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Sergio Gabriel Gamero Jiménez Informe Académico de la Enseñanza de la Literatura 

El joven. ante el libro. se impone una disciplina precisa 
Y lo hace en pos de un conocimiento preciso; 
A mis años. toda empresa es una aventura 
Que linda con la noche. 
No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del Norte. 
No hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd; 
La tarea que emprendo es ilimitada 
Y ha de acompañarme hasta el fin. 
No menos misteriosa que el universo 
Y que yo. el aprendiz. 

Jorge Luis Borges 
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INTRODUCCION 

El Informe Académico que a continuación desarrollo tiene la intención de plantear 
mi actividad docente en el Colegio de Bachilleres por casi 24 años, 
principalmente en lo relacionado con los programas de Literatura. Señalar la 
perspectiva de la materia y su problemática; así como la elaboración de 
materiales que han servido de apoyo didáctico y que. principalmente. han 
motivado al estudiante a la lectura. 
Ante una realidad tajante que se presenta en el salón de clase y que consiste en la 
falta de hábitos de lectura, el desinterés por el estudio. la apatia por una materia 
aparentemente wfácil", y esa especie de wpereza mental" por parte del 
adolescente cuando se le pide que redacte un comentario. el profesor se enfrenta 
a un verdadero reto. ¿Cómo enfocar la clase y aprovechar el tiempo que 
tenemos asignado? ¿Cómo despertar el interés y motivar al estudiante inquieto? 
Con la implantación de los nuevos programas los cursos de Literatura se han visto 
favorecidos ya que el estudio parte del texto mismo y no. como se hacia 
anteriormente. a través de un cúmulo de conocimientos que el alumno tenía que 
aprender: historia, filosofia, aspectos sociales. ubicación de la Corriente Literaria 
y, finalmente, el análisis del texto (análisis extrínseco) Estos elementos 
alejaban e imponían una limitación al análisis de un texto. El criterio de estudiar la 
literatura de manera retrospectiva obedecía a una estrategia pedagógica ya que 
se buscaba que el estudiante estuviera en contacto con elementos cercanos a su 
realidad. 

Hay que hacer notar que las observaciones que se incluyen en este Informe 
parten de la experiencia de varios años en la enseñanza de la Literatura y que, de 
ninguna manera. pretenden agotar el tema. 
La labor diaria en el salón de clases. el interés por mantenerse actualizado. el 
intercambio de experiencias entre compañeros que impartimos la materia. 
sobretodo en lo relacionado con el tipo de análisis que propone el programa. la 
critica al mismo. repercutirá en beneficio de los estudiantes. ya que hay 
maestros que ni siquiera conocen la terminologia. o no les interesa. y trabajan un 
análisis tradicional. ocasionando una verdadera anarquia en el alumno que cursa 
Literatura 2. 

No se pretende ser teórico ni que la Literatura se estudie como una fórmula 
algebraica metafon·zada. sino un producto humano. de creación estética. de 
cultura que refleja la civilización de un pueblo. 

Sensibilizar. Concientizar. Mostrar lo que de suyo tiene la Literatura. Que sienta 
un verdadero amor por las palabras, por el lenguaje ya que es el único medio que 
le permitirá concretizar su pensamiento. 
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1.- ANTECEDENTES 

Ingresé al Colegio de Bachilleres el 28 de abril de 1978 de manera un tanto 
fortuita, ya que fue un año en donde se nos dio la oportunidad a muchos 
estudiantes de la Universidad de trabajar como docentes. En ese tiempo no 
había terminado la carrera, adeudaba dos asignaturas. Como director académico 
fungía el maestro José A. Poncelis Vega. profesor de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Se me asignaron dos grupos de Taller de Lectura y Redacción 1, en el 
turno matutino en unas instalaciones provisionales que ahora ocupa la Escuela 
Normal de Maestros, a un lado del parque Tezozomoc en Azcapotzalco. Antes 
de terminar el semestre se nos proporcionó un formato en donde se pedia la 
disponibilidad de horario: así corno el plantel en el que nos gustaría trabajar, de 
los que ya existían (5). y de los planteles de nueva creación (15), para 
seleccionar el más adecuado. Empecé a trabajar en el plantel No. 9 MAragón", 
del cual soy fundador. En este año tuve la oportunidad de trabajar en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades (Naucalpan) con dos grupos de Taller de Lectura de 
Clásicos Universales. un compañero de la revista Xilote me aviso de un interinato. 
En su presentación ante los grupos señaló: El compañero salió de CCH y 
regresa a CCH. 

Los nuevos planteles del Colegio de Bachilleres están ubicados en zonas 
estratégicas en donde hay más demanda de servicios de este tipo. El plantel 9, 
está ubicado en la 6ª. Sección de San Juan de Aragón y tiene una población de 
5,000 alumnos. aproximadamente. en dos turnos: matutino y vespertino. 

La población estudiantil que ingresa es de clase media. Hace algunos años el 
Colegio recibía alumnos rechazados de otros lados. con pocos hábitos de 
estudio, malas calificaciones y que habian fallado en su intento de ingresar a la 
preparatoria o la vocacional. Esto generaba muchos problemas ya que nunca se 
adaptaban a la escuela y soñaban con otros horizontes, menos en el que 
estaban. Ahora. la situación ha cambiado con el examen único. en donde hay 
alumnos que ponen como primera opción los planteles del Colegio de Bachilleres. 
Una particularidad de la institución es que recibe alumnos en dos periodos. esto 
de alguna manera es una ventaja. 

Una cuestión importante es la inseguridad. En el plantel, por su ubicación, 
estarnos expuestos a agresiones de grupos vandálicos que de alguna forma 
impiden un desarrollo educativo normal. por está razón se han implementado 
medidas de seguridad en donde los padres de familia están al tanto de la vida 
académica de sus hijos. Se motiva a los alumnos con buenos promedios con un 
reconocimiento escrito por parte de la dirección. en una ceremonia a principio 
de cada semestre cuyos invitados son. principalmente. los padres. 

En los primeros años de labores se me condicionó con la firma de una carta en 
donde me comprometía a entregar el certificado de estudios con el 100º/o de 
créditos de la carrera. esta situación también la vivieron varios compafleros, 
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cuestión que no se podía cumplir ya que se tenia la carga de trabajo con los 
grupos, y los horarios de la Universidad nó se ajustaban. Era una presión al inicio 
de cada semestre. algunos compañeros prefirieron renunciar al Colegio y terminar 
su carrera. 
Ya con el certificado, con cierta seguridad laboral, con la basificación de grupos, 
me dediqué a trabajar olvidando, si se quiere, la cuestión de la titulación. 

Como docente tengo la categoría CBll, en el Sistema Escolarizado. Trabajo 27 
horas con grupos de Taller de Lectura y Redacción 2 (3 grupos), Literatura 1 (4 
grupos) y Literatura 2 (1 grupo). En el Sistema Abierto trabajo 12 horas 
asesorando las 6 asignaturas del área de Lenguaje y Comunicación, o sea 
los Talleres de Lectura y Redacción, Literatura y los Talleres de Análisis de la 
Comunicación. Considero que son muchos programas. En este sentido hay una 
serie de contradicciones institucionales ya que en el Sistema Escolarizado no 
puedo impartir la asignatura de Taller de Análisis de la Comunicación, por no 
tener el peñil (Lic. en Ciencias de la Comunicación). pero en el Abierto debo 
conocer y manejar los programas relacionados con esta área. Esto deriva en 
que los comunicólogos enfaticen su asignatura, y los literatos la suya. En cada 
Centro deberían estar los dos profesionistas. ya que hay cuestiones que solo 
advierten cada uno en su especialidad. 

En el Colegio de Bachilleres las condiciones de trabajo son por demás 
discutibles. en relación con otras instituciones del mismo nivel. No tenemos 
horas de descarga, ni año sabático. Hora laborada es hora pagada. Hay un 
programa de estímulos al que el profesor puede acceder. que se convierte en 
un castigo, ya que los lineamientos son cerrados: Asistencia a cursos, 
asistencia rigurosa a clases, entrega de documentación a tiempo, cartas de 
aportación académica y de participación. etc. Es un programa que dura un año, 
y si se quiere seguir gozando del estimulo se tiene que concursar a través de 
una convocatoria abierta. Puede bajar el estímulo, mantenerse. o subir según 
lo considere la Institución. Obtuve la categoría CBll ya que en el año 1996 la 
convocatoria exentó el requisito de titulación obligatoria, dando oportunidad a 
los que cubrían los créditos del 100% de la carrera. En el Sistema Abierto 
mantengo la categoria CBI. Para cualquier promoción es obligatorio el título 
correspondiente. He participado en comisiones dictaminadoras por varios años. 

Desde luego que las condiciones de trabajo no son las más óptimas. Si a esto 
le sumamos que el tipo de alumno que recibe el Colegio no es de los más 
destacados: al principio se manejaba que solo ingresaban los rechazados de 
otras instituciones. Grupos numerosos. sin hábitos de estudio. el ya viejo 
problema de los grupos vandálicos que azoran a las entidades educativas, la 
problemática educativa del pais. etc.; todo esto repercute. de alguna manera, en 
las actividades docentes y las determinan. 

En últimas fechas hay un interés por parte de las autoridades de cambiar la 
imagen del Colegio de Bachilleres. ser una institución. si no un modelo de 
excelencia. si con una filosofía. Preparar a su planta docente, utilizar nuevas 
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tecnologías, ser cada vez más competitiva y mejorar sus programas son sus 
metas más inmediatas .. 

2.- ACTIVIDADES DOCENTES Y PROFESIONALES 

Principalmente me he dedicado a la docencia como profesor horas-clase, 
impartiendo las materias de Taller de Lectura y Redacción y Literatura. Desde 
1986 tengo la categoría CB2. en 27 horas. 

Se publicaron dos textos de creación literaria. Uno en la Revista del Colegio de 
Bachilleres. núm. 6, y otro en el Informador del CAFP en 1980, teniendo como 
asesor editorial al Mtro. Huberto Batis. En el dictamen para su publicación 
señalaba: excelente humor satírico. propio de su maestro (Hernan Lavín Cerda). 
Por otro lado el Mtro. Miguel Donoso Pareja en una crítica en el periódico 
Ovaciones manifestaba que eran textos demasiado barrocos. Lo malo es que no 
se respetaron los textos originales y se colaron varios errores. Estos textos se 
publicaron originalmente en la revista Zona, de la que formé parte, junto con otros 
compañeros de la facultad. (Ver Apéndices). 

He impartido cursos de manejo de programa de Literatura en el plantel 3 
"lztacalco" en la Ciudad de México. Impartí el mismo curso en Tijuana. B.C.N.; 
esto fue en el año de 1982. 

Formé parte de la comisión dictaminadora para el otorgamiento de la definitividad 
en categoria "A" y "B" del personal docente en el área de Taller de Lectura y 
Redacción de 1987 a 1991. 

Estuve como Jefe de Materia en 1985. cargo que ocupé por cuatro años y 
medio. En ese tiempo se elaboraban materiales de lectura (antologías) que se 
imprimian en la misma escuela. Se organizaron concursos de cuento, 
conferencias. participación en eventos de poesia coral. cine-clubes. En 
campañas de donación de libros se integró una buena biblioteca. estaba en el 
cubiculo del área y permitió promover un tipo de biblioteca circulante: los 
profesores podían utilizar hasta cincuenta ejemplares de un mismo titulo para sus 
clases. Los alumnos. que les gustaba leer. recurrian al servicio de préstamo de 
libros los fines de semana. 

Como consecuencia de los concursos se formaron talleres de creac1on literaria 
con los finalistas. o con aquellos que tenian facilidad para escribir. Los integrantes 
leían sus trabajos. se discutian. se modificaban algunos aspectos. pero lo más 
importante es que dieron a conocer su sensibilidad a través de sus palabras. 
Desde luego que no todos los alumnos son literatos en potencia, ni están 
abocados hacia la disciplina humanística: sin embargo. este tipo de encuentros 
nos permite detectar cualidades y alentar una literatura viva. Con las 
convocatorias se invita a los alumnos a hacerle al cuento. a la poesía y el 
resultado es muy alentador. 
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Ingresé como Asesor de Contenido en el Sistema de Enseñanza Abierta en 1990 
en el plantel 1 "El Rosario", cargo que tengo hasta la fecha. Ahí trabajo con otro 
tipo de alumno y, además. utilizo otro tipo de estrategias en el tratamiento de los 
objetivos de los programas. 

En 1993, por contrato de prestación de serv1c1os. elaboré junto con otros 
compañeros, el fascículo 5 de Literatura 1 "Leyenda y mito•; y el fascículo 2. de 
Literatura 2 "Caracterlsticas del drama. Teatro prehispánico·. Fue la primera 
experiencia en este tipo de trabajo.( Ver Apéndice). En este año se dio un 
Encuentro lntersectorial en Lectura y Comunicación con el propósito de impulsar 
los hábitos de lectura y la capacidad de análisis de los alumnos. Fue un evento 
interesante ya que los estudiantes expusieron su punto de vista sobre autores, 
lecturas, obras en particular. (El principio del placer de José Emilio Pacheco) con 
información, y con algo que es importante. muchas ganas. 

Se nos brindó un curso de comprensión y traducción del idioma inglés por parte de 
la Facultad de Filosofía y Letras a través del DELEFYL que me permitió acreditar 
la traducción del idioma que se exige en el nivel licenciatura, en 1994. En este año 
obtuve la categoría CB 1 como asesor de contenido en 12 horas en el Sistema de 
Enseñanza Abierta. También fui coordinador del área de Taller de Lectura y 
Redacción en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC- Campus 
Cuitlahuac). nivel preparatoria, cargo en el que ocupé por un año. 

Por una beca se me permitió realizar el Diplomado de Educación Abierta y a 
Distancia en el Sistema Universidad Abierta (SUA). Tuve la experiencia de 
trabajar con compañeros de otras instituciones como el IMSS y la Escuela de 
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. que buscaban mejorar la educación 
abierta y a distancia que ya ofrecían estas dependencias. Ahí me di cuenta del 
enorme potencial que tiene el uso de las nuevas tecnologías y las posibilidades 
de llegar a un mayor número de usuarios. 

Actualmente. por un convenio que se tiene con el ILCE (Instituto Latinoamericano 
de Comunicación Educativa). se nos ha permitido conocer el uso de los medios 
audiovisuales en la educación a distancia. Se nos han impartido cursos para 
seleccionar videos educativos. para utilizar la intemet. y se instaló una antena 
que nos permite recibir la señal de EDUSAT. Cuestión que hace más efectivos los 
servicios que se prestan. Se está trabajando con varias empresas y dependencias 
del gobierno para impartir a sus empleados el bachillerato abierto. esto permite 
un crecimiento que la institución está propiciando. pero sin una infraestructura 
sólida. cayendo en lo tradicional. Se nos ha dotado de recursos (computadoras) 
que son desechos de las oficinas generales. Para nada se habla de la conexión a 
Internet. aunque en las salas de computo ya se cuenta con este servicio. hay 
titubeos en este sentido. Con la señal del EDUSA T la televisión está prendida. 
los sábados. la instalan en los pasillos. pero no hay una estrategia clara para 
optimizar este recurso. 
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Con respecto a los estudiantes he tenido experiencias positivas ya que hay 
muchachos que les gusta leer, se entusiasman con un texto, todavía tienen esa 
capacidad de asombro que es indispensable en el salón de clase después de 
una lectura. Algunos captan la terminología muy rápido, resuelven sus 
actividades e identifican en un texto el aspecto estudiado. Manifiestan cierto 
asombro ya que ellos conciben a la literatura como lectura, el análisis implica 
reflexión y, por lo tanto, hay cierta resistencia. En algunos semestres les he 
pedido que elaboren un juego cuyos contenidos sean literarios y han mostrado su 
creatividad entregando ruletas literarias, turistas textuales, polígonos 
conceptuales. Además que se organizan. por parte de la institución, una serie 
de concursos de poesía, cuento, elaboración de calaveras en el mes de 
noviembre, en donde participan maestros y alumnos. En el Sistema Abierto se 
han obtenido 2 primeros lugares en poesía, dando asesoramiento para la 
participación de los alumnos. Es de notar que los dos premios correspondieron 
a mujeres. Un ejemplo de la capacidad literaria de las concursantes: 

SUEÑOS DELGADOS 

Hoy se van desdibujando mis labios 
y mis latidos pausados. 
inquietos de sed. se vuelven cada vez más vagos. 

Gráfico equiláteros sobre mi pequeño espejo 
Y la tormenta no cesa. 

Intento callar a los gnllos 
Tendiendo mis redes con un beso quebrado. 

Bebo de un sorbo el último trago de café 

que reclama una gota de miel en su espesura. 

Mis manos se agnetan en esta pálida noche 

Me duele atrapar tu risa 

Perfumas con vientos extraños mis sueños delgados. 

Tomo cada /Jenzo de la luna quebrada 
y guardo la última moneda en mi alcancía 

El gato maúlla de lamento en su saxofón gastado 
y este escalofrío incandescente traspasa cada poro de mis huesos. 

Las estrellas se mueven de ansiedad. 
el tiempo con su escarcha ha quedado ya 

Por m1 habitación transitan sirenas descalzas. 
De cartón y piedra están hechas mis p1emas. 

Agua tibia mi sangre. 
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¡Oh avejentado verano! 

Los peces. sal y arena. 
Caracoles llorando y yo 

Como un sueño descalzo. 

lmorme Académico de la Enseñanza de la Literatuf'll 

Pnmer lugar en el Encuentro de Poesla 1996. Alumno: Alma Rosa Hemández Escoto.Categoria: Estudiante.Plantel: 
Centro SEA 1 - El Rosario. 

Hay alumnos que ingresan a un taller de creación literaria con el deseo de 
mejorar sus escritos, mantienen el interés y el deseo de aprender. Otros se 
organizan para un círculo de lectura en donde buscan compartir lecturas. Todo 
esto en el Sistema Abierto. en donde los estudiantes tienen muy claro su papel 
en la escuela y las implicaciones del aprendizaje en su formación. Otro aspecto 
que es obligado destacar es la labor de la profa. Lilia Márquez. que en una 
labor callada, y no del todo reconocida, ha llevado al Colegio a escritores que 
dialogan con los estudiantes (Conversaciones con Ja inteligencia, se llama el 
ciclo) y esto es en fomento de la literatura. Permite retomar un aspecto del 
programa que es importante la relación Autor-lector. Estas conferencias son 
utilizadas para que los alumnos dialoguen con los escritores. Previamente se 
hace la lectura en el salón del autor en turno, se conocen aspectos de la obra y 
se le contextualiza. Además, al alumno que hace la pregunta más interesante 
en el evento se le toma en cuenta como participación, ya que permite una 
conversación amena y enriquece el evento. 

2-1 .JEFATURAS DE MATERIA 

La Academia de Taller de Lectura y Redacción está formada por unos 1 O 
profesores por turno, normalmente asistimos a las reuniones unos 7 compañeros 
aproximadamente. La mayoría somos maestros de base con varios años de 
servicio. 
Se nos convoca en las primeras semanas para proporcionarnos información y 
elaborar un acuerdo de evaluación, para los estudiantes que presentan el examen 
de recuperación. Normalmente se asignan tareas como elaborar una guia de una 
asignatura y el examen correspondiente. Desde hace varios semestres se hace 
una Semana del lenguaje y la comunicación en donde se exhiben carteles 
elaborados en los Talleres de Análisis de la Comunicación. se programan 
conferencias. películas, eventos de poesía en atril y concursos de ortografía. 
En si no hay una vida colegiada y cada maestro se limita a impartir sus clases. 
No se da un intercambio de experiencias. esto se justifica ya que la mayoría 
trabajamos en otros lados. 
Las Jefaturas de materia, por desgracia. son instancias administrativas. Depende 
del jefe en tumo el incentivar una vida académica más intensa en donde haya una 
reflexión de los programas. actualizar datos bibliográficos, proponer estrategias, 
sugerir cursos. comentar lecturas. etc. Esto, desde luego, es un aspecto 
negativo que de alguna forma repercute académicamente. 
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3.- MODELO EDUCATIVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

El modelo educativo del Colegio de Bachilleres se sustenta en diversas 
posiciones teóricas de la psicología cognitiva que integran el paradígma 
constructivista tales como las teorías de Piaget. Vigotski, Ausubel, 
Procesamiento Humano de Información y la Psicología lnstruccional. 

La Psicología Cognitiva concibe al aprendizaje como un proceso activo y propone 
que la enseñanza consiste en facilitar el pensamiento mental activo por parte de 
los estudiantes. 

En la Psicología Cognitiva el aprendizaje se genera a través de un proceso 
complejo, continuo y evolutivo. con componentes estructurales de orden 
individual y social. 

De J. Piaget: se parte de la pregunta ¿Cómo pasa el individuo de un nivel de 
conocimiento a otro superior? A través de un cambio de las estructuras 
cognitivas mediado por procesos de equilibración (asimilación y acomodación.) 
El individuo se encuentra en situaciones para cuya solución no le es suficiente el 
nivel de desarrollo de sus esquemas cognitivos. ante esto sufre una 
desestructuración que lo somete a un proceso de asimilación-acomodación. 
mismo que deriva en una nueva estructuración. 

De Vigotsky: que plantea que no hay desarrollo social sin aprendizaje, ni 
aprendizaje sin desarrollo cultural previo. Hay una internalización progresiva 
de los significados provenientes del medio social. El primer nivel es de 
desarrollo real. o sea el aprendizaje previo. Luego el potencial que se da a 
través de la mediación de la práctica social. Plantea una Zona de Desarrollo 
Próximo: el hombre no sólo responde a los estimulas sino que actúa sobre ellos y 
los transforma. El alumno como ser social es protagonista y producto de las 
múltiples interacciones sociales en las que se involucra. 

De Ausube/: se habla del Aprendizaje Significativo. La posibilidad de que el 
contenido se torne significativo o ·con sentido" depende de que pueda ser 
incorporado substancialmente al conjunto de conocimientos del estudiante. Se 
hace énfasis en los materiales educativos. 

Del Procesamiento Humano de Información: el hombre se concibe como 
elaborador y constructor activo de la información que recibe de su entorno y no 
como un mecánico receptáculo de estímulos y emisor de respuestas. 
Sobresalen los aspectos de atención. memoria. pensamiento. imaginación y 
lenguaje. 

De la Psico/ogia lnstrucciona/: interés en las habilidades intelectuales para el 
aprendizaje, promoción del pensamiento creativo, la solución de problemas, la 
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formulación de juicios y razonamientos y la toma de decisiones. Interés en la 
influencia del conocimiento previo, las estructuras del conocimiento y la 
experiencia. 

Se plantea el aprendizaje como un proceso y producto de una continua y 
evolutiva construcción del conocimiento hacia niveles de mayor estructuración 
y complejidad. Esto habrá de converger en: 

Los contenidos que aluden a dos tipos de conocimiento: 

a) Declarativo: hechos, conceptos y princ1p1os . 
b) Procedimentales: destrezas y habilidades. 

Variables cognitivas; 

Procesos cognitivos: nivel de complejidad : 

- discriminación y generalización 
- comparación 
- clasificación 
- razonamiento inferencia! (deductivo e 

inductivo). 
- integración y estructuración del conocimiento 
- solución de problemas y creatividad. 

Estrategias de Aprendizaje: 

- Adquisición 
- Retención 
- Recuperación 
- Estructuración 
- Resumen y Aplicación efectiva de la información 
- Solución de tareas y problemas 
- Autorregulación 

Comunicación efectiva: Expresión clara de las ideas. 
Cooperación/ colaboración: Trabajo en grupos y habilidades interpersonales. 
Factores afectivo-motlvacionales: Autoestima. confianza, capacidad. utilidad 

atractivilidad ante la tarea. compromiso. 
ansiedad. 
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3.1 APRENDIZA.JE 

Se concibe como un proceso de generación de cambios (desarrollo cognitivo del 
sujeto) El aprendizaje es el resultado del conocimiento, el individuo al 
enfrentarse a situaciones y conocimientos nuevos se produce un desequilibrio en 
sus esquemas buscando nuevas explicaciones. El aprendizaje es una práctica 
activa que otorga sentido a lo que se conoce. 

3.2 ENSAÑANZA 

Se considera a la planeación y aplicación de un conjunto de acciones gestoras, 
facilitadoras. sistemáticas y propositivas que desencadenen y orienten la 
construcción del conocimiento a través de estrategias pertinentes al objeto de 
estudio. al estudiante y al contexto en donde se desarrollan. Enseñanza que 
propicie la interacción del sujeto con el objeto de conocimiento. Se orienta al 
reconocimiento y modificación de los aprendizajes previos, en donde aparecen 
algunas teorías implícitas, concepciones espontáneas y erróneas. inferencias 
equivocadas e incompletas o, simplemente, hay carencia de referentes. 

El estudiante no adquiere lo enseñado en su totalidad, 
significado único y diferente. 

sino que lo dota de 

La enseñanza se concibe como un proceso planeado, con objetivos y medios 
determinados: sistemático, con áreas que tienen propósitos y 
procedimientos; con una sucesión organizada de actividades; sujeto a 
evaluación que permite obtener información sobre el aprendizaje para tomar 
decisiones acerca de la influencia del profesor, de las estrategias de enseñanza 
y de los materiales de estudio. 

La evaluación se toma como un proceso inherente. permanente. sistemático, 
planeado. que proporciona información útil. válida. oportuna y confiable. 
Permite la retroalimentación. 
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4.- PROGRAMAS DE LITERATURA DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

4.1 Programa de 1974 

El programa de la materia se caracterizaba por ser demasiado ambicioso, no 
solo en lo referente a escuelas literarias sino que buscaba abarcar aspectos 
históricos. filosóficos y de análisis de textos. Esto dio como resultado que el 
maestro abordara otras disciplinas que no dominaba, dejando en un nivel 
superficial lo referente a su materia. Es por eso que se hacía necesario un 
enfoque puramente literario, ubicando a los autores en su entorno histórico 
(contexto) a partir del texto y de su análisis. 

Se buscaba establecer una relación entre los temas vistos por el alumno en los 
Talleres de Lectura y Redacción, fomentando el hábito de la lectura y 
sensibilizándolo en la apreciación literaria (artística). 

Se partia de la literatura de Vanguardia, pero se creaba un problema en las 
explicaciones, ya que, por ejemplo. la ruptura de una generación literaria con otra 
no justificaba un movimiento literario ya que no se conocía su antecedente. 
Las innovaciones en el orden estético no se entendían ya que el estudiante 
ignoraba el orden anterior, las alteraciones en las formas y en el lenguaje, los 
significados sugeridos. los juegos de palabras. etc. Por otro lado se caía en una 
acumulación de datos histórico-sociales que convertían a las clases de literatura 
en disertaciones brillantes. pero que se alejaban de los textos y obligaban al 
estudiante a la memorización ya que había que presentar un examen 
departamental que no evaluaba en lo más mínimo la capacidad de comprensión 
de un texto. 

Otro problema era el ceñirse a autores hispanoamericanos y dejar fuera autores 
universales. Esto ha representado un obstáculo (actualmente también lo 
tenemos) ya que nuestros egresados deben de presentar un examen de 
admisión en la Universidad y encuentran planteamientos desconocidos. hay 
autores representativos de una corriente que no tuvieron oportunidad de conocer. 

La selección de lecturas que el Colegio proponía. y que servían de material 
básico para la evaluación en los exámenes departamentales. era una limitante, 
ya que eran fragmentos y no textos completos. cada semestre se repetían las 
mismas lecturas. En este sentido se pedia que con la revisión de programas se 
involucrara al profesor y este propusiera sus lecturas o que podia plantearse 
la selección por Academia (está sugerencia se retomó en el programa de 1983.) 

Era importante definir cuáles serían los objetivos principales del curso, 
pensábamos que principalmente el alumno: 
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• Acrecentará el hábito de la lectura 
• Interpretará correctamente un texto. 
• Expresará en forma oral y escrita sus conclusiones acerca de un 

texto leído en clase. 
• Diferenciará el lenguaje poético del lenguaje coloquial. 
• Apreciará a la obra literaria como una totalidad independiente, 

como un sistema autónomo capaz de explicarse por si mismo. 
• Identificará las características de las diversas corrientes literarias a 

partir del análisis integral de las obras leidas. 
• Manejará un método de análisis literario para la interpretación de 

un texto. 
• Enriquecerá su creatividad y sensibilidad literaria. 
• Establecerá las relaciones entre la obra literaria y su momento 

histórico. 

Con respecto a los contenidos se pedía mantener las ocho unidades (cuatro 
por programa), pero siguiendo un orden cronológico, añadiendo al principio de 
cada unidad aspectos de teorla literaria: 

UNIDAD UNO 
Teoria literaria 
Literatura Clásica Greco-Latina: 

UNIDAD DOS 
Teoria literaria 
Literatura medieval 

UNIDAD TRES 
Teoria literaria 
Literatura Renacentista y Barroca 

UNIDAD CUATRO 
Teoría literaria 
Literatura Neoclásica 

UNIDAD CINCO 
Teoría literaria 
Literatura Romántica 

UNIDAD SEIS 
Teorla literaria 
Literatura Realista y Naturalista 

UNIDAD SIETE 
Teoria literaria 
Literatura Modernista 

UNIDAD OCHO 
Teoría literaria 
Movimientos liter11rioa de Vanguardia 
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Si es cierto que existían muy variados métodos para analizar una obra literaria, 
nosotros como Academia proponíamos el método tradicional que se manejaba 
en los programas de Literatura del Colegio de Bachilleres. La razón de esa 
decisión era la de considerar que ese método, si efectivamente no era el más 
completo o funcional, si resultaba ser el más fácil y accesible para el alumno a 
nivel bachillerato que se introduce en el estudio literario. 

Hicimos algunos cambios y agregamos aspectos que no contemplaba el modelo 
propuesto por el programa que consideramos importantes: 

MODELO DE ANALISIS LITERARIO 

1. LECTURA DEL TEXTO (En silencio y de manera oral) 

2. VOCABULARIO 

3. COMENTARIO DE LA LECTURA 

4. GENERO Y SUBGENERO 

5. ARGUMENTO 

6. PERSONA.JES 

7. TEMA 

8. IDEAS PRINCIPALES 

9. AMBIENTE 

1 O. TEMPORALIDAD 

11. ESQUEMA DE LAS ACCIONES (Introducción, d-arrollo, cllmax y d-nlace) 

12. ESTILO (Uso del lenguaje figurado) 

En relación con la Lírica se harían los cambios correspondientes: Estrofa, rima. 
métrica. ritmo. 

La forma de evaluación. entendida como un proceso permanente, debía tomar 
en cuanta en todo momento la participación activa del alumno, además 
evaluaciones cuantificables tales como: 

A) Trabajos de análisis literario a partir de un modelo proporcionado por el 
maestro. 
B) Examen sobre contenidos al finalizar cada unidad programática. 
C) Participación e investigación. Buscar la biografía de un autor. la Corriente 
Literaria a la que pertenece el texto. (Manejo de fuentes de información) 

Además. se evaluaban a través de una lista de cotejo. todo tipo de colaboración 
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para la clase como: 

A) Llevar a la clase un libro de .Literatura donde se aborde la Corriente Literaria 
o el Autor estudiado, otra obra del mismo autor, un diccionario práctico que 
le permita consultar el vocabulario, un periódico que haga alusión al tema 
(Suplementos Culturales), etc. (Entendiendo el curso de Literatura como un 
Taller de Lectura) 
B) Cumplimiento de las tareas asignadas. 
C) Actividades extraclase: visita a museos, ver alguna obra de teatro, de cine, 
conferencia, etc. 
D) Exposición oral individual o por equipo. 

La evaluación consistía en considerar la actividad del alumno. El estudiante se 
motiva cuando toda participación es tomada en cuenta. La ponderación la 
establecía el maestro con el grupo de acuerdo con los objetivos que se 
proponían en el programa. 
Los maestros de la Academia considerábamos que este tipo de evaluación se 
desvirtuaba con los exámenes departamentales (parciales generales). ya que 
eran mínimos en alcance y mínimos en profundidad, por lo tanto, planteamos 
que deben ser las propias Academias las que determinen y elaboren sus 
criterios e instrumentos de evaluación. Con la reestructuración de los 
programas se quitaron los exámenes departamentales y se dio mayor libertad a 
los profesores. 

4.2 Programa de 1983. 

En 1983 el programa ya señalaba la necesidad de conocer diferentes códigos y 
ubicar el estudio de la literatura a partir de la función comunicativa. Se 
seleccionaban un número reducido de textos. por Academia. que fueran 
representativos de una Corriente Literaria. Se entendía la Literatura como un 
Taller de Lectura. cuyo sentido se daba a través del texto. 

Dentro de las fases del programa se destacaban: 

1 .- Preparación y diagnosis. 
2.- Eje de actividades. Niveles de lectura: 

Apreciación: Comentario oral y escrito del texto. 
Interpretación: Elementos teóricos del análisis del texto. (Identificación del 

autor. narrador y sujeto lirico. Relación entre autor y lector. 
Diferenciación de formas. tipos y géneros. Diferenciación del 
Contexto interno. del externo y el establecimiento de los 
Niveles de contenido. 

Valoración: Emisión de un juicio sobre el texto leido. 

3.- Evaluación. 

La selección de lecturas se hacía en tres bloques que abarcaban las diferentes 
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corrientes literarias, iniciando con los autores clásicos grecolatinos y terminando 
con la literatura actual. 
Como señalaba, con este programa se dio más participación a los profesores. 
En Academia se seleccionaron lecturas de manera unificada, se instrumentaron 
acuerdos de evaluación en donde se ponderaba el peso que deberían tener los 
aspectos a evaluar. En esta época estaba como jefe de materia y elaboraba 
antologías de lectura en donde participaban los alumnos en los diseños de las 
portadas y los maestros en la selección de textos. Se incluían algunos aspectos 
teóricos. Estos materiales se imprimían en el Colegio, los grupos 
proporcionaban las hojas, o sea que les salía muy económico el material y se 
aprovechaban los recursos del Colegio. 
Con la modificación substancial del programa de Literatura se estructuraron una 
serie de cursos para el análisis del contenido del mismo. La presentación dejó 
un poco desconcertados a varios profesores ya que se enfocaba el estudio desde 
el punto de vista del proceso de la comunicación. Se habiaba de Institución 
Literaria y se abordaba el análisis bajo la perspectiva estructuralista. 

El nuevo programa incluía una presentación, la estructura explicativa de la 
materia en un esquema objetivo que detallaba los aspectos teóricos y la carga 
horaria; así como las diferentes fases del análisis. Se marcaban los 
lineamientos de evaluación en donde la responsabilidad recaía en las Academias 
de profesores que elaboraban un Acuerdo en ese sentido. Se especificaba de 
manera sintética los contenidos y los objetivos que los alumnos deberían de 
cumplir, finalmente aparecía la bibliografía de consulta. 

En esa ocasión se proporcionaron varios artículos en donde el aspecto literario y 
su problemática eran los asuntos medulares. y que crearon cierta conciencia 
en los participantes. Había que rescatar la literatura y para ello Roger Shattuck 
nos planteaba en su comentario dos versiones diferentes de abordar una clase 
de literatura: de manera muy tradiconal (empleando la lectura oral) o utilizando 
una terminología novedosa (que de alguna manera nos aleja del texto) y, 
sobretodo. tener en cuenta .el tiempo empleado en cada disertación y del cómo 
se deberia enfocar un curso. Desde el comentario hasta la sistematización la 
literatura es un producto artístico y como tal había que estudiarlo. ·mantener la 
cordura. rehuyendo las modas intelectuales y evitando la adhesión a un método 
que se adopta a todas las circustancias. e intentar acercarse a la literatura sin 
preconcepciones rígidas. sin una batería de teorías. No. ya no hay "lectura 
inocente" como tampoco existe ·un ojo inocente· Pero es posible templar la 
expenencia y dominarla en una especie de inocencia inducida que desaliente la 
clase de usurpación que he venido deplorando." (1) 
Hay estudiosos de la literatura que rechazarían está postura ya que senalan la 
especificidad del texto literario y su sustento es la lingüística. 

La cuestión metodológica. entonces. es de vital importancia. Desde luego que un 
curso de Literatura para adolescentes. que abarca dos semestres. no puede 
centrarse en un método riguroso. Tratar de explicar un texto literario en toda su 
profundidad y con las implicaciones que tiene con otras disciplinas sería 
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ambicioso pero de escasos resultados. Es importante que el alumno desarrolle 
su habilidad para la lectura, para la comprensión de un texto, para el análisis de 
la realidad que le presenta una obra. Que entienda que la Literatura es un forma 
de conocimiento especial y complejo, enfatizando los aspectos de lectura. 

Es por eso de que cuando se habla de lectura en voz alta como medio para que 
el alumno mejore su dicción, cuyos ejercicios han caído en desuso, el copiado, 
la elaboración de un resumen, etc, Nosotros, como maestros, debemos retomar 
esa experiencia. practicarla y, en último de los casos, decir que fue un intento 
más. quizá vano, para algunos; pero que ha dado muy buenos resultados para 
otros. 

En otro articulo se nos refería una encuesta a los alumnos de bachillerato en 
relación con la literatura. Los datos que señala son reveladores: 

1.- La sociedad no alienta la lectura. 
2.- Las bibliotecas (aparte de escasas) no incluyen en sus materiales 

libros atractivos a los jóvenes. 

Los alumnos pedían una participación activa y la posibilidad de una actividad 
creativa. ¿Es acaso que la atención deba cifrarse a pocas lecturas, 
principalmente de ciencia ficción y policiacas? 

En la labor educativa: ·no habrla porque limitar el estimulo a actividades 
meramente lúdicas o recreativas. Al fin y al cabo. la desgana y el hastlo del 
alumno suele estar más directamente relacionado con un no acabar de percibir 
en que sentido le afecta la materia objeto de estudio ni a qué conduce el 
esfuerzo llevado a cabo. " (2) 

Se nos sugieren ejercicios de expres1on literaria como imitación de los rasgos 
caracterist1cos de un autor. la actualización de un mito clásico. intercambio de 
funciones de los personajes de una obra. modificación del final, etc. Se busca 
ante todo afianzar y reforzar el hábito de la lectura. 

Finalmente. Lázaro Carreter. en su artículo: "El lugar de la literatura en el 
educación" se cuestiona ¿Para qué sirve estudiar literatura? La utilidad de estos 
estudios los justifica en dos versiones: 

1.- La literatura realiza valores eternos del esplritu humano: tales valores 
se imponen necesariamente al hombre. si bien no siempre de modo 
directo y espontáneo. El educando. al tomar contacto en las aulas 
con la belleza literaria. se enriquece espiritualmente. 

2. - El arte no es un valor eterno. sino que ha sido históricamente 
conquistado por la clase detentadora de Jos medios de producción, 
a expensas de una masa esclavizada. La literatura, como la religión, 
la filosofla. el derecho, la po/ltica, etc .. son formas ideológicas 
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"superestructuras" condicionadas por una estructura económica. (3) 

Este rescate de la literatura hace necesario un camino nuevo en donde su ubique 
el sitio que le corresponde y su utilidad. La estrategia debe partir de las 
referencias culturales del alumno. su edad y gusto son elementos importantes. 
No rechazar lo comercial sino cuestionarlo. Seleccionar textos que despierten el 
interés del educando. Enseñarle que la explicación de un texto lo habilita en su 
capacidad critica y de disentimiento. entender lo que se dice o lo que 
simplemente se sugiere, que no se haga costumbre en él asentir sin pasar por 
los postulados de la reflexión. 

4.3 Programa de 1993. 

Es prácticamente el programa actual. Se caracteriza por dar un listado de 
objetivos de operación bastante detallados en donde se enfatiza el qué, cómo. 
y para qué. 

Ej.: El estudiante identificará la función poética y las marcas de literariedad 
presentes en el cuento, a partir de las lectura analítica de diversas obras 
con el fin de caracterizar al cuento como obra artística. 

Los programas de Literatura se conciben como un instrumento de trabajo que 
le permite al profesor la planeación. el manejo y la evaluación de la asignatura. 
Toman en cuenta el tipo de aprendizaje (significativo) que pretende la Institución; 
asi como el enfoque teórico-metodológico y pedagógico para abordar los 
contenidos. 

Su marco de referencia nos permite conocer la ubicación. la intención y el 
enfoque de como fueron diseñados los programas. 

Literatura 1 y 2 se ubican en el tercer y cuarto semestres del Plan de Estudios. 
Le anteceden las asignaturas de Taller de Lectura y Redacción 1 y 2, dentro del 
área de Lenguaje y Comunicación, forman parte de las materias obligatorias, o 
sea las de formación básica. También guarda relación con la materia de Taller de 
Análisis de la Comunicación que se imparte en quinto y sexto semestre dentro 
de la formación especifica (materias opcionales). 

La estudio de la Literatura se considera dentro de las materias obligatorias. de 
formación básica. ya que aporta la información y la metodología que permitirán al 
estudiante contar con elementos fundamentales en el conocimiento que se 
estudia. asi como la capacidad en el desarrollo de habilidades en la lectura de 
textos literarios. 

La asignatura está dentro del área de Lenguaje y Comunicación cuya finalidad 
consiste en que el alumno maneje los diferentes códigos lingüísticos y conozca 
la función que cumplen en la comunicación. 

- 19 -



Sergio Gabriel Gamero Jiménez Informe Académico de la Enseñanza de la Literatunt1 

Se considera a la lectura como eje principal, a su alrededor giran las demás 
habilidades. todo a través de un enfoque comunicativo . La metodología parte 
del análisis estructural, intratextual y contextual. 

La intención : ~ . .ida mental es que el alumno desarrolle la habilidad en la 
lectura de textos literarios. a través de una metodología que le permita conocer 
las partes fundamentales de la obra. identifique al autor que la ha dotado de 
una significación determinada, y se ubique como lector que la dota de sentido. 

Las características de enfoque son: 

1.- Interpretación del texto a partir de la identificación de las partes que lo 
integran. 

2.- Establecer los elementos del proceso de la comunicación presentes en el 
texto. 

3.- Señalar las Funciones de la Lengua que la integran, haciendo énfasis en 
la Función Poética. 

4.- Considerar a la literatura como un producto social. 

5.- Determinar la estructura interna de un texto. Ver la relación entre las partes 
y el todo. 

6.- Explicación de un texto leido. 

La metodología de análisis del texto literario está basada en considerar a la 
literatura como una actividad humana. que representa el mundo (realidad) 
conforme a un saber (histórico). orientado por la imaginación mediante un 
discurso lingüístico. con el propósito de ser comunicado o transmitido a otros 
sujetos de la sociedad. Esto nos lleva a considerar a la literatura como discurso. 
en sus funciones comunicativa y social. 

Una critica que se hace al nuevo programa es que se deja de lado a la 
literatura como arte y las clases se convierten en teoría de la literatura. cuyo 
fundamento es la investigación. El docente tiene que asumir los contenidos 
como lo señala el programa. pero sin perder el sentido estético. social e 
ideológico de la misma. 

A los programas de Literatura se les asignan 3 horas a la semana. en quince 
semanas de clase (45 horas). por semestre. aproximadamente. 
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4.3.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE LITERATURA 1 

Unidad 1 ANALISIS DEL TEXTO NARRATIVO. CUENTO CONTEMPORANEO 

Objetivo: El estudiante reconocerá al cuento como narración literaria, por medio 
del análisis de las estructuras que lo conforman y sus funciones, a fin de adquirir 
elementos de juicio que le permitan valorar la obra en una reflexión 
recapitulativa y conclusiva, para que adquiera sentido en el contexto del 
lector. 
1.1 Identificar la función poética y las marcas de literariedad. 

En los programas de Taller de lectura y redacción 1 y 2 se estudian las 
funciones de la lengua que predominan en el texto científico, periodístico y 
literario. el uso del lenguaje literario. 

1.2 Diferenciar entre emisor y receptor (autor-lector) 
En Taller de lectura y redacción 2 . se habla de enunciador, enunciatario, 
contexto, marca discursiva y efecto de sentido. 

1.3 Establecer los elementos del cuento: Enunciador o emisor, receptor, 
cotexto y contexto. 

1.4 Deierminar los niveles de competencia lingülstica del lector y la ubicación 
contexto socio-cultural 

1.5 Análisis en las que se produce y lee una obra. 

1 .6 Determinar la función poética. Relación entre Autor-lector. 

1.7 Componentes esenciales de la narración. (Acciones. tipo de narrador, 
secuencia de desarrollo. temporalidad. ambiente) habilidad interpretativa 
del lector. 

1.8 Diferenciación de Historia y Discurso. 

1.8.1 Fábula (orden cronológico) 
1.8.2 Intriga (orden artistico) 

1.8.2 Funciones Distribucionales e lntegrativas 

1.8.2.1 Nudos (narrativos) Catálisis (descriptivas) 
1 .8.2.2 Indices e Informaciones 

1.9 Determinar Secuencias 
Mejoramiento 
Deterioro 
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1.1 O Red Actancial 

Sujeto--Objeto 
Destinador - Destinatario 
Ayudante - Oponente 

1.11 Plano de la Historia (elementos de análisis) 

1.12 Plano del Discurso (narrador, temporalidad, ambiente) 

1 .13 Perspectiva del narrador 

1.14 Elementos intratextuales y contextuales en la obra literaria. 

1.14.1 Concepción social del arte 
1.14.2 Marco histórico-social 

1.15 Identificación de los elementos lntratextuales y contextuales. 

UNIDAD DOS DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS 

Objetivo: El estudiante identificará, mediante la aplicación del método de 
análisis estructural. las caracteristicas de los diferentes tipos de textos 
narrativos (cuento, fábula, leyenda, mito, novela corta y epopeya). para 
que adquiera un conocimiento de los diversos tipos de relación al contexto del 
cual surge la obra. y así poder valorarlos. 

2.1 Establecer la unidad estructural entre los subgéneros cuento y fábula. 

2.1. 1 Características del cuento (de diferentes tipos). 
2.1.2 Características de la fábula. 

2.2 Establecer la unidad estructural entre los subgéneros leyenda y mito. 

2.2. 1 Características de la leyenda. 
2.2.2 Características del mito 

2.3 Particularidades narrativas entre la epopeya y la novela. 

2.3.1 Características clásicas de la epopeya. 
2.3.2 Características de la novela. 

2.4 Función social (Análisis del contexto social y artistlco) 

2.5 Visión del mundo (elementos intratextuales y contextuales) 
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2.6 Elaboración de un ensayo ( integración de los elementos de análisis 
estructural aprendidos.) 

Este programa se encuentra desarrollado al final del Informe en una Guía 
de estudio que elaboré para el Sistema de Enseñanza Abierta. 

4.3.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE LITERATURA 2 

UNIDAD 1 ANALISIS DEL TEXTO DRAMATICO 

Objetivo: El estudiante analizará textos dramáticos identificando en distintas 
obras las estructuras que las conforman, con el objeto de adquirir elementos 
de juicio que le permitan valorarlas como creación literaria con características 
peculiares, tomando en cuenta el efecto que produce en el lector. 

1.1 Identificar los elementos del texto dramático (autor, lector (espectador), 
texto, cotexto y contexto. 

1.2 Evolución del género dramático. 

1.2.1 
1.2.2 

Elementos mltico-religiosos 
Subgéneros dramáticos 

1.3 Tipos de lectura (estructura del relato - representación teatral) 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 

Elementos de la representación teatral 
Lenguajes que convergen en la representación teatral. 
Estrategia de presentación del discurso. 
Acotaciones y diálogos. 
Elementos comunes entre narrativa y dramática 

1.4 Análisis del texto dramático (elementos estructurales) 

1.5 Estructura del texto dramático (Historia y Discurso) 

1.5.1 
1.5.2 
1.5.3 
1.5.4 

Orden del relato (Fábula I Intriga) 
Funciones distributivas (nudos y Catálisis) 
Funciones lntegrativas ( Espacio y Tiempo ) 
Secuencias (Mejoramiento o Deterioro) 

1 .6 Papel que desempeñan los personajes (actantes) 

1. 7 Análisis de un texto (significado de un texto) 
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1.8 Características del Autor (contexto social) 

1.9 Análisis de un texto dramático (elementos intratextuales y contextuales) 

UNIDAD 2 ANALISIS DEL POEMA LIRICO 

Objetivo: El estudiante comprenderá el significado de distintos textos 
poéticos, considerados como poemas líricos, a partir de reconocer tanto su 
estructura interior como las relaciones de ésta con un determinado 
contexto, con el objeto de que pueda comentar las obras. para realizar una 
lectura que complete su formación como lector. 

2.1 Elementos que lo conforman: poeta (emisor), poema (mensaje), lector 
(receptor), cotexto (intratextual), contexto (extratextual). 

2.2 Funciones de la lengua (función emotiva y función poética) 

2.3 Distinción entre narrador y sujeto lírico . 

2.4 Enunciador (sujeto lírico) 

2.5 Análisis de un texto poético. 

2.6 Estructura básica (Nivel fónico-fonológico) 

2.6.1 
2.6.2 

Esquema métrico-rítmico 
Figuras retóricas . 

2.7 Estructura básica (Nivel morfo-sintáctico) Categorias gramaticales. 

2.8 Integración de los Niveles de análisis 

2.9 Estructura básica (Nivel léxico- semántico) Figuras. 

2.9.1 
2.9.2 
2.9.3 

Unidades estructurales 
Identificar los elementos de significado (rasgo semántico) 
Figuras (Nivel fónico-fonológico y moñosintáctico) 

2.1 O Elementos estructurales (estructura interna) 

2.11 Relacionar la estructura interna con la concepción del emisor. Autor y 
corriente literaria (aspectos intratextuales y contextuales) 

2.12 Análisis de los elementos intratextuales y contextuales. Elaboración de 
un ensayo. 
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Una revisión somera de los programas a nivel bachillerato, en instituciones 
públicas, nos plantea un enfoque determinado en relación con el estudio de la 
lectura, la redacción y la literatura. Hay que hacer notar que la Escuela 
Nacional Preparatoria. el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Instituto 
Politécnico Nacional tienen un ciclo de estudios "terminal", por decirlo de 
alguna manera, que se ve reflejado en los exámenes de admisión que proponen 
al ingreso a nivel licenciatura; cuestión que no se cumple en el Colegio de 
Bachilleres, que debe preparar a sus egresados a este tipo de evaluaciones. 

Por lo que respecta a estudios en Sistema Abierto, a este nivel, el Colegio de 
Bachilleres es el único que brinda este tipo de servicios desde hace 25 años 

En las preparatorias de la UNAM se le denomina a la asignatura lengua 
española y se estudia en el cuarto año (primero y segundo semestre), destaca 
su finalidad lingüística (estudio gramatical de la lengua española, uso de algunas 
reglas de ortografía, así como el manejo de la puntuación, vicios en la redacción.) 
En relación con la Literatura se enfoca a la literatura española, iniciando con los 
escritores del Siglo de oro y terminando en la época contemporánea. Es un 
estudio que deja libertad al docente de poder seleccionar las lecturas que 
considere adecuadas, se ubica el programa en un eje diacrónico (las 
Corrientes Literarias parten del Siglo de oro español y saltan al Romanticismo, 
no se considera la literatura Neoclásica). y se enfatiza el estudio gramatical. 

Se le asignan 5 horas a la semana. Es un curso que se plantea como 
consecuente de los programas de secundaria oficiales. con un enfoque 
comunicativo. Se inicia con la Literatura Española, luego con la Literatura 
Universal y, finaliza. con la Literatura Mexicana e Hispanoamericana 
Contemporánea. 

Se señalan cuatro ejes fundamentales: 

1. - Práctica de la lectura. 
2.- Lengua hablada (fomentar la capacidad de comunicación oral del estudiante.) 
3. - Reflexión sobre la lengua (conocimiento de la norma culta) 
4. - Lengua escrita (práctica cotidiana de la expresión escrita) 

La literatura se estudia con un propósito formativo. 

"El texto literario -escogido cuidadosamente- será el pretexto para ejercitar la 
comprensión de la lectura (lo que dice. lo que sugiere y lo que oculta); para 
ampliar el léxico; para observar la lengua y sus funciones; para practicar la 
lengua hablada; para contrastar el texto. la época y las ideas con otro tipo de 
textos o con la realidad del alumno. lo cual lo llevará a redactar, a la auto 
corrección y/o a la corrección; para formar en él un esplritu critico y reflexivo del 
mundo, que le permita la libertad de pensar y de ser. ·(4) 
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Al término del curso se busca generar un desarrollo en las actitudes y habilidades 
para poder analizar un texto, y así, interpretarlo correctamente. · 

Son los propósitos fundamentales el fomentar: 

- La habilidad léxica. 
- La capacidad de investigación en Ja consulta de fuentes documentales. 
- La habilidad en el manejo de Ja lengua materna. 
- La destreza para redactar. 
- Despertar el gusto e interés por la lectura. 
- Que posea elementos para poder hacer una valoración estética. 
- Que posea un criterio selectivo en relación con sus lecturas. 

En el Colegio de Ciencias y Humanidades los nuevos programas agrupan 
lectura, redacción e investigación documental, asignando 6 horas por semana a 
la asignatura, con el mayor número de créditos de las asignaturas del Plan de 
estudio. Se trabajan sesiones de 2 horas. esto permite diseñar estrategias de 
enseñanza-aprendizaje sin tener la presión del tiempo. Es de señalar que 
prácticamente en todo el ciclo escolar está presente la literatura, aunque en el 
quinto y sexto semestre se da con carácter de optativa, que por la saturación de 
grupos es casi obligatoria. Podría decir que de alguna manera hay cierto 
paralelismo con los programas de Bachilleres. Taller 1 (texto científico, 
argumentación, énfasis en la función aplelativa y referencial), Taller 2 (texto 
literario, función poética, análisis intratextual y contextual), Taller 3 (texto 
argumentativo, función apelativa y referencial}, Taller 4 (investigación 
documental). En Análisis de textos literarios 1, se estudia Ja obra dramática y 
la novela. en Análisis de textos literarios 2. el cuento y el poema lírico. 

Lo que me interesa señalar es que se parte de las Funciones de la Lengua, 
principalmente la referencial, apelativa y poética para diferenciar los textos. 
Además. en relación con los análisis literarios. se retoma el análisis estructural, 
principalmente en el cuento. 

Se busca fomentar la competencia comunicativa en tres aspectos 
fundamentales: la lectura. la redacción y la investigación documental. Acentuar 
la comprensión critica de los textos. que favorezca el aspecto formativo del 
estudiante. 
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5.- MATERIALES DE APOYO 

Para el desarrollo de la clase utilizo una serie de materiales, principalmente libros 
que se apegan a los programas de estudio y permiten que todos los alumnos 
manejen la misma lectura. En ocasiones, pensando en la economía del alumno 
se trabaja con copias, pero resultan borrosas, de mala calidad, incompletas. La 
biblioteca cuenta con servicio de copiado. . 

He trabajado con libros elaborados por profesores del plantel 5 MSateliteft y con 
materiales que elabora el profesor Leopoldo Vidal, en el que cambian las 
lecturas cada semestre. pero se mantienen los cuestionarios que en ocasiones 
no corresponden a la lectura estudiada. También utilizo los libros de Análisis y 
Comentarios de Textos Literarios elaborados por la maestra Lucero Lozano, el 
de Literatura 1 me parece excelente. sobretodo la selección de lecturas. (Ver 
bibliografía). 

En los últimos semestres manejo, por comodidad, los materiales elaborados por 
el Colegio (fascículos) en donde me he podido dar cuenta que es un material 
muy ambicioso. Aparte de seguir los lineamientos que se establecen en relación 
con el Modelo Educativo del Colegio, tienen una secuencia didáctica: 
Problematización. estructuración, consolidación y retroalimentación. Cuentan 
con actividades (en algunos a estas actividades se incluye su respuesta, 
permitiendo al alumno su autocorrección) 

Con el cambio de programa (1993) se invitó a profesores a elaborar materiales 
cuya finalidad era el Sistema Abierto. Se desglosaron los programas 
identificando los objetivos más importantes y, a su vez. se asignaron temas que 
se desarrollaron en un periodo corto de 3 meses. Se tuvo la colaboración de 
asesores externos: la Mtra. Frida Zacaula para los programas de Taller de 
Lectura y Redacción; la Mtra. Rita Dromundo y la Dra. Helena Beristáin para 
Literatura; y la Mtra. Patricia Fernández para Taller de Análisis de la 
Comunicación. en lo relacionado con los contenidos: así como un responsable 
en la cuestión pedagógica. Fue una buena experiencia ya que se trabajó en 
parejas de docentes en el desarrollo de cada fascículo. 

El Colegio inició un proceso de elaboración y diseño de materiales. se 
imprimieron con tirajes no mayores de 3,000 ejemplares. 

Posteriormente se implementaron Talleres de Evaluación de Fascículos 
(EVAFAS) en donde la planta docente hizo las criticas, señaló fallas, sugirió 
otras estrategias: o sea que hasta aquí se dio una actividad intelectual 
interesante y positiva. Pero toda esa experiencia, esa critica, esa aportación 
de los profesores no se vio reflejada en unos materiales cada vez más 
efectivos; desgraciadamente se enfrentó está labor con un aspecto burocrático 
ya que no se efectuó ninguna modificación, dando como resultado que los 
profesores del Sistema Escolarizado buscaran otros materiales para sus clases. 
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Actualmente los fascículos son los materiales obligatorios para el Sistema 
Abierto. Hay un proceso de compilación, una asignatura empleaba un promedio 
de 6 fascículos en el desarrollo del programa. ahora aparecen en un solo libro, 
que incluyen mapas conceptuales. 

Tuve la oportunidad de elaborar. junto con otros profesores, el fascículo 5 de 
Literatura 1 (mito y leyenda); y el fascículo 2 (teatro prehispánico) de Literatura 2 
En el primero trabajé con el Prof. Ricardo Camarena. Se pensó, aparte de tener 
en cuenta el objetivo del programa, que fuera un material de lectura atractivo 
para el alumno. Partiendo de los conceptos mismos o de ~lugares comunes" se 
desarrollaron los temas. tratando de utilizar un lenguaje sencillo que acercara al 
alumno al texto. También se utilizaron algunas referencias cinematográficas. (Ver 
apéndices). 

En el fascículo 2 de Literatura 2 trabajé con la profa. Lourdes Miranda 
analizando el Rabinal Achi. se utilizó el modelo de análisis estructural. Es una 
obra dificil por su estructura que nos costó mucho trabajo. El análisis utiliza 
ejemplos de la primera parte del libro. La segunda no se encuentra desarrollada. 
Aquí he sugerido que se incluya toda la obra (sólo aparece la segunda parte) y 
la primera está fragmentada, para destacar. a manera de ejemplos. los 
aspectos de análisis que se desarrollan en el fascículo. Hay una sinopsis de la 
obra. pero considero que se debe partir de la lectura del texto. (Ver apéndices). 

Los temas que se desarrollaron, de acuerdo con los objetivos generales del 
programa, se dividieron de la siguiente manera: 

LITERA TURA 1 
FASCICULO 1 
FASCICULO 2 
FASCICULO 3 
FASCICULO 4 
FASCICULO 5 
FASCICULO 6 

LITERA TURA 2 

- El proceso de la comunicación literaria. 
- Características de la narración. 

El Discurso. 
Cuento y Fábula. 
Mito y Leyenda. 
Epopeya y Novela. 

E/drama. 
- Características del drama. Teatro Prehispánico. 

El análisis del texto dramático y la puesta en escena. 
El poema lírico 

FASCICULO 1 
FASCICULO 2 
FASCICULO 3 
FASCICULO 4 
FASCICULO 5 
FASCICULO 6 

- Análisis del poema lírico. 
- Análisis del poema lírico 

Los fascículos se sustentan teóricamente en los libros publicados por la Dra. 
Helena Beristáin: Análisis estructural del relato literario y Análisis e interpretación 
del poema /frico; también hay un folleto, que es sencillo para los alumnos: Gula 
para el comentario de textos literarios. (Ver bibliografía) En estos libros hay un 
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intento por sistematizar las posiciones teóricas de varios autores. Es un esfuerzo 
digno de mención en donde se busca no solo dar un comentario a un texto leido. 
sino aplicar un método de análisis que nos permita ver las partes constitutivas de 
una obra. Se trata de dar una visión general sobre este tipo de estudios. 

Una revisión de los materiales nos permite ver que en ellos están presentes la 
intención, el propósito y el enfoque que la institución plantea dentro de su 
modelo educativo. 

Por otro lado, los contenidos llevan una secuencia, una lógica que los hacen 
complementarios con las del Area de Comunicación y Lenguaje. Los temas que 
se abordan se pueden dividir en: 

Literatura 1: 

Unidad 1. 

Análisis estructural del relato: Fascículos 1, 2 y 3 se aborda: 

Funciones de la lengua. 
Función poética (Marcas de literariedad) 
Historia y Discurso. 
Fábula e Intriga. 
Funciones distribucionales e integrativas. 
Secuencias. 
Actantes y Red actancial. 
Tipo de Narrador 
Temporalidad. 
Especialidad. 
Perspectiva del narrador. 

Unidad 2. 

Subgéneros narrativos: Fascículos 4.5 y 6. 

Cuento y fábula (aquí se retoma el aspecto de Corriente literaria ya que 
se hace una revisión desde la fábula clásica hasta nuestros días) 
Leyenda y mito. 
Epopeya y novela. 

Literatura 2. 

Unidad 1. 

Análisis estructural del texto dramático. Fascfculos 1, 2 y 3. 
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Historia del teatro. (Visión desde el teatro clásico a el teatro 
contemporáneo) y Clasificación de los subgéneros dramáticos) 
Teatro prehispánico. 
Teatro contemporáneo. 

Unidad 2. 

Análisis estructural del poema lírico. Fascículos 4, 5 y 6. 

Poesía Barroca. 
Poesía Romántica y Modernista. 
Poesía Contemporánea. 

En cada fasciculo se destaca: 

- El propósito (Inducción). Cuestionamiento guia. 
-Desarrollo temático con actividades. recuadros y esquemas (estructuración). 
- Recapitulación. Cuadro sinóptico o mapa conceptual (Consolidación). 
- Actividades de Consolidación (evaluación sumativa) 
- Lineamientos de Autoevaluación. Respuestas a los planteamientos de las 

Actividades de Consolidación. 
- Actividades de Generalización. Amplia y complementa los contenidos. 
- Bibliografía. 

Cada final de semestre se diseña un Taller de manejo de programa, 
principalmente para asignaturas que implican dificultad en su manejo. Se 
recurre a especialistas en los temas. 

También se compilaron lecturas de apoyo en fotocopias, en donde se le 
proporciona al docente la bibliografía de cada uno de los temas señalados en los 
objetivos del programa. (Ver Bibliografía). 

En el Sistema de Enseñanza Abierta me pidieron elaborar una Guía para la 
asignatura de Literatura 1 que aborda los objetivos del programa. Es un material 
en donde se destacan los temas más importantes del programa de Literatura 1. 
Este material ya terminado pasa a un proceso de validación en donde participan 
los asesores de contenido de los demás centros. se le hacen las correcciones 
pertinentes para que. finalmente. se imprima. (Ver el final del lnfonna) 

6.- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Antes de iniciar el curso tengo diseñada la dosificación programática para ver de 
manera gfáfica el tiempo requerido para cada unidad. los objetivos de operación 
y una especie de estrategia pedagógica que voy a emplear. También incluyo el 
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tiempo de cada sesión de manera general. Cada objetivo se desarrolla en el 
llamado Plan de Clase. 

En la instrumentación didáctica el curso se inicia con una evaluación diagnóstica 
en donde se retoman aspectos que el alumno estudió en Taller de Lectura y 
Redacción 1 y 2. De TLR 1 se retoma el aspecto relacionado con las Funciones 
de la Lengua que predominan en el texto científico, periodístico y literario. En 
el curso de TLR 2 se estudia la denotación y la connotación, Se clasifican los 
géneros literarios, se diferencia el verso de la prosa, se analizan los textos 
literarios de manera tradicional, se hacen ejercicios de narración y descripción, 
se practica la paráfrasis, se analizan poesías y cuentos de una manera rápida y 
superficial; al final se pide la redacción de una reseña de una obra literaria que 
puede ser una novela. 

Al iniciar el semestre se formulan una serie de preguntas como evaluación 
diagnóstica, no se trata de de ser muy detallista, sino de valorar el grado de 
conocimientos mínimos que tiene el grupo. Para Literatura 1, generalmente 
les planteo: 

¿Qué entiendes por Literatura? 
Da una definición de Literatura. 
¿En que consiste el sentido denotativo y connotativo de la lengua? 
¿Cuáles son los elementos (factores) de Ja comunicación? 
¿En qué consiste la función poética? 
¿Cómo se clasifican los géneros literarios? 
¿A qué le /lamamos com·ente literaria? 
¿Qué es lo que hace de un mensaje verbal una obra de arte? 
¿Cómo se logra una buena redacción? 
Redacta (en media cuartilla) por qué es importante leer. 

Esto me permite. en la segunda sesión, integrarlos por equipo y que cada uno 
de ellos de sus impresiones para elaborar un producto. Se forman alrededor 
de 12 equipos (tenemos un promedio de 45 a 50 alumnos por grupo) y a través 
de lluvia de ideas. o al pasar a escribir sus respuestas en el pizarrón se 
desarrolla y complementa la clase. Se han llegado a dar unas 15 definiciones 
sobre lo que entienden por literatura. 

Por otro lado. con la redacción de media cuartilla o una cuartilla. me doy cuenta 
como exponen sus ideas y la facilidad que tienen para exponerlas. 

Con respecto a los objetivos del 1. 1 al 1.6 se parte de la identificación de los 
Factores de la Comunicación y como se reflejan en las llamadas Funciones de la 
Lengua. en donde se remarca la importancia del Autor y del Lector, dentro de la 
Comunicación Literaria A través de ejemplos con diferentes tipos de textos se 
ve la intención en el uso del lenguaje, el propósito y el sentido que adquieren 
en la significación de las palabras, para enfatizar el uso en el texto literario. 
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Para el curso de Literatura 1 existe una dosificación del programa cuyos 
contenidos están señalados en el Cuadro 1, hay un seguimiento ya que se 
tienen que especificar la unidad, el objetivo y el tema que se aborda en cada 
sesión. 

Como el tiempo asignado a la semana es de 3 horas, con sesiones de una hora 
y de dos horas; en la primera. se abordan algunos aspectos teóricos con 
exposición ante el grupo por parte del profesor y la participación de los alumnos; 
la sesión de dos horas me permite trabajar por equipo, y organizarlos para una 
exposición de ellos ante el grupo. Esto se retoma en la evaluación formativa. 

Ante la cuestión de los grupos numerosos, trabajar en equipo resulta muy 
provechoso. En la selección de lecturas trabajo con los fascículos de Literatura 
que fueron elaborados por el Colegio. estos se venden en la tienda escolar. ya 
que son materiales obligatorios para el Sistema Abierto. 

Dosificación programática. 

Para Literatura 1 

CUADRO 1 
Objetivo Estrategia 

c:.rga 
horaria UNIDAD 1 - Reconocerá al cuento como na,.,..dón literaria Pedagógica 25 hrs. 

1.1 Evaluación diA9nóstlca E.JU1men 1 h. Función poética - Marc.a de llterariedad 1 Trabajo 2 hrs. 
Grupal 

L2 Emisor externo (Auto<-) - Receptor externo (lector) 

Enundador (emisor) 
Receptor (lector) 

1.3 
Texto (mens.aje) 

2 Explic.dón 2 hrs. Cotexto 
Contexto (ret'ererrte) 
Canal 

Lector: Nlvetes de competend• llngüistic:. 
1.4 Contexto M>cio-cuttural 3 Ejercido 1 h. 

Condiciones de rec:epdón 

1.5 Condiciones en 1- que se produce ...., obra y su lectura. Exposición 2 hrs. 

1.6 Fundón Poética - Autor/ Lector 4 

1.7 ldentiftcación de los compe>o-•tes --.:>.._ de la. 
nal'Tación: 

T,...,_jo 
Acciones 
Secuencias Gnopal 

NarTlldor 4 Ejerdáos 2 hrs. 

Amblen~ 
en 

Temporalldad equipo 

Personajes 
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Historia/ Discurso 
1.8.1 Fábula (Orden cronológico) 

lnbiga (Orden artístico) 

1.8 
1.8.2 Funciones dlstribudonales - 1.8.2.1 Nudos - 5 Exposición catálisis 
1.8.3 Fainciones lntegrativas - 1.8.3.1 lndldos -

Informaciones 

1.9 Secuendas (desarrollo) Mejoramiento - Deterioro 6 
Trabajo 
Grupal 

Actantes Papel que desempeñan los penonajes (Rol 
7 Trabajo en 

1.10 Actancial) Equipo 

Elementos de Análisis (Plano de la Historia) 
. repaso 1.11 + examen A 

Discurso (Vehfcvlo d~ la Historia} 
-Narrador • Trabajo 
-Temporal/dad Grv,_1 
-Es,,.do 

Pe~tr• d~ Narrador 
1.13 - Obfetitr• 9 ~dos 

- Subfetitr• 

Análisis Intrat:extual - El<Ynentos ~ 
1.14 z.Z4.Z Obra ll~rarla - Conatpdón Social 10 Expo$/ción 

Harca Histórico 

Identiffcac:ión ~los el~~ntos lntratextuales y ~c:los 
1.15 

contextuales 
11 

UNIDAD 2 - SUBGENEROS NARRA 77VOS 

Cuento/ Fábula Trabajo 
2.1 2.Z.Z ~ro costumbrlst6 12 GTU,_I 

z.z.z Nbula dáslca - CDnt:em""'*'- {EQUIPOS} 

L~)'Pnd• / Nito 
Trabajo 2.2.Z l~)'Pnd• 

2.2 Z.2.Z Nito - 71pos~mito 13 f"VIMI 
(EQUIPOS) 

E~ya/ NoW!I• TrWNljo 
2.3 Z.3.Z ~ya 14 Gnlpal 

2.3.2 noW!la {EQUIPOS} 

2.4 Función social. Contexto social y artístico 2.5 15 expoaición Elementos lnu.textuales y contestu.les. 16 
F.,·aluac-ión 

En Literatura 2 se sigue la misma mecamca. En la evaluación diagnóstica se 
parte del siguiente cuestionamiento: 

Define lo que es literatura. 
¿Cómo se clasifican los géneros literarios? 
¿En qué consiste la función poética y la función referencial? 
¿Qué diferencia hay entre el género narrativo y el dramático? 
Define los siguientes conceptos: Historia, Discurso, Fábula. Intriga, 
Secuencia. Actante. Narrador. 
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Define los siguientes subgéneros narrativos: cuento. fábula. mito, 
leyenda, novela y epopeya. 
Redacta, en media cuartilla. tu punto de vista en relación con Ja 
enseñanza de la Literatura. 

En esta última pregunta no se trata de polemizar sino de conocer si el enfoque 
que marcan los programas ha sido comprendido, o manejado por otros 
profesores. Aquí el material de lectura es muy variado, el énfasis es sobre el 
estudio del género narrativo y los subgéneros estudiados en el semestre 
anterior. 

La dosificación programática es la siguiente: 

CUADRO 2 
estr•tevi• 

carg• 
objetivo sesión hor•ri•: 

Unld•d 1: An•lls.ls del texto dram•tlco ped•gogiai 20hrs. 

Ev•lu.dón di•gnóstlca 1 Cuestion•rio 1 hr. 

1.1 Elementos dramáticos 2 lnvestig.Oón 2 hrs. 

1.2 Evolución del género dr•mátlco 2 Exposición 1 hr. 

1.2.1 Elementos rnltlc:o-religiosos 3 Exposición 2 hrs. 

1.2.2 su~ dramáitlcos 4 Exposición 1 hr. 

1.3 Tipos de lectura 5 TralNljo grupal 1 hr. 

1.3.1 Represenmdón te..~I 6 1 hr. 

1.3.2 Función de los di,._._,tes lenguajes 6 Exposición gru~I lhr. 

1.3.3 Estrategl• de ~ón del discurso 7 Exposición gru~I 1 hr. 

1.3.4 Ac:c>bKiones y dl"ogos 11 Exposición gru~I 1 hr. 

1.3.5 Elementos comunes -tre nM'nltiv• y 11 1 hr. 
dramática 

1.4 Análisis del texto dramático lndhridual 1 hr. 

Elementos de I• Histori• y del Discurso: 
1.5.1 Fábul• e lntrip ldentlftc.ción en 1.5 1.5.2 Funciones distributiv- 9 2 hrs. 
1.5.3 Funciones lntegratlv.s un texto 

1.5.4 Secuend•s 

1.6 ........ de los ~jes 
9 

Expo9idón por 1 hr. 
equipo 

1.7 Análisis de .., tairto dramático 10 Individual 1 hr. 

1.11 C.racteristlcas del Autor 10 bpoMdón~ 1 hr. 

1.9 ~de ... tairto (llletnen- 10 Jdm1til\cadón 1 hr. 
¡~y~) 
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Para el texto dramático se piden actividades extractase, que asistan a, por lo 
menos, dos obras de teatro. En el Colegio existe un convenio con otras 
instituciones (INBA, Teatro Hélenico, SOGEM) para que los alumnos vayan al 
teatro a precios especiales. 

Q,!~~8Q J 
Estr•tevl• 

Carg• 
Objetivo Sesión 

Ped•ge>gic. hor•ña: 
Unld•d 2: ..,..lisls del poema llrico 25 hrs.. 

2.1 Elementos que conforman el poem• 11 Lluvle de ic»as 1 hr_ 

2.2 Función emotiv• y ~tic. 11 Identificación 2 hrs. 

2.3 Diferencie entre nerrador y sujeto llrieo 12 ldentlflcaclón 1 hr. 

2.• Identificación del Sujeto llrlco 12 ldentlflcaclón 2 hrs. 

2.5 Análisis de un poem• 13 lndlvldu•I 3 hrs. 

Nivel f6nlco-fono16glco: 
2.6 2.6.1 -quem• m•trlco 13 Exposición gru~I 3 hrs. 

2.6.2 denotación y connot.sci6n 

2.7 Nivel morfo-sinUcUco 1• Exposición gru~I 3 hrs. 

2.8 An•llsls de un texto 

2.9 Nivel 16xlco-sem41ntlco 15 Exposición gru~I 3 hrs. 

2.10 Estructuno lntem• lndivlduml 1 hr. 

2.11 Estructuno extem. 16 Tnobajo por 2 hr. eouloo 

2.10 E18bo,.ci6n de un en .. yo 17 ensayo 5 hr. 

Al estudiar un texto poético lo principal es la intención del poeta en relación con 
el motivo que lo inspira. Parto de la sencillez formal en la selección de la primera 
lectura. un texto que manifieste un sentir con lenguaje cotidiano. sin metáforas 
muy elaboradas. que como recursos principales utilice la adjetivación o las 
imágenes. Se puede utilizar una canción .. 
La estrategia pedagogica consiste principalmente: 

1.- Leer con atención el texto. 
2. - Verificar si conoce el significado de las palabras para tener una 

comprensión global del texto. 
3.- Se hace un análisis formal identificando los niveles de la lengua. 
4. - Se formulan una serie de preguntas según el texto analizado. 

Para la instrumentación didáctica se elabora un Plan de Clase que contempla 
los diferentes tipos de aprendizaje que se pretende lograr, asl como los tiempos 
requeridos para cada tema. Un ejemplo de material instruccional diset\ado para 
la clase. 
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6.1 INSTRUMENTACION DIDACTICA 

1 TEMA' La función poética como ~~cteri•tl~ del texto llte~rio 

1 OBJETIVO: 1.1 El estudiante identificará la función poética y la• marcaa 1 CLASE: 

1 
de literariedad presentes en el cuento, a partir de la lectura analitica de 3 y 4 
diversas obras, con el fin de caracterizar al cuento como obra artiatlca. (3 horas) 

1 

1 APRENDIZAJES A LOGRAR CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Identificación de la funciones de la 
Reconocer la función poética. lengua presentes en los textos 

J Identificar las marcas de literariedad. cientlficos, periodiatlcos y 
Diferenciar el tipo de lenguaje literario de los demás literarios ( apelativa, referencial y 
lenguajes. poética) eatudlados en Taller de 

lectura y redacción. 

1 ACTIVIDADES 
¡ 

Reconocer el sentido denotativo y 
connotativo de la lengua 

¡ Fase de ape:...rt:..:u::.:rac=..-------------------r-=T=-é:-c-n~ic_a_: --------------; 

/ SOCIALIZACION DE OBJETIVOS Expositiva 
Lluvia de ideas 

¡ Orden del dia: Material-: dos textos literarios: 
' uno en verso (poema) y otro en 
i Identificar los elementos de la comunicación y como orosa (cuento) 
1 se relacionan con las funcion- de la lengua. Aqui ae utiliza el material del 
i Reconocer que en el texto literario predomina la fasciculo 1 
i función poética y referencial. .. Qué "•tima" de León Felipe 
1 (20 minutos) "Diles que no me maten" 

de .Juan Rulfo 
l Problematización 

i ¿Qué diferencia hay entre loa dos textos? 
1 ¿Por qué en ellos predomina la función poética? 
1 ¿A qué le llamamos marca de llterariedad? 
i ¿En qué consiste el sentido denotativo y connotativo 
[ de la lengua? 

(40 minutos) 
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Recomendaciones: 
En la claae anterior ae le pidió al 
alumno lnveatigar deferent
conceptoa retomados de los 
programa• de TLR como: 
. Verso/ Prosa. 
. enunciador, enunciatario 

referente, marca 
diacursiva, efecto de 
sentido . 

. Denotación y connotación 

. Cuál- aon los facto~ de la 
comunicación . 
. Cómo •e relacionan con las 
funclon- de la lengua 
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Fase de desarrollo 

Al continuar la sesión se recordarán los factores de la 
comunicación, relaclonjndoloa con las funciones de la 
lengua, definiendo cada uno de ellos. 
Elaboración de un -quema. 

(30 minutos) 

(lectura del fascículo) 
Resolverá las preguntas que aparecen en los 
materiales. 

Se hará una lectura en silencio para subrayar las 
palabras que desconocen. 
Posteriormente se leerán en voz alta. 
Se senalarán las principal- características de los 
textos en el pizarrón como: Forma- Tipo de texto
Lenguaje-lntención-Propóaito-Autor-Lector 

(30 minutos) 

Recordará la noción de discurso, anunciador (autor), 
enunclatarlo (lector), referente, marca discursiva y 
efecto de sentido. 

(30 minutos) 

Con la lectura del soneto se identificarán las marcas de 
literariedad que se encuentran enunciadas en el 
fascículo. 
Se hará énfasis en la función: 
Referencial 
Poética 

(30 minutos) 

Fase de cierre 
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TECNICA 

Lluvia de ideas 
Esquema interactivo 
MATERIALES 
Láminas 

Pizarrón 

Fascículo 1 

MATERIALES: 

Selección de lecturas: 

- "Dil- que no me maten" 
. .Juan Rulfo. 
- "Qué lástima" 
. León Felipe 
· Soneto 
. Sor .Juana Inés de la Cruz 

Lluvia de ideas 
Esquema 

MATERIALES: 

1 Pizarrón 

1 
Plenaria 
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Tema: Las acotaciones en el texto Clase: 3 
dramatico Tiempo: 1 hora 

Objetivo 1.3.4 "El estudiante identificará las acotaciones que se utilizan en el texto, 
diferenciándolas de los diálogos con el objeto de determinar su importancia para entender 
el desarrollo de la obra. 
Aprendizajes a lograr: Conocimientos previos: 

- Identificará las acotaciones en un - Distinción entre los diferent- tipos 
texto dramático. de textos literarios. 

- Diferenciará las acotaciones de los - Presentación de los personajes. 
diálogos. 

- Precisará la información acerca de 
los personales. 

ACTIVIDADES 
Fase de Apertura 

Socialización de los objetivos: TECNICA 
Orden del dla. Lectura en VOZ alta (asignación de los 
1.- El alumno leerá un fragmento del texto personajes de la obra) 
dramático seleccionado para la clase. Trabajo en equipo 
2.- Con un color rojo subrayará las Lluvia de ideas 
acotaciones. 
3.- Por escrito el alumno señalará la MATERIALES 
Importancia de las acotaciones en el 
desarrollo de la obra. Texto dramático ( Piezas cortas) 
4.- Integrados en equipo se hará una 
retroalimentación. (20 minutos) 
5.- Se leerán algunos trabajos para 
establecer conclusiones. 
6.- Se señalará la importancia de. los 
diálogos en el texto dramático (estrategia 
de presentación del discurso) 
7.- Se hará la recapitulación del tema. 

El objetivo de la lectura determinará la 
posición del lector ante lo que va a leer. 
Por lo tanto, se hará una revisión de los 

1 conocimiento~revios. 

Fase de desarrollo 
: Se utilizarán las marcas discursivas para 
i destacar la Intención del texto. (20 minutos) 

i 
Con el subrayado se Identificarán las 
acotaciones y los diálogos. 

Se pueden elaborar preguntas intercaladas 
para mejorar la comprensión del texto. 

Fase de cierre 

El profesor hará una recapitulación de las conclusion- acerca de lo que - una acotación, 
cuál es la función e importancia en el texto dram•tico; asl como la diferencia con un dl•logo. 
El alumno elaborará un resumen (20 minutos) 

NOTAS 
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Tema: La función poética y emotiva el el Clase: 11 
ooema lirico. Tiempo: 2 horas 
OBJETIVO: El -tudiante comprenderá la importancia de la función emotiva presente en el 
poema lírico, ubicándola en el texto y diferenciándola de la función poética, dominante en 
el mismo, con el fin de entender que la función emotiva contribuye a establecer el sentido 
del texto. 
Aprendizaj- a lograr: Conocimientos previos: 
1.- Reconocer en el poema las funclon- de 
la lengua: Emotiva y poética. Reconocimiento de las Funclon- de la 
2.- Establecer su diferencia. lengua. 
3.-ldentlficar que el lenguaje poético 
necesita de una construcción especial para Empleo del lenguaje figurado. Marcas de 
lograr un efecto de sentido. literariedad. 
4.- Señalar que -te tipo de lectura requiere 
de un lector atento para captar la 
sensibilidad del poeta como la 111preclaclón 
en el uso del lenguaje. 
Fase de aoertura 
SocialiZ111ción de los conocimientos: Técnica: 
Investigar las funcion- de la lengua, así 
como el empleo de algunas figuras Lluvia de ideas 
retóricas. 

Exposición por parte del profesor. 

Materiales. 

Pizarrón. 
(30 minutos) 

Fase de d-arrollo 
Se copiará un poema en el piZ111rrón o se Técnica: 
pueden utilizar •cetatos. 
Lectura en voz alta del poema o los poemas Lectura en voz alta 
seleccionados para la clase. Materiales: 
Re lectura en forma lndlvldu•I para Fotocopias 
Identificar la función emotiva y poética. Proyector de acetatos o proyector de 
Identificar al Sujeto de la enunciación. Cuerpos opacos. 

Se puede utilizar material grabado como los 

1 

poemas de Antonio M111chado o Miguel 
(60 minutos) Hemández musicalizados por .Joan M111nuel 

Serrat. 
Fase de cierre 
Revisión -y corrección del 
manera grupal. 

ejercicio de --Tknica:--- ------------

Lluvia de Ideas 1 Realización de conclusiones. (30 minutos) 
Notas: 

En el Sistema Escolarizado hay semestres en que la calidad del grupo me hace 
planear otras actividades como el de diseñar juegos cuyos contenidos sean 
relacionados a aspectos literarios. Normalmente entregan: Memoramas, cartas 
con preguntas y respuestas. Turistas que avanzan en su recorrido si contestan 
correctamente. 
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Hay alumnos que diseñan máscaras para una obra 
paisajes para la escenografía. Utilizan. algunos, 
escenificar una obra ante el grupo. 

dramática, o dibujos de 
el teatro guiñol. Piden 

En otras ocasiones he trabajado con el maestro de teatro. En el salón leemos la 
obra y se analiza. Y en el salón de teatro la vemos escenificada. 

Hay promoción en los teatros para los alumnos de Bachilleres que con su 
crejencial reciben un descuento considerable. 

Tambié:i he elaborado algunos Modelos de Análisis que contemplan lo visto en 
los prograMas. Principalmente para Literatura 1. Se han diseñado glosarios y 
guías de est'.Jdio, de alguna manera para facilitar el acercamiento a la literatura. 

Una cuestión que se debe revalorar es el acercamiento a los textos. pensar que 
nuestros cursos son cursos de lectura, en donde se debe favorecer el gusto por 
esta actividad, darle mayor peso a la comprensión de una obra, la búsqueda en 
los diccionarios de las palabras que desconocen. el subrayar las ideas 
principales. Hacer hincapié en los contextos. Retomar el gusto por la lectura de 
textos, en sus tres fases del proceso: 

1.- Lectura de acercamiento (Comentario de la lectura, vocabulario y subrayado 
de ideas principales. 

2.- Lectura interpretativa (Un cierto tipo de análisis textual) 

3.- Lectura valorativa conocer datos del autor. su época, su trascendencia, etc.) 

Pero siempre partiendo de un texto. 

En el Sistema de Enseñanza Abierto se determinan los objetivos de evaluación, 
que determinan los reactivos que habrán de elaborar los analistas del 
Departamento de Evaluación. Para fines prácticos también los utilizo en el 
Sistema Escolarizado. 
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7.- FORMAS DE EVALUACION 

En el Colegio de Bachilleres se plantean cuatro tipos de evaluación: 
• Diagnóstica 
• Formativa 
• Sumativa 
• Recuperación 

Si se entiende que la evaluación es un proceso que le da validez a los 
aprendizajes, y también es un medio para conocer si las estrategias utilizadas 
han servido para transmitir una enseñanza, se puede decir que se utilizan las 
cuatro formas que plantea la Institución. 

En el examen diagnóstico se verifican los aprendizajes que el alumno trae, como 
conocimiento previo. Se dice que en cada momento se debe utilizar este tipo de 
evaluación. 
En los materiales de lectura se entra en una fase de problematización, siempre se 
parte de un cuestionamiento guia, una serie de preguntas que preparan al 
estudiante en relación con el tema que se aborda. 

Como evaluación formativa también se dan una serie de actividades: consulta de 
bibliografía complementaria, visita a museos, investigación de datos biográficos 
de un autor. etc. En el Sistema Escolarizado es muy importante ya que permite 
evaluar la actividad a lo largo del curso como tareas, exposiciones individuales o 
por equipo, participaciones en clase. 

En relación con la evaluación sumativa. generalmente se plantean dos exámenes 
escritos que abordan aspectos de las unidades del programa. También se pide 
un trabajo de investigación (reseña o ensayo) sobre una lectura determinada 
(novela. para tercer semestre) o sobre un autor (poeta. para cuarto semestre) 
que el alumno selecciona previamente. 

La evaluación de recuperación es organizada por la Academia de profesores al 
inicio del semestre. Se elabora una guia de estudio y un examen escrito. 

En el Sistema Abierto un departamento especializado se encarga del diseño de 
las evaluaciones sumativas con fines de acreditación. Periódicamente se reúnen 
los asesores para "validar" los reactivos que previamente se han elaborado. Los 
exámenes sólo cubren los aspectos teóricos dejando de lado la literatura, esto 
representa un riesgo ya que el alumno puede enfocase a la terminología y 
restarle importancia a los textos. Entiendo que con fines prácticos se diseñan 
estas evaluaciones. El asesor puede enmendar está falla y evaluar 
formativamente la habilidad para la comprensión de un texto; y además, 
señalar el aspecto especifico que en teoría literaria se le pide. 

Los materiales de lectura cuentan con un examen (Actividades de Consolidación) 
que retoma la temática tratada en el fascículo. Lo hacen a través de un texto. El 
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alumno puede autoevaluarse ya que vienen las respuestas, y en el caso de 
reprobar se diseñan Actividades de Recuperación. 

También cuentan con una recapitulación (cuadro sinóptico). en donde se 
plantean de manera objetiva los temas. En los materiales revisados y 
compilados (TLR. 1 y 2) aparecen ya con mapas conceptuales. 

La evaluación puede presentarse de manera fascicular o global los viernes y los 
sábados en horario matutino y vespertino. Se utilizan reactivos de opción 
múltiple, de complementación y de falso/verdadero. Diez preguntas máximo en 
evaluación fascicular. unas cuarenta en evaluación global. Es un propósito del 
Departamento de Evaluación contar con un banco de reactivos considerable 
(5. 000 reactivos, aproximadamente) para diseñar diferentes tipos de exámenes. 
Se habla de utilizar un sistema computarizado, en donde el estudiante solicite el 
examen. la computadora se lo proporciona y, además. en pocos momentos le da 
el resultado. Este sistema ya se utiliza en la UNITEC. 

En el cubículo de asesoría se diseñan evaluaciones de acuerdo al fascículo 
correspondiente. pero siempre partiendo de los materiales de estudio. 

En el Sistema Escolarizado el profesor debe diseñar sus evaluaciones: 
La evaluación diagnóstica (el primer dia del curso) consiste en una serie de 
preguntas. por lo general diez. que contemplan algunos temas abordados en los 
talleres de lectura y redacción. Hago énfasis en la redacción planteando un 
tema que deben desarrollar. como mínimo en media cuartilla. (Ver Estrategias 
didácticas) 

Como evaluación formativa tomo en cuenta la lectura en voz alta en las primeras 
clases. Esto me sirve para detectar a los buenos lectores. normalmente unos 5. 
en un grupo de 50. Se revisan las tareas de manera grupal. se evalúa una 
exposición por equipo. en donde se toma en cuenta la información. los materiales 
que utilizan. la forma de abordar el tema y la participación de sus compañeros en 
clase. Al final de cada unidad se programa un examen (evaluación sumativa) 
que aborda aspectos teóricos y prácticos. Generalmente utilizando algún texto de 
los fascículos. En el diseño de instrumentos de evaluación en ocasiones no se 
toma en cuenta el tiempo que se requiere para calificarlos. esta situación la vive 
el profesor y es importante que se actualice en ese sentido. Utilizando diferentes 
tipos de reactivos o con el uso de las nuevas tecnologías que nos permiten 
elaborar mejores evaluaciones con el correspondiente ahorro de tiempo. 

Evaluar es una responsabilidad y un compromiso en donde intervienen 
muchos factores. No sólo es la asignación de una calificación, sino la 
forma de culminar un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CONCLUSION 

El estudiante, egresado de la facultad, lleva un cúmulo de información, pero 
carece de los elementos mínimos en cuestión pedagógica necesarios en el aula. 
Con muchas limitaciones empieza su labor. Sí a esto le sumamos que los 
grupos con los que trabajamos casi siempre son numerosos, un promedio de 50 
alumnos, muchos de ellos, rechazados de otras instituciones, con un bajo nivel 
académico; y, además, con poca disposición para estudiar; los horarios 
corridos en donde no hay horas de descarga para el profesor, falta de incentivos 
económicos que obligan al docente a saturarse de horas, la situación, 
obviamente, no es nada halagadora. 

Es como el castigo de Sísifo, que tiene que soportar la carga de los grupos, para 
que al otro día tenga que comenzar de nuevo. Esta imagen me parece 
recurrente. ya que el profesor, ante su satisfacción por el trabajo realizado en el 
aula. sus estrategias empleadas. su planeacíón de clase, su actualización, etc.; 
no tiene un reconocimiento a su trabajo y de ahí viene la apatía, el 
conformismo. el desánimo, la frustración, al no encontrar una motivación del 
esfuerzo realizado. 

Al ingresar a la facultad no se tiene información sobre cual será la fuente de 
trabajo principal, o sea la docencia. En el Plan de Estudios de la carrera solo 
se daban materias de didáctica con carácter opcional. Después de concluir el 
los estudios viene la práctica. y con ella. la realidad. Es ahí en donde el 
egresado tiene que improvisar y asumir su nuevo papel como maestro. 
aprender en la práctica. También es cierto que este problema no es privativo de 
la facultad. hay muchos abogados. sicólogos, economistas como maestros. sin 
ser preparados como profesores. 

Ser profesor es una vocación que se aprende con los años. una profesión que se 
demerita día a día. Un apostolado o una forma de vida. Es gratificante trabajar 
con adolescentes, también un gran reto. Es revelador, en un concurso 
realizado en el Colegio de Ciencias y Humanidades. titulado: Carta al profesor 
anónimo (1989 ). en sus misivas los alumnos expresan su punto de vista, lo 
bueno y malo, son testimonios sencillos que uno debe tomar en cuenta. Hay 
un pensamiento que resume todo esto: No somos una hoja en blanco donde el 
maestro puede escribir su texto (o su pretexto). 

Creo que un Informe de Actividades tiene que ser realista, que ayude a corregir 
errores. que sea propositivo. que rompa con burocracias que en nada ayudan a 
lo académico. que no sean utopías en el papel, sino realidades en la práctica. 

Los programas de Literatura del Colegio de Bachilleres tienen una orientación 
definida y que hace que el fenómeno literario se estudie partiendo del texto 
mismo, hay una secuencia lógica en sus contenidos. 
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Estudiar la literatura de esta manera implica una toma de conciencia por parte 
del profesor y un compromiso. Un darse cuenta del valor que tiene un análisis 
riguroso, estudiar la forma, pero sin descuidar el contenido. 

Los materiales elaborados por la Institución implicaron un trabajo interesante ya 
que participaron profesores en su diseño, un trabajo serio y que. como todo 
material diseñado en poco tiempo (aproximadamente 3 meses). con maestros 
que no contaban con experiencia en este tipo de actividades, se tuvieron una 
serie de errores que los mismos profesores se encargaron de señalar. en los 
talleres de evaluación de fascículos (EVAFAS). Se dio un proceso de 
intercambio de experiencias que enriqueció la labor docente, esas 
observaciones se están retomando para mejorar los materiales que son el 
sustento del Sistema Abierto. En estos materiales se encuentra desarrollado el 
contenido, con actividades y evaluaciones. Se incluye bibliografía tanto para el 
alumno como para el profesor. cuestiones que favorecen el aprendizaje. 

Un aspecto fundamental en el acercamiento a la Literatura es la selección de 
lecturas. en ese aspecto considero que es adecuada la que presentan los 
fasciculos. ya que motiva la lectura. Predominan los escritores mexicanos. y en 
relación con los géneros se hace significativo el narrativo. principalmente el 
cuento. Con respecto a la lirica hay énfasis en el soneto, también hay un 
acercamiento interesante a la poesía contemporánea. 

Las actividades que se le solicitan al alumno se resuelven en los fascículos, esto 
permite que el alumno se vaya dando cuenta y autorregule su aprendizaje. 

Aunque en los programas no se señalan las Corrientes literarias, en los 
materiales se abordan casi todas ellas con autores representativos de cada 
época. Se sugiere analizar una obra dramática en el primer fascículo de 
Literatura 2. puede ser del teatro griego. 

Con respecto a las evaluaciones es un acierto que el profesor evalúe su trabajo. 
pero no hay una linea que unifique este aspecto. solo hay un criterio para los 
exámenes de recuperación, que proporcionan los Acuerdos de Evaluación. 

Es importante recuperar el espíritu de Academia. para intercambiar experiencias 
o sugerir estrategias y materiales. Sólo se hacen este tipo de reuniones 
cuando se asiste a un curso o a un taller de manejo de programa. y es para 
acumular horas que. posteriormente. servirán para una promoción. 

En el Colegio de Bachilleres. desde hace algunos semestres, se trabaja con 
proyectos que tienen como fin ayudar al estudiante para mejorar su aprendizaje. 
Se inician con un Taller de Comprensión de Textos. para el primer semestre; 
en segundo se diseña un Taller de Solución de Problemas. principalmente 
apoyando las materias de Matemáticas. Física y Química; y. para tercer 
semestre, se imparte un Taller de Composición Escrita. Estos talleres forman 
parte de un proyecto institucional en donde se hace un trabajo interdisciplinario 
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y hay que entregar un resultado. En este proyecto sólo participan pocos grupos. 

El objetivo principal de un curso de Literatura es poner en contacto al alumno con 
textos específicos en donde predomina la función poética de la lengua. El 
estudiante aprenderá a gustar de ellos, apreciará su fondo y su forma y, 
finalmente, los valorará como un producto cultural, como una forma de 
conocimiento. Para ello, la experiencia de dos semestres (90 horas) lo adentra 
en este tipo de saber. le dota de habilidades en el análisis para que formule 
comentarios de manera lógica. 

Con el cambio de programas se ha dado mayor libertad al profesor en el enfoque 
de su clase. La historia literaria y todo cúmulo de información en relación con la 
obra han pasado a ser elementos adyacentes al análisis, centrándose el estudio 
en la obra misma. 

La cuestión metodológica es un elemento importante pero no fundamental. No 
se trata de atiborrar al educando con teorías que en ocasiones el docente no 
maneja. sino mostrar la magia de la literatura, su valor como hecho cultural. Un 
texto recreativo que nos remite a una realidad. 

Las secuencias de contenidos que presentan los programas no aparecen de 
manera estática, obedecen a un marco teórico que sustenta la Institución. 

Con la oportunidad que nos brinda la Facultad de Filosofía y Letras con los 
Seminarios de Titulación hay un regreso de muchos egresados que, por un sin 
fin de causas. no han logrado recibirse y que, así, entran en un proceso que 
fortalece al docente. no porque a 24 años de distancia se tenga que reforzar 
una labor. sino por una satisfacción personal. Es importante que la Facultad 
informe sobre los diplomados. los cursos de educación continua. las 
conferencias. etc.; y que. de alguna manera, aparte del valor curricular. fueran 
parte de los parámetros para promociones y estímulos en el Colegio de 
Bachilleres. 

Por el intercambio de opiniones que me permitió este seminario, por la 
motivación. por la profesionalización demostrada por el asesor, y ese respeto al 
trabajo, por todo eso, gracias. muchas gracias. 
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SERGIO GABRIEL GAMERO ~APSODIA 
A Rafael Albeni. por su re[!,.csu a !taca 

;on la rapidez del viento Argifontes toma la vara con que adormece a los mortales. Su imagen de zopilote en ca
idad de gaviota y dignidad de halcón, vuela. Busca sobre los pechos de las olas ... Un pez se escapa; se mojan sus 
upidas alas. 

Un violento despertar y el Westclox marca las cinco. He estado nadando en la pecera y mis aletas se repl 1egan. 
~njugo el agua salada que se me ha pegado al cuerpo. Me cubro con mi saco de presidio, con rayas demasiado an
ostas que me limitan estupendamente. Handel y su Water Music, el estado del tiempo y los vientos variables del 
.Jo rte. 

~ 

Con ritmo acompasado me despido de mis muertos. Es mejor que me devore una balleoa o un de1fin. El mise· 
o gemido, Segundo Arión dulce instrumento. El cetáceo (primogénito del rey de Francia) entregado a los place
es me expulsa por detrás. Camino y mis pasos no se oyen. Una sombra piramidal funesta (pintada de amarillo) 
¡ue se encamina al cielo, porque nace de la tierra; lanza un alud violento y frie. Las palabras se me enredan. Unas 
>lacas con figuras se quedan como icono. en el templo detenido de los ojos: 

Fueron asesinados. Despreciando la clemencia justiciera de toda la humanidad civilizada. Llct·ó al cadalso a 
nártires de la lucha por la libertad. 

La Princesa Lea. la diosa del amor (la que nació del huevo que cayó de la luna y se sumergió en el rio; la que 
1icieron flotar los peces y que picotearon las palomas) muestra la perpendicular tirada de uno de sus extremos 
lel arco de su radio a su otra extremidad. Pensar que es mía por diez pesos después de su pérdida d. de esa pala
>ra daifa que humillaba. La máquina late debajo del volcán por el brote del fuego en torbellino. El liquido albo 
o tengo entre los labios. 

- i Buenos d ias. profesor!- dicen mis d isc ipulos en soledad confusa, perdidos unos. otrus inspirados. 
Con risa sardónica digo que si leyeron Soledades. Se distraen. Vuelven la cabeza exorcizados. En tono cruel 

.eñalo a Penelópez; me alega que ha estado tejiendo la Revolución. pero que sigue igual que la primera noche. 
Un silencio nos invade y leo: 

Vencida al fin la cumbre 

-Del mar siempre sonante, 

De la muda campaña 

Arbitro igual e inexpugnable muro-, 

Con pie ya más seguro 

Declina al vacilante 

Breve esplendor de mal distinta lumbre: 

Farol de una cabaña 

Que sobre el ferro está, en aquel incierto 

Golfo de sombras anunciando el puerto. 

Suelto a las hormigas en torno del azúcar. Descubren que el genio, la inteligencia del vate gons;'.;lrino quedan 
por una estupidez de: gastó en cuatro años más de dos mil ducados. 

Alcanzo un Peralvillo que me lleva a Cozumel. Desciendo entre varios pescaditos Busco la ;Jiava Y la entrada 
de la cueva. 

S•rvlo G•Drt-e-t e.mero; N~CIO .1"'! , .. =.u:::11!..i' .:!@ ... ;:,,e;:ut>llC-.. ,~ .... IC.•· 
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lQué tendrá que hacer este ponto en Ogigia? 
- iSabes! ·-dice la Calipso- estuvo el pies ligeros ,que te tienes que largar y dar fin a tu exilio, porque los 
>ses lo han dispuesto a su manera. 
Y entramos a la gruta y me tiendo en el petate. 
-Observas las sombras - dice mi voz que empaña los cristales- lNo crees que hasta ahora hemos visto sólo 
itasmas? Nos sucede a los hombres que nos encontramos en una caverna, vueltos de espalda, como atados . .. 
Calipso, la de las grandes tranzas y los moños rojos, susurra que deje de usar mis palabras de molino, que ha-
11os el amor en la noche última y no olvidarme pagar por la mañana los favores recibidos, cuando Aurora -la 
rosados dedos- extienda su tufo por el cielo. · 
Y nos cubrimos vientre y mortaja. 
Ahora si que llego tarde. ¿En dónde estará mi calcet in izquierdo? Parece idiota, pero resulta más cómodo que 
abertura quede en la falange más pequeña. Hay voces que se desenredan en una serpentina blanca, los murmu
s se me pegan en el cerumen del oído y se quedan atrapados: murió de purito viejo, atrapado en su impermea
' natural ... dicen que ... los gusanos brotaban de otro gusano. 
Mi voz, en una estancia de tres por tres, en una aldea que han llamado Liliput, es un grito. Refieren los enanos 
e López fue encontrado con los moños de Calipso entre las manos. Yo creo que es bueno hablar del suei'lo: 
... a noticia de todos llegó que era el d 1·a del Juicio, fue de ver cómo los lujun"osos no querian que los hallasen 
; ojos. por no llevar al tnºbunal testigos contra s1: los maldicientes. las lenguas; los ladrones y matadores gasta
'1 los pies en huir de sus mismas manos. 
La somnolencia entra al salón, se queda frente a mi. Todos esperan la reacción ante la intrusa: 

... más me espantó( ... ) ver los cuerpos de dos o tres mercaderes, se habían calzado las almas al revés y tenían 
: cinco sentidos en las uñas de la mano derecha. 
Se abre la boca repetidas veces. Las palabras se escapan dando un salto por la mesa: 

es que a que a 

falso mató un hombre abofeteaba una dama 

?Sel s imbolo de A. 
-lPor qué no hablar de un hombre a una nariz p~ado? 

Murmullos llegan desde lejos, del otro lado de la puerta que se ha negado a abrir. 
- iNo me prometiste que me harías inmortal! 
La Calipso ya no oye, hace cuentas. Me deja desnudo y nav~ante. 

que a 

rezaba 

Los d ias van pasando y el océano se agranda en la pecera. Atacan Euro, Noto, el violento Céfiro. Todos ellos 
resumen en Bóreas que ha jurado verme ahogado. Alguien que Posee y tiene Don, mueve las olas con svs caba
s marinos. Desfallecen las rodillas y gime el alma por la huida. Un golpe bajo. Otro. 
Empiezo a desconfiar de un mergo que amenaza. Un velo se me une al cuello y en la presión espero ansiosa· 
mte la hora en que debo despertar. 



SERGIO GABRIEL 
GAMERO FONTE-FRIDA Hago el último esjueno para vene y vuelvo a jalku. 

HERNAN L.AVIN CERDA 

llego al Palacio por la tarde, después de doscientos sesenta y cuatro días transcurridos. Camino de puntitas para no turbar el 

;tlen.:io ~· despenar a Frida. Asciendo más de medio ciento de escalones por la izquierda. pero alguien me impide el puo aJ 
recinto Je la Sala .Vacional. Seguir subiendo por Ja siniestra agotadora. En el segundo piso me instalo en el balcón, en donde 

'iiqueiros. Orozco y un Rivera me dan la mano. Creo que así se siente un Dios en las alturas. Se oyen golpes de martillo. en un 

¡>reambulo de expos1c1ón que prepara un homenaie. 

\1c! d;t!ron un Jato ~qu1vocado . .-11/e~ro nra non tropo, i..:uando creí que serla una Fantasi'a y fúgu t.'11 Sol .\ft.·nor . 

. \quien!.: impona sJber que baje .:on l:i .:ola entre las ;iatas t!n aquella m"morablt! noche d" septiembrt!. Pude ver desde arriba 

1 ·_¡na Fnda que iipba su mirada en el vacío. los monos mo,·ieron sus peludos dedos para indicarle mi presencia; según ellos era 

m eslabón p<!rJ1Jo. 

Lºna ;emana después 1:.·n SocfrJaJ me enteré de que Susan Roy quiso emularte sm el traie Je tehuana ni la rivera cristalina de 

us pt!nsamientos vivos. Pobre Susy. no se dio cuenta de las flores. Las tlores. ¡oh. Fnda'. las flores. no se quedaron sin mostrar 

as hoias. los frutos. las raíces. y una mano que cuelga de tu ore1a se une a ellas para que vueh·an a nacer del tronco de tu entra/la 

¡ las ali.mente una savia ex.:esrvamente roja. Es que fue como La 1101·ia r;ue se espanta Je •·r>r la ,·1Ja abier:a. Y qu" decir de Luby 

krn:indez :1 .\1irian Kars.:r. sus OJOS sentían envidia por Las Jos Fn¿as. sé que hicieron un esfuerzo y sus cor:tLones no fueron 

:apaces Je: brotar del P"cho. 

Hoy . .:n e~t" Jia. no pude responder a un niño (uno de .:sos escolares de col.,gio que apunta hasta las respiraciones del maes

ro) 3 su pregunta delatora. ¿Qué le parece~ :"o Jo decfa con Ja .:ar:. J., inocente. Fijaba su mirada en el bo¿o en.:aramado al labio 

upt!rior de una boca infinitamente 'muda. So quise contarle lo que me contaron. Y t!S que. Fnda. ya nadi" se conduele de un do

•)r 3Jeno .. \lgu1"n murmuraba ante tu columna rota tu intento de copiar aJ italiano .\fanregna y su San Sebasti:in que exhibe en la 

da un dolor imaginado. Yo le vi unas cuantos pu¡ueriros al Santo y "stoy seguro de que el marco que Jo guarda ya se lavó las 

.1anos. 

:'-le cr.:erlas si te d11era Jo que hace t1.:mpo. frente a un retrato tuyo. creí. Fue una ilusión. un cambio reP"ntmo. Una dama 

J.1da . ..:on vest:du blanco. aquella de Gonzilez Camarena que ilustraba los libros de texto. si. los gratuitos. La imagen de una 

3,·1ún .:on los •)j<JS rijos ;e me vino a la memoria. Tal vez estaba en un error. P"ro me sentí el mono c;ue t" acompaña en muchos 

" rus .:uadros. Fue ese lazo sutil que nos une: y nos ahoga, una especie de destrucción prometedora. poco a ;ioco. en e53 lentitud 

n Jesme;ura. Y .:ic;ui m" poJr:ín contradecir y censurar. Es el ca.so del niño fofo que se escurre por tus bra..zos. el vientre abulta-

0 J"I mfanre ~ d re..:•.Jerdo pc•saJo Je aquel niño "'"tnamita en la desnudez y la ceguera. 

\fe :i1~~n '-tt..:e ~~rare l.J vida Je la ,Jbra. Lo trjgico de una p!!sadtlla c1~rta. El ..:oruón es la superficie ~n que se mezclan los 

dor~s. L0s ¡'ln.:cles .:horre:in bs Jolenc1as y se estampan en el lienzo, reproduc1enJo i:nág.:nes cans.:idas P"ro altivas. Sillas, 

1cs ...:0n r...:~JJs. h1.Y·)p1t.ili..-s, i.:a::1as que se sost~nen i!'n el ·.-íento. objetos que nos hacen est:i..r firmes por r.ior~ntos. 

~O r'U:!t..iO .:n\.'.'::rr..1rt~ ~n d t.:'U.JrtO Je ~t!'Of1°.1S r:1 d~..:irtc: ~';! tenc!~n~::.is. eSCL!CJa..s. generat.:iCnt!'5 J' todo que OOS pegan en eJ 

-'"ilo en s.::c.11 ..;" ct1queras _:e ;epar0. :-.:o. La ;iintura .:s tu !"nguaJ", los colores. las formas. sü;nos que nos hacen recordar los 

.:mpos idos. L:i :i,·.:rcn. d ;ue:lo. el Jesvarlo, le' ·"º"mos .;.,sJe S1.:mpre, que lo haya cu.,stioriaJo Freud y manifestado un tal 

r.:t»n es :1'unt0 '1u.: no nüs interesa. Es ponernos en los ojos lent"s de colores para ver cuál es el color del sueño y que nos em

~:~.J.:-:10s :n >l!r. ~rio r~.1.ltd.JJ.. 

<-.ert0 -'"" :-·.l h3.:" a:los que se -iUt!Jaron las p11:drH d0nr.iJas "n d templo. Pero el recuerdo produce :igrur:is y nos luce in

:;1ur :c-:is.:ar:is de: d1sunulo y 'ntlar ante los :ipóstoi.,s. que !:is ;ialo:nas han cubierto de ;ueve blanca. para que ·:allen su voz y no 

~.in :.ls ·. l..is que: s1~u1ü ~l p~n.!ido. r.1odclo d~ tvdo d sufrirni~r.to. 

'-"s :vl·>r~s .¡· • .,n y l:is linea.<. ;.: resisten :i la ¡::11,1un c¡ue ias !un1ta. f.! a~a en que nos vemos se encuen[ra rebota~. Us 
,.;.,¡.l.:rcnes en :i:.:ulo nos h.l borr:ic.!o el rostro y nos obl!ga a ponernos otro. 

( ·n f'!"t:4=:lg'.10. ru'~ c,_•n:o ll1.v11a Jt.' p1r.·~u. tP:u co•no .J?4rur.:J. Jt.• n1urrr.;ba cvmv si t"SfUJ,.·iese goteando. como SI estu1•1c.·ra pun:a1t

'd .-1,·fo. Fue ~I momento de derin1r l:i ;u.:ne ;;ue te:1drian los ,·encidos. 

Fm:i!~ente. "/Je! ,_¡u,j sin·.:r. i.Js .:las. si Fri..la tlH"U "1'1'1VS p.zru pintar.·· 

Sergio G:ibriel Gamero 

Octubre 7-77 



La Revista del Colegio de Bachilleres tiene como 
objetivo primordial divulgar los trabajos académicos 
elaborados por los profesores del Colegio de Bachi· 
lleres y por personas de reconocido prestigio en las 
distintas áreas. v contribuir de esta forma con ta di· 
fusión de la cultura. 

A continuación se presenta el indice del No. 6 de 
la Revista del Colegio de Bachilleres. 

• Poesía 
3 poemas de Odiseo Elytis 

• Hisroria SociopolítiCJ 
La Ciudad de México en 1940 
Ariel José Contreras 

• Sociobiologfa 
Acerca de la Sociobiologia 
Eduardo Marquez Duarte 

• Latinoamérica/Exiliados chilenas 
Bosques en el mes de mayo 
Ariel Dorfman 

• Poesia 
2 poemas de Thomas Stearns Eliot: 

• Ou1"m1Ca 
Lenguaje y método en la enseñanza del equilibrio 
quimico 
Augusto Solis Rosales 

• Novelistica 
.. Sincrensmo fatídico .. y alegría existencial 
Luz Aurora P1mentel y Anduiza 

• Poes/J 
Fray Gaspar de Carvajal 
Homero Ar1djis 

• Cuento 
Fontes Frida 
Sergio Gabriel Gamero 

• Cr1·r1cd pSlco.:Jnal/ric.a 
Critica e identidad 
Raúl Paramo Ortega 

• Arreos t:J/ásticdS 
El objeto. la cosa. el simul.c:ro: La pintura 
Juan García Ponce 

• Libros 
De venta en los plantel~ del C.8. 
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:STUDIO DEL PERFIÍ:.-DEL NIVEL ACADEMICO DEL-------------------------------_:._-::_, 
•ERSONAL DOCENTE 

La SEP se propone realizar, en fecha prox1ma, una encuesta nacional de máxima imporuncia, 
para determinar el perfil del nivel académico del personal docente. 

Esta tarea proporcionará las bases para planear de manera perfectamente fundamentada los pro
gramas para la formación más completa posible del personal docente del pals. 

Para los mismos fines. el Colegio de Bachilleres llevará a efecto esta encuesta de modo general y 
especifico, es decir. por área. 

Profesor, ite invitamos para que colabores gustosamente con nuestra comisión encuestadora! 

Responde con entusiasmo a la preocupación o meta permanente del C.B.: formar cabalmente; y 
no sólo informar, a sus profesores. Para esto se requiere que realicemos el diagnóstico de que 
te hablamos. 

tAPSODIA 

'RAFAEL ALBERTI, POR SU REGRESO 
\ ITACA 

Con I• raoodaz O•I voento Ar91fontes 10,,,,. ••••'•con 
ou• aCSO,,ne<e• a 101 l'T'IO"t•••t. S... 1m69t1n de Zoc1lot• en 
c.a1o0ao a• CJ.a•~t• '1 a14noe1.a oe l'la•con. •v•I•. 81.ac.• ...o· 
01e •os o-cnos d• 'ª' olas. . Un e>az ... •t.e..aP4; .. rno1an 
"'' t1.10~·· •l•t 

Un "oolento O•tP9ftar y et Wet.eloz maro lat. cinco. 
Ha •tt.aoo naao1noo en la pee.,.,.,, ,.,,..,•••tas• rap149an. 
En1u90 •• a9uo1 wtada Q1Ji• •,...,.na PeiQ•Oo al C1.1•po. """'• 
a..oro con m1 uco O• Pl'•t•d1CJ. con "•v•• "ª""ª"~ºº an
;ot.t.1t ~1.1• me 11m1tan •t.tuCMH't'C•m.nt•. Hand•• y '5u tNa• 

!er ""us•<.. et •'1.M:IO O•I tl•mPO., 'º' .... "'º' ••r••D'•• ae1 
Non• 

Co,, ,.1tmo aco'"oawoo tn.e de-u:it00 ~· ""'' mu~tot.. 
E1 me10t' c:u .. • l'T"9~.,,,ore ul"la o•••n• o un 0•1f1n. CI .... r .. e 

ro t•""'ºº• S.,undo Artdn dulce inrt:nlm•nto. Et c•tac.ec 
~P''""'OQ•n•tO Qet ••y a• F•.anc••) entre-;.aoo • ·os o•ae9-
r•1 Me ••PUlW :>0' d•tr.11. C .. rn1no y m11 Q.aWJS ""0 "9 

:>••" U,.,a 1-~Dta Plf.lrThOoll fynesta fP•,.,t.aO• de amar1· 

10) ~ .... ..- •nurn+na al c••to. ;>Of'QI.'• ""•C• C• •a ~·-PI. 
•.anza ·.,..n ak.id •o01ento y '''º· L4• oa•abra, w !"'\• erH•· 
.1.1n ·..; ... ,., p1ac..a1 con f.q-.,,r..11,. Q-.,,ec::aan c:o""o •c::ano. en •t 
~emo10 cteten-<io O• 101 0101. 

Fueu:u, .,..,,n,aoot.. OeUH•c>4f"L(IO ,,. c1e,.....nc1o1 l"'lt•· 
,;:,e,a de ~OOa :.1 ""'m.1n1dad C""•hZolO..I. L:e.,O al UOatlO .a 

L.a .,,,,.,C:•'-.1 :..••. 1a "'º"' :J•l •'"Of" Pa ::i"'• ""•C::tO O•• 
""u••o a ... e C..l'fO .le 1.a ,,,.,,.y,. IY.,..•.,.Q•O .,., el r·o. ra ~ ... e 
"•C·•'º" HoUr 'º" ::-ece" 'I Q"'e O•Cot••ron 'ª' o.11om•1I 
~uettra • ~,::>4',.,d•C: ... •.tf' t1t.1a.ai ~e'"'"º .!!e """'" ••tf'emo1 
!•• .uco :::e w •aa•o a \U 01f'a ••!r•..,..a .. a. ;:•'"'W' ::iue es 
"'""·• :>Of' :::l•ez :>•\.01 de"h·••• de w .,....a.0.1. :e ...... O•••D'• 
.1.1•'• ;;:u• ...... m,11.aoa La ,..6Qu•"ª 1,ate ::::ecaio ::e1 "º''•" 
:..:t• •' ::rote 3•1 ¡-.,.,.o •" tO'O•ll•nO E.1 hQuoOo a•t>o •O 
'•"';O .,..tre 'OI l.tO•OI 

- ,9,,.•"º' >l••"· :uoie.o,•- .1•c•n ~·• a•1"<•P .. •01 ,.n 
¡.al•d.t<I conruw. P•f'Oldo1 "'"º•·otros '"l.O•f'adOL 

Co" ••U 'l...l#OQrHC.t . .J•9Q Que'-' iley9f'O., Sot.O.O•L S. 
: "''••"' v ... eiwen 1.a :::.1oet.a ••Of'C•Z•Co1 Er"I ,=i,..o , .. uel 
-...f"l110 • ;>•"•lopez "'"e a1.-q.& ~u•"'ª e,t.ado ,.,,."'<Jo i..a 
A••Ol..,C•O"' ~ ... O ~ ...... '•9U• ..¡"',al ~ue l.t C>f'•~ .... "'OC'"'• 

U,, \d•"C•O r'OOI ,,,,..Oe. 1.-Q· 
V•""c..:!a .11 •,,. .t ,.,.,.....to<• 
-SI•• ......... , ,,.....,_,,e 'o.ln.1 ... t•. 
o .. •• -..ida ca....,c.,...• 
A•O·l•=i -q1,.;,.11 e ,,..••:tvQ"".tD•• ....... ,::r-
Con _,,.,. ..,a ~•1 -...;""'º 

De-c11n• .ti •K•lante 
9,...,. •"llendot d• "'•• 01111nl• lurnDF•: 
F aro1 ae un.a c•O•I"\• 
Q..,e \OO'e el fet'tO ell•. en •Quel •MC..,.tO 

Go1to de ~""Dl'.tl """'"C14ndO •• º"..,'º· 
Suelto a 1•1 l'I0•,,.."9•• en totno del azuc•r. Descvbren 

r:J1,,1• •• 1•no0. l.a •n!•loqe"C•a d•• ••t• ;on90r1no Qu.eG.an 
ºº' wn.a •1tuc.c:iez O•: 9asio en cuetro al\ot "'•• d• dot 
1?111 duc.c:iot. 

Atcanzo u,, P-••w•llO ci-.,,e me 11.,.a • Cozu~•• 0•1o· 
C••ncto entre .. .ar.o\ ~·tos. Bu1oCO I• Cl•Y• y la ent"a· 
O• o• •• u .. ewa. 

S9'Q•O G•o• ••l G•mei'o Nac•O •n 1,. C•P•t.al oe 1• 
i:f•ouDl·c• "-4••-c.ana • ~'·"C•Ooo1 de 1a Cl•c.ad• oe 
•01 c1 ... Cl.#•"t•1. Es •1t,,.d1.11nte d• Letras H1w•noeas 
•n la ~•C\olll .. d :je F 0 t010t•• y ~•tr•'"- M•;>..,.l>C•P.a· 
:20 •n ,ec1~•••1 coi-.ct•"o• y l••n• ...,na noY•'• '"•· 
:J•t• 

- • S.10e1•- d •C• '• Cat•OIO"- •1otuwo el p ... " 1.;:..,01. au• 
•• '•• ..... 1 Qu• 1 .. ,11..,. y O•r •,,, • ?u •••ltO, ;>arQuc 101 OtO· 

V •nlt•m.C)'l • •• 91uta • ....... T•f"WJO •n _.. P9T•te 

-Otn•'••I 1.11 i.:>,....orat.- ..l•ce ""' •O.l ~...-eme.a"'• 'º" 
c••\ta .. 1- "No .:•••1 Qw• "'..l"ta anof'a "•""º" '"'''º \OIO 
'•"t..11-"'a"' ...,.01 """''.Oe • 'º" "º""Of'e1 Qw• "º' •nco,..t•.1· 
"""º' ef"ll ""'"ª uw.,na. ,.."'.''º" .,. •t.e•l4• . .:.:otna •t .. ao1. 

C•llPM>. '• :se 1., 9f'a"'0•1 trenzas y IOI "'"Ol"\01o • º'º""""""'"'f'• av• <J.,• CI• ... w, :T<tl ;>•lat>P•s O• ~Ol•f'\O, aw• "•· 
;a~• el•""º' en ~a "OC""'•.,,.,,,,... , "\O º'"'"'ª',.....•;>a~ 

;>Of' 'ª""al\•"• :o" '•"º'•• •ec•O.COI. cu ... ndO A,,..,f'Of'A -·· 
\je •owoo1 09"'0'1- •• ,,.....,oa""" •ufo por el c .. to 

..., ""º" cw0' •rT"tOI ....... tre .., ,....o,t.a1.1 
Af"\ora '' Qw• ·'9'90 Taroe ¿En dono• ••t••a ,....., c..al<e· 

,,,, l'Qu....,co' Pa1.-.ce ·Cl..::O!•. :-... o •e"l.Ult• ""•" cornodo 
.;: ... e ·• .10••t....,r.a Q........,e •n • •al.a""99 m.a1 ~u•l"la. Hay 
•OC•'l ~1,;e - ~ ...... ,..,...:.,.. ...... un .. -1>9"11•".a Ol.,af"\U. IOI 
,,......,,,.......,..IOOI,.. ~ ~ ...... ,.. .,, •I .:: ... ~-..,, ~·I .:>•<JO y W Qu .. 
::.1n •t•ao..001 - ... ,.o::• ;>o..tr.to ·-10 • .1rrac.co •n""" • .-n. 
_,,..rn...,,,,. """t..;r•l •.. .3.c.an .:: ... a.._ IC1o ~...anot. :wouo..n 
.::ie o,ro ?toiUl"C 

""'' ... oz. en ..,..,,. ... :.....,c._.. ~e tr_... por , ......... ..,ne •o<I•• 

Qve h•n ttam.ao L1flout. •• "'" 9"•to. Ref...-en 1cn enanot 
aue LOpe.r h1• enQ>ntr.ao con •~ rnol\01 d• C•lrow .ne 
!re tas '"•no'l. Vo creo au• e1 o....eno n..o~ O•I 1Uet\o: ... 
• notic,.. d• U>do1 t&eo;O Qu• "• el d•a oet Juoeo. fue d• 
,..,. c:otn0 lo\ tutuf'fOMH no qu•1an q~ &ot n•tt.-wn ""' 
OJOI. OGr "D 11.., ... •I trlt>l.inal t ... tf'IOI COf"ltr.t \l. IOt m•le 
.ioc1ent.,._ la1 •..n.11ua1. 10~ 1.arone1 y ,,.,,,.,,..CIOf"•I :¡ast..aO•n 
101 p,., en l'luw de 11.n '"'""ª' ,,,._.nos.. 

L..a IOtn"Otenci.a •"tr• .ti wlo,., "' Qu+dla fl'ente a m1. 
Toesas • ...,..,.,... ta re.cc1on ante L.- .ntruw: 

rn.&1 me ....,..nto ( J ... w 'º' c:u.., coi a• des o tf'~ 
..,.,...UCet"e~ '9 nao•an caizaao ••• •• ,.,.,.,.,,•• ...... e, ~ ten1•n 
IO\ C•"CO W"tldOI en,.,, wf'\a1 d• •• d..-ec ..... 

s. .1bre La DOCA ••e>etrd.1• .. ~s.. Us. Pal .. or•,, w e..c ... 
p.an dal"l<Jo ""'" w1to par 1.11 l'l'\9W. 

E1 Que .1 ~u• .1 Que a •.1t10 ""ato un ~omOt"• 
.1t>ofet••C4 u"a da"'.& ••z•D• • •\e• \• moo10 ae A 

-"P?t" q-.,,e "'º n.aota1 de u" P"IO'"Of• a""'"",,_..,, :>eq.e· 

ºº' 
Vur~no, .1e-;..an c .. ..c:e ••101 . .., .. , otro •.ado d• t• OUef'• 

!a Q ... e i.e .... ....... .adO a at>•., 
- '"'º,...,.. oro,,...•t•1te o;.ie ""'- ,, .. , •• ,. .nmo•t.al' 
L.1 C.a1oo10 v• ...,o o.,. •. l"l•c• c .... ..,,,.,_ ""•d..,• desnu.ao 

.,, ........ ~nte 
L»:1 ;::,411 ••" :>•w,..co .,, e• oc•aoo ... .qraod.a •n 1.1 pe 

ce ..... At.1c.1n Eu•C ~.,, •. •' •oOl•nto C•'••o ro.c101 ello 
vll ·•w.-.•"' en 80'••1 ~ue '"ª ¡ur .. dO .,. • .,...,,e •"'O<'+"dO At 
~u,..., :: ... • Po=iwe ., ~·ene Do,,. '""""'-e ... ,, 01.a" con 11.11 e.a 
::i .. 1101 ...,,.,,~º" De,,f•n•cen ia,. ,.od•ll.a1o y ;orne •• a1rn .. 
POf' 1.a l"tu•<l• U., 1o•oe :l•1c Ct,.!3 

E ... o .. ze> • :l•Ko"'••• ae -.l,, "'"..,9º a ... • an'l-ena.z ... Un 
..e10 ,,.. -.. "'"• •• e""'•''º ~ •n . .a ~·''°" ewero •n1o0w 
"T'l•n!e •a.,º'" • .,, Q .... e d•OO .:t•~t•r 

SE: AGIO CASRl~L c¡AM'E .-o. 
L--ce .. <~ ................. ~·'-·""'·• ... .,;.--·· 
~PO'- "9 T .. - l'9 \..M:"'-r• ., A~.on"' 
.. ~-~ .. -.o .. ·a.AAGON- - .. eo ... oo 
oea-. .. "'-.. 
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1.11..:11 al l'ala1·111 J>tl' la l;11do•, d,·,pill'S ol1• :!1i 1rl1;1,1 ra11"·111-rid11, 1 'a111ino de pun· 
til;L~ 1~11~111111111 h:1r t•I silo•111·111y1lo")k'l'lar a Fnd.1 ¡\,,.'ll'11do1111;',s d1• 1111~lio cil•ll· 
1111k ,.,,ah111r' p111 l.111q111<·11l.1, l'""' ·rlp11n11111· 1111p11k d p.l\11.1l 1r•111l1• 1k l.1 
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d "'~1111do 111,11llll'111'1.rl11,·11 d h.1!.1111, ,·11 d.>111k 'i11¡11<'ll1h, I l11•!l'11} un 1{111·· 
1;11111· d;111 l.1111.11111 1 ·1"" lf"" '1 "· '1"111" 1111 I >1"' <'111.1, .111111:1'. Sr ll)'l'll ~11lp1·, 
1k 111.1111llo1, r111111p1".1111h11l1•1k "'1'""1' 11•11 o¡u<' p1q1,11,11111 h11111l'11.11<'. 

M1• tl11•r1111 1111 da tu "¡1111"·;11lor :1111 !I'" 11111 """ I ru¡111, nwufu crcl qui• >1•rla 
una /oi11.t11.,111 11Ji1y111·11 :.id 1111·1111r. 

A 1¡1111"11 lo· llllf"' t.1 sd•·r o¡lll' l1o110· r1111 l.1 r11Lr o·nt ro· las 1~1tas 1•11 aquella 1111• 
11111r.1hle lllK'h1• do· :-.i·plll'r11b11· l't11,lo· 1n olo·,,.lo· ;11111.;, a u11a Fmla que fijaba su 

111ir.11b 1·111·1 1•;wl11. ¡,., 111111111., 1111111o·r1111 ''" '"'"""' d1·d11s 1~1r.1 1111lwarfe mi pn .. 
"-'lll'lil, "l'.11111•lloio1'1.1 1111 l':0 Lrl"11 ¡ .. nhd11 

ll11a "·111;111:1d1"¡1111·,0·11 ,'\ .... ,, i/11./ 1111· 0·11io-11· .¡,. q111· ~11,,;111Hur1¡11i>11c11111larl1• 
Slll l'I tr:ljl' ,¡,. lofow1a 111 l.1 1 il•·1;111N.d111.i ,¡ .. llh 1•·m.a11111•11l11~ v1vus. l111lut• 
Sus y, 1111 :-<' oh11 rnl'l1la do· J." ll11n" I ." 11 .. 11·'· , .. Ji. Fnol.11, las llun':i 11u se 1¡111\la· 
ron ~í1111111,lra1 l." li11¡.1,. J,.,, f111I•"· l.1, 1:11ro·,, 1 1111:i 111:11111 q111· ruel¡:a tle tu un" 
ja~· 11111' a l'llas (W.10¡110·1111·ha11 ;i 11;11vr ol1·l t 11111111 ol1· t111•11tral\a y Lis ali1111·11· 



l 1 .. :· . ; 

• te u111 s;11·1a l'Xfl'SJ1·a1111'11lt• ruja I·:, '111" f111· 1·,.11111 /11 11111·1111¡1w .~1· r.~¡w1/11d1·1•1•r 
'/11 1'if11 o/11rrl11. Y i¡ul• chír d1• 1.uliv 1!1·111;1111'1•1. y ~li11a11 l\:1Í"<'r, sus ojos 
· f;4•11t1¡111 ••111i1ha ¡oir /;1.x ,¡,.,, F11il•1.\ ~· qw· li1111·r111111111.,.f111·rz11 y >llS ror:mi111-s 

no f~ron rap;1n•s d1• l1111t;ir d1·l 1•1·h11 

11h.1·n <lla, 110 pud .. ro.,..1•1nd1·r a un nir\11 (u11n d" 1.,...,, c.,..rnJarc·' de· rol1-gioi¡111' 
np1111ra ha~ta las rt'Sprl;1r111n1"i d1·I rrw.,..f r11) a ~11 i'll'l'.11111:1 d1·!;1tora 1.1/u/> lt· ¡~tn·· 
('('7 ~o lo<l"·\a rnn la 1·;1ra d1• 111 .. ·1·11t1· F1¡.1ha "111111;11!.11·111•l l•1z111•nraram:ulo 
ni labio ~11r .. ri11r di' una l·~·a 111f1111t;1nwnt1· 11111d.1. 1\11 i¡111.,· m11tarl1· lo qur mr 
rontJrun. Y 1-s 'I""· Frula, ya n.1.f1,. "' ('Ol!duc·lt· ,¡,.un dulor aJPll•> Al~11i1•n mur· 
mur$ha anti• tu rolu11111;1 r11t;1 tu :nl1•11t11d•· rnp1ar al it;il1an11 ~lanlc;:na y su S1111 

Sr/H~/11111 '111" f'~h1I•• 1•11 la lt•b 1111 d11!11r 1111a¡'.111ad11 Yo !1• 1·1 111111.~ n11111l11.~ ¡1i· 

qurlf/11.1 al S;111t11y1.,.t11y »·vuro d1• 1¡iw 1•1 marru q111· lo ¡?llarda ~·a"'' laü1 las ma· 
nos. 1 

Mé rn~·rt:L\ s1 !t• d11na lo 11111· haci• 111·1111•1, fn·nt,. ;11111 rdral11 l11yo, cn·I Fue 
una llus1l111, un ramh111 n·r.-nt11111 l '11;1 d:1111a alad.1. ron 1·"'t11l11 lilanrn, aquella 
de (~n1.~ln (';11nan·r1a q111· iJ11,1 rali:1 l11' l1f.r,., d1· t1·\lo. >1.11" ¡~ratu1t11s 1~1 ima· 
gt•n ~l' una N;111ún non ¡,,,ojos f1J1i:- .,. 1111· 111111 a Li nw11111r1a Tal 1'1'7. 1-staha 1•n 
un error, r•·m 1111· t.r11t 1d11111n11 •111•· t1· anirn¡11na 1•11 m111·h1" d" tus ru:ulnis. Fui• 
l>Se lam sutil 1¡111' 1111s 11111· y 111" ;d11~·a. 1u1.11"'J•i'll' d1· d1.,.t r11rrr1111 pronwt1~lora, 

;:¡:: poovi 1••11, 1•11 e;;1li•11titud1•n cl10:-111•.,.Ur.1 Y ;11¡ul 1111' ¡ .. tr:1n r1111trad1'fir y l'í'n· 
O ~umt ~:n 1•! ra~1 d1• ntno fofo i¡1w !•' 1.,..·1mv J••r tus lii:wr. PI 1w11tn• ah11ltado 

del iflfa11!1· y 1•1 rt'fll!'fllo ¡w.,.;11!0 ,¡,. aqu..t 1111\111wt11a1111l;11•n l:t cl1.,.1111dl'Z y la ce
Klll'ril. 

¡, 
1' 
1 ,. 

Me pidt·n <¡llP ill'ffül' la v11la d" la otra IJ> tr:1¡:1ro d1· una 1•~11lrlla l'irrl;1. El 
cor.11lin t'll la super(wie 1•11 t¡UI' "'' m1·zrl:t11 lns rolo11'S. 1 J"- p111rl'l1-s rhnrri•an l:L~ 
doll'licías y 111• t'l;l;i1111m11'11 l'I hl'nm, n·pnMl11c11·ndo 11n:w1·111-s l':tn~ulas ¡w•ni al· 
tíva.~. 8ilhu;, piei1 ron ru1~h~. hosp1t;1li.,.., r;1111as q111· "' !>tr-l 11•r11·n 1'111·1 1·il'nlo, ob-
j1•lul r¡ut• nos han•n t'lit;1r f1rmt'li 1m n101111•11tos 

No JlUf'flo rnrl'rntrtl' 1·n 1•1 nmrto d1• tmrla ni d1~·1rtl' d1· t1•111l1•11r1:L\ l'S<'UPlas, 
¡¿1•nrr.ic1oni.'S y lodo, q111• nos l•'lf.Ul 1•111·! nll'll111•11 ~·na! 111· 1•t 1q11Pl;1s dt• FA·t~in>. 
No. l.1 pinlutll t'!i lU lrn¡ruaj1•, l11!o '"lon-s. las form:1s. "f:n11s q111• 11os h:111'n m:or· 
dar los lwrn¡o; idot. 1~1 frrn/111, c•I s11P011. I'! d1•,\';1rlo. lo t1·1w11111s d1'Sdl' siempre 
(i¡111• lo haya nuor,tionado Fn•111I y 111anif1.,.t;11l11 1111 tal llr..t1111 t'S ª'1111lo qur no 
IHIS i11!1·n.~1) ~Ji 1w1111•m1is 1·11 l1r; 11j1r- 11·1111.,, d1· mlon» ¡m.1 l'1·r rn!il Ps l'l rolor 
1lt·I hUt•nu y 1¡111• nos 1·1111•·na1111 .. 1·11 "''nl1rl•1 rc·alrdad 

Cí .. rti1 q1ll' ya hart• 1111 ano i¡ul' "' q111·1b r11n las pu~lras dormidas 1•111'1 lnnplo. 
l'1•n1 .. 1 m:111•nlo pr .. !1111• a¡:ruras 1· n•" han· 11111•11Ltr 111:·1.,.·aras iJ,. d1sim11lo y 
l~1íl.1r 11nt1• l1is apit.loli.,,, i¡Ut' la, ¡~tl11111a~. han ruliwrlo d1• 1111•11• liianra, f~1ra i¡UI' 

1·alll'l1 su 1·oz y 1111 dí¡?an las 1·1;i, •1111· "~'.111111·l 1•·rd1d11, 1111•h•l11 di' lt•lo l'I sufrí· 
mirutn 

IJis wl1mo:- 1·11·p11 .\'las llrwas ~· n»1>l1·11 a la pm11111 i¡11" la, l11111ta El ar,ua en 

/ii/l/('J Frit/11 95 

que nos v1•mos ~· 1·11rn1•11tra relw1t;1da. (.1s 011rlularinnrs en clrculo nos han 
lw1rrado l'I rostro y 111~~ nhlír,an a 1•>1wrnns otro 

!Jn pro-s1r,ín: 111111r11111111/1111111 di' fr11·!1•1, 111111r11111"1111rom: s1· mostmba ro11111 .~i 
cstu1~rsl' yolrnrrd". """'" .1i 1·s/1ll·im1 pu11111111/11 d nl'/11. Fue l'l motnento ti!! dl'fi. 
nir la sul'rte 11uP t1•mlrtan los 1·1•nrid1~~. 

Finalmenll': "/Ir• 1¡ru' sinn1 lm altL1, si fh/ii 1111·11 mano,~ ¡111m pirrl11r." 

í 

.. , 
" ' 
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OBJETIVOS DE EVALUACION SUMATIVA 

FASCICULO 1 

OBJETIVO 1.1 Conocer qué es literatura. Marca de llterariedad. 

OBJETIVO 1.2 Identificar las funcion- de la lengua en un texto literario. 
Reconocer la función poética. 

OBJETIVO 1.3 Identificar el proceso de comunicación literaria a través 
de sus elementos: emisor-receptor. 

OBJETIVO 1.4 Establecer la relación entre literatura y lector. 
El efecto de la recepción de la lectura. 

FASCICULO 2 

OBJETIVO 2.1 Comprender los conceptos de estructura y metodologia para 
aplicarlos en el análisis de la narrativa (géneros literarios) 

OBJETIVO 2.2 Entender cómo ae conforma la narración: historia y discurso. 
Orden temporal : fábula e intriga. 

OBJETIVO 2.3 Reconocer cómo se constituye la narración: funciones y acciones. 

OBJETIVO 2.4 Determinar en que consiste el discurso: espacialidad y 
temporalidad. 

OBJETIVO 2.5 Conocer cuál es el papel del narrador. Tipos de narrador. 
Perspectiva del narrador: objetiva o subjetiva. 

OB.JETIVO 2.6 Detennlnar las -trategias de presentación del discurso: -tilo 
directo e Indirecto. 

FASCICULO 3 

OBJETIVO 3.1 

OB.JETIVO 3.2 

OBJETIVO 3.3 

OB.JETIVO 3.4 

OBJETIVO 3.5 

Identificar las características del cuento. Lectura y aniilisls 
literario. 

Reconocer la -tructura del cuento del siglo XX 
en hispanoamérica. Lectura y análisis. 

Definir lo que - la fiibula. Lectura y análisis. 

Distinguir las características de la fábula hispanoamericana. 

Especificar que - la leyenda, sus caracteristicas, elementos 
cultural- y valor social. Lectura y análisis. 
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OBJETIVO 3.6 

OBJETIVO 3.7 

OBJETIVO 3.8 

OBJETIVO 3.9 

OBJETIVO 3.10 

Conocer en que consiste el mito, sus orígenes, clasificación 
e importancia. 

Ubicar los mitos en la literatura contemporánea. Visión del 
Mundo. Vigencia en la sociedad actual. 

Definir lo que es la epopeya. Lectura y análisis. 

Reconocer los rasgos de la novela y su clasificación. 
La novela contemporánea en Hispanoamérica. 

Elementos intratextuales y contextuales en la obra literaria. 
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11 TEMAS FUNDAMENTALES 

Esperamos que este Cuaderno de Actividades te sea de provecho , en él encontrarás un 
resumen de lo más importante, destacando los objetivos de operación que debes dominar. 
Es un complemento de tu material de estudio de la asignatura de Literatura l. 

FASCICULO 1 

En Taller de lectura y redacción 1 se hizo la diferenciación entre lo que es un texto 
cientifico, periodistico y literario; señalando sus principales caracteristicas Se 
analizaron obras escritas en verso y en prosa de manera tradicional. Ahora estudiarás la 
Literatura con otro enfoque: 

Como una forma de comunicación entre un emisor y un receptor. 
Que tiene un rasgo fundamental que la diferencia de otro tipo de texto. 
En donde predomina la función poética. 
Y es necesario conocer las condiciones de producción y recepción de un texto. 

Recuerda que en esta parte es conveniente conocer algunos conceptos : verso, prosa, 
denotación, connotación, género literario, lenguaje figurado. Así como Identificar los 
factoras de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, referente y código; y 
como se relacionan con las funciones de la lengua: emotiva, apelativa, poética, 
referencial, metalingüistica y fática. 

FASCICULO 2 

Aquí te aconsejamos un poco más de atención ya que se te proporcionan elementos de 
análisis que hay que identificar en un texto. Partimos de la noción de Estructura, el 
estructura/ísmo concibo a la obra literaria como un todo, en donde para analizarla hay 
que identificar cada una de sus partes, o sea que debes utilizar una metodologla en donde 
destacan los siguientes puntos: 

Diferenciar la Historia del Discurso. 
En el orden temporal : ¿cuándo se habla de Fábula y de Intriga? 
¿Cómo se clasifican las Funciones? 
¿Qué es la Espacialidad? 
¿Cómo se presenta la Temporalidad? 
¿Cuántos tipos de narrador puede presentar un relato? 
¿A qué le llamamos Perspectiva del Narrador? 
1Qué es la Estrategia de Presentación del Discurso? 

Quizá resulte reiterativo mencionar que debes conocer /os siguientes ténn/nos: -tructura, 
metodología, historia, discurso, fábula, Intriga, especlalídlld, tenJ~lidad, ,,.rrador, 
perspectiva del narrador, estrategia de presentación del discurso. 
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FASCICULO 3 

El texto narrativo se divide en subgéneros, siendo los principal- el cuento, la fábula, la 
leyenda, el mito, la epopeya y la novela. En este fascículo se señalan las principales 
características de este tipo de producciones, indicando sus orlgenes, su apogeo, 
clasificación y vigencia. Se retoman algunos aspectos del análisis literario para que los 
apliques en tus lecturas. Hay que tener presente: 

El cuento como forma literaria tradicional. 
El cuento hispanoamericano contemporáneo. 
La fábula y su intención didáctica. 
La fábula contemporánea. 
El mito como explicación del mundo. 
Clasificación de los mitos. 
La leyenda como relato popular fantástico. 
La magnlficidad de la epopeya. 
La novela y su clasificación. 
La novela mexicana del siglo XX. 

En los materiales encontrarás diferentes tipos de relato en donde es Importante ubicar el 
contexto en e/ que se escriben. Una visión del mundo muy particular de un autor, de una 
época, do un pais. Hay estilos que poco a poco haTlls tuyos, lecturas que cada vez te 
plantean algo nuevo. Esperamos que al nnal de tus fase/culos tengas tnás e/amentos para 
valorar una obra literaria; ya que el placer, el asombro, el gusto que conlleva cada texto, 
eso, ya nadie te lo quita. 
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111. RETROALIMENTACION Y VERIFICACION DE APRENDIZAJES 

Se han dado muchas definiciones de Literatura. Te pedimos consultes diccionarios, 
enciclopedias y manuales de literatura para recopilar algunas de ellas. Ahora compara 
como la definen algunos teóricos: 

Wolfang Kayser dice: "De acuerdo con el significado de la palabra, abarca todo el lenguaje 
escrito." " ... todo texto literario (en el sentido más amplio de la palabra) es un conjunto 
estructurado de frases, fijado por simbolos." "El conjunto estructurado de frases es 
portador de un conjunto estructurado de significados . En la naturaleza de la lengua 
reside la posibilidad de que las palabras y frases 'fiignifiquen' algo." 1 Tenemos 
entonces que la literatura es lenguaje, pero no todo lenguaje es literatura. 

Roman .Jakobson se pregunta: ¿Qué es lo que hace que un mensaje verbal sea una obra 
de arte? Y manifiesta que es un tipo mensaje en donde predomina la función poética. 
Para entender las funciones de la lengua primero es necesario conocer los llamados 
factores de la comunicación. 

Comunicar es enviar un mensaje de un lugar a otro, esperando respuesta. se da a través 
de un canal. cifrado en un código determinado, cuyo referente comparten tanto el emisor 
como el receptor. 

Un esquema elemental de comunicación seria: 

REFERENTE 

CODIGO 

EMISOR MENSA.JE RECEPTOR 

CANAL 

El esquema de las funciones de la lengua quedaría: 

referencial 

metulinJ?ÜÍstica 

emoth.-a poética upelath·a 

fática 

1 KA YSER. \\"olfgang. Interpretación y análais de la obra literaria. 4"". Ed. IUadrid. Edit. Gredos, 
1976. págs. J 5 y 16. (Bib/ior..-ca Románica llispánica. núm. 3J 
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Fu11clón poética: Se cifra en el mensaje. 

Fu11citín referencial: Ideo u objeto al c:ual se refiere. 

Funcitin emoti••a o sintomática: Expreso lo actitud del emisor frente al objeto. 

Fu11ción upelati•>a o ctmati•>a: Cualquier comunicación entn• dos o más personas pretende obtener una 
Reacción del rec.•ptor .. 

Fu11ci1ín metalin¡:üútica: Con.•iste ··n situar el sixno en d código donde adquiere »alor comunicatfro. 
Se usa <·I len¡..,'llaje para n:ferir al lenguaje mismo. 

Función fática: L< la qu<' pt!rmit<• estahh·c.·r la comunicación (contacto/ 

Citando a Roman Jakobson: 

"La llamada función emoth·a o exprcsh·a, centrada en el destinador, apunta a una 
expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando. 
Tiende a producir una impresión de una cierta emoción, sea ''erdadera o fingida. 

La orientación hacia el destinatario, la función conath·a, halla su más pura expresión 
gramatical en el ,·ocati,·o y el impcrath·o. 

Hay mensajes que sin·en sobre todo para establecer, prolongar o interrumpir la 
comunicación. para cerciorarse de que el canal de comunicación funciona. (Función 
fática) 

Cuando el destinador y/o el destinatario quieren confirmar que están usando el 
mismo código. el discurso se centra en el código: entonces realiza una función 
metalingüística. 

La orientaciém hacia el mensaje como tal. el mensaje por el mensaje, es la función 
poética del lenguaje. 

Para que sea operante el mensaje requiere un contexto de referencia un "'referente"' 
que el destinatario pueda captar . .. z 

"Una esquemati7..ación de estas funciont.-s exige un repaso conciso de los factores que 
constitu~·en todo hecho discursh·o. cualquier acto de comunicación ,·erbal. El 
dcstinador manda un mensaje al destinatario. Para que sea operante, el mensaje 
requiere un contexto de referencia, que el destinatario pueda captar, )'ª ''erbal ya 
susceptible de ,·erbalización: un código del todo, o en parte cuando menos. común al 
destinador ~· destinatario. y por fin. un contacto, un canal fi.<>ico y una conexión 
sicolOj!ica que permite establecer)' mantener la comunicación."3 

: JAKOBSO:-:. Roman. Ensayos de lmguisrica general. Pag,.. 353 a 357. 
' idem. pág. 35:?. 
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Debes tener en cuenta que en los textos literarios predomina el empico de recursos o 
marcas de litcraricdad. 

Por otro lado. si analizamos los factores de la comunicación en un texto literario 
tendríamos: 
Que hay un EMISOR que es el que cn,·ía el mensaje. La primera instancia sería el 
AUTOR. que es un ser concreto que escribe la obra. pero en la narrativa este autor 
se oculta y utiliza al NARRADOR que se encarga de relatar la historia. El narrador 
se puede presentar en primera persona (Yo/nosotros) y es cuando hablamos de un 
narrador protagonista (autodiegético/intradiegético); o puede contar la historia en 
tercera persona (él/ ella/ ellos). establece cierta distancia con los hechos relatados. a 
este tipo de narrador se la llama omnisciente (extradiegético). En el texto lírico a este 
enunciador se le llama SUJETO LIRICO. Y en el texto dramático el papel del 
narrador es asumido por los personajes (actores) que representan la obra en un 
escenario. 
Te debe quedar claro <1ue AUTOR~· NARRADOR son dos cosas distintas. 

En cuando al receptor es ob,·io que en un texto literario el mensaje apunta al 
LECTOR que \'alora. aprecia. gusta. rechaza. etc. De acuerdo a su experiencia 
(lector acth·o o pash·o). pero en literatura también se de una especie de juego en 
donde el narrador o sujeto lírico in,·olucra a un receptor dentro del texto. Por 
ejemplo. en el cuento ~Acuérdate.. de Juan Rulfo • ya el pronombre nos marca el 
enunciatario. En el poema de Sor .Juana Inés de la Cruz: Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón ...• sobra decir a quién se dirige la poetisa. A este receptor 
interno se le conoce como NARRA T ARIO. en el texto narrati,·o. 

Un esquema quedaría: 

EMISOR 

Interno 

Narrador 

1 ntr.1dit.'l,!ético 
Euradicgético 

externo 

Autor 

RECEPTOR 

interno externo 

Narratario Lector 

En cuanto a la literariedad o marcas de literariedad es el uso del lenguaje literario. 
Es aquello que nos permite reconocer si un texto es literatura y no otro tipo de 
mensaje. es diferente oír: 
La /u11a y sus nubes (sentido recto) a La luna y su polisón de nardo!>· (sentido 
figurado.) 
Las figuras más conocidas son la nretáfora. co,,..paración. prosopopeya, lr~rbole, 
antítesis, etc. 
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Las figuras p11ede11 aparecer en cualquiera de los nfre/es de la lengua: 
Fó11ico-fo110/ógico 
Léxico-.<>e111á11tico 
;'./orfusi111úctico 

En el cuento ••Diles que no me maten" de Juan Rulfo vamos a ejemplificar las 
funciones de la lengua: 

- ¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así 
diles. Diles que lo hagan por caridad. 
- No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. 
- Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que 
lo haga por caridad de Dios. 
- No se trata de sustos. Parece que te ''an a matar de a de ''eras. Y yo no quiero 
''oh·er allá. 
- Anda otra ,·e7_ Solamente otrd ,·e7~ 
- No. No tengo ganas d(.• ir. S~ún 
acabarán por saber quién soy y lt.-s 
deja r las cosas dl' este tamaño. 

a '·er que consigues. 
eso, '.\'O soy tu hijo. Y, 
dará por afusilarme a 

si ''ºY mucho con ellos, 
mi también. Es mejor 

- Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. 
. Justino apretó los dientes'.\' mo,·ió la cabeza diciendo: 
-No. 
Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. 

Nomás eso diles . 

- Dile al sargento que te deje ,·eral coronel. Y cuéntale lo ,·iejo que esto'.'·· Lo poco 
que ,·algo. ;.Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo 
él debe tener un alma. Dile que lo haga por la bendita sah·ación de su alma . 
• Justino se le,·antó de la pila de piedras en que estaba sentado:'.\'' caminó hasta la 
puerta del corral. Lu(.-go se dio la n1elta pard decir 

- Voy, pu(.'S. Pero si de perdida me afusilan a mi también, ¿quién cuidará de mi 
mujer y de los hijos? 
- La Pro,·iclencia •. Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y .,,.·er que 
haces por mi. Eso es lo que urge. 

Función emoth·a: 
Función conath·a: 
Función referencial: 

Función fática: 
Función met;1lingüistica: 

Función poética: 

¡l>ilt.'S que no me maten •. Justino! 
Ancla. ,·ete a decirles eso. 
.Justino se le,·antú de la pila de piedras en que estaba 
sentado '.\'caminó hasra la puerta del corral. 
El cliál~u l'ntre padre l' hijo. 
Habla popular: mañas. -c1e a de ,·er.ls~. tantita, nomás 
afusilan. 
Part.-ce que te ,·an a matar de a di.' ,·eras. 
Anda otra ,·ez. Solamentl' otr.l .,,.·ez ... 
... que tengan tantita lástima 

¿Qué ganancia sacará con matarme? 
••• bendita sah·ación de su alma. 
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Emisor interno: Narrador - Ej. Y siguió sacudiendo la cabeza d11ra11/e "1Ucho ralo. 
Emisor externo: Autor 
Receptor interno (o lo señala) 
Receptor externo: Lector 
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EVALUACION 
(Fascículo 1) 

1.- ¿Por qué en el texto literario predomina la función poética y referencial? 

2.- ¿A qué le llamamos sentido denotativo y connotativo de la lengua? 

3.- ¿Cuál es la diferencia entre el ''erso y la prosa? 

4.- ¿Es lo mismo Autor y narrador? (Argumenta tu respuesta) 

5.- ¿En el texto lírico cómo se le llama al enunciador del poema? 

6.- ¿Cómo se clasifican los géneros literarios? 

7.- ¿El narrador de cuantas maneras se puede presentar? 

8.- ¿Cuáles son las principales características del género narrati'1o•o? 

9.- ¿Qué diferencia hay entre el género narrativo y el dramático? 

J 0.- ¿Qué significa ser un lector acth·o? 

En el siguiente fragmento identifica : 

Para que tú me oigas 
J\1is palabras 
Se adelgazan a ''eces 

POEMA V 

Co1110 las huellas de las ga,·iotas en las playas 

Collar. cascabel ebrio 
Para tus manos sua,·es como las u,·as. 

Y la.\· "'iro lejanas mis palabras . 
.'.\lás que mías son tuyas. 
Van trepando en mi ,·icjo dolor como las yerbas. 
Ellas trepan así por las paredes húmedas. 
Eres tú la culpable de este juego ~•an¡:rit•nto. 
Ellas están hu~·endo de mi guarida obscura. 
Todo lo llanas tú. todo lo llenas. 

Antl"S que tú poblaron la soledad que ocupas. 
Y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. 

Pablo Neruda. 
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11.- Emisor interno: 

12.- Emisor externo: 

13.- Receptor interno: 

14.- Receptor externo: 

15.- Ejemplo de Función Poética: 

16.- Ejemplo de Función Referencial: 

17.- ln~·esliga que car:1ctcristicas tiene la nietáfora, coniparación, antítesis, 
adjetfració11, prosopopeya. 

18.- Identifica las figuras sefialadas en el poema de Pablo Ncruda. 

19.- lrn·estiga algunos datos biográficos de Pablo Ncruda. 

20.- Interpreta el poema ¿qué te quiere decir el autor? 
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FASCICULO 2 

Si sabemos que en una obra literaria se presentan los dh•ersos factores de la 
comunicación: y que éstos cumplen una función determinada. También debemos 
darnos cuenta que la obra es una totalidad en donde cada una de las partes se 
encuentran entrela7.adas con un propósito específico. La obra. entonces. se concibe 
como una estructura. El análisis que se hace de la misma es a través de un método. 

La primera distinción que hacemos es distinguir los elementos de la Historia de los 
del Discurso. para esto observa el siguiente cuadro: 

HISTORIA 

DISCURSO 

Orden Fábula 
Intriga 

Funciones Distribucionalcs Nudos 
Catálisis 

Secuencias 

1 ntegrati\.'as 

Simples 
Complejas 

Indicios 
Informaciones 

Actantcs Red Actancial 

Especialidad 
Tempor.tlidad 
Perspccth·a del 1'iarr.1dor 

Estnilt.~ia de Prt.-sentación 
del Discurso 

Objetiva 
Subjeth·a 

Directa 
Indirecta 

La Historia o diéj?esis es la sucesión de ht.-chos relatados. Responde a la pregunta 
¿qué? Es una ficción. una realidad \.'erosimil. El Discurso es la forma que utiliza el 
autor para dar a conocer la Historia. rt.>Sponde a la pregunta ¿cómo?. Predomina la 
Historia si hay un ma~·or número dt.• acccioncs ~·. con respecto al Discurso. hay 
ma'.\·or número de descripciones. 

La Historia se puede contar de manen cronológica. a esto se le conoce como 
Fábula: pero también puede \.'ariar el orden y comenzar por el final o por la mitad 
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de la Historia. según el énfasis que quiera darle el autor. es el llamado orden 
artístico o Intriga. 
Las funciones son unidades de sentido que se pueden combinar para formar secuencias. 
Se clasifican en dos tipos: Distribucionales e lntegratfras. 

Las funciones distribucionales son funciones del hacer (lo que hacen los personajes). 
Se dfride11 en J\'UDOS: acciones fundamenta/es que forman el argumento (Historia), y 
CATALISIS: descripciones, tienen la función de complementar a la nudos. Pueden 
suspender o desacelerar la acción. 

Con respecto a las Funciones /11tegratfras, corresponden a la funcionalidad del Ser 
(per~·onajes). Se clasifican en Indicios: cuando señalamos los rasgos físicos y 
p.\·icológicos de lo ... acta11tes (personajes): y las Informaciones: son las que nos permiten 
ubicarlos e11 el tie111po y e11 el espacio respectframente (operan a nfrel de Discurso) 

Una Secuencia es una suma de funciones y se caracterizan por presentar una situación 
inicial que se realiza, se transforma y da un resultado. Pueden presentarse de manera 
Simple o Compleja. 

Los pen;o11ajes (octantes) se definen por lo que hacen y no por lo que son. Operan a 
trai•és de una relación de : 

Deseo 
Comunicación 
Participación 

Y se clasifican en la llanrada Red A.ctancia/: 

Sujeto: Desea o hu.\·ca u11 Objeto. 
Objeto: Repr<'.'>enta lo de.\·eado o lo buscado por el Sujeto. Pueden ser 

Pen.-onaje!>: o 1•alores. 
Donante: Tie11e la facultad de distribuir el bien. Emisor de la comunicación. 

Destinatario: Quien obtiene i·irtual o tácitamente el bien. Corresponde al 
R<•c:eptor. 

Ayudan!<•: JJ!anifie!ita la 1•0/untad de obrar para dar a1L'l:ilio en cuanto al 
De.'>eo del Sujeto, o facilitar la comunicación. 

Opone11te: J'tlunifiesta resistencia a colaborar creando ob ... táculos para que 
S<• realicen tanto el deseo como la co111unicació11. 

Un personaje (actante) puede presentar 1·aria tipolo¡:ía.\· y estar tanto en un proceso de 
mejoramiento o de deterioro. se¡.:ú11 la secuencia que se analice. 
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DISCURSO 

El discurso es el instrumento por medio del cual el narrador reali7.a la enunciación de 
la Historia. El autor. por medio de un narrador. nos comunica los hechos ocurridos 
o inventados por él. 

El discurso, entonces, comunica los hechos de la Historia a través de la especialidad. 
temporalidad, perspectiva del narrador y la estrategia de prcscntacibn; aspectos 
que permiten al lector tener una \'isión del mundo real y ficticio que conocemos a 
través de un narrador. 

ESPACIALIDAD 

1.- Como representación del espacio en el discurso (ambientación) 

2.- Como distribución del discurso en el espacio. (diseño del texto) 

1.- El narrador puede presentar, omitir, enfatizar, detallar y suprimir todas 
aquellas circunstancias espaciales. 

El narrador es quien se encarga de representar la especialidad. agrega 
significado a ésta y hace que la historia se circunscriba dentro de un espacio 
determinado. El lector recibe la información y ad,·ierte o imagina el sentido del texto. 

2.- Se refiere a la especialidad en el papel. dónde se ''ªº a distribuir los elementos del 
relato para darle un orden u una presentación espacial al discurso. 

TE1\1PORALIDAD 

En la temporalidad ha~· que distinguir el orden. la duración y la frecuencia. 

ORDEN 

Rctrospccción: Es un regreso al pasado. 

Prospección: Acciones de lo que sucederá posteriormente. 

DllRACIO~ 

Pausa: La Historia se suspende par.1 que a\·ance el Discurso. Se describen algunas 
circunstancias del ambiente y los pcrsonajt."S. 

Escena: Es cuando la Historia y el Discurso coinciden entre si. Se manifiesta en los 
diálogos. 
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Resumen: Enumeración breve de lo ocurrido en largos periodos de tiempo. Se 
eliminan los detalles y la Historia se acelera. 

Elipsis: Se suprime del relato una serie de hechos que el lector puede imaginarse. 

Historia Discurso 
¡ Pausa - + 
fescena = = 
: Resumen + . 
i Elipsis + -

ESTRATEGIA DE PRESENT ACION DEL DISCURSO 

En Taller de lectura y redacción 2 a este aspecto se le llamó: Tipos de discurso. La 
estrat~ia de presentación es la manera como los personajes o el narrador se 
expresan. Se presenta ya sea de manera Directa e Indirecta. 

DIRECTA: Los personajes, sin ningún intermediario, dan a conocer los hechos. Es 
Cuando se utiliza el diálogo y el monólogo. 

INDIRECTA El narrador se interpone entre los personajes, toma la palabra que 
podría decir el personaje para decirlo él mismo. Es cuando se utiliza la narración y 
la dcscripcié>n. 

PERSPECTIVA DEL NARRADOR 

Como sabes. el narrador es el agente. Refiere los sucesos .. reales o imaginarios- y 
puede estar dentro o fuera del relato: Narr.idor intradiCf,!ético y extradiCf,!ético. 

!'liarrador intradit.·gético: Narra. participa en los hechos relatados como personaje 
(protagonista) o como testigo u ohsen·ador. (Perspecti,·a subjetiva) 

l'iarrador extradiCf,!ético: l'Oo participa en los hechos relatados. (Perspecth·a Objeth·a) 
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EVALUACION 
(Fascículo 2) 

1.- ¿A qué le llamamos estructura'? 

2.- ¿Qué es un método'? 

3.- Define lo que entendemos por Historia. 

4.- ¿Con qué otro nombre se le conoce a la Historia'? 

5.- Explica lo que es el Discurso. 

6.- ¿Cuando el texto utili7..a el orden cronológico se le llama? 

7.- ¿También se le conoce como orden artístico a la ... '? 

8.- ¿Qué diferencia ha~· entre un nudo y una catálisis'? 

9.- ¿Qué nos permite conocer un indicio'? 

JO.- ¿Para qué nos sin•en las informaciones'? 

11.- ¿Cómo se integra una secuencia? 

12.- ¡,A qué se le conoce como red actancial'? 

Lec el siguiente relato: 

Un dia de estos. Gabriel García Márgucz 

El lunes amaneció tibio ~· sin llu\·ia. Don Aurclio Esco,·ar. dentista sin titulo y buen 
madrugador. abrió su gabinete a las seis. Sacó de la ,..;dricra una dcntadur.a postiza 
montada aún en el molde de ~·to.so ~· puso sobre la mesa un puñado de instrumentos 
que ordenó de ma~·or a menor. como en una exposición. Lc,·aba una camisa a rayas. 
sin cuello. cerrada arriba con un hotón dor.ado. ~· los pantalones sostenidos con 
cargadores elásticos. Era rígido. enjuto. con una mir.ada qu~ raras ,,cccs correspondía 
a la situación. como la mirada de los sordos. 

Cuando tm•o las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el sillón de resortes 
y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía. pero 
trabajaba con obstinación, pedalt.-ando en la fresa incluso cuando no se sen·ía de ella. 
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Después de las ocho hizo una pausa para mirar el ciclo por la ventana y vio dos 
gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió 
trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La ''OZ 

destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción. 
Papá. 
Qué 
Dice el Alcalde que si les sacas una muela. 
Dile que no estoy aquí. 

Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del bra7..o y lo examinó con 
los ojos a medio cerrar. En la salita de espera voh·ió a gritar su hijo. 

- Dice que sí estás porque te está oyendo. 

El dentista siguió examinando el diente. 
trabajos terminados, dijo: 

Sólo cuando lo puso en la mesa con los 

- Mejor. 

Voh·ió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, 
sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. 

Papá. 
Qué. 

Aún no había cambiado de expn .. -sión. 
Dice que no le sacas la muela te pega un tiro. 

Sin apresurarse. con un mo,·imiento extremadamente tranquilo. dejó de pedalear en 
la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la ga,·cta interior de la mesa. Allí 
estaba el re,,·óh·er. 

Hueno -dijo.- Dik que ,,·enga a pcgármelo. 
Hizo girar el sillún hasta quedar de frente a la puerta. la mano apo~·ada en el borde 
de la ga,,·eta. El Alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda. 
pero en la otra. hinchada y dolorida. tenia barba de cinco dias. El dentista "·io en sus 
ojos marchitos muchas noches de dt.-scspcración. Cerró la ga,,·eta con la punta de los 
dedos su:n·emente. 

Sil-ntese. 
Buenos días- dijo el Alcalde. 
Buenos - dijo el dcntisra. 

i\lientras hen·ian los instrumenros. el Alcalde apo~·ó el cráneo en el cabezal de la silla 
.Y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre: una "·ieja silla de 
,madera. la fresa de pedal y una ,,·idricra con pomos de loza. Frente a la silla. una 
,,·entana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el 
dentista se acercaba. el Alcalde afirmó los talones y abrió la boca. 
Don Aurelio Esco,,·ar le mo"·ió la cara hacia la luz. Después de obsen·ar la muela 
dañada. ajusró a la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. 
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Tiene que ser sin anestesia- dijo. 
-¿Por qué? 
- Porque tiene un absceso. 

El Alcalde lo miró a los ojos ... Está bien'" -dijo-. Y trató de sonreír. El dentista no le 
correspondió. Lle,·ó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos )' 
los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la 
escupidera con la punta del zapato)' fue a fa,·arsc las manos en el aguamanil. Hizo 
todo sin mirar al Alcalde. Pero el Alcalde no lo perdió de ,·ista. 
Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con un gatillo 
caliente. El Alcalde se aferró a las barras de la silla. descargó todas sus fuerzas en 
los pies y sintió un ''acio helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista 
sólo mo,·ió la muñeca. Sin rencor. más bien con una amarga ternura dijo: 

Aquí nos paga ''cinte muertos. teniente. 
El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de 
lágrimas. Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la ,·jo a tra,·és 
de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor, que no pudo entender de sus 
cinco noches anteriores. 
Inclinado sobre la escupidera. sudoroso, jadeante. se desabotonó la guerrera y buscó 
a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalém. El dentista ie dio un trapo limpio. 

Séquese las lágrimas - dijo. 
El Alcalde lo hizo. Estaba temblando. :\lientras el dentista se lavaba las manos, ,·io 
el cielorr.1so desfondado y una telaraña polvorienta con huevo de araña e insectos 
muertos. El dentista regreso secándose las manos ... Acuéstese - dijo- y haga buches 
de agua de sal'". El Alcalde se puso de pie. se despidió con u displicente saludo 
militar, y se dirigió a la puerta estir.1ndo las piernas, sin abotonarse la guerrera. 

J\lc pasa la cuenta .-dijo. 
¿A usted o al municipio? 

El Alcalde no lo miró. Cerró la puerta,~- elijo. a tran~s de la red metálica: 
Es la misma ''aína. 

Contesta las siguicnh.-s preguntas. 

13.- ¿En el cuento pn.-domina la predomina la Fábula o la Intriga'? 
14.- Identifica los nudos y las catálisis en el primer párrafo. 
15.- Da unos ejemplos de indicios y ele Informaciones. 
16.- ¡,Cómo se integra la Red Actancial? Señalando en que momento se presenta la 

tipología'! 
17.- ¿Cuántas secuencias tiene el relato'? 
18.- ¿Qué tipo de narrador presenta? 
19.- ¡,Qué Estrategia de presentación del Discurso predomina? 
20.- ¿Qué tipo de temporalidad se percibe en el relato? 
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FASCJCUL03 

La literatura para su estudio tradicionalmente se ha dividido en géneros. de los 
cuáles la lírica se encarga del estudio de la poesia, la narrativa de Jos relatos y la 
dramática de las obras que se represciltan en un escenario. Cada género tiene 
características que lo determinan. En la actualidad la noción de género cambia, ya 
no se habla de géneros puros, pero para fines didácticos aqui la mencionamos. 

Cada género a su vez se subdivide en subgéneros teniendo: 

1 GENERO SUBGENERO 

1 LIRJCO Oda. clt.-gía, soneto. madrigal, letrilla, 
canción. balada, himno, cpigr.1ma, 
humorada, copla. dolora. romance, 
cantata, etc. 

NARRATIVO Cuento. no'\·cla. mito. leyenda. epopeya. 
J 

1 

fábula. crónica. ensayo, cte. 

------------------
DRAMATJCO Comedia. tragedia. farsa. entremés, 

ópera. paso, melodrama. loa. zarzuela. 
auto sacramental. sainete. etc. 

Para esta asignatura se analizan los textos narrath·os. principalmente el cuento, la 
no,·cla. la fábula, el mito. la leyenda y la cpopc~·a. señalaremos las principales 
características de cada uno de ellos. 

CllE~TO 

El cuento es una de las formas más antiguas de relato en donde se cuenta una historia 
real o ficticia (en literatura 110 :i;e habla dt! realidad o fantasía sino de ••ero~·imilitud, o 
sea un texto que puede acercarse a una •·erdad). generalmente bre,·e. que tiene una 
unidad temática. con pocos personajcs. el lenguaje es preciso y conlle,·a un sentido 
detcrminado. 

El cuento en Hispanoamérica en la época actual ha generado una gran cantidad de 
escritores que lo culth·an destacando: Juan Rulfo. Carlos Fuentes. Gabriel García 
J\1árqucz. Jorge Luis Borgcs. Julio Cortázar. Alejo Carpcntier, entre otros. Si 
rc,dsas el material de lcctur.t de tus fascículos encontrarás una muestra interesante. 
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La temática que se aborda es muy \'ariada y va en relación con las vivencias del 
escritor, el momento histórico, la postur.t ideológica que sustenta, la visión del 
mundo que sostiene, la problemática del país de origen, la concepción estética, etc. 

Desde el punto de ''ista formal destaca: 

FABULA 

Uso del monólogo interior. 
Simultaneidad de ,·oces narrati\•as. 
Se in,·olucra al lector. exigiendo una mayor atención en la lectura. 
Manejo del tiempo. 
Empico de diferentes planos narrati\•os. 

La fábula es otra forma de relato en donde predomina la intención didáctica. Siempre 
se busca dejar una enseñanza implícita o explícita. Su objcth·o es aleccionar al 
posible lector. Etimológicamente significa hablar. El diccionario la define como una 
co111posició11 literaria, ge11era/1nente escrita en ''erso, en que por medio de una ficción 
alegórica y la repre!>·e11tación de personas humanas y de personificaciones de seres 
irrucionale!>·, i11anin1ados· o abstracto!>·, se da u11a ense1ianz.a útil o moral. 

Ha'.\· que distinguir entre fábula. apólogo. pro,·erbio y parábola, ya que todas 
encierran una enseñanza útil. moral. se prescinde de la acción, sólo se destaca el 
final o la moraleja. se plantea una sentencia , cte. 

Es común escuchar a los fabulistas clásicos (Esopo '.\' Fedro) que no pierden vigencia; 
así como leer a los fabulistas del siglo XVIII (Tomás de lriarte y Félix Maria de 
Samaniego). En l\léxico son populares las fábulas de .José Joaquin Fernández de 
Liz.ardi. 
Actualmente ha'.\' autores que culth·an la fábula. dándole una nuc,·a \•italidad al 
género. 

LEYENDA 

La leyend:1 es un relato popular sobre hechos pasados que se transmiten 
generalmente en forma oral de generación en generación. Pueden referirse a hechos 
realt.~ o fantástico~. al st.•r referidos sufren una serie de ulteraciones. 

:\11TO 

El mito t.'S un r-clato esencialmenre religioso que pretende explicar la fenomenologia 
naturJI. en cuyo misterio los hombres del pasado no pudieron penetrar por 
procedimientos científicos. El mito ~'S un intento explicati\·o del origen a través de la 
imaginación, ante la imposibilid~d de la comprobación científica. Su '\'alor radica en 
que rcneja el carácter~· las creencias religiosas de los dh·ersos grupos humanos. 
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Las características del mito son: 

Une al grupo social a tra"·és de la creencia común. 
Las divinidades explican el acontecer del cosmos. 
Expresa una forma de "'er el mundo y la vida humana. 

Los mitos se clasifican en: 

EPOPEYA 

COSl\IOGONJCOS: Referentes al origen del Universo. 
ANTROPOGONJCOS: Indagan la creación del hombre. 
TEOGONJCOS: Atienden al origen de los dioses. 
APOCALIPTICOS: Referidos a la destrucción total. 
l\10RALES: Abordan la relación antagónica bien-mal. 
ETIOLOGICOS: Se ocupan de los orígenes y las causas. 
ESCATOLOGJCOS: Referentes a lo misterioso, lo ullraterreno. 

Se le considera poema ep1co por el predominio de la emoth·idad y subjeth·idad del 
emisor y el constante uso de figuras retóricas que son propias de la lírica. La epopeya 
es un relato, una narración generalmente escrita en "·erso. Es de gran extensión y 
canta h:izañas de los héroes en donde inten·iene. en menor o mayor grado, la 
suhjeth·idad (lo sobrenatural y mara"·illoso) 

La epopeya presenta tn:.-s momentos: 

Presenta el asunto del poema. 1.- Proposición: 
2.- ln"·ocación: El enunciador se dirige a un ser dh·ino parJ que lo inspire~· lo lle"·c 

por buen camino en su propúsito. 
3.- Narración: Es el hecho relatado. 

Las epopc~·as se clasifican en naturales~- de imitación. Las primeras son espontáneas 
y de carácter anónimo, son cantos nacionales y se pueden recitar en público. Las 
epopeyas de imitación tienen características eruditas ~· fueron elaboradas por un 
autor reconocido. 

NOVELA 

Retomando los aspectos expuestos en el fascículo tres con respecto a la no"·cla se 
destacan: 

• Que es ante todo un relato con características propias (ha~· diferentes tipos de 
llO""Cla. 

• Generalmente se encuentra escrita en prosa y se dh·ide en capítulos. 
• Tiene extensión y su desarrollo es complejo. Presenta ""arios momentos 

climáticos. 
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• Posee gran '\'ariedad de personajes y el ambiente es variado. 
• Puede presentar gran número de descripciones; asi como utilizar el diálogo. 
• Uso del monólogo interior 
• Hay mayor participación del narrador. 
• Presenta una estructura no,·edosa. Cambios de planos narrativos. Uso de 

diferentes códigos lingüísticos. 

En Latitroamérica se ha desarrollado una corriente de escritores conocida como 
¡Boon1! }'que Ira representado u11 auge inusitado con respecto a la novela. Autores 
como Gabriel García JUárquez, Carlos Fuentes, Julio Cortazar, Juan Rulfo, Miguel 
Angel Asturia!t· intere!t·an a públicos europeos. 

Finaln1ente tienes que tener presente los siguientes conceptos: 

Conte.xtualidad: Es lo que no."i permite ubicar a un texto en su nromento histórico, en su 
Corriente literaria, en sus aspectos culturales f undanrentales. El 
Contexto e!>· la realidad literaria, cultural e historica que deterniina la 
producción de un texto. 

Intrate.xtualidad: Lo que nos dice un texto, sus características: propiamente es 
el a11álisi!t· que !>·e hace de la obra, destaca11do las partes que lo 

conforman. 
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EVALUACION 
(Fascículo 3) 

1.- Define lo que es un cuento. 

2.- ¿Cuáles son las principales características del cuento? 

3.- Explica. de manera bre,·e. qué caract~rísticas tiene el Cuento Hispanoamericano 
Contemporáneo. 

4.- Investiga cual es la diferencia entre fábula. apólogo. proverbio. parábola. 

5.- ¿En la fábula en qué consiste la tipificación? 

6.- ¿En el curso qué acepciones tiene la palabra FABULA? 

7.- ¿En qué épocas se desarrollo más la fábula? 

8.- ¿Por qué surgen los mitos? 

9.- ¿Cómo se clasifican los mitos? 

10.- ¿En la actualidad tienen ,·igencia los mitos? 

11.- ¿A qué le llamamos leyenda'! 

12.- ;,Qué características tiene la leyenda'! 

13.- ¿Qué diferencia hay entre mito~· leyenda? 

1.a.- Señala tres características de la epopeya. 

15.- Define lo que es la no,·ela. 
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LISTA DE COTEJO 
(F ASCICULO 1) 

1.- La función poética se cifra en el mensaje. Es la que define al texto literario por el 
tratamiento en el uso del lenguaje. Emplea una serie de recursos expresivos que 
le confieren su valor estético. 
La función referencial es la que ubica a la obra en su contexto. Refiere una 
Realidad. 

2.- El sentido denotath·o es cuando las palabras tienen un solo significado. Es univoco. 
El sentido connotath·o es cuando se multiplica la significación. A una palabra se le 
añaden varios significados. 

3.- El "·crso es característico de la poesía. Los enunciados se cortan y están sujetos a 
rima. métrica y ritmo. La prosa es la manera natural en que nos comunicamos. 
los enunciados se relacionan unos con otros para formar un párrafo. 

4.- No. El autor es un ser concreto. que escribe la obra de acuerdo con sus 
inquietudes en una época determinada. El narrador es el "·ehiculo de la historia, 
el que la cuenta. Put.-de marcar cierta distancia con el hecho relatado. 

5.- Sujeto lírico. 

6.- Lírico 
Narrath·o 
Dramático 

7.- En 1 ª. ·persona ()'O/nosotros) también se le conoce como autodiegético o 
intradicgético. 
En 3". persona (él.ella.ellos). también se le conoce como cxtradiegético. 

8.- Cuentu una historia. 
Describe el ambiente y a los personajes. 
Tiene una secuencia narrath·a. 

9.- En los dos se cuenta una historia. En el narrath·o se utiliza alguien que narra la 
historia (narrador). en el dramático está historia es representada. El 
espectador se entera de lo que pasa por los actores (personajes) 
El texto dramático utili:t.u el t.-stilo directo. el texto narrath·o emplea el estilo 
indirecto. 
En el texto dramático hay una csccnogr.1fía. Se empican otros lenguajes. 

JO.- Lt.-ctor acti,·o es el que lee de manera organizada, que la lectura es ante todo 
trabajo. Aclar.1 dudas. anota ideas, in'l.·e:stiga a traH!-s de las fuentes de 
información contextos. etc. 

11.- Sujeto lírico (el enunciador se reconoce por el pronombre personal: yo) 
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12.- Pablo Neruda. 

13.- Ella (se reconoce por el uso del pronombre personal: tú) Marca discursiva. 

14.- Lector. 

15.- Las hu ellas de las ga,·iotas en las playas. 
Collar. cascabel ebrio. 
Tus manos como u,·as. 

16.- La función referencial se ,.e reOcjada por la mención a la playa (ambiente 
marino). la ~a,·iota (en la playa). la yerba y la pared. la u''ª ( manos de 
mujer) 

17.- Metáfora: es cuando un término real se suprime por un término imaginado. Es 
una de las figuras más usadas en poesía. Logra un efecto expresivo estético. 
Comparación: Asocia un término real con uno imaginado (igual que la 
J\1etáfora. pero utiliza un nexo que establece la comparación) 
Adjeth·ación o epíteto: Es el uso del adjeti"·o. (Huidobro decía que el adjetivo 
que no da "·ida. mata) 
Prosopope~·a o personificación: Es atribuirle caracteristicas humanas a las 
cosas. 
Antítesis: Es el empico de términos contrarios (antónimos) 

18.- Comparaciém: Tus manos como u,·as. 
J\1etáfora: Collar. cascabel ebrio. 
Adjcth·ación: paredes húmedas 
Prosopope~·a: ,·un trepando (las palabras) así por las paredes húmedas. 
Antítesis: J\1ia/ tu~·a 

19.- Datos biográficos: Neptali Ricardo Re~·es Basoalto (Pablo Neruda) nac10 en 
Parral. Chile. el 12 de julio de 190.&. En 1971 recibió el Premio Nobel de 
Literatura. Fue representante de Chile en Francia durante el ¡:obicrno de 
Sah·ador Allende. J\1uriú en 1973. (La inn.-stigación puede ser más amplia) 

20.- Paráfrasis (aquí la interpretación que se le dé al poema depende del tipo e lector) 
Aunque se dice que un poema no se puede parafrAsear) 
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LISTA DE COTE.JO 
FASCICUL02 

l.- La obra literaria se concihe como una totalidad en donde cada una de las partes se 
encuentra entrcla7 .. ada con un propósito específico. 

2.- Lo que nos permite anali7.ar la obra (utilizamos el método estructuralista) 

3.- Es lo que se cuenta. l~esponde a la pregunta ;.qué? 

4.- Diégesis. 

5.- Es la forma en que se nos cuenta la Historia. Responde a la pregunta ¿cómo? 

6.- Fábula. 

7.- Intriga. 

8.- Los nudos son las acciones fundamentales. Destacando los nudos tenemos el 
argumento de la obra. 
Las catálisis son las que complementan a los nudos. Pueden detener la historia. 
son de naturale7..a descripth·a. 

9.- Los rasgos físicos y psicológicos del personaje. 

10.- Para ubicar a los personajes en el tiempo y en el espacio. 

1 J.- lnaugur.1n, mantienen y concluyen una acción. Las secuencias pueden ser 
simples o complejas. 

12.- Al papel que tienen los personajes. Sujeto, objeto, destinador. destinatario. 
ayudante y oponente. 

13.- La fábula. 

14.- ,Vudo!i 
abrió su gabinete 
sacú de la ,·ictriera 
puso sobre la mesa 
ordené1 de ma~·or a menor 

15.- Indicios 
(era) rigido 

enjuto 

Catálisis 
dentista sin titulo y buen madrugador 
Lle,·aba una camisa a r.1~·as ... 
con una mirada que r.1ras '\'CCes ••• 

lnforniacion<•s 

lunes tibio y sin llu,·ia 
(abrió) a las seis 
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16.- Red Actancial 
Sujeto (el alcalde) desea Objeto le saquen la muela (el dentista) 
Destinador (el hijo) le comunica el deseo del Alcalde a su papá (Destinatario) 
Ayudante (el dentista) que le saca la muela . 
Oponente (el dentista) que en un principio se opone a sacarle la muela. 

17.- Tres. 

18.- Extradicgétko 

19.- Predomina la Indirecta (Narración). Aunque también utiliza la directa porque 
hay díalogos. 

20.- Cronológica. 
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LISTA DE COTEJO 
FASCICUL03 

1.- Es un relato breve, con pocos personajes en donde se desarrolla una acción. 

2.- Relata una sola historia (una acción) 
Tiene pocos personajes. 
Su final es sorpresivo (abierto) 

3.- Refiere la visión del mundo, de la ''ida, de la historia. Hay cierta desmitificación. 
Uso de la fantasía (se habla de la otredad -10 otro-. lo que está atrás del espejo) 
La realidad americana se torna mara\•illosa a los ojos del mundo. 

4.- Fábula: relato alCJ!órico en que destaca una sentencia moral. 
Apólogo: historia moral. generalmente religiosa. 
Pro\•erhio: es una sentencia (filosófica) religiosa. 
Parábola: Es un ejemplo. Una historia ejemplar. 

5.- Es lo que caracteriza al personaje. Ej: el zorro (el astuto), la serpiente (la que 
encarna la maldad). la rana (la que habla mucho) 

6.- Fábula: Relato hn•,·e. generalmente escrito en \'erso y que tiene una moraleja. 
Fábula: Orden cronológico (se opone a la Intriga que es el orden artístico) 

7.- En la época clásica (Grecia y Roma) 
En la época Neoclásica (en Francia y España) 

8.- Para dar una explicación del mundo. 

9.- Antropogl-nico. 
Teogónico. 
Cosmogónico. 
Escatológico. 
Apocalípticos. 
:\1oralc!'-. 
Etiológicos. 

JO.- Sí. porque ante lo desconocido. el hombre trata de dar una explicación. 

11.- Relato fabuloso de carácter popular. 

12.- Es de carácter popular. 
Varia de rCJ!ión en rCJ!ión 

13.- Los dos son relatos fabulosos. pero el mito tiene uni\·ersalidad y nace como 
producto cultural: y la leyenda es una historia mara\·illosa que sufre modificaciones. 
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14.- Es un poema épico. 
Se caracteriza por su grandiosidad. 
Refiere la historia de un héroe. un pueblo. 

15.- La no-\·ela es un relato extenso que puede contar \.'arias historias que se enlazan 
con el motivo principal. Hay mayor descripción de los personajes y del ambiente 
en donde se desarrolla la trama. Hay muchos tipos de novela. 
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PRESENTACIÓN GENERAL 

RI Colegio de Bachilleres, dentro de su plan de trabajo 1991-1994, consideró necesario Impulsar la actualización 

y homogeneización de los programas de su plan de estudios, en sus modalidades cscolari7.ada y abierta. 

Con este propósito, y con una amplia parlicipación de maestros del Colegio, se desarrollaron los trabajos de 

11ctun117.acl6n, orienrndos al fortalecimiento de la formación propedéutica universitaria de sus egresados, de tal 

manera que nuestra lnstituci6n responda mejor, desde su ámbito e.le competencia, a los requerimientos del pafs. 

Como fruto de ese csfUet7.o acad~mico de profesores del Colegio de Bachilleres, en colaboración con aseso

res psicopcdng<1gicos y de contenic.lo, se proporcionan a nuestros estudiante!! estos fasclculos de apoyo al aprcn

dll'.ajc, los que en forma dinámica se Irán mejorando en la medida que se recojan las experiencias directas y 

enriquecedoras que aporta el ejercicio educativo. 

DIRECCIÓN OENEltAL 
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PRESENTACIÓN 
El Colegio de Bachillere!"., en apoyo a su programa "Actuali7.ación y Homogenci7.ación de los Programas del 
Plan de Estudios", preparó el presente fascículo: !ifito y leyc11da, el cual constituye el quinto de una serie de seis 
que integra la asignatura de Literatura l. 

E.n su contenido se aplican diversos elementos didácticos de manera que facilitan el aprendizaje y la cons
trucción del co11nci111ie11to para que, al finali;,~ir su estudio, puedas aplicar lo aprendido en las diferentes activi
dades de tu vida académica, lahoral y social. Estos elemento" son: 
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l'RESEN"t ACIÓN 
PROPóSl"tO 

INTRODUCCIÓN 

Te ponen en contacto con lo que vas a aprender, cómo lo vas a lograt y la utUJ
dad que obtendrás con tu estudio; además te indican cómo se organiza el mate
tial, invitándote a tcflexlonat 11obrc lo que sabes o te hace falta estudiar m49 a 
fondo para que puedas te!'olvcr todrui tus dudas. 

1 D~ARR:~f ;,~li:NIDO~J-G.~~::~~i:~;~~~~~~~~N 
----------------- ____ 

1 

r--------- -- ------ ___ l ___________ ~ 
Te permiten construir y ejecutar tu conocimien- 1 Te facilitan la ejecución y la aplicación de co
lo integrándolo como u_n __ todo, a la- vez que d_cs- [no-cim-ic-nlo, tanto para refor7.ar como para de
tacan los ~spc~~s bá..o;icos ~_e-~~~- t_e!~~· _ __ _ _ 1 tcrrn_ill_~t e~ _ri~ve~ qu:_~lcanz.asle. 

L_ ~:1v1~:;~~~~~~~~~.~~;~:L .. T 
BIBLIOGRAFfA 1 

-Pe~~¡~~ ~~nfir~ar I~ ~.pr~~dido, n~n -elfl-;.. de que pueda:) 
regir o afirmar tus conoc1m1cntos 
--·--·- ----- --~-- -- - - - -- ---~-·-···----·-



PROPÓSITO 
Este quinto fascículo de Literatura 1 pretende que apliques el análisis de textos -<:uyo proceso has aprendido en 
los cuatro fascículos previos-, en mitos y leyendas universales que se han producido desde el principio de los 
tiempos, tratando de asimilar y explicar los orígenes de la creación. 

El propósito fundamental de este texto es que cono7.cas cómo, en el transcurso histórico de las civilizaciones, 
se han añadido elementos fohulosns (qui7.á inverosímiles, 11 través del vehículo de la tradición oral) a narracio
nes que de alguna manera configuran la Religión, In Filosofía e incluso el comportamiento social de los pueblos, 
y cuya vigencia resulta Interesante y necesaria para explicar el mundo contemporáneo. 

Dada su innegable categoría literaria, los elementos creadores contemplados en leyendas y mitos que los 
hombres han generado en la historia de su cultura (la dinámica propia de los seres portentosos), son los más 
apropiados para el análisis. 

be este modo descifrarás, con elementos de causa, todo aquello que los antiguos transfiguran en dioses, hé
roes y potencias, así como los objetos de la realidad que para otros grupos humanos tenían una connotación sa
cra (como el maíz para los mayas) o especial (el oro, la fauna u los fenómenos naturales). 

En suma, reconocerás cómo los mitos y las leyendas poseen un nivel literario, condensan el saber superior de 
las civilizaciones y tienen una pcrvivencia en nuestros usos sociales. 
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INTRODUCCIÓN 
En este fascículo se estudian los aspectos concernientes no sólo al texto literario, sino también a otros que ind
den en tu vida y en tu entorno social. 

El estudio de las leyendas y los mitos que aparecen en la obra literaria, así como su caracterización y análisis, 
te será de gran ayuda al asociarlo con actos de la vida cotidiana, así como con las ideologías vigentes en el mun
do contemporáneo. 

Como se sahe, las leyendas y los mitos son intentos por explicar el Universo y la vida a través de la Imagina
ción y la fantasía. Con el transcurrir del tiempo han perdurado, matizados y enriquecidos, por la tradición oral, 
aun cuando actualmente se presenten en forma escrita. 

Los mitos y las leyendas se originan principalmente en los albores de toda cultura; su aparición otorga el ca
rácter civili7.ndo a los grupos humanos, y por ello son cimientos sólidos de la cultura contemporánea, de la cual 
eres heredero de una otra forma. 

La importancia de las leyendas y mitos reside en ser un reflejo portentoso del conocimiento pretérito, a.sí co
mo una sínlc"i" de valores y juicios univer,,ales. Su vigencia es indiscutible, se vinculan a otras áreas del conoci
miento como la FiloM>fía, la Psicología, la Ética, la Historia y muy especialmente, con la Estética. Se vincula con 
la FiloM1Ííu, por "er los mitos y las leyendas una forma de explicar el ser de 135 cosas (Ontología); todo ello den
tro del mismo pensamiento que hace que coexistan lo explicahlc y lo inexplicable, lo racional y lo emotivo. 

Con la Psicología. porque una eslruc1ur~1 neuronal humana e" la que ha creado y "iguc creando mitos y leyen
das, nacidos de la experiencia o del an,,ia y/o temor de ejercerla. r.fucho'> de los milos clásicos han sido empica
dos por el teórico del psin•análj,,i,, Sigmund Fn·u<l, para expli<:ar la otra humanidad: el subcoru.cienle. Un 
modelo recurrente es la tragedia de Edipo. 

También se vincula con la moral, porqut: lo!. mitos y lai. leyendas han servido de lección y advertencia a los 
deseos y aspiracioncs de lo" hombres de todo' los tiempos, y porque la dualidad hien-mal, se ha materializado 
en los más <livcr,,os peri.nnajt·s mítiu.1' .. con un 'équilo <lc variantes y arquetipos. Los mito' y las leyendas siem
pre nos remiten a lo" aspt·ctn' que dt·finirivamcnle comprometen nuestro comportamiento elÚ,,lencial, de ahí su 
relación con la Ética. 

Interactúan con la Hi,tori;i, al ""r rda1ns qut· fundamenl•rn. explican y ofrecen un "cnlido del acontecer uni
versal, aun cuando st· con,ideren historias que, con..,truidas por relato" falso,.,, digan una gran verdad en conjun
to, o hagan germinar grande.,, vcrdadc,,, p<"no11ah-s n coh·cti•·as, como dice Alfredo Juan Álvarez en un artículo 
sobre la evolución del mito (La lomada Sc11w11c1l. Nueva época, 27/10.111, núm. 124, pp. 35-40). 
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Se relaciona con la Estética, por tener los mitos y las leyendas un evidente valor literario, un lenguaje artístico 
y metafórico que rebasa lo comunicativo y que, por el contrario, presenta la imagen verbal de lo intangible, es 

decir, de lo que no vemos, ni veremos, pero que nos gustaría presenciar. 

Dado el cercano paralelismo del mito con la religión, trataremos de aclarar esta estrecha relación con el de
seo de que, sin adoctrinamientos sutiles, penetres a este universo literario complejo, cuyos personajes son eter
nos e inalterables, y donde existe ese rostro eterno que poseen todas las pasiones humanas, todos los anhelos y 
lodos los pensamientos. 

IX 



LEYENDA 

CARACTERfSTICAS DE LA LEYENDA 

En las rcalil".aciones cotidiana" del lenguaje frecuentemente se empican expresiones del dominio común que re
fieren diferentes circunstancias del ser y el hacer de los hombres. Por ejemplo, dos jovencitas pueden mencio
nar que a Fulano "lo ílechó Cupido"; que aquél borrachín es propiamente un "ferviente adorador de Baco" o 
que aquella secretaria despeinada trae "cabello de Medusa". No se diga de nuestros volcanes y su famosa leyen
da, inmortalil".ada por el colombiano José Santos Chocano. Y todo porque "el" lztaccíhuatl es "ella": montaña, y 
no volcán. Y es que muchas expresiones de nuestro decir común rcsuhan estar colmadas de referencias mitoló
gica~ universales, aun cuando lo ignorcntns. 

i.No te ha quedado alguna duda cuando alguien habla de tu "talón de Aquiles"? i.O cuando tu pareja, enfa
dada porque tienes que pedir perrnbo a tu mamá para ir a esa excursión, le dice "edípico"? ¿o que el temido 
profesor de Física denuncie en la clase que escondes un "acordeón" para el examen, tan largo como el tejido de 
Pcnélope"! 

Estas y otras interrogantes menos circunstanciale" pueden ser con1c,,1adas de alguna manera !li logramos, a 
través del desarrollo de este fascículo, motivarle a vislumbrar uno de los instrumentos más originales que el 
hombre de los primeros riempc•., utili:tú para explic;irsc lo inexplicable sobre el origen de las cosas: la leyenda y 
el mito. 

Es muy probable que en alguna de la., n:ali:t.acione" del lenguaje cotidiano, en forma oral o escrita, hayas ad
vertido la aplicación de los término~ "mito" y "leyenda". Por ejemplo, un diálogo entre tus propios compañeros 
de escuela: 

- i. Viste anoche "La h'_\'Cllda de la lloron<i" en d canal nueve'! 
- No, las películas antigum; n" me atraen. Prefiero lo actu<1I, lo del cinc de e...ireno. Por ejemplo, la leyenda 

de "Drácula" de Bram Sroker, que Fr<1ncis Fnrd Coppola llevó recientemente a la p<1ntalla grande ... 
- iUy, si, recitándome párrafos leído,, en La lomada, como siempre! Cuid<1do. que" los muy inteleclualoi

des se los "apaña la /cw:11du .. por choros • ... No le p<1ses. 
- i.Cómo esperas que me ponga a ver churritos de los cuarenta, si las grande,, /cyc11dus de Hollywood h<1n fil-

1nado pcliculone,,, hasta de "Osear" y 1od<1 l<1 co.,a·> Ahí tiene" a J<1mc" Dean, el l"l:c11dan'o rebelde sin cau
sa. O a l\.farlon Brando, quien es toda una lcyc11da viviente del cinc contempor~ínco. 

- i. Y qué'! El Santo también hi.-o 1t:n·111Ju como luc:h<idor y hén>c cinematográfico ... 
- i.Lcyc11da'! Leyendo revista" color sepia no creo que la lev;.intc,, culturalmente hablando. Ese enmascara-

do ha sido muy mirificado en su" películas, pcr" iqué chiste'. él las prodtu.:fa. 
- iPor csc.1. es lo 1ni~n10! E.~ un rnito legendario Je lo~ ~c~cnla. 
- !Ey, cy, no redunde~~ t\.filo y leyendo• !'\4.lll In tni~nu1. Son ,¡rH.'lninHl!-.. 

- Nel. l\filn es lo referente a los dio,es, a la 111irolo¡.:ía. y leyenda e" un:i narraciún Je <1lguna hj,,loria fantosa, 
una trama. Por ejemplo, la trama <1uc "e' dc,,arroll;i en el filme La lcyc11da de /u ciucla<l sin 110111/Jrr ... 

- i.No1nhrc"! iN'ornhrc! iÉ~a e~ <le tu~ 1ic:111po~! E\pc...·ra: yo creo que c~tc diccionario que traigo nos dc,cnga
ñar.í. l\.fira: levitaciún ... léxiu1 ... ley ... ilcycnda! "femenino Jd lat!n lcgr.·11du, lo que 'e ha de leer. Relato en 
l¡Uc cst•i dt.~~n~ur.ada la hi,tnria por l~t tratliciún. Sinúnirno': rnilo. tr¡1diciún. (~ .. unpo'.'-.ición poética Je alg:u· 

• 1mpn1dcncialmcntc cltx~uen1c!i.. 
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na extensión de relato más o menos maravilloso. Invención fabulosa (sinónimo: íábula). Inscripción que se 
pone a una moneda o medalla ... " 

- ... Por ejemplo, la del dólar: .. In (iod we trust". "En Dios confiamos" i.A poco no'! 

- Esa. Pero déjame proseguir: " ... (ialicismo por pie, que se pone para explicar algo (grabado, plan, etc.)". 
- Está bien. Pero ly mito qué es entonces'! 
- lAcaso ya no te acuerdas que vimos mitos en el fascículo seis de Taller de Lect11ra y Redacción /? • • 
- ... Es que casi no enlré a las últimas clases, por tratar de asegurar el pase de las otras materias, las "fuer-

tes": Física, l\1alcm;í1icas l... 
- iEsn es un mitn! Si estudias, las pa,.,as, y sin tanto mitote. Lo que sucede es que andabas de galán con Mó

nica. Te parcclafahulosa ... 
- j,\fara•·i//osa! Pero no pases por esas naneas, que ahl me hiere el recuerdo. 
- No creo. Es una rradició11 en ti el clásico: que vayan y vengan. Pero ivaya! Venga la definición e.Je mito: 

"l\fasculino del ¡.:riego 111_11/ios. fohula. Relato de los tiempos fabulosos y heroicos" ... 
- Como cuando fui nif10 y hoy .\COlll ..• 

- iSshh! No divague": Prosigo: " ... Tradiciélll alegórica que tiene por base un hecho real, histórico o filosófi-
co. Cosa fabulosa" 

- "Cosa ma'grande t:<ihaicro". Pues no me sigue quedando claro. 
Mejor revisemos este íasckulo quinto de Lilernlura 1, "Leyenda y Mito". Y opúrale, que ya entró el pro
fe ... 

ACTIVIDADES 

Busc.i la dcfiniciém de los términos que aparecen en letra cursiva y cnlista la posible relación que 
guardan entre si. 

De acuerdo con el diálogo leido, queda una interrogante: lcómo diícrcnciar la leyenda del mito, y a éstos de 
los cuentos populares'! El problema parece aumentar si se toma en cuenta que esta" categorías literarias poseen 
la cualidad de ser relatos (narran y descrihcn en un lenguaje superior acciones y situaciones). Sus temas son uni
versales y lo narrado lrascicnue la cotidianidad, aun cuando provenga de ella. Por ejemplo, la Leyenda de los So
les (a pesar de que el Sol sale sit•mpre para lodos), el mito del mar (siempre ali!, en reflujo) o la llu,;.. (Chaac. 
Tláloc). 

Rescatemos estas ideas tk l'edr11 Ch'í'e7 y Eva Lydi11 Osegueru (Literot11ru Ut1i\'f:rsal, Publicaciones Cultural, 
1992, p. 72). rcícrente!'> a la mitología como agrupadora de leyendas, mitos y cuentos populares: 

2 

La mitología (del griego 111\·tlru>, fábula) consi"'le en el conjunto de consejas de un pueblo asociadas 
con creencia!'> religiosas. Didtas nmsc·ja., se tran.,mitcn oralmente y, cuando el pueblo llega a los niveles 
e.Je la escritura, so: convicrh:n en una p;irte dc la literatura nativa. 

Por lo general, la mi111lllgi.1 nmlienl' trl's lipu., Je.· relatos: los mitos, las leyendas y lo" cuentos popu
lares. Los 111itos inlenlan explic;.r un f.-11ún1('110 lldfrtrol o una práctic<J de Id sociedad. Las h-ycnda.r, aun 
cuando sus uelallc,. son fictici<•s. til'ncn l'Íerla ha .. c hi,,tórica y pretenden conservar la memoria de un 
suceso notable. Los .-11.-1111" l'"l'rtlurc• difil'ren de los milos y las leyenda" en 4uc su fin:.lidad es simple
mente el cntrctcni111k·ntu. aun l·uan<lo h.:11E-!~11t n1~1tict·~ 111nraJc, y diJ.;.icticns. 

••ftodrí¡:UC"'.I' Juárri" ·•.1-Ar ~ Alft•n..,.., PNt.t P-.fl.,t.illC'!I>: l'all~r J,c Lrtt'"" )' R.::-J4'f.c:u'Ht l. fon·in'1o \-1: /'""'1::2tix•· 
cs._W.. Jc..-.:u,.,.c·n1.d.ColC'¡:io dC' Ji...k-hillcrc-, ~ié•k. ..... ,, 1 lXl.2. 43 rr· 



Leyenda 

Al principio los hombres crearon a los dioses para explicar el origen, pero conforme surge la ciencia y sus disci
plinas para demostrar con más precisión un origen menos divino, no queda a los homhres sino seguir inventando 
historias para justificar esa presencia de los seres superiores. Los hombres transformaron en interesantes leyen
das la vida de estos seres, desterrados de la rcligi6n y de las potencias creadoras por la ciencia, con más imagi
nación y creatividad literaria que argumentos. 

El valor literario de las leyendas radica en que reílejan el carácter y las creencias religiosas de diversos gru
pos humanos. Su categoría como textos imaginativos es acorde con la visión del mundo: son interpretaciones de 
lo intangible. lo que escapa a toda lógica cientlfica y que se construye en un lenguaje superior, con una significa
ción privilegiada. 

Recuerda por principio, que la manera individual o colectiva de ver el mundo y la forma de considerarlo en 
la Literatura se orienta por una ideología, el conjunto de "·alores, creencias y representaciones que un autor ex
presa directa o indirectamente a lravés ele la ohra literaria. 

Destinaremos un apartado a la visión del mundo, dentro de la ohra literaria en las páginas siguientes. El tér
mino "leyenda", originalmente se aplicaba a la vicia ele santos que debían leerse en los conventos durante deter
minadas épocas. Es dL·cir, que cuando no se disponía de la vida de un santo para leerla en el día de su fiesta, se 
compunín otra semejante. 

L.1 leyenda es entonces. una expresiún litcr;¡ria primitiva nriginada en la tradiciún oral y en la que hcchns ver
daderos coexisten con otros fabulostls. Lis lcycndas nacen de l;1 nccesidad de lo rnaravillo,,o que siente el hom
bre y tienen perdurabilidad en 1., memoria n•lcctiva ue lo., puehlos. Con el prodigio aglutinadur del anonimato 
se enriquecen en cada periodo hislt"•riu1 hasta condensar saberes, sentires y pareceres de los homhres de todos 
los tiempos. Las <li!.tinta" vcrsio1w ... de la leyenda "" funden sucesivamente en una global. la que en su fusión se 
distancia <le la historia real, enriquecida (que no falseada) con la imaginación popular. 

Las leyenda,, conocidas má., antiguas provienen de la India. Muchas otras nacieron durante la Edad Media, 
amalgamadas con la hi ... toria dc,.figurada. Pnr ejemplo. la leyenda e.le Roldán y los Once Parc:s de Francia, de 
los tiempos del emperador Carhun"gnn. En fin, puede decirse <¡uc las fuentes má" comunes de la leyenda son 
los hechos histórico,; fal,.cados por la tradicil>n oral. 

Con10 puedes darle cuenta. aun cuando t."XÍ!>.lcn cxprc~ionc!'i. referente~ a leyenda y 111itn de u~o cnn1ún., su in

tcrrclnciún y equivalencia necesitan prcd,.ar ... c. Partamo,; cntnru:cs de definiciones má" apegada ... a In literario: 

U)'t"ndns: "Conjunlo de relatos y tradicionc" Sl•hre hechos pa.,ado,, transmitido ... , generalmente, en 
forn1a oral de gcncr.1.u.:iún en gcneracit.'ul. Put.·Ucn rcfcrir!-tc a scrc~ rcafc, o ntitolúgico' y a hecho~ 4uc 
en un comicnl'n pudic1<•11 ... cr verdaderos. pero que má' larde ... ufrieron ahcraciorll· .... il ser repetido" 
por <li!'-.tintns n~irraünn:, .. (~1~u.Jariaga. Lui' dt..·: T,;n11i110., /itt·rario.'í. Diccio11ari1) ff..•n1ático. Evcrc~t. L.:ón. 
p. 2.~>). 

E. .. trictamcnlc h;1hlandn, la lcvcnda "' un conjunti> <k mitos. y el mito. a ... u vc;r. es un relato tradicio
nal con ~ignific.:~u.Jn rcli!!iu,o: t.•n p~irticular, I~• h:ycnJ~s C-' un.;.1 narración Je la' .;,1ccinnc' de ~ere~ sohrc-
11;1turalc"· o hicn. puede ·'"-"r un.;.1 t:'\plic_,'-·iún lictici<1 l"O fnrrna narrath·.;.1 Je Jo, nrí~cru:,, y.;,1 !'.Ca de ritos 
rcligio!-tos. fcnóntcno.,, nal ur ... 11t.·~ l' hc4..'.'ho' ~nt:iah.:'."-.. 

Jlustrc1nos esto~ cnnccpln!-. t·on una hrcvl-· lc.~yl.·nda. l-'.;1,i anéc<lota. que rct.·ngc el profc,or EvcrarJo c;ámiz en 
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Leyendas d11ra11Kf1c11us (Editorial del Magisterio "8. Juárez", 1979, p. 99), y que titula: "Lógica tarahumara": 

Cuando los sacerdotes católicos expedicionaron por primera vez la región norte de lndé, que estaba 
habitada por los tarahumaras, llegaron a uno de aquellos pueblos, cuyos moradores, con su cacique a la 
cabe7..a, se congregaron en derredor de aquellos, llenos de asombro y arrastrados por la curiosidad. 

Uno de los sacerdotes empezó a predicar; les habló de un bios que está en el ciclo y que todo lo ha 
creado y todo lo gobierna; les habló de Cristo, que había dado su sangre por redimir a la humanidad, 
haciendo nolar eu:ín ingratos hahían sido los hombres al <lar muerte de manera tan vil a su Salvador. 
Que la muerte de éste era un gran pecado que debía compurgar la humanidad. 

Entonces el cacique tarahumara se adelantó un tanto hacia el sace.rdote y le dijo con cierta energía: 
- "Pues si ustedes asesinaron a hombre tan virtuoso, justo es que paguen lo que deben; nosotros, como 
no tuvimos ningún parlicipio en ese crimen, no tenemos nada que ''eren el asunto". Y se retiró seguido 
de sus súbditos, dejando solos y perplejos a los misioneros. 

A propúsilo de este hecho, se recucnlu tamllién, que predicando cierta ocasión fray Gerónimo Ra
mfrez en la Sauceda (Municipio de Canatlán) y diciendo que Dios era Creador de todo, un indio tepe
huán le interrumpió preguntándole: 
- i. Y por qué creú las víhoras que son 11111 nocivas al hotnbre? 

Tal pregunta puso en aprielos ni misionero. 

ACTIVIDADES 

Después de reali7 . .ar una lectura atenta del lexto, resuelve lo siguiente: 

u) Determina el tipo de narrudor que figura en el texto. 
b) Indica cu:íntas hislorias presenta y por qué. 
e) Explica las ideas principales a las que le remite el texto. 
d) Da tu opiniún sohre este hre\'e cneuenlro enlre dos culturas; determina cuáles son y qué valores repre

sentan. 

Tamhién hemus extraí<ln la vida y peripecias <le Alvar Núñez Cahe7.a de Vaca (Gámiz, Everardo: op. cit.), te
sorero y alguacil mayor de la corona española durante el siglo XVI, cuya proeza fue sobrevivir a múltiples peli
gros y calamidadl·s. vagando tras un naufragio por las entonces de,,conocidas e inhó,,pitas tierra" del Nuevo 
Mundo. 

Como sabes, esta peculiar hingrafía se ha llevado al cine, y enlrevera In real histórico con lo real mara\;Jloso, 
con un gran margen épico y un car:ícter legendario. La eintu se tilula precisamenle "Cabeza de Yac.a" y fue rea
li7.ada L'n 19':>0 pnr el cincasla mcxicmo E"lehan Echeverria. El nhjcto de incluir esta historia es ilustrar cómo 
verdad y ficción, tcslimonio y relato. se funden con el paso del tiempo hasta constituir la leyc11du: 

Pánfilo de Narváe.1: obtuvo autori7.aciún del rey para 
descubrir y conquistar nuevas tierra" al Norte <le las 
ya descubiertas, y el 17 de junio de 1527 saliú <le San 
Lúc:1r <le 8;1rrameda llevan<lu .-ineo 11'1\iu" con ... eis
cientos humhres. entre lus que iba ellnHl tesorero ~· 

alguacil mayor Alvar Núñez C.ihcz;r de Vaca. 
Fue muy desgraciada aquella expcdiciún, pue" 

desde que tocó la,, primeras islas, ._·icnlo l·innicnla 
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hombres ahandnnarun a Nar\'áez, quien ,.ú)o con 
cuatro nn\'ÍO~ continuú ~u cn1prc!'-.a. A inn1cdiacionc~ 
de Lt Habana los sorp<endiú una tormenta )' fueron 
;1 encontrar tierra hasla las co<,ta.., de la Florida don
de desemharcaron el lh de abril de IS~ siendo reci
bidos hostilmcnle por Jo,, naturales y .,ufri..-n<lo mil 
pcnalidade,,, pues "e relata que 1uvieron que comer
se los caballos ha. ... ta que é"tº" se al·aharnn, lo que 



sucedió el 22 Je septiembre del año últimamente 
mencionado. 

Se embarcaron entonces en cinco canoas que a 
duras penas soportahan el pe"o de la gente. Navega
ron más de treinta día" dcscmharc..ndo algunas ve
ces para proveerse de agua y víveres ya apodc
níndose Je algunas cano;is de indio" para facilitar su 
navegación; pero repartiéndose así la gente y h;icién
dosc en consecuencia m:b f;ícil su pérdida. 

Las tormenta" cmpez:aron a separar aquellas har
cas zo<'.ohrando alguna" y ahog;ín<losc sus tripulan
tes; otra" aka1u..ar1111 'ª" custas por diferente" puntos. 

La barca en que iha Cahc7-<t de Vaca fue arrojada 
a la costa por un ¡.:olpc de.: mar. y los homhres, des
pués de.: algunos días de.: dcsc;111su, ,,e; cmbarcaron de 
nuc\-o; pero la canua <'<vohri'>, salv:'tndnse sólo Cabe-

7_;¡ de Vaca y tres de su" compaf1cro,,. 
Cahe7 . .a de Vaca se cncontrú en tierra con Andrés 

Dorantcs y Alonso c.lcl Castillo qw.: anc.lahan también 
pcrdidos. Cuatro de.: aquello" n;íufragu~ particnin en 
hu,,ca de.: socorro rumbo al Río Pünuco crcyénc.lnln 
n1uy ccrc¡uu1. y otro grupo v.agaha por la ct.•~la en 

condiciones lan pcno~a~. que entre l'Ualrn rnal~•ron a 
uno de ello" para cumér,,clo; lo" trc" tc<.tantl''- hicie
ron In 111i.srno con otro y entre In~ do~ últirno~ ~e cnta

hlú una locha, comiéndo,,c el vencedor al vencido. 
Cosa an:íloga sucedí(• con el grupo dl· Narv:íe.I' 

que c¡uedú en tierra, pue" la harca fue arrehata<la de 
la playa por el \•ientu llevándose a Narv;Íl".1' y otros 
dos cspai-H1lcs de quil·ne<. C;ihc1a de Val·a nada vol
vió a saber. 

f'or fin, ,,1ilo cuatro <le aquello.., cxpcdicionarin" 
lograron c ... capar <le la muerte: Al\';it Núflc·7. Cahc.l'<i 
de Vaca, natural <k Jerez de l;1 Frontera (Esp.). 
Alonso del Castillo l\falchuwu<>, nalural <le Salarn;m
ca (Esp ). André" Dnrantes. de.: Béj;ir (Esp.) y el ne
gro al:írahc !tunado E,,1chanico, natural de /\.!'amor. 

E.ntcr;uncntc dc~nuUo~ ca1ninarnn en hu~c.:t <le 

cristianos atravesando el Ct111tinente desde l;i,, cosla" 
del All:'111tico c•n la Flnrida, hasla t;i,. dd 1';1cílico de 
Sonora y Sinalo.:i. Lh:garon a hablar '.'.Ci"- i<lio111a~ dt.· 

la \.."O~l.:t del .1\ltíntico; pl'.'rll con1inu~1ndn la ntarch.:1 

acabaron ptH l."11.:ontrar pul·hlth l·on l:U~o ... 11u1radn

re" le,, fue imposible ente1akrsc. Es1"' puchl<1-... p•>r 
fortuna, lo~ lnrnarun por 111l-dico .... '-..'.'in:un .... t;.1nci.:1 que 

le~ pn:~l·rv{-. J;,t vida. ("ohr~arnn un ~r;111 pre'.'-.liy_il• l"tl-

1110 cur•ut<lcro~ y gran nünu .. ·rtl indi•'' k· ... '.'-.1.."!!UÍa lle-

vándoles víveres y regalos. Al pasar por algunos 
pueblos los indígenas se aglomeraban para scr toca
dos en la cahe7_;i o en las manos por la mano de algu
nos de los aventureros, con lo cual se consi<lerahan 
preservados de las enfermedades. 

Para aquella época los conquistadores de.: Sinaloa 
operaban por la región ubicada entre Culiac:ín y Ta
mazula. En Pctatlán había sahido Pcc.lro Almcndes 
Chirinos (o Pcrulmindes Chirinos) que en la tierra 
a<lcntro había algunos hombres blancos que traían 
consigo a un negro, curaban enfcrmeda<les y resuci
taban muertos, caminando acompaf1ados <le una mu
chedumbre. 

Los capitanes Cebreros y Diego <le Alcara7~ con 
olros cuatro de 11 caballo dcci<licron ir en busca de 
aquellos hombres de quiene" les hahían informado 
eran Cahe:1..a de Vaca, Castillo Maldnnadn, Dorantcs 
y el negro Estebanico quienc,-, dcspués de muchos 
trahaJos habían íicgado al río Yaquimí donde eMu
vicron quince días hasta que llegó un indio c¡ue les 
dijo: "Din,;c,-, (así llamahan a estos peregrino!.): ¿ror 
qué c,;táis tri,-,tes y meláncolic<•s'! .. " Ellos le dijeron la 
causa de.: !.U tristc7.a y el indio rcplicú que '-C consola
,-,en, que cerca <le aquel punln estaban muchos hom
bres como ellos, que andahan en unos animalcs 
ligcrbimos. Con esto recobraron algo de tranquilidad 
los peregrinos y '-C marcharon en busca de los espa
ñoles con la neencia <le que se encontraban muy cer
ca <le la ciudad de.: 11.féxic-u. 

En una ranchería <le Tama7ula, Castillo Maldona
do vio al cuello de una in<lia una pcquefla hebilla de 
espada y atada a ésla un clavo de.: herrar. Interroga
da por la procedencia de aquellos objeto,-, les dijo 
que ella acali:1ha <le venir dd ciclo; pero viendo la in
,,i,,tcncia lk C;1-.tillo l\faldnna<lo le.: dijo que aquellos 
ohjclo" "e los hahían Ja<lo unos hombre-. barbados 
que er:m <lcl óclo y habían lkg;1do a at¡ucl río sobre 
uno' ani1nalt:' fcrocl·~. qut.· traian un in,trumcnto e,..._ 
n10 el trucnn y t:I rctirnpa~o. l:cñido, con c~pada~ y 
con l.;111/.;.., .. t.'n Ja, 111.;.1110-... Uuc tJlc~ hon1brc~ ~e ha
hian ido ;il mar, -..e hahian mctido li:.Jjo el agua y lo,., 
habían ,¡..,lo dcspué-. ""hrc 1;i,, a~u"" a la puc,.,ta del 
~,,J. 

(_'un t.·,t;1 nucva ~t.:' .;.1lentauH1 y 'e~uiJn, pnr mu

l.·ho~ iruJio ... ~i~uicrun ~u l:arnino. ,\.qucl <lía, ..ti po
ncr ... c.: el ,,11. cnl.·ontr .. uon unJ c.:ru/ l.h.: rn;..uJt.ªra muy 

aha y alrcdo.:<lur de ella huella-.. <le cah:illn"; "e hinca-
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ron y adoraron la cruz dando gracias a Dios y siendo 
imilados por los indios. 

Después de 111uchu caminar llegaron a un pueblo 
siluado en lo aho de la ,,¡erra; allí había mucha gcnlc 
que los recibió c<1rií10,..:imenle y le,, regaló más de mil 
fanegas de maíz que ellos dieron a los indios que los 
acompaiiaban y a los cuales despidieron, quedándose 
m:ís tic quinicnlo-. con mujeres y nií1os. 

A<.lclanl•índo,..e Cahe:ta de Vaca, E,..tehanien y on
cc indios, cnconl raron al capil:ín Cchrcros con tres 
dc a caballo en un lug;.u llantado Los (Jjuelos, a una 
jornada de T/in:ilna en el río f'elatl:ín. Dc,,pidicron a 
los indígena" que "" fueron llor;111do. Ouinienlos in
dígenas M! qued.1ron allí y Í<•rmaron dos pueblos cer
cano uno del olro en el IHo Pelall:in; uno se llamó 
Popuchi y el olro Apucha. 

El e:1pi1:í11 Diego de Aleara/. sin mirmnicnlos a lus 
penalidades de aquello-. hombre,,. quiso hacer cscla· 
vo,, y herrar n los indios que los acnmraírnhan, opo
niéndose cnérgicamenlc < ·ahcza de Vac:i y sus cnm· 

pañeros. Los indios huyc,ron pcn..liendn con cslo Ca-

ACTIVIDADES 

Resuelve lo siguicnt<.·: 

l. Elahora una hrcvc deseripdún del pcr,,onaje. 

beza de Vaca cuanto había reunido de valor y de cu
riosidad. 

Nuño de Guzmán quiso aprovechar el prestigio e 
influencia de Cabc7..a de Vaca y sus compañeros para 
pacificar aquellos pueblos; pero nada pudo oblencr

.se a pesar de aquella inlervenci6n. En1onccs Diego 
de Alcaraz envió a Cabc7..a de Vaca y sus acompa-. 
ñantes presos a Culiacán, siendo muy maltratados 
por Cebreros, que fue quien los condujo. El 15 de 
mayo de 1536 llegaron a Culiacán siendo llevados po
cos días después a Compostela y presenlado por fin 

al Virrey en México el 23 de julio de 1536. Hicieron 
al Virrey una relación maravillosa de cuanto habían 
visto, dcspcrlando la curiosidad y el deseo de ir en 
husca de aquellas tierras férlilcs y de lan grandes 
pe r.-pcct ivas. 

Cabc7..a de Vaca permaneció dos meses en México 
y salió para Vcracruz para embarcarse para España. 
Naufragó su embarcación; pero fue recogido por una 
armada de Porlugal llegando a Lisboa el 9 de agosto 
de 1537, o sea diez años después de haberse embar
cado para América. 

2. i.Cuáli:s clemenlo" cnn,.idera" que c1t11,;crlen u esle p~·rsonajc en un hombre legendario'! 

3. Señala el tiempo hi,.l<•rico (contexto externo) al cual te remire el lexto. 
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4. Pnra una mentalidad actual i.qué significarín el descubrimiento de una civili7.aci6n diferente, como fue el 

caso de Cabeza de Vaca? 

Si la figura de Alvar Núñez Cabc7..tl de Vaca te ha despertado interés, le sugerimos leer Naufragios y conienta
rios o bien, procura ver el filme que le hemos referido. 

ELEMENTOS CULTURALES PRESENTES EN LA LEYENDA 

Como hemos dicho, la leyenda también puede hasarse en un hecho social trascendente, que remonta los tiem
pos y adquiere una vigencia peculiar, rcgionali7.ándosc. Tal es el caso de la famosa leyenda de "La Llorona" que 
no deja de tener en cada localidad su acento propio, adecu:ímlnse como versión de la trama original. Te invita
mos a cotejar esta variante durangueña del tri ... remenre célebre filicidio, el cual se ha situado en la época colo
nial, aunque hay quien lo proy<·cta hasta la época precortesiana; inclu,;o en la actualidad ,;u lamentable 
frecuencia ocupa de cuando en cuando esc<11Hlalosns titulare" de la not;i roja. 

Allá, a mediados del ,,;gin XVII, por algún tiempo 
fue objeto de numerosos comenlarin" y de grandes 
tcn1orcs entre la gente" !-..Uper~liciu~a. un f.:1nta,1na 

que se hacia visible en varias parles de la <·iudad, pe
ro muy especialmente en las última,., cuadr;i,, del 
Oriente de la c=1lle hoy llamada de Negrete. Era el 
fantasma de una mujer, ve,,tida de rigun1so luto, que 
salfa siempre de un gran ,,otar llamado de L<is Ani
mas )' que c,,rah;i uhic<ido en donde e.., hoy la Peni
tenciaría del E,,rado. 

El fanla,,ma recorría, a eso de bs doce d<· l;i no
che, la c=1lle de Negrete hasta llegar a la dd Coli,,co 
(hoy Brunu 1\tarrírw.t). dirigii.'ndo ... e por<'"'" ha,,la el 
panteún <¡UL" eslaha situado a cspald;" del templo <k 
Santa ;.\.na, t.Jnnt.JL~ se proyc:clú con~truir 1.a l ·.:l' •. a del 
Ohrero Catéllico. es decir. cnlr<· las c;illcs de íiahin" 
Barreda (antes Rehntc) y e iúm<'7 Palacio. E,,rc pan
teón ~e llarnah-.s .. Potnh .. ,·,n dl.· lo~ H.ico".'o>··. 

El hecho de que roda su c1111i11.11a, <k,dc el "''''" 
de(:,,, =ínimas h;1sla d Pantc<•n de los Rin'"· asl como 
~u regreso, In:-. ho.u:ía aquel c~plºClro dando ti,lirnl."Hl' 

gemidos que hadan poner los pelos de punta a quien 
los escuchaba, originó que "e le diera el nombre de 
"'La Llorona", contándo"e que más de <ilgún curio'>o 
que "e atrevió a a'>omar.,e a .. u ventana, "e había des
mayado al \'er el r<>,,lro lívido, enjuto, aterrador de la 
triste enlutada. 

Cada a1-10, por el me<> de mayo. la Llorona hacía 
sus correrla., durante varias noc11c,,, y fue tanto el es
panto que sembró en la pacífica ciudad de Durango, 
que llei;aron a hordar'e mil hi,,toricla" en torno de 
aquella ";ínima en pena"; "e decía después, que llegó 
a e'n1char'e su llanto ;il mismo tiempo en todas las 
~·allcs de la ciud.1d y que en alguna" parles se le ha
hia visto pa,,ar aullando, en figura de perro. 

Lo~ 'ªcl."rdolc!'-. y la'.1-. pc.-:o-.nna!'oo n1á' cun~picua_C\ de 
aquel entonce,,, opinaron que aquel fanra,,ma era el 
al111;1 de una mujer que una noche, a ta,, doce. y sin 
que pudieran adivinar"e t;i,.. eau"ª"· dio muerte a sus 
tres pequc110., hijo,.. Aquella mujer hahía con.'iU~do 
"u crimen en el "ºlar Je la,, Anima..-. en donde, c;isi a 
flor de tierra. "cpuhú a sus víctim;i,,, concluido lo 
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cual sobrevino un furioso remolino que arrastró a di
cha mujer sin que volviera a saberse nada de ella. 
Los hortelanos descubrieron al día siguiente los pe
queños cadáveres y dieron cuenla al dueiio del solar, 
quien a su vez dio cuenta a las autoridades. Las pes
quisas par;1 descubrir al autor de aqud crimen fue
ron inúliles y hasla despué" de algunos años logró 
a\'eriguarse que la aurora d.: la rnucrt.: de aquellos 

niños había sido su propia madre. Se dio sepultura a 
los cadáveres en el panle(111 de los ricos y desde en
tonces, cada Hño, ~e vino "apareciendo" la --Llorona,, 
en la forma que ya lo hemos explicado, dando origen 
a que la calle donde se aparecía tomara el nombre 
de "Calle de la Llorona", con el cual figura en un 
plano de la ciudad lcvanlada en el ar1o de 1811. 

De un ejemplar casi arle,.anal de Lcyc11tfa.r tic (i11a11ajuafo, hemos cxttaldo otra versión de la famosa leyenda 
de la "Llorona", con el fin de mostrarle clirno la variante regional le otorga una ubicación callejera propia, casi 
domiciliaria, a los sucesos lq .. ~end;1ri11-.. Su ubicuidad no súlo sorprendió a los hombres <lel pasado, también lo si· 
gue haciendo nm los invesligadun.:'> actuale-., convirliéndola en una: 

111'.'.torla slrmprr nu1"·11: Lu Uoronu 

Una de las más vre1as leyenda,. de e"tos contornos, 
que no por anligua pierde actualidad, sino por el 
contrario se reproduce con inaudita frecuencia, es la 
aparición de una mujer de cahdlera desordenada y 
abundante que llora su" penas en medio del silencio 
de la noche, cuando todo parece e"lar en hi m{1s ah
soluta quietud. 

Desde lo.'> tiempos d.: la dnntinacion e"pañol'-1, 
nuestros rnots Ín!-.ignL"~ poeta~ y e~crilort.·~ 'e ncup;trnn 
del tema y hasta hubo alguien qu.: lo llevú al lealrn. 

Manuel Carpio, Juan de Dio' Pe~a. Vi.:.:nle Riva 
Palacio y olros rná~ .. Uicron csp¡_icÍu y c~ccnarin en 

sus letras a la rnujcr en pena. 
·y, sobre hu.Jo, i.t¡UL~ tra,lhH.:haúnr que la hayo1 vi~

to y oído no refierl· la font:.isli«a apariciún n111 rique-

7.'-I dt= detalle" que hacen ll'mhbr de "'1''11110'! 
Horrible y .ith:rr&u .. hira. nn!'> lk·cía hace poco un 

an1ign nuestro que, pc~c .a !'\U inncg~1hh: valor y bien 
probada Juunhrío.1, ,ufril' c1u .. ·rc~pa111icntu Lle nervio!'\ 

al narrar l'I ~u'-·"-·'.'\o. 
Con d.:dr a u,1edc, q111: '""'ª '" alejú dt: la pa· 

rrand.a por varitt' 1nc.:.'l"'· n.;.1l.1a rn[p .. JH'r llcv•1r rnuy 
hondo el i111pacl11 <k .1quclla vi,iún. 

En e''ª" relorcid;1, calkj;" de < ;uanajualn, el ge
n1ido laq!o y Ja,tin10~1.'I h.1 h.: nido t:t:n en Ju, rinconc~ 
más callado,. de,pul:" <k· la' ""'"'-' de b n<>cht:, ni;in
do nn hay L"fl Jo, c.;dlcjl'llL"' 111.;.i~ alrn .. 1 que el 1nincrn 

qut: viene del llJrnll dt: 11<•ch<.'. can"'"'º de rendir la 
jornada o hi<.'n d 1 r;1,.nochadur. que a '-'"'" hora,, Y'-' 
sin encimlrar donde "C!!uir b juerg;i. ve uhligaJ,, el 
retorno al ho!!;ir. 
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Lo curioso e" que el motivo de tanto dolor difiere 
de lugar t:n lugar y de per,,ona a persona. 

Unos dicen que e" la casia novia que en vísperas 
de e.asarse perdió el hienamado galán y enloqueció 
anle el Jesgarramienlo que le produjo el fraca"o 
amoroso. 

Otros cuentan que e;. la ""nhra doliente de una 
viuda que, a la muerte del e"fll>so y quedar desampa
rada. llora por la angu,tia de ver a sus hijos ham
hricntos, falleciendo en "u presencia, sin poder 
remediar su siluaci<m y con gritos de,.,garradorcs llo
ra su miseria. 

Otros rcfieren que e" la mujer dulce y buena a 
quien el marido 4ui1ó la vida en un arrebato de in
fundados celos, que viene a probar "u inocencia. 

Aquí en Ciuanajualo hay una versión particular 
que n.y a referir a quien e"las lineas leyere: 

Tit:mpo" de bonanza minera, cuando el dinero se 
ga,,1;1ha con e'plendidez. Se trataba de una hija de 
nohle familia, rica y opulenta, con todos los atributos 
qut: ha.:en hclla )'codiciable a una mujer. 

su~ padre' l.a procurJh.:in con !'.ingular esmero, 
pero h'" hombre" b cortejah;in ,·on in,·an.'>ahle galan
lcrí.:.t. 

En medio dt: e"la lucha call;ida vivía esta linda 
criatura, ha,,ta que un dia, ioh "orpresa!, del halcón 
dt: 'u akoha colg;ida t:ncontraron una "''ga hacia la 
c;illc. 

La dnn,·ella dt: la hclla joven l"S la primera en dar 
ia,, ,·uce" de alarma. El lecho e"taha intacto pc..-o la 
;1koha vacía ... 



Mil conjeturas se hicieron en torno al suceso. 
Pasó el tiempo y de una de las casas que dan a lo 

que fue el río Guunajuato, hoy calle Hidalgo, a las 
doce de la noche vistiendo un camisón blanco que 
llega hasta el sucio, sale una mujer que en brazos lle
va un bulto pequeño envuelto en harapos, y caminan
do por Cantarranas llegu a la pla7.a del Hinojo; allr, 

ACTIVIDADES 

en el quicio de una puerta, lo deposita. Entonces, 
como espantada de su propia acción, exhala un alari
do desgarrador, hondo y largo, que perfora los oídos 
y se posesiona de quien lo escucha ... 

Ya el lector se habrá percatado cuál habrá sido la 
inocente travesura de la Llorona. 

Para reali7.ar el cotejo con otras versiones de esta leyenda le sugerimos leer: 

l. El sexto presagio de la llegado de los españoles a Tenochtitlan, en La visióll de los vc11cidos de Miguel 
León-Portilla, publicado por la UNAM. 

2. La leyenda de "La Llorona", enmplladn en Las cu/les de !>léxico por Luis González Obregón, publicado 
por Porrúa y PROMEXA (en esta últimn con el título t.lb:ico \•icjo). 

3. i\féxico c11 1554 y T1im11/o lmpcn"al de Francisco Cervantes de Sala7.ar, publicado en la colección Sepan 
cuancos ... de Ed. Pnrrúa. 

4. i\lctfcu, tragcdia de Eurípides, en Dh·ci1111c"c cragcdias, también publicada en la colección Sepan cuantos ... 
de Ed. Porrúa. 

5. Selcecionadn el texto, eslahlece semejan7.a!. y diferencias entre las ven.iones de la leyenda. 

Lo leyenda, comn elemento tradicional, no ,;ólo !.e encuentra inmersa en el tiempo, producto de un devenir 
histórico, y como material indispensable <¡ue tuvieron que aprender nuestros abuelos para ser abuelos, sino que 
ésta se genera dentro de la sociedad y tiene valor, vigencia y perdurabilidad. A continuación te presentarnos un 
texto referido a un per,.nnajc legendario en J\..1éx.ico. Nos remitiremos a una ftgura de antaño, muy popular en el 
boxeo, que ahora tal vez es mítica. El texto pertenece al libro Dios de guardar de Carlos !l.1onsiváis. 

c...=a.-los ~ton.~l~alls.. r:..ns.ayisu mC'xÍca1to coñtrmp..,r'-'N (n. i OJR). cuya obra sirmprc resulta poléniici e iricveren1c; 
con fr0&.·ucnd.a ~ ocup.a de la llamada C'Ullura porutar. Aclual colahorador de lo~ principales diario~ y r-cvistas naciona
les. es confru·1u.-i~a L"On~Anlc solllfc le-mas dr la cultura n.1K..-ional. ,.,.¡como parlicip<UllC en infinidlt.d de mes.as redondas 
y nllrn-ista~ ra. .. ti.ufónkas y lclc····•is.i,·a. Ha puhhcado c-nuc olra5 obras. anlokt¡:ías de la poesía mexicana del Mck> XX.. 
crónic'as )' ir:n~yos..: A u51cJo /~.J nHUta. f~<r:7ra3 J~ puJ • .,,. ~- lo•anJoJ. Enl,aJd librre, Nu~ c•l~i.s:lftO P""' i1tJios r.:
ntÜP-'lfo /J,.os Je ¡;:uarJar. A,.,,..,.. ,_..,.J;Jo,. cnlrc olta!ll. 

Serior de lns mu,,~·as 

Un nombre para <.lcftnir mito¡.:"ificam.:nlc La La!;U
nilla: Rodolfo el Chan¡.:o Ca"ª"""'- S.: podría hahbr 
del mercado dominical y d !!"~" de r q!JteJr el pa-.a
do, pero a vece!. los nombre" """· cjcmplarmcnlc, lo 
de más. (.Quién es Rodnlfu Ca,_;11llwa·.' Un boxeador 
de su momento, un efímero, inrnL"I\"" facuhade-. que 
se dc~pcrdiciantn. Lle l.·~uupcún a vc1u.h:dllr Je agu~t~ 
frescas a interno del f\fanico1nio. un dcrro1ado. un 

símbolo; el happcning uel t riunfn. la Cllll,,tancia Cll d 
fracaso. El ,.ímholo y l;1 "ínlc"i" dL"l pcbuicn 111c,ic"n" 
en su avidez de i;luria. Para un indiu /apotcca, In 

esencial es ser Presidente Je la República. Para un 
joven habitantc de la!. colonias proletarias, lo impor
tante e" figurar en la Selección Nacional de Futhol o 
llegar a =mpcón mundial de hnx. El c...-hango c .. -.;i
nnva t..-iunfó. se cncun1hrll y cayú. c..·:iyó pJra ahi ... 111.'.lr

,_e, dejó de "er a cau"a de lo que ustctles quieran: el 
alcoholi,,mt> u In,, cuate" del harri" o un;1 pa,iún fu
nc~ta o la in1prcpJritciún. i.Dc qut~ ~irvcn lu' n1oli'\ll'."i. 

!'--i aquí todo !-.Íguc igu•1I'! En d;.1Jo c.1~''· lo que ...:uc-n1;.1 
e~ t:!-.lL" terror de un 1ncxicano (K'lhrc frente ~• éxito. 

terror que ~e lr..tducr: "-·;.1~i ~ic:rnprc: o en ~u <.1hanc.Junn 

9 



trágico o en la voraz y terca usurpación, en la tiranía. 
El Chango fue en este sentido el anti-Don Porfirio, el 
hombre que no tuvo treinta años sino tres meses tle 
poder; quien surgiendo tic la natla regresó a ella en 
breves instantes. Rey por un día, ilustración amarga 
de todas las prédicas mornli;rA-intes, Casanova es im
portante en nuestro precario mapa de emblemas por
que ,.ignilica la lcgali;r_ación del pesimismo, la canoni-
7.ación <lcl desastre; el héroe rncx.icano es vulnerable, 
puede ser derribado, puede conocer, a partir del lú
cido esclarecedor contacto con la lona, todas las gra
duaciones de la impotencia. Cas:111ova encarna hasta 
lo definitivo un concepto; el bom loscr, el nacido para 
perder, el cnlcccioni,.ta del desastre; el mexlcano tí
pico, manito, ese merodio. En un pueblo de venci
dos-micnt ras-viven y vencedores a-partir-de-su-

ACTIVIDADES 

Resuelve lo siguiente: 

muerte (este relato de las reivindicaciones póstu
mas que va de Hidalgo y Guerrero a ~fadero y Pino 
Suáre7., de Santos Degollado y Mclchor Ocan1po a 
Felipe Ángeles y Usted tiene el Nombre en la l>unta 
de la Lengua), en un pueblo donde el btlto se vincula 
con la explotación y la perdurabilidad con la traición, 
hada falta alguien que no conociera más sentido final 
que la continuidad en la derrota. Visión cruel, lacera
da, agónica, suplicante, del mexicano que ya se ente
ró de que todo triunfo es limitado y todo fracaso 
inaharcuble, el Chango Cas:mova nos pertenece como 
ser emblemático, alegoría profunda y llagada que le 
confiere a La Lagunilla (no una Lagunilla Real, se en
tiende, ni siquiera una Lagunilla Ideal, tan sólo una La
gunilla Significativa) su carácter dcfinlth-o del lugar de 
México donde uno se enseña a saber perder. 

t. iScgún sus caracterLo;ticas, en qué género podrlas clasificar al texto? 

2.. lOué tipo de vocabulario empica el autor? 

3. lOué elementos hacen al "Chango" Casanova un personaje de leyenda? 

4. Determina los rasgos psicológicos del personaje_---------------------------

5. lCuáles son los contextos interno y externo del texto? 

6. Señala las ideas principales del texto.--------------------------------

7. Localiza personajes legendario!'> l>imilares a este boxeador, ya scun celebridades deportivas o artísticas. __ 
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ENTIDADES DE LA LEYENDA: DEMONIOS, BRUJAS Y VAMPIROS 

Demonios 

Al hojear un periódico puedes percatarte <le la vigencia de la leyenda. Urt ejemplo de esto lo encontramos en las 
pcl!culas sobre vampiros, brujas, y hasta del mismo diablo. Veamos tres relatos donde la figura del c/iamuco no 
queda bien librada. El primero pertenece a una leyenda de los Andes que refiere Clro Alegría (Leyendas y fábu
las americanas, 1988). 

Ck"a ~- (1Q09-l967). aovellsra pena- •eslonalh1u. autor de novelas U.dlan- como: U 1terpi-.c tic oro, 
Le» pel'ro~ lt.1u•bn"nt.1tn. El ,...,.Jo 112 .,.c"-o y 11jnkl. 

De cómo r-epart16 "I dlabld los mal~ tJot" "' mundo 

Voy a contarles y no lo olviden, porque es cosa que 
un cristiano c.Jehe tener bien presente, esta historia 
que nosotros no olvic.Jnremos jamás y que e.Jitemos a 
nuestros hijos con el encargo de que In repitan a los 
suyos, y así continúe lransmitiém.lnse, y nun= se 
pie re.Ja. 

Esto ocurrió en un tiempo en que el Diablo salió 
para vender males por la licrra. El homhrc ya había 
pecado y estaba condenado, pero no hahíu variedad 
de males. Entonces el Diahlo, con su costal al hom
bro, iha por loe.Jos los caminos de la tierra vendiendo 
los males que llevaba e111paquet~1c.Jos en su costal, 
pues los había hecho polvo. Había polvos de todos 
colores que eran los males: ahí estaban la miseria y la 
enfermedad, la avaricia y el odio, y la opulencia que 
también es mal y la ambición, que es un mal también 
cuando no es la c.Jebic.Ja, y he aquí que no había mal 
que fallara ... Y entre esos paquetcs hahía uno chiqui
to y con polvo blanco, que era el de,.alicnt<l. .. 

Y así es que la gente iba para comprarle y todita 
compraba cnfcrmedac.J, mbcria, avari<.:ia y los que 
pensaban más comprahan opulencia y también ambi
ción ... Y todo era para hal"cr"e mal entre los mismo" 
cristiano~. 

El Diahlo fe,, vendía cobr:índolc,. buen precio, pe
ro aquel p;1quctito con polvito blanco lt• miraban, 
ntás nadie le: hac.:i;i c:~1~0 ••. ··,·.Uué C!'-., puc.:~ l.-~u? .. , pre· 
guntahan por mcr;i curi .. ,,idad. Y el Diablo rc,.¡><•n
dfa: ··Et dc,.alicnto··, y efl.,,. dcdan: ··c,.u no e,. gr.111 
mal" y no lo l·omprah:111. Y el Diablo ,.e enojaba, 
pues la gente le parcda demasi:u.lu c.:crrada de idea,,. 
Y cuando e.Je ca.'ualic.Jad o por me ro l·apric.:ho alguno 
lo quería comprar, pn:guntah:i: ··(.l'u~nlo"!'', y el 

Diablo respondía "tartto". Y era pues un precio muy 
caro, más precio que el de toditos los paquetes, y he 
aquí que la gente se reía diciendo que por ese pa
quctito tan chico y que no era tan gran mal no estaba 
bien que cobrara tanto, insultando también al Diablo 
diciéndole que eta muy Diablo por quererlos enga
ñnr así... Y el Diablo tenía cólera y también se reía 
viendo cómo no pensaba la gente ... 

Y = así que vendió toJos los males, pero nadie le 
qul<,0 comprar aquel paquelilo, porque era ch.iquililo y 
el desaliento no eta gran mal. Y el Diablo decía: "con 
éste, lodos; sin éste, ni uno". Y la gente más se reía, 
pcn .. ..ando que el Diablo M: había vuelto 7..onzo. Y he 
aquí que sólo quedó aquel paquelilo, por el que no da
ban ni un cobre ... Entonces el Diablo, con más cólera 
todavía y rién<lo!oe con la rnl~ma risa de un Diablo, dijo: 
"c...-.ta es la mla", y echó n.l viento aquel polvo para que 
,;e fuera por todo el mundo. 

Desde entonce..<,, todos los rnale!> fueron peores., por 
ese mal que voló por los aires y enfermó a todos los 
homhres. Sólo, pues, hay que reparar, nada más, para 
darse cuenla ... Si e...; afortunado y poderoso, pero =e 
desah:ntac.Jo por L-i \ida, nada le ,-ale y el \icio lo empu
i1a .... Si c..., humilde y pobre, cnlonces el c.Jc..-;aliento lo 
pierde má.., rápido loda\ía ... A..J fue como el Diablo hi-
7o mal a tuda la lic:rra, pues sin el <lesa.lienh> ningún 
111al podría pc..<,=r a un hombre ... 

E_., así como cslá en el mundo, done.Je algunos má~. 
donde otro~ menrn.; "icmpre nos llega y nadie puede 
ser hucno e.Je \'erc.Jac.J, pue:s no puede resi:<.tir, como es 
debido, la lucha fuerte c.Jcl alma y el cuerpo que es la 
vida ... 
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En seguida, el ejemplo XLV de El conde Luca11or que escribió el Infante Don Juan Manuel en la Edad Me
dia española. Nos enteraremos "de lo que aconteció a un hombre que se hizo amigo y vasallo del Diablo". In
cluimos en el relato la versión antigua y la moderna para, que de paso, te des cuenta de que la lengua también 
evoluciona y no es una cuestión e,;lática. 

Inr•nl., Don Ju•n M-u~I. Fue nieto del rey don Fem•ndo 111. el Santo. y .,b<lno de don Alfonoo X. el Sabio. Na
d6 en Escalona por el año de 1282 y murió en 1348. Tuvo una vida pcttcra. l111rlplda y turbulenta., que curioumeate 
combinó con la """"'ada vida de esctitor de •pólosos. as( como de 1r .. ados ped.ccScloos como: El /;bro Jet caballero y 
el escudero y El libro Je los e.staJos. Sin embareic>. su obra de mayor hlbi&o es~/ L·bro Je '°3 ej""Plos Je/ conJeLac11-

nor y Je !IU < '"u~jrro l'atronio. 

Enxemplo XL.V 
De lo que comi•sció a 1111 lu>11111e que S<' fizo ami¡:o el 
va.rallo del tlio/Jlo. 

Fablaba una vez el conde Lucanor con Patronio, 
su consejero, en eMa gui~a: 

- Palronin, un homne me dize que sahe muchas 
maneras, tan hicn de agüero~ con10 de otras cosas, 
en cómo podn: sahcr las cosa~ que ,;nn por venir el 
cómo podré fal'cr mucha" arlerfa" con que podré 
aprovechar mucho mi fazienda, pero en uqucllas co
sas lengn que non se puede e-.cu-.ar de haher y peca
do. El por la lianca que de "'" he, ru<.'go '"'" que me 
consejedes In que faga cn c"'º 

- Señor conde -dixo Palroniu-, para que vos faga
de,; en eslo In que '"'" mü" cumple, pla,.erme hla que 
,;epade~ lo que conle,,ciú a un hnmnc n>n el Diahlo. 

E el conde le pregunlú cúnw fuera aquello. 
- Señor conde -tlixo l'alronin-, un hnmne fuera 

muy rico el llegl> a !al grano pnlne/"' que non había 
cosa de que "e manlener. Et porque non ha en el 
mundo lan gran tle,,\'l:ntura corno seer muy malan
dante el que suele -.eer hienambnte, por ende aquel 
homne, que fuer a muy bienandante e era llegado a 
tan gran mengua, "e ,inlfa dello mucho. Et un día 
iba en su c..aho. ~ulo, plu· un 111onlc, rnuy lri!<.tC et cui
dando muy lieramenle, el ycnd" ª"'í lan cniladn cn
conlró"e con el Diahln. 

Et como el Diahlo -.ahe tnd;" (;¡, º"'" Pª"-'ada-., 
sabía el coitlado en que ,-infa aquel hornne, el prc
gunlól por qu<' vinla lan tri,,le. El el homne dixt>lc 
que para qui.' ge lo diría. l.,, d ""n k ¡><•dría dar n•n
scjo en la tri-.te""' que d h.ihí;1. El el Diablo dixok 
que, si él qubie,..,.e f;a;.oer lo que d le diría, qt1<" d le 
daría cobro paral euidad<t que había, el por que en· 
tcndie!>.'e que In podía fa;er. quel diri;o en lo qul· ,-i
nía cuidando el b ""'.-"' P"r qul· e"raha lan 1 ri .. re. E 
cstonce le conlú lod;a su f;uiend;o cl la ra;l>n de: -.u 
tristez.a como aquel que la que ""hía muy hicn. El di-
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Ejemplo XLV 
De lo que oconlecló o un hombre que se hizo an1igo y 
vasallo del Diablo 

Hablaba un día el conde Lucanor con Patronio, su 
consejero, de esta manera: 

- Patronio, hay un homhre que dice entender mu
cho de agüeros y cosas por el estilo, y que aprove
chando su ciencia podría yo saber el porvenir y llevar 
a cabo muchas arterías que redundarían en provecho 
de mi hacienda, pero como yo creo que no puede 
menos de hahcr pecado en lodo ello, ruégoos me 
aconsejéis, por la conlian7.a que lengo en vos, lo que 
dcha hacer en eslo. 

- Señor conde -dijo Parronio-, para que obréis 
como mñ,; os cumple, me agradaría que supierais lo 
que aconleció a un hombre con el Diablo. 

El conde le rogó que se lo contara. 
- Señor conde -dijo Palronio-, uno que habla si

do muy rico llegó a lal pobrcl'..a que no tenla cosa que 
llevarse a la boca. Y como no hay en el mundo mayor 
desventura que volverse pobre quien ha sido rico, es
te hombre de que os hablo llevaba una gran pena so
bre su cora7ón. Un día en que ya casi se volvía loco, 
iha caminando ,;nin por un monte, pensando en su 
lri,;le si1uaci6n, cuando'-<= encontró con el Diablo. 

Como el Diablo lo sabe todo. conocía lamhién la 
preocupación que aquejaba a aquel hombre y le pre
gunlú ¡x1r qué venía lan triste, conle,;lándolc é,;le 
que para qué quería suberlo, "'i él no iba a remediar 
la tri-re7,a que le ahrumaha. El Diablo le dijo enlon
ces que -.i pusiera en práctica lodo lo que iba a acon
"cjarlc pronto '-C acabaría la pena 4ue le aquejaba y 
para que viera que lo podfa h;1ccr. empc7ó a decirle 
cuúlcs eran e""'' pena' y la cau"" de "u lrislez,a. Ján
dole a enlendcr que conocía toda su vida, añadiendo 
que "i umpliera SLL.., órdenes. pronto le sacarla de la 



xol que, si quisiesse fozer lo que él le diría, que él le 
sacaría de toda lazerfa el lo farfa más rico que nunca 
fuera él nin homne de su linaje, ca él era el Diablo et 
había poder de lo fazcr. 

E cuando el homne oyó dc7.ir que era el Diablo, 
tomÍl ende muy gran recelo, pero, por la grant cuit;1 
<'t grant mengua en que estaba, dixo al Diahlo que si 
él le diesse manera como pudiese seer rico, que faría 
cuanto él quisiesse. 

Et bien t:red que d Diablo siempre cata tiempo 
para engañar a l11s homncs: e cuando vcc quc están 
en alguna qucxa, o de mengua, ll de miedo, o de que
rer cumplir su talante, cstonce lihra él con ellos todo 
In qul.! quiere. et a~!-.Í <.:al{, manera para engañar a 

aquel homne en el tiempo que estaba en aquella c11i

la. 
E estonce fi;ricrnn su" posturas en uno. et el hom

ne rue su vasallo. E dc~quc las avenencia" fueron fe
d1as dixn el Diuhln al hllmne que dalll adelante, que 
íuessc a furtar, ca nunca fallaría puerta nin casa, por 
hien cerrada que fue,,se, que él n11n ge la abriese lue
go. et si pnr avcnlura en alguna pricssa ~t: \'Ícs~c n 
íucssc preso. que luego que lo llama..._-.c et k dixiessc: 
"Acorred111e, don Martín", que luq:o fue,..-.e con él et 
lo libraría de aquel pc·rigl11 en que C'-tudicsse. 

E las posturas fechas enlrc ellos, particronse. 

E el homnc cndcn·.;ú a ca-.a de un mcrcadern de 
noche oscura: ca los que· mal quieren fa71:r siempre 
ahorrescen la lumhn:: et luego que llcgú a la pucna, 
el Diahln :shrit..·,~cla. el L"!'\'º rni,tno fi70 a la~ arcas. en 
guisa que luego hobo ende muy grant haher. 

E olro día ti;·n 1>110 hrrto muy grande. el dc-.pu<.'" 
otro. fa~ta qui: fue tan ric.,1 qut· ~l.· nnn ;u_- .. ,rdah.:1 dc.: l.01 

pohi ;.::t . .a t.¡Ul" h;ahía pa .... adt 1. Et el n1.01L1ndantc. non 'i.: 

teniendo por pagado de cúnt1l era fuera de l.a/l·ri.t. 
conu.:ru ... ·ú a furlar aún 111;t~; lºt tanto Ju u,ú. ra~l.:t que 
fu1..· pr...:~u. 

Et luego que lo prcndicrlln llamú a don l\1artín 
que In acorric~'~; el don ~farlín lh:gt-, ruuy apri''ª l."l 

lihrúlo de la prisiún. Et desque d h1t1nnt· vio que don 
!\f¡irlín le fucr~t 1~111 vt.·rdadcro. cu111c1u;ú a furtar l·o

nto de e.abo. et lil'o ntuchu' tuno,. L'.'n !!ui:i-.a qul." hu .. · 

m:ís rico et fucr.1 de la;>eri;1. Et u".nd .. ;r furtar, lue 
ntra otra ve;,•. prc~o. et 1Ja111ú .:1 don !\fartín. 111.:J!-. Jon 

que si cumpliera sus órdenes, pronto le sacaría de la 
miseria y le harfa mucho más rico de lo que antes ha
bía sido, ni lo sería nunca hombre de su linaje, pues 
él era el Diablo y tenía poder para hacerlo. 

Cuando oyó decir que era el Diablo, se receló mu
cho. pero como se hallaba en gran necesidad, le con
testó que harfa cuanto quisiera, si le sacaba de la mi
seria y le devolvía sus riqucz:rs. 

Y no olvidéis que el Diablo busca siempre el mo
mento propicio para engaitar a sus victimas, y cuan
do ve que estún en algún apuro, necesidad, miedo o 
dc,,eo de hacer su voluntad consigue de ellas lo que 
quiere, y as! buscó la manera de engañar a aquel des
dichado en el preciso momento en que se hallaba en 
mayor cuita. 

Entonce" hicieron 'lis compromisos y el hombre 
<;e convirtió en va,allo del Diablo. Y una vez que los 
pacto" se firmaron, le dijo el Diablo que fuese a ro
bar, porque nunca hallarla puerta n casa. por muy 
cerrada que estuviera, que no se le abriese ensegui
da, y si aca'o "e viera en algún aprieto, que no tenía 
m;h que llamarle y pronunciar las siguientes pala
hrn': .. Socorredme don l\1artfn", que luego luego es
taría con <'I y le libraría de todo peligro. 

Uucdó todo firmado, tal cnmn el Diablo quería, y 
cada quien se fue por "u lad.i. 

Enton<.:c" el hombre de que os hahlo, una noche 
1ttU)' u~cura. ~e c..lirigil'I a la ca~~• de un ric:o n1crca<lcr. 

porque Jo, malo,, ahorn:ccn la lu;r. y luego que llegó 
a la puerta ''-' la ahriú el Diahln lo mismo que las ar
cas en que aquél gu.rrdaha sus tesoro,,, de tal manera 
que en pot.·o tien1(ll.l juntú 1nuchn dinero. 

Olas dc-.pu.:,, hi/u otro "''"' importante y otro y 
otro. llc..·~andn a ~cr tt.an rico que ya IH' :-.e acordaba 
de la gran pohrc/;r que hal>ia pa-.adu, hu,,ta que tanto 
rohú el lh.:~<lii:h;.Hln. :'\Ín pcn~~•r que y;1 no cea pohrc, 

que" c.ayt.·, en 111ano~ de la ju~ticiJ. 

En cuanto le prc111..iic·r.u1 invl>cú al Diahl•> con la 
fr;¡,e ya "'hida. quien lkgú aprisJ, lihcr::indole de la 
pr ¡,iún. ( ·,u110 el hornhrc ,.¡o 4uc Jon l\.fartín cun1-

pli~• ~u pronl\::'\;•, l.·0111c11/ll a rohar cn1110 lo(,.·o de ral 
rnancr-.1 que pronto ~e convirtiú en riqui,irnu y hicn 
"kj;iun ue la miscri.1 4uc hahí;r padecido. Tanto hur
tú que otra '"" le prendieron, invocando de nuevo a 
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Martín non vino tan nfna como él quisiera, et los al
caldes del lugar do fuera el furto comencaron a fa7.cr 

pesquisa sobre aquel furto. E estando assí el pleito, 
llegó don Martín: et el hnmne dixnl: iAh, c.Jnn Mar
tín! iOué grand micdn me pusieslcs! i.Por qué tanto 
tardábades'! Et don Martín le c.Jixo que estaba en 
otras grandes pricssas et que por e5.sn tardaba; et sa
cóle luego de la prisi(m. 

Et el homne se tornó a furtar, et sobre mucho,, 
furtos fue preso, et fecha la pesquisa dieron senten
cia contra él. Et la 5.entencia dada, llegó don Marlfn 
et sncólo. 

Et él tnrn(J a furtar porque veía que siempre le 
acorría don fl.1arlfn. E nlra vez fue pre"º• et llam(1 a 
don l\1artfn, et non vino, ct tardú tanto f:1'ta que fuc 
judgndo 11 muerte, el seyendo judgado lle¡.!ú c.Jon 
f\.1artfn el lomú ali;ada para casa del Rcy, et lihrúlo 
de la prisiún, ct fue quito 

E 1.kspués tnrnú a furtar 1.·t tu1.· pre""· et llamÍl a 
don l\fartín el no \'inn fa-.ta quc judgaron qucl cnfor-
1.·:1s.<.cn. Et sc~·cndo al pic d1.· la fnrca. fil'!!'" dnn l\1ar
lln; et cl homnc le dixo: 

- iAh, don l\fartln, sahct quc csto non era juego. 
que bien \os digo que grand micdn hc pasadn! 

Et don l\1artín lc dixo: que él lc trai;i quinientn' 
maravedís en una li111nsncra el que lo-. die'"" al alcal
de et quc luego -.cría libre. e el hnmnc fí;olo ansí. E 
el alcalde había mandado ya que In 1.·nfon·asscn, et 
non fallaron soga para In enforcar. E en cuanto hus
c.ahan la soga. ll:11nú el hrnnnc al alcaldc ct dinlc la li
mosnera con los dincro-.. E cuando cl ak:tldc cuidú 
aquel daba In-. quinientn-. mara\'cdí,.., dixn a las gcn
tes y que estaban: 

- An1igo~ iquién vio nunca que 1ncn~uª''l.º !\o~a 
para cnfl'lrc.:tr huannc..·! l '"icrtart11.,.""nlL0 c-'.'-.lc hon1nt..· 1ttu1 

c.~ culpado. el l1io' nun quicrl.'.' que ntul.·r.;.i t..•I por C''" 

no~ nu:ng.ua la ~o~a; 1n;í' tcn!!;ínu."lo fa,t .. 1 c.:r•"· cl \l.'

rc1110~ rn~i~ en c!'tll'.' fc.:Tho. ca,¡ culp .. 1do t.·'.'oo. y ~t.." fi1u-~1 

para cumplir era" la ju,.,ticia. 

Et esto fa7.fa el ak~tlde por In lihr:11. fl"r lo<, qui
nientos marav1.-.Hs quc n1idak1 qucl había dado. Et 
habiendo e"ln ª"'í ~tcnrdadn. apartl>-.e el alc;1ldc <·t 
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don Martrn, el cual no llegó tan aprisa como el la
drún hubiera querido; y los jueces del lugar, en don
de cÍ robo se había cometido, luvicron tiempo de ha
cer pesquisas que entonces no aprovecharon gran 
cosa en"ª· porque enseguida llegó el don Martín fa
moso a quien dijo el ladrón: iAh, don Martín, qué 
gran miedo me hicisteis pasar! lPor qué habéis tar
dado tanlo'! A lo que éste le contestó que había esta
do muy ocupado y por eso 5.C le había hecho tarde, 
pero inmediatamente le ~có de la cárcel. 

Envalentonado con tal protección siguó hurtando, y 
otra vez fue preso, y otra vez volvió a Invocarle, pero 
ahora tardú tanto en llegar que dio tiempo a que fue
ra condenado a prisión. Estaba ya encerrado cuando 
llcgú don Martín y pidió alzada ante el rey y fue libe
rado y ah!.uelln. 

Pero vnl\'ió 11 cometer otro roho y esta vez fue 
condenado a morir ahorcado. Cuando ya estaba al 
pie de la horca llcgú don l\.1artín al cual dijo el hom
hre: 

- iAh, don f\.1arlín. e"tn ya no es juego, he pasado 
un micdo terrihlc! 

Y don f\.1artln le dijo: en esta bolsa hay quinientos 
maravedís. d:ídscla al juez que os soltará enseguida. 
El hombre a<,Í lo hil'o. El jucz había ordenado que le 
ahorcaran, pero no encnnlraban cuerda para hacerlo 
y mientras la hu,.cahan, llamú al juez y le entregó la 
hnl,.,a. E,te creyl> que le daha los quinienl<><> marave
dls y dijo a ta gentc que le., rn<leaha: 

- .-'\migo" i.quién vio nunca 4ue faltara soga para 
¡1horc.ar a un h,unhrc? l_'icrt¡uncntc. é~tc no es culpa
hlc y por e"" Din' nn quierc que mucra y hace que 
no cncontrl.·mo' 'º~·ª par•1 alHlrt..:•trlc; ~U.!ttpcndamo~ 
la cjL·l..·lu.:iún ha~l.a rnañan.:..i y lr~h.:n10~ Je. in"·c~tigar 

al~o nt;i' ,obre el hcchu; y. 'i cs culpahlc, qucdándn
"c aquí. mai1ana se cumplirá cn d la ju~ticia. 

El jucl' h.tcb e"lo par.1 Jar ti..:m1><> a sac;irlo <le la 
c.írccl. erc~endu qu..: hahia t•n la 1><>1~ quinientos 
nt;1r;l\·cdis cnn lo ... cualc" co111p"1h;1 "u lihenad. Pe-



abrió la limosnera el cuidando fallar los quinientos 
maravedís non falló los dineros; mas falló una soga 
en la limosnera. Et luego que esto vfo mandol enfor
car. 

Et poniéndolo en la forca, vino don Martín el el 
homne le dixo que le acorriesse. El don Martín le di
xo que siempre él acorría a lodos sus amigos fasta 
que los llegaba a tal lugar. 

Et assí perdió aquel homne el cuerpo el el alma, 
creyendo al Diahlo el fiando dél. Et cierlo sed que 
nunca homne dél creyú nin fió que non llegase a ha
ber mala poslremcría; si non parad mienles a todos 
los agorero~. o sorteros, o adcvinos, o otro~ que fa· 

7Cn cercos o cnc.antan1icntos et c.Jcstas cnsa!i cualc~· 

quier, el veredes que siempre hobieron malos 
acabamientos. E1 sinon me crcdes, ncordatvos de Al
var Núñe:t, el de Garcilasso, que fueron los homnes 
del mundo que más fiaron en agüeros et en estas ta
les cosas, e vcredes eu:íl acabnrniento hubieron. 

Et vos, se1-1or n•nde Lucanor, si hit•n queredes fa
:t"er vueslra fa:tienda paral cuerpo el par;1I alma, fial 
dered1amenle en Dios el ponel en él toda vuestra e>.
peraru;;a el vos ayuda! '"'s cuanlo pudierde"' d Dios 
ayudan·os ha. Et non creades nin íicdes en agüe
ros, nin en otro devanen. l·;, t:it"rln ~cU que de In~ pe· 

cados del mundo con que a Dios m:b pesa, et 4ue 
hc.unnc n1ayor lucrtn el 111ayor de~l'.'nno~citnicnlo fa:tc 

a Dios, e~ en l"atar a!!iu:ru~ el l"'l¡p\ tak·~ cn~u,. 
Et el conde lovo .;sic por hucn n111>.cjo el ÍÍ:tnlo 

assí et fallóse muy bien dello. 
Et porqut• don Jnh:ín ltwn C'>tc por hucn cxiem

plo, fíznln eserihir en cslt' lihro l"l lizo c'tos vie"-'"s 
que dizen así: 

El que en Dios non pone su csperan<;a morrá n1a
la muerte, h:rhr:í mala andan<¡a. 

ro, al abrirla y no hallar en ella miis que una soga, le 
mand(J ahorcar inmediatamente. 

Cuando ya estaba ni pie de la horca llegó don 
Martín a quién el hombre pidió que le ayudase. Le 
eonlest(J éste que siempre lo hacía con sus amigos, 
pero antes de llegar a aquel lugar. 

De este modo perdió aquel infeliz el cuerpo y el 
alma por creer en el Diablo y confiar en él. Y estad 
seguro de que lodos los que así lo han hecho, han te
nido mal fin, y si no fijaos en lo que ha pasado con 
agoreros, brujos, adivinos, los que tra:t.an círculos y 
hacen encantamientos o cosas parecidas, y veréis que 
todos acabaron mal. Y si no me creéis, acordaos de 
Alvnr Núfiez y de Gnrcilaso quc fueron, entre todos 
los homhre!I del mundo, los que más creyeron en 
ngüeros y CO!la!I parecidas y veréis qué acabamiento 
tuvieron. 

Y vos, sefiot conde Lucanor, si queréis hacer 
vue,trn hacienda, es decir lo que debéis hacer con 
rei>pecto ni cuerpo y al alma, confiad solamente en 
Dios y poned en él toda vuestra csperan:t.a; ayudaos 
cuanto pudiereis y Dios ns ayudan!; no creáis en 
agllerns ni en olros devaneos. porquc debéis saher 
que cnlrc lus pet:ados que müs ufcnden al Señor y 
que 111.;:í~ pcruJ le oca,ionan c~l•í éslc de ercer en 
ugücro~ y nlrns cosa!-. tales. 

El conde 1uvo por muy bueno el consejo, hízolo 
ª"r y hallúsc muy bien pur ello. 

Y ~·nmo don Juan luvo éslt: por hucn ejemplo, hí
zolo escribir en este libro e hi:to estos versos que di
cen así: 

El qut: en Dios no pusiert: su esperan:t .. a morirá· 
mala muerte y hahrá mala andan7~. 

Finalmcnlc le ofrecc11111s el rc:lalo: "Lln pac1t1 cun el diahlo", prnduclo de la plum:• del mae>.tro Juan José 
Arrcola, quien ha sido profesor tic varias generaciones de cscrilorcs. 

Juan J1M ArT-w-ola 1'\~r1.1) n~naJ...,,r mrJJ.-.·.an'' ._.\,ntc-n1por.ain"-.l. nXill ~n 7..apolilUn. hoy ciud•d ("'17mAn. Jali"C'O. ~l 
21 Je !W'rticmhr<' de:- IOIS lh c-~·rlti.> tr~h.-jc.'" de cnu~u ~· L·rítM.-J11 li1cra.ria. L"'Omo t• alt.>,a .. J. ,,.,aj.er .• ~como tres libros 
de nanati,-JI r'crix-wnal<""· \',.,,.., •n,,w, •·~•. /.r;1 fo·n,r ~- c, .. ,¡..,¡...,/nn•' '•"'di. rn k>!C que catre-ver .. tcm•s rurales y urb.anos.. 
sirmprr con imal!ÍftXtÓn ~ !<-eflluJo pU..,¡k··o J.c-1 knl!\UIJC• t"n ftJln .... ·k)OC~ que mudlo hcncn rJc r.ar.ibol~s. lfa rccihiJu di~ 

tincion~ ~· rn-...Hh"L"imic:nh.h IOIMnk"llOn.al<"' pt.H """'~·tJta. lrot:JuL;J.. y .. .1 J;,."..,'" id1om.a<1. 
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Un &>acto con ~• dlublo 

Aunque me di prisa y llegué al cinc corriendo, la pe
lícula había comen7.ado. En el salón oscuro traté de 
encontrar un sitio. Quedé junto a un hombre de as
pecto distinguido. 

-Pcnlone usted -le <lije-, i.no podría contarme 
brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla? 

-Sí. Daniel Brown. a quien ve usted alll ha hecho 
Un pacto con el diablo. 

-Gracias. Ahora quiero sabet las condiciones del 
pacto: é.pndría cxplic:irmelasº! 

--Con mucho gusto. El diahln se compromete a 
proporcionar la riquc;r.a a Daniel Brown durante sie
te año;oi. Nuturaimente, a cnmhio Je su alma. 

-i.Sictc nomás"! 
-El contrato puetli: renovarse. Nn hace mucho, 

Daniel Brown lo rirmli cnn un poco de sangre. 
Yn podía complctur con estos datos el argumento 

de la película. Eran suficientes, pero quise sahcr algo 
1111\s. El complaciente desconocido parecía ser hom
hre de criterio. En tanto que Daniel Brown se em
hols:ihu una huena n111tidad de monedas de oro, 
pregunté: 

-En su concepto, i.quién de: los dos se ha compro-
metido más'! 

-El diahlo. 
-i.Cómo es cso? -r~·pliqué sorprendido. 
-El alma de: Danid Brown, créame usted, no valía 

gran co""r en cl momentll en que la cedió. 
-Entonce" el diablo ... 
-Va a sulir muy pcrjudi~·ado en el negocio, porque 

Daniel se: manilie,,ta muy dc,,eusll de dincro, mírelo 
usted. 

Efectivamente:, Brown ga,,taha el dinerll a pufta
dos. Su alma de: campc,,in" se desquiciaba. l°lln ojos 
de r.:prochc, mi vccin" aúadil>: 

-Ya llegarás al séptimo afH>, ya. 
Tuve un estremcdmk·nto. Daniel Brllwn me inspi

rah;i simpatía. N" pude: mcnns que prq:untar: 
·-lJ~tcü, pcrlkHH."n1c:, ,·.nu 't..º ha 1..·nl·ontrado pohrc 

alguna \'t..•7'! 

El perfil tk mi \'<0 cim1. csíumaúo cn b u-.niridad, 
:<.onriú débilmente. Ap . .Htú los ojo" de ti pantalla 
donde ya Daniel Bro\\n con1cn.7 ... aha .;.1 ~cnlir rcnu,rdi
micntos y úijo "in rnir:irmc: 

-lgnorll en qu~ Cllnsi,.tc la pohrc;r~1. '·'-'•he u"ted"! 
-Siendo así. .. 
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-En cambio, sé muy bien Ío que puede ha~~se en 
siete uños de riqueza. 

Hice un esfuerzo para comprender lo que serían 
esos años, y vi la imagen de Paulina, sonriente, con 
un traje nuevo y rodeada de cosas hermosas. Esta 
imagen dio origen a otros pensamientos: 

-Usted acaba de decirme que el alma de Daniel 
Brown no valía nada: i.cómo, pues, el diablo le ha da
do tanto? 

-El alma de ese pobre muchacho puede mejorar, 
los remordimientos pueden hacerla crecer -contestó 
filosóricamentc mi vecino, agregando luego con mali
cia-: entonces el diahlo no habría perdido su tiempo. 

-i Y si Daniel se arrepiente? ... 
Mi interlocutor pareció disgustado por la piedad 

que yo marilí'esíaba. Hizo un moviffilenio7óml~ para 
hablar, pero solamente salió de su boca un pequeño 
sonido gutural. 

Yo insistí: 
-Porque Daniel Brown podría arrepentirse y en

tonces ... 
-No serla la primera vez que al diablo le salieran 

mal estas cosas. Algunos se le han ido ya de las ma
nos a pesar del contrato. 

-Realmente es muy poco honrado -dije, sin dar
me cuenta. 

-i.Qué dice usted? 
-Si el diablo cumple, con mayor razón debe el 

hombre cumplir -añadí como para explicarme. 
-Por ejemplo ... -y mi vecino hi7.o una pausa llena 

de interés. 
-Aquf está Daniel Brown -contesté-. Adora a su 

mujer. Mire u,.tcd la ca"ª que le compró. Por umor 
ha dado su alma y debe cumplir. 

A mi compar1cro le de,,concertaron mucho estas 
razones. 

-Perdóneme -<lijo-, hace un instante U.'ited c"laha 
de parte de Daniel. 

-Y "igo de "u parle. Pero dchc cumplir. 
-Usted. i.cumplir!a? 
No pude rc,,p<•nder. En L.i pantalla. Daniel Brown 

se hallaha somhríll. La <1pulcncia no ha,,taha para 
hacerle nh·idar "ºvida sencilla de campc,,inn. Su ca
"ª era grande y lujo"-'•· pero cxtr;1ñamentc triste. A 
"u mujer le ~cntahan mal las galas y la" alhaja,,. iPa
rcda tan cambiada! 



,. 

Los años transcurrían veloces y las monedas salla
ban rápidas de las manos de Daniel, corno antaño la 
semilla. Pero tras él, en lugar de plantas, crecían lris
te7.as, rernordimienlns. 

Hice un esfuerzo y dije: 
-Daniel dehe cumplir. Yo larnhién cuniplirra. Na

da exisle peor que la pohreza. Se ha sacrificado por 
su mujer. lo demt1s no importa. 

-Dice u.,lcd hien. Usted comprende porque tam
bién tiene rnujcr, i.no e~ cierto'! 

-Hatla cualquier cosa porque nada le fallase a 
Paulina. 

-i.Su alma'! 
Hahl:íhamos en voz haja. Sin emhargo, las perso

na" que nos rodeaban parecían molestas. Varias ve
ces no" hablan pedido que calláramos. f\fi amigo, 
que pateda vivamenle inlcresado en la conversación, 
me dijo: 

-i.No quiere U"led que salgamos a uno de los pasi
llos'! Podremos ver m:h larde la película. 

No pude rehusar y salimos. !'.fité por úllirna vez a 
la pantalla: Daniel Brown confesaba llorando a "u 
mujer el paclo que había hecho con el diahln. 

Yo seguía pensando l'n Paulina, en la desespcran
lc eslrcchez en que vivíamos, en la pohn·7a que ella 
soporlah;1 dukcmcnll.' y que me hacía sufrir mucho 
más. Dt·cididamcnte. no nunprcndía Y•> a Daniel 
Brnwn, que lloraba con lo" bolsillos rcpklo<;. 

-Usted, ( . .:s pohrc'! 
Habíamos alravc,.ado el salún y en1riík1111os en un 

angosto pasillo, ""cUrll y con un leve olor de hume
dad. Al 1raspDncr b u>rlina gaslada. mi Jcllmpañan
te voh;ú a prcgunlarmc: 

-Usted, (.es muy puhrc"! 
-En e,..tc día -le n11lll"sll'-. fa, cnlrada,, al t:inl· 

cuc ... lan ntás barata!-\ que de t1tl.finarin y. ~in crnhaq.~·'· 
si supiera u,,tcd qul" lucha para dieidir me a ~:"lar "'" 
dinero. Paulina -;e ha <0 111pcr-1ado c·n qu<· \inicra; pre· 
ci,.amcnle por di,culir c<>n ella llq~ué tarde al ··inc. 

-Entonces, un hombr.- que rc""'I"c 'us prohk
n1as tal con10 lt.l hi;ro Daniel. i.quC.:· ctuH·cplo h.· nu .. ·n:

cc'! 
-E"' co~a de pcn~.arln. !\ti ... .;a,untu ..... 1narchan 111uy 

rnal. 1...-.t~ pe,.-~011.;1~ ya 1u• ,l.. cuid.111 Je vl·,tir .... c. \"'an c.h: 

cualquier rnn<lu. Rc...·p ... 1r.1n 'u' lr.;.1jL·'· fu, lin1pi;111. lo, 
arreglan una y otr.;t vc·.t". l\sulin.;1 1ui:i-.111~1 '.'.abe cntcn· 

dcrsc inuy hicn. l·lac<.'" con1hinacionl·~ y aftadidt"'· 'L" 

improvisa trajes; lo cierto es que desde hace mucho 
tiempo no tiene un vestido nuevo. 

-Le prometo hacerme su cliente -dijo mi interlo
culor, compadecidn-: en e"'ª semana, le encargaré 
un par de !rajes. 

-Gracias. Tenía razón Paulina al pedirme que vi
niera al cinc, cuando sepa esto va a pDncr!->c conten
ta. 

-Podría hacer algo m:ís por usled -aiiadiú el nue
vo cliente-; por ejemplo, 111e gustaría proponerle un 
negocio, hacerle una compra ... 

-Perdón -contc,lé con rapidez-, no lcncmos ya 
nada para vender: lo último, unos areles de Paulina ... 

- Piense uslcd hien, hay algo que quizás olvida ... 
Hice como que meditaba un poco. Hubo una pau

sa que mi benefactor inlcrrumpiú con voz extraiia: 
-Reflexione usleÚ. l\1irc, allí licne usted a Daniel 

Brown. Poco antes de que usled llegara, no tenía na
da para vender, y, sin embargo ... 

Nolé, de pron10, que el roslro de aquel hombre se 
hada más ugudo. L:t luz roja de un letrero puesto en 
la pared daha a sus njos un fulgor extraño, como fue
go. Él mlvirtiú mi lurhación y dijo con voz clara y dis
tinta: 

-A csla.~ ahuras, "cñor mío, resulta por demás una 
presentación. E. ... 1oy completamente a sus órdenes. 

Hice ins1intivamenle la -.eñal Je la cruz con mi 
mano derecha, pero sin "ªcarla del bolsillo. E.''º pa
reció quilar al signo su virtud, porque el diablo, com
poniendo el nudo de "u <:orh:ita. dijo con toda calma: 

-Aquí, en la carrera, llevo un documcnlo que ... 
Yo cstuha perplejo. Volvía a \cr a Paulina de pie 

en el umbral de la ca"ª· con su traje gracioso y deste-
1iidu, <.·n la actitud en que se hallah:i cuando salí: el 
ro~1n1 inclinaJo y ~onricnh:. Ja, n1ano~ o<:uha"\ en los 
pcquciio, bol,..illo, di.: 'u dclanlal. 

Pcn~..: que nuc,lr~ fortuna l''taha en mi~ ntanos. 
E'.'\ta n,H.:hl." .:.1pcn.a' ~¡ tcní ... uno~ ,al~n para c:omcr. f\.'la· 

f1~1na h;.1hría n1anj;.irc-' 'ohrc la 1nc~J. )' t;.1n1hién ves· 

lido, y joya-., y una c;1"1 grande y hcrmu,.a. i.EI alma'! 
l\1icnlr;i•, me hallaha sumid" en laks pcn5amicn

l11,, d diahf,, h;,bía '"l."<1d1t un pliego crujienle y en 
un.;.1 de, .. , 111:.uu.'' hrillahJ un:.1 a!!uja. 

··1J;11ía cu;ilquicr <"º'ª i"'rque nada le fallar;1." E.-;
to lo h ... 1hia di..:ho :.u 111uch~1 ... '\l"CC~ a ntí rnujcr. Cual· 
quier co,.:.i. i EJ alr11~1".' ..-'\fhnJ c'taha frente .a ntí el 
que podí.1 h;Kcr cícl·liv;" mis l"'l;1hra". Pero yo se-
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guía meditando. Dudaba. Sentía una especie de vérti
go. Bruscamente, me decidí: 

- Trato hecho. S{ilo pongo una condición. 
El diahlo, que ya lralaha de pinchar mi brazo con 

su :1guja, pareció dcsconcerlado: 
-i.()ué condiciím'? 
-Me gustaría ver el final de la película- conleslé. 
-iPero qué le imporla a usted lo que ocurra a ese 

imbécil de Daniel Brown! Adem;b, eso es un cuento. 
Déjelo uslc<l y firme, el documenlo está en regla, só
lo h"..:e falta su firma, aquí sobre csla raya. 

La'"'"· del diahlo era insinuante, ladina, como un 
soniúo de 1111111edas de oro. Aiiadió: 

-Si usted gusta, puedo hacerle ahora mismo un 
anl icipn. 

Parecía un n1111crciane aslulo. Yo repuse con 
energía: 

-Nccc.,ilo ver el final de la película. Después lir-
rnaré. 

-i.Mc da llslcd ~ll pnlahru'! 
-SI. 
Entrnmns de nuevo en el salún. Yo no veía en ab'-0-

lutn, pero mi guía supo hallar f;ícilmcnlc dos asien
tos. 

En pantulla, es decir, en la vida <le Daniel Brown, 
i,.,c había operado un cambio sorprendc:nle, debido u 
no sé qué 111is1eri11sas circunstancias. 

Una cusa campesina, dcstnrtalndn y pnbre. La mu
jer de Brown cslaha junio al fucgo, preparando la co
mida. Era el crepúsculo y Daniel vnl,,ia del campo 
con la 117~1da al homhro. Sudoro,..n, fatigado, con su 
burdo traje lleno de polvo, parecía, sin embargo, di
choso. 

Apoya<ln cn In anida. pcrmancciú junio a lu puerla. 
Su mujer "" lc accrcú, sonriendn. Lo<; dos contempla
ron t.:I día que· ...._. m·;ihaha dukenu:ntc-, promelicndu la 
p:i,- . l'I dt.-~l·an~n dl· la nnchc. Oanil"I 1nirll con tcrnu
rn ;t !>-U e~po,:1, y n.·t.:orricndo hh:~o c .. :on lo~ ojo~ la 

limpia pohrc;r.i de· la ca'ª· pn:!!unlí•: 
·-Pero. (0

.110 echac.. IÜ Uc 111cno~ nuc~lra pa~ada ri

<¡llc7.1'! i.E,., que no le hacen íall" loda.., la..,._..,.., .. ,., que 
lcníamo.., '! 

1-<1 mujer re.,ponuiú lcn1amen1L·: 

ACTIVIDADES 

-Tu alma vale más que todo eso, Daniel... 
El rostro del campesino se fue iluminando, su son

risa parecía extenderse, llenar Inda la casa, salir del 
paisaje. Una música surgió de esa sonrisa y parecía 
disolver poco a poco las imágenes. Entonces, de la 
casa dichosa y pohre de Daniel Brown bro1aron tres 
letras blancas que fueron creciendo, creciendo, hasta 
llenar toda la pantalla. 

Sin saber cómo, me hallé de pronto en medio del 
tumulto que salía de la sala, empujando, atropellan
do, abriéndome paso con violencia. Alguien me cogió 

de un hrazo y trnló de sujetarme. Con gran energía 
me sollé, y pronto salí a la calle. Era de noche. Me 
puse n caminar de prisa, cada vez más de prisa, hasta 
que acabé por echar a correr. No vol"1 la cabe7.a ni 
me detuve hasta que llegué a mi casa. Entré lo má'i 
tranquilamente que pude y cerré la puerta con cuida
do. 

Paulina me esperaha. 
Echándome los brazos al cuello, me dijo: 
-Pareces agitado. 
-No, nada, es que ... 
-i.No le ha gus1ado la película'! 
-sr. pero ... 
Yo me hallaba turba<lo. Me llevé las manos a los 

ojos. Paulina se quedó mirándome, y luego, sin po
dcrse contener, comcn7ó a reir, a reír alegremente 
ue mí, que deslumhrado y confuso me había quediJdo 
... in saber qué decir. En medio de su risa, exclamÍl con 
festivo rcproche: 

-i.Es posible que le hayas dormido'! 
E,.,tas palahrus mc tranquilizaron. l\1e señalaron 

un ru111ho. 
Como avergon;rado, contesté: 
-Es verdad, mc he dormido. 
Y luego, en son de disculpa, añaul: 
- Tuve un !'.llcl'io, y voy u conlúrtelo. 
Cuando acahé mi rclalo, Paulina me dijo que era 

la mejor pclícula que yo podía haberle contado. Pa
reda C<Hllenla y ..,e rió mucho. 

Sin embargo, cuando yo me ac°"1;1ha. pude "-cr có-
1110 ella. sigilo,.,.uncnte, lr;l7.-iha con un poco de ceniza la 
.,cñal dl· b cru7 ,.ohre el umbral <.le nue,.,lra ca!'ia. 

Lu Literalura e!'i una forma tk cono..-imienlo, un:i \i,.ií111 particul;:ir del mundo y producto ideológico de una so-
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cledad, que en las leyendas se identifica por su caníclcr nn{mimo, transmitida por tradición oral. Pero la Litera
tura también mitifica o desmitifica y, ante lodo, puede con\'ertirsc en una experiencia lúdica. 

Contesta brevemente estas preguntas: 

l. lQué sensación te dejan l:1s lecturas anteriores'! 
2. lQué sentido úene el Diablo como Íll,!Ura mflieu para una mentalidad enntempor:ínea'! 
3. Señala cúmo se refleja la época (1iempo histúrico) en cnda una e.le las lecturas, y el lenguaje (en lo que se 

cuenta y en la forma de contarlo). 
4. i.Cu:íl texto te pareció nuís inlcresanle y pnr qué'! 
5. Indica qué tipo de narnuJnr prcscnla cada relato. 

6. En el texto del Conde Lucanor. i.4ué apreciación puedes hacer acerca del lenguaje? 
7. i.En cuál lcctur<1 predomina el aspecto motali7.udnr (hien-mal) y a qué lo atribuyes·! 
8. Finalmente, como ya estudiaste lo relacionado al cuento, qué le parece si escribes un relato que lleve como 

figura central al Diablo, o cambia el final de la lectura que más le haya gustado. 

Hrujns 

El temu de la bntja siempre ha ,..ic.Jo una constante literaria, que a pesar de haberse relegado gracias a Walt Dis
ncy ni ámbito de la mentalidad infantil (y la de algunos adultos que no han dejado de consumir intcleetualmente 
sus dibujos 1111i111adns) fue en otros tiempos una tcrrihle figura legendaria que provocó, inclusi\'e, una persecu
ción obsesi\'a por park del slirdido tribunal de la lnquisicilin. Por ello, la /mijo conserva un doble carácter anta
gónico, atrayente-repelente: eaurivan -.us vir1uale-. poderes extraordinarios. secreto-., caldeados en humeantes 
pucheros de una cueva lenehro<.a que proli;ihlemente haya sic.In alguna encina cnchamhorosa; por otro lado la 
repulsa hacia la l>ntja e<, ohligaJa debido a -.u fealdad, a su decrepitud, aspectos que en la ideali:r.4.lda condición 
femenina con<,tituyen un c-.quema intolerable, aunque cxi-.1en caso<, de hn1ja.r muy hermosas. 

Si tnih:!-. Je dc~pcinada..., dan1.;1' llh:ron c1111dcnaJ~1~ a la hugu¡,:r.;1 en la Europa ("cnrral en ticntpo!-. medievales. 
e.,lo implica que la per-.onalidai.J prohihid.1 de la l•n1ja acclcr.-. l.1 imaginaciún de la .:poca. generando y rcfor7.4.ln
do 111itos cuy;1 tra~ccndcncia cncul.."nlra anah1gi~1!'-. .;u.:tualc~; por cjcrnpl<•. nuc~tn.1' hrujo~ Uc C.~ah:n1aco, y más cer

ca aún, nuestro~ tttercachiílc' dL·I 111crt.·~u.ln de Sonor¡¡. en el Di~lrito Fl·dcr.;11, ª'í corno lo~ curanderos y 
mernlicos de kiosco-. y alameda ... incluida la <:cnlral. Nu <·n halde la acepciún ··cclc..iina'', <lerivada de la famosa 
ohra literaria, e~ ;1plit:ada a todo tipo de .alc.;1hucta~. que no :-.011 ~inn ··cont.·cr1adora~ <le artH.lrº. 

Actualmente, la ignorancia fH•pular) la crecienlc y prúspc:ra imaginería cnmercial permiten <JUC ··celestinas" 
sintéticas, con :1partados l'"'t"k" <"11 In-. E,tadn' l !nidos, adi,·inen a tremenda di,taneia la suerte, la fortuna en 
el dinero y en el amor <k lo-. incaul•"· Por ,.upu«-.lo qu« ,u publicidad aparece atiborrada en la.-. revistas trc
mcnc.lbtas o de fnlimn cunt<·nido n11lural. 

En un terreno litcrarin ll1'Í' pulen•. b narr:1ti\'a mexic:111a contc:mpor:in<·a ha re,.<·atado la imagen de la bn1ja 
dentro de una trama ingenio'ª· uum• f., puede-. leer en el rclall• ··Excalihur" Ul" Jo,,é de la Colina. Excalibur es 
el nombre de una pnrtL·nll•'a l'.'f'"lb. la cual --.,q~ún l;i k)·cnda artúric:1- l'' <k-.da\'ada de.: la piedra únicamente 
por el legítimo aspiranll" al vado truno de ln¡_!laterra: el entunee-. chiquillo~· íuturu rey. Arturo. 

Jt...é- dC' I• <~ ... tina N;an .. .J..•r n1cl.t•can,1 "''n1-.·n1r._,r.,..nn, 'n. c;n 1 QJ..l). h"' ... J.., J1rc.~"'·t.•1 ~· c-obl~HaJot J.e publi.c:o.ciooes. 
cn ...... yi .. t.- hlctar ... , J(' nnc ~ .;iiulor JC" ... , ... lzl•ro .. \'.·u, ,.i1~111 •• ,.;n1. / . ., l1uh4 ,,.,, lar-a,.1._-,., (ll<"<AJ .. al cinc:").¿_,, ... .¡qo, y 
l . .s '"'"'._. i11J1c1, cntrr olf:il"-

19 



Excalibur 

c",Oóndc vas tú. el desdichado? 

i.Dóndc v-Js. tri~tc de ti? 

l\tucno es tu enamorado. 

~fuctt¡i e~ <lUC yo la vf. 

Una cspnda, unn cspa<la <le luz <le acero e.Je rcl:ímpa
go, tan fina, c..lclga<la, incisiva, corlanle, que en un so
lo zumbic..ln ta!.gara el aire hcchiz-'lc..lo y corlara el 
cuerpo, la carne fufa, arru~ac..la, temblorosa, de la 
bruja, <livic..licndo tan r:ipida, li111pia01cn1e en dos, 

que no se nolata la línea del corle, no hurhujeara 
s~1ngrc, y 111¡11andn lan silcncio!-.a, r~ípic.ln, lun1innsu

mcn1c a la bruja, que no pareciera mut:rla y quedara 
en pie, riendo con !>Us poco~ dicnles como una venta
na :1pedreada, y /uum, l'uuum, /Ummm, la espada si
guiera girando alrededor de las c;ihe7<1s de ellos, 
pi olegiéllllolos a él y ell.1, a la morena, silenciosa, lin
da linda linda hija e.Je la bruja, hu)clldo lns dos en un 
galope dl' <·ahallo color lu.f <k a<-cro de rel;ímpago 
<le espada; huyendo, lierna, akgre, hernican1cnle hu
yendo ... 

Iba con los cuadernos y el libro dchajn del braJ'O, 
nprl·t&índulo~ ncrvio~anH:ntc. rnicnlra~ l"Ofl la otra 
mano empuñaba la regla m<·l:ilica, hadéndola girar y 
hender el aire, cnn1en10 de que algunas per,;onas se 
apartaran de !\U l.'4:Hninn. U11 111·110 101110. dirían. como 
<lecía p:1pá para hat-er llorar a mand, para que ma
m:\ esln'Chara a '-U polirr hijito nmlra el pecho, 

mienlras él pensaba: dios""' lricicr""· ·"' "" u11go la 
culpa, porque k habían dicho I<" mud1acho<> inleli
gcntc~ que.' a los nifu.P .. h.1· .. hacen Ju..., pap.b. }'o 110 f<•11-

¡.:o ftJ cu/pu. ello.\· nu· llicicn.ur. Y ct1n10 Jt, h~1hi .. 1n 

hech" mal. lo hablan lu:cho IPnto, ahora ya no lo 
111antlah~1n a la c~cut..·la. donde..· h.· JH:g:..th.111 y 'e rc..·i:.tn 
de él. sino a la c.,;:t,a de :.tqul.'lla prnfe...,ura \it:j .. 1. ~orda. 

casi calva. con k·ntc~ en lo~ que '"'ojo .... qut..·dahan le.> 
jano'i.,. y qui: <lcl·ia: 111i lujo rc11íu c'1c·cuc'i.\ ailo.\ coflro 

tlÍ. pcn> é.sr si ,·ru /úto. aunquc :.1 L.~t nu k i1npc.1rtaha 

aquél que Luvo dic,:i~éi, :.1i10 ... y ~e quL·dú quic..·to p~u-u 
sicn1prc c..·on 'u~ diL.·Ti ... ci-.. oaúo-.. .... i1h1 l.t hij.1. l..1 de lo~ 

"'"Cinte a lo:--. \·cinlinu-..L.·cu~inlc.l~. l.1 rthiren.1. 1:.1 .111.1. l.1 
silencios.a. la de le.'' ~r .11HJe, ~tdnrtnitidt ,, n.io' que..· Je 
mostraba estampa,., de <·;ibalkro,., nm c'p;1da' lurni
nos:.ts que ahatían hruja ... ~ draglHH .. "'· .... ·ll~l' 111ir- .. í11Julo 
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para Catarina Vieira 

a uno, tomándole la mano para que escribiera pala
bras cuan<lo la bruja se iha a la cocina a hec:hiznr con 
aire olor de naranja la c,;lrec:ha hahilac:iém llena de 
muebles que tronaban, de alias pilas de periódicos 
de muchos, muchísimos af10., alrtls, y la mano larga, 
morena, calor de ave, iha dirigiendo su mano, súlo 
eso, dirigiendo su mano lonla. y el olor mermela<la 
de naranja hcc:hiz;1ha la hahitadún. y entonce., venia 
la bruja, y la mano larga. de largos dedos morenos, 
linda linda linda, se :1pat1aha, se iba. porque la bruja 
e.Jeda: "º le a_nulcs, Patricia. que .rr lwcr 111ú.• to11to de 
lo que es. iVieja bruja, vieja bruja, rengo una espada, 
le malo, me llevo a lu hija, su mano me llevo, lu hija, 
su mano, escapaml>S, le malo, vieja bruja, 1,.-uja. bru
ja ... ! 

Llegl> a la casa de dos piso,, de cslrec:ha fachada 
gris comprimida enlre los dos edificios nuevos, locú 
fcrozmenle con el puño. espcró a que del olro lado 
de la pucrla el cordón manejado desde arriba lirase 
de la cerradura, empujó, enlró. subió la escalera que 
daba vueltas, empujó la olra pucrla, avanzó por el 
pasillo dc labia., chirrianles como ralas en agonía, 
entró en la hahilacil>n en que ya estaba sentada la 
mujer, casi calva, redonda, con lo,; ojos muy lejanos. 
;.Dótrrfr e3tarrJ ella, la alta. la sil<-,,ciosa. Patricia tk 
largos dcJo.r'! Continuaba <,U ;iv:1nce empuñando 1" 
regla. p~ro la hruja 'e 1tll1\'iú de: un laJo a otro en ~u 
carne fofa y mil veces plcg;ida. tlicicndo: "" lrabrú 
h-cciá11 ¡>or,¡11c 111i ltijd _\e ctJ.\a, y :..1 él le pareció que: 
huJ.aví;a cMaha ella diciénc.hllll y riCnúo'c: cnn c:I gc~lo 
de vcnl:111:1 ap<·dreada cuando 'e' all'ú en el aire el ,.il
hid<> hu de acero de rcbmp;igo .Je e,p.1da y la hiriú; 
la r:.t,gú Je arriba ah:..ajo. tan ...,¡1cnciu~.1. r~pic.J¡1. lim· 
pi:..unc:nlc. que ni ,¡quiera 'e :.1hric:n.ln t.~. do' n1itadc~ 
Ucl cucrpt1. nn l·~1~1.·run :.1 In:--. L1do'. y la in\.i .... iblc: línea 
c..Jcl .._·ortc rll' hurhuj .... ·ú 'angre. ni la hruj.:..i lll o.1<lvirtió, y 
~t·!!uí;1 dicic:ndo: 110 !JtJf1rti lt·c·, iún pt1n¡t1L' nai luju .se 

casa, pero._. él no le a,u,taha Ja ,0:1ri~;1 de un lado a 

olro b;il:111ce:1da, y hada girar el rel;\mpag•> luz de 



nccro silbante sobre la cabeza de la bruja. pregun
tando con rugidos, llanto y mocos disparados rabio
samente, dispuesto a herir, a corlnr, preguntando: 
i.tló11de la has ocultatlo, /Jn1ja pc/0110, ojos de rata pe
/0110 bn1ja, dcíntlc, c11 qué cueva oscura, su cuerpo sin 
sa11gre, sin l'itla, s11 111a110 b11e11a, sus ojos dulces, dó11-

de, bn1ja?, y nuevamente (o nunca) la luz silbante de 
acero de rclámpngo la hirió, la mató sin que ella lo 
supiera, mientras el cuerpo, el rostro de ventana ape
dreada, ladeándose repetidamente en la carne fofa 
mil veces arrugada, decía: 110 habrá /ecció11 porque mi 
/rija .Je ca.Ja, la bruja, la pelona, maldita bruja. 

En un terreno más tradicional, remitamos la imagen de la bn1ja al mundo novohispano, y leamos cómo su leyen
da ha gencrado versiones diversas y todo tipo de evocaciones a través del teatro, de la poesía, del relato y de la 
novela. Es cl caso de "L1 mulata de Córdoba", leyenda que don Luis Gon7.álcz Obrcglin, hi,,toriador y compila
dor e.le tradiciones mexicanas, rescata en su obra Las calles de ¡\ff!xico. De ella te presentamos la panc corres
po11c.l1entc a esta bcllbima y enigrn;ític~1 dama colonial: 

Luis Gonr.ál~s Ohrrac~n. Esctllor mulcaino nacido c:n Ouanajua10 en 1865. y íallccido en la ciu<hd de Méxk.o en 
1938. Fue aJcm.i' reconocido bis1oriador y hihli6¡!raío. c~pcdali7..ado rn el P.1txtco colonial. Coníi¡:ura la historia. de 
~ciudad a lra,..t's Je lradkioncs y leyenda~ Mcmprc tcfor7...aJa~ de dalos corroborablcs aJ la documcnración de la Epo
C1'. Sus principales obra.. w>n: Alb-ico ••cjo. l-0s rd/l.;;s J~ J.~áiro, \.'~111.sle"<~ )' Crcwriquilla.r J,. la Nu.:-.-a Espotid. 

La fantástica leyenda de la ¡\fu/ata de Córdoba ha vi
vido en la tradición del pueblo y ha sido trasmitida 
hasta nosotros en miles e.le ediciones, hechas ya al ca
lor del hogar por la abuelita para entretener a los 
nietos, n por la pilmama para dormir a los niños; ya 
por el cansado c.1minante para acortar las noches, o 
por cl soldado para ameni7.ar las veladas del campa
mento. 

No hay, pues, constancias en la historia, ni datos 
en las crónicas acerca de esa mujer ntaravillosa: su 
origen como 'u fin lo oculta el pasado y sólo lo !>ahe 
el prc,.,entc por la lradiciún, que oculta la verdad, 
que modifica los hechos, pero que siempre encanta y 
sicn1prc cautiva. 

Cuenta, pues, la tradición, que hace má" de dos 
centurias y en la poética ciudad Jc Córdoba, vivió 
una célchrc mujcr, una joven que nunca envejecía a 
pc!'tar de ~u~ afio~. 

Nadie s;1hía hija de quién era, y toe.los la llamaban 
la !lf11/atu. 

En el scntir c.lc la maynría, la /,fu/utu c·ra una bru· 
ja, una hechicera, que h;ihía hecho pacto con el dia
blo, quien la \isitaha htÚa~ L.1, 1ll1chc~, pUC!'\ rnucho~ 

\'ccino~ a!'\cg,urah-.tn que al pa~-.1r a la~ do\..·c por !'\U C:.4.1-

sa, habían vi,.,lo quc pur 1;a, rcnc.lijas Je las ~·cnt;ina" ). 
Je las puert.a" s;illa un01 lu.1'. ,,inie,,lra, como ,,¡ por 
<lcntru un podcro~o inl'.'1..•1H.Jiu <lcvor~ara aquella hahi
tación. 

Otros decían que la habían vistn volar p<>r los teja
dos en forma de mujer, pero c.Je.,piJienJo por sus ne
gros ojos núradas satánicas y '-Onriendo Jiabúlicamenle 
con sus labios rojos y sus dientes blanqulsimos. 

De ella se referían prodigio,. 
Cuando apareció en la ciudad, los jóvenes, pren

dados de su hermosura, disput;íhanse la conquista de 
su corazón. 

Pero a nadie correspondía, a todos Jesdeiiaba, y 
de ahí nació la creencia de que el único c.luciio Je sus 
encantos era el señor de las tinieblas. 

Empero, aquella mujer siempre joven, frecuenta
ba los sacramentos, ª"istía a misa, hada caridaJe,., y 
todo aquel que imploraba su auxilio la tenía a su la
do, en el umbral de la cho7a pohre, lo mismo que 
junto al lecho del morihunJo. 

Se decía que en todas partes estaba. en di,.tintoS 
puntos y a la misn1a hora; y llegó a ,_.1hcr,;e 4uc un 
día se le ,;o a un tiempo en Cúrdoba y cn l\.1é>..ico; 
"tenía el don de ubicuidad" -<licc un cscrilor- y lo 
má~ común era cnconlrarl.a en una caverna. "Pero 
é~tc -añade- la vi~itó en una -.1ccc.,oria; aquél la vió 
en una <k C!kls ca,,uca..' horroro,,as que tan mala fama 
tienen en lo" barrios má..'> inmundo .. de la.. .. ciudaJe,., y 
otro la conoció en un n1odc~to .... ·uarto de v~cindad., 

..cncillamcntc vc,,tic.la, con aire vulgar, manera.' de
"cmh.ar01;.aJa,,. y ,.¡n revel..r cl m•igin.> ¡xxler e.le que 
e"'tah;.i dotada". 
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La hechicera servia también como abogada de im
posibles. Las muchachas sin novio, las jamonas pasa
dilas que iban perdiendo la espcran7.n de hallar 
marido, los empicados cesantes, las damas que ambi
cionaban competir en túnicas y en joyas con la Vi
rrelnn, los militares retirados, los médicos sin 
enfermos, los ahogados sin pleitos, los escribanos sin 
protocolo y los júvcncs sin fortuna, todos acudían a 
ella. lodos In invocaban en 'us cuita,,, y u todos los 
dcjaha contentos, hartos y s<itisfcchos. 

Por eso todavía hoy, cuando se solicila de alguien 
una cosa difícil, casi irrcali7.ahlc, es costumhre excla-
1n41r: -iNo ""Y la ¡\f11/ata de Ctlrtfof>a! 

La fama de aquella mujcr era grande, inmensa. 
Por todas parte" se hablaba de ella y en diferentes lu
gares de Nueva E,,paf1a "u nombre era repelido de 
hoca en boca. 

;,Era en suma -dice el mismo escritor- una Circe, 
una Mcdca, una Pilonisa, una Sibila, una bruja, un 
ser extraordinario a quien nada había oculto, a quien 
todo ohedcda, y cuyo poder nlcan.-~ba hasta trastor
nar la" lcyc" de la naluralc7lt. .. Era, en fin, una mujer 
a quicn hubiera colocado la antigüedad entre sus 
dio!-.as, o •• Jo rnL"no~ entre SU!'\ n1ás vencra<las sacer

dotisa,; era un 111cdi11m, y de '"' más privilegiados, 
de los más favorecidos que disírulú la escuela espiri
ta de aqudla época ... iL:istima grande que no \iviera 
en la nuc,,lra! i De qué porlenlos no fuéramos testi
¡?.os! i(Jué rc\'clacioncs no haría en su tiempo! iCuán
tas cvocacionc,. ...-uúnlo!-. c~píril u~ no vendrían 
sumi!.o" a su \'ol'.! il"u;.intos incrédulo' dejarían de 
"crin!" 

¿Qué tiempo durú la fama de aquella mujer, ver
dadero prodigio de "u época y admiración de los fu
turos siglos'! Nadil· lo sabe. 

Lo que sí se asegura es que un día la ciudad de 
l\1éxico M1po que desde la villa de Cúrdoha hahía si
do traída a 1;o,. '"n1hría" circelcs del Santo ()licio. 

Noticia tan e'tupc·nda. escapada Dio!' r.ahc c(,mo 
de lo" impcnclrahk•s Sl"C"relos dc (¡¡ (nqubición, ÍUC 

causa dc alcndún prolunda cn toda' las cla5.cs de l;i 
sociedad, fue el tc·ma fovoriln de muchas t:onvcrsa
cioncs, ~· erllrl" lnsp/a1ico11<'• d..- 1;i, ticn<fas del Pari;in 
se hahló mucho de aquel succS<• y hasta huho un 
atrevido que M1stu~;cra que la /1{11/ata, no era hechi
cera, ni bruja, ni cosa paredd;i, y quc cl hah.:r car.Jo 
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en garras del Santo Tribunal, lo debía a una inmensa 
fortuna, co~"1;ten-t~- e-;¡ diez-grandes barriles de ba
rro, llenos de polvo de oro. Otro de los tertulianos 
ll5egur6 que además de esto se hallaba de por medio 
un amante desairado, que ciego de despecho deimn
ció en Córdoba a la Mulata, porque ésta no había co
rrespondido a sus amores. 

Pasaron los años, las hablillas se olvidaron, hasta 
que otro día de nuevo supo la ciudad con asombro, 
que en el próximo auto de fe que se prcparaha, la he
chicera saldría con coro7.a y vela verde. Pero el asom
bro creció de punto cuando pasados algunos días se 
dijo que el pájaro había volado hasta Manila, burlan
do la vigilancia de sus carceleros ... más bien dicho, 
saliéndose delante de uno de ellos. 

lCómo habla sucedido esto? i.Oué poder tenía 
aquella mujer, para dejar así con 1111 palmo de nari

cc.r, a los muy respetables señores inquisidores'! 
-·Toaos· 10 ignoraf;íln. Las más extrañas y nbSurdas 
explicaciones circularon por la ciudad. Quién afirma
ba, haciendo la señal de la cru7, que todo era obra 
del mismo diablo, que de incógnito se había introdu
cido a las cárceles secretas para salvar a la Mulata. 
Quién recordaba aquello de que dádfras quebran
'ª" ... rejas; y aun hubo algún malicioso que dijese que 
todo lo "cnce el a111or ••• y que los del Santo Oficio, co
mo mortales, eran también de carne y hueso. 

He aqul la verdad de los hechos. 
Una vc:i:, el carcelero penetró en el inmundo cala

bozo de la hechicera, y quedóse verdaderamente ma
ravillado de contemplar en una de las paredes. un 
navío dibujado con carbón por la /1.(11/ata, la cual le 
preguntó con tono irónico: 

-<.Qué le falta a ese navío? 
-iDesgraciada mujer -contestó el interrogado- si 

tuvieras temor de Dios, !.Í te arrepintieras de tus pa
>.ada.'i faltas, si quisiera<; salvar tu alma de la.'i horri
bles penas del infierno, no e"tarlas aquí, y ahorrarlas 
al Santo Oficio d que te ju7.gasc! iA ese barco (111ica
men1c k: falta <¡uc: ande! iEs perfecto! 

-Pu<::o; si vucMrn merced lo quiere, si en ello se 
cmpcf1a. andará, andará y muy kjos ... 

-i{.~llrnn! i.i\ ver? 
-A~í -<lijo la /lfulota. Y ligera "altó al navío, y éste, 

lcnto al principio, y despué~ rápido y a toda vela, dc
sapareciú con la hermn>.a mujer por uno de k"' rinco
nt:s del calabo7o. 



El carcelero, mudo, inmóvil, con los ojos salidos 
de sus órbitas, con el cabello de puntas, y con la boca 

abierta, vio aquello sorprendido. ¿Y después? Hable 
un poeta: 

ACTIVIDADES 

01c111a la tradició11, que alg1111os 011os 
Después de estos sucesos, llubo u11 IJ0111bre, 
E11 la casa de locos dctc11/do, 
Y que llablaba de 1111 barco que u11a 11ocllt! 
Bajo el sucio de /'tféx/co cmzaba 
Llcva11do 1111a mujer de altivo potte. 
Eru el i11qulsidor, de la Mulata 
Nada i•ofrió a saber, 1'1a:r se s11po11c 
Que c11 poder del dcmo11/o c:rtd gim/e11do. 
iDéjc11la c111rc las llamas los lectores! 

Para una comprensión cabal de los textos anteriores, es necesario reali7..ar el análisis respectivo. Te pedimos 
contestar lo siguiente: 

1. Determina la forma y el género literario de los textos lerdos. ---------------------

2. Identifica los tipos de narrador que ptesentan los textos y ejempliflcalos con un p4rrafo donde pueda ob-
servarse cada tipo. ________________________________________ ~ 

3. Menciona la función actancial de los personajes principales. ---------------------

4. Determina la espacialidad y la temporalidad de cada narración. --------------------

5. Señala los elemento .. <> míticos prc..<>enlcs en e..<>los relatos. 
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Vampiros 

Desde los albores de la Edad Media hasta nuestros días, este "engendro" del tnal se sigue regenerando y en ca
da una de sus reencarnaciones se le añaden o quitan cualidades. 

Te sugerimos ver la película; "Oráculo" de F.F. Coppola n, simplemente leer "Drácula y el eclipse" de 
Woody Allen. A continuación te presentamos el arlfculo "La mctamorín~is del vampiro" de Margo Glantz, don
de se menciona la génesis de dicha figura mítica y legend11tla. 

"LA MEJOR 
PELICULA DE LOS 
ULTIMOS 10 AÑOS" 

-i_5 f).JP'afSJO-.;-'.'Tl P'Oa Sl. IRJICS-ISTI•U 
aC.LUZA 'l.'l!l.l'"'L 
Tr-u.,•11..a r.••.l'"'TIU-•·•r~•••~· 

-t.SC.ALOJ"llll'\...,Tt. Si .. !'<.SL'A.I... 'I" 
OC.J.LL-,.IBll '-'"fl ~ 

""'LA Jr,ftJOR \ UlSIO.' HASTA -"-HOk."' 
co .. •·C .. H..A LOC.kA OT~ {'lo•ll.A ~"f .. STkc\" 
i.10~ .... rioc.. C.••a• n...O•fl '-<'°"'......._ 

. t: ... C•A' l.SP'l.CT .. el LO Cl'loL~ .. Tf">C. ...... r1cn 

y l.'' IJL '-"'° r '\STI °'"' f"l uct.1_ ... , 
Ol lOS t.l.Tl\ll.~ "''en~ 
1 f>r. •IX> •l•I 'l"l I • ,~,. fl ... ""º~ Tt • •1 •, 

{111. u .. t.L' ,_, rLLif ti-"'"'"'~ l"OTu,,.-, 
Of ror,.uL, 

"L' t'l l.KI L'íOV\lfll \1 

l' ()f'!.ll 'jJlll ' '" t JI \IPI 01.H '-1"'1 .... lkl& 
c.1 ... _,, ... 1t,..;k \fil\ 

l '\ •lrtR '~<•MP"l 'lll 'll. 
LL" U a • ~ "" •t a1 I 

••• ~~ou~I•:- l!"".•O~ 

·t.·' 4 r \SH ... m 4 •rc.aL \Ct0' 
or l cr t.J •t.Jllll.J\t•l •.1110 '• "-::'1rrc '-'ll 'n_ 
tUlU'l.a,Jt\[ll 

l.J'•Q<ll••···· 

P.f•'lro Glant.r S•pbiro. CAltdrá1ic.a e invcMi.:;.;aJor..i iikr;ui=a mcxi<.·An.;a, au1oro1 de diversos csl:udios iobrc la narrari
va DM.-ional y univCT~I. Fut dirC'C'h.:tr:a del INBA tLilrnlutAi .. -.~tq.'.'~d.a ·t:Uhur"41dt1~ C'mhaja~ mcxic.an• en Londres. Y 
aulora M kl" lihrus OuJa )' r.•..scriturd C"7f A(ó1co. ,,.,,.,,..,_.,H 1áff _\' r'•"it"t1c•, ,__.,, ,.¡ Jí1t Je tu /,oJa. Reflexione. ctcétc-t•. 

Lni. mrlnmorfo~ls drl nunplro 

El vampiro e.s un milo lcgendnrin. Deambula por la 
historia de FauMo y D1•n Juan; e' rná,,, el vampiro e.s 
una extraña mezcla de Pausto y de Don Juan; ha pac· 
lado con el diablo y per,,igue a la" doncella<. para 
dc..'ilruirlas. Don Juan lu" priva de 'u honor y el varn· 
piro de su sangre; la íuma de Don Ju;111 'e dclerrnina 
por el número de víctima~ de.shonradas y la vida del 
vampiro .se sostiene por lu sangre de la" \'Ífgenes. 
Tonto el Don Juan como <·I va111pir11 aman a las don
cellas débiles. a las virtuosa<, y p;íliJa,, mujere,., que. 
hipnotizada'¡, !>C les enlregan. El \ampiro no .,úlo ha 
pactado con el diahln, es ,,u irnagcn. 
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Pen• como di<·e Harth.:" en Afitologí<H, el mito es 
una forma v no ,;e define por el ohjel•l de su mensaje 
sino por L...1 1nancrn «.:01110 lt.' proric:rc_ 

El milo del \'ampiro que rcsu<.:ita en la literatura 
co1da 'e? que ,u~ detrador.:' lo guillotin:m y le clavan 
la c~laca fratricida en el pt:cho. e" aparentemente 
eterno. ,\l';irenlemt"nl<". pnrquc lleva una veintena 
de ,¡~ro~ de c.·~i,lencía y ,¡!!Ut.: rt:"pro<luf...'.'iC:nJo,c con10 
i..,.. dc111oni11,, ;111iquilado, para ,;empr.: en b<. hnguc· 
ra~- PJ1T<.:c:rí~• t¡lll" ... u cxi .... t<:rH .. -ia y ~u aniquit.1<.·iún fue

ran el<"""''· y que '" eternidad vinculada con la 
palahr~• 'icrnprt.: dL·finic ... 1.: ~.i \;1n1piro corno una mo-



dalidad esencial del hombre. La agonía romántica se 
instala en galerías monstruosas evocadoras de ciertos 
estremecimientos convulsos y deliciosos emparenta
dos con esa inquietante aparición del temor que 
Freud define en T<>1011 y tabú: "Las fuentes verdadC'
rns del tabú deben ser buscudas más profundamente 
que en los intereses de las clases privilegiadas; nacen 
en el lugar de origen de los instintos primitivos y, a la 
ver~ más duraderos del hombre, en el temor a la ac
ción de fuerzas demoníacas". Pero lo detnoniacn está 
asodado muchas veces con el sexo y el vampiro es un 
milo en el que sexo se emho7.a mitigado por la negra 
capa que lo encubre y exacerba en la blancura de los 
colmillos afilados que lo revelan como milo y lo ligan 
con la sangre. 

Mas como el propio Freud lo asienta, "ni el miedo 
ni los demonios pueden ser considerados en psicolo
gía corno causas primeras, más allá de las cuales se
ría imposible remontarse" y es que a su vez tanto el 
miedo corno los demonios est;\11 asnciat.lns co11 In sa
grado y con lo impuro y por ello son venerado~ y exe
crados, como la figura del vampiro. Las doncellas 
que le temen se le entregan y una vez vampirlzadas 
cuen en d vampirismo; asl se cumple el patrón seña
lado por Freud cuando determina el poder eontagio
so inherente en el tabú por la facultad que posee de 
inducir en tentación e impeler a la imitación. 

Mito vivo pues, o mito que re!'<ucita periódicamen
te como la figura que lo engendró o que lo simbolir..a, 
mito que re~;s1c ciertas características, constituye 
Una historia, define un significado, se nos entrega 
con sus atributos: El vampiro es un ser que se ali
menta de sangre de seres vivos y mantiene la ,;da 
propia u costa de la vida ajena: El vampiro es noctur
no y su presem:ia despierta una sigilosa concupiscen
ciu, un terror extraf10, y provoca furtivas com
placencias y heladas sensualit.lades; su presencia hip
noti7.a, (.Ttngcla. atcn1nri,a; ~u a~pccto es a la vez 

atrnycnte y repulsivo; su simpalla es satánica y su rc
laciün cnn el otro munJo Sl' sospecha y se persigue; 
su sustancia es la muerte, su presencia gurantia Je 
!-.acrifi<:in rituahncntc cnn~urna<..lo. La C\'ucaciún ~im
ple t.le h1 palabra que lo define lll" devuelve "u senti
do, aunque éste se haya dev;1luado a veces como en 
la palabra •"01trp que m>s remite al star s\'Jl<'"• joli•11-
dcsco. Pero lo que aqul nos preocupa es su presencia 
extraña, su engañosa "eternidad'', su capacidad de 

supervivencia, su existencia de gato diabólico, ser 
proteico, engendro de si mismo, su asociación con el 
demonio, con lo oscuro, con el abismo. Esa presen
cia que engendra un sentido se mantiene aún; "pos
tula un saber, al decir de Barthes, determina un 
pasado, una memoria, un orden comparativo de he-' 
chos, de Ideas, de decisiones". Pero esta memoria, 
esta historicidad concentrada en la palabra que evo
ca su sentido, se re\"Íerte en formas incesantemente 
renovadas y produce nuevas versiones estéticas del 
mito que ahondan en su sentido y aclaran, entene
hreciéndola, su embozada red de extrañas implica
ciones. Producen esa "extrañe?-<• inquietante" con la 
que Freud trató de hacerle frente a cierto" proble
mas pslcoanal!ticos escurridizos y ambivalentes. El 
mito del vampiro renace en cada nueva forma que lo 
engendra y recrea su nuevo acontecer. La historia de 
las formas que el vampiro ha revestido regenera su 
sentido y refuerza el carácter de su mito, lo vuelve un 
ser resplandeciente de eternidad. 

Satdll y el \'Ontplro 
La., leyendas de vampiro5 son tan viejas como las lc::
ycndas del Fausto o las de Don Juan. Ya lo decln al 
empezar e5le escrito. Se remontan por lo menos al 
medioevo, aunque tienen antecedellles en las litera
turas clásicas. El hombre lobo, el hombre murciélago 
que se alimenta de cadá,·eres aparecen muy pronto 
en la historia de la literatura y Petronlo tiene un 
cuento que lleva precisamente ese nombre, "~I lo
bo". En ese cuento hay dos de las caracterlslicas tlpi
cas del vampiro: sus transformaciones nocturnas y la 
sangre que mana del cuello. Uno de los ani111ales ha
bitualmente asociados con el vampiro es el lobo y sus 
apariciones son nocturna.-. y ul serlo están conectadas 
con el diablo. Vampiro es muerte y es satanismo. Es 
más, el vampirismo es uno de los símbolos tradicio
nales que el hombre ha construido para explicar su 
ansia de inmortalidad. Ser inmortal no significa resu
citar de entre los muerto" el tila del Juicio Final; 
aliarse con el diablo significu at.lelantar e"e momento. 
El que sobrc,;vc gracias a esa aliun;r,.. sobrevive con
cretamente en esta tierra, pertenece al inundo Je los 
•1vos y no e"pcra esa resurrección de la carnt· que se 
efectuará al final de los tiempos. 

El vampiro ~ve en el prc,,entc, un presente 4uc la 
sangre le compra y su ~talidad "e at.lquierc a tra\'és 
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del amor, aunque su amor destruyan los demás seres 
vivos. 

Acudir a Satán para liberarse de la muerte es tam
bién liberarse de las ataduras que Dios le impone al 
hombre. Satán es el grnn rebelde y su figurn ocupa un 
lugar destacudo en el universo cristiano. Satán y sus 
misas negras, Sulán y sus hechiceras, Sut1ín y lns 
aquelnrres, Satán y la Nuturalcz.a puehlnn los libtos 
de horas y los gtllndes fresco" de la" igleslas tnedie
vales; Satán aparece detrií" de lo" cupitclcs de la" co
lumnas románicas, Sat:ín úe,,lumhrn en los vitrales 
góticos y se enfrcnt11 úescnradn a los ángeles. Satán 
es el héroe caído, el príncipe de la" Ti11lehlas, Luci
fer, el personaje mlis fo,,clnnnte del Pnrof.m pcrrlidn. 
Y desde su aparición en los \'ersos de la lc111.rr1lc111 11-
bcl'fada deTas_~(; se habla de "su hórridu majestad 
que en su fero7. aspecto aumenta el terror y aumenta 
su soberbia ... y como negro ahismn su boca i;c abre, 
obsceno e Infectada de sangre negra". Y en el Mari
no, el poeta barroco, Satán lleva en los ojos la tristc7.n 
y el signo de la muerte y en ellos brilla una luz escar
lata y confusn. "Su mirada ohlicua y su..~ destellos pa
recen cometas o relámpagos c¡uc Iluminan su mirada. 
Y de su nariz y sus pálidos labios vomita y expele nie
bla y pestilencia; furim.11, soht·rhio y desesperado, sus 
gemidos son truenos, su nliento, un relámpago". 

El Lucifer de l\filton es cercano a esta conccpclón 
italiana del Demonio y Schilh:r declara c¡ue Milton es 
un panegirista del Infierno mientras Shclley expresa 
su admiración con estas palahras: "El Diablo de Mil-

ACTIVIDADES 

De la lectura anterior contesta las siguientes preguntas: 

ton es superior como ser moral a su Dios". Satán hip
noli7.n y su representante en la tierra, el Vampiro, 
petrifica n sus victimas que avanzan hacia él y se en
t rcgnn a un sonambulismo amoroso que las pierde. 
Sus destellos erizados y magníficos son más fuertes 
que el pálido resplandor de la virtud y los ángeles 
con réplicas desvaídas de ese Paraíso insulso que el 
Ángel de las Tinieblas combate. 

Al provenir como los otros tnltos medievales del 
inconsciente colectivo, el vampiro se regenera en la 
literatura y a sus muertes definitivas y constantes su
ceden sus resurrecciones triunfadoras. Gauticr lo ha 
dcclatado muerto, los Irónicos racionalistas franceses 
lo entierran con Una sonrisa torcida en los labios, pe
to :1 pesot de la guillotina que cetcena su cnbe7.a y de 
l:i estaca que lacera su pecho, el vampiro resucita. 

El Drácula de Bram Stockcr con su traje negro, 
sus afilados y bluncos colmillos, su sensual, repug
nante y encendida boca, su mirada viperina y su an
dar de loho eren una nueva progenie de esta mal 
llamada moda. La cinematografía se apropia de su 
imagen y los repetitivos rituales se enriquecen reite
rando lo,, estereotipos. Aparece Nosfcratll y lo sigue 
DnJculu y el terror se apodera de los ojos; las pelícu
la" acaban agotando su arsc11al terrorífico y la cursi
lerla aniquila al miedo, pero Dr1kula sigue vivo y 
Polanski y Warhol se apropian su mitología y la con
densan haciéndolo girar en sanguiñolenta danza. 
Ahora es Warner Hcrzog. 

l. lPor qué en el artículo se menciona mito y 11.')'Cllda? i.Cuál ei; la diferencia? 
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2. Expli<:.a qué rcferencim; literarias o cinematográficas conoces. 
3. En la actualidnd (.cómo se concibe la figura del vampiro? 
4. Haciendo unn dhisi(ln en párrafos, scñaln las ideas principales del texto. 
5. Finalmcnle, te in\itamos a leer un cuento de \Voo<ly Allcn, acerca de Drácula, para que elabores un co

mentario. 

'"uody A..U«-11. l ºtnr•~·,. -..-1or nortcameric-ano (''Uftltmporanro; ditC'C'k>r dr su' rrorio~ filmes. es UQ buc-n Cl:poGC'G

lr deo la comrdla cinrmall.'t¡:tjr.c-• r-M•&.."'unidnt~. Su -i:ud• ironla y •n1ido nflkn ck-J modo de ""id.a americano y t .. 
conuante"S nfrrrnda' •ulohlo¡:táO~~ (ca.'9 ~•cmrrr tss lotno ••Y aM:Tndnx:-ia ht'bfca). con Nun·a York como ~caario. 
las proyl"<"t& C"On un humur ~rni•l cuho. l:nhc "'e cinta._,, dc-st.aca.n ··Manh•Uan··. -z.c1;g··. -A.Hcc--. -oías de ra.i.:!io ... -i....a 
t~ púrpura J.rl c·.ain1''. dC"iflrt• 



Dr4culu y el eclipse 

En algún lugi1r c.ie Trnnsiivani~. yace Drácula, el 
monstruo, durmiendo en su ataúd y en espera de que 
caiga la noche. Como el contacto con los rayos sola
res le causaría la muerte con toda seguridad, perma
nece en la oscuridad de su caja forrada de raso que 
lleva inscritas sus inicialc" en plata. Luego, llega el 
momento de In oscuridad y, movido por un instinto 
milagroso el demonio emerge de la seguridad de su 
escondite y, asumiendo In" formas espantosas de un 
murciélago o un loho, recorre los alrededores y bebe 
In snngre de .'IU,-, victimas. l>or último, antes de que 
los rayos de su grun enemigo, el Sol, anuncien un 
nuevo d!a, se nprcsuru u regresar u la seguridad de su 
ntnúd protector y se duerme tnicntrns vuelve n co
mcn7.at el delo. 

Ahora, empie7.11 n moverse. El nm,.;mlcnto de sus 
cejas tcs¡mnde u un instinto milenario e inexpllcnblc, 
es señal de que el sol está u punto de dcsaputecct y 
que se aceren In hora. Esta noche, está especialmen
te sediento y, mientnL'i ali! descnnsa, ya despierto, 
con smoking y su cnpn forrada de rojo confeccionada 
en Londres, esperando sentir con espectral exactitud 
el momento preciso en que la oscuridad es total un
tes de abrir la tapa y salir. decid<.: quiénes serán las 
vft.:timas de esta velada. El panadero y su mujer, re
flexiona. Suculentos, disponibles y nada suspicaces. 

El pcnsumlento de esta pareja de,,pn:ocupadn, cu
y;1 confian7-<• ha i:ullivauo con mc1ii:ulo,,idad, excita 
,.,u sed de sangre y npcnus puede aguantar estos Ohl
mos segundos de inm.:tlvidad antes de salir del atuOd 
y ahala117~1rse snhre sus ¡nesas. 

De p1onto, sabe quL' el ,..,1 "e ha ido. Como un án
gel del infierno, se lt·vanla rápidamente, se mctamor
fo,.,ea en murciélago y ,·uclu fchrilmcnte a lu casa Je 
sus h.:ntndora!'\ vfl.~tirna-'. 

-iVaya, conde Drácula, qur..' agrauahlc sorpresa! 
~Jicc la n111jL·r del pnnadl'ro al ahrir lu puerta pura 
dejarlo pn"nr. (A,.umida ntra \'c7 ,.u formo humana, 
L0 nlr11 en la casn ncullando, con una sonrisa encanta
dora, su rap~t7 objetivo). 

-i.Oué le trae por aqu! tan lempram1!-pregunta 
el panadero. 

-Nuestro comprombo de cenar juntos -contc!>ta 
el conde-. Espeto no haher cometido un error. Era 
esta noche, (.no'! 

-SI, esta noche, pero aéin faltan siete horas. - -- -
-i.Cómo dice? -inquiere Dráculn echando una 

mirada sorprendida a la habitación. 
-i.O vino a contemplar el eclipse con nosotros? 
-i.Ecllpsc? 
-As! es. Hoy tenemos un eclipse total. 
-lOué dice? 
-Dos minutos de oscuridad total a partir de las 

doce del mcdlod!a. 
-iVaya por Dios! IQué lío! 
-i.Oué le pasa, seflot conde? 
-rcrdónetne ... tengo que ... 
-lOué seflor conde? 
- t'engo que irme ... Hem ... IOh, qué l!o!... -y, con 

frenes( se aferra al picaporte de la puerta. 
-l Yn sc va? SI acaba de llegar. 
-Sr, peto, creo que ... 
-Conde Drácula, está usted muy pálido. 
-lSr? Necesito un poco de aire fresco. Me dio 

gusto verlos ... 
-!Vamos! Siéntese. Vamos a tomarnos un buen 

vaso de vino. 
-lUn vaso de vino'! Oh, no, hace tiempo que dejé la 
bebida, ya sabe, el hígado y todo eso. Ya me tengo 
que Ir. Me acabo de acordar que dejé encendidas las 
luces de tnl 015tillo ... Imagínese la cuenta que recibi
ría a fin de mes ... 

-Por favor -dice el panadero pasándole al conde 
un brazo por el hombro en sefial de amistad-. No es 
ninguna molestia. No sea tan amable. No m:ís llegó 
temprano. 

-Créalo, me gustarla quedarme, pero huy una reu
nión de 1,;ejos condes rumanos al otro lado de la ciu
dad y me encargaron la comida. 

-Siempre con prisa. Es un milagro que no le haya 
dado un infarto. 

-SI, tiene razón, peto ahora ... 
-E.<,ta noche haré pilaf de pollo -comenta la mu-

jer tlcl panadero-. Ojalá le guste. 
-IE.'ipléndldo, espléndido! -dice el conde con una 

sonrisa empujando a la huena mujer sohre un mon
tón de ropa sucia. Luego, abriendo por <."t¡uivocación 
la puerta de un armario "e mele en él-. Diablos. 
i.dónde está esa malditn puerta? 

-iJa, ja! -se tlc la mujer del panadero- iOué ocu
rrencias tiene señor conde! 
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-Sabía que le di .... ertirfa -dice Drácula con una 
sonrisa for7.ada-, pero ahora déjeme pasar. 

Por fin, abre la puerta, pero ya no le queda tiem
po. 

-!Oh, mira, mamá -dice el panadero-, el eclipse 
debe haber terminado! Vuelve a salir el sol. 

-Así es -dice Drácula cerrando de un portazo la 
puerta de entrada-. He decidido quedarme. Cierren 
todas las persianas, rápido, ircJpiclo! iNo se queden 
ahí! 

-lOué persianas'! -pregunta el panadero. 
-lNo hay·! ILo que faltaba! iUué par de ... ! i,Nn 

tiener. un sútano en este tugurio·• 
-No -contesta amablemente la e5posa.- Siempre 

le digo a Jarslov que con,,truya uno, pero nunca me 
hace c.t1so. Ese Jarslo ....... 

-Me estoy ahogando. i.Dúnde e"tá el armario? 
-Ya 110~ ha hecho esa hrnma, señor conde. Ya no5 

ha hecho reír lo nuestro. 
-lAy ... que ocurrencia tiene! 

-Mirad, voy a entrar en el armarlo. Llámenme u 
las siete y media. 

Y, con esa" palabra,,, el conde entra en el armarlo 
y cierra la puerta. 

-iJa, ju ... ! iUué gracioso es, Jarsolv! 
-Señor conde, salga del armario. Deje de hacer 

burradas. 
Desde el Interior del armario, llega In voz sorda 

de Drácuh1. 
-No puedo ... de verdad. Por favor, créame. No 

más déjeme quedarme uquf. Estoy muy bien. Deve
ras. 

-Conde Drácula, hasta de brorna ... Ya no pode-
mos más de tanto reírnos. 

-Pero. crt:1u1111c, c~tc arrnario me encanta. 
-..."\í, pero ... 
-Ya sé, ya,..: ... parece raro pero aquí estoy de ma-

ravilla. El otro día ¡necisamente le decía a la señora 
He!..'>, deme un hul·n armario y allí puedo quedarme 
durante hora,.. Una huena mujer, la "eiwra Hess. 
Gl>rda, pero huena ... AIH1r;1. i.por qué no hacen uste
des lo lfUe tengan que h;u.:cr y ml.' vienen a buscar al 
unochecer'! Oh, Ramona, la la la la, Ramona ... 

En ese instanlc entra el alcalde y "u mujer, Katia. 
Pasaban por alH ~- h;ihían decidido hacer una visi

ta a sus buenos amigo,,, el panadero y su mujer. 
-iHola, Jnr,.lov! E"pcro que Katia y )'O no le mo-
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les.ternos. 
-Por supuesto que no, sefior alcalde. Salga, conde 

Drácula. !Tenemos visitas! 
-iEsttl aquf el conde? -pregunta el alcalde, sor

prendido. 
-SC, y nunca adivinaría dónde está -dice la mujer 

del panadero. 
-IOué ruto es verlo a esta hora! De hecho, no 

puedo recordar haberlo visto ni una sola vez durante 
el día. 

-Pues bien, aquí está. !Salga de ahí, conde Drácu
la! 

-i.bónde está? -pregunta Katia sin saber si reír o 
no. 

-iSalga de ahí ahora mismo! iVamos! -La mujer 
del panadero se Impacienta. 

-Está en el armario -dice el panadero con cierta 
vergüenza. 

-INo me digas! -exclama el alcalde. 
-iVamos! -dice el panadero con un falso buen hu-

mor mientras llama a la puerta del armario-. Ya es
tuvo bueno. Aquí está el alcalde. 
. . ...:saiga- de-ail~ ooñCie i5rácula ·.:grfta-Ci alcalde-. 
·tómese un vaso de vino con nosotros. 

-No, no cuenten conmigo. Tengo que despachar 
unos asuntos pendientes. 

-i.En el armarlo? 
-Sí, no quiero echarles a perder el día. De aquí 

los oigo. Estaré con vosotros en cuanto tenga yo algo 
que decir. 

Se miran y se encogen de hombros. Sirven vino y 
beben. 

-Qué bonito el eclipse hoy -dice el alcalde toman
do un buen trago. 

-i. Verdad? -dice el panadero. Algo increíble. 
-iDfgamclo a mf! !Espeluznante! -dice una voz 

desde el armarlo. 
-i.Uué, Drácula? 
-Nada, nada. No tiene importancia. 
A,,f Pª"ª el tiempo hasta que el alcálde, que ya· no 

puede soportar e"a situación, abre de golpe la puerta 
del armario y grita: 

-i'\/amos, Drácula! Siempre pensé que u,.tcd era 
una per,,ona "ensata. iDéjese de locuras! 

Pen<:11;1 la ful'. del día; el diabólico mon,,truo lan:za 
un grito dc,.garrado y lentamente se disucl .... c hasta 
convertir,,.; en un esqueleto y luego en polvo ante los 



ojos de las cuatro personas presentes. Inclinándose 
sobre el montón de ceni7~'1 blanca, la mujer del pana-

VALOR SOCIAL DE LA LEYENDA 

dero pega un grito: 
-11...a cena de esta noche se ha ido al carajo! 

Aun cuando la leyenda ha sido relegada al ámhito didáctico, ya sea a nivel de ensenan7.a o valor mural en los su
cesos legendarios, es preciso rescatarla de esta aparenlc "candidez·· lileraria; sustraer de ella súlo una moraleja 
o un dato impreciso de un pasaje histórico no es suficiente, se requiere de una \'aloración eslélica acompañada 
de un anáfüds de las condiciones socinculturules en que <,e gc .. ta, as! como de una rcconsidcradón sobre el plun
teamicnto ideológico prt!scnlc en su conlenidn. 

L;i oralidad y el lrahajo Je investigación lilcrario han sidn la., gar.intlas de perdurabilidad en la kycnda; la vi
gencia de ésta con el sentir popular se ha dado a partir de la identificaciún con los valores nllrlll:lliH>S de amhos. 

La leyenda resulta a<lcm:b s11111:1111cntc atrat:tiva para la literatura conll"mpnr;ínea, Li dr;unalurgia y Lt cint!
malngrafía, as! como para la rcprcsenlaciún popular y para el dominio púhlien. Su scll" de: intc:rprelacit'in histú
ri<.:.'1 le confiere cierta credibilidad,~- en el m{is caulo de los casos, de prudcnlc y discr<·la conjetura. i.C)uién de 
nosotro!'-1 ha dejado de elaborar rncntalnu.:nh.· t:"icrta~ 11u:dida~ para cvit;1r ~1 ataque nt.H.:turnn dt.: -..ere~ uhr;tterrc
nos? En un plano 111¡is pt.lsltivo: «.cu~ínlos lll) qui!-.iérarnos lcncr. aunque ~ca un par de htn~t..., cnnla<la ...... el privile

gio manual del rey f\.1idas'!, aunquc, claro, 'in emnclcr crrorc' y meno., aún. !!•t11ar es;i, oreja' de hurn>. 

Analiz;1r leyenda~ no nos remite, ni remolamentc, al ejercicio esléril de c~pecubr '"hre textos prnpi''' para 
ingenuos o para niño' (cuya errúnca e<¡uivakncia es un (a.,1rc para la creatividaJ infon1il). Por el ~·ontrario, el 
análisis de la leyenda prelemlc acercarnos a través de la suma cultural ni;ís elahnr;1da de la' civili/..:1cionc» pre
vias. Hallar en la~ leyendas la e'encia de un pueblo e' armar la gcncalo¡!la cnrH:eplual de lo q11e actu,tlmcnte "º
mos: la hú,,.¡ueda del origen no e' sino 1111 rceneucnl ro final, un delo que en la etcrnidaJ de 111,.. ticrnpn~ permite 
en su rcdondc7. volver a tr-.1n~if¡1r por (¡1, inlcrroganlc~ dt· ~icrnprc, para dar rt·~puc~la~ que p.:rdurl.'.:n la1nhién 

para siempre: e'ta ha sido la aportadlt11 tic la, leyendas. 

Para rc.afinnar esta~ ideas, te prnpo111.~1110 ... la ~iguil·nlc leyenda pcrlcnct.:icnlc a 1~1 1nitnlo~í~1 1naya, } que apa
rece en el Cl1il11111 /Jalt1111 de C//11111<1_1·.-t: relierc el lin de 111' tic:rnpo,. el crepúsculll de lo' di"'e'. Ojal:i motive en 
ti una reflexi1"11. 

El fin t.ld munt.lo 

h' '" IJ ahau" es el dl.1, cuando "e reunirán el sol. la luna y la no<.·hc·. Entonces 
cnn1~n7.4t.rá la rnañ.ana p=ira In~ trc:cc c.linse~ por rnc<lio lfl· lo~ nUl,;\'C diu~cs, y 
~ucedcrá que 'e capturará al "'la¡!arto de la tierr" de: la !!"t"··. ) ª'¡ ": ju7gará 
al mundo. Nuc!'lro padre, el ciclo, caerá "''hre la tierra. y f.,, lr:."·e dioses lle
garán al fin (de "us días), y cnnu:nl'arú cnlonces el gran lin dd mundo. El '"la
garto de la tierra de l;i gnta" ,.e levantarii, I''" lo cual lk¡!.tr;i a 'u fm l..1 cuenta 
de lo" pcriod1•" del tiempo. fo.sla <º"la horr .. chn" g<·ner.11 (d fin del mundo), 
por n1l·<lin de kt l:'Ual h:rruinará la cucntJ de ¡..,..., p~rin<ln-, d:..· liL·n1pt1, auru.iuc 
no In quieran lns nueve dio~c'."'-.. Entonce.·~ ~e l:ortarj l~unbién t1 t·.ah\.·/~• ;1) ''la

¡!artn de la 1icrra de la gota".~- Ah llooh l'uc lnm.u;í l""c'iún de b ti<·rra, sin 
dc<:ir su nomhre ... (En el día "'lrece ah<1u"") '" cnnq.:r<'l.'l'f.in l.1'> fh•«"s pcrfu-
n1ada,, el ~ol y la luna se l-·.acr;ln 'ohrc su c.·ara. baj.ar~i t:l ,_.,, ... ,¡~~(.) .... angri1..·ntu, ~ 

<1ucn1arán l"I l.·ic:lo y l~t th:rra y con1cnl' .. 1rá un juic;u !!"-'ncr.d ~nhre Jo, \.ivo~ y 
In" muertos. 
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ACTIVIDADES 

30 

1. Trata de compilar algunas leyendas vigentes, a travts de la indagación y la bOsqueda (las dos principales 
fases del conocimiento). Tus informantes pueden ser familiares de edad avanzada, vecinos o gente con 
arraigo muy marcado a La vida en la provincia. Te sotpt"endcrá escucharlos. Complementa esto con una con
sulta en la biblioteca. 

2. Establece por escrito una analogía (scmejan7.a) entre la leyenda que acabas de leer y algunas teorías so
bre el fin del mundo. (Se vale tomar de todo: textos apocatrpticos, telescries, filmes, literatura religiosa, 
teorías científicas; recuerda que, cualquiera que sea su tendencia, todas estas perspectivas se orientan 
por una preocupación del hombre de todos los tiempos: el Oltlmo momento de todas las cosas.) 

3. Para no ser un espectador pasivo de una problemática dada, que en algOn momento de tu vida has tenido 
o tendrás, te invitamos a redactar tu propia versión del término de lo e-.istente. 



MITO 
GENERALIDADES 

Los mitos son fábulas esencialmente religiosas y pretenden explicar la fenomenología natural, en cuyo misterio 
los hombres del pasado no pudieron penetrar por procedimientos científicos. El mito nace en el momento en 
que las primitivas concepciones fenoménico-religiosas se consolidan y condensan en forma concreta; es decir, se 
personifican. 

El mito es un intento explicativo del origen a través de la imaginación, ante la imposibilidad de la comproba
ción científica. Es la única úuda 4ue genera respuestas. Su valor radica en que reílcja el carácter y las l:recncias 
religiosas de los diversos grupos humanos. Asimismo, atrihuye a dioses o fuerzas cxtramundanas las cualidades y 
la capacidad que el hombre no posee o no ha desarrollado aún, pero que desea apropiar, por lo menos nominal
mente, para someter a su conocimiento los extraños fenómenos, que en un mmncnto histórico determinado, se 
vio imposihililado para explicar o asimilar. 

Se ha considerado al mito como una síntesis de la hisloria de la cultura de los pueblos, y se ha concebido co
mo la postura que, frente u) Universo y sus elementos, adopta el hornhre cuando se deja llevar por la imagina
ción nJás que por la razón. 

Caractcrúticas del 111ito 

a) Une al grupo social a través de la crel·ncia común. 
b) Las divinidades explican el acontecer del cosmos. 
e) Expresa una forma de ver el mundo y la vida humana. 

Los mitos se dan en todas las civilizaciones y en todos los tiempos. compartiendo siempre las mismas caracte
rísticas. Esto se debe a que los hombres se cncucnlran en todos los momentos y en todas las situaciones ante los 
1nismos problemas básico" y se planlean las mismas dudas: el origen. las cau"ª-~ y los efectos, las formas y las sig
nificaciones. L1 na1uralc7ll y la polcnL·ia crcadnrn son lns nhjelivns a definir a tra\é" del mito. 

Los mitos ••parecen entonce" como una ncccsidJd primigcniJ de los pueblos, como el producto má!> acabado 
de la 1ncmoria colecliva. como el dep•hilo de la' ideas superiores de las mentes má" privilegiadas de una cuhura 
detcrn1inada. Los hombre" antiguos ncl·L·siiaron de mitn\0 lanlo como de armas o de abrigo, para enfrentar las 
calamidades y lo incomprensible. malcrial que abunda en la Naluralcza y en el pc11S<1111iento hu1nano. El 1ni10 
estimula las dotes creativa" y espiriluak'; propicia en 'u deS<Jrrollo un aclo de poder, de apropiación: nombrar 
las cosa,,. 

En seguida te ofrecemos la parle 1 del cn.,ayo "'En d principio era el milo". de Fernando Bcnítc7.. Rcali7.a la 
lectura y la,, aclividadcs cnrrespnndiente,. 

l. En d prlndpiu cr.1 t·I 111ito 

El mundo de nuestros días es una gran c;"a corH>ci
da,, n1inuciosan1cnlc,, hasl;s en ~u~ lthin10'."o rinconc,. 

No guarda un escondrijo, un cuarto, un desván que 
no ha~·a sidu explorado. Sal-.cmos cómo viven 105 
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grandes lamas en el Tihet, eu:íntos leones y eu:ínws 
jlrnfns podemos cncont rar en el corazón de África 
-previo el pago de unas lihra,., esterlinas a la Coro· 
na Inglesa-, y el cinenrntógrafn nos ha familiari7.adn, 
desde los días de A11111nd,.,cn. con lo" dc,.,icrto,., hela
dos del Polo Norlc. En cambio. In" moradon.:,., dcl 
111undo anliguo lJL'Upah~111 una ~ola hahilacil'u1 y des· 

!-'onodan cl rc,.,to dc la ca,.,;1. i.()ué ocultarü c"a pucr· 
la ccr rada? i.CJué 1ni~ll"rin cru...:crrar;;í el dc~\'~n nunca 

visitado? Alguna vc7. 1111 h.i·'"pcd audaz emprendía 
un viaje, escalcra,., arriba, jug:índosc la vida -porque 
se trota, claro c,.,t:í, dc un:i ca,.,a cncantada- y volvía 
refiriendo historia,., fant ;,,t ica ..... 

En este 'l"ntido. el 1nu1ul1• anliguo ~L" di~linguía 

por un a111hic11tc pnélicn qut" JHl th.:nc l'l nth.:~lro. 1-.ril 

ticrr;1 conocida '."-t" n lllf r ;1L1 .1 una ... poc.;1~ nal·iuncs 
li1en delimitada"'. Para )o,., gricg"'· )¡,,., ho,.,ques ger· 
manos eron ya la h..rhar ic·, y para lo,., romano,.., el 
Cercano Oriente fue un manantial de turhadon·s "e· 
creto,.. Tra,.,ponicnLh> ):i,., frontera' de aqucl pequeño 
universo, se iniciaba c.·I reinadn del tni~h:rio. un rnb.
tcrio profundo. incil~utlc. gent:rador Je 111i10~. anirna

do con ~en·,., <""lr;11lo' que lt.:nl;111 un ojo en cl ped1u y 
llevaban la cahi:;·.1 bajo d hra7o. Dra!-!one' )" 'crpien
tes pohlahan Jo,.. mar c,., lcnchn>'"'· < iigante.\ y uni
cornio~ Ucfcndían p~1L1Lin:-. de oro y dt: c~rncrah.Ja~; 

el canlo Je );¡,., 'ircna,., emhr ujaha u "" navcgantt:s, y 
los p:1jnrn" roe a11iúah;111 <"11 valle-; inacn:,.,ihJe,, tapi· 
1..ados e.Je cnorlnL"~ Jian1~111le:-.. 

Donde ha~· un mi"erio, 'icmprc hay un pocta. y 
donde hay un:. tii:rra \irgt:n no puede faltar d :1'cn
tur ero <jUt: ofrece 'lt vida a ctmhio de dc .. cuhrirla. 

L,1 que cl hombre· dcht· a la i111aginacii'111 di: lo<> 
euenti,.,tas no rt:,ulta l;icil dcc·irlo. El mundo. 'in 
ellos, ru1 ~crí.t l.tn hcrnll•,11. S11n ft,, inlc..~r¡1rL'fl"!'-. dl· lt1' 

deseo~ confu:-.o .... In~ prnfeta'. 1,1~ que ahuyl·ntan l."I 
tedio y t"rt:an c.:I c.:li111a l''"l'¡l.¡ll .1 1~1:<-. .L!randc..·, •-'t.·nlu
ras; ll1~ lJlh..· -..iL.-·111bra11 prc-....1gio .... qul·. nt.l' •~ndc..· o rn .. i.~ 

tc111pranu. :-.e cuntplL·n, In ... vidc.:nh..·, y Jt,.., 'oúadnn:~ 
que. con :o-.t1ln l..1 paLtlH01. h~1l·c.:11 qut: el horuhrc. ol\'i
dadu de ~u 1ni1..·do y dL· 'u pc.:rc.·/.;1 .... L" l.1nc1..· tr~•' l.-1 111i
to cn .. ·n<lo P'-'' -...u frl· .... c.1 ~ pnc.ler'""·• L1nla,ía. 

E.!-. a~f conui t..·n el pri111..:ipitl de.: h•t.Lt .... lac.;. t..:o"'-a'.'I. c:--.l:.í 

el vcrho, l;i pal.11>1 a tkl nrenl i-.l;i. d rclaln que· ,<. ini
cia diciendo: •·11~1hí.;.1 t111;1 \1.:/ ..... \icj1..·1..·ito-... que no 

pod~is andar. una fuc..·nte Je agua!-. 111ilagn.l~~•~ llUC 
vohia júvcnt:~ a lns anci.;.1110~--- tlabia u11.1 ve:, .. n1u

chacho~ Je \"•1lic:ntc c .. ua7ún qut.· "' l.'tllt:--.un1í' L.."n la 
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miseria de vuestros tristes pueblos, un gran señor po
seedor de un palacio de malaquita y de montañas de 
oro y de piedras preciosas ... Hahía una Ve7, ;1rdientes 
varones que corréis inútilmente tras el amor sin en
contrarlo nunca, en una tierra de florestas y de casti
llos edificados sobre nuhes, unas hermosas mujeres 
que andaban desnuda" a caballo disparando flecha:; 
certeras ... 

El relator de cuentos, el inventor de alcgoriacs sto
rics, es un ser proteico. Pucdc tomar la ligura tic una 
anciana sentada al amor dcl fuego cn una humosa 
cocina; la de un mendigo 4ue, apoyado cn su hastím, 
a cambio de un peda7o de pan, relat;1 a los compra
dores del mercado leyenda" de guerreros invencibles 
y lances dc amor deshechos por la mano dc la muer· 
te, o la de un vagabundo que refiere su viaje por las 
tierras fabulosas del firan Kan y, ante la increduli
dad de sus oyentes, rasga sus harapos, de los que es
e<tpnn oro y diamantes. 

Al pari:cer la magia del cuentista termina cuando 
111 úhima palabra del relato mucre en sus labios. El 
grupo de curiosos "e disuelve, y el encantador de al
ma,.,, tornando sus alforja,.., emprende un nuevo \"iaje. 
Nada m:ís lejos dc la \•erdad. Lt hi,.,toria no se picr
Uc en el aire, sino que c.:on1icn7..a entonces una nueva 

exi,,tcncia, fructificando en los espíritus que ha fe
cundado. El jovcn apoya su cabe7..a en el marco de la 
\'entana, contcmplandn el mar, camino de tantos 
mundos incógnitos. Bajo los aleros de las casas, las 
bohardillas se llenan tic sueños, y un día, ese joven, 
en comp;iñfa de otros locos, se pune en marcha hacia 
el mi,,terio. En el norte y en el sur. en el este y en el 
º"'te, a la tierna lu7 dd alt>a -Ja,., grandes aventuras 
!-.C inician tcrnprann-. silcncios.as harcas se hacen a la 
mar. pcqucf1os grupo" dc vaga hundo" "e pierden en· 
lre 1..·I pohu de lo'.'-. .,.·;unino~. 

l.-;,1 i111aginaci,#1n. cllmn un genio infatigable. acclc
"1 d di,currir del tiempo. Entonces el comerciante 
no l."r:.1 c'c: :--.cdcnlario pcr ... 011;1je 4uc pc~ha el oro 
con ... u:--. h~.1~111/.:.1'-t lal:<-...a' 'in !-...alir Uc ~u e.as.a. ~ino un 

all·J.!rl." niarin''· un . .t\1...·ntun .. ·r..1 au<la; que cru;raha dc
'icrll1' y rn.Ht."' en hu~ca UL..· rar-.•~ rncrcancía . .;,. Cada 
p•1fu.1 <le :"ooe.·J.1. 1..·~u.Ja pt.·rl~t _y l.·¡nJ;.1 g_r.;.inn de: pimienta 
lr.:1í~u1 1..·un:--.ign tH1~1 hi..,toria. una huella de ~u lejano 
p~1b de: orig1..·n. 

[_,,, puc.:rlu~ han ~iUo ~icr11prc Jo~ gran<lcs n1cnti
dcro" dcl mundo. )a, anlc,.,a)a,, colmadas de runuucs 
y ""'::reto.;, Jo, dintclc,., por donde '-<= lihran el miste· 



rio y el perfume de lo desconocido. También el co
merciante tenía su cuento, y lo tenfn el marino, y lo 
escuchaban el juglar y el relator, encargados de di
fundirlos, con los suyos propios, a través de todos los 
países, originándose así una marca de cuentos, un 
acarreo de leyendas, un círculo poético que anegaha 
con sus ondas los camplls y las ciudades. 

En CJrccia, un relator de alegllrías, en do" de SU.'> 

libros, el Timco y el Criticu, hahlú t.le una isla llamat.la 
Atlántida, habitada por una ""ciedad it.leal. E"ta isla, 
que el poeta lijó al occidenle de su patria, esta uto
pía platónica, "e ha tomado nllllll el primer ati,,ho de 
A111érica. No es la únic~• referencia a unas tierras 
pcrt.lida" en el mi,,terill del All:ínlin>. "El Senauo de 
l 'artago _,,cgtrn Ari,,túlcle"- habla prnhihit.lo a sus 
n<1vcgante,,, hajo pena de muerle, lns expediciones a 
una lejana ;,,Ja del Atl:ínl ico". 1 

Poc.as gcrllcs cotHll"l"ll el Ti111,.o y el (-titit1.'f, pl:"ro 

lodos han oídll hablar Je la Atl:íntida. por e.,lar li!c!a· 
da, en forrua confusa. al (_-nntincnte Arncricano. 

ll.tientra" el apúlo!c!o moral de e'<l d;isic;a "i"la de 111' 
Pingüino ...... caía en L·I olvido. lo~ erudito!-. llcnarlln hi

hliotcca~, tratando <le th.~~cifrar el rni ... terio~n origen 

de la Atl;'rntiua. 
El mito creado pnr Platlin ha sido interprclado de 

rnil diversas tnancras. Para unos.. e~ L"I tc~t irnonio dc 
un cataclismn en que dc~aparcciú un contincnle; pa
ra otr,>~, es t.:I recuerdo de la~ hi~turia .... referida .... pnr 

\'Í&1jcros egipcio~ ~ohn: tierras fant~í~tit·a~: para ntro~. 
en fin, no e!> más que la ide:ili;-<1da visiún del A"ia 
presentida hacia el occidente. 

En la Edad ll.tcdia. lu qu« pud" muy hicn "er una 
lección de 111oral ~e lt111H·,. c<Ull<l lt·ccit'll de ~e<,grafía. 
La legendaria A1l;íntida. la Antilia. fue 11hjetu de 
apasionadas pt..~r~ccucinnt.·' y ~t· la rc1HL"''c11lt-, en Ji
\'Cr~o~ 111apa~. h.tjn di,tint~t' lot 111a .... por 111.í' <h.· ,j~lu 
y medio. 

Pl;itún hal>í.1 hc·chn L. )'1 imera 'L·n;il dL"I Nuc\11 
l\lun<lo. J>rcndit-, un., hn,!-!lll'r.1 .. 111u111.:it.111dn -..u (HL"

scncia, y hu.lavía. un 111ilcniP 111:1-..1.udl_-, '1..·~uí.1 1,._·nt·en

diua en la,, pr .. fundidadc·' dd mar tc:nd1r11"" 
atr.aycndu L.1~ 111irada' de h1, hPrnhu.· .... El th.-,cuhri
n1icntu <le r\rnérit·.:• dc,cifrú L1 'l-"1-1.:11 Pt11ún cr~t un 

profcla. Sin c1nhaq!ll, e 'ulún. el )'H\lpiu dt.."'l"Uhridor. 

no le con1..·cdía al lilú ... ufo gril:'!-!tl nin~un 1..·r~·dilu. 1'.:1r.:• 

él,. el tu1gcl de t1 anunciaciún ;unc.:r il·a11;1 fut· t,aía'. 

1 
lOt>rique de Clandia. 

"Ya dije -escribió en su diario- que para la ejecu
ción <le la empresa de las Indias no me aprovechó ra
zón, ni matemática, ni mapamundos: llanamente se 
cumplió lo que <lijo lsaías". 

Plal(m o lsaías, lo mismo da. Los dos presintieron 
la ex.i,,tencia <le tierras al occiuentc de Europa, y los 
dos visionarios tuvieron al fin razón. América se des
cuhrió en el rumbo indi=do por ellos. 

i.No se cumplió tamhién la profecía <le Séneca, 
esa profecía clara y rotunua que ningún historiador 
respetable <leja de citar nllne<1? 

Son de la f\.1edea esto" ver"º": 

J/c11ic111 u1111i.r 

Succ11/a .<cris, quilms CJccamts, 

Vi11c11/a rcnu11 la.n·t, et itrgc11J 
Parcut tdltts, tiplii.«/11<' 11cwos 
D<'fcgat ornes. 
Neo sic Ccnú 11/cima 71zilc. 

"Vendrán siglo" de uqul a muchos años, en que el 
Océano anojará las ataduras de las cosas y aparecerá 
gran tierra y Tifis (la nevcgación) descubrirá nuevos 
mundos y no será Tilc la úhima Tierra." Tilc o Tulc, 
como quieren otros, había dejado de ser el confín del 
mundo. La profccí;i era m{,,, perfecta que la <le Pla
tón, porque el poeta cordobé" no se cuidó de indicar 
el lugar por el que la tierra se ensancharía. 

,\fito/u~a y Utopfa 

Apenas hubo mito gc,,tat.lo en dos mil años que no se 
proyectara en América. !'>tuerto y resucitado Platón, 
.,u utopía ~·olviú a dibujar""· n•n línea" imprecisas, en 
las agua'> tropiealc'> dd Atlantico. Aqul se husC<Jron 
las i'las que Mll.JÚ b Edad ~1edia, lo,, gigante" y los 
pi!!,nlco~ de l·hunL"ro. t1 pirnic:nL.1. el cla\·o., la~ ~c<l.as y 
la' pcllrcría, de !\Lul·n Pulo. ,,qui ta1nhién ~ crC)'Ó 
r<TOlltKer la,. huella-. de lo,. apú,.toJc,, y el P""º alado 
Je la ... arnal'l '".:". 

Sicn1pu: que c~p.arloJc, )" P''rtuguc~c~ 'e h1n~ ... an 
lr~•' l'I anito. 'u~ 111 .. Jnt"' l·oJicio~•:i-. loc;1n el d-.:~cnga-
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ño. El escennrio de Don Quijote no se limita a los 
campos manchegos. De polo a polo, sobre un mun
do, en la puna, cerca de las nieves perpetuas o en las 
selvas húmeda" y primitivas, unos estrafalarios perso
najes, cubiertos de viejas armaduras, undnn nacos 
con loo; ojo-; brillantes de fiebre, persiguiendo visio
nes. Toman lns molinos por gigante,,, las hosterías 
por ca,,tillo,,, las fregonas por maravillosas Dulci
neas. Las legendaria" ciudadc" dc Cíhola quedan re
ducida,, a siete miserable-' aldeas erigidas en un 
desierto del norte de 1'1.kxin1; el ;íurco cacique, El 
Dorado, se qucd1·•, colllll muy bien 1ne,in1iú el ero
llÍ!>ta Hcnera. en puro encantamientn; las amazonas. 
aquellas mujeres que se mutilaban un "cno pura ex
tender el arco con rnayur dc!'\ahogo, 110 ~alicron nun

ca de la' p;ígina" de la mitlllngfa dásica. De todo' 
estos descng:11-H1,, el m:b pcrfcclo, por su dramalis
n10. es el qUL' le (cu ... ·ú vivir a Poncc de l_cún. 

iS;iliú en bu,.,ca dL" l;i fut·nlc de la c:lerna ju\cntud 
y encontró la muerte' 

Sin embargo, el drama de E,.,pal111 ;.· Portugal es lo
da\'[a mucho mü_, cruel. La" dos naci1111es ilxoric<L-.. que 
un día "e repartieron el imperio dd mundo -"En.-..eñad
me el 1e,.,1amenlu de Ad;ín", gritaba furioso Francisco 
1- 1.kbit.:nu1 en !,!ran parle su decadencia y '-U ruina al 
exceso de oro y piedra-.. que lograron 11b1encr Je las 
India!>. 

En ellas se reprodujo, en 1n111mrciont·s 11;1ciona
k.s, la fábula dc:l rey f\liJa,,. Se murfan de hambre ,, ... 
bre la montaña de oro y de perla-, quL" 'u' l11c11' 
nvcnt urcr o~ y ,l llda<lo' arr .. 11u .. :ar un de las 1 ntJi~ª'· 
1\hura Ja:i:.. \'Íf!!,L"fH:~ y lo' ~antn .... h"' 11HH1~uc..1 ... ~ lo~ 

nobles tenían Ct.Ht.Hla\ d1..· htilLu1t1..· ... ~ \L"'tidura~ Je 
oro. Con lu~ nu:talc~. llft:1...i<1·~u .... de ~1~·xil'tl ~ dl'I Perú 

se hubiera reali"""'d" el 'ucilo dt" l 'ri,loh;d l 'nli"111 dc
rcconqui~tar el ~c..·puh.:rn dL· ( "ri .... ro, pl'.'rtl c..·~.tth tt: .... oru~ 
-gran parte: caía l'n rnarlll' Lh_- 'º'pirata ... -- no ha,ta
ron a con!-.ervar In~ puL·hln' 'u jet u ... a la 1nnn.:uquía. 

Se perdieron Akmania, Fl.111de, t" Italia; "e per
dieron Cuba y las Filipina,_ '-" E'pa(1J en eU)'os do
n1inios nuru:a 'e ponía el 'ni. ~(1)0 do1ni11;1 hny un 
tcrriloriu inh(,,pitn t.•n ~farruL"t'll'-. qui.: ~t.· h.· n .. ·cono
ció conu.l prntc:<.:tnrath1 en ''"' prinll'''''.'I. ano' e.Je.· C'.'.tc: 
siglo, porque nin!:!ÍJrl p~li' qui,,) h~u:c..·r~c..· t·aq.!o de CI. 
Estu e~ una tfr• la~ ju~ad~P· n1~í' "inie,tra ... que.· rt.·cucr· 
da la hi,.lori;i. 

De aqut.·llo~ 1uitu .... nat·j,., .·\111C:ril·~1. ( ·,,1l·,11 dc,cuhrc 

las Lsla_, mara•·ill<'"ª" Jd (·,u iht· ~ l.1 Tic·rr .1 Firme 
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persiguiendo Cipango y el paraíso terrenal; la penín
sula de la Florida ingresa en el mundo conocido, gra
cias a la fuenle de la cierna juventud; un hilo de 
perlas mueslra el camino del Pacífico a Núñez de 
lJ11lboa; la leyenda de la Sierra de la Plata y del Rey 
Blanco y Barbado revela la existencia del Río de la 
Plata y de la Argentina. el desierto del norte se ex
plora siguiendo el miraje- de las Siele Ciudade!., y la 
América del Sur cobra reulic.Jad geográfica en lasco
rrerías sin dirección aparenle, que hacen los españo
les persiguiendo al duende invisible de El Dcnado. 

El milo fue el suefio y la locur;i que se apoderaron 
de Adán antes de desperlar convertido en hombre 
perecedero, condenado a ganarse el pan con el su
dor de su frente. Cervantes hizo bien en malar a Don 
Ouijl•le tan pronto como el hidalgo manchego dcjl> 

de e,.,tar loco. i.Oué hubiera sido ciei pobre Alonso 
Ouijano, e.le seguir viviendo'! Sin afición n las lectu
ra.~. sin suefios de heroÍl'as empre!>as, sin docltinas 
Je lolerancia y e.le justicia que predicar por el ntun
do, sin Ouijole al fin que le moviera, andaría vigilan
do los huevos que ponían las gallinas, los cerdos, la 
hacienda mísera, los amoríos de la sobrina, y sufrien
do el mal humor del ama. Rocinante, uncido al ara
do. terminaría muriéndose, olvidado en un rincón del 
pe..,ehre, y Sancho Panza, vuelto a su vulgaridad, no 
aspiraría más a ser gobernante de la fnsula Barata
ria. 

El español en América, al abandonarlo la locura 
e.Jet milo, vio que sólo podía vivir de colono, de enco
mendero o de minen>. Fue la" !res co»as. Se n:partie
ron las tierra' y los indio .... Florecieron la agricultura 
y ka 1nincría. 

ll ubo señores --unos poco'- y huho esclavos -ca"i 
todo'>-- La rcligilln le din su lono a la Colonia. En
tonce,., cobraron forma e"pirilual lo~ virreinatos y las 
capil;mía'> en que se dividiú la América española. 
Alguno'> rchcldc,, ... iguieron pen,,ando en lc:~oro" 

c..u.·uho~. pero ~u tc~t~uut...lcl'. (.·u.ando no lo~ c:irra ... tró a 

quL"mark lo<> pie" a Cu"uhlémo~. lo" empujó a ejer
citar t.1 rn~·~üa, l."nn tan n1~1la (<1rtuna. que ~e hicieron 

'º'JlcL:hu'º"" anlt: h1 lnqui~iciún. 
El milo f1nnw p;irtc de nue,,tra vida. Sobre él se 

~1po~.;.1n lo-. 4.:in1icnlo~ Uc JlUC!'\(f"J!\ 4..:3~!). c·tln el p.a

"ªd" indi~cna, l;i, lrJdicionc" c~pañolas y los hcr-
1nu~o~ ,,:ucntu~ de l''pcranJ"ada di,;ha. se ha creado 
la utopí;1 an1cric .. 1n~1. \' aquí e~ran1os. rccla1nandu 
nue,.,tr" dcrecho .1 qw.: e'a utopía se logre denta-



nera más firme. Ni Platón, ni los cuentistas medie
vales, ni los conquistadores y descubridores del 
siglo XVI presintieron nunca lo que iba a suponer es-

ACTIVIDADES 

1. De la leclUra E11 el principio era el mito, seíiala lai. ideas principales del texto. 
2. Consulta en un diccionario y en una enciclopedia las definiciones sobre milo. 
3. Compara las diferentes concepciones sohrc mito preguntando a tus profesores de Historia, Filosofía, Ciencias 

Sociales y Li1er~1tura: p11c<.les intenlarln tamhién con el de Física. 
4. i.Qué funcit"rn "ocial cumple el milo'! 
5. Con hasc en la mi"'"' lcclura conlesla lo siguiente: 

a) i.Oué tipo de lenguaje "e ulili7a en el texto? 
b) i.A qué funciún de la lengua pertenece"! 
e) i.Pura qué sirve un relator de cuentos? 
d) i.Cuál es el primer atbho acerca de la existencia de América'/ 
e) i.Qué significó América para el pen!>amienlo europeo? 
f) i.Cuál es la definición de ulopfa'! 
g) i.Oué rcfcn:ncias históricas y literarias conoces'! 

Atlánrida 

El Dorado 

Amazonas 

Dulcinea 

Adán 

6. i.Cuál es el drama de Espa1ia y Portug;1Iº! 

7. Redacta un comentario a<.""Crca dc:l tc,.10 leído, del <1Utor y "u vi'ión de la Hi!.lori.a. 
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Mito es una palabra que usamos a diario, pero cuando tenemo!I que dar una deflnición encontramos que no hay 
precisión en el concepto, ya que tiene varias acepciones y In interpretación varía según el enfoque de la discipli
na que se encarga de su es1udio. El diccionario nos dice: "Fáhula, ficción alegórica, especialmente en materia 
religiosa". 

Para Mircca Eliadc: "El milo cuenta unu historia :'iagrnda; relata un ucnntecimicnlo que ha tenido lugar en el 
tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comieruos. Se deslaca el carácter del milo como narración". 

Roland Barthes In engloba dentro del terreno de la semiología: "el sistema de comunicación que llamamos 
mítico no tiene por t¡Ué de~cnnsar exclu,..ivnmentc snhre la palabra, sino que puede hacerlo, en general, sobre 
cualquier unidad o síntesis "iµnilicativa, ""ª verhnl o visual". 

Si habláramos del cará<..t..:r imaginario, dlrlumm: Co~u <1ue no existe rná!I que en la imaginación de alguien. 

Tradicionalmente se consider;o d mito corno 1111 opuesto a la hl"toria y 11 la verdad, a la ra7.Ún, la Filosnffa y la 
Ciencia. Para algunm pensudore" el mito no e" objeto Je erltlca negativa, "lnn fundamento esencial dclaCXis
tcncia hurnuna. Se umcihe tumhién como lu fllrmu de pen"ar de un pueblo. 

Hay quien lo relaciona con los sueños, y otros lo con,.,ldetan producto básico de la cultura. También corno 
una rnanficstación estética, haciendo incapié en la trama, en el relato. 

En varias di,.,eiplina ... ,_l. destaca d aspecto ,.,anamental y ritual del mito. Se puede pensar que a través del mi
lo el hombre per,.,onifo:-•1. en t:I ámbito de In de ... conncldo. "u realld<1d y, por lo tanto, la hace manejable. Ninguna 
!IOcicdad e5 ajena al mito. 

"Lo" grupos humano" de,.arrollan una nonon de lo "agrado no porque ,.,ientan miedo o porque no puedan 
controlar esa" potencia,., 5Uperiores, ,.,inn p1ir4uc, para t¡Ue una !lociedad ex.i:'ita, e" necesario que el mundo signi
fique al¡.:o, que el Llniver .... n tenga un "'ntido que por,.,¡ mi,.,mo no po..-.ee." 

Estudiar el mito de,.,de la per,.pel·tiva lileruria l'" hacer una rcíle:iúún acerca de In forma, del uso del lengu<1jc 
figur<1do y de la calidad conll • fic-cilin. El mito d;í,it-n c ... n1pa cn "º intt-rpretilcil>n a la mentalidad contemporá· 
nea; su ~igniftl·aJo 1H1 put.·de ~t..·r t..·I 1111,rnn por la influencia que ejeu:ía, uriginal1ncntc, ~u carácter ritual, religio .. 
so y mágico. De,.dc luego que el mito 1amhié·n adquiere una dimt·n,.iún i<lcolúgica l<1lente en su estructura, 
cuestión que ;utalil' .. art.-nh'~ pt1~tt.·rit.Hnu:nlt". 
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Lo" mitos !'C puedt·n da-,ifinir en: 

Co.<1110.i;.>11ico.1 (rdcrcnte al origen <lt:l llnivcr,.<l). 

A11crr1pogó11ict>.f (indagan la creación del hombre). 

r .. ,,,, .. ,,,1cos (atienden al ori¡?en de lo .. dio<,e,.). 

ApocalfpCt.-o< (rderid<h a la Je,.trun:i«m total). 

1\loralt .. J (ah'-ud;111 la rclac¡,·,n i.tnfa~únh.:a hit..·n-n1ul). 

Etioló.t..'tC"OJ (:<-.t.' ncup.:.1n de Jn, orí~t.·nc.:~ ~, lc:t'- c;.tu~~). 

E.H·arolágfro.• (r.:fcrcnk" a lo mi~teri"""· In ultratcrreno). 



Para iniciar este apartado leeremos "Un señor muy viejo con unas alas enormes" de Gabriel García Márqucz 
(de quien más adelante presentaremos algunos datos biográficos), escritor colombiano que, según refiere él mis
mo, trató de hacer un proyecto de cuentos para niños y en la primera lectura a sus hijos, éstos manifestaron que 
los niños no pueden ser tan tontos. 

Un sefinr muy viejo con unas alt1s enormes 
(1968) 

Al tercer día de lluvia hablan matado tantos cangre
jos dentro de la "ª"ª• que Pelayo tuvo que atravesar 
su patio anegado para tirarlo,. en el mar, pues el niño 
recién nacido hahla pasado la noche con calenturas y 
se pensaba que era a causa de la pestilencia. El mun
do estaba lrbte <.lesde el martes. El ciclo y el mar 
eran una misma cn,.a de ceniz.a, y las arenas de la 
playa, que en marzo fulguraban como polvo de lum
bre, se habían Ulll\'ertido en un caldo de lodo y ma
riscos podri<.los. L.a luz era tan man.o;a al mediodía, que 
cuando Pelayo regresaba a la ca.-m dcspué. .. de hahcr ti
rado los cangrejo!'., le costó trabajo ver qué era lo 
que se movía y se qucjaha en el fon<.lo del palio. Tuvo 
que accrcar~c 1nuchn para descubrir 4uc era un 
hombre viejo, que e,.laha tumbado boca ahajo en el 
lodaz.<11, y a pesar de sus grande,. csfucrJ'.os no podía 
levantarse, porque se lu ir11pcdían su~ cnorn1c~ al~1s. 

Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en 
hu,.,ca <.le Eliscnda, "u mujer, que <""taha poniéndole 
compre"ª' al niiio e11fcr1110, y la llcv1·1 ha .. ta el fondo 
del patio. Amh"" oh,.ervaron el cuerpo caído con un 
callado c,.tupor. E"taha ve,.tido nimn un trapero. Le 
quedaban apena,. una" hilacha .. de .. coloridas en el 
cr,inco pc.:lado y muy poui,., dicnlC'- en la boca, y su 
1a,.,1irnosa condiciún de bisabuelo en,,opado lo hahia 
dc,.,provislo de toda grande/''- Su,., ala,., de gallinazo 
grande, sucia,., y medio dc,,plumada,., estaban enca
lladas para siempre en el lodazal. Tanto lo observa
ron, y con tanta atenciún, que Pclayo y Eli,.,cnda "" 
snhrcpu,.,icron muy pronto del ;asombro y acabaron 
por cnconlrarlo familiar. Entonce" "e alrcvieron a 
hablark. y él les conleslú en un dialecto incompren
sible pero con una buena \'o7 de navc¡:anlc. Fue ª"f 
como pasaron por alto el incon\enienlc <k la" ala\, y 
concluycn1n nm muy buen juicio que era un náufra
~o ~olitario de alguna nave: cxtranjcr.a ¡1h¡1tida pot el 
temporal. Sin emharg1i, llamaron J1'1ra qll<' lo \·icra 
una vecina que ,.,abfa todas la,. <.·o,.;1" de la 'i<la )' la 
muerte, y a ella le b;tslú con una 111iratl;1 para "ªcar
ios del error. 

-Es un ángel -les dijo-. Seguro qUC vcní3 pci-t-~1-
nifio, pero el pobre está tan viejo que lo ha tumbado 
la lluvia. 

Al día siguiente todo el mundo sabia que en casa 
de Pelayo tenían cautivo un ángel de carne y hueso. 
Contra el criterio de la vecina sabia, para quien los 
ángeles de estos tiempos eran sohrevivientes íugiti
vos de una con,,piración celestial, no habían tenido 
corazón para matarlo a palos. Pcluyu estuvo vigilán
dolo toda la larde desde la cocina, armado con su ga
rrote de alguacil, y untes de acostarse lo sacó a 
rastras del loda7~-il y lo encerró con las gallinas en el 
gallinero alambrado. A media noche, cuando termi
nó la lluvia, Pelayo y Elisenda segulan matando can
grejos. Poco después el nií10 despertó sin fiebre y 
con deseos de comer. Entonces se sintieron magná
nimos y decidieron poner al ángel en una balsa con 
agua dulce y prn\'isiones para tres días, y abandonar
lo a "u suerte en ahamar. Pero cuando salieron al pa
tio con las primeras luce,., encontraron a todo el 
vecindario frente al gallinero, rel<ll'.ando con el ángel 
,,¡n la menor dc\'oción y echiindole cosa-; de comer 
por los huecos de la' alambradas, como "i no fuera 
una criatura M>hrcnatural ,.,¡no un animal de circo. 

El padre (ion741ga llegú ante,., de las siete alarma
do pot la desproporción de la noticia. A esa hora ya 
hablan acudido curio"'" meno" frl\'olns que lo!' del 
amane<-er, y habían hecho toda clase de conjeturas 
,.ohre el por,enir del c'1u1ivo. Lo,, más simples pcn
"ahan que "eria nombrado alcalde del mundo. 
Otro-., de e"plritu m,;,., á"pcrn, suponían que sería as
cem.Jido a gen<·ral de l.'inco c"trclla,, para que ganara 
todas las guerra,,. Alguno" vi,.,ionario!'. esperaban 
que fuera conser.·ado como "emcnral para implantar 
en );1 tierra una c"tirpc de htimhrc,. alados y ""1bios 
que "" hicieran c<1rgo del Univcr,,o. Pero el padre 
< ionu1ga, antcs de "et cura, habla sido leñador maci-
7o. Asomad11 a (¡1s alambrada" repa,,(• en un instante 
"u catcci,,rno, y todavf¡i pidiú que le abrieran la puer
ta para ex.11ninar de cerca a aquel \'arón de lástirna 
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que más bien parecía una enorme gallina decrépita 
entre las gallina" absortas. Estaba echado en un rin
cón, secándose al sol las alas extendidas, entre las 
cáscaras de frutas y las sobras de desayunos que le 
habían tirado los 111adrugad11res. Ajeno a las imperti
nencias del mundo, apcn:1s si levantó sus ojos de an
ticuario y murmuró algo en su dialecto cuando el 
padre Gonzaga entró en el gallinero y le dio los hue
no" días en l;itín. El p:írrnco tuvo la primera sospe
cha de su imp11sl ura al comprobar que no enlcndfa la 
lengua de Dios ni sabía saludar a sus ministros. Lue
go ohscn'1·, que visto de cerca resultaba demasiado 
humano: tenía un insoportable olor de intemperie, el 
revés de las alas sembrado de algas parasitarias y las 
plumas mayores maltratadas por vientos terrestres, y 
nada de su naluralez.a miserable estaba de acuerdo 
con la egregia dignidad de los :íngelcs. Entonces 
aba111.lon(J el gallinero, y con un breve sermón previ
no a los curiosos contra los riesgos de la ingenuidad. 

Les recordó que el demonio tenía la mala coMum
hrc de recurrir a artificios de: carnaval para <:onfundir 
a los incautos. Argumentó que si las alas no eran el 
elemento esencial para dcterminar las diferencias en
tre un gavil:ín y un aeroplano, mucho menos podían 
serlo para reconocer a los f111geks. Sin emhargo, pro
metió escribir una <·arla a su ohispo, para que éste 
cscrihicra ntra a s11 primado y para que éslc cscríbíc
ra otra al Sumo l'onlíliee, de modo quc el vcrcdícto 
final \ºÍnicra de In-. tríl>unales más altos. 

Su prudencia cayú cn corazones csléríks. La noti
cia del :íngel caulÍ\'o -.e di,·ulgú con tanta rapide7~ 
que al c.1bo dc pocas horas hal>la en el palío un albo
roto de mercado, y luvkron que: llevar la tropa con 
bayoncta" para t•-.panlar d tumulto que: ya c"taba a 
punto <le tumbar la e""ª· Eli,,cnda, con d c"pínazo 
torcido t.lc tanto barrer ha-.ura de lerí;i. 1uv11 entonces 
la buena idea de l;tpiar L·I palio y cohrar cint:o c:cnt.a
'º" por la entrada para Vt·r al ;in!!cl· 

\ 1inicron c:urio ..... o~ ha!-.la de: la ~f;1rlinil·a. \ºino una 

feria arnhulante ct.ln un ac.:rúhala vol~u..lor. que pa .... ú 

7Urnhand'' \·aria~ vccc' por t·nci111:1 dl" L1 1nul-hl."durn

hrc. pero nadie k· hil'o l·••'º porque ... u ... ala .... no eran 
tic ~Ín!-!cl ~inn de 1nurciC:l~1go ~idl."ral. \'inicrnn c:n hu'
ca de ""lud lo,. cnfrrmo,., 111;"" dc,did1;id1•,., del l"ari

hc: una pobre: mujer que: desde niúa ""'"'"' nmlando 
In,, latido-. de: -.u corazún ~ ya no le alc;inz;1f>;111 "" nú-
111cro~. un ja1n.1icano que no podi~• <lorrnir porque Jo 

atormentaha cl ruido de la" C'-lrcfb,.,. un 'on;<mhulo 
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que se levantaba de noche a deshacer dormido las 
cosas que había hecho despierto, y muchos otros de 
menor gravedad. En medio de aquel desorden de 
naufragio que hada temblar la tierra, Pclayo y Eli
senda estahan felices de cansancio, porque en menos 
de una semana atiborraron de plat;i los dormitorios, 
y todavía la fila de peregrinos que csperahan turno 
para entrar llegaba hasta el otro lado del horizonte. 

El ángel era el Oníco que no parlicípaha de su 
propio acontecimiento. El tiempo se le iba en buscar 
acomodo en su nido prestado, aturdido por el calor 
de infierno de las lámparas de aceite y las velas de 
sacrificio que le arrimaban a las alambradas. Al prin
cipio trataron de que comiera cristales de alcanfor, 
que, de acuerdo con la sahídurfa de la vecina sabia, 
era el alimento cspccflico de los ángeles. Pero él los 
desprcciaha, como desprcció sin proharlos los al
muerzos papales que le llevaban los penitentes, y 
nunca se supo si fue por ángel o por viejo que termi
nó comiendo nada más que papillas de berenjena. Su 
única virtud sobrenatural parcela ser la paciencia. 

Sobre todo en los primeros tiempos, cuando le pi
cotcahan las gallinas en busca de los parásitos estela
res que proliferaban en "us alas, y los baldados le 
arrancaban plumas para tocarse con ellas sus defec
tos, y hasta los más piadosos le tírahan piedras tra
tando de que se levantara para 'l.·crlo de cuerpo 
entero. La única ve;,r que consiguieron alterarlo fue 
cuando le ahras;1ron el costado con un hierro de 
marcar novillos, porque llevaba tantas horas de estar 
inmóvil que lo creyeron mucrto. Despertó sohresal
lado, dcspolrícandn en lcngua hcrmétic:1 y con los 
ojos en lágrimas, y dít> un par de aletazos que provo
c.unn un remolino de estiércol de gallinero y polvo 
lunar, y un vcnl;1rrún de p;ínico que no parecía de es
te mundo. Aunquc muchos creyeron que su reacción 
no hahla sido dc rabia sino dc dolor, desde entonces 
se cuidaron de no mnlc-.tarlo, porque la mayoría en
lcndiú que -.u pasividad no cr:1 la de un héroe en uso 
t.h: hut·n rt.·tiro ~inu la dl· un l:-.ttacli~mo en reposo. 

El padre: C ;om';1ga -.e cnfrenlú a la frivolidad de la 
muchedumbre Ulll fúrmul;i,., de in,.,piración domésti
ca. mit·nrra' lc llq!.1ha un juicio lcrrnínanle -.obre la 
naluralc.r:1 del c:llllivo. l'crll el n1rrco tic Roma había 
perdido la noóún dc la urgcncia. El tiempo se les iba 
,,:n t.1-.'l.'.'riguar ,j L"l l:nn\'il:to lcnia 01nhli~o. si su dialcc-
111 tenla al!!" que: ver con d arameo, si podía cahcr 
mud1a' \'Cl-CS en l:i punt;i Jc un alfiler, o "i no sería 



simplemente un noruego con alas. Aquellas cartas de 
parsimonia habrían ido y venido hasta el fin de los 
siglos, si un acontecimiento providencial no hubiera 
puesto término n las tribulaciones del párroco. 

Sucedió que por esos días, entre muchas otras 
atracciones de las ferias errantes del Carihc, llevaroh 
al pueblo el cspccl:ículo triste de la mujer que se ha
bía convertido en araría por desohedcccr a sus pa
dre.,. La entrada parn verla no sólo costaba menos 
quc la entrada para ver al :íngel, sino que permitían 
haL·c:rlc toda cla"c de preguntas sobre su absurda 
L·11ndi<:icm, y examinarla al derecho y al revés, de mo
úu que nadie pusiera en duda la verdad del horror. 

Era una tar;inl 1rl.1 c"panl<ha dd lamaí10 de un car
nero y c11n la cahc711 tic una doncella lri ... te. Pero lo 
m:ís dc,garradnr no era su figura de disparate, "ino 
l;t ~incc1a aflicciún con que contuha lo~ porn1cnorc~ 

dc "u tlesgracia: sicndo casi una niña "" habla esca
pado tic la casa de su" padre" pura ir a un baile, y 
cua11,lo regresaba pnr el bosque después de hahcr 
hail:ido luda la noche sin permiso. un trueno pavoro
S<' abriú el <:ido en dos mitades. y por aquella grieta 
..,;>1;.-, el relMnpago dc azufre que la convirt iú en ara· 
í1a. Su únin• alimcnl<1 eran la" bolita" tic curnc moli
d.1 que lns almas caritati'ª" qui ... icran echarle en la 
f.t>GI. Scmcjanle espccC:iculn, c;irgadn dc Canta vcr
.1:iJ humana y Je Can temible esl·;1rmicnto, Cenia que 
dt rrnC:tr sin proponérsclo al de un tingcl dcspccth·o 
que apena" "i 'e dignaba mirar a lo" nwrtalc .... Aúc
m;h lns l'"Cª""' milagro" quc "c le atribulan al ;íngel 
re\ daban un cierCo dc,,orúen rtwnral. como cl del 
, _ _.¡l'!!." que no rccuhrú la vi~ic'1n J'l.'fll le: ~aliL·u111 trc~ 

diL·ntc ... nuevos, y el del paralirico que no puJo andar 
pero r.:,,111vo" punto de g;111ar'e la lotería, y cl dd lc
prn~o a quien le nacieron gira!-.olc~ en lo.i~ herida~. 

Aqudfo.., milagro" dc con ... Placiún quc m;b bien pa
rcelan L'lllrelenimit·nto" de hurla. habían quchranCa
do }" la rcputaciún del ;jngd cuantlo la mujcr 
n1nvertida en arafla tcrminú de aniquilarla. Fue ª"' 
Cl\Illll l.0 ! ¡l,i:IÚfl.~ (;t.lllr.aga ~C L'UíÚ fl~HO:I ~il.'111JlfC t.fc-J in

somnio, y el Jl"lio de Pdayo volví<'• a quedar litn ... oli
lario l:Olllll en Jo:-i ticrnpo~ en que Jluvil1 In:~ di~t!-o y Jos 
c~1ngn.·jns. l·o:uninaban pnr Ju~ durrnitnrio". 

Lo!\ du1..·fio:'\ de la c~~a tHl tuvit:ron n•td .. 1 qu~ la
nu:ntar. t'on el c.Jincru rccaudaUo l"Oll-'lrU~cron una 
111;111..,ión tic do,, planra .... con hakonc" y j;udine,., ). 
CLlll s;.irdineles muy ah••" par;i quL· no "e metieran lo" 
eangrcj''" tic! invierno, y con h;irr:" <k hierro cn la., 

ventanas para que no se metieran los ángeles. Pclayo 
estableció además un criadero de conejos muy cerca 
del pueblo y renunció para siempre a su mal empico 
de alguacil, y Eliscnda se compró unas zapatillas sa
tinadas de lacones altos y muchos ve~tidos de ... etla 
tornasol, de los que usaban las señoras m:ís codicia
das en los domingos de nquellos tiempos, el gallinero 
fue lo (mico que no mereció ntención. Si alguna vez 
lo lavaron con crcolina y quemaron las l:igrimas <le 
mirra en su interior, no fue por hacerle honor al lin
gcl, sino por conjurar la pestilencia de muladar que 
ya andaba como un fantnsma por todas partes y esta
ba volviendo vieja la casa nueva. Al principio, cuan
do el nlllo aprendió a caminar, se cuidaron de que no 
estuviera muy cerca del gallinero. Pero luego se fue
ron olvidando del temor y acostumbrándose a la pes
te, y untes de que ei niño mudara los dien-tcs se había 
metido a jugar dentro del gallinero, cuyas alambra
das podridas se calan a pedazos. El ángel no fue me
nos displicente con él que con el resto de los 
mortales, pero soportaba las infamias más ingeniosas 
con una ntan,,edumhre de perro sin ilusiones. Ambos 
contrajeron la varicela al mismo tiempo. El médico 
que atendió al niño no rc,,istió a la tentación de aus
cultar al ángel, y le encontró tantos soplos en el cora
zém y tanto<, ruido .. cn los riflones, que no le pureció 
posible que estuviera vivo. Lo que más le asombró, 
sin cmhutgo, fue la lógicn de sus ala,,. Resultaban tan 
naturales en uquel organismo r.:omplctamenlc huma
no, que 110 podla cntcn<lcr por qué no las tenían tam
bién In" ot rn<, hombres. 

Cuanr..lo el niño fue a la c"cuela, hacia mucho 
ticmpn que el ""I y la lluvia habían desbaratado el 
gallinero. El {mgel anúaha arra ... tr;jndosc por acá y 
por all;j como un nwrihuntlo ... in dueño. Lo sacaban a 
c"n>haro' de un dormitorio y un momento úcspués 
lo encontraban cn l.r cocina. Parecía c .. tar en tantos 
lugarc,, al mismo tiempo, quc llegaron a pensar que 
"e dc,.dohlaha, que "c repella a ,,¡ mi,,1110 por toda la 
<."ª"ª· y la exa ... pcrada Eli,,cnda gritaba fuera <le qui
cio que cra una dc· ... gracia \ivir cn aquel infierno lle
no dc angelc... Apena-. "i podla comer, ... us ojos de 
an1icu;1ri11 !>e le hablan vuchn Can turbin" que anúah't 
tropezando con lo,. horconc,., y ya no le quedaban ~i
no la" c.:ínulas pelada" <le la'> últimas pluma_.,_ Pcla)'O 
le echó encima una manta y le hin> la caridad de de
jarlo dormir en el .:ohcrti7o, y ,,,»lo entonce" advirtie
ron <1ue pa,...ha la nodu:.: nm c;1len1ura., delirantes en 
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trabalenguas de noruego viejo. Fue esa una de las 
pocas veces en que se alarmaron, porque pensaban 
que se iba a morir, y ni siquiera la vecina sabia había 
podidu decirles qué se hacía con los ángeles muer
tos. 

Sin embargo, nn súlo sohrevivió a su peor invier
no. sino que pareciú mejor con los primeros soles. 
Se quedó inmúvil muchos dfas en el rincón más apar
tado del patio, donde nadie lo viera, y a principios de 
diciembre cmpez;iron a naccrlc en las alas unas plu
m;1s grunJcs y duras, plumas de pajarraco viejo, que 
más bien parecían un nuevo percance de la decrepi-
111d. Pero él <lehía conocer la ra7ón <le esos cambios, 
porque .,e cui<l;1ha muy hicn de que na<lie los notara, 
y que de nadie oyera las canciones <le navegantes 
que 11 veces c:rnlaha hajo las estrellas. Una mañana, 
Elisenda estaba corlando rehun:ufas de cebolla para 

ACTIVIDADES 

Contcstu lo siguiente: 

l. i()ué impresión te dejó la lectura del texto? 

el almuerzo, cuando un viento que parecía de alta 
mar se metió en la cocina. Entonces se asomó por la 
ventana, y sorprendió al ángel en las primeras tenta
tivas del vuelo. Eran tan torpes, que abrió con las 
uñas un surco de arado en las hortalizas y estuvo a 
punto de desbaratar el cobertizo con aquellos aleta
zos indignos que resbalaban en la luz y no encontra
ban asidero en el aire. Pero logró ganar altura. 

Ellsenda exhaló un suspiro de descanso, poi" ella y 
por él, cuando io vio pasar por encima de ias rihimas 
casas, sustentándose de cualquier modo con un aza
roso aleteo de buitre senil. Siguió viéndolo hasta 
cuando acabó de cortar la cebolla, y siguió viéndolo 
hasta cuando ya no era posible que lo pudiera ver, 
porque entonces ya no cm un estorbo en su vida, si
no un punto imaginario en el hori7.onte del mar. 

2. Investiga a qué se le llama "realismo mágico" en literatura. 

3. En una interpretación foru1da, si se quiere, el texto nos remite a los mitos del Ángel Caldo, o al de fcaro. 
Investiga en qué c.:onsi,,lcn y e"tahlece una comparación con el personaje alado del texto leído. 

-t. i.En qué ele me ni o,., de tu realidad se proyecta la figura del ángel y qué significado se le otorga? {Te aconse
jun11>" que, junio con tu profr,,or, reúna,. u'º"· representaciones y cualidades de esta figura mítica.) 

COSMOGONÍA 

La introducción que \\'alter Krickeherg hace a su ohra, !'.fitos y lcyc11das de los a::tccas, i11cas. n1ayus y niuircas 
{FCE, 1971 ). la consideramos muy ilu,,1ra1iva por el rescate del pen"4!miento co,,mogónico de los antiguos f1ue
bl"s prehispánicos, por parte de los mi,,innern" e"paf1olc" e informantes indígenas. 

En c.·I siguiente lc>eto te presentamos un resumen que destaca el procedimiento <le recopilación escrita <letra
diciones oralc,., ª"f como la i111c-rcalal'iún Je elementos religioso' de la cultura hisp;ínica e indfgena (sincretis
mo) y d uso ideolúgico c.k e"la co,.n11•gnnia. 
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Los mitn" y (a,, leyl·nc.Ja,. de In ... ;111tigu1" puehlo" de alta cultura en Améric;1 c ... 1án contenido,., sohre 
todo, en (a., numl·ro"ª" l·rúnica,. y rd;1cione., del tiempo de t;1 Conqui,,ta y <le la Colonia. El interés his
p;inico l"ll la,. ;1n1igua" 1r;11Jicinne" ,.e explica. en parte, por In meno,., debido a la preferencia que existía 
en In,., siglo, X\·r y .XVII por (a,, narradonc,. fantástica" y de ;1venlura". A e,..lo se puec.Je agregar la nece
sidad práetica de la lgk,ia. de di ... pnnl·r de cienas ha"c" para poder rcali<'ar efeclivamcr.lc el trahajn de 
conversión por parle de lo,, mi,.ionero,.. Par:1 ello """ nece,.;irios ciertos conocimiento" accrc;1 de los 



dioses y del mundo mítico paganos. Estas leyendas a veces también han sido relatadas por razones polí
ticas, sobre todo cuando podían servir para demostrnr una supuesta injusticia por parte de las dinastías 
indígenas con hase en su propia tradición histórica. 

Durnnte el primer siglo de,,pués de la conquista de l\.1éxico y del Perú y al lado 1.k los españoles, una 
.serie de indfgenas y mestizos, por lo general descendientes de las antiguas familias reinantes, de la no
blez.a y del ,,acerdocio, anolaron las trndiciones de sus antepasados pot medio de la escritura aptendlda 
de lns hispanos, inicialmente en su propio idioma. 

Prn;eemo" varios de cl>tos textos -gcncralmcnle de contenido mítico-- en lengua azteca, asf como di
versas colecciones, de considcrahlc extensión, de leyendas en el idioma de los mayas de Guatemala y de 
Yucatán. Pero los informes escrilos por españoles e indígenas sólo se refieren, infortunadamente, a los 
mitos y leyendas de los licmpo<, postreros del reino de los mayas, de duración mayor que un miicnio. 

Aunque se nnla ya en la milologfa anligua de América y sohre Indo en la del México prehispánico, la 
mano i.le un sacerdocio iníluycnle, que escogía, transformaba y equilibraba los componentes de diver
sos orfgencs, creando así un ciclo de milos y 1r .. diciones, no se ha logrado, sin embargo, la sfnlesis com
pleta de todos estos componenles en una gran epopeya mítica, cuyo encadenamiento sea completo. A 
ella se accrc11n ha,,lanle algunas de la" mús grandes leyendas ininlerrumpidas, como el milo referente a 
Quelz.atcúall y los lohecas, H unahpú e lxbalanqué, igual que las diferentes lradiciones mexicanas refe
rentes a la Creación, que "cguramcnle tienen orfgenc" diferenles, permiten reconocer una Intima rela
ción y una e"lruclura signilica1iva. 

LllS diferencias en el e"tilo de Ja,, 1radicione" no nos dehen extrañar dada la gran diversidad del ori
gen, posición <,ocial y educ·<tciún del narrador. El c"lilo indígena, con "u tendencia a la repetición, al 
modo simhólh:o de expresión, y al discur<,o solemne y conciso se ellplica por el hecho de que lo relatado 
era considerado toduvla como parle de una ceremonia religios;1. Por supuesto, es cornplelamente diver
so del de los es¡nllÍl•les. 

Es frecuenh: que el fervor religio .. o o In mala inlerprelaciún hayan querido encontrar, en la antigua 
hisloria indíg.:na, r;1,,lros de la creencia cris1iana, y que la adornaran, agrcgúni.lole arbitrariamente dife
rentes idea" ni~lianas. Hay cuento' y leyendas, que no son más que una parte del caiccismo romano, 
que llevan intt•rctlados lo" nomhr.:s de los diose" pagano,,. 

Pero no hay que dc,t•char lcyt·ndas cornplclas .. uponiéndola" in•entos cspai1olcs, porque contengan 
algunas itlcn~ l."ri,liana,, l.·01110 e~ t."I ca'o Lle c.0:1ral·lcri;Jr a héroe' culturalc~ L"orno (Juc:l7..aJcúatl, Bochi

c<t o Viracocha, cm1 la aparicr11.·ia de un apú,lol o cuando se adornan fa., leyenda., del diluvio con deta
lles del génesis. 

Lo., i.lem;is paralelisnu•., exi.,lenlc" cnlre las lr;11.licioncs americana" y la., del \'iejo mundo, pertene
cen :11 gran nl11ncro dl'.' concor<laru.:i~t!-. cnlrc •11nhn' pueblo~. y ~e cncucrllran larnhién en otros aspectos. 

Y a pc,.ar de l.1 ap;irenle hornogeneid;id en la 111i1ologia de l;1,, afta, cullur;1., del Cenlro y Sudamérica, 
que e" n·fouau;1 aún m;i., por una cbra difusiún de ideas dc,,de l\té·xico ha.,la el Perú, cxis1en lambién 
diferencia" h;·1siG1 ... 

ARQUETIPO 

En una ohra intelectual, corno puede .. cr la lilcraria, el arquelipo viene a "er un modelo ideal, aceptado social
rnenlc: e irnit~t<lo en ~U!'\ ra'!?.l'·' 111ú' fl."flh.."~cntativn' por Jo, Jivcr'u' g.rupt1' hun1;1110~. Dc~dc ~u' orígenes. dichos 
~rupn, Ju1111;1no' han jcrarquiz~u.lu. ;1 lr.avL~~ del anito. loJa una !'-.cric Je ;..arqul.'tipo' y;1 :o-..ca por n1otivu~ religiosos.. 
hi,.1,'irico .... , lilerarius e indw.u did;íc.:tico,.. llay enhH1c·e,. una "arquclipia" o 1ahla de valores atribuidos a estos 
modelos ideales, que gobiernan en la ;1c1i1ud y en el pro .. ·cdcr de Indas fa., pt·,..onas. En d caso espccíli<.·o de la 
Lilcralura, los arquetipos alc;11u<1n el gr;1do 111flin1 grada-. al enriquecimiento de alributns que la imaginación 
pul~uc gcnc.:r~•r. 
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Así, por ejemplo, según la lrama bíblica, Eva ha quedado estigmatizada (marcada) con la "cicatriz" de la in
discreción al haber comido la frula prohibida; Pandora, en el mundo clásico, es el arquelipo de la jovencita in
discrela que al abrir la caja que contiene los moles del mundo, los dispersa. Por otro lado, puede decirse con 
cerle7.a que las caracleríslicns de dererminados arquetipos tienen un uso social e ideológico normativo. Caso 
concreto, llamar "malinchisra" a quienes tienen una preferencia por lo extranjero; esto, como sabes, con referencia al 
milo de doña l\.-1arina (la Mulinchc) "!.ecrelaria hilingüe" de Hernán Cortés. Orro elemento arquelfpico prescnle en 
In~ Usos ,.nciale,. es el perfil P"iculéigico de algún personaje li1crnrio o cclehridad. Recordemos los calificativos 
distorsionados de lo "maquiavélico" para endilgar a alguien o a algo una calegorla nefasta, o peor aún (y esto la 
nola roja In empica a ocho cnlumnas): dumcsco. Como si el sensible e idcalisra poeta ílorenlino, forjador del 
"dulce estilo nuevo" renacentista, reílejasc, en el "Infierno .. de su Dfri110 Comedia, choques de trenes, incendios 
de microhuses o pcnr aún, masacres. 

Definirivamcnle el uso ordinario de cualidades arquelfpicns ha desfasado su esencia hasta la distorsión. Por 
ello le invilamos u ahondar en la vida y obra de Nicolás Maquiavelo y Dante Alighieri -dos autores del Renaci
miento italiano-, para desmitificar falsos atrihutos. 

Te proporcionamos una lisia (misma que incremenrarás con tus aportaciones) de personajes literarios que de 
alguna manera han rcsuhado ser arquetipos de muchas generaciones. Intercalamos algunos pertenecientes al 
"eomic" o historieta, es decir, de la litcrot11ra cll <J)1111as mc11talcs, con el fin de ejercer una "democracia catalo
grálica": 

42 



Pcno11ajc Autor Cualidad arquctfpica 

Lazarillo de Tormc:s Anónimo Pícaro 

Hamlct Wllliarn Shakespcare Duda existencial 

Pinocho Cario Collodl Mentiroso 

Don Juan Tenorio José Zurrilla Seductor de mujeres 

Penélope Homero f>acie11cla y fidelidad 

Trihilrn Walt Oisncy Tfpico tonto norteamericano 

!Vfurlfn Santomé Mario hencdetti Tedio vital 

u1ura Francesco f>etrarca Ideal masculino 

Dick Tracy Cheslcr Oould Supcrdetectivc 

Marianela Benito Pére7. Galdós Jo"ealdad sublime 

Calixto y Mclibea Fetnondo de Rojos El amor condenodo 

Dorian Grny Osear \Vilde Bcllern fatal 

Regina Alllonio Velasen Piño Mujer-mito del '68 

Jesusu Palancares Elenu Ponlntowska Adelita revolucionaria 

Tar7..tín Edgar Rice Burroughs Héroe y rey de la selva 

Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Seudocaballero idealista y ... 

ACTIVIDADES 

Como indicmnos, qued1L'i Ín\;lado a inctcmenlar L"-"ta li_o;ta con los personajes de IU conoc..-imiento y preferencia. 

En su obra Do.r mítm·: C.i11111l11"moc y Cmr<'.r. de la serie "~1éxicn en la obra de Octavin Paz", dicho autor de
dica un'"' líneas a un nrquetipo cscndal en la hi-,toria de México: el conquistador. 

Sfmholn de sometimiento, ca.'>i impronunciable (su monumento íue retirado), el conquistador es identificado 
distorcionadamentc, a tra\'és de l!lulns nobiliarios, regiones o edificaciones: "Villa de Cortés", .. Palacio de Cor
lés" en Cucrna\'aea, º'Marqués del Valle" en Oaxaca. el "Conquistador", etc. Leamos cómo redefine Octavio 
Paz a esta figura polémica de nuestro pasado siempre ";gente, 'l.'alga la paradoja. 
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Oct.vlo Paz.. Porta. prosista. •ulor te.atral y crítico mcJdcano contempor~nco. Naci6 en Mixcoac .. D.F .. en 1914. Di· 
rlomAtico de Méxlc-o crt Parl"' y ta India; traductor del franc&.. lnglés y japonfs de diversas obras. Uu suyas han sido 
traducidas l1:ualmcntc a dive~!' idioma~. Premio Nobel de U1cra1ur• en 199CJ. tiene. cnlte olras obras: El ª'coy la lira .. 
Raú Jd h0tnbrr .. Áxuila o Sol. El laMrinlo Je In .soh.JaJ. CuaJrú.;o, 1-ib<rtaJ bdjo palaJJra. J_a.s pertu Jel olmo. PicJra 
Je sol. Sor Juana o laJ trampa.~ J~ la fe. se han •crupado por edhorl•les lmp:lnantc~ con el tllulo •'Mfxlco en la obra de 
ÜC1avio Paz••. Fundd y dirige Ktuafmmte la rrvi~U• Vuelta; ha tC"C"lbldo deccha. ... de tec-onodmlcntos. distinciooe-a y pre
mios lilcrarJos y ar1f~tico5. 

llermín Cortés: Exorcismo y libernc:lón 

La figura de Hcrn:ín Cortés ha provocado siempre 
los sentimicnlos y los juicios 11l<ÍS conlradiclorios. 
Desde sus contemporáneos Bcrnal Díaz del Castillo 
y Francbco Lúpcz de fiómara hasta los hisloriaJnres 
y biógrafos que los han sucedido durante cua1ro sig
los, nadie ha escapado a una fascinnciún que v;1 de la 
idolatría al ahorreci111icnro. El homhre no fue menos 
complejo y c.liverso que los juicios que ha suscilaJo. 
Su juven1ud fue una novela de avenluras, u rulos he
roicas y ntr:is picarescas. L:1 {_\111quislll de l\iéllico 
evoca las cmpre~as de César en las (iulins n tic Ba
ber. en el lnc.lo~lñn; el parecic.lo se acertlúu porque, 
como ellos, Corlés fue un co;crilor lllllahlc y sus Car

ta:> de ri•lt1ci1j11 ""l"Htan la comparaciún con los Co

t11<•11tario.f 11.- /11 ¡.,~tcnu de /11.1 { it1liiH y nlll las 
/\fcmorit1.1 del cnnqublador e.le la India. 

Su voracidad sexual le pareciú a l'rescoll, que lo 
admiraba, la de un semcnlal. La crueldad y la perfi
dia de algunos <.k ~w. hechos ·-la mul:arva e.le Cholu
la, la cjecuci(m de l'uauhlémoc- traen u la memoria 
los actos de esos prínópes hrillanlcs y sin t'"·rúpulns 
del Renacimicnlo, un t"é'llr Borgia o un l\fablt·sta. 
L<t ingratitud y los Je,.,aire' que sufrlú al regresar a 
Espafta hahrían merecido un "oneln Je <)uevedn 
(nuncu In c~crihiú, él que Jedicú alguno" irwlvida
bles a Escipilin y ul Duque de { >suna). Los amores 
de Cortés y Llrn1a ~farina rc<·uen.lan nin" en "" 11uc 
la a1nhicit'1n pulir ica ~L- nH.0 l'cl;1 a la pa~¡._·,n crl•l icn. co
mo los de l\larco Anlonio y Clcnpalra. 

La hi!'.toria Je Cortés es un fragmento, pero un 
fragmento cenlral, Je la hi,.lnria tic Lt Edad Jl,foJcr
na. Tarnhh:n. d \·ccc~. p.trt:cc una L~popcya fant&i:-.tk·.;1. 
El silio <fr Tenod1lilla11 ) d hcr1>b1110 Lle silladore' y 
sitiados tienen una granJaa rmh épica que hhtúrka: 
es Troya. Al mi,mo lic.:mp,i. la sig11ifil"acili11 filo-.úfi<·a 
de ese hech11 -l·I «h1>que de dos civili.-;icinnes- hace 
pensar 110 en l11>mt•rn 'i"" en < iihbnn o en Hq!cl. 
Cortés anlc :\locle;1u111a "" AkjanJrn ¡u11e Darlo. Su 
dipl1u11acia y -.;igal"idad al unir a la' 1t<1Ó,>rtL'S indias 
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-en -una bat<1lia conlra ei opresor Estado aztecá pare: 
cen inspiradas en lus máximas de Maquiavelo, ni que 
nunca lcyú. 

Sin emhargo, Cortés es una figura renacentista só
lo por un costado; por el otro es medieval; fue siem
pre un vasallo leal. Tamhién fue un creyente fervo
roso y eMo lo distingue Je olros grandes capitanes 
incrédulos como Contlé y Bunaparlc. Guerrero, polí
tico, diplunuílico, avcnlurcro ávido de riquezas y mu
jeres, católico devoto, Corlés fue también un dc.s
cuhric..lnr de tierras y un fundador Je ciudades. Fue 
un homhre extraordinario, un héroe cn el un1iguu 
'enlido de la palabra. No es f:ícil amarlo pero e" irn
l"'"ihlc no admirarlo. 

Lu figura hi,lt'lrica de Corlé" tlespicrtn y soporta 
los juicios 111;ls divcrM>!. y la,, comparaciones más osa
Ua!'. peto i.su milo"! Porque CorlL'" e' un milo. A dife
rencia de los pcr,onajcs hi,tóricos, que son com
plejos y ambiguo .. como l:i realiJaJ misma. lo"' mitos 
'ºn simple, y unívocos. De ahí que la" pasiones que 
convocan 'eun dirccla,., fcrvicnle" y no pocas veces 
feroces. El milo de Cortés es un mito mexic'1nn y es 
un milo negro, neguli"'· Por In primero, C!> casi in
comprcnsihlc para los c:xtranjern,.; por lo ,;egunJn, se 
ª"cmcja a una herida encom1c..la. Cortés es el emble
ma de la Conqui,.ta; nn como un fcnúmcno histórico 
que, al enfn:111ar a Jn, mundos, los unió, sino como 
la imagen Je una pcnctradún violenta )"de una usur
pación astura y bárbara. Con la Conquista -rapaci
dad, Johlcz, crueldad- c.:omicnJ'<ln la opresión y la 
injusticia. En la peculiar lúgica Jel mito, hecha Je 
oposicione' !'.it111.'1ricas, la Conquista simboli7..a el co
mic1u11 lk la Jominaciúrt y la Independencia el prin
cipio de lu lihetlad. Así. la fund<111 del milo Je 
Corlés e•. itleol1·1gica; mejor dicho, es una piez..a 

maestra en u;:. Íealro histúricn-milolúgico. 
En sus orígenes el mito de Cortés fue in¡:lés. fran

cé~ y holandés, de moJn que pertenece al periodo de 
la expansión europea y a la gran qucrdla idcológica 



entre los imperios. Al comen7.ar el siglo XIX los ideó
logos mexicanos lo reelaboraron y lo insertaron en la 
historia de México. Primero fue un arma en la lucha 
por la Independencia y después, en el siglo XIX, sir
vió como ariete en la tarea de demolición del viejo 
orden cat6iico conservador heredado de E.o;pafta. 

Por una curiosa transposición ideológica, se \.'io n 
la fndcpendencia no como el comienzo de In nUe\.'a 
nación mexicana sino comn el regreso a una situa
ción anterior a la Conquista: México había recobrado 
la autonomía que le hablan arrebatado Cortés y sus 
soldado». Cuauhtémoc se habría asombrado al en
cont; ar aliados y defensores en los herederos de 
Cortés. Herederos no tanto por la sangre, aunque 
los ideólogos eran criollos y mesti7.nS, como por la 
cultura: después de todo las Ideas de la Enciclopedia 
y del liberalismo pertenecen u la misma tradición oc
cidental que el catolicismo de Cortés y de los misio
neros. 

Durante el siglo XX el mito de Cortés se afianzó. 
El indigenismo y el descuhrimiento de nuestro pasa
do prehispánico -dos hechos de signo positivo- con
tribuyeron 11 fortificarlo. Otra confirmación de la 
creencia tradicionnl: el bien true siempre consigo al
gún mal. No e» extrnfio así, aunque sea lamentable, 
que sobre los muros de un edificio oficial Diego Ri
vera haya pintado un Cortés disforme e inválido. Es 
una obra que no lo enaltece ni moral ni arllsticamen
te, una carin1turu mezquina que revela una udmiru
eión que se avergüenza de si misma y que se ma
nifiesta 1:0010 rencor. Pero la nat uralcza contradicto
ria y esencialmcrlle negativa del mito no aparece en 
la pintura de Diego Ri\'cra sino en una composición, 
tamhién murnl, de Jnsé Clemente: Oroh:o en d anti
guo Colegio de San lldcfon,.o. E,.te nohle edificio, 
uno de los m:ls hcnnosn" de la ciudad lk l\féx.icn, e!> 
de cnmicn7os del siglo X\º111 ~· pertcncciú a la Com
pa1lfa de Jcsü~. Haber Ucl:oraUo c~u~ rnuro~ con lo' 
frescos cxprcsionb.ta!-. de Clro.l'co fue Ullil inclln· 

grucncia estética. Agrego que cs una incongruencia 
c,.timulantc; quiero dccir: es una ln:ciún i..lc historia 
vi,-.1. El mural de Orn7e<• .,., de 1 ''2c. y reprc .. enta a 
Corlé!> y a Dofia l\.farina (la l\lalinchc), de,.nudos, la!. 
manos cntrclaz.adas y en una suc.:rtc de quietud a un 
tiempo po<..krosa y pacífica. Son d Au;in y Eva de 
l\féxico: los íundadoH's. Pero la composición de 
Oro7cn es trágica: a los pie,, de los amanles hay el 
cadáver de un indio. El slmholo del origen es tam-

bién un s(mbolo de violencia: la sexualidad no es ino
cente sino criminal y la historia no comienza con la 
unión del Adán español y la Eva india sino con In 
muerte y el 115eslnato. La Impresionante pintura de 
Orozco posee una grandeza sombría. Pintó el enigma 
del origen. Un enigma trágico. 

He llamado trdgica a la composición de Orozco 
porque la esencia de la tragedia consiste en presen
tar oposiciones que son Irreductibles, salvo por la 
aniquilación de uno de los términos. En el caso del 
mito de Cortés, la aniquilación de uno de ellos, sim
bolizado por el indio muerto, no resuelve el conflicto 
sino que lo aviva o agrava. La aniquilación de otro 
término, simbolizado por Cortés, ha consistido en su 
transformación en un mito negro: el Padre se con
\.'Ícrte en Violador, el Fundador en Usurpador, el 
Vencedor en A5eslno. Pero la conversión de la figura 
histórica de Cortés en demonio tampoco pone fin al 
connicto. El mito, segOn se ve en la pintura de Oroz
co, está desgarrado por una contradicción insoluble; 
su lecho nupcial es el cuerpo de su \'fctima. El mito 
nos presenta un conflicto sin desenlace: se combate 
sin cesar n sf mismo sin lograr nunca ni una ,.;ctoria 
ni una derrota definitiva. Es el emblema de la contra
dicción. Por e50 es un mito estéril. 

El carácter ideológico del mito de Cortés es evi
dente: fue el arma de combate de un partido. Pero 
esas luchn.5 pertenecen al pasado; hoy el mito pelea 
contra fantasmas. Aparte de su Irrealidad, el mito es 
noci\'o porque, en lugar de unir, di'vide a las concien
cias. Su función es e:icactamente contraria a la del 
Cid, que íue un mito funi..lado en un personaje histó
rico no menos sino más dudoso que Cortés. Pero en 
tanto que el Cid unió a los españoles, Cortés divide n 
los mexicanos, envenena las almas y alimenta renco
res anacrónicos y absurdos. El odio a Cortés no es 
odio a E .. pnfia: es odio a nnsotn~ mismos. El mito 
no" impide vernos en nuestro pa~1do y, sobre todo, 
impide la rcconcilia.:ión de l\1éxico con su otra mi
tad. El mito nació de la ideología y sólo la critica de 
la idcologfo podrá disiparlo. Corté" dchc ser restitui
do al "itio a que pertenece, con toda su grandeza y 
todos su" defcch>s: a la historia. Apenas Cortés deje 
de ser un mito histórico y se convierta en lo que: es 
realmentc: un personaje histórico, los mex.ic<tnos po
drán verse a sr mismos con una mirada más clara, ge
nerosa y serena. E. .. ta tarea de crllica equivale a una 
cura moral ~· debe !.er emprendida por aquellos 
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que son los herederos directos de los creadores del 
mito: los intelectuales y la actual clase gobernante de 

Mbico, 14 de sepllattbre de 1985 

E/Paú, Madrid, 12deocs11brede1985 

ACTIVIDADES 

Máico. De ahl que la critica que propongo tehga 
que comenzar por ser una "Crdadera alllocrltlca. 

Como la polémica verbal es una forma válida de Interacción y aprendlzaje, te invitamos a que junto con tUs com
pafieros y tu profesor, organicen una mesa redonda sobre Hernán Cortés. 

LOS MITOS EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA 

Cuando nos propusimos hablar de mitos y leyendas dejamos a un lado la cuestión teórica, el tratamiento tradi
cional, y nos dimos a la tarea de enfocar el estudio en cuanto a la vigencia de estos elementos. Creemos que la 
Literatura es un pretexto para hablar de situaciones que determinan y son parte de nuestra cotidianidad. La Li
teratura como manifestación estética cifrada en un lenguaje, es un producto individual, creativo, inmerso en un 
momento histórico-social concreto, portador de Ideas y, ante todo, material sensible, que motiva al escritor e in
volucra a su lector, en un acto de comunicación Onlco. 

El carácter mrtlco está latente en el hombre. Los c.scrltores contemporáneos retoman mitos clásicos, los mo
difican, los amplran, los desmitifican, los reconstruyen. Para el desarrollo de este capitulo hemos seleccionado 
ejemplos de: 

a) Augusto Monlerroso. En sus fábulas, el género adquiere otra dimensión más actual, sin la solemnidad tra
dicional y sin el carácter moralista. La figura de los héroes mrtlcos sufre un cambio que tendrás que desci
frar: Gal/L's al'rcorw11 º"º"""y La tela rlc Pc11élopc o q11ir!11 CllRrllla a quié11. 

b) Guillermo Sampcrio. Autor mexicano que toma como motivo a un personaje de película; lo analiza, lo "pi
torrea" y, de manera "casual" nos da la imagen de una generación anclada en su propio sueño redentor: 
Auándar Anapu Garcfa. 

e) Gabriel Garcfa Márqucz: Su concepción mftie<1 es evidente; incluimos dos fragmentos: el principio y el fi
nal de su novi:la Cic11 01los de soledad, ad\;rtiendo que la lectura de fragmentos es poco grata. es como 
convidarte a un banquete y pedirte que empieces por el postre. 

A...-o ~ Fabvlls,. mexicano """'tmp«H- (•. 1921). cvya obra posee las caracterl•ica.o de br.cvo
dad.. un .ca1ldo urlrko r:a la (orma de rKTe.at la í4bula tradicto-t y a. leycada. uí C01110 una drsmitiOc.dón del carác
'" dldkiic-o dt la Uhula ( ... bn lodo de la moraleja). lla publicado: l.• Oovj• N~¡rr• 'f sus Obr•• ccwapln.,. ealre olras. 

Gnlh·,. nvtton·m o~on·m 

En uno de los inmensos gallineros que rodeaban a la 
antigua Rortta \nia una vez un Gallo en extremo fuerte 
y noblemente dotado para el ejercicio amoroso. al 
que las Gallinas que lo iban conociendo se aficiona
ban tanlo que d=pués no hacfan olra cosn que man
tenerlo ocupado de dla y de noche. 

famoso y objeto de curiosidad entre sus conciud .. da
nos, es decir los otros Gallos, quienes procedente" 
de todos los rumbos de la Repllblica acudfan a verlo 
en acción, ya fuera por el interés del espectáculo 
mismo como por el afán de apropiarse de alguna..~ de 
.sus técnicas. 

Pero como todo tiene un limite, se sabe que a fin 
de cuentas el nunca interrumpido ejercicio de su ha
bilidad lo llevó a la tumb<t, C<>sa que le debe de haber 
causado no escasa amargura, pues el pucia Estado, 

El propio Tácilo, quizá con <loblc intención, lo 
compara al Ave Fénix por :'>U c<Jpacidad pana repo
nerse, y altadc que este Gallo llegó a :>.cr sumamcnle 
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por su parte, refiere que poco antes de morir renun
ció alrededor de su lecho a no menos de dos mil Ga
llin:is de l:is más exigentes, a las que dirigió sus úl
timas p:ilabras, que fueron tales: "Contemplad vues
tra obra. Habéis matado al Gallo de los Huevos de 

La tela de Penélope, o quién engaña o quién 

Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llama
do Ulises (quien a pesar de ser bastante sabio era 
muy astuto), casado con Pcnélope, mujer bella y ,-,in
gularmcntc dotada cuyo único defecto era ,-,u desme
dida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo 
pasar sola largas temporadas. 

Dice In leyenda que en cada ocasión en que Ulises 
con su astucia observaba que a pesar de sus prohibi
ciones ella se di.'>ponfa una vez más a iniciar uno de 

Oro", dando así pie a una serie de tergiversaciones y 
calumnias, principalmente la que atribuye esta facul
tad al rey Midas, según unos, o según otros, a una 
Gallina inventada más bien por In leyenda. 

sus interminables tejidos, se le podía ver por las no
ches preparando a hurtadillas sus botas y una buena 
harca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el 
mundo y a buscarse a sí mismo. 

De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado 
mientras coqueteaba con sus pretendientes, hacién
doles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que 
Uliscs viajaba mientras ella tejía, como pudo haber 
imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dor
mía y no se daba cuenta de nada. 

G•Ul..,...o S•m.pnio. Naci,"\ en Mrxico. IJ. F .. cn 1~48. Ea 1975 obtuvo el premio del Musco del Chopo coa el 
cuealo BoJ~KÓn· Fue micrnbro del •~llcr litnatio Jcl IPN. 1971-1073; hccvio del taUCI' de o.arra1i" .. ·a del INBA ea 1974. 
Ea csse mismo a6o íue finali~la C'n c-1 Concur~l N.:tc.·k,nal de Cuento y publica su libro: Cuando el lac10 roma 111 pol.bn1. 
Ea 1975 •r•n:c Ful!T'd J~l rlnx. En 1Q77 ob1icnr c-1 premio •'"f-.&.q de las Amhica~-y el primer lue:• del CODCVMGO de la 
rlf'\.'lsaa ZA rlobro y c-1 ito-bfY .. d..- La trnr.·mid.ad \'eracnar..ana 

A1uindur Ann1iu Gurda 

_,.. c•)tUdo JtoOhn> rl 1unchn con unu d,.,....n11nf1ur• qur tn ~U~ ¡»Obrlf"tl .sp«<tado..-.....,. 

fkttnb11 L. adnalracl .. ··•• 1~r c-1 ,.,,,.,,.,hotnhrr norlr•HW"rlc•nc._ ln,·-rnclhlc- rn e-1 rtna y ~n la cama.. 

Entonces Auándar Anapu nació y nació y no podía 
hacer otra cusa que nacer y nacer. Nadie e"l;iha c.i
pacitado para detener su carrera loe.a por la ,..,1;, dr:I 

Glaubc:r Ruclui 

cinema París. ni los chiflidos de algunos relajientns ni 
Ja_, mil gentes comiendo palomitai. y lomando refres
cos. Nadie, señores. nadie_ L"l cosa era contundente:: 
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el sefior Anapu había nacido héroe y dios, rodeado 
de comparsas campesinas y de magdalenas subdesa
rrolladas; vestido de mezclilla desde un principio. 
Pero, icuál es el origen de Auándar Anapu, cómo le 
creció un Auándar a la cinta, a qué se debe toda esta 
catarsis que todo lo transforma en mito y no le deja 
realidad a la realidad? 

-Mire, compadre -dijo el compadre. 
-Pos usté dirá -dijo el compadre. 
-Lo que pasn, y 11 mi nadie me toma el pelo, es 

que el tnl Corkidi se tomó muy en serio el chistecilo, 
ése de que si cristo viviera en eslos días también lo 
crucilicaban, pero a la moderna. Al Auándar Anapu 
lo matan pero no lo matan In matan pero no lo n10lan 
a balazos. 

-Jesús Christ supertcrcertnundistn, como quien 
dice -dijo el compadre. 

-Ni más ni menos -dijo el compadre. 
Mientras tanto, Amíndar Anapu sube montañas, 

atravicsu bosques y rlns, saltu sobre la" butacas, hace 
el amor como dios (lo mismo que en el otro chiste), 
comc palomitas, lnma ncse<1Íé y cerveza corona, suhe 
montafrns, mientras un campc,,inallo lo espera con 
hail;ihlcs y ritn" y canto" imploradores; Auándar 
An11pu atravic,,a ríos y tarjetas postales, se rasura 
con gillete y carnina a trav.:s de la cartelera cinema
togr:ílica luciendo MI 111c11ci<i11 como si fuera una me
dallita Lle la virgen de Ciuallalupe que tiene por 
detrás al nif111 Auánllar dios. Fue concebido por obra 
y gracia Lle la guasa popular. 

Y claro que uno se sigue prcguntanllo acerca de 
ese incxplicahlc naein1icntn, Lle e"e fabuloso y glorili
cantc nacimiento de Auándar Annpu Ciarda, por
que, s:lhclo ahl donde esté"', Tata Pedro Patricio, el 
chbte no ngnta nue,,tra sed Lle imaginación; no agota, 
recuérdaln, esta nuestra capacidad para lo espasmó
dico. i. Verdad. compaiiera macslrina del arado? Lo 
único que mi compadre (el otro) puede responder es 
que el c11111pa1·1er11 C ;arda suhc montaiias, que el se· 
iior Anapu (catellr:itil-11 e.'<cdso de La escuela por lc
levisiún) es un im·:111,,ahlc suhidor de monlafia,, y un 
excelente atr:1gantadnr de palomitas y. desllc luego, 
un gran tomador Lle agua surgilla de las piedras (i.o 
será vino·!). Pero hagamos un p<><:l1 de h.i,.1oria (aquí, 
igual que en el 1101v filme de Rafael Corkidi, la lucha 
de clase!' c" un decir). 

Hace apena!> unos cuantos año,,, allá por el pueblo 
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de 1'acuba, me encontré con mi primo Auándat 06-
mcz hijo de Auándar Anapu Oatcía y nieto de Auán
dar López Ouctzalcoátl. Linda Familia. Me contó 
que tenía la intención de hacer cine, es más, agregó 
enfáticamente, la compañía llevará por nombre Ci
nemadicz. La primera pellcula se llamará igual que 
mi padre, pero sin el García. El problema, como ya 
estás sospechando, es hacer buen cinc, novo cinc, ci
nc revolucionario, chingón en una palabra; pero co
mo esto es un problema y no me gusta complicarme 
la existencia, voy a reali7~"Jr cinc a scmcjan7.a de. Vas 
a replicar que soy un cínico, un descarado descarna
do, un trepador de montañas cualquiera. Y tienes ra
zón, desgraciadamente la verdad brota por tus 
pulqueros labios o por tu cervecero cerebro. Tienes 
razón. Y pata que te de más rabia te voy n leer un 
párrafo del Feldidurke. 

Ma.s vosotros, en 1•ez de pnx:uraros concep
ciones y opi11io11es segrín vuestro propia medi
da y concordantes co11 l'llcstra realidad, os 
adOl?ldis co11 plumas ajenas, y lle aquí por qué 
os trmisfo,,,1di.r l!'fl ctcnws candidatos y aspi
rantes a la grandeza y la petfecció11, cten1a
mente impotentes y siemprr! mediocres; os 
1'Q/1'f!is a/11m11os y admiradores del Arte, que 
o.J 1nantie11e e11 la antesala. 

No me importa, no me Importa lo que digas ni lo 
que pienses, cómetelo con tu pan. Pero tienes razón 
aJ pensar en Mac1111ai,,1a y en A11to11io das 111011es, so
bre todo en Mac1111ain1a. Eso es lo que quiero hacer 
en mi primera pcllcula; pero no, desde luego que no 
serán las únicas semejan7.as. l\fi intención es armar 
un rompecabe7.as con In" pies en el ciclo y con la ca
beza metida en un barril de chevecha. 

Esa fue la llltima ocasión que platiqué con Auán
dar GómC71 después supe que andaha por la sierra 
atravesando palomitas y comiendo río" con "u Gí1na
ra al hombro. 

La madre de Auándar García no ccsaha de llorar 
por un hijo que se le morfa pero no se k morfa por 
hahcr prc,lagoni7.ado la película de su nielo; porque 
-aullaba entre mocc'!> y lágrima"- mi pobre Auandar
cito !>C tomó en serio su papel. y ahora anda por Hi
dalgo queriendo hacer milagros y acostándose con 
lai. esposas de 105 latifundistas y trampeadores de 
productos. Se hace acompañar por un grupo de be-



llas activistas de la universidad, y hasta con una pros
tituta anda metido. Ésta es la desgracia de nuestra 
estirpe -prosiguen los mocos-; todos los Auándares 
que han existido se han vuelto locos por la imagina
ción ajena y siempre han terminado muriendo pero 
no muriendo por algo que ni vagamente conocían. 
Desgraci~•. desgracia. Desgracia. Recuerdo al Auán
dar navegante -aullidos- que »alió a alta mar en su 
barco de papel a redimir a lo" piratas: se lo comió 
pero no se lo comió un tihurón. Todos han sido así, 
est¡ín marcados por el írnca~o de una imaginación de 
rebajas ue supermercmlo y ultramarinos -cesan los 
mocos, alguna lágrima in~istc. 

No hay nada extraño, ~eñores, la familia Anapu ya 
est:i acostumbrada a las lamentaciones de las madres 
de los infinitos Auándares -el de la Vía Láctea o As
tronauta, el garfio o Pirata Buenagente, el de la ca
perucita guerrillera, etc. Desde antes de la Colonia 
les viene ese dolor; y ahora, en este pleno siglo veinte 

entrado en años, ahora que el folklore. nacionalista y 
dcmocratoide burguesoide anda de guitarra en guita
rra, los Auándares Am1pu García o López o Gómez 
pululan por las distintas iglesias y las diversas gale
rías cinematográficas. Entonces Auándar Anapu cre
ció y creció y no podfo hacer otra cosa que crecer y 
crecer y sullir nmntafias y andar bosques. Ninguno 
de los presentes estaba capacitado para contener esa 
implacable caminata de escenas a propósito de nues
tro más proíundo origen, mítico y real, más m!tlco 
que real, casi mftico totalmente. Caminata reprc
sentuda por uno de los tantos Auándares Lút)ez o 
Oatdu que viven en América Latina, Lúpez o Gar
cía, no importa. Nadie, señores, nadie. Ni los tristes 
acomodudorcs que se la soplan tres veces ul día 111 
los eternos gritudorcs de arriba, nadie. Tampoco el 
señor de la Autocrítica, ni la scfiora que dice que vo
sotros, en vez de procuraros concepciones y opinio
nes según vuestra propia medida, nadie. Nadie. 

Clrn afios dr solrdad 

GahrW GIU'da M ...... eL Eocritor colombiano C<>tllempor"""' (Anco1..-._ 11128). Ha sido conespoDSA~ periodista 
)' suioaifd• cillematoer•r.co. tia pubUc.edo novelM y libotos de cuentos como: Ojc:» ü pterro azul.. La ltojo.ro..sco. El co
hHU'I "" tinw- quir-n /~ escribd, La ,,,..,. lto,..,,. Los fw.n~r•lcs Je MO#IUI G,.onJte. Cint añc:u Je .sokJoJ.. /_a inc.rnble y 
tristtr ltútorio Je I• cdnJitld EffnJir• y ú .n1 .~la JCM1ll9faJa. El otoño ,/el potrion:a. El 11.llU:W en /OtS tien.po.3 Je/ có
ltrrta. El ~01~ntl ar su laberinto y otras. Much• dt cJlas -.e han adaptado r•ra cine y televisión. Ha escrito rarte de •u 
blo1rana ca c ... ,.11o ~,.,, frliz tr inJoicMMntldtlo. asr como Cró1Ucd$ y rqxwüje3, de su rac:cta como periodlata. Obtu~o 
Cft 1982 ~I Premio Nobel de Utu91ura. lles!de temror•lntenle ea Mbico. 

(Fragmento inicial) 

Muchos nño~ después, írentc al pelotón de íusilu
miento, el coronel Aurclinno Buendía había de re
cordar aquclln tarde remota en que su padre lo llevó 
a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea 
de veinte casas de harro y cañabrava eon.'itruidas a la 
orilla de un rín de uguas diáfanas que se precipitahan 
por un lecho de piedras pulida,,, hlancas y enormes 
como huevos prehistóricos. El mundo era tan recien
te, que muchas cosas carecían de nomhre, y para 
mencionarlas habla 4ue señalarlas con el dedo. To
dos los años, por el mes de marro, una familia de gi
tanos de,.,arrapados plantaha su carpa cerca de la 
aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales 
dahan a conocer los nuevos invenll>,,. Primero lleva
ron el imán. Un gitano corpulento, de harh;1 monta
ruz y manos de gorriún. que se pre,,cntó con el 
nombre de Melquiade,,, hin> una truculenta dcmn"
tración pública de lo que él mismo lk1maha ht octava 

maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. 
Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes mcl:i

licos, y todo el mundo se espantó al ver 4uc lns cal
deros, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de 
su sitio, y las maderas crujían por la desespcraciún 
de lru clavos y los tornillos tratando de de .. cnclavar
se, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho 
tiempo aparecían por donde más se le' hahfa hu,,ca
do, y se arrastrabun en desbandada turbulenta d<.:1r;h 
de los fierros mágicos de Melquiades. "La,.. cosas tie
nen vida propia -pregonaba el gitano con áspero 
acento-, todo es cuestión de despertarles el ánima". 

José Arcadio Buendía, cuya desaforada imagina
ción iba siempre más lejos que el ingenio de la n;1tu
ralcza. y aún más allá del milagro y la magia. pen,.(I 
que era posible seri.-irsc de aquella inveneiún inittil 
para desentrañar el oro de la tierra. l\felc¡uiadc,., 
que era un hombre honrado, le previno: "Par;1 c"o no 
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sirve". Pero José Arcadio Buendfa no creía en aquel 
tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió 
su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes 
imantados. Úrsula !guarán, su mujer, que contaba 
con aquellos animales para ensanchar el desmedrndo 
patrimonio doméstico, no consiguió disiia-dlrlO."Müy 
pronto ha de sohrarnos oro para empedrar la casa", 
replicú su marido. Durante varios meses se empeñó 
en demostrar el acierto de sus conjeturas. Explor(J 
palmo a palmo la región, inclusive el rondo del río, 
arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en 
voz alta el conjuro de Mclquiadcs. Lo (mico que lo
gró dcsenlerrnr íue una armadura del siglo xv con 
tm.las sus parles soldadas por un cascote de 6xido, 
cuyo inrerior tenía la resonancia hueca de un enorme 
calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio 
Buendía y los cuatro hombres de su expedición lo
graron desarticular la armadura, encontraron dentro 
un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el 
cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. 

En marzo volvieron los gilanns. ESl•t vez llevaban 
un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que 
e:d1ihieron como el último descubrimiento de los ju
díos de AmMerdam. Senlnron una girana en un ex
tremo de la aldea e insralnrnn el c.:.atalejo a In entrada 
de la carpa. Mediante el pago de cinco rc.ales, la gen
rc se asomaba al catclcjo y vela a lu gilana al alcance 
de su mano. "La ciencia ha eliminado las distancias", 
prcgonaha Melquiadcs. "Dentro de poco, el hombre 
podrá ver In que ocurre en cualquier lugar de la tie
rra, sin mo\-crsc de su c••s•t". Un n1ediodía ardiente 
hicieron una asomhro"a demoMración con la lupa gi
ganlesea: pusieron un montón de hierba seca en mi
tad de la calle y le prendieron fuego mediante la 
concentración de lo" rayos solares. José Arcadio 
Bucndía, que aún no acababa de con5olarsc por el 
íraca5o de -'U" imane,.,, concibió la idea de utiliz.ar 
nqucl invenlo como un arma de guerra. r.tclt1uiades, 
otra \"e7, lratú de di,.,uadirlo. Pero terminó por acep
tar los dos lin¡!nle!. imanlado-' y lrc-' pie7.a-' de dinero 
colonial a cambio de la lupa. (Jr,,ula lloró de con..,ter
nación. Aquel dinero formuh~1 p;1rtc de un cofre de 
monedas de oro que !<.U padre hahía acumulado en 
roda -'U vida de pri\'aciune.,, y que ella habla enterra
do debajo de la cama en c'¡>era de una buena oc.a
"ión para invcrrirlas. Jo-...: Arcadio Suene.Ha no trató 
siquiera de con,.ularln, enlrcgado por .:ntcro a sU.'> ex
perimentos táclicos con la abncgadón de un cicntíli-
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co y aun a riesgo de su propia vida. Tratando de 
demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, 
se expU50 él mismo a la concentración de los rayos 
solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en 
Olceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las 
protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa in
ventiva, estuvo a punto de Incendiar la casa. Pasaba 
largas hora.. en su cuarto, haciendo cálculos sobre las 
1><>5lbilldades estratégicas de su arma novedosa, hasta 
que ICJ8ró componer un manual de una asombrosa 
claridad didáctica y un poder de convicción irresisti
ble. Lo envió a las autoridades acompañado de nu
merosos testlmonlos sobre sus experiencias y de 
varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de 
un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en 
pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y 
estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, 
la desesperación y la pcsle, antes de conseguir una 
ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de 
que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco me
nos que imposible, José Arcadio Buendfa promcría 
intentarlo tan pronlo como se lo ordenara el gobier
no, con el fin de hacer demostraciones práctic.as de 
su invento ante los poderes militares, y adiestrarlos 
personalmente en las complicadas artes de la guerra 
solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por 
Ciltimo, cansado de esperar, se lamentó ante Mclquia
des del fracaso de su iniciativa, y el girano dio enlon
ces una prueba convincente de honradc7; le de,,·olviú 
los doblones a cambio de la lupa, y le dejó además 
unos mapas portugueses y varios instrumentos de na
vcgaci6n. De su pufio y letra escrihió una apretada 
síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó 
a su disposición para que pudiera scrvir~c del astro
labio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía 
pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuar
tito que construyó en el fondo de la casa para que na
die perturbara sus experimentos. 

Habiendo abandonado por completo las obliga
ciones doméstic.a.s, permaneció noches cnlcra.., en el 
patio vigilando el cUr!>O de los ª"'ros, y C-'t uvo a punto 
de contraer una insolación por tralar de csl<>hlcccr 
un método exacto para encontrar el mcdi<>día. Cuan
do !.C hizo experto en el uso y m:mcjn Je !>Us in,,,1ru
mentos, tuvo una noción del espacio que le permitió 
navegar por mares incógnitoi;, vb;itar territorios des
habitados y trabar relación con seres espléndidos, sin 
nece,,idad de abandonar su gabinete. Fue esa la épo-



ca en que adquirió el hábita de hablar a solas, pa
seándose por la casa sin hacer caso de nadie, mien
tras Úrsula y los niños 11e partían el espina7..o en la 
huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el 
ñame, la ahuyanrn y In berenjena. De pronto, sin nin
gún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue 
sustituida por una especie de fascinación. Estuvo va
rios días como hechi7.ado, repitiéndose a sí mismo en 
voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar 
crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes 
de diciembre, a la hora del almuerzo, solió de un gol
pe toda la carga de su tormento. Los niños habían de 
rccrn dar por el resto de su vida la augusta solemni
dad con que su padre se sentó a la cabecera de la 
rne,.a, temblando de fiehrc, deva,.tado por la prolon
gada vigilia y por el c111:01111 de "u imaginación, y les 
revelú su dc,,cubrimicnlo: 

- Lu tierra es rcdondn como una naranja. 
úr,.ula perdió la paciencia. "Si has de volverte lo

co, vuélvete tú solo", gritó. "Pero no trntcs de incul
car a lns nií111s tu" idea" de gitano". José Arcadio 
Buendfa, impa,,ihlc, no se dejó amedrentar por la de· 
sespcración de su mujer, que en un rapto de cólera le 
dcstrnzú el astrnlahin contra el sucio. Construyó 
ntro, reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y 
le" dcrnostrú, con teorfus que para Indos re!<ultnban 
incnmprcnsihles, la pn,.ihilidad de regresur al punto 
de partida navegandn ,,iernpre hacia el Oriente. Toda 
la aldea cstaha convencida de quc José Arcadio 
Bucndla habla perdido el juicio, cuando llegó Mel
quiades a poncr las co,,as en su punto. Exaltó en pú
blico la intcligcncia de aquel homhre que por pura 
c~pcculaciún a~trunór11ica h.ahía con~lruido una leo· 

ria yu comprohada cn la pr;íctica, aunque desct>noci
da ha,,ta c111l1n~·e,. cn !l.fan111d11, y como una prueha 
de "u ;1d111iraci1>11 le hi7o un regalo que habla de ejer
cer una inl111cr11.:i;1 ll"nninanle en el futuro de la aldea: 
un lahoratorin dc alquimia ... 

( Fr agrncnto final) 
Un dnmin~u. a 1;i, .. ci' tic la tarde, A111aranta Úr

sula ,,inliú los apremio'> dl"I parto. La .. onricnte co111a
drona dc la" muchachita~ que !oc aco!'.tahan por 
ha111hn: la hi7n .. uhir en la mcsa dcl comedor, se le 
acahallú cn l"I vicnlrc, y la maltrutú con Etalopc" ccrrl
h:s ha"ta que "u' grih '" fueron ucallado!'o por los be
rrido" de un varón formidable. A tta\"és de la!\ lá
grimas, Amaranta Or-;ula vio que era un Bucndfa de 

los grandes, macizo y voluntarioso como los José Ar
cadios, con los ojos abiertos y clarividentes de los 
Aurelianos, y predispuesto para empezar la estirpe 
otra vez. J>Or el principio y purificarla de sus vicios 
perniciosos y su vocación solitaria, porque era el úni
co en un siglo que había sido engendrado con amor. 

-Es todo un antropófago -dijo-. Se llamará Ro
drigo. 

-No -la contradijo su marido-. Se llamará Aure
liano y ganará treinta y dos guerras. 

Después de cortarle el ombligo, la comadrona se 
puso a quitarle con un trapo el ungüento azul que le 
cubría el cuerpo, alumbrada por Aureliano con una 
lámpara. Sólo cuando lo voltearon boca abajo se die
ron cuenta de que tenla algo más que el resto de los 
hombres, y se inclinaron para examimulo. Era una 
cola de cerdo. 

No se alarmaron. Aureliano y Amaranta Úrsula no 
conocían el precedente familiar, ni recordaban la" 
pavorosas admoniciones de Úrsula, y la comadrona 
acabó de tranquilizarlos con la suposición de que 
uquella cola Inútil podía cortarse cuando el nifio mu
dara los dientes. Luego no tuvieron ocasión de volver 
a pensar en eso, porque Amaranta Úrsula se desan
graba en un manantial incontenible. Tratnron de so
correrla con apósitos de telarafia y npclma7_amienlos 
de ceni7-H, pero era como querer cegar un surtidor 
con las manos. En las primeras horas, ella hacía es
fuerzos por conservar el buen humor. Le tomaba la 
mano al asuMado Aureliano, y le suplicaba que no se 
preocupara, que la gente como ella no e"taha hecha 
para morirse contra la voluntad, y se rcventah<i tic ri
sa con los rccur!los truculentos de la comadrona. Pe
ro a medida que a Aureliano lo ahandon<>han las 
esperanzas, ella !IC iba haciendo menos 'lrisihle. como 
si la estuvieran horrando de la lu7, hasta que "e hun
dió en el sopor. Al amanecer del lunes llevaron una 
mujer que rel'.ó junto a su e.ama oracioncs de caute
rio, infalibles en homhres y animales, pero la sangre 
apasionada de Amaranta Úrsula era insensihle a to
do artificio distinto del amor. En la tarde:, dc:,.pués de 
veinticuatro horas de descspcraciún, supic:ron que 
estaba muerta porc¡ue el caudal se agotó sin au'Cilin,,. 
y se le afiló el perfil, y lns \-crdugonc" de la cara se le 
desvanecieron en una nurnra de ahibastto, y volvió a 
Mlnrclr. 

Aureliano no comprendió ha!'.t:1 cntoncc" cuánto 
quería a sus amlg~ cuánt;s falta le hacían, y cuánto 
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hubiera dado por estar con ellos en aquel momento. 
- PusÓ iii niño cnfo can:ÍSiÍlia que su madre le había 
preparado, le tapó la cara ni cadáver con una manta, 
y vagó sin rumbo por el pueblo desierto, buscando un 
desfiladero de regreso ul pasado. Llamó a In puerta 
de la botica, donde no hablo estado en los últimos 
tiempos, y lo que encontró fue un taller de carpinte
ría. La anciana que le ahrió la puerta con una lámpa
ra en la mano se compadeció de su desvarlo, e 
insi,,tiú en que no, que allí no había habido nunca 
una botica, ni huhíu conocido jamás una mujer de 
cuello esbelto y ojos adormeciclos que :.e llamara 
Merc.:dcs. Lloró con la frente apoyacla en la puerta 
de la antigua librería del sabio catalán, consciente de 
que L0 staba pagando lo~ llantos atrasados de una 
muerte que no quiso llorar a tiempo para no romper 
lt•s hcchi;-o,, del amor. Se rompiú los pufios contra los 
muros de argamasa de El N/llo di• Oro, clamando por 
Pilar Ternera, indiferente a los luminosos discos ana
ranjados que cru7ahan por el ciclo, y que tantn.'i ve
ces había conremplaclo con una fascinación pueril, en 
noches de fic,..ta, c..le,..dc el palio de los alcaravanes. 

En el último "alí111 abierto clcl cle:.manldado barrio 
de tolerancia un conjunto ele acordeones tocaba los 
cantos ele Rafael Escalona, el "ohrino clcl obispo, he
redero de los secreto" de Francisco el llomhre. El 
cantinero, que tenía un brazo seco y cnmn achicha
rrudo por haherh• levantado nmtru su madre, invitó 
a Aurcliano a tomar"c una hotella de aguarcliente, y 
Aureliano lo invitó a otra. El cantinero le hnhlú de la 
desgracia de ,,u hra7o. Aurcliano le hahlú de la de"
gracia de su cora,.1111, o,.eco y como uchicharraclo por 
hahcrlo lc\'antado conlra su hermuna. Terrninaron 
lloranuo juntos y Aurcliano sintiú por un momento 
que el doh1r había tcrminaclo. Pero euanclo voh-ió a 
quedar solo en l;i ilhima m11drug<1da de l\facondo, se 
ahriú ele lnaJ'11s en b niitacl ele la pla;-a, di,,pucslo a 
desperl;H al mundo enlcro, y grilú con !oda su alma: 

-iLo' ;11ni!!º' 'ºn uno' hijo' Je puta! 
Nigromanta '" resc;1tú de un charco de vómito y 

ele hígrima,,. Lo lle\'ú a MI cuall••, In limpió, le hiTo lo

mar una l¡ua ele cale.lo. Crcycndo que eso lo con,,ola
ha, t;ichú con una raya de carhún los incontables 
amorco,. que él "cgufa cld>iéndolc, y cn~ú voluntaria
tncntc 'º' tti,tc.1.a:i, tnü~ 'olil,tri;t.s paru no dcj&.rlo ~olu 
en cl ll;1nlo. Al amancccr, de,,pué-. de un "uei10 torpe 
y hre\'L', Aurdiann rcc11hrú la concicneia e.le "u dolor 
de cahe;o.;1. Ahriú "" njo-. y se acordó del niño. 
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No lo encontró en la canastilla. Al primer Impacto 
experimentó una deílagración de alegria, creyendo 
que Amaranto Úrsula había despertado de la muerte 
para ocuparse del nifio. Pero el cadáver era un pro
montorio de piedras bajo la manta. Conscicnte de 
que aJ llegar había encontrado abierta la pucrta del 
dormitorio, Aureliano atravesó el corredor saturado 
por los suspiros matinales del orégano, y se asomó al 
comedor, donde estaban todavía los escombros del 
parlo: la olla grande, las sábanas ensangrentudn.o;, los 
tiestos de ceniza, y el retorcido ombligo del nlfio en 
un pañal abierto sobre la mesa, junto a las tijeras y el 
sedal. La idea de que la comadrona había VtJclto por 
el niño en el curso de la noche le proporcionó una 
pausa de sosiego paro pensar. Se derrumbó en el me
cedor, el mismo en quc se sentó Rebeca en los tiem
pos originales de la casa para dictar lecciones de 
bordndo, y en el que Amaruntu jugaba clamas chinas 
con el coronel Gerincldo Márque7~ y en el que Ama
ranta Ú rsula cosía la ro pita del niño, y en uquel re
lámpago de lucidez tuvo conciencia ele que era 
incapaz de resistir sohre su alma el peso abrumador 
de tanto pasado. Herido por las lan7..as mortales de 
las nostalgia.'i propia." y ajenas, admiró la impavidez 
de la tclarafia en los rosales muertos, la perseveran
cia de la cizaña, la paciencia del aire en el rudiante 
amanecer de febrero. Y entonces vio al niño. Era un 
pellejo hinchado y reseco, que todas las hormigas del 
mundo iban arrll.'ilrando trabajosamente hacia sus 
madrigueras por el sendero ele piedras del jarclín. 

Aureliano no pudo mo,·erse. No porque lo hubiera 
paralizado el estupor, sino porque en aquel instante 
prodigioso se le revelaron la'i claves definitivas de 
Melquiades, y vio el epígrafe de los pergaminos per
fectamente ordenaclo en el tiempo y en el espacio de 
los hombres: El pri111erv de la c.stirpc e.stá (llllaJTado c11 
u11 drl>o/ y al rílti111n si· lo c.stá11 L·1m1ic11do la.s llon11i
ga.s. 

Aureliann n•l hahla sido má .. lúcido en ningún ac
to de su ,.¡da que cuando olvicló "u" rnu..:rlos y el do
lor de sus muertos, y volvió a davar las pucrlm. y las 
\'enlana'i con la.s cruceta" de Fcrnanda p~1ra nu clejar
se p1:rturhar por ninguna tentación del munclo, por
que entonces sabia que en Jo,. pergamino" Út: l\.fcl
quiadcs estaba escrito "u dc,,tino. Los cnn1ntró in
tacto!>. entre las plantas prehi,,lóriea" y los charcos 
humeantes y lo."> insecto" luminu!Kl" que habían cle>.te
rradn del cuarto todo vestigio del pa.....:1 ele Jo,, hont-



brcs por la licrra, y no tuvo serenid;id para sacarlos a 
la luz, sino que allí mismo, de pie, sin la menor difi
cultad, como si hubieran es1ado escrilos en caslclla
no b:tjo el resplandor deslumbranle del mediodía, 
empezó a descifrarlns en voz alta. Era la historia de 
la familia, escrita por Melquiades hasta en sus deta
lles m;ís triviales, con cien ai1ns de anticipación. La 
había redactado en sánscrilo, que era su lengua ma
terna, y hubía cifrado los versos pares con lu clave 
privada del emperador Augusto, y los impares con 
cl:ives militares lacedemonias. La protección final, 
que Aureliano e111pe,.nba a vislumbrar euand11 se de
j.-, confundir por el amor de l\maranta Úrsul:i, radi
caba en que /\!clquiadt•s no hahla ordenado los 
hcchos en el tic:mpo conv<.'nei1111al de lns homhrc,., si
no que t"1111ccntrú un sigl11 tic episodios cotidianos, de 
1ntlUo que loe.Jos cocXÍ!'\lit·ran en un in~lanlc. Fasci
natlo por el hallazgo, A urcliano leyú cn voz alta, sin 
,.altos, las encíclicas cantadas que el propio /\felquia
des le hizo escuchar a /\rcadio, y que eran en reali
dad las predict:ioncs de su ejet·ueiún, y encontrú 
anunciado el nadmiento de la mujer m;h bella del 
1nu1ulo qut· C!--Llha 'uhicndu al ,.-icln en CllL"í[Hl y al-
111~1. y conuciú el nrigl."n de do ... ~ernclo~ pú~l1u110~ 

qut· rcnunl.·iah:in a de~t·ifrur Jo.., pt•rg.~u11i1H1~, no sólo 

pur incapacith1d e incon~1a1tt·i~•. :-,iJH' porque :-.us len· 
t~1lÍ\~1.., er;111 JHl'.:lllatura~. En c~lL" punto, ir11pacit·n1c 
pnr C<Htoccr !'-.U propio oriµcn .... '\urL·liano din un salto. 

E.nlonl·c~ cn1pc7ú el vi~nlll, tibio. isu:ipi~nlc, lleno 
de \OCL":'\ del pa~o1t.lo, lk· 11u1rrnullu, <le gcr;111ios an1i· 

!!Ull'.'-., de !\ll!-.pirn~ de dc~cng,011-10~ antcriorL·.., a L.t.~ no,. 
tal¡.da" m;b tenal"l",,. No I<> advirtiú porque l"n ;u¡ud 
11Hlll1L"lllo C:'\lah~1 dc,culniL·ndn Ju, pri111ern'.'t irH.Jiciu, 

dL.· :'\U ~cr, en un ahucio Cí..llll'llpi,cc.:nlL" qul_· 'l' Lh.·jaha 

;irra,,u·ar p11r b frivnlidad a tran:,, de un p;íramo alu· 
cin:al.h1, t.:'11 l111~<;a l.h: una 111ujt·r hcrino'a a quit:n no 

ACTIVIDADES 

haría feliz. Aurcliano lo n:conoció, per,,iguió los ca
minos ocultos de su descendencia, y encontró el ins
tante de "u propia concepción entre los ulacr.unes y 
las mariposa" amarilla,, tle un baño crepuscular, don
de un menestral ,,aciaha su lujuria con unu mujer que 
se le entregaba por rchddl:1. Estaba tun absorto, que 
no sintió tampoco la sl!gun<la nrremelida del viento, 
cuya pnlcncia ciclúnicn arrancó de los quicios las 
puertas y Ja,, ventanas, de,,cuajó el techo de la galería 
oriental y dcsarraigó los cimientos. Sólo entonces 
descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermuna, 
"ino !>U tia, y quc Francis Drakc había asaltado a Rio
hacha solamente para que ellos putlicran buscarse 
por los laberintos má" intrincados de la sangre, hasta 
engendrar el animal mitolúgico que habla de poner 
t<!rmino a la estirpe. Maeondo era ya un pavoroso re
molino de polvo y escombros centrifugado por la có
lera del huracán blblico, cuando Aurcliano saltó on
ce páginas para no perder el tiempo en hechos 
demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instan
te que estaba ";viendo, <lescifrándolo a medida que 
lo vivía, profcti7.ándosc a sí mismo en el acto de des
cifrar la última página de los pergaminos, como si se 
estu";cra viendo en un espejo hahlado. Entonces dio 
otro salto para anticiparse a las predicciones y averi
guar Ju fecha y lus circunstancias de su muerte. Sin 
cmhargt>, anles de llegar al verso final ya había com
prendido que no saldrla jamás <le ese cuarto, pues 
cMalla previsto que la ciutlad de los espejos (o de los 
espejismos) sería arra'>atla por el ";ento y desterrada 
de la memoria <le los hombres en el inslante en que 
l\ureliano Babilonia acabara de descifrar los perga
minos, y que todo ll• e'crilo en ellos era irrepetible 
desde siempre y para siempre, pon¡ue la~ estirpes 
conden;1das a cien años tle ""Jedad no tenían una sc
guntla oportunidad sobre la tit,rra. 

l. Investiga las caracterlstic<is de la fábula como género. 
2. Sellala las figura" 111itie;1s que aparecen en los teJ<tll~ leidos y descrlhcla,. 
3. i.En cu:\Jc,, figura" "e percibe la desmitifi«aciún'! 
4. ln\'estiga la biografía de (iahricl l larda l\f;írque' y mendona a qué se debe su importancia dentro del 

contexto tic b lit.-ratura lati1111a111e1ic111;1. 
5. En los textos tic Augtht<> :'l.f11nfL·rro"' 'e llll"nciona a Uli,,cs. Pcndope y el rey Mi<las. i.En qué medida se 

apega el c"critor al milo <Higinal ! 
t•. Si centramos nue,,tr;1 atL·11ci,n1 «n l'enc.'l<•pc, i.qué reílex.iún puedes hacer sobre la mujer y la mitificación 

que la !'-.ocicc.J;nJ ha gt.·nt:ra1Jo l"ll lt1rno a l;t. in1~1gcn fr:n1C"nin~a? 
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VISIÓN DEL MUNDO 

Como le habr:ís dado cuenla, el aulor lilerario condensa en su obra una concepción del mundo que incide sobre 
él, proyectando, a lravés de una serie de ideas de índole diversa, valores y creencias con una determinada orien
lación ideológic:1. La relación y equivalencia del mito con la ideología la encontramos en el Diccionario de retó
rica y poética, de Elena Bcristáin (p. 337), en donde se menciona que: "el milo es una forma de la ideología. El 
papel que representó el mito en sociedades primitivas ha sido suslituido por la Ideología que es la forma mítica 
moderna, de las "ociedade" civiliz.ada"". 

Esla serie de idea,,, mi,..mas que el :tutor manifiesla en ínrma directa o indirecta, que se hnccn presentes en el 
te:do lilerario pueden ser de car;ícler reli¡.!i'""• fifo,..úfico, élico, estético, polllico o económico, constituyendo 
una visión de mundo que 'er:í validada, accp!ada o recha7 .. :ula por el lector en el acto de lectura. Aun cuando el 
:tUfllr lo pretenda, no puede dejar de proyeclar dicha vi,.ión del mundo en su obra li1eraria, pueslo que su ideo
logía ha sido configurad:i a lravé .. de su experiencia viral y su interrclaciún con la sociedad de la cual forma o ha
y.1 formado parle. Por ello en "u ohra aparece esla visión del mundo lextual o intcrlextualmenle. Consideremos 
alguno" ejemplos de eslo en las kl·llrras que hemos incluido en esle fascículo. 

Sin duda, la" referencias de c:ir;ícler histórico que Carlos Monsiváis maneja en su mitograffa "Señor de las 
moscas", corresponden a una id<·ologfa polHicn antngónica en relación con la estuhlecida en el país, y exhiben 
claramente una postura crílic:i ante el poder y las clases sociales al analizar los símholos del mexicano pobre an
te el éxito y unn filosofía del perdedor, del sometido. Estas referencias clave son: "Para un indio 7..apoteca (el 
modclu serú Ju;írez) lo e'endal e" ser "l'rc<.idcnle de la RepOblica", "i.dc l¡Ué sirven los motivos si aquí todo si
gue igual'!"; "El Chango ht<· en e"e sentido el anti-Don Porfirio, el hombre que no IUV<> lreinta años sino tres 
111..:>o1.:s de poder"; y subrL' todo: "En un put:hlo de vencidos-mientras-viven)' vt:ncedort:s a-partir-de-su-muerte 
(ese rdato de las rcivindkaciones pústumas que va de Hidalgo y Ciucrrcro a fo.1udero y Pino Suárez, de Santos 
D..:goliadn y !\lelchor C >n1111pn a Felipe Angeles y Usted tiene el Nombre en la Punta de la Lengua) en un pue
blo donde d éxi10 se ,·im·ula n•n la ..-xplo1adc.'111 y la penlurnhilic..lac..l con In íraición, fiacíi1 folta aíguien-quc.no co
nociera m:is ,.,entido final que la continuidad en la derrota". En eMas líneas, fo.fom.iváis hace un recuento de los 
ancestros vencidos, mitilil·ado" en >U herobmo, pero finalmente perdedores, "ºmetidos, ul igual que el ídolo po
¡mlar, el hnxe;1dor. 

l\fonsiv:íi,., lamhién ¡>rc,.,ent<.1 un panorama ético <lcl compalriota: "Visiún cruel, lacerada, agónic:t, suplicante 
del mcxic.11111 que ya se cnl<'tt• <lc qu<· 111d1> triunfo e,. limitado y todo fracª"º inaharcahk ... " 

En la leyenda referid" por l 'iro Ah:grí;1: "De cómo repartió el Diahlo los mak" por d mundo", aparecen pa
l~thras ctt\~ qul"' tienen una ctH11H1taciú11 rt·li~¡,,~._,, y 4uc pcrmircn u~oc...·iar el texto a una <lctcnnin~tda orientación 
ideológka (<..-ristianismll): "El hombre ya bahía pecado y estaba condenado" (que e" una referencia a Adán) y la 
dualidad "alma y n1crpt•", etc. lndthive, c'la i:xpre,..ilin completa rH>s remite a i:ui:,..tiones de moral: "Es así c.0-
1110 c"'l:i en el mundo (d de.,,;tlii:nll>). donde alguno" m;h, dnnde 1>lros meno"; siempre nos llega y nadie puede 
ser bueno de verdad. pues no puede ri:,,i.,tir, como e" debido, la lucha fuerte del alma y el cuerpo que es la".¡_ 
da ... " 

En el Gtso di: t1 kct ur:1 El Conde Lunmor, en d ej.:mplo XLV, In,, l'Ue,.tionamienlos éticos del buen gobier
nar y la reli¡!in,i<lad tii:nen un prn¡><'"ilo ddihcradt> por parle del autor, el Infante Don Juan J\.1anuel: encomen
darse a la \olunlad y dL·,i;:nio' de un SL·r Superior. Ejemplo: ".,_.,i 4ucréi' hacer vuestra hacienda, es decir, lo 
que debéis hacer con ri:.,p<Ttn al cunp<' ~ al .tima. nmfíau solamente en Din., y poned en él toda "'Ucstra cspe
r~:tn7a; .ayttt .. Ltt'I~ cuant...1 pudier .,¡,y IJin' "' a~u<lar .. í; no en.:~¡¡, en agüc:ro' ni en otro~, devaneos~ porque debéis sa
hcr que enl re los pecados que rn;i, ofcndl·n al Scí1or y 4ue m:h pena le nca,,innan, est;i ésle de creer en agüeros 
y utr;1s cn~a' tali:~··. 
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El lenguaje metafórico y la asociación de imágenes también pueden darnos una Idea de la visión de mundo 
que el autor de la obra literaria expresa. Observemos el que Juan José Arreola empica en su relato "Un pacto 
con el diablo". Destaquemos frugmentos como éste: "La voz del diablo era insinuante, ladina, como un sonido 
de monedas de oro". Notar;ís que esta comparación amplía e ilustra la n;irración, para provocar un efecto de 
sentido en el lector. Otro c•1so IJUcdc ser: "El rostro del campesino 11areda extenderse, llenar toda la casa, salir 
del paisaje. Una música surgió Je esa sonrisa y pnrccfa Jisolvcr poco a poco las imágenes". 

Puedes advertir que la toma finul, nrnplificaua en zoom de Daniel Brown, lníluye a la vez en el personaje ase
diado por el Diublo, el espectador )' rrnrradot intctrm del relato. Este lenguaje metafórico también puedes ha
llarlo en "EJO:calihur", de Jo"é tic la Colinu: " ... 11van7.ó por el pasillo de lablm1 ehlrrinntes como ratas en agonía, 
entrl> en la l111hit11ción en que ya e"tuha sentada la mujer, ca!ll calva, redonda, con los ojos muy lejanos". Puedes 
notar que los elementos iueolúgicos aparecen inuistlntumente en los textrn1, pudiendo ser múltiples y constantes. 
En los propios textos puedes hullat idcus, rcíleiUnnes, conceptos, aunque también puedes deducirlos extralex
tualmente: es usf corno "e cumplen la fu11ciú11 ldeolllglca del texto liternrlo y el propósito del autor: causarte un 
efecto de sentido, r:o1111111icuf1e id,•a.r. Te corresponde entonces aceptar, eueslinnur o rechazar estas propuestas 
ideológicas, estas visiones de muntlo, como toe.lo lector. 

ACTIVIDAD ES 

Las lecturas que aparecen en este fa.sclculn han servido para que desarrolles algunos aspeclos importantes del 
a11<1lisis de textos literario,,. Ahora, te pedimos que telomes otro aspecto relevante tic su contenido: la ideología 
ern1u> visil>n del muntlo. 

l. En el texto '"Au;índar Anapu Ciarcla", tlctcrmlna las ldeus políticas que rcílcja el autor. 
2. Desde las perspectiva,. itlenlúgicns, tanto religiosas como polltlcm., i.a qué personajes te remite Auándar 

Anapu García"! 
~- i.Oué eonnotaciún ideológica tienen lm; paluhras "subdesarrollo", "supcrtercermundistas", "lucha de cla

ses", "revolucionario", "latifundista", "caperucita guerrillera", "democralnitle" y "burguesoidc"? lpor 
qué"! 

4. En el retalo "Un seílllr muy viejo con unas ala.~ enormes", el uutor de!'>mhifica la imagen del ángel, pre
senttíndoln dcnépito, 111alolicnlc, en desgracia y hablando un idioma rurn. Dc,.dc un punto de \isla reli
gioso, i.cuál es la rcprcsenluciún ideal del ángel? 

5. Retomando otro 'er aludo (el \'illllpiro). i.c(uno lo desmltiílca Woody Allcn? 
f>. l.Cuále" serían entonce" los atrihulos originales del mito del vampiro? (Puedes auxiliarle con el texto de 

l\fargo (ilant7 snhre este ser peculiar.) 
7. i.Oué ideas de carácter filos(lfit:o proyecta Octa\io Paz al anali7.ar el mito de Hcrnán Cortés? 
8. i.Oué Ustl ideolúgico tiene el "milo negro" de Cortés? 
9. La leyenda de lit mulata de Córdoha permite asociar una visión de mundo y una cscitla de valores religio

sos y morales lolcr .. da )'prohibida por la Inquisición, {.cuáles eran estos valores? 
10. Desde 111 punto <le vi,la como lcclnr, redacta un comentario en relación con la visión de mundo que pro

yecta Ci.-11 a1io.> ti<" .111/cdad. 

VIGENCIA DE LOS J\11TOS EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

Al rcali7"" el an;ílisi" <le la kyenda y el miln nos hemos auxiliado en crónica..<; y ensayos, de textos cmincnlemcn
t~· litcrarin,. y del rducr;ro cincmalogn\ílco, pues es un hecho que los modos y medios "ocialcs descargan en la 
cultura audiovi,,ual la nu~·"a re,.pon5"1hilidad didáctica, dado su tremendo alcance e innucncia en todos los gru-
1'"' human'"· y ante la :111acrúnica desventaja de los métodos tradicionales de enscñan7..a y aprendizaje. Para 
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concluir este fascículo y para que percibas y te apercibas de la vigencia de los mitos en In sociedad actual, inclui
mos pane de un estudio sociológico de Gabriel Careaga, donde se analizan los valores Ideológicos proyectados 
por los medios de difusión (que no de comunicación, pues son unilaterales en el proceso enunciativo): la televi
sión y el cinc. También se ocupa del fenómeno de los comics o historietas, y del caso del deporte como espectá
culo catali;,.ador. Oui1.á en algunos de estos planteamientos te veas reflejado. El texto pertenece al libro ,\fitos y 
fanrasfas de la clase media ell i\féxico. 

G•bHd C:•tta••· Soclólo&o mulcano conl...,l"'tAneo: calcdt.tllco de la UNAM y de otras instllucione:< de educ• 
ción !Wf'<'tior. E .. ~ un .,..tudio"'1 de la clase media mulc:ana y .U< roles id..,ló¡:icos. Ha publicado. adcm.b de diversos ar0 

1k:-ulo~ y t"OIAllOtaclbnr-s rttlndí~tlc.~ lo~ llhrott: .4/itoJ y fd1tld.'t(d.J Je la cltuc- meJia c-n Aférico, /_cu int~lcctUdles y rl 
p1J,,.,. y Biol(rafia Je un jc11irn mexic11110. 

Tclc,'isltS11 y cinc 

Antes de seguir dehemns ha(·cr una definición "ohre 
los mitos, elementos cent mies en la cultura del ocio y 
In enajenación de 111 clusc media. La mistificación co
mo simbnli1 . .ación inconsciente. como la identiílcu
ci(Jn del objeto con unu "uma de finalidaJe~ no "icm
pre racionalizables, proycccibn en In imagen de ten
dencias, aspirncioncs y temores emergido~ particu
larmente en un individuo, en una comunidad, en un 
determinado periodo hisl órko. 

Podemos decir que un milo es un conjunto de 
conductas y de situaciones imaginarias. "'Dichas con· 
ductas y situaci<rnc" ¡rncdcn tener como protagonis
tas a personajes ~ohrchurnanu~, héroe~ o dioses; 
entonces se Jice: el mito de Hérculc,.,. o el de Apolo. 
Pero, con marur exactitud, llt'n:ulc" y l\polo :>on los 
héroes y los dioses de '"" milo,,··. LH clase media vivi
rá el cinc, la tclcvisiún, la" nuvclas y lo" co111ics como 
tnitns. Vnn al cinc no ~' hu~car arle.:, divcr~ión o rcílc
xiórt, sino que van a cncnnlr~u arquetipo~ n1clodra

máticos, humorísticos o crúlin•"· l'.1odelos que los 
hagan por un momento superar su mediocridad 11 

trn"é" de una difícil idcntiuad con d héroe cinemalo
gr;ífil·o. "La l"'lrclla es el ;1l"1or o la al"lril' que absor
be una parte d(· la 'ust;incia hcruica. e" decir, 
divini;,aJa y mllica de lo" ht'roe" del cinc y que, recl
p«1camcnlc. cnriquel·c c"ta ~u,,tancia 111edio.111le hé
roes. aportl· que k e" prupio. l"uandt• se habla del 
mito de la estrella se trata. en primer lugar del pro
l"Cso de t.livini7aciún que ,.,ufrc el actor de cinc y lo 
convierte en ídolo de las mullitudc,,··. 

El ~u1u1r en ~í e~ un rnito divini7,..;1ntc; c~lar enamo

rado del amor e' idc:ili;;rr y adorar. En c"le ,,cntido, 
todo ill\H•r "'"una frrmcntaciún mítica. U'" héroes de 
lo" film, '"umc·n y magnificrn el mito del amor. Lo 
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depuran de las escorias Je la vida cotidiana y lo de
~rrollan. Enamoradas que telnan en las panhtllas, íl
Jan sobre ellos la magia del amor, invisten a sus 
intérpretes con virtudes mito16gicatnentc divinizan. 
tes; son hechos para amar y set amados, y atraen ha
cia ellos ese inmenso salto ficticio que es la parti
cipación del espectndor en el film. Entonces hay una 
unidad entre el objeto, la estrella mitificada y el es
pectador gris con aspiraciones de trascender su me
diocridad. Es, para decirlo en una forma resumida, 
la proyección de lo que en realidad quisiera ser. 

Hoy ya nadie puede negar el poder absoluto que 
tiene la televisión para crear no "ºlamente modelos 
de conducta, sino hnsta ideologías y visiones del 
mundo. 

Un critico norteamericano calificú al aparnto de 
madera y vidrio que casi todos los grupos de la clase 
medía tienen como --una caja idio1a··. Es decir, un 
aparato de tran,.formación para servir a la gente que 
acab6 por tragar"e a todos los cspcctadorcs que "e 
enajenaron con los programa" vacuo,., con la infor
mación fal"-ll. con la cultura superdirigida. El hombre 
contemporáneo Pª"ª ~ida día más tiempo frente a la 
telcvi..-.ilin. No le interesa sino regresar de la escuela, 
o del trabajo. a su cao;a, para pasarse horas y horas 
viendo series policiacas, telecomcdias y epi,,odio" de 
series nortenmc:ricana~; en fin. seguir a su~ nuevo~ 
mitos. Hoy sus nuevos héroe" son In.-. de Plal'a Sé<;a
mo, unos animales humani;.ados imagen fiel del "cn
timentalismo dul7.ón y la actitud bastarda que le da 
\ida a los animales. El telc\idcntc sufre lo mbmo 
que el automovilista: le interesa má" la reali7.ación 
con un <;er de caricatura o con un animal, que con un 
ser humano que le traería problemas. Por eso la fácil 



y mecánica identificación con las situaciones mflicas 
de la televisión. 

Y la televisión que en la primera etapa de la for-
111ación de un niño sirve para socinliT.arlo, para apre
hender el mundo, lo conviertc en un adolescente 
conformista y violento n quien se In d:in todo digeri
do. La televisi(Jn no sirve como medio de aprendiza
je, sino co1110 cxpresií111 tic c"tupidi7.aciú11, de extrn
ñe7,11. Las noticius, los prograrnns humnrlslicos, las 
telemwclns, son un espejo tlcfnr111ado y simplistn del 
mundo. Ln información que al principio era dcscu
britnicnto y connci111icnto y, pnr lo mismo cnmprnmi
so, se convierte en cliché y lontcría. Lo anlcrior no 
quiere decir que In tclcvi,i(111 no puctla scr un instru-
111c11to positivo y din:l111ico en la cduc·acit'1n tic gran
des núcleos huma1H1~. Lo ÍlllJ1<•rtanll' e' vigilar y 
criticar este medio de tlifu,iún "''"¡"''- El impacto de 
los 111edios clectrímicos: el cinc. el radio, el teléfono, 
el telégrafo y sohrc todo la tch:vi,iún, e" dclinitivo. 

La clase media mexkana de hecho forma MJ visiím 
dc:I 111undo n través de la televisii"in. Y como en l\féxi
co la televisión cada dla C' m:h scntimcntaloidc, ~-ur
,i, dogmlitlcn, desinformada, scudosolisticada, el pú
blico que forma es a su lmugcn y scnH·jarwa. Como 
ocio la tclcvisiún en l\h'xico e" totalmente eva,iva y 
at·rltiea y su 111ihlico permnnt"<:C sin poder di,ccrnir y 
aislar las tonterías. e 'omo ha dicho Umhcrto Eco 
"para que un ml'din de t·111111111ic:1cií111 'e <:111wicrta en 
experiencia t·ulturnl exige una po,tura crltka. unu 
c:lara conciencia de In rc:luciún en la qut• 'e está 'i
tuado en un contexto hi ... túrlco y cultural para <.k esa 
111¡111cra go:tar rn:ís intt:n!-ian1cncc.: la rclaciún. El e~· 
pcctador e.le la tclc-.·isiún nunca se cncucnlra en esa 
,it uac·iún critica, sino en otra totalmente hipnl•ticu, 
pa~Í\'a y acrítica··. 

/_os t·o111ic.t y lo.\ dt~/IOrtrs 

E' un hecho que dentro de la cultur<i <le la dasc 111e
dia el conric es fund<imcntal. No hay miembro <le la 
clase media que no lea L'I pcqucíia Lulil. El P:1to 
l>rn1ald, Batman, Lorcn7o y Pcpit:1, Lúgrimas y Ri
""· Supc:r Hat<'in, o el mítico Supcrm:m, y e' en c ... tc 
pcr,onajc· t.londc 'e resume: to<la la l'lli1jc·naciún de 
proycn:iún del homhrc de la cb"c media. Ya 4ue su 
poder c' cxtratcrrc,.tre y que proviene <ll'I planeta 
Kriptún, Superman puede ser capaT de grandes 
proc7as por su supcrfucr7.a, su supcrastucia o su su-

pcrinteligencia. Pero Superman, y aquí es cuando el 
lector go7.a la historieta hasta el delirio, vive una do
ble apariencia. También es el periodista Clark Kenl y 
bajo tal nomhre se encuentra un hombre lfmido, me
diocre, pobretón y eternamente enamorado de Luisa 
L'lnc. De esta manera Clark Kent personifica exce
lentemente los suenos utópicos de todo hombre de 
clase n1edin. Un dla saltará su verdadera personali
dad y sctá c:I conquistador, el rico, el poderoso, el 
admltudn, un hntnhrc capaz de vencer años de me
diocridad. En el cnmíc el 111undn es una eterna ilu
siíin fildl de manejar y f•ldl de aprender. En las 
historietas, además, se nccntún el éxito individual, el 
golpe de suerte, la fantasía, y por una módica suma 
el homhre de clase media puede go7..ur In proyección 
de vivir en un mundo sin temores, sin luchas, sin en
vidiao, y sin estar cuid:índo'c de los demás. 

El c.lcpnrlc es una de la, formas más sobresalientes 
de cnajenal"Íún de la cl:isc 111ediu. Aunque el deporte 
como juego, en su expresión más general, quiere de
cir un ejercicio flsico en el sentido de exultación, de 
c:iipnnsión, de vitalidad. Pero por un proceso de per
turhaciún, el deporte dentro tic la clase media ya no 
es un juego, sino es sohrc todo la huida, el escape, el 
fanatismo. El deporte "e convierte en una exaltación 
de In fucrTa fí.,ica y .Je la violencia. En algunas épo
cas ha ,,ido un in,trumcntn de las pollticas totalita
rias, como el fascismo. que transformó al deporte en 
la cxprcsiún de la fuerza y de la agresión flsicas. De 
esta forma el deporte se vuelve una competencia 
agresiva para destruir al otro. y no el encuentro fra
ternal para encontrar al otro. En c"1 transformación, 
el t.lepnrtc e' la c:'prc,iún de la fuerza y t.lc la agrc
~iún en una 'itua<..·it'1n incururolahlc; ya no es una for

tna .Je identidad, ,ino una c:"pre,iún de la falta de 
identidad. El dq•11rtc dehc:rí;1 sc:r. t•n Ja mejor de ... us 
dc·liniciPne,, el sahcr jugar~- de: e'a manera, cumplir 
una fase importante del dc"1rr111l11 humano. De esta 
forma el juego 'cría rel;1j;1111iento y una manera de 
adquirir d11minin ,obre,¡ mi,.,111<>- Actualmente el de
porte e<; el deseo de dominar n de entrar en compe

tencia con otro=". u e~ la forn1a de rc,;,.1li.1ar dc~cns in

satisfcch<" ml"diantc la ficción de "er otro, proyec
tándose en el jugador de éxito. El juego no es la vida, 
pero lleva al mundo imperfecto }' a la vida confusa 
una perfección provi ... inn¡¡J y limitada. Pt•r c"o para la 
da ... c media el juego e" una forma de arrebato, de 
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choque eléctrico, de hechizo, con el fin de romper 
con la cotidianidad. Ya no es: "el juego una acción u 
ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos lí
mites temporales y espaciales determinados, segGn 
regios absolutamente obligatorios, aunque libremen
te aceptada,.,, acción que tiene su fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de lensl<>n y alegría y 
de la conciencia de 'ser <le otro modo' que en la vida 
corriente. Definido de esta suerte, el conceplo pare
ce adecuado para comprender todo lo que denomi
namos Juego en los animale,.,, en los nlllo,; y en lo:o; 
adultos: juegos de fuerza y habilidad, juegos de c.il
culo y de azar, exhihicionc>- y representucione,.. E. .. ta 
categoría, juego, parece que puec.Je ser con>-idcrac.Ja 
como uno de los elemento" e,.,piritualcs m:b funda
mentales de la vida". 1 Pero, denlro de la c:lasc mediu, 
el deporle ya no es juego ni lihertac.J, "ino huída de la 
responsnbilic.Jad y de la individualidad; es una forma 
de senlir,.,e >-eguro c.Jenlro de la eolcctivic..lac.J en medio 
e.Je In nlgnruh!a, de los gril11>- y e.Je la ful>-1t fie>-la. En 
este sueño colectivo, el deporle sirve para de,.,empc
iiar diferentes papeles y demo~lrur que se e,; mejor 
que el otro. Por eso el gnnaJ11r tiene una imporlanciu 
fundamenlal. El ser ganac.Jor impliG1 que se es supe
rior al otro. El deporte >-e l:llll\;erle en una forma de 
encontrar In gloria y el honor, tener imporlancia 
frente u los ulros. 

Para la c:luse n1ediu el deporte se n1nviL'<te en una 
forma de ohservur, dla tra>- día y afio con año, la vida. 
Esto se pucJe ver Je unu manera m:h dura en el fut
hol. Lo,., hombres tic lu clase media son fanáticos Jcl 

futbol; discuten horas sobre el América o el Cruz 
Azul; saben de sus juga<lores; conocen sus artimañas; 
sólo les interesa el mundo como una expresión de esa 
situación exterior. El futbol los hace vibrar; el futbol 
los hace soflar; el futbol los hace ser: "Todo esto 
muestra cómo una víspera de futbol reOne más a la 
genle que el partido mismo, y es que el futbol, a pe
liar <le haber perdido casi todas sus propiedades ca
tárlicas, no puede evitar ejemplificar en la cancha un 
combate, el combate entre la liberlad y la necesidad 
o, lo que es lo mismo, representar una idea colectiva 
de la emoción: de ninguna maneta vivir esa emoción 
sino simplemente represenlarla".2 

El fanático de fu1hol, que vive el mundo a través 
de las historias de los encuentros, de los fracasos, de 
lo5. ótilos Je "us !dolos, sólo se encuentra en la reali
dad cuando participa viendo un partido; lodo su 
mundo social de ocio girará en lorno a esa exaltación 
exterior del futhol. Y e" otra ve:r. el mundo compla
ciente y uniforme de la cultura media y es olra vez la 
diversión dudu y asimilada y llena de clichés mágicos 
y mrticos, y es el homhre de clase mcJia aburrido y 
falsamente sofisticado, con guslos dirigidos, con in
formación de scgundu mano, en un mundo opaco e 
ilegible que se expresa en la ..,;da eolidiana t.le los jó
\-cnes Je cla,.,e media que mañana serán los adultos y 
repclirán mecánicamente el mundo de ayer y hoy del 
homhre enajenado. Pero veamos cómo expresan sus 
ocio!'> y "u trahnjn los trpico:oi jóvenes de la clase me
dia en México. 

1 l lubini:n. John: llontn 1 Udf'U'- ,.\flunt.) FJilorinl, ~tadnJ. l'.172. rr 4.:\-14. 

ACTIVIDADES 
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l. i.Qué función cumplen Jo,, mito" en la >-ocict.lad l:onlempordnea? 
2. i.A qué le llamamos arquelipo? 
3. ldcnlifica cinn1 figuru>- arquetlpie~1s del cinc y la lelevi,.,ión, y señala sus caraeterí.slicas. 
4. ¿A qué obedece que la trnmu de Superman se cambie ror la del periodista Clark Kent? 
5. lPor qué la hi!'>loricla tiene tanta popularidad? 
6. Enfü;ta algunas hi,.,toriL·ta,. en las que se proyecten figuras mítica.,, nnali7.ando su configuración e identifica 

su sentido. 
7. Extrae del hahla cotidianu, algunas cxpre,.iones referentes a mitos, por ejemplo, •n11rtl,.in10s', 'tritón', cto!

tcra. 



------

RECAPITULACIÓN 

Leyenda y mito 
{conceptos) 

1 fradlclón oral!----- Literatura 

------Co1110 
relato 

(discurso) 

--

Semiol~ 

'------. 

Como 
proyección 

p,,J ...... 
j 

i>sicología 

Como 
elemento 
cultural 

l 
Etnología 

Escritura 

Como 
ideología 

(visión del mundo) 

Religión 
Ética 
Estética 

j 
[ Filosofía 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
1. Define lo que entiendes por leyenda. 

2. lOué catnclctl7.a n In leyenda'/ 

3. lCudl es la difcre11ci11 cnlrc leyenda y mito•! 

4. lPor qué la historia (relato) de '"Ln Llorona" se considera una leyenda? 

5. Investiga una leyendn hispunnnmerlcnnn uhicando: épocu, referencias políticas o religiosas, tlpo de len
guaje, visión del mundo e idcus principales del autor. 

6. i.~n qué radien el valor sodnl de la le.)·endn? 

7. lA qué le llamamos mito? 

8. lJ>or qué el mito es una attcgnrfa universal'! 

9. Investiga en tu diccionario los ~iguientes conceptos: 

Arquetipo 

&tereotl¡m ----------------------------------------

Cliché ____________________________________ _ 

Tab6 _____________________________________ ~-~ 

Rito ________________________________________ _ 

Tótem ------------------------------------------

Fetiche------------------------------------------

Animismo-----------------------------------------



10. ll..os conceptos anterlorc" tienen alguna relación con los lenta!. de este fascículo? 

11. Confronta In primera parte del Popo/ Vult (La creación del mundo y del hombre) con La Biblia (el libro 
del Génesis}, para señalar las semejanzas y diferencias entre ellos iA qué obedecerían las semejan7.as? 

12. En varias cultUra!I (religiones) se habla de un 'diluvio unlver!>al' lEn qué consiste este mito? 

13. iC6mo se anali7A'i el mito en la literatura contemporánea? 

14. De la clasilicaci6n de mitos que aparecen en el fascículo da un ejemplo de cada uno de ellos. (Para las 
referencias bibliográficas puedes consultar a tu asesor de contenido o profesor). 

15. lQué entendemos por cosmovisión o visión del mundo'! 

16. lQué correspondencln huy entre mito e ideologfa? 

17. De los medios de comunicación que difunden milos contemporáneos, señnlados por Gabriel Cnrcaga, ex
trae los valores mrticm; que proyectan. 
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LINEAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN 
En las Actividades de consolidación le planteamos una serie de preguntas cuyas respuestas son aproximativas y 
se fundamentan en las nociones contenidas en e"te fascículo, o bien, en las indagaciones que hagas por tu cuen
ta. 
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l. La leyenda, aun cuando sus detalles son ficticios, tiene cierta base histórica y pretende conservar la memo
riu de un suceso nolahle. Es una expresión literaria primitiva, originada en la tradición oral y en la que los 
hechos verdaderos c:ncxb1cn con otros fabuloso,,. Las leyendas nacen de la necesidad de lo maravilloso 
que sienle el hombre Je su realic.Jac.J y tienen pcrdurabilidud en la memoria colec1iva de los pueblos. 

2. - Se transmite por tradiciún orul. 
- Condensa la sabiduría popular. 
- Reíleja el canil:tcr, creencia._ y ª"piracione" de los diversos grupos humanos. 
- Tiene un c~1rác:lcr narrativo. 
- Sufre alteraciones de acuerdo con el lugar y el tiempo al que remiten. 
- Proyecta un hecho social lrascntdenle. 
- Posee una valoraciún c~tética. 

3. Hay autores que nn marc~111 una diferencia entre los conccplos de leyenda y mito; en ocasiones los utilizan 
como sinónimos ya que "u diferencia es muy !.ulil. De acuerdo con su" alcances, la leyenda remite a una si
tuaciíin fabulosa y 1n1sccnc.Jc:ntc. transmitida por la tradición oral. El milo= la explicación que remonta a 
los orígene" ya "ca del Universo, de la creación del hombre y de 1a,. cosas. Cada cultura crea sus propios 
mitos. 

4. Porque se pueden cnn111lrar diferente" versiones: en c.ada una de ella!> se añaden elementos que la vuelven 
vigcnle de acuerdo con el pcnsamicnlo de la época. Si se reali7.a el cotejo de vcr,.iones sugerido se aprecia
ra b rcgionali7.ación de dicha leyenda. 

5. Sugcrimo!> consultM autores scflalado' en la hibliografla; revisar catálogo,; de la biblioteca por materia, o 
hu .. 1:ar la información de primera m;ino a travé" Je inforrnunles que puedan relatar alguna leyenda. Cer
cióralc de lo, ,.iguicnlc" aspcdns: dúndc la O)Ú. quién la relató, qué antigucdad tiene, cuál t'" "u carácter 
literario y, ~ohn: tn<lo, qué 1n~n ...... ajc lr~•tl~tnitc. 

6. L1 leyenda e" el rcOcjo de las condicione" "ociocuhuralc" de una .!poca, cumple un rol idcolúgicu 4ue se 
hace prc!'-.cntc c.·n !-+U l.'Oflll.·nic..ln. 

1. La palabra mito posct· v.iria, at-cpcionc,., y 'e puede definir a travé" de varias disciplinas que de alguna 
manera l;1 c"tudian. Pero Jc,,ta.:a. ;inle h>dll, por -.cr una narración de car:i<.:ter ~1gr~1do, reflejo del pcnsa-



miento de un pueblo acerca de sus orígenes. Se puede ver una correspondencia en la forma de concebir el 
mundo, el hombre, las instituciones, ele., en varias culturas.. El mito es, primordialmente, un fenómeno 
cultural. 

8. Porque cada cultura explica su realidad a través de formas míticas. El mito es universal; tiene como ca
racterfstlca unir al grupu social en una creencia común; dar una explicación del acontecer del cosmos y 
del hombre, asf como de sus instituciones; es una cosmovisión. 

9. Arquclf¡w: Representación-símbolo de determinados motivos originales e innatos, comunes a todos los 
hombres, independientemente de la sociedad y de la época a que pertenezcan. Modelo original y prima
rio en un arte u otra co,,a. 
Esten:oti¡w: Tendencia a aceptar im:ígenes no comprobadas respecto a grupos étnicos, culturales, nacio
nales, ele., conforme a patrones desarrollado" en la infancia y que se van cultivando posteriormente con 
idéntico criterio. 
Clicl1<': Lugar comün, idea u exprc,,i(rn que por demasiado repetida o formulada ha perdido su verdadera 
fuer7..a de expresión. 
TablÍ: Palabra pulinésica, que "ignifica lo prohibido y lo Intocable: la condición de los objetos, de las ac
ciones o de las personas ai,,lados o prohibido,, a causa del peligro que implica su contacto. 
Rito: Técnica mágic"' o religio.,a dirigida a obtener el control de la,, foer7..as naturales que las técnicas ra
cionales no pueden ofrecer; o bien, el mantenimiento o conservación de una cierta garantía de salvación 
pata el hombre en relación con e"las fuer7..as. 
Tótc111: Animal o planta c"cogido como protector y guía a semejanza de un antepasado, con el cual se 
instituye un lazo de parentesco, con todos lo" deberc" y derechos que esto implica. 
Fcticlrc: Slmholn de una energía di..,.ina captada, pre,,cntc, utiliz..able. Puede ser natural, cuya virtud mági
ca se debe a las fuer7..as que los habitan y que le vienen de la naluralc7<t; cs.:ultura que detenta un poder 
en la acción conferida por un "cr dotado de facultades :o>obrcnaturalc,.. 
Animismo: Término usado paro indicar la creencia, difundida entre 'º" pueblo" primitivos, de que todas 
las cmms naturales se hallan animadas; es decir, la tendencia a explicar los acontecimientos por la acción 
de fuct7.ns o principios animados. Puede \"crsc en el a11imümo la forma primitiva de la metafísica y la re
ligión. 

10. De alguna forma, atienden ª"pectos \"inculado,, al origen y a la sobrenaturalidad y al ser de las cosas y del 
hombre. Es decir, "e ocupan de In inexplicable, In intangible. Arquetipos, estereotipos y clichés poseen 
una significación especial para moldear los llamado" milos contemporáneos. Tótem, tabú y fetiche otor
gan a las fuerz~1s y elementos de l;i nuturalc:t~• poderes cspeciale,,, sobrehumano,,. Igualmente el animis
n10. 

11. Semejanz..as: 
- El primer acto creador e" oral (por palahra di\"ina). 

- En el principio de la Creación ""'" habla liniehlas. 

- El mar (las aguas) en c;1lma e,. el escenario de la Creación y c.s un elemento permanente. 

- La Creación e" por periodos. 

- Primero se cread "habita!" del homhrc y posteriormente 6.te, como criatura imperfecta. 

Diferencias: 

- Son dos lo' dio,,es creadores, según In., maya,,, y un dio,., según la Biblia. 
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~_El acto maya de la Creación se plantea.a manera de: dlillogos; el blbllco, no. 

- El hombre creado por los dioses mayas es Inicialmente de madera, luego de lodo y; finalmente; de 
maíz. El hombre blbllco íuc formado de barro.------------ - - . - -- - -- -- -· - .----

12. En otorgar al agua un carácter destructivo-purificador a la vez. Lo importante es que destaques el sincre
tismo de este milo, que es la interacción y mezcla de los elementos teligiosrni de dos culturas diferentes y 
que generan una nueva versión del propio mito. 

13. Los escritores contemporáneos retoman diversos aspectos mflicos y lrni modifican otorgándoles un signi
ficado que originalmente no lenfan. Hay ejemplos en donde las figuras tnlticas adquieren otra connota
ción. Sirven para la crflica, la refle.Jón, y son una forma de Involucrar al lector al tener éste que 
conteldualizar pata comprender el sentido que pretende dar el autor. Un ejemplo es el U/ises (Odisco) 
de Homero, ante el Ulises que refiere James Joycc o el de Augusto Monlerroso, de la narración Incluida 
en este fascfculo. 

14. Para la cluiflcación se puede analiur lo referente a la costtu:Jlonfa n'huatl, maya o hebrea. l!n cada una 
de ellu se pueden identificar los mitos scftalado!l. StJAetlmos como refetenclll.5 blbllosdflcas: l...o.t dllll

guos mexicanos a través de .rru crÓllicas y cantares, de Miguel Lcón-f>ortllla, ~l l'opol flüh, ~/ Chilam Ba
/am de Chuyamel, La Biblia, etcttera. 

15. Cosmovl.rl6tr: la manera individual o colectiva de ver el mundo y la forma de considerarlo. En la Literatu
ra la cosmovisión es una ideología, un conjunto de valores. creencias y representaciones que un autor ex
presa directa o Indirectamente a lravés de la obra literaria. 

16. El papel que representó el mito en sociedades primitivas ha sido sustituido por la ideología, que es la for
ma mftlca moderna de las sociedades civilizadas (Helena Berisláin). 

17. Televisión y cine: el culto a la individualidad y al éxito ajeno, la mis1ificación de objetos, conductas y si
tuaciones cuyos protagonislu sólo pueden ser personajes sobrehumanos y cuyas cualidades slotelizan las 
aspiraciones frustradas y secretas de la masa humana. También se proyecta el amor idealizado, depurado 
de la vida cotidiana, además de tendencias y modelos de conduela ajenos a la realidad del espectador, asf 
como una cosmovisión inducida, es decir, una ideología. 
Comic y deporte: se proyecta el valor mllico del superhéroc, que sinteliza y encarna la suma de mediocri
dades del hombre común, superándola.<¡ y realizando proc7 .. a"' mayores que los netos cotidianos. El valor 
mftlco fundamental que proyecta el comic es el éXÍlo individual por !>obre la especie. Igualmente, el de
porte proyecta la cuhura de In violencia, del enfn:ntnmicntu y triunfo sobre los olro~. los demás. El gran 
valor mflico proycetadtl e~ el dominio, fruln de la compc:tcncia. No e" el encuentro con .. el otro": es su 
sometimiento flsico, su aniquilaciún. El mdximo valor mflicn condcn~do cn d dcporlc de masa.<; es lo su
perioridad, la imporlunda anlc los otro ... 

L ;_ 



BIBLIOGRAFfA 
Alegría, Ciro: Lcye11das y fábulas amcrica11as. Dante, Mérida, 1988, 110 pp. 

Álvarcz, Alfredo Juan: "Evolución del mito" en La lomada Scma11al, núm. 27, México, octubre de 1991. pp. 3.s-40. 

Barthes, Roland: Mitologfas. Siglo XXI Editores, México, 1986, 251 pp. 

Benftez, Fernando: E11 la ruta de Hemdn Cotté.t. (Col. Popular ... 56), f"CE., Méllico, 1987, :J08 pp. 

Beristáin, Helena: Diccio11ario de retórica y poética. PorrOa, México, 1985, -'08 pp. 

Carcaga, Gabriel: Mitos y /amasias de la clase media cll Mixlco. Océano, Méxlco, 1974, 240 pp. 

Don Juan Manuel: El co11dc L11ca11or.(Sepan cuantos ... 28), Porr(Ja, México, 1973, 201 pp. 

Frazcr, James Gcorgc: La rama dorada.1'lagia y l"Cligión. FCE, México, 1969, ~ pp. 

Godclicr, Mauricc: Economia, fcticltismo y religión c11 tus sociedades primitivas. Siglo XXI Editores, M~co, 
1978, 391 pp. 

Gon7.ález Ochoa, César: "Notas sobre el pcn~miento mítico", en Acta Poética, n6m. 7, primavera 1987, UNAM 
Instituto de Investigaciones Filosófica!'I, pp. 49-66. 

Hocarl, Arthur M.: !tliro, ritual y coswmhrc. E11.sayos lacterodaxos. Siglo XXI Editores, Madrid, 1985, 356 pp. 

Jcsi, Furio: !tliro. Labor, Barcelona, l 1J7b, lh4 pp. 

Krickcberg. Walter: !tfilos y leyc11da.J de los aztecas, incas, mayas y muiscas. FCE, México, 1971, 2h7 pp. 

Monsiváis, Carlos: Dias de x11ardar. ERA, Méx.icu, 1'>76, 379 pp. 

Paramio, Ludolfo: 1'1ito e idcolo¡efa. Alllertn Corazón, Madrid, 1'>71, 111 pp. 

Pnt!cr, Robert R.)' Rohinson, H. Alun: !tlito.1 y lry~·11t/aJ del 11111111/rJ. Puhlicacioncs Cultural, México,~ pp. 

Reyes, Alfonso: Ohras completa:r, Rcli¡:ir)11 ¡.:rie¡.:a. Mitolo¡efa:r ¡.:rir/(fl.f (t. XVI), (Letras Mexicanas), FcE, M~co. 
1964, 614 pp. 

Rodríguez Adrados, Jesús V.: Dioses y lu•ro<-s: mito.J cld.Ji<'tH. (Aula Ahicrta, '>), Salvat, Barcelona, 1984, 64 pp. 

6S 



Literatura I. Fasclculo V. Mito y leyenda 
Se terminó de imprimir en abril de 2001. 
La edición consta de 1 ~00 ejemplares. 



:,r·. 

COLEGIO DE BACHILLERES 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA 

LITERATURA 11 

FASCÍCULO 11 

CARACTERfSTICAS DEL DRAMA 

TEATRO PREHISPÁNICO 

Sergio Gubrfr/ Gomero Ji111é11cz 
J\luria de Lour.Jcs J\liro11da Arce 



JL 

COLEGIO DE BACHILLERES 

Director general 
Lic. Jorge Gonzálcz Tcyssicr 

Secretarlo académico 
Mtro. Javier Guillén Anguiano 

Coordinador sectorial de la Zona Norte 
Ps.c. Francisco Lara Almazán 

Coordinadora sectorial de la Zona Centro 
Profa. Ma. Elena Solis Sánehcz 

Coordinador sectorial de la Zona Sur 
Fis. Rafael Vclázquez Campos 

Coordinador del Sistema de Enseñanza Abierta 
Dr. Álvaro Álvarcz Barragán 

Dlrectera de Pl-eactón Académica 
Act. Lilia Himmelstine Cortés 

Directora de Servicios Acad~mkos 
Q. F. B. Ma. Elena Saucedo Delgado 

Director de Extensión Cultural 
Lic. Mario Martincz de Escobar Ficachi 

Asesora de contenido: Helena Beristáin Diaz 
Asesora pedagógica: Zafira Paula Meza Monge 

Esta publicación tiene fines didácticos y de investiga
ción científica acordes con los establecidos en el articu
lo 18 y an.:ilogos de la Nueva Ley Federal de Derechos 
de Autor. 

Primera edición 1 Q94 
:C 1994. Colegio de Bach1llcrcs 
ISBS 97~32-046-6 
Primera mmp~sión. 1999 
Squnda reimpresión: 2000 
lmprno ~• Mtsko 

•• 



.,, 

INDICE 

PRESENTACIÓN GENERAL V 

PRESENTACIÓN VI 

PROPÓSITO VIII 

INTRODUCCIÓN IX 

CUESTIONAMIENTO GUfA X 

TEATRO PREHISPÁNICO 1 

PANORAMA HISTÓRICO DEL TEATRO PRE~SPÁNICO 1 

TEATRO EVANGELIZADOR 3 

OBRAS TEATRALES PREHISPÁNICAS MÁS REPRESENTATIVAS 4 

ANÁLISIS DE UNA OBRA DRAMÁTICA 6 

HISTORIA Y DISCURSO 8 

LA HISTORIA 8 

EL DISCURSO 8 

ESTRATEGIA DE REPRESENTACIÓN DEL DISCURSO 10 

FÁBULA E INTRIGA 11 

FUNCIONES Y ACCIONES 13 

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 16 

NUDOS Y CATÁLISIS 16 

FUNCIONES INTEGRATIVAS 19 

m 



'• 

INDICIOS E INFORMACIONES 19 

LÓGICA DE LAS ACCIONES 2S 

ACTANTES Y RED ACTANCIAL Z7 

SECUENCIAS 31 

ELEMENTOS DEL DISCURSO 33 

ESPACIALIDAD Y TEMPORALIDAD 33 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 37 

LINEAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN 39 

ANEXO (LA OBRA: RABINAL ACHf) 43 

BIBLIOGRAF1A 59 

IV 



PRESENTACIÓN GENERAL 

El Colegio de Bachilleres, dentro de su plan de trabajo 1991-1994, consideró necesario impulsar la actualización 

y homogeneización de los programas de su plan de estudios, en sus modalidades escolarizada y abierta. 

Con este propósito, y con una amplia participación de maestros del Colegio, se desarrollaron los trabajos de 

actualización, orientados al fortalecimiento de la fonnación propedéutica universitaria de sus egresados, de tal 

,manera que nuestra Institución responda mejor, desde su ámbat~ de competencia, a los requeriniicntos del país. 

Como fruto de ese esfuerzo académico de profesores del Colegio de Bachilleres, en colaboración con aseso

res psicopcdagógicos y de contenido, se proporcionan a nuestros estudiantes estos fascículos de apoyo al aprcn

di.7.aje, los que en forma dinámica se irán mejorando en la medida que se recojan las ~.xpcricncias directq y 

enriquecedoras que aporta el ejercicio educativo. 

DIRECCIÓN GENERAL 
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PRESENTACIÓN 

El Colegio de Bachilleres, en apoyo a su programa "Actualización y Homogeneización de los Programas del 
Plan de Estudios", preparó el presente fo.scículo: Caractcrlsticas del drama. Teatro pn:laispdnko, el cual 
constituye el segundo de una serie de seis que integran la asignatura Literatura 11. 

En su contenido se utilizan diversos elementos de manera que te facilitan el aprendizaje y la construcción del 
conocimiento para que, al finalizar su estudio, puedas aplicar lo aprendido en las diferentes actividades de tu 
vida diaria. Estos elementos son: 
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PRESENTACIÓN 
PROPÓSITO 

INTRODUCCIÓN 
CUESTIONAMIENTO GUÍA 

___ J 
1 Te ponen en contacto con lo que vas a aprender, cómo lo vas a lograr y la utili
dad que obtendrás con tu estudio; además te indican cómo se organiza el mate
rial, invitándote a reflexionar sobre lo que sabes o te hace falta estudiar más a 
fondo para que puedas resolver todas tus du"as. 

=r-~---------- ------ ---·----~-- ·-

LJLLO DE CONTENIDJO 1 ~-~~~VID_A_D_ES ___ D_E~C-O_N_S_O_L_I_D_A_C_I_Ó_N_-.. 

crlVIDADES lu~EAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN 
~~~1_o_N~---- L_ ___________ 

1
____ · 

~T-e_pc_nn--it_e_n_c_o_nstruir y ejecutar tu conocimie~-1 ~e focifüan la cjeoudÓn- y.la aplicación de co
to integrándolo como un todo, a la vez que des-, nocimiento, tanto para reforzar como para de-
tacan los aspectos básicos de cada tema. J terminar el nivel que alcanzaste. 

RECAPIT~LACIÓN-- --- ----------i -.-j--------~ 
_ AcrlVIDADES DE GENERALIZACIÓN~-

BIBLIOGRAFÍA __j 
-- - - ¡---- ·- ----·- --

Te permiten confirmar lo a~r~~dido, con el fin de que puedj 
corregir o afirmar tus conocimientos 

----- -- ----- - - -- - - ---------

VII 



PROPÓSITO 

En este fascículo identificarás la obra dramátic::i como relato representado, ubicando las características que le 
son propias y diferencias de la misma respecto al relato narrado, asimismo, rcconoccrú la estructura de las 
obras dramáticas, como son acotaciones, diálogos, guión, escenas, escenografía, m6sica, actores, dircc:tor, 
et~tera. 

Para el estudio de c.~te fascículo se eligió la obr;:i de te;:itro prehispánica Rabi11a/ Ad1f (El vol'Ó#I del Rabinal, 
El baile de Tu11 o, según Francisco Montevcrde, El ''C11cido de Rabi11al), la cual los estudiosos no dudan en 
clasifi=r de "única" en su g~ncro. 

Este análisis te servirá para valorar el texto por su mensaje, e investigar el sentido de las palabras, y para que 
aprecies el aspecto figurativo del lenguaje. 
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INTRODUCCIÓN 

La obra dramática. seg6n lo estudiaste en el fasclculo 1, está conformada por una serie de elementos 
característicos: escenificación. música, vestuario, luces, etcétera. 

Así, la obra dramática obedece a un tiempo histórico concreto que le confiere valores, es producto de la 
creatividad humana, muestra de la cultura de un país y, ante todo, un elemento cst~tico. Estudiar una pieza de 
teatro nos permite ubicarla en el tiempo; clasificarla seg6n el subg~nero literario al que pertenece, e intentar UD 

acercamiento analltico que nos permita valorar las partes constitutivas de UD texto pero, principalmente, nos 
permite disfrutarla. 

Por lo tanto, te darnos un bre\'e panorama histórico, mencionando las características propias del texto. 
Incluimos un análisis con la perspectiva del método cstructuralista para luego darle un enfoque interpretativo o 
semiótico. Este tipo de estudios es una herramienta que permite identificar la forma y el contenido que hacen 
de una obra literaria un universo signifiC<itivo, así como su significación en el contexto de la cultura de la que 
formó parte. 
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CUESTIONAMIENTO GUÍA 

AJ iniciar el estudio de un tema, un objetivo o un' aspecto determinado de un programa. ca necesario que 
reflexiones el alcance, la linútaci6n o la complejidad que este nuevo objetivo presupone. La orientación de los 
programas de Literatura se enfoca principalmente para entender el íenómeno literario como parte de la 
comunicaci6ñ, cuyo contenido requiere del análisis que te permita enriquecer tu lectura, así como valorar el 
tipo de maniícstaciones artísticas producto del quehacer humano. 

En este íasclculo pretendemos acercarnos a un tipo de teatro -prehispánico-, que posiblemente no tenga las 
características del teatro contemporáneo, pero es mucstn~ cultur ... de una época. De igual manera, estudiare
mos una forma de análisis relacionada con el texto dramático. 

Reflexiona sobre las siguientes preguntas: 
- lOué conoces sobre el teatro prehispánico? 
- lEste tipo de maniícstación teatral tiene algo que ver con aspectos religiosos? 
- lOué medios de información utilizarlas para analizar este tema? 
- lOué elementos de :málisis manifiesta la obr:i n:irr:itiv:i? 
- lCuál es la diferenci:i entre lo narr:itivo y lo dr:imático? 

X 



TEATRO PREHISPÁNICO 

Hablar de teatro prehispánico quizJi te parezca exagerado; visión que también comparte mucha gente cuando 
concibe una obra dramática conforme a las convenciones de la cultura occidental. En este fascículo nos 
proponemos estudiar lo que las culturas mesoamericanas nos legaron: testimonios de la obra teatral, tipos- de 
representaciones ligadas al rito, danza y m'1sica, todas son formas con alto sentido simbólico. 

Asimismo, retomaremos aspectos del análisis literario que estudiaste el semestre pasado, para estudiar el 
relato, especfficamente el cuento, scg(ln la metodología que incluye conceptos como: acción, función, fábula, 
intriga, discurso, historia, etcétera. 

La referencia al teatro precolombino está en documentos, códices y testimonios de Jos conquistadores, 
misioneros y cronistas que hablan de un tipo de representación escénica, donde se asegura que los indígenas ya 
practicaban una forma dramática que posteriormente sirvió para su evangelización. 

Pretendemos que este material sea el medio que te revele nuevos conocimientos, pero que también te haga 
participar. El teatro en la antigüedad era participación, como una fiesta. Los nahuas lo Uamaban mitote. Tal vez 
asocies esta palabra con relajo, bulla y, lpor qué no?, con el chisme, cuántas veces has oído decir: 

IFue un mitote de aquellos! 
iNo vayas a armar un mitote! 
IQué mitote hizo! · 

Si buscas en el diccionario la palabra mitote encontrarás que es un mexicanismo que dice: 

!tfitote: m. Especie de baile que usaban los indios /1 Mej. fiesta casera /1 Mej. Melindre, aspaviento /1 Mej. 
Bulla, pendencia, alboroto. 

!tfitotero: Adj. Mej. Que hace mitotes, que eran fiestas en donde se incluían danz.a.s y pantomimas que más. 
tarde se transformaron en farsas representativas. 

El teatro contemporáneo es participación, es decir, el espectador no es un ser pasivo, se involucra, es una 
pieza más del engranaje de una escenificación. 

PANORAMA HISTÓRICO DEL TEATRO PREHISPÁNICO 

El teatro prehispánico en sus inicios estaba ligado a aspectos religiosos con alto sentido simbólico, era una 
ceremonia ritual en donde se rcndí:J tributo a las fuerLaS ocultas. Para estudiar este tipo de representación es 
necesario conocer el aspecto tradicional de sus fiestas, que estaban unidas al ciclo agrícola; la acción dramática 
no tenía limite, ya que la festividaJ podía durar varios día.,, y no había diferencia entre un género dramático y 
otro. Era una mezcla en la que los elementos mágicos convi,ian en armonía con los elementos del teatro 
burlesco y, a través de la dan7-a, la acción ritual se convirtió en acción dramática. 

Cronistas e historiadores afirman que las culturas prchispánic= lenian un teatro muy evolucionado. Aunque 
casi la totalidad de las obras teatrales prcltispánica.o; desapareció, fue, a través de la búsqueda de sus ..-estigios, 
como se encontró la estructura de los elemento~ que la componían. Era una fic~la de comunión entre el 



espectador y el actor, un espectáculo que no lcnía el fin de divertir, sino que era un acto místico con súnbol05, a 
:veces indescifrables, para los que desconocen la religión de las culturas anliguas. 

A pesar de que era un lcatro rudimentario, en él se reflejaban las raíces de la conducta humana. era como UD 

espejo del hombre y de su mundo, se prelendfa que fuera un aclo útil, un acontecimiento cuyo fin era liberar a 
los especladorcs del miedo, del terror que provocaban las fuerLas sobrenaturales y los dioses. Lo primordial era 
oblener los beneficios de las deidades y mantenerlas lranquilas, enlender sus propósitos y asegurar la existencia 
del mundo a través del sacrificio y la sangre derramada. Se pensaba que era un acto de justicia. ya que si los 
dioses se habían sacrificado para que el Sol siguiera su curso y existiera la humanidad, era necesario que el 
hombre pagara un lribulo similar con su vida, pues de esa forma se fortalecía al Sol para que no muriese. 

Tanto Cortés como Sahagún aseguran que la cultura oáhuatl usaba el lealro como medio di~ctico para 
conservar mitos y tradiciones; a su vez, fray Diego de Landa dice que lo mismo sucedía entre los mayas. 

En la aclualidad, esludiosos de la cultura náhuatl, como Miguel León-Portilla, dislingueo cuatro etapas del 
teatro prehispánico: 

l. Las más antiguas formas de danzas, canlos y represenlaciones, que quedaban de manera definitiva en las 
acciones dramáticas de las fiestas en honor de los dioses. 

2. Las varias clases de acluaciones cómicas y de diversión, ejecuta..;as por quienes hoy llamamos titiriteros, 
juglares y aun prestidigiladores. 

3. Las escenificaciones de los mitos y leyendas nahuas. 
4. Los indicios conservadores acerca de lo que por analogía llamaríamos comedias o dramas, con UD 

argumenlo relacionado con problemas de la vida social o familiar. 1 

Los actores para eslar cerca de Jos dioses usaban vesluario de diversos animales: águilas, serpientes, tigres y 
coyotes; imitaban a las aves, se cubrían con plumas; se convenían en plantas, insectos, flores, mariposas; 
además, se pintaban con colores sagrados y hacían mo•;micntos cuyo "ignificado sólo ellos conocían. 

El canto y la dan7.a eran elementos primordiales que no se impro•;saban, ya que existían escuelas especiales 
que llamaron cuicocolli -<:asa de canto-, en donde residían los maestros que enseñaban a bailar, canlar y 
manejar instrumentos musicales. La danza tenía un carácter zoomorfo en donde se representaban animales de 
distintas especies; se utili7.ahan máscaras, pelucas y maquillajes, elementos que nos remiten a su valor simbólico 
y mágico. Las máscaras fabricadas con madera, obsidiana o turquc,;a, representaban a dioses y las vestían los 
sacerdotes. Las que usaban los danzantes eran más ligeras, hecha~ de madera, con huecos para que no 
dificultaran la respiración. Fray Diego Durán nos da noticia Je l.t forma en que se ejecutaban los bailes, la 
forn1a Je aprendi7..aje y, principalmenle, de los escenarios en que ~e rcali;r.aban las pie7..as leatralcs. 

En cuanto a la escenografía, el tealro indígena casi siempre se representaha al aire libre, aunque tambifn 
había ceremonias que se llevaban a cabo en los pal;icios para divertir a los señores. En las plazas llegaban a 
danzar de mil hasta dos mil personas, desde el inicio de la puc,ta de Sol y prácticamenlc hasta que anochecía. 
Las dan7.as eran acompañada.~ de canlos, y se rccitah:in versos que la mulli1ud repetía. 

Algunos autores han recoru.truido el teatro náhuatl con b.:i"e cu los lextos que se conservan a partir del siglo 
XVI. Lo mismo sucede con los mayas, aunque para certificar su eJÜ~lcnci.:i sólo tenemos la aseveración de Diego 
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de Landa, que dice de la ciudad de Chichén llzá: "tenía adelante la escalera del norte, algo aparte, dos teatros 
de cantería pequeños de cuatro escaleras enlozadas por arriba, en que dicen representaban las farsas y 
comedias para solaz del pueblo". 2 

Estas formas de representación de origen prehispánico desaparecieron con la conquista; así nació un teatro 
que conservó las danzas y los cantares, aunque la temática era netamente de ideas cristianas impuestas por los 
._ 1isioncros. Digamos que el teatro sirvió para "la conquista espiritual de M~co". 

TEATRO EVANGELIZADOR 

Los fundamentos del teatro evangelizador en México se remontan al teatro del medioevo español, en el que la 
dramatización de textos se rcali7.aba con el fin de intensificar el sentimiento religioso en los fieles, aunque 
mezclando restos de expresiones profanas. De esta forma, los misioneros comisionados a la tarea cvan
gcli7.adora del nuevo continente encontraron en estas representaciones una excelente alternativa para difundir 
de manera amena y eficaz las enseñanzas cristianas. 

Los misioneros encuentran en la sociedad azteca: cantores., danzantes., poetas, pintores., gente especializada 
en confeccionar trajes ceremoniales, joyas, plumería, ademf;.s de ser muy hábiles para memorizar textos. 

El indígena fue encaminado para que representara misterios cristianos, hechos de manera sencilla y 
accesibles para que éste pudiera entenderlos, ya que la finalidad de las obras no era artística, sino didáctica, con 
el fin de evangelizar. 

Los encargados de la evangelización fueron misioneros franciscanos, agustinos y dominicos, quienes llegaron 
a la Nueva España entre 1519 y 1550, y más tarde los jesuitas en 1572. 

El teatro de evangelización floreció en los grandes centros indígenas " ... porque ahl cumplía plenamente su 
misión: en Tlaxcala, en Etla, en todos los sitios propiamente misionales. Allí el escenario se improvisaba en 
diferentes lugares: algunas veces debe de haberse representado en el interior de los templos, otras muchas en 
los atrios., como lo sabemos por diversos relatos, y en estas ocasiones es indudable que se usarla de preferencia 
la capilla abierta (si la había), que ofrece ventajas y es el sitio perfecto para convertirse en teatro, como 
podemos imaginar con solamente ver capillas abiertas como la de Acolman, la de Tlalmanalco y muchísimas 

.. _ .. 3 m=. 

Si no se hubiera interrumpido la evolución de este tipo de teatro, tendría características muy peculiares, que 
difieren de la tragedia griega, donde el espectador no era un ente pasivo, sino que participaba y se integraba a 
una totalidad mágica. En la aclUalidad, autores como Artaud, revaloran el sentido de estas representaciones 
proponiendo un regreso a un tipo de teatro mágico donde, mediante el miedo y el terror, así como con el 
despertar de un sentimiento religioso. se produzca una catarsis o liberación, acto que se convierta luego en un 
elemento terapéutico que se daba en los e"pcctáculos primith·os, en donde la comunidad se liberaba de la 
fatalidad. 

Mada Stcn escribe: "La fiesta religiosa de los antiguos mexicanos tendría para nosoitros el sentido teatral más 

2 Landa, Dic¡:o de t Cit. ror So.Ji. Dcmcuio: La Lú~tura ,Je loa ,.. .. y.u. PROM~ Mt..ico, 1979, p. 61 . 

. >Rojas Gan:-iduciias, José: El 1.-atro J .. Nu..-w fupo,la..,. .. 1,;1e1.> X\1. SEP (SEP-Sc-ta.t .. ). Méxin>. 1973. p. :za. 
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amplio, diferente al aristotélico ... ", " ... para los que contemplaban el espectáculo desde fuera, como Jos primeros• 
frailes y, más tarde, la sociedad novohispana, la fiesta era simplemente cosa del demonio". 

4 
_ 

Con la conquista española el teatro indígena desaparece, quedando sólo escasas muestras; las órdenes 
religiosas lo adaptan como recurso aprovechándolo como forma idónea de conversión al nuevo culto. El teatro 
evangelizador fue una forma de sujeción a través de la palabra. 

Recuerda: 

El teatro prehispánico estaba unido a aspectos religiosos y se utilizaha como medio didáctico para 
conservar mitos y tradiciones, hay documentos que lo atestiguan en donde :;e destaca Ja actividad como 
un acontecimiento y no como una simple representación. Más tarde, con la Uegada de los españoles, el 
teatro sirvió oara orooa2ar la fe cristiana. 

OBRAS TEATRALES PREHISPÁNICAS MÁS REPRESENTATIVAS 

Ahora conocerás algunas obras prehispánicas que te permitirán cnlcnder el pensamiento de las culturas 
mesoamericanas. En el siglo XVIII apareció un drama quechua con •-:ma incaico y legendario: el 01/antay, junto 
con el Rabinal Achl de Guatemala y el Güc¡;:llence de Nicaragua, .. >s cuales constituyen el trío de dramas 
indígenas más conocidos de América. 

01/antay: drama peruano, según patrones de la comedia española renacentista, tiene características 
evidentemente dramáticas y es represcnlable. 

Sin duda, el Rabino/ Aclil es la ohra teatral más importante del teatro prehispánico; es de origen quichi (de 
Guatemala), es decir, pertenece a la cultura maya. Esta obra fue de'>cuhicrta por el sacerdote francés Charles 
Etienne Brasseur de Bourhourg, quien la vio representar en el pueblo de San Pahlo de Rabinal hacia el año de 
1856, y en 1862 la publicó en lengua quiché y una versión en francés. 

El abate tuvo conocimienln de la pie7_.a teatral de voz de un indígena anciano llamado Bartolo Ziz. El Rabinal 
se trasmitió por tradición oral. La gente del puchlo de Rahinal en Ja Baja Vcrapa7~ Guatemala, la conocía y se 
refería a ella comoXahoh Tun. el haile del Tun. 

Esta obra se reprcscn1ó y alcanzó rápida difu,,ión hacia mediad"' dt:I ,¡~Jo xv, cuando la triple alianz.a de 
cakchiqueles, quich~s y tutuhilos se di.~ol\;ó por diferencias inlerna' irrcconciliahlcs. 

La acción de la ohra se desarrolla y justifica por premisas histúrica-.. Ln~ personajes que intervienen no son 
reales, sino meramente simhólicos. La acción de los pcr,.onajc' <"'"·' n•mhinada con música y da07.3S; sin 
embargo, no se trata <le un hailc pantomímico, pue" la acción dr;1m;í1ica e<.., ,,¡n duda alguna, la parte principal 
de la pieza. 

El tema de la obra se refiere a la caplura y "3crifi<.·i,, de un gucrr.:rn. cU)llS hechos y ha7.añas se van narrando 
y representando al irse pronunciando los parlamentos del di:ilo~"· L-. 1•hra es dramática porque en su 
argumento la acción se corona con la muerte de un hombre en d ::irh,•l Je '"crificios; pero este hombre csú 

4 S.... Mwia: ViJ., y,.....,.,,., Jd '""''"° n•il1-tl (El Oli"'po si.1 p,,,_.,,~o). SU'(Sl:P-S.-<cn1 .. , '· MtxK-o. 1974. p. Jl. 
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deificado, su muerte sobrepaS<l los límites del dr:m1a y la tragedia y se transforma en un acto ritual de fertilidad 
para renovar la naturaleza y para dar pan y vida a los mismos hombres que le dan muerte. 

René Acuña nos dice: "el baile del Tun venía a ser una especie de misa anual, en la que un hombre deificado 
daba su vida para renovar la del campo. El drama del hombre-Dios-redentor alrededor del cual gira toda 
nuestra cultura".5 Prosigue: "El baile-drama del Rabinal nos ofrece un héroe, el cautivo Ca11ck Quiché, que 
progresa o rclroccdc (lo cual depende del punto de vista) desde el vigoroso reclamo de su inocencia hasta la 
resignada admisión de sus culpas; desde la rebelde altivez del guerrero, ha."ta la sublime ac:cptación de su 
muerte propiciatoria para resu-cita~la natur~k7::;. La repr~sentación ritual co-;;cluía con u~ desigual combate, e~ 
que el cautivo, atado al madero sacrificial, recibía la muerte por manos de los guerreros -águil;:is y jaguares-, 
siendo desollado después". 6 

El Rabi11a/ Achí es irrepresentable, desde el punto de .,.¡sta del teatro europeo, por la longitud y repctiti-.idad 
de sus diálogos, y por la falta de coordinación y equilibrio entre la acción, el tiempo y la palahra dramática. 
Además es, en esencia, un baile-drama de carácter folklórico, cuyo contenido nadie ha vacilado en calificar de 
histórico. Es una pie:r..a riiual relacionada con la fertilidad y el agua y guarda relación con las fiestas que los 
aztecas llamaban Tiacax-ipclwalizri, mismas que describe Sahagún. 

El Rabino/ Ac/11 no "e reduce al texto publi=do por Bra.r_ -:ur, sea que se le considere pic:r..a de teatro o rito 
dramati7_;,do, ya que es importante que en su estudio sean considerados todos los aspectos que lo acompañan: 
música, danza, ves! uario, escenografía, etc:ttcra. 

En esla ohra destacan los diálogos cntrcmczdados con la música y la danza. El argumento es muy sencillo: la 
captura, interrogatorio y ejecución de un guerrero quiché por parte de los habitantes del país de Rabinal. La 
obra que posee valores en sí misma y proporciona datos sobre las concepciones cosmogónicas de los mayas. Es 
prueba de que la cultura maya había desarrollado una tradición teatral, en donde no se perciben innucncias 
occidentales que éstos pudieran entender, ya que la finalidad de los occidentales no era ar1Lstica, sino didáctica, 
con el fin de cvangelizltr. 

ACTIVIDADES 

Después de conocer el panorama histórico del tealro prehispánico y la referencia del llamado tea1ro 
evangelizador, reali7..a las siguientes actividades. 

l. Visita el !\fusco de Anlropologra e Historia y elabora un resumen sobre alguna cultura mc,.oamcricana. 
2. Elabora un resumen con la..~ ideas principales de las c~racterís1icas del teatro prchisp:foico. 
3. Investiga qué imporlancia tienen fray Bernardino de Sahagún, Diego Durán, José de Acosta, Diego de 

Landa, Juan de Torqucm:ida y Toribio de Benavcnte en relación con el lcatro prehispánico. 
4. Lec la tercera carla de relación de Hcrn:in Cortés y señala la referencia sobre el teatro prchi~p:ínico. 

'Acu6&, R=t: -ua viSlazo sin C"Om¡womiso al R•buutlllrhi-. Mtaico, l'ro¡:rama de ~tacióto de laobtalos n1~'""'" 

6¡Jan.. p. :?O. 
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ANÁLISIS DE UNA OBRA DRAMÁTICA 

Una vez conocido el origen del teatro prehispánico, retomemos los elementos que constituyen el ad.lisis 
estructural del relato, según el orden del cuadro sinóptico. 

Elementos 
y 

niveles 
del relato 

Historia (fábula 
e intriga) 

Discurso 

Funciones 

Unidades dis
lribu~nalcs 
Unidades inte
grativas 

Sintaxis narrativa (secuencias) 
Acciones (categorías actanciales) 

Espacialidad 
Temporalidad 
Estrategia de 
presentación del discurso 
El narrador 
El discurso figurado 
Las isotopías o lúieas de significación 

Nudos. catálisis . 
indicia& e 
informaciones 

(E&ta& clemente>& lo& •plicarcma& • I• obra ballet-drama de indios quichés, conocida como a.a.lnal AcW. obra representativa del 

~nen> dram,tiro de la <!poa prcrolombin'1.) 

Recuerda que al hablar de análisis del rclalo nos referimos a obras narrativas y dramáticas. A continuación te 
ofrecemos una sinopsis del primer acto, el cual pcrmilc cx¡>0ner y analizar los elementos y niveles del relato; 
posteriormente, incluiremos en forma inlcgra el segundo acto con el fin de que apliques tus conocimientos y 
hagas el análisis. 

Utilizamos el texto de Francisco Montcrde (UNAM, 1979), edición accesible, ya que divide el drama en dos 
actos, como el teatro actual. Desde luego que, en sus orígenes, este tipo de divisiones era un tanto banal, ya que 
la acción es lineal y fluida, mientras va inlegrándose el di;Hogo con la música y la danza.. Recuerda que el texto 
transcrito constituye una parte, pues tambi~n son im¡>0rtanles la música, los instrumentos, las máscaras, el 
disfraz y los ornamentos ceremoniales que acompañan a la danz..a. 

Antes de comenzar te sugerimos leer el prólogo del libro mencionado; así como consultar el de la misma 
obra traducida por Luis Cardoz..a y Aragón incluida en la edición de editorial Porrúa (Sepan Cuantos, núm. 
219), ya que la lectura de un prólogo te r>ro¡>0rciona datos complementarios que enriquecen la comprensión del 
texto. 
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SINÓPSIS 

La obra in.ida con un diálogo entre el varón del Rabinal y el varón de los quiché, donde se plantea el 
cuestionarniento del varón del Rabinal para que el varón de los quiché se identifique. El varón del Rabinal hace 
prisionero al varón de los quiché y en forma retrospectiva relata una serie de fechorías que comete, tales como 
imitar los sonidos de los animales para atraer y robar a los hombres que salen al campo; el robo de diez hijos del 
pueblo del Rabinal, el secuestro de su gobernador, la muerte de 10 hombres y la destrucción o arrasamiento de 
tres pueblos. 

El varón de los quiché acepta sus culpas, aparentemente se arrepiente y pretende humillarse cuando sea 
presentado ante el jefe Cinco Lluvia del Rabinal, pero intenta agredir al varón del Rabinal, a quien defiende un 
sirviente. 

El diálogo, que se desarrolla en un presente continuo, está preparado por un preludio corcogr'6co donde los 
personajes ejecutan separadamente sus danzas y evoluciones. 
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HISTORIA Y DISCURSO 

Es importante que recuerdes los dos niveles del relato: la historia y el discurso. 

I.A HISTORIA 

Es una ficción, una realidad artística, distinta de la realidad in vivo, una realidad verosímil que pertenece a un 
mundo imaginario y subjetivo dado por el autor (sujeto enuociante}, mediante un di.scuno realizado por el 
narrador (sujeto de la enunciación). 

Es importante que sepas que el teatro es diferente de otros géneros literarios, pues ade~ del sujeto de la 
enunciación, el yo-escritor, cada personaje está representado en la escena por un yo-emisor, actor, .,el cual 
realiza los actos del habla y las acciones gestuales imaginadas por el autor. El actor se muere dentro de una 
realidad -el escenario- que, si bien es ilusoria, no es imaginaria. 

Recuerda: 

La historia no es al ertenezca a la vida sino a un mundo ima 

EL DISCURSO 

La historia y el discurso se construyen en fo.rma simultánea, ya que el discurso es el vehículo de la historia, es 
decir, nos da cuenta de ella, "es el lenguaje puesto en acción". En el teatro es el actor quien nos da a conocer 
directamente la historia a través de sus diálogos y casi constantemente sin intervención de un narrador. En 
algunas obras predomina la historia si hay m<1yor número de acciones y, si predomina el discurso, habrá mayor 
número de descripciones. 

ACTIVIDAD 

Lec el siguiente fragmento que te prcscntamo s del cuadro J: de El »ar611 de Rabinal. 

CUADRO 1 

El ••arón de Rahinal y su gente 
da11zan en ro11da. El .,aró11 de los 
quech~ llega de pro1110 y se pone a 
bailar e11 medio del cfrculo 1110•7ºen
do su la11::a corta. co1110 si quisiera 
herir co11 ella, e11 I a cabe::a, al •·aró11 
de Rabi11al. El 111o•·i111fr11to de la 
ronda es cada ••e: más rápido. 

EL VARÓN DE LOS Ql.1ECllÉ 

IAcéreate, jefe violcntador (20), jefe dc:<;honesto! 
(20). 

iSerá el primero a quien no acabaré t!;c cortar la 
raíz., el tronco; ese jefe de los Chacach <.21 ), de los 
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Zaman (22), el Caük (23) de Rabinal! 
Esto es lo que digo ante el ciclo, ante la tierra (24). 

Por eso no pronunciaré abundantes palabras.. 
iEI ciclo, la tierra, estén contigo (25, 26), el más 

destacado entre los varones, varón de Rabinal! 

EL VARÓN DE RABINAL 

Al bailar agita un lazo, con el que 
se propo11e sujetar a su e11eniigo. 

iEfccfr••amcnte! iValeroso varón, hombre de los 
Cavck quc:ehé (27). Eso dijo tu voz ante el ciclo, ante 
la tierra: ~Acércate. jefe violcntador (20), jefe 
deshonesto .. (20). 



"lSerá el <mico a quien no acabaré por cortar la raíz, 
el tronco, ese jefe de los Chacach, de los Zaman, el 
Caük de Rabinal?" lAsf dijiste? (28). 

Sf, efectivamente, aquí está el ciclo; si, efectiva
mente, aquí está la tierra (29). 

Te entregaste (30) al hijo de mi ílecha, al hijo de mi 
escudo {31), a mi maza yaqui, a mi hacha yaqui {32), 
a mi red, a mis ataduras, a mi tierra blanca (33), a 
mis yerbas mágicas (34), a mi vigor, a mi valentía. 

Sea as{ o no sea así, yo te enla7.aré con mi fuerte 
cuerda, mi fuerte lazo, ante el ciclo, ante la tierra. 

iEI cielo, la tierra, estén contigo, valiente, varón, 
hombre prisionero y cautivo! 

Lo ha sujetado con el lazo y tira 
de éste, para atraerlo hacia si. Cesa 
la 111úsica, y la danza se i111erru111pe. 
Hay un prolongado silencio, en el 
cual a111bos \'arones, fingitndose 
iracundos, se "en cara a cara. 
Des puts, sin aco111parlamie11to mu
sical ni danza, pronuncia el siguiente 
parlamento el ••aró11 de Rabinal y le 
replica el varón de los quecJ1t. 

iEh! valiente, varón, prisionero, cautivo. Ya enla
cé al de su ciclo, al de su tierra. 

Sf, efectivamente, el cielo; sf, efectivamente, la 
tierra te han entregado al hijo de mi flecha, al hijo de 
mi escudo, a mi maza yaqui, a mi hacha yaqui, a mi 
red, a mis ataduras, a mi tierra blanca, a mis yerbas 
mágicas. 

Di, revela dónde están tus montañas, dónde están 
tus valles (35); si naci!.tC en el costado de una 

montaña, en el costado de un valle. 
lNo serías un hijo de las nubes, un hijo de las 

nublazones? (36) lNo vendrías arrojado por las 
lanzas, por la guerra? (37). 

Esto es lo que dice mi voz ante el cielo, ante la 
tierra. Por eso no pronunciaré abundantes palabras. 

iEI ciclo, la tierra, estén contigo, hombre prisio
nero, cautivo! 

EL V ARÓ:-; DE 1.05 O U ECHÉ 

iAh ciclo, ah tierra! lEs verdad que dijiste eso, que 
pronunciaste voces absurdas (38) ante el cielo, ante 
la tierra, ante mis labios y mi cara? (39): lOuc soy un 
valiente, un varón? Eso dijo tu voz. 

!Vamos! lSería un valiente, vamos, sería un varón y 
habría venido arrojado por la lan7..a, por la guerra? 

Mas aquí tu voz dijn también: "Di, revela el 
aspecto de tus montañas, el aspecto de tus valles". 
A.51 ~ijiste. 

iVamos! lSería un valiente, ivamos!, sería un 
varón, y diría, revelaría el aspecto de mis montañas, 
el aspcdo de mis valles? 

lNo está claro que nací en el costado de una 
montaña, en el costado de un valle, yo el hijo de las 
nubes, el hijo de las nublazoncs? !vamos!, ldirfa, 
relevaría mis montañas, mis valles? 

IAh! iCómo rebasan el ciclo, cómo rebasan la 
tierra! Por eso no pronunciaré abundantes palabras, 
destacado entre los varones. Varón de Rabinal. 

IEI ciclo, la tierra, estén contigo' 

Y se rcamulu el baile. 
V11cl•·e a sonar la 1111ísica. 

Si te das cuenta, en estos diálogos se plantea la identificación de uno de los personajes y el lugar de donde 
pro\;enc, negándose éste a hacerlo, por lo que será castigado. Esta sería la historia contada. 

El discurso se caracteriza por fórmulas de cortesía utilizadas al principio y al final de cada diálogo; esto hace 
que se retrase la acción. Hay que tener en cuenta que hay figuras rctl>rit·as qul· s<'n de difícil comprensión por la 
carga simbólica que encierran; en este sentido, es importante ubicar la ohra li1cr:iria ucntro de su contexto. 

Otra característica del texto ejemplificado es la numeración que nos rcmi:.: a la-. rn>las de pie de página que 
nos aclaran el sentido de la obra, así que es necesario que las kas. (Nota: '"r al fin:1I ud fascículo). 

Recuerda: 

La historia es la sucesión de los hechos relatados, es lo que ef.:c1i,amcn1c ot·urrió, es el signifi~do. 
El discurso es el len uesto en acción es el vehículo de la lti,.,toria es el ,,ignilit·;in_l_c_. ________ ~ 
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ESTRATEGIA DE REPRESENTACIÓN DEL DISCURSO 

El discurso es la manera particular que el autor utiliza para desarrollar su historia; es una forma de planear, 
construir, estructurar, ya sea descripciones, monólogos, diálogos. narraciones. 

¡Voz del oarr:idor (o:irración) 
Autor 

Voz de los personajes (diálogo) 

Se babia de estilo directo cuando le» personajes asumen los parlamentos en enunciados, sin b intcrvcocióo 
de un narrador; es la representación literal de su pcnsam.iento. No hay umcdiacióo de t~rminos subordinantes; 
es el discurso imitado, el estilo de la presentación o representación csdnica que ofrece un m4ximo de 
información, y produce la ilusión de que muestra los hechos". 

En el estilo indirecto interviene un narrador, el cual no permite que los personajes se expresen por voz 
propia, existe mediación entre el personaje y el lector. 

En el teatro predomina el estilo directo, y en el caso del Rabino/ Aclil, hay cuatro diálogos que equivalen a 
cada cuadro: 

l. Primer cuadro: diálogo entre el varón de los quiché y el varón del Rabinal. 
2. Segundo cuadro: diálogo entre el varón del Rabinal y el Gobernador. 
3. Tercer cuadro: diálogo entre el varón del Rabinal y el varón de los quich~. 
4. Cuarto cuadro: diálogo del varón de los quiché con el Gobernador. En el último parlamento, después de 

una acotación, se da una especie de monólogo que, a diferencia del diálogo, consiste en hablar consigo 
mismo. 

Los diálogos en el Rabino/ Ach( se caracterizan por las repeticiones que hacen que la historia avance 
lentamente. Los diálogos son revelaciones no del pasado de los personajes, sino del pasado del grupo político o 
étnico al que pertenecen, se menciona que la existencia de un cautivo era un presupuesto esencial del baile. 

El diálogo es retrospectivo y podría compararse con la función que cumplía el coro en la tragedia griega, ya 
que éste proporcionaba información necesaria, pero marginal, respecto de la acción dramática. La repetición 
cumple una función sagrada. simbólica. como las oraciones de carácter religioso en los ritos. Los parlamentos 
del diálogo dan cuenta de cadenas de acciones, de historias y se convierten en narraciones en donde el 
personaje se transforma en narrador: cuenta la historia que antecede a la situación dramática. 
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FÁBULA E INTRIGA 

El escritor puede dar a conocer su historia con un orden lógico-temporal, o jugar con el presente y pasado de 
las acciones; si decide mostrar la historia ••tal como tendría que haber ocurrido si hubiera ocurrido realmente" 
estaremos ante la fábula; es decir, la integra en orden cronológico. Pero si decide estructurarla, presentando las 
acciones con un orden arbitrario y jugar con el presente y pasado indistintamente, estaremos ante la intriga; 
.<sta, como su nombre lo indica, tiene la intención de provocar en el lector cierta curiosidad por conocer qué 
sucedió antes del momento inicial, y qué sucederá después. "En el teatro la linea cronológica de la intriga ofrece 
mayor uniformidad debido a que las acciones realizadas en el escenario se dan dentro de la dimensión temporal 
del presente. 

Más adelante estudiaremos el manejo del tiempo en la hé.toria, su temporalidad; ahora sólo comentaremos 
que en el Rabi11al Ac/1( la historia que ocurre en el escenario se presenta en orden cronológico (fábula); pero 
durante el interrogatorio que el varón del Rabinal hace al varón de los quiché, se habla de acciones reali7..adas 
antes del momento de su captura; tales retrospccciones constituyen una intriga, que es la historia ocurrida en 
otro espacio y en otro tiempo, y hasta con otros actores (o con los mismos). 

En el siguiente fragmento del cuadro 11, observa las acciones rcaliz..adas antes de la captura. 

CUADRO JI 

EL VARÓN DE RAlllNAL 

Ante el jefe Ci11co-Llm·ia, que 
ocupa 1111 asiento bajo, co11 respaldo, 
adomado con labores antiguas. 
J1111to a .Y, la se1lora, su esposa, ro
deada de sir.ie11tcs, guerreros, 6g11i
las y jaguares. 

iTe saludo, oh jefe! iTc saludo, oh señora! Doy 
gracias al ciclo, doy gracias a la tierra. Aquí tú 
proteges, abrigas, bajo el toldo de plumas de verdes 
pajarillos ( 124 ), en los vastos muros, en la vasta 
fortalcz..a. 

Así como yo soy un valicnlc, un varón, y he llegado 
hasta tus labios, tu cara, en los vastos muros, en la 
vasta fortalcz~1. de igual manera a4uí cslá un valiente, 
un varón, que se nos enfrentó durante trece veces 
veinte días, durante trece veces veinte noches, tras 
los vastos muros, tras la ,·asta fortaleza, donde 
nucslro sueño no era un reposo. 

El ciclo nos lo ha entregado, la tierra nos lo entregó 
cnlaz.ado; al hijo de mi flecha, al hijo de mi escudo. 

Lo he atado, lo he cnb7.ado, con mi fuerte cuerda, 
con mi fuerte lazo, con mi maz.a yaqui, con mi hacha 
yaqui, con mi red, con mi~ ataduras, con mis yerbas 

mágicas. 
Después hice que se manifestaran sus labios sin que 

se cubrieran de espuma (125): los labios e.le ese; 

valiente, de ese varón; en seguida él habló ante sus 
montañas, ante su~ valles, a nlis labio~, a 1ni c.;.1ra, a 
mí, el valiente, el varón. 

Era ese vali.:nte, ese varón, el que imit.1ba el grito 
del coyote, el que imicaba el grito del zorro, el 4uc 
imitaba el grito de la comadreja, m!is all:i de los 
va..,los muros, la vasta fortale;r.a, para alr;_it:r, p;ira 
provocar a los blancos niños, a los bbncos hijos. 

Fue ese \·alit:nle, ese varón, el que aniqui(,~ " nueve 
o diez blancos nirios, blancos hijos. Fue, también, c,;e 
valiente el que te !>ecuestró en los Bctñus. 

Fue ese valiente, ese varón el que asoló dos o tres 
pueblos; la ciudad con barrancos Je Bctl.un•...tc donde 
el sucio pedregoso resuena con 1; ... , pi'>.ida'>. llamada 
así. 

¿No pondr:i, por consiguiente, el deseo de tu 
cora.rón un final a c"e valor, a C.'>C denuedo? ¿No lo 
previenen nuestro~ gohcrn:1dorcs, nuestros manda
tari''"· cada uno (iobcrnador de muros. de forta
laa'>: el jefe de Tckcn Toh, el jefe de Tekcn Tihax, 
Gumarmachi Taclazib, Tacta7.imab, Cuxuma Ah. Cu
xuma Zi,·an, Cuxuma Cho, Cuxuma Cab, Cuxun"' 
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T7Jquin? 
Estos son sus nombres, sus labios, sus caras. Ahora 

él viene a pagar, bajo el ciclo, sobre la tierra. 

Aquí cortaremos su raíz, su tronco; aquí bajo i::I 
ciclo, sobre la tierra, lob Gobernador, jefe Cinco 
Lluvia! 

En este diálogo se narran las fechorías realizadas por el varón de los quicbt, que son la causa de captura y 
castigo. 
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FUNCIONES Y ACCIONES 

La historia o hecho relatado tiene dos niveles: el de las funciones y el de las acciones. 

La acción, considerada estructuralmente, se identifica con la oración y cumple en la obra un papel que nos 
permite definirla como función o unidad de sentido narrativo, y corresponde a la unidad sintáctica más pequeña 
~::I relato. En la historia del drama la acción tiene mucha importancia, ya que se actúa directamente. 

ACrIVIDADES 

Lec los diálogos siguientes y contesta las preguntas que se formulan: 

EL VARÓN DE RADINAL 

Valiente, varón, hombre de los Cavek queché, leres 
mi auxiliar, eres mi hermano mayor, eres mi hermano 
menor? iMagnífico! iY cómo podría mi espíritu 
haber oh-ic.lado verte, olvic.lanc.lo mirarle, en los ·.·:i.stos 
muros, en la vasta fortaleza! 

Eras tú, sin e.luda, el que imitaba el grito del coyote, 
el que imitaba el grito del zorro, el grito e.le la 
comadreja, del jaguar (44), en los va..~tos muros, en la 
vasta fortalc7..a, para atraernos a ti (45), a nosotros 
los blancos niño,,, los blancos hijos ( 46); para 
llevarnos a los vastos muros, ante la vasta forlalcza; 
para alimentarnos con amarilla miel silvestre, con 
verde miel silveslre (47), que loma nuescro Gober
nador, nucslro rnanc.lalario el abuelo ( 4S) Cin
co-Llu\-ia. 

Enlonccs lpor qué hacer alarde, provocar como tú 
lo has hecho, mi c.lcci,,ión, mi valcnlía'.' 

No han sic.lo esos gri1os los que nos llamaron, h>s 
que nos atrajeron a los doce jefes ( 49), cae.la uno jefe 
de su muro, e.le su forlalcza. 

No nos diji,,te e.le \'era.-.: "Ustedes, hombres libres 
(50), los doce valicnlcs, hombre" libre,., los doce 
varones, deben venir a escuchar lo que "e 1c,, ore.lena, 
porque cada uno de sus alimcnlos, caJ;1 una Je ,.,us 
bebidas íuc disuelta, nu1sumiJa, dc,,lruida, conver
tida en piedra pómez" (51). 

"Sólo la cigarra, sólo los grillo,., hacen oír "u canlo 
en los muros, en la fortalcJ'.a e.le esos blancos niüos, 
de esos blancos hijos, porque ,,.:.Jo son nueve, c.licJ'. lo,., 

que están (52) en sus muros, en su fortaleza". 
"Por eso nosotros hemos dejado de alimentar a los 

blancos niños (53), a los blancos hijos, porque come
rnos el plato frito, el frijol grande, el (54) plato de 
langostas, el plato de loros, los platos combinados." 

·No era esto lo que decía la advertencia que se nos 
hizo .a los jefes, los guerreros? lNo había en esto con 
qué rebasar Jos deseos de tu valentía, de tu denuedo? 

Y Belehe Mokoh (55), Belehc Chumay (56), con 
esa valentía, ese denuedo, lno fueron a hacerse arro
llar, a hacerse sepultar por nuestros guerreros, por 
nuestros jefes, en Cotom (56), en Tikiram, llamados 
así? 

He aquí que pagarás ahora ese tra..~1orno, bajo el 
ciclo, sobre la tierra. 

Tú dijisle, por consiguiente, adiós a tus montañas, a 
tus valles, porque aquí cortaremos t11 raíz, tu tronco, 
bajo el ciclo, sobre la 1icrra. 

Ya nL) te acontecerá jamás, de día, de noche, bajar, 
"alir de tus montañas, de tus valles. 

Es preciso que mueras aquí; que dc"3parczcas aquí 
(57), bajo el ciclo, sobre la tierra. 

P<'r c~o yo comunicaré esta noticia a la cara de mi 
Gobcrn;iJor, a la cara de mi mandatario, en los 
\';¡"'º" muros, en la vasta fortaleza. 

Eslo dice mi voz ante el cielo, ante la tierra. Por 
c~o no pronunciaré abundantes palabras. 

iEI ciclo, la cierra, estén contigo, hombre de los 
Cavek qucché! 
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EL VARÓN DE LOS QUECJ IÉ 

_IEh! ivaliente varón, destacado entre los varones, 
varón de Rahinal! Esto dijo tu voz ante el ciclo, ante 
la tierra: "Por qué hacer alarde de mi valentía, hacer 
alarde de mi denuedo?" Esto dijo tu vo7_ 

Realmente llamaron al comenzar, llamaron a mi 
Goberi.ador, a mi mandatario. Esa fue la única ra7.Ón 
de mi arribo, de mi llegada de mis montañas, de mis 
valles. 

De aquí partió un mensaje de llamada, bajo el 
ciclo, sohre la tierra, ante los muros del comando de 
Cakyug-Zilic-Cakocaonic-Tepccanic; tal el nombre, 
la boca, la cara (58) de esos muros, de esa fortalc7.a. 

lNo fue aquí donde ataron Ja_., diez cargas de cacao 
para comprar bs cinco cargas de cacao fino (59). 
destinadas a mi Gobernador, a mi mandalario, He
chicero jefe, lkchicero de los varones, Hechicero 
del Envollorio; esos son sus nombres, su boca, "'u 
cara. en 1nis n1uros. en n1i fortaleza? 

Desde que eso !>C le pre!>cnló, el jefe, Hechicero 
jefe, Hechicero del Envollorio, en el aclo deseó, por 
ese molivo, la muerte de los Chacach,,, de los Za
man, del Caük de Rahinal, delanle de los Ux (60); de 
los Pokoman. 

Procedamos lúcidamente. Vayan a decir que de!>ea 
ver la valentía, el denuedo del jefe de la monlaña 
Qucché, del valle Oucd1é. 

Venga a tomar posesión de las hermosas monlañas, 
de los hermosos valles. Venga, pues, mi hermano 
menor, mi hermano mayor (61). 
Venga a tomar po,,esiún, aquí, bajo el ciclo, sobre la 

tierra~ de Cf.as hcrn1osas n1ontañas, <le eso~ hcnnos.os 
valles. 

l. lQué hací;i el varún de los quiché'! 
2. lCómo pagará ~u~ fechorías? 
3. Para qué mandaron llamar al varón Je los quiché? 

Venga a sembrar, a hacer viveros, alH donde se 
apretujan los retoños de nuestros pepinos (62), de 
nuestras buenas calaba7.as, los retoños de nuestras 
matas de frijol. 

Esto afirmó tu desafío, tu grito de llamada, ante mi 
Gobernador, mi mandatario. De este modo se lanzó 
en seguida el desafío, el grito (63) de mi Gober
nador, de mi mandatario: ••iEh, ch! mi valeroso, mi 
varón, ve a contestar y torna pronto, porque arribó 
un men!>aje de llamada, que llegó bajo el ciclo, sobre 
la tierra." 

"Eleva tu vigor, tu valentía, bajo el ciclo, sobre la 
tierra, el hijo de mi necha, el hijo de mi escudo; 
torna pronto a la vertiente de la montaña, a la ver
tiente del valle." 

Así llegó el reto, el grito de mi Gobernador, de mi 
mandatario. 

Yo me había marchado. Ponía las señales (64) de 
las ti1.rra.~. allá donde se recuesta el sol, donde 
comienza 1a noche, donde el frío tortura, donde la 
helada tortura, en Pan-Tzahaxak (65), llamado así. 

Entonces mostré el hijo de mi necha, el hijo de mi 
escudo. Volví al costado de la monlaña, al costado 
del valle. 

Allá, por primera vc7~ yo lancé mi reto, mi grito, 
anle Cholochic Huyu (66), Cholochic Chah (67), 
llamados así. 

Salí de allá; iba a lan7.ar mi reto, mi grito, por 
segunda vez, a Nim Che Paraveno, a Cabrakán (68), 
llamados así (69). 

4. lPor qué se enojó d (iobernador dd varón de los quiché'! 

Si resumimos bs acciones del fragmento anterior, quedarían de la siguiente manera: 

- El v;1rón Je los quichl~ imitaba el "ºnido de los animJles par;i hacer salir a los ca:radorcs y poder robarlos. 
-Pagará sus fechorías con la muerte. 
-Tendrá que dcmoslrar su fuer:t.a, valentía y bravura. 
- El Gobernador dd v;irón del RJbinal mane.la C<lbrar lrihuto~ al (i<•bcrnador del varón de los quiché, éste se 

disgu,.,ta y manda provocar una guerra. 
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... 

Como te das cuenta, las preguntas responden a acciones concretas realizadas por los personajes, la acción se 
identifica a través de los verbos. · 

Recuerda: 

La función es el elemento fundamental y mínimo de la estructura de la narración, es la "acción de 
un rsonaºe definida or su a 1 dentro del desarrollo de la historia". 
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FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

Las funciones o unidades de sentido se clasifican en funciones distribucionales (las que se relacionan con el 
mismo nivel) y funciones integrativas (las que se relacionan con elementos de diferente nivel). 

Las funciones distribucionales constituyen el hilo de la historia y se relacionan unas con otras dentro de su 
mismo nivel, para formar el eje sintagmático del relato, es decir, su esqueleto. Corresponden a la funcionalidad 
del hacer; significan qu~ hacen los personajes. 

NUDOS Y CATÁLISIS 

Las funciones distribucionales se dividen en dos tipos de unidades: los nudos, constituidos por verbos de acción, 
modo real (imaginables como ocurrencias pret~ritas o presentes), son acciones que verdaderamente hao 
sucedido o están sucediendo; constituyen las acciones más importantes, indispensables e insustituibles para 
comprender la historia. Las catálisis "aparecen como extensiones descriptivas", y tienen la posibilidad de 
retardar o suspender la acción para dar paso a acciones menudas, tanto de personajes como del ambiente, que 
cumplen con la misión de agregar información al relato para ampliarlo. Se manifiestan en verbos de estado 
(como ser, estar y sus sinónimos); o bien, en verbos de acción en los modos de la hipótesis (sucederá, quizá, 
venga, etcétera). 

"Entre las catálisis descriptivas y los nudos narrativos existe una relación de implicación simple, no recíproca: 
las catálisis implican necesariamente la existencia del nudo, pero no a la inversa". 

El primer paso del análisis del relato es dividirlo en unidades de sentido. La sucesión que las acciones 
ofrecen en el discurso constituyen la intriga, y dicha intriga, reordenada conforme a una lógica temporal, 
constituye la fábula. 

Lec el diálogo siguiente y con base en la lectura del mismo, contesta las siguientes preguntas. 

CUADRO 111 

EL JEFE Ct:"\'CO-LLUVtA 

!Mi valiente, mi varón! Gracias al ciclo, gracias a la 
tierra, has llegado a los vastos muros, a la vasta 
fortaleza, ante mis labios, ante mi cara, ante mí, tu 
Gobernador, yo el jefe Cinco-Llu\fa. 

Por consiguiente, gracias al ciclo, gracias a la 
tierra, que el ciclo te haya entregado, que la tierra te 
haya entregado ese valiente, ese varón; que lo hayan 
arrojado al hijo de tu necha. al hijo de tu escudo; que 
lo hayas sujetado, que tú hayas enlazado, valiente, a 
ese varón. 

Pero que no haga estruendo; pero que no 
escandalice cuando llegue a la entrada de los vastos 
muros, de la vasta fortalc7.a; porque debe amárselc, 
debe adniirársele (116) en los vastos muros, en la 

16 

vasta fortale7.a; porque aquí se bailan sus doce 
hermanos mayores, sus doce hermanos menores, los 
de los metales preciosos. los de las piedras preciosas 
(127). 

Sus labios, sus cara,;, no se hallan todavía 
completos: quiz.is ha venido a integrar su grupo en 
los '\"astos muro,., en la vasta fortaleza. Aquí hay doce 
águilas amarillas. dlll.:C jaguares amarillos; sus boc:is, 
sus fauces., no están completas; quizás e.se valiente, 
quizás ese varón ha venido a completar a unos y a 
otros.. 

Hay aquí hancos de metales preciosos, asientos de 
metales prccio-.u"; hay unos. donde se puede cs.tar 
sentado: quiz..is e,..; valiente:, ese varón, ha venido a 
sentar:o.c en aquéllu5.. 



Hay aquí doce bebidas, doce licores que embriagan, 
·de los llamados Ixtatzunun (128): dulces, refres
cantes, alegres, gratos, atrayentes; de los que se bebe 
antes de dormir, aquí en los vastos muros, en la vasta 
fortaleza; bebidas de jefes: quizás ese valiente vino 
para beberlas (129). 

Hay telas muy finas y bien tramadas: brillantes, 
t..3pleodentes, labor de mi madre (130), de mi señora; 
por ese esplendente trabajo de mi madre, de mi se
ñora, quizás ese valiente, ese varón, vino para 
estrenar su delicadeza. 

También está la Madre de las Plumas, la Madre de 
los Verdes Pajarillos, traída de Tzam-Gam-Carchag 
(131); quizás ese valiente, quizás ese varón, vino para 
estrenar sus labios, su cara; vino para bailar con ella, 
dentro de los vastos muros, en la vasta fortaleza. 

Quizás ese valiente ha venido para convertirse en 
yerno de clan (132), cuñado de clan, en los vastos 
muros, en la vasta fortaleza. 

Si es sumiso, si es modesto, si se humilla, si humilla 
su cara, entonces puede entrar. Esto dice mi voz ante 
el cielo, ante la tierra. 

iEI cielo, la tierra, estén contigo, destacado entre 
los varones! 

VARÓN DE RAlllNAL 

Jefe Cinco-Lluvia, dame tu aprobación, ante el ciclo, 
ante la tierra. Mi voz dice esto: Aquí está mi vigor, 
mi denuedo, que habías entregado, que habías 
afirmado a mis labios, en mi cara. 

Dejaré aquí, por consiguiente, mi flecha, mi escudo. 
Consérvalo!>., pues; guárdalos en su cubierta, en su 
arsenal; que reposen allí; yo reposaré también, 
porque cuando debíamos dormir no había, a causa 
de ellos, reposo para nosotros. 

Te los dejo, por consiguiente, en los vastos muros, 
en la vasta fonalcz.a. Esto dice mi vo71 ante el ciclo, 
ante la tierra. 

iEI ciclo, la tierra, estén contigo, m1 Gobernador, 
mi mandatario, jefe Cinco-Lluvia! 

JEFE CINCO-LLUVIA 

J\.fi valiente, mi varón, ino dice eso tu voz, ante el 
ciclo, ante la tierra?: "Aquí está mi vigor, aquí está 

mi denuedo; aquí está mi flecha, aquí está mi escudo, 
que t6 habías entregado, que t6 habías afirmado a 
mis labios, a mi cara". 

"Te los entrego, pues, para que los conserves; para 
que los guardes en los vastos muros, en la vasta 
fortaleza, en su cubierta, en su arsenal". lNo es esto 
lo que dijo tu voz? 

Pero lcómo los conservaría, cómo los guardaría en 
su cubierta, en su arsenal? lCuálcs armas tendría, 
entonces, contra los que vinieran a descubrirse a la 
cabeza de las tierras (133), al pie de las tierras? 
(133). 

lQué armas, también, habrá para nuestros niños, 
para nuestros hijos, cuando ellos vengan a buscar, a 
obtener su alimento, en las cuatro esquinas, en los 
cuatro lados? (134). 

Aquí, por consiguiente, una vez, dos veces, deberás 
tomar tu vigor, tu denuedo, tu flecha, tu escudo, que 
aquí te entrego, mi valiente, mi varón, destacado 
en.re los varones, varón de Rabinal. 

iEI ciclo, la tierra, estén contigo! 

EL VARÓN DE RADINAL 

IEstá muy bien! Aquí, por consiguiente, volveré a 
tomar mi vigor, mi denuedo, que me has entregado; 
que has afirmado a mis labios, a mi cara. Así pues, 
tomaré eso una ve71 dos veces. 

Esto dice mi voz ante el cielo, ante la tierra. 
Por lodo ello, te dejaré un instante en los vastos 

muros, en la vasta fortaleza. 
iEI ciclo, la tierra, estén contigo, mi Gobernador, 

mi mandatario, jefe Cinco-Lluvia! 

EL JEFE CINCO-LLUVIA 

iEstá muy bien. mi valiente, mi varón! Sé cauto: no 
vayas a caer, a lastimarte, mi valiente, mi varón, 
destacado entre los varones, varón de Rabinal. 

iEI ciclo, la tierra, estén c-0ntigo! 
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- Escribe las descripciones que aparecen en el fragmento. 
- lQué quiere hacer el varón del Rabinal? 
- lQué respuesta le da a su Gobernador y por qué? 

Al contestar las preguntas encontrarás una serie de descripciones que forman las catálisis, asf como acciones 
reales ocurridas en la historia, es decir, los nudos. 

Observa: 

Hay aquí bancos de metales preciosos, asientos de 
metales preciosos. 

Hay aquí doce bebidas, doce licores que embriagan: 
dulces, refrescantes, alegres, gratos, atrayentes; de los 
que debe beber antes de dormir, aquí en los vastos 
muros, en la vasta fortaleza. 

Hay telas muy finas y bien tramadas; brillantes, 
esplendentes, labor de mi madre, de mi señora; por 
ese esplendente trabajo de mi madre, de mi señora, 
quizás ese valiente, ese varón, vino ~ara estrenar su 
delicadeza. 

Hay aquí doce bebidas, doce licores que embriagan, 
de los llamados lxtatzunun: dulces, refrescantes, ale
gres, atrayentes; de los que se bebe antes de dormir, 
aquí en los vastos muros, en la vasta fortaleza; bebidas 
de jefes: quizás ese valiente vino para beberlas. 

En este fragmento son claras las descripciones. 

En el Rabino/ Achl, aunque no hay muchas descripciones, las constantes repeticiones hacen que la historia 
avance muy lentamente, pero la repetición de una mism:i función es necesaria, significativa, pues en la obra de 
arte todos los elementos son funcionales, ninguno es ocioso; están puestos allí con deliberación, para producir 
un efecto de sentido buscado. 

Recuerda: 
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Los nudos son unidades esenciales, necesarias y suficientes para la identidad de la historia. Las 
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FUNCIONES INTEGRATIVAS 

INDICIOS E INFORMACIONES 

Las funciones integrativas corresponden al eje paradigmático y a la funcionalidad del ser, son los ambientes 
físicos y psicológicos 1anto del lugar como de los actantes. Estas unidades se dividen en índices (indicios), que 
• "JO unidades semánticas que caracteriz.an a los personajes en sus rasgos físicos y psicológicos, comportamiento, 
cte. "Los personajes resultan caracterizados explicitamcntc mediante los índices cuando sus rasgos peculiares 
son atributos mencionados por el discurso, e impllcitamcntc cuando su idiosincrasia se infiere de su conducta, 
es decir, de sus acciones". Las informaciones sirven para identificar y situar los objetos y los seres en el espacio. 
Su funcionalidad opera en el discurso y no en la historia. 

ACTIVIDADES 

Lec el fragmento siguiente del cuadro 111 y contesta las preguntas de acuerdo con la lectura. 

CUADRO 111 

EL VARÓN DE RADINAL 

Liberta al varón de las quecl1t, de 
las ligaduras que la ataban al 6rlJal. 

iEh! valiente, "'arón, hombre de los Cavek queché. 
Ya he anunciado tu presencia en los vastos muros. en 
la vasta fortale:r.a, anle la cara de mi Gobernador, mi 
mandatario. 

Mi Gobernador, mi mandatai:-io dijo esto, para 
prevenir a lu valentía, a tu denuedo: "Que él no haga 
estruendo, que no escandalice sino que se humille, 
que humille su cara, cuando llegue a la entrada de 
los vastos muros, de la vasta fortaleza, aquí bajo el 
ciclo, sobre la tierra; porque debe amárselc, debe 
admirársele aquí en los vastos muros, en la vasta 
fortale:r.a, ya que cslará cabal el in1crior de los vastos 
muros, de la va.~la fortalc:r.a. 

.. Hay doce hermanos menores, doce hermanos 
mayores: los de los mclalcs preciosos, los de las pie
dras preciosas; qui:r.ás sus caras no eMén completas; 
quizás ese varón venga a integrar su grupo. 
.. También hay doce águila.~ amarillas, doce jaguares 

amarillos. Sus fauces no están cabalC5; quizás ese 
valienle, ese varón, venga a completar a unos y 
otros." 

"También hay bancos de metales preciosos, 
asientos de metales preciosos; quizás ~ valiente, 

ese .arón, venga para sentarse en ellos. 
"Aquí, también, está guardada la Madre de las 

Plumas. la Madre de los Verdes Pajarillos, la Piedra 
Preciosa, traída de Tz.am-Gam-Garchag. Sus labios 
eslán sin estrenar; su rostro no ha sido tocado: 
quizás ese valicnle, quizás ese varón venga para 
estrenar sus labios, su rostro. 

.. Hay también doce bebidas, doce licores 
embriagantes, dulces, refrescantes: bebidas de jefes. 
en los vastos muros. en la vasta fortaleza; quizás ese 
valiente, quizás ese varón venga para beberlas. 

"Hay también telas muy finas, muy bien tramadas: 
brillantes, resplandecicnles, labor de mi madre, de 
mi señora; qui:r.ás ese valiente, quizás ese varón, 
venga para estrenarlas. 

"iNo ,·icne él, también, para convertirse en mi 
yerno de clan, cui1ad,> de clan, aquí en los vastos 
muros, en la vasta fortalc7.a?" Esto dijo b voz de mi 
Uobcrn;;idor, mi mandalario. 

Vengo, pues, a prevenirte que no hagas estruendo, 
que oo escandalices, cuando llegues a la entrada de 
los altos muros. de la alta fortalc7.a; que te inclines, 
que dobles la rodilla. al llegar ante mi Gobernador, 
mi mandatario, el abuelo, el jefe Cinco-Lluvia. 

Esto dice mi •oz ante el cielo, ante la tierra. 
Nuestra.-. pl:Jticas no se prolongar;in más. 

iEI ciclo, la tierra, estén contigo, hombre de los 
Cavek-qucch~! 
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EL VARÓN DE LOS OUECI U~ 

IEhl v-.tliente varón, varón de Rabinal! lNo dijo así tu 
voz anle el ciclo, ante la tierra? "Yo lrasmitr la 
noticia de tu presencia ante mi Gobernador, ante mi 
mandatario, en los vastos muros, en la vasta 
fortaleza". 

&·o dijo lu vo7~ "Por eso vengo a prevenirte, 
valiente, varón. Tracio a que comparezca ante mis 
labios, ante mi cara, en los vastos muros, en la vasta 
fortaleza; para que \'Ca en sus labios, para que vea cn 
su cara lo valeroso que es él, lo viril que es él. 

"Ve a prevenirlo: que no haga estruendo, que no 
escandalice, cuando llegue ante mis labios, ante mi 
cara; que se humille, que humille su cara; porque si 
es un valiente, si es un varón, es sumiso, humilde; 
porque lo amará.n, lo admirarán, aquí en los vastos 

muros, en la v=ta forlalc7.a. Así habló mi Gober
nador, n1i mandatario." 

lNo dijo eso tu voz? iVamos! lscrfa un valiente, 
sería un varón, si me humilla.se, si humillase mi cara? 

Aquí ves con lo que me humillaré: aquí está mi 
flecha, aquí está mi escudo, aquí está mi maza yaqui, 

aquí está mi hacha yaqui; estos serán mis útiles para. 
doblegarme, para doblar la rodilla, cuando llegue a 
la entrada de los vastos muros, de la vasta fortaleza.. 

Quiera el ciclo, la tierra, que yo pueda abahr la 
grandeza, el día en que nació (135) tu Gobernador, 
tu mandatario. 

Quiera el ciclo, la tierra, que yo pueda golpear la 
parte inferior de sus labios, la parte superior de sus 
labios, en los vastos muros, en la vasta fortaleza. y 
que antes padezcas también eso, valiente, varón, 
destacado entre los varones, V-Jrón de Rabinal. 

AJ decir estas palabl'tls se apro
xima, a111cnazante, al '"aro11 de Ra
bi11al. 

IXOK-MUN 

/11tcrpo11ib1dosc c11tre los dos 
''aro11cs, dice: 

Valiente varón, hombre de los Cavck-queché, no 
males a mi valiente, mi varón, el destacado entre los 
varones, el varón de Rabinal. 

l. lCuá.1 es la actitud dd varón de lns qucché al s:ibcr que será llevado anle el Gobernador? 
2. lEn Jóndc 5e enlre\;5tará. con el Gobernador? 

En este fragmento el varón de los quiché tiene una actitud prepotente y de molestia al saber que debe 
humillarse ante el Gobernador, esto es un indicio de su carácter y estado de ánimo; y el hecho de entrevistarse 
con el Gobernador en la vasta fortaleza, es una información. · 

Recuerda: 

Las funciones intcgrativas son funciones complementarias que no parecen imprescindibles para 
entender la historia. En éstas el autor agrega detalles, información sobre personas y lugares, indicios 
aparcntemenlc sin información, sin importancia, pero son ncce!>:lrios para comprender el nivel 
ideológico del texto. 

En el texto arlbtico logrado, todo es elaborado con deliberación y sistcmaticidad. Nada es 
prescindible. Los indicios son unidades semánticas que caraclcriz.<in a los personajes en sus ra.o;gos 
psicológicos, físicos, scnlimicnlos, comportar.1ien10, etc. Las informaciones sirven para situar los 
obictos v los sen:" en el liemoo v el esnacio. 

A continuación te pre=nlamos el análisis del cuadro 1, seginenlado a través de los nudos, calálisis., indicios e 
informaciones. 

1. El varón de los quiché amenazando con una lanza se niega a decir al varón del Rabinal quién es y de dónde 
,;ene. (nudo: se nicg:1 a decir; indicio: actitud amenazante y actitud dcs.afian1c y valerosa ante la amenaza). 
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.. 

2. Asr dice su palabra a la faz del cielo, a la faz de la tierra (infonnaci6n: repetición que nos refiere aspectos 
de lugar). 

3. IQue el ciclo, que la tierra, sean contigo (indicio: actitud netamente protocolaria). 
4. El varón del Rabinal amenaza con lazar al varón de los quicbt (nudo: acción de amenazar; indicio: actitud 

amenazante). 
5. Lo laza (nudo: indica acción de lazar). 
6. Se observan furiosos (nudo: acción de observar; indicio: actitud amenazante). 
7. Otra vez se niega a decir de dónde viene (nudo: indica acción de callar). 
8. Dice el varón del Rabinal que tal vez sea un desertor de la guerra (nudo: acción de decir; indicio: que 

intenta caracterizar al otro personaje). 
9. Valiente, varón, hombre prisionero, cautivo (indicio: caracteriza al personaje). 

10. Si no dice de dónde viene lo llevará atado despedazado ante su Gobernador a la fortaleza (nudo y catálisis: 
cómo se realizará la acción de llevarlo atado a un lugar; üulicio: del car4ctcr del victimario). 

11. Declara ser el varón, jefe de los extranjeros de Cuntn (nudo: indica acción de declarar; infonnoci6n: indica 
lugar). 

12. El varón del Rabinal descubre que era ti quien imitaba el sonido de los animales para hacer salir a los 
hombres de sus casas, y llevarlos a tierras iridas (nudo y cattllisis: indica acción de imitar y descripción de 
lugar; indicio: del carácter astuto del quicht). 

13. Provocó a los doce jefes (nudo: acción de provocar; indicio: de valor (pelear contra doce)). 
14. Sólo la cigarra, sólo los grillos cantan en los muros (información de carácter catalitico; indica descripción 

de lugares desiertos). 
15. Pagará por sus disturbios (nudo: indica acción de pagar). 
16. Debe despedirse de sus montañas y valles porque va a morir (nudo catalltico: acción de despedirse de su 

lugar de origen). 
17. Anunciará el varón del Rabinal a su Gobernador esta noticia (nudo: indica dar información). 
18. La anunciará en los grandes muros en la gran fortaleza (nudo: hará pública la información; infonnación: de 

lugar). 
19. Lo mandaron llamar por eso está allí (nudo: indica la acción de trasladar; info'711ación; adverbio de lugar). 
20. Mandaron tributos al jefe, brujo del envoltorio, jefe del varón de los quicht (nudo cata/llico: indica acción 

de mandar tributos, descripción de alimentos). 
21. Éste se disgustó y deseó la muerte del jefe de los del Rabinal (nudo: indica acción de enojo; indicio: por el 

deseo de muerte). 
22. Fue mandado a la guerra para demostrar su bravura (nudo: indica acción; i11dicio: caracteriza al per

sonaje). 
23. Llegó un mensaje bajo el ciclo, sobre la tierra (nudo: acción de llegar; catdlisis: descripción de lugar). 
24. Colocó las señales de la tierra en donde se acuesta el sol, donde se abre la noche, donde el frío se oprime 

(nudo: acción de colocar; catdlisis e i11formació11: descripción de lugar.). 
25. El tambor de sangre fue tocado por las doce águilas amarillas (nudo catalftico: indica declarar la guerra). 

La metáfora informa respecto de la cultura. las imágenes. pero es una acción (como inaugurar). 
26. El ciclo palpitaba, la licrra palpi1aba del gran ruido (catálisis e i11fon11ación: descripción del ambiente de 

guerra inminente). 
27. Aceptaron la guerra los hombres del Rabinal y combatirán a los de Ux (11udo: indica acción de aceptar la 

guerra). 

28. Anda, corre en donde el pájaro bebe agua (nudo catallrico: acción que indica orden en sentido f"igurado). 
La acción del imperativo se cumple, es en un futuro dado posteriormente, al presenle de la enunciación. 

29. Los de Ux huyeron en multitud (nudo e indicio: indica acción de huir por el miedo). 
30. Los de Ux piden al varón de los quicht que abandone la guerra porque entre ellos no debe haber envidia 
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("udo e imlicio: acción de pedir y s6plica de conmiseración). 
31. Nacieron donde descienden la negras nubes, las blancas nubes, en donde el frío oprime, en donde la 

helada oprime (nudo: nacer -inaugurar la vida-; cotálisis e in/onnocioo: descripción de lugar). 
32. Los hijos del varón del Rabinal son pobres. no tienen industria. quieren salir de la miseria (riudo e indicio: 

indica acción de desear y caracteriza a los personajes). 
33. Los hijos del varón de los quiché tienen plantas y minerales que les proporcionan bienestar siempre 

(cata/isis e indicio; acción de posesión y descripción de alimentos que dan estabilidad a los personajes. 
describe un modo de estar o de ser). 

34. Es una maravilla que baya venido el varón de los quiché a terminar con su flecha. escudo, su fuerza y 
potencia (indicio: caracteriza al personaje). 

35. El varón de los quiché quiso hacer tributarias las tierras de Camba. pero no pudo y se queja su corazón 
(i,.dicio e in/onnaci6n: indica deseo frustrado y resignación y, por lo tanto, sentimiento de tristeza). 

36. No pudo vencer a los hombres del Rabinal, pero raptó algunos hombres (nudo: indica acción). 
37. El varón del Rabinal lanza su desafío contra el varón de los quicbc y 6stc deja a los hombres en libertad 

("udo e indicio: indica desafío y respuesta). 
38. Regresaron con hambre (nudo: acción de regresar; indicio: que caracteriza a los personajes). 
39. Rapta también al Gobernador del varón del Rabinal (nudo: indica acción del robo). 
40. Los raptó del interior de los grandes muros de su fortaleza (,.udo: acción de raptar; catálisis e in/onnocioo: 

descripción de lugar). 
41. El varón del Rabinal le pide que libere a su Gobernador y si no lo hace provocará una guerra (nudo e 

indicio: indica petición de libertad y amenaza). 
42. Su coriu..ón no aceptó su desafío (i,.dicio: caracteriza al personaje). 
43. Fue a rescatarlo y sólo vio el horizonte, las nubes, los muros, sólo la cigarra. el grillo cantaba. escaló los 

declives de las montañas y valles (nudos: acción de ir, ver, escalar; catdlisis e infonnociones: detalla 
acciones y describe lugares). 

44. Encontró a su Gobernador en una prisión, lo rescató y lo llevó a su fortaleza (nudo e infonnaci6n: indica 
acción de encontrar rescatar y llevar, y descripción de lugares). 

45. El varón de los quiché destruyó tres pueblos y pagará por ello (nudo: indica acción de destruir y pagar; 
verbo de acción en modo de la hipótesis, no se realiza en ese discurso). 

Como te das cuenta. a partir de la función 12 hasta la función 45, las acciones indican un tiempo 
retrospectivo, sirve para informar la causa de su captura, y presupone el sacrificio ante la actitud del acusado. Se 
trata de un discurso que da cuenta de otra historia antecedente y causante. 

46. Anunciará su presencia a su Gobernador (1111do: acción en modo de la hipótesis que no se cumple más que 
como intención). 

47. Repite todos los disturbios cometidos por el varón de los quiché (nudo: actos de habla reiterativos que 
acusan; acción de acusar). 

48. El varón de los quiché aparenta arrepentirse (nudo: acción de fingir; indicio: acción que caracteriza al 
personaje). 

49. Intenta chantajear al varón del Rabinal dándole sus armas (nudo e indicio: caracteriza al personaje a través 
de su acción}. 

50. El varón del Rabinal rechaza su petición (1111do: acción de rechazar que caracteriza al personaje). 
51. Anunciará al Gobernador su arrepentimiento y, si él lo perdona. se lo hará saber (nudo: está implícito decir 

(dice que hará); indicio; que caracteriza al personaje). 
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52. Ya no más palabras en su boca, sólo la ardilla y el pájaro frente a ~I (nudo: acción de callar; infonnaci6n:· 
descripción de lugar). 

53. El varón de los quiché acepta ser anunciado al Gobernador del Rabinal (nudo: acción de aceptación). 

ACTIVIDADES 
l. Investiga someramente las categorías gramaticales para conocer la función de cada palabra (sustantivo, 

adjetivo, verbo, y adverbio). 
2. En el cuadro 11, que presentamos a continuación, subraya los verbos que indican acciones reales. 
3. Identifica las funciones: nudos, cat61isis, indicios e infonnaciones. 
4. Reúne los nudos, cuyo encadenamiento produce el desarrollo de las acciones que modifican la situación 

inicial, para mejorar o deteriorar cada personaje. 
5. Redacta una descripción de los momentos catalfticos que cambian el ritmo interior del relato. Consulta 

para hacerlo el cuadro de las cat61isis al final del fascículo. 
6. Haz un resumen de la información dada sobre el tiempo y sobre el espacio en que transcurren las acciones. 
7. Agrupa en orden los indicios de carácter de los personajes y de sus estados de ánimo para obtener su 

caracterización individual. 

CUADRO 11 

EL VARÓN DE RADINAL 

Ante el jefe Cinco-Lluvia, que o
cupa un asiento bajo, con respaldo, 
adornado con labores antiguas. Jun
to a él, la se1lora, su esposa, rodeada 
de sinientes, gucrn:ros, 6g11ilas y 
jaguares. 

ITe saludo, oh jefe! iTe saludo, oh señora! Doy 
gracias al ciclo, doy gracias a la tierra. Aquí tú 
proteges, abrigas, bajo el toldo de plumas de verdes 
pajarillos (124), en los vastos muros, en la vasta 
fortaleza. 

Asf como yo soy un valiente, un varón, y be llegado 
basta tus labios, tu cara, en los vastos muros, en la 
vasta fortaleza, de igual manera aquí está un valiente, 
un varón, que se nos enfrentó durante trece veces 
veinte días, durante trece veces veinte noches, Iras 
los vastos muros, Iras la vasta fortalc7.a, donde nues
tro sueño no era un reposo. 

El ciclo nos lo ha entregado, la tierra nos lo 
entregó enlazado: al hijo de mi ílecha, al hijo de mi 
escudo. 

Lo he atado, lo he cnla=do, con mi fuerte cuerda, 
con mi fuerte lazo, con mi ma7.a yaqui, con mi hacha 
yaqui, con mi red, con mis ataduras, con mis yerbas 
mágicas. 
Después hice que se manifestaran sus labios sin que 

se cubrieran de espuma (125): los labios de e.se 

valiente, de ese varón: en seguida él habló ante sus 
montañas, ante sus valles, a mis labios, a mi cara, a 
mf. el valiente, el varón. 

Era ese valiente, ese varón, el que imitaba el grito 
del coyote, el que imitaba el grito del zorro, el que 
imitaba el grito de la comadreja, más allá de los 
vastos muros, la fortaleza, para atraer, para provocar 
a los blancos niños, a los blancos hijos. 

Fue ese valiente, ese varón, el que aniquiló a nueve 
o diez blancos niños, blancos hijos. Fue, también, ese 
valiente el que te secuestró en los Baños.. 

Fue ese valiente, ese varón el que asoló dos o tres 
pueblos; la ciudad con barrancos de Balamvac donde 
el sucio pedregoso resuena con las pisadas, llamada 
así. 

lNo pondrá, por consiguiente, el deseo de tu 
corazón un final a ese valor, a ese denuedo? lNo lo 
previenen nuestros gobernadores, nuestros manda
tarios, cada uno Gobernador de muros, de forta
lezas: el jefe de Teken Toh, el jefe de Tcken Tihax. 
Gumarmachi Tactazib, Tactazimah, Cuxuma ah, 
Cuxuma Zivan, Cuxuma Cho, Cuxuma Cab, Cuxuma 
Tziquin? 

Estos son sus nombres, sus labios, sus caras. Ahora 
él ,;ene a pagar, bajo el ciclo, sobre la tierra. 

Aquí cortaremos su raíz, su tronco; aquí bajo el 
ciclo, sobre la tierra, ioh Gobernador, jefe 
Cinco-Lluvia! 
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EL JEFE CINCO-LLUVIA 

IMi valiente, mi varón! Gracias al ciclo, gracias a la. 
tierra, has llegado a los vastos muros, a la vasta 
·fortaleza, ante mis labios, ante mi cara, ante ml, tu 
Gobernador, yo el jefe Cinco-Lluvia. 

Por consiguiente, gracias al ciclo, gracias a la 
tierra, que el ciclo te baya colrcgado, que la tierra te 
baya entregado ese valiente, ese varón: que lo hayan 
arrojado al hijo de tu flecha, al hijo de tu escudo; que 
lo bayas sujetado, que tú hayas enlazado, valiente, a 
ese varón. 

Pero que no baga estruendo; pero que no 
escandalice cuando llegue a la entrada de los vastos 
muros, de la vasta fortaleza; porque debe amársclc, 
debe admirársclc (126) en los vastos muros, en la 
vasta fortaleza: porque aquí se hallan sus doce 
hermanos mayores, sus doce hermanos menores, Jos 
de los metales preciosos, los de las piedras preciosas 
(127). 

Sus labios, sus caras, no se bailan todavía 
completos; quizás ha venido a integrar su grupo en 
Jos vastos muros, en Ja vasta fortaleza. Aquí hay doce 
águilas amarillas, doce jaguares amarillos; sus bocas, 
sus fauces, no están completas; quizás ese valiente, 
quizás ese varón ha venido a completar a unos y a 
otros. 

Hay aquí bancos de metales preciosos, asientos de 
metales preciosos; hay unos donde se puede estar 
sentado; hay otros donde no se puede estar sentado: 
quizás ese valiente, ese varón, ha venido a sentarse 
en aquéllos. 

Hay aqul doce bebidas, doce licores que em
briagan, de los llamados lxtatzunun ( 128): dulces, 
refrescantes, alegres, gratos, atrayentes; de los que se 
bebe antes de dormir, aqul en los vastos muros, en la 
vasta fortaleza; bebidas de jefes: quizás ese valiente 
vino para beberlas (129). 

Hay telas muy finas y bien tramadas; brillantes, 
esplendentes, labor de mi madre (130), de mi señora; 
por ese esplendente trabajo de mi madre, de mi 
señora, quizás ese valiente, ese varón, vino para 
estrenar su delicadeza. 

También está la Madre de las Plumas, la Madre de 
los Verdes Pajarillos, traída de Tzam-Gam-Carchag 
(131); quiz..ás ese valiente, quiz.i!. ese '·arón, vino para 
estrenar sus labios, su cara; vino para bailar con ella, 
dentro de los vastos muros.. en la vasta fortaleza. 

Quizás ese valiente ha ''Cnido para convertirse en 
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yerno de clan (132), cuñado de clan, en los vastos 
muros, en la vasta fortaleza. 

Si es sumiso, si es modesto, si se humilla, si humilla 
su cara, entonces puede cnlrar. Esto dice mi voz ante 
el ciclo, ante la tierra. 

IEI ciclo, la tierra, estén contigo, destacado cnlrc 
los varones! 

VARÓN DE RABINAL 

Jefe Cinco-Lluvia, dame tu aprobación, ante el ciclo, 
ante la tierra. Mi voz dice esto: Aquí está mi vigor, 
mi denuedo, que habías entregado, que babras af"u
mado a mis labios, en mi cara. 

Dejaré aqu[, por consiguiente, mi flecha, mi 
escudo. Consérvalos, pues; guárdalos en su cubierta,. 
en su arsenal; que reposen alU: yo reposaré también,. 
porque cuando dcblamos dormir no habla, a causa 
de ellos, reposo para nosotros. 

Te los dejo, por consiguiente, en los vastos muros, 
en la '71Sta fortaleza. Esto dice mi voz, ante el ciclo, 
ante Ja tierra. 

iEI ciclo, la tierra, estén contigo, mi Gobernador, 
mi mandatario, jefe Cinco-Lluvia! 

JEFE CJNCO·LLUVIA 

Mi valiente, mi varón, ¿no dice eso tu voz, ante el 
ciclo, ante la tierra?: "Aquf está mi vigor, aquí está 
mi denuedo; aquí está mi flecha, aquí está mi escudo, 
que tú habías entregado, que tú habías afirmado a 
mis labios, a mi cara. 

"Te los entrego, pues, para que los conserves; para 
que los guardes en los va.'ilos muros, en la vasta 
fortaleza, en su cubierta, en su arsenal". lNo es esto 
lo que dijo tu voz? 

Pero ¿cómo los conservaría, cómo Jos guardaría en 
su cubierta, en su arsenal? ¿cuáles armas tendría, 
cnton=s, contra Jos que vinieran a descubrirse a la 
cabeza de las tierras (133), al pie de las tierras? 
( 133). 

lQué armas, también. habrá para nuestros niños, 
para nuestros hijos, cuando ellos vengan a buscar, a 
obtener su alimento, en las cuatro esquinas, en los 
cuatro Lados? (134). 

Aquf. por consiguiente, una vez, dos veces, deberás 
tomar tu vigor, tu denuedo, tu flecha, tu escudo, que 
aquí te entrego, mi v:ilicntc. mi varón, destacado 
entre los varones, varón de Rabinal. 



IEl ciclo, la tierra, estén contigo! 

EL VARÓN DE RABlNAL 

iEstá muy bien! Aquí, por consiguiente, volveré a 
tomar mi vigor, mi denuedo, que mo has entregado; 
que has afirmado a mis labios, a mi cara. Asf pues, 
tomaré eso una vez, dos veces. 

Esto dice mi voz ante el ciclo, ante la tierra. 
Por todo ello, te dejaré un instante en los vastos 

muros, en la vasta fortaleza. 

EXPLICACIÓN INTEGRADORA 

IEI ciclo, la tierra, estén contigo, mi Gobernador, 
mi mandatario, jefe Cinco-Uuvial 

ELJEl'E CINCO-LLUVIA 

IEstj muy bien. mi valiente, mi varón! Sé cauto: no 
vayas a caer, a lastimarte, mi valiente. mi varón des
tacado entre los varones, varón de Rabinal. 

IEI cielo, la tierra, estén contigo! 

Funciones 

Distribucionalcs 
Funcionalidad 

del hacer 

Nudos Catálisis 

LÓGICA DE LAS ACCIONES 

lntcgrativas 
Funcionalidad 

del ser 

Indicios 1 nformacioncs 

Al caracterizar a los personajes se deben tomar en cuenta los indicios, como señalamiento de atributos y por las 
formulaciones predicativas de sus acciones. En este caso, se identifica el tipo de papel que cumple el personaje, 
es decir, la categoría actancial de que está investido. Así, tendríamos: 

l. Deseo: Voluntad del sujeto de alcanz.ar un objeto, una persona, un bien, un sati!>factor, un valor. 
2. Comunicación: Entre el emisor y d n:ceptor con el objeto de establecer un contrato para una redistribución 

de valores. 
3. Participación: En la lucha, mediante ayuda (el ad)u>'anre) u oposición (el oponclllc). 
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Estos tipos de relación se expresan coa tres predicados que designan relaciones "de base", ya que otras 
posibles relaciones pueden ser derivadas de ~as. Tomando ea cuenta el predicado "de base", y sus deñva
cioaes, se puede establecer la descripción de las acciones. 

Señalando la lógica de las acciones se ad"ierte que uno de los personajes (el varón de los quicb~). queda. 
configurado por los rasgos de su carácter, que se manteodrú a lo largo del drama. como son altivez, arrogancia. 
orgullo, valentía y no doblegarse ante la adversidad. Esto fue advertido por Francisco Monterde, quien señala 
que la obra no debería llamarse El VOIÓll del Rabinal, sino el Cautivo del Rabinal, ya que el drama enaltece al 
vencido. 
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AcrANTES y RED AcrANCIAL 

Se ha visto que las funciones quedaron señaladas a lravts de los personajes y tstas se definen como el "conjunto 
de los atributos predicados del sujeto en el transcurso del relato,'' y nombrados por la función sintáctica del 
sujeto. El personaje se sitíia en una posición estructural que "corresponde a las grandes articulaciones de la 
praxis" (lo que se practica.) El personaje se define, no por lo que es, sino por lo que hace. 

Existen tres tipos generales de relación: 

-Desear 
-Comunicar 
-Luchar (participar) 

Primer eje: El héroe del relato, sujeto que desea, ama o busca el objeto; se identifica con la función del sujeto 
de la oración. 

Primer eje: El objeto que es lo buscado, amado y deseado por el sujeto; puede ser un personaje o un valor, y 
se identifica con el objeto directo. 

Ejemplo: (b) Desea matar a (a) 
(a) Desea matar a (b) 

(El varón de los quiché) desea (malar al varón del Rabinal) 
Sujeto O.D. 

(El varón de los quiché) desea (las tierras de Rabinal) 
Sujeto O.D 

En caso de antagonismo (como éste) ambos sujetos, son sujetos y objetos recíprocos. 

Segundo eje: La categoría actancial del destinador se opone a la del destinatario. El primero tiene la función 
de árbitro distribuidor del bien deseado, y el segundo la de obtcnedor virtual del bien. La relación entre ambos 
es de comunicación relativa al objeto deseado. En este nivel el personaje no se caracteriza por su coherencia 
psicológica, sino por la unidad de las acciones. 

'"Las funciones ... son creadoras de actantes"'; es decir, que los actores cumplen ciertos tipos de papeles 
porque cx.isten como seres caracterizados que realizan acciones dentro de un espacio y un tiempo. 

L-i rr:d actancial es un modelo que considera de qué categorías actanciales está investido cada actor, y cuándo 
una acción cambia de función, según la perspectiva del agente (sujeto). En otras palabras: qué clases o tipos de 
papeles representan los personajes. 

"La matriz actancial es un sistema que consta de seis actantcs o clases de papeles que realizan los actores, 
son los actores individuales o colectivos como el coro, el pueblo de Fuenteo•'t!juna, cte., que en ella aparecen 
desvinculados de los rasgos indi,idualcs que ofrecen en los relatos particulares, y que se agrupan en parejas por 
oposiciones binarias, homologadas a las funciones de la gramática y de la teoría de la comunicación, y conforme 
a tres ejes: 
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l. Sujeto-objeto: relación de deseo. 
2. Destinador-destinatario: relación de comunicació_n: 
3. Adyuvante-oponente: relación de participación en la lucha. 

En tomo a cada sujeto con su objeto se da cada constelación de categorías. 

La función del destinador se ejerce respecto del objeto deseado por el sujeto, y también la del destinatario. Si 
el sujeto obtiene el bien deseado (su objeto), se conviene en destinatario. El objeto es obtenido por algún sujeto 
.(puede haber va~ios), el cual es sujeto y destinatario simultáneamente, pues el llegar a ser destinatario no deja 
de ser sujeto. 

Ejemplo: 

(a) Es el destinador y el destinatario de (a') ya que se dirige y es portavoz de los deseos de (a'), en la 
participación de justicia. 

Tercer eje: La relación adyuvante vs. oponente: el adyuvante revela una voluntad de obrar dando auxilio 
orientado en el sentido del deseo del sujeto, o bien, encaminado a facilitar la comunicación. El oponente revela 
una resistencia a obrar que se manifiesta creando obstáculos para la realización. 

El adyuvante y el oponente lo son de un sujeto. 

Ejemplo: 

En este sentido (a') sería el adyuvante de (a), ya que en el momento de que intenta deponer sus armas. 
modifica el deseo del sujeto. Por otro lado (b) serla oponente de (a) y de (a'), ya que no cede a los 
requerimientos que le hacen; obstaculiza el deseo y la comunicación. 

Recuerda que a es el varón de Rabinal; a', el Gobernador, jefe Cinco Lluvia, y b, el varón de los quiché. 

En el modelo actancial de Greimas "su simplicidad reside en el hecho de que está por entero centrado sobre 
el objeto del deseo perseguido por el sujeto, y situado, como objeto el deseo del sujeto, por su pane modulado 
en proyecciones de adyuvante y oponente." 

Destinador objeto Destinalario 

Adyuvante----- sujeto ------ Oponente 

El modelo de Grcimas ejemplificado en un cucnlo fantástico tradicional quedaría de la siguiente forma: 
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Dcstinador 

(El Rey, padre de la 
princesa que manda 
en ella) 

Adyuvante 

(Quienes colaboran 
con el Príncipe para 
que Josre 5U objeto) 

Objeto 

(La Princesa) 

Sujeto 

(El Príncipe) 

Destinatario 

(El sujeto Prfncipc por 

que logra su objeto) 

Oponente 

(Quienes lo obstaculi
DD co su objetivo) 

En el Rabino/ Adtl ca el primer cuadro (en e.Ada cuadro se ubica uno de los personajes) tendríamos: 
Sujeto: El varón de Rabinal. 

Destinador 

(o árbitro distn'bWdor 
del objeto deseado, no 
lo hay, cJ de los quicbt 
se gpbicrna a rJ mismo) 

Adyuvante 

(Quienes le ayudan a 
ser sujeto) 

Objeto 

1 
(El de los quicht) 

Sujeto 

(El uc Rabinal) 

V 
Poder 

Eje del deseo 
querer 

(Homologada con los circunstantes: 
participio, prcsc:nte y adverbio) 

Destinatario 

(El de Rabinal por
que obtiene el objeto 
que desea) 

Se identifica u homo
loga coa el sujeto y el 
objeto de la oración 
gramatical 

Oponente 

(Quienes lo obstacu
lizan, principalmente 
el varón quicht que 
lucha con ti) 
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Sujeto: El varón de los quich6 

Dcstinador 

(No lo hay) 

Adyuvante 

(No tiene, o bien, es 
61 mismo quien se 
auxilia) 

30 
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Objeto 

(El de Rabinal) 

1 
Sujeto 

(El de los quich~) 

.... 
;. __ _,,_.::_ 

',,_. ,~ , .. 

Destinatario 

(No lo hay: el de los 
quich~ DO logra SU ob
jeto ni nadie lo logra) 

Oponente 

(Todos los de Rabi
aal) 
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SECUENCIAS 

La lógica que preside la relación entre las funciones constituye la sintaxis de las acciones, es decir, la sintaxis 
narrativa de los comportamientos humanos. Lo primero que debe tomarse en cuenta es que la sucesión de 
acciones nunca es arbitraria, sino que obedece a la lógica que con ciertos fines persigue el autor. 

La secuencia es la sucesión lógica de funciones unidas entre sí, es decir, la secuencia es la agrupación de las 
funciones distribucionales (nudos, catálisis) y funciones integrativas (indicios e informaciones), que guardan 
entre sí una relación y juntas constituyen un proceso integrado por: a) un planteamiento, una situación inicial. o 
comienzo; b) una realización, complicación o clímax y, e) una resolución o desenlace. 

"Una secuencia elemental es una macroestructura construida por el analista, y constituida por tres o más 
macroproposiciones que dan cuenta de un proceso de acciones que contienen su inauguración, su realización y 
su clausura, por lo que pueden abarcar más de tres verbos. 

La primera función plantea la posibilidad de que se realice un proceso. 
La segunda función realiza esa virtualidad. Se dan las acciones. 
La tercera función cierra el proceso y constituye el resultado o fin de las tres funciones". 

A continuación te presentamos un esquema de las secuencias del primer cuadro del Rabinal Achl. 

Esquemáticamente tenemos: 

Cuadro 1 

Inauguración 

a) Interrogatorio del cautivo para saber quién es y de dónde viene. 
b) Identificación del cautivo. 

Realización 

a) Cargos que se le hacen. 
b) Justificación. 

Clausura 

a) Denuncia ante el gobernador. 

Las acciones en la obra dramática se dan en forma cronológica, es decir, forman la fábula, así que no ofrece 
dificultad marcar las secuencias, ya que se dan a través de los cambios de escena, con la entrada y salida de los 
personajes. Pero el devenir de las acciones que ocurre en el escenario corre en sentido inverso al de las accioaes 
realizadas por el acusado y narradas por el acusador; acciones ocurridas antes y fuera de la escena. 

Nota: no analizamos la secuencia compleja debido a que en el Rabü10/ Ac/1(, no existe este tipo de secuencia. 

Recuerda: 
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Las funciones se agrupan en periodos más largos conocidos como secuencias. Estas unidades se 
reconocen porque al ttrmino de cada una de ellas la historia cambia. para mejorar o empeorar la 
suerte de cada personaje, aunque sea mínimamente. 

La secuencia csUi constituida por la sucesión lógico-temporal de los nudos cxplidtos e impUcitos 
vinculados entre sí por una relación de solidaridad; uno que inaugura, otro que realiza y el 61timo que 
clausura. 

ACTIVIDADES 

Dcsputs de conocer el aspecto teórico de las secuencias, elabora con el Cuadro Il las funciones y las secuencias, 
en la que inaugura, la que realiza y la que clausura. 
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ELEMENTOS DEL DISCURSO 

ESPACIALIDAD Y TEMPORALIDAD 

El discurso es el vehículo de la historia, da cuenta de ella, es la forma en que el lector toma conocimiento de la 
historia. Es el lenguaje puesto en acción, es una realidad hecha palabra. 

Entre los elementos del discurso analizaremos: 

a) La espacialidad 
b) La temporalidad 

a) La espacialidad de la historia contada está constituida por los lugares donde se ubican los actores para 
realizar sus acciones. En las obras dramáticas, el c:scen6grafo materializa los espacios interpretando al autor, es 
decir, tratando de plasmar lo que el autor imaginó; es un intermediario entre el texto y el pClblico. 

En la obra del Rabinal Achl las acciones se desarrollan en espacios interiores y exteriores. En el primer y 
tercer cuadros predomina un espacio exterior, geográficamente se puede ubicar frente a la fortaleza de 
Calcyugzilic calcaeaonictcpccaoic (scg(lo nota del traductor son vestigios que se pueden ver desde el pueblo de 
Rabinal; la construcción principal representa dos pirámides). En el segundo y cuarto cuadros el espacio es 
interior, dentro de la fortaleza del Gobernador. 

b) La temporalidad de la historia en relación con la del discurso. 

La historia y su discurso se desarrollan progresiva y paralelamente: "La narración se abre y se cierra en el 
tiempo de la historia, así como el discurso se abre y se cierra en la instancia enunciativa". 

Generalmente hay una anisocronia o desfase temporal porque la instancia que narra, es decir, el discurso, es 
de duración inferior a la historia narrada. "En el teatro hay una identidad entre llJllbas temporalidades, debido a 
que la temporalidad de la acción dramática está constituida por una sucesión de momentos presentes que 
transcurren en el escenario". 

En la obra del Rabinal Ac/11 la historia y el discurso se abren en el momento en que el varón de los quiché 
amenaza con su lanza al varón del Rabinal y terminan cuando el \tarón de los quicht será sacrificado. Es 
importante señalar que la mayor coincidencia de las temporalidades se logra a travts de los diálogos y el 
monólogo que se dan dentro del drama. 

Cabe señalar que ex.istc un problema por la forma como coinciden la temporalidad de la historia y la del 
discurso que se refiere a la duración, el orden y la frecuencia. La duración se refiere a las relaciones entre el 
tiempo de la historia y el tiempo del discurso, es decir, cuánto tiempo se tarda el narrador en contarnos algo y 
cuánto tiempo duró ese algo que nos cuenta. 

Para Genclle las catálisis son, por una parte, reductivas. cuando rcs•.ime la temporalidad de la historia dentro 
del discurso. Por otra parte, las catálisis expansivas se dan cuando el discurso ocupa un espacio mayor que el 
equivalente a la temporalidad de la historia. "Para Genelle ex.isten cu;itro tipos de relación temporal entre la 
duración de las acciones en lo enunciado, y la extensión del texto en su correspondiente enunciación". 
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l. La igualdad (convencional), que priva en la escena, transcurre casi siempre al mismo tiempo CD lo narrado 
<¡uc en lo leído. "Dentro del tiempo del discurso, ~ ~aya comprimido el tiempo de la historia, la mayor 

concidencia se da en el estilo directo de los diálogos, porque en el tiempo de la enunciación coinciden casi 
exactamente con la duración y el momento de la escena". 

El Rabino/ Achf es una obra escrita para su representación, es dialogada y se da a trav~ de diversas escenas; 
por lo tanto, transcurren a la vez, el tiempo de la historia y el tiempo del discurso, si tomamos en cuenta sólo lo 
actuado en el escenario. Pero además, un narrador-personaje cuenta historias que no ocurren en el aquí y ahora 
de la escena, sino que ocurrieron en el haya y entonces de otros tiempos y escenarios y, aunque se nos narren en 
resúmenes, constituyen desajustes. 

2. Resumen: en poco espacio del papel (unos cuantos renglones) y poco tiempo se nos cuenta lo ocurrido en 
más tiempo. "El desajuste de duración (o anisocronia) se produce cuando en pocas palabras se resume lo 
sucedido fuera de la escena y durante periodos largos, eliminando numerosos detalles y acelerando as(, el 
tiempo de la historia (resumen o catálisis) reductiva". 

En el Rabino/ Achf se cuenta que el varón de los quiché imitaba el sonido de los animales para atraer y robar 
a los cazadores (robó diez hombres del pueblo del Rabinal, el secuestro de su Gobernador, la muerte de diez 
hombres y la destrucción de tres pueblos). Estas acciones realizadas en un lapso largo de tiempo, se DOS dan a 
conocer en unos cuantos renglones, pero prolongan el tiempo de la escena durante el transcurso de la 
na.-ración. 

3. Pausa: las acciones narradas se ven suspendidas o desaceleradas para que el narrador haga descripciones 
de lugares, elabore metáforas, dé lugar a reflexiones, cte. "La pausa suspende el tiempo de la historia y da lugar 
a funciones catalíticas descriptivas, o también desacelera el tiempo de la historia cuando se narran acciones 
menudas que constituyen los detalles de otras acciones (ambas expansiones discursivas)". 

En el drama del Rabi11a/ Ach( se observa gran cantidad de metáforas reiterativas, fórmulas de cortesía 
propias de la época y del trato entre guerreros; aunque hay descripciones de lugares, predomina el sentido 
metafórico del discurso. 

4. Elipsis: supresión del discurso que se acompaña con la posibilidad de deducir la historia a partir del 
contexto. No sabemos qué ocurrió en cierto lapso de tiempo; el narrador calla algo que se supone debía contar 
para luego proseguir la historia. Catálisis rcductiva (Este tipo de relación no se da en el Rabi11al Achí). 

El orden en que el espectador (o lector) se entera de lo!> acontecimientos produce impresiones diferentes 
conforme varía. Puede haber un:i aniso1.'Tonia, por dur:ición, o~den y/o frecuencia de las acciones. Las 
anacronias son dos: :inalcpsis o retrospección y prolepsis o anticipación. 

Los diálogos son de duración inferior a la historia que sc cuenta, en el teatro la anisocronia sirve para 
agregar, mediante acto de habla pre!>Cnle, hechos ocurridos en el pasado, dentro o fuera del escenario; é!>tos 
quedan así intercalados entre la sucesión de lo!> momentos presentes y dentro de la escena. 

En el Rabinal Achf se logra una tensión del relato debido a las constantes rupturas del orden de los 
acontecimientos, con el objeto de intercalar resúmenes retrospectivos. Esto sc observa durante las excesivas 
repeticiones de las fechorías realizadas por el varón de los quiché, desde las más recientes hasta las más lejanas, 
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en sentido inverso al desarrollo de la acción que transcurre en el escenario. Cuando se menciona muchas veces 
algo ocurrido una sola vez estamos ante un relato repetitivo. 

Se puede.comenzar por el final (prolepsis o anticipación) como la película "Historia de amor", que inicia con 
la última escena, empezar in medias res, o por el mome_n~o de más tensión. 

En el Rabino/ Ac/11 se anuncia con anticipación el sacrificio que será aplicado al varón de los quiché como 
castigo a los disturbios cometidos contra los del Rabinal. 

"Las rupturas sirven tanto para el desarrollo de lo pretérito como de lo simultáneo, que pertenece a la linea 
de otra historia, como de lo hipotético o por venir, y evidencian más allá de la simple anécdota, un juego 
retórico que pertenece al propio discurso narrativo y le da relieve". 

"La frecuencia es la coincidencia o falta de ella entre el número de ocurrencias de la historia o de sus 
segmentos (con sus respectivas temporalidades) y el número de las ocurrencias discursivas que las vinculan". Se 
refiere a las veces que sucedieron los acontecimientos con respecto a las veces que son contadas por el 
narrador. Tiene tres variantes: 

El relato singulativo: se enuncia una vez lo que ocurre una vez. 
Relato repetitivo o frecuencia repetitiva: cuando se enuncia varias veces lo que ocurre una vez. 
Relato iterativo: Cuando se enuncia una sola vez lo ocurrido muchas veces. 

La frecuencia repetitiva se da cuando la misma historia se reitera, ya sea completa o en partes que se 
complementan, por boca de diferentes personajes o repetida por uno sólo de ellos, de modo que se narra varias 
veces lo ocurrido una sola vez. 

El Rabino/ Aclif es un buen ejemplo para presentar la naturaleza reiterativa en la temporalidad del discurso. 
Los personajes más importantes que son el varón de los quiché, el varón del Rabinal y el Gobernador, repiten 
varias veces las causas por las que será sacrificado el varón de los quiché al final de nuestro drama. 

Es importante señalar que en el teatro, independientemente de que se introduzcan retrospccciones o 
anticipaciones, la dimensión temporal que prevalece es la del presente, pues las prolepsis o analepsis están 
incorporadas al presente del acto del habla en la actuación. Constituyen estructuras abismadas (un relato dentro 
de otro relato) cuya función es restauradora porque aporta lo necesario para completar la historia. En este caso 
informa sobre las causas de la situación dada en el escenario. 

Recuerda: 

En el teatro hay una identidad entre ambas temporalidades (la de la cadena de las acciones que 
constituye la historia que se desarrolla sobre el escenario, y la del discurso teatral: los actos de babia 
dados en el escenario). Sin embargo, cuando los personajes al dialogar o monologar narran historias 
ocurridas en otro tiempo y otro espacio, se ahera dicha identidad. Se intercalan relatos narrados 
dentro del relato renresentado. 
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DIAGRAMA DE LAS CATÁLISIS 

Duración 

Orden 

(Su repercusión como efectos de sentido 
al modificar el ritmo del relato) 

¡ 2. Escena (duración convencionalmente igual • •) 
4. Elipsis (reductiva) 
3. Resumen (reductiva) 

l. Pausa 

1 
Suspensión (expansiva): descripción 

Desaceleración (expansiva): 
Pequeños nudos 

1 

Analcpsis o 
retrospccción 

Prolepsis o 
anticipación 

Relato singulativo: se enuncia una vez lo que 
ocurre una vez • • 

(expansiva)• 

Frecuencia Relato iterativo: (reductiva) se enuncia una vez lo 
que ocurrex número de veces 

Relato repetitivo: (expansiva) se enunciax número 
de veces lo que ocurre una vez 

•Interrumpen el proceso discursivo e intercalan y agregan mis conectadores y conmutadores (elementos de 
la enunciación). 

••Grado cero: sin juego retórico. 
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ACITVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

l. Con el fin de que refuerces tus conocimientos sobre el origen del teatro prehispánico y practiques el análisis 
estructural y semiótico interpretativo, propuestos a lo largo de este fascículo, te invitamos a que realices el 
análisis del segundo acto del Rabina/ Achf, a trav6 de una serie de actividades. 

Nota: es importante que leas las notas bibliográficas para que comprendas el sentido que se plantea. 

l. Menciona cuáles son las particularidades que se presentan en la estrategia de presentación del discurso 
(toma en cuenta que al finalizar el drama hay un monólogo por parte del varón de los quichés). 

2. Elabora un resumen a partir de los nudos del segundo aclo. 
3. Menciona los indicios rcfercnles a los sentimientos y comportamiento del varón de los quiché. 
4. Con la sucesión de acciones más imponantc::s forma las secuencias del segundo acto, tomando en cuenta la 

función que inaugura, realiza y clausura. 
5. Clasifica a los autores de acuerdo con su tipología actancial {tipo de papel que desempeña: sujeto, obje

to, ctretcra). 
6. iCómo es el espacio en la historia narrada por el actor en el segundo acto? 
7. Describe la retrospccción, prolepsis, analcpsis o manera de alterar el orden de la historia del segundo 

acto. 
8. Describe la anticipación o prolepsis o manera de alterar el orden de la historia del segundo acto. 
9. iQué clemcolos de escenificación utilizaban los indígenas? 

10. iCuál fue el objetivo de los misioneros al utili7.ar el teatro? 

11. E.speramos que al terminar de estudiar este fascículo, hayas entendido las diferencias entre el análisis de una 
obra narra1iva con respecto a una obra dramática. Ahora te proponemos las siguientes actividades para que 
refuerces tu aprendizaje sobre el teatro prehispánico y el análisis estructural del relato. 

1. Señala qué relación existe entre el marco histórico del teatro prehispánico y la obra del RabinaJ Achl. 

2. Lec alguna obra del teatro contcmporán.:o mex.icano, pu.:dcs optar por autores como Rodolfo Us.igli, 
Emilio Carballido o Sergio Magaña. 

3. Investiga alguna obra cuyo contenido le remita a algún aspecto histórico de este siglo. 

4. Identifica cómo se presentan las acciones: fábula o intriga, en la obra que seleccionaste anteriormente. 
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S. Organiza las funciones <listribucionales en nudos y catálisis, e identifica las funciones integrativas a travts 
de los indicios e informaciones. 

6. Agrupa las funciones en secuencias. 

?. Identifica la tipología de los actores clasificándolos de acuerdo con lo que hacen. 

8. Menciona cómo sr. presenta la espacialidad en la obra que seleccionaste. 

9. Trata de identificar la temporali<bd, i¡ciialando cuando Cl5isle escena, resumen, pausa y elipsis. 

Nota: te sugerimos analizar obras en un acto; te proponemos la obra 01/antay, muestra del teatro quechua. 
Tambi~n puedes leer la obra del teatro mexicano contemporáneo Los enemigos, de Sergio Magaña. basada en el 
Rabino/ Ach/. 
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LINEAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN 

Verifica tus respuestas de las Actividades de conaolidación l. 

l. La estrategia de presentación del discurso se da a través del estilo directo: di6/ogo. En el drama del 
Rabina/ Achf los actores imitan gestos y actos de habla (fingen su ocurrencia), hay un yo-sujeto-emisor en 
cada personaje que actíia una historia como pensada por ti mismo, y existen dos receptores el tÍl
personaje (objeto), que es la contraparte del diálogo, y el tÍl-espectador (público o lector). 

Hay narraciones (estilo indirecto) intercaladas en el diálogo, que nos cuentan las historias antecedentes a la 
que se despliega ante nuestros ojos en el escenario. 

2. El varón de Jos quiché llega ante el Gobernador. 

- Dice al Gobernador que dejar<i sus armas. 
-Amenaza con su lanza al Gobernador. 
- Pide alimento. 
- El Gobernador se lo concede. 
- Come y bebe. 
- Pide que su cráneo sea uliliz.ado como copa; que de los huesos de sus brazos hagan el mango de un 

instrumento y que sus piernas sirvan para tocar el tambor de guerra. 
- Pide un manto, se envueh'C en él y danza. 
- Lo devuelve y pide al Gobernador lo guarde. 
- Pide bailar con la Madre de las Plumas, la Piedra Preciosa. 
- Se lo conceden, pero le piden que no la ofenda ni la lastime. 
- Baila con ella con respelo. 
- La regresa y lo agradece. 
- Pide al Gobernador y a sus guerreros practicar esgrima. 
- Practica. 
- Regresa a sus guerreros y los critica. 
- Pide que le permitan despedirse de sus tierras. 
- Se despide de ellas sin pcrrui= (monólogc:>). 
- Pide que envíen sus armas a su tierra natal. 
- Pide que lo sacrifiquen. 

3. El varón de los quiché es un hombre orgulloso y valiente que aparenta humillarse, no pierde su actitud 
alth·a a pesar de que le conccllcn todo lo que pide como anlelación a su sacrificio, finalmente, se 
arrepiente de lo que hizo y él mismo pille su castigo. 
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Era muy importante el respecto a los gobernadores y el uso de fórmulas de cortes(a a pesar del enojo o la 
provocación. 

Secuencias 

4.1. Presentación ante el~ y~~ tocka - fechorf.L 

Inauguración 

11. Petición de concesiones porque será sacrificado. 

Realización 

lll. Sacrificio. 

Clausura 

S. Primer cuadro 

Destioador 
Objeto 

e A ~~~~+-~~~-
Destinatario 

B 

Adyuvante 
A 

Segundo cuadro 

40 . 

Sujeto 
A 

Destioador 
A 

Adyuvante 
A' 

Oponente 

Objeto 
A 

Sujeto 
A' 

Destinador 
B 

Adyuvante 

Objeto 
A 

Sujeto 
B 

Destinatario 
A' 

Oponente 
A 

Destinatario 
A 

Oponente 
A 



4 

Tercer cuadro 

Objeto 

Dcstinador ----4---=B=--
A 

Adyuvante 
A 

Sujeto 
A 

Cuarto cuadro 

Equivalencia: 

A = varón de Rnbinal 
A' = Gobernador 
B = varón de los quiché 

Dcstinador 
A 

Adyuvante 
A 

Destinatario 
B 

Oponente 

Dcstinador 
B 

Adyuvante 

Objeto 
A 

Sujeto 
B 

Antagonismo 

Objeto 
B 

Sujeto 
A 

Destinatario 
B 

Oponente 
B 

Destinatario 
A 

Oponente 
B 

Nota: Para este ejercicio te sugerimos que. dcspu6 de realizarlo, le preguntes lpor qué B es objeto de A? 
Describe la relación del deslinador y destinatario que se presenta en el primer cuadro. lPor qué en el primer 
cuadro A' es oponente de B? 

6. La escenografía del segundo acto se da en el interior de la fortaleza. 

7. El Gobernador repite todos los disturbios realizados por el varón de los quiché. 
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8. Se anuncia desde el inicio del segundo acto el castigo del sacrificio como consecuencia a su com
portamiento. 

9. Los elementos que componen el teatro tradicional y que utilizaban los indígenas son: vestuario, 
maquillaje, máscaras, música, danza, poemas, objetos, plantas, árboles trasplantados, etc%tera. 

' 10. Los misioneros encuentran en las representaciones teatrales un excelente medio de propagación de la fe 
cristiana. 
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ANEXO 

(LA OBRA: RABINAL ACHf) 

ELVARÓNDELOSQUECH~ 

Llega ante eljefeQnco.Lluvia 

iTe saludo, varón! Soy el que acaba de llegar a la 
entrada de los vastos muros, de la vasta fortaleza, 
donde extiendes tus manos, donde extiendes tu som
bra {136). Vinieron a dar la noticia de mi presencia a 
tus labios, a tu cara. 

Soy un valiente, un varón, porque tu valiente, tu 
varón, destacado entre los varones, el varón de 
Rabinal, vino a lanzar su reto, su grito, a mis labios, a 
mi cara. 

"He trasmitido la noticia de tu presencia a la cara 
de m.i Gobernador, de mi mandatario, en los vastos 
muros, en la vasta fortaleza. 

"La voz de mi Gobernador, de mi mandatario dijo 
esto: 'Haz. pues, que entre ese V'dlicntc, ese varón, 
ante mis labios, ante mi cara, para que vea en sus 
labios, para que vea en su cara, lo valiente que es él, 
lo varón que es él. 

"Advierte a ese valiente, a ese varón, que no haga 
estruendo, que no escandalice, que se humille, que 
humille su cara, cuando llegue a la entrada de los 
vastos muros, a la entrada de la vasta fortaleza." 

iPucs bien!, soy un valiente, soy un varón, y si tengo 
que humillarme, que humillar mi cara, aqu! tengo 
con que humillarme; aqu! está mi flecha, aqu! está mi 
escudo, con que yo doblegaré tu destino, el d!a de tu 
oacimicnlO; golpearé la parte inferior de tus labios, la 
parte superior de rus labios, y vas a rcscntirlo, ioh 
jcf e! 

Arnenaza con sus an11as al jefe 
Cinco-Llu~ia. 

IXOK-MUN 

Valiente, varón, hombre de los Cavck queché, no 
mates a mi Gohernador, mi mandatario, el jefe 
Cinco-Lluvia, en los ''astos muros, en la vasta 
fortaleza, donde está encerrado. 

EL \1 ARÓ!" DE LOS QUECl IÉ 

Haz, pues, que preparen mi banco, mi asiento, 
porque asf era como en mis montañas, en mis valles, 
se ilustraba mi destino, se ilustraba el día de mi 
nacimiento. 

Allá tengo mi banco, allá tengo mi asiento. lMc 
quedaré en este lugar expuesto a la helada, me 
quedaré expuesto al frío? Esto dice mi voz ante el 
ciclo, ante la tierra. 

iEI ciclo, la tierra estén contigo, jefe Cinco-Uuvia! 

EL JEFE CINCO-LLUVlA 

Valiente, varón, hombre de los Cavck qucché: 
gracias al ciclo, gracias a la tierra, has llegado a los 
vastos muros, a la vasta fortaleza donde extiendo mis 
manos, extiendo mi sombra, yo el abuelo, el jefe 
Cinco-Lluvia. 

Asf pues, dí, revela, lpor qué imitaste el grito del 
coyote, el grito del zorro, el grito de la comadreja, 
más allá de los vastos muros, más allá de la vasta 
fortaleza, para provocar, para atraer a mis blancos 
niños, mis blancos hijos; para atraerlos ante los 
vastos muros, la vasta fortaleza, en lximché; para 
tratar de hallar, de encontrar, la miel amarilla, la 
miel verde de las abejas, el alimento que era para mí, 
el abuelo, el jefe Cinco-Lluvia, en los vastos muros, 
en la vasta fortaleza? 

Fuiste quien secuestró a los nueve, a los diez 
blancos niños, blancos hijos, que estuvieron a punto 
de ser llevados a las monlañas Queché, a los valles 
Qucché, si mi arrojo, mi bravura, no se hubieran 
hallado alertas; porque allá habrías cortado la raíz, el 
tronco de los blancos niños. de los blancos hijos. 

Viniste, también, a secuestrarme allá en los Baños.. 
Allá fui apresado por el hijo de tu flecha, el hijo de tu 
escudo. 

Me encerraste en la piedra, la cal, en las montañas 
Queché, en los valles Oucché; allá habrías acabado 
por cortar mi raíz, mi tronco, en las montañas 
Qucché, los valles Queché. 

Por eso mi valicnle, mi varón, el más destacado 
entre los varones, el V'J.rón de Rabinal, me libertó de 
allá, me arrancó de allá, con ayuda del hijo de su 
flecha, el hijo de su escudo. 
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Si no hubiese existido rni valiente, mi varón, 
efectivamente ali habrías cortado rni raíz, rni tronco. 

Así me trajeron nuevamente a los vastos muros, a la 
vasta fortaleza. Asolaste tambiél'l dos, tres pueblos; 
las ciudades con barrancos de Balamvac, donde el 
suelo pedregoso resuena bajo las pisadas; de Calca
raxah, Cunu, Gozibal-Tagah-Tulul, llamadas así. 

lCuándo dejará de dominarte el deseo de tu cora
zón, de tu decisión, de tu denuedo? lHasta cuándo 
pcrrnitirás que obren, pcrrnitirás que se agiten? 

Esa decisión, ese denuedo, lno quedaron sepul
tados, ocultos, en Coloro, en Ttlúram, en Bclchch 
Mokoh, en Bclchc Chumay? 

Esa decisión, ese denuedo loo fueron a hacerse se
pultar, a hacerse ocultar, por nosotros los goberna
dores, nosotros los mandatarios, en cada uno de los 
muros, de la fortaleza? 

Mas t<i pagarás eso aquí, bajo el ciclo, sobre la 
tierra. Has dicho, pues, adiós a tus montañas, a tus 
valles, porque aquí morirás, fallecerás, bajo el ciclo, 
sobre la tierra. 

IEl ciclo, la tierra, estén contigo, hombre de los 
Cavck qucché! 

EL VARÓN DE LOS OUECll¡; 

Jefe Cinco-Lluvia, dame tu aprobación ante el ciclo, 
ante la tierra. Efectivamente aquí están las palabras, 
efectivamente aquí están las opiniones que tú has 
expresado ante el ciclo, ante la tierra; efectivamente 
he obrado mal. 

Tu voz también dijo: "iNo has provocado, llamado 
a los blancos niños, los blancos hijos, para atraerlos a 
buscar, a descubrir la miel amarilla, la miel verde de 
las abejas, el alimento que era para mí, el abuelo, el 
jefe Cinco-Lluvia, en los 'l."aslos muros, en la vasta 
fortaleza?" 

Eso dijo tu voz. Efectivamente procedí mal, debido 
al deseo de mi corazón, porque no había logrado 
adueñarme de esas hermosas montañas, de esos 
hermosos valles, aquí bajo el ciclo, sobre la tierra. 

Tu voz también ha dicho: "Fuiste quien 'l.ino a 
secuestrarme; quien se apoderó de mí en los Baños". 
Eso dijo tu voz. Efectivamente he obrado mal, debi
do al deseo de mi corazón. 

Tu voz dijo también: "Asolaste dos, tr<:s pueblos; 
las ciudades con barrancos de Balamvac, donde el 
sucio pedregoso resuena con las pisadas; de Calca-
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raxah, Cunu, Gozibal-Tagah-Tulul". Eso dijo tu 

palabra. 
Efectivamente proccdI mal, debido al deseo de mi 

corazón, porque no había logrado adueñarme de las 
hermosas montañas, de los hermosos valles, aquí 
bajo el ciclo, sobre la tierra. 

Tu voz ha dicho también: "Dí adiós a tus montañas, 
a tus valles; dí tu voz, porque aquí morirás, falle
cerás; aquI cortaremos tu raíz, tu tronco; aquí bajo el 
ciclo, sobre la tierra". Eso dijo tu voz. 

Efectivamente desobedecí tu voz, tus mandatos, 
aquí ante el cielo, ante la tierra, debido al deseo de 
mi corazón. 

Si es preciso que yo muera aquí, que fallezca aquí, 
entonces esto es lo que dice mi voz a tus labios, a tu 
cara: Ya que estás bien provisto, que estás abaste
cido, en los altos muros, en la alta fortaleza, 
concédeme tu alimento, tus bebidas: esas bebidas de 
jefes llamadas Ixtatzunun; las doce bebidas, los doce 
licores embriagantes, dulces, refrescantes, alegres, 
atrayentes, que se beben antes de dormir, en los 
vastos muros, en la vasta fortaleza, y también los 
portentos de tu madre, de tu señora. 

Las probaré un instante, como suprema señal de mi 
muerte ( 137), de mi fallecimiento, bajo el ciclo, sobre 
la tierra. Eso dice rni palabra. 

iEI ciclo, la tierra, estén contigo, jefe Cinco-Lluvia! 

EL JEFE CINCO-LLUVIA 

iValienle, varón, hombre de los Cavck qucché! Esto 
dijo tu voz ante el ciclo, ante la tierra: "Concédeme 
tu alimento, tus bebidas. Las recibiré para probar
las"'. Esto dijo tu voz. "Esa será la suprema señal de 
mi muerte, de mi fallecimiento", dijo tu voz. Pues yo 
te las doy, pues yo le las otorgo. 
. Servidores, servidoras, que traigan rni alimento, mis 
bebidas. Que las den a ese valiente, ese varón, hom
bre de los Ca,·ck queché, como suprema señal de: su 
muerte, de su fallecimiento, aquí bajo el ciclo, sobre 
la tierra. 

UN StRVJE.l'."TE 

Está bien, mi Gobernador, mi mandatario. Los daré 
a ese valiente, a ese varón, hombre de los Cavck 
queché. 



Traen los sirvientes una mesa 
cargada de manjares y bebidas. 

Prueba algo del alimento, las bebidas. de mi Go
bernador, mi mandatario, el abuelo, el jefe Cin
co-Lluvia, en los vastos muros, en la vasta fortaleza 
en la cual vive en su encierro mi Gobernador, mi 
mandatario, valiente varón. 

EL VARÓN DE LOS QUECHÉ 

Come y bebe, con desdln. A 
continuación se va a bailar ante la 
col'fe. Despuú Tf!gre.ra y dice: 

iOh jefe Cinco-Lluvia! lEs ese tu alimento, es esa tu 
bebida? Efectivamente nada hay que decir, nada hay 
en uno y otra que los recomiende a mis labios, a mi 
cara. 

iSi probaras un instante, en mis montañas, en mis 
valles, las bebidas atrayentes, gratas, alegres, dulces, 
refrescantes, que pruebo en mis montañas, en mis 
valles! 

iMi voz dice esto ante el cielo, ante la tierra! 
lEs esa la mesa de tus manjares; es esa la copa en 

que bebes? ... iPero si ese es el cráneo de mi abuelo 
(138); esa es la cabeza de mi padre (138), la que veo, 
la que contemplo! lNo se podría hacer lo mismo con 
los huesos de mi cabeza, con los huesos de mi 
cráneo; cincelar mi boca, cincelar mi cara? 

De ese modo, al salir de mis montañas, de mis 
valles, a cambiar cinco cargas de cac.:10 para com
prar, cinco cargas de cacao fino de mis montañas, de 
mis valles, mis niños, mis hijos dirán: "Aquf está el 
cráneo de nuestro abuelo, de nuestro padre". 

Eso dirán mis niños, mis hijos, aquf, del amanecer a 
la noche. 

Está aquf, también, el hueso de mi brazo; aquf está 
el mango de la calabaza de metales preciosos que 
resonará, que producirá estruendo, en los vastos 
muros, en la vasta fortaleza. 

Está aquí, también, el hueso de mi pierna; está aquí 
la baqueta del tambor grande, del tamboril, que 
harán palpitar el ciclo, la tierra, en los vastos muros, 
en la vasta fortaleza. 

Está aquf lo que dice también mi voz: "'Te prestaré 
la obra pulida, brillante, esplendente, muy bien tra-

macla, labor de mi madre, de mi señora, para que te 
adornes con ella en los vastos muros, en la vasta. 
fortaleza, en los cuatro rincones, en los cuatro lados, 
co~o suprema señal de mi muerte, de mi fallcci~ 
miento, aquí bajo el cielo, sobre la tierra". 

EL JEFE CINCO-LLUVIA 

!Valiente, varón, hombre de los Cavck qucchél lQué 
quieres, pues, qué es lo que solicitas? No obstante, 
yo te lo daré, como suprema señal de tu muerte, de 
tu fallecimiento aquf bajo el ciclo, sobre la tierra. 

Servidores, servidoras, que traigan la obra pulida, 
brillante, esplendente, muy bien tramada, labor que 
han hecho en los vastos muros, en la vasta fortaleza., y 
la den a ese valiente, a ese varón. como suprema 
señal de su muerte, de su fallecimiento, aquí bajo el 
cielo, sobre la tierra. 

UN SIRVIENTE 

Está bien, mi Gobernador, mi mandatario. Daré a 
ese valiente, a ese varón lo que pide. Valiente, varón, 
aquí está esa labor bien tramada que deseas, que 
solicitas. Te la doy, pero no la deshagas, no la 
maltrates. 

Enlllga el sin.iente al varón una 
especie de manro en que se envuelw-:. 

EL VARÓN DE LOS QUECHÉ 

A esas flautas, esos tambores (139), llcs sería posible 
sonar ahora como mi flauta, como mi tambor? 
toquen, pues, la melodía grande, la melodía breve. 

Que toque mi flauta yaqui, mi tambor yaqui, mi 
flauta queché, mi tambor queché (140), la danza del 
preso, del cautivo en mis montañas, en mis valles, 
como para que haga palpitar el ciclo, para que haga 
palpitar la tierra. 

Que nuestra frente, nuestra cabeza se dobleguen, 
cuando demos '\.'Ucltas golpeando con el pie; cuando 
bailemos., cadenciosos., golpeando el sucio (141), con 
los servidores, c-0n las servidoras, aquí bajo el ciclo, 
sobre la tierra. 

Esto dice mi voz ante el ciclo, ante la tierra. 
iEI ciclo, la tierra, estén con ustedes, oh flautas., oh 

tambores! 
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Danza el varón en ronda, ante la 
corte, y en cada rincón lanza su grito 
de guerra. 

IOh jefe Cinco-Lluvia! Dame tu aprobación, ante el 
ciclo, ante la tierra. Aquí tienes lo que me habías 
prestado, lo que me habías concedido. 

Vengo a devolverlo, vengo a dejarlo suspendido a 
la entrada de los vastos muros, de la vasta fortaleza. 
Constrvalo, guárdalo en su cubierta. en su caja, en 
los vastos muros, en la vasta fortaleza. 

Accediste a mis deseos, a mi petición, ante el ciclo, 
ante la tierra, y Jo he expresado en los vastos muros, 
la vasta fortaleza; en los cuatro rincones, en los 
cuatro lados, como suprema señal de mi muerte, de 
mi fallecimiento, aquí bajo el ciclo, sobre la tierra. 

Pero si es verdad que estás bien provisto, que tú 
estás abastecido, en los vastos muros, en la vasta 
fortaleza, con~dcmc a la Madre de las Plumas, la 
Madre de los Verdes Pajarillos, la Piedra Preciosa, 
traída de Tzam-Gam-Carchag. cuyos labios están 
a<m por estrenar, cuya cara no ha sido tocada, para 
que estrene su boca, que estrene su cara. 

Que baile con ella, que yo la muestre en los vastos 
muros, en la vasta fortaleza, en los cuatro rincones, 
en los cuatro lados, como suprema señal de m.i 
muerte, de m.i fallccim.icnto, bajo el ciclo, sobre la 
tierra. 

IEI ciclo, la tierra. esttn contigo, jefe Cinco-Lluvia! 

EL JEFE ClNCO·LLUVlA 

IValicntc, varón, hombre de los Cavck quccht! lOut 
quieres, pues, qut es lo que solicitas? No obstante, 
yo te concedo lo que quieres, porque aquí está 
confinada la Madre de las Plumas, la Madre de los 
Verdes Pajarillos, la Piedra Preciosa, traída de 
Tzam-Garn-Carchag. cuyos labios estAn aún. por 
estrenar, cuya faz no ha sido tocada; y te la concedo, 
valiente, varón, como suprema señal de tu muerte, de 
tu fallccimienlo, aquí bajo el ciclo, sobre la tierra. 

Servidores, servidoras, que conduzcan aquí a la 
Madre de las Plumas, la Madre de los Verdes Paja
rillos; que den a ese valiente, que den a ese varón lo 
que ti quiere, lo que ti solicita, como suprema señal 
de su muerte, de su fallecimiento, aquí bajo el ciclo, 
aobrc la tierra. 
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IXOK-MUN 

Esú bien, mi Gobernador, m.i mandatario. Voy a 
darla a ese valiente, a ese varón. 

Conducen a la Madre ü las 
Plumas ante el varón de los quechl-

Aquí está, valiente, varón, hombre de los Cavclt 
quccht. Te doy lo que quieres, lo que solicitas; mas 
no ofendas, no lastimes a la Madre de las Plumas, la 
Madre de los Verdes Pajarillos, la Piedra Preciosa. 
Mutstrala al bailar, 50lamcntc, en los vastos muros, 
en la vasta fortaleza. 

El ~ ü los quechi saluda a 
la doncella, que se mantiene alejoda 
de il mientras baila, vuelto siempre 
el rostro hacia aquil, quien la sigue 
en igual forma, ondulando ante ella, 
lo 111is1110 que un manto. De ese 
modo dan vuelta en tomo a la cone, 
al son de las trompetas, y despuis 
vuelven a situane cerca del jefe 
Cinco-Lluvia. 

EL VARÓN DE LOS OUECHÉ 

Jefe Cinco-Lluvia, dame tu aprobación ante el ciclo, 
ante la tierra. Aquí tienes a aquella a quien me 
proporcionaste, me concediste como compañera. 

Ya fui a mostrarla, fui a bailar con ella en los 
cuatro rincones, en los cuatro lados, en los vastos 
muros, en la va.sta fortaleza (142). Ahora coni¡¿rvaJa, 
guárdala, en los vastos muros, en la vasta fortaleza.. 

Mi voz dice tanibién: Rccutrdalo, debes prestarme 
las doce águilas amarillas, los doce jaguares amarillos 
que cncontrt de día, de noche, con sus armas., sus 
dardos en la mano. 

Prtstamclos para ir con ellos a practicar con el hijo 
de mi Oecha, con el hijo de mi escudo, en los cuatro 
rincones, en los cuatro lados, en los vastos muros, cn 
la vasta fortaleza, únicamente, como suprema señal 
de mi muerte, de mi fallecimiento, aquí bajo el ciclo, 
sobre la tierra. 

IEl ciclo, la tierra, ~tn contigo, jefe Cinco-Lluvia! 



EL JEFE CINCO-LLUVIA 

iValicntc, varón, hombre de los Cavck queché! Tu 
voz dice esto ante el ciclo, ante la tierra: "Que pueda 
yo prestarte las doce águilas amarillas, los doce 
jaguares amarillos". Esto dice tu palabra. 

. Pues bien, te concedo, te presto las doce águilas 
amarillas, los doce jaguares amarillos, que quieres, 
que .iJides a mis labios, a mi cara. 

Vayan, pues, loh, mis águilas, mis jaguares! Pro
cedan de modo que ese valiente, ese varón, pueda ir 
con todos a practicar la esgrima con el hijo de su 
flecha, el hijo de su escudo, en los cuatro rincones, 
en los cuatro lados. 

EL VARÓN oe LOS QUECHé 

Sale con las 6guilas y los jag11aru, 
y ejecuta con ellos 11110 da11za de 
guerra, en tomo de la corte. Desp11h 
regresa al estrado en donde estd el 
jefe Cinco-Lluvia con s11familia. 

Jefe Cinco-Lluvia, dame tu aprobación ante el ciclo, 
ante la tierra. Me has concedido lo que yo quería, lo 
que te pedí: las águilas amarillas, los jaguares 
amarillos. He ido con ellos a practicar la esgrima con 
el hijo de mi flecha, con el hijo de mi escudo. 

lSon esas, pues, tus águilas; son esos, pues, tus 
jaguares? No se puede hablar de ellos ante mis 
labios, ante mi faz, porque algunos ven, algunos no 
ven; no tienen dientes, no tienen garras. 

ISi vinieras a ver, un instante, los de mis montañas, 
de mis valles! Aquéllos ven vigorosamente, miran 
vigorosamente; luchan, combaten con dientes y 
garras. 

EL JEFE cu-:co-LLUVIA 

Valiente, varón, hombre de los Cavck queché, hemos 
visto los dientes de las águilas, de los jaguares que 
están en tus montañas, en tus valles. lCómo es, pues, 
la vista, la mirada, de tus águilas, de tus jaguares, que 
están en tus montañas, que están en tus '\'alles? ... 

EL VARÓN DE LOSQUECllÉ 

Jefe Cinco-Llu\'ia, dame tu aprobación, ante el ciclo, 

ante la tierra. Esto dice mi voz, a tus labios. a tu cara: 
Conddcmc trece veces veinte días, trece veces 
veinte noches (142), para que vaya a decir adiós a la 
cara de mis montañas, a la cara de mis valles, adonde, 
iba antes a los cuatro rincones, a los cuatro lados. a 
buscar, a obtener lo necesario para alimentarme, 
para comer. 

Nadie ruponde al varón de los 
quecl1l. q11icn al bailar desaparrce 
un itistante. Despuh, sin rrgruar ol 
estrado en donde el jefe aneo -Llu
via estd sentado, se aceTCa " hu 6gui
las y a los jaguares, coloco- dos en 
medio de la cOl1e, en tomo de oigo 
como un altar. 

IOh Aguilasl iOh jaguares! "Se ha marchado", dije
ron hace poco. No me había marchado; fui sola
mente a decir adiós a la cara de mis montañas, a la 
cara de mis valles, donde antes iba a buscar algo para 
alimentarme, para comer, en los cuatro rincones, en 
los cuatro lados. 

IAh, oh ciclo! IAh, oh tierra! Mi dcci5ión, mi 
denuedo, no me han servido. Busqué mi camino bajo 
el ciclo, busqué mi camino sobre la tierra, apartando 
las yerbas, apartando los abrojos. Mi decisión, mi 
denuedo, no me han servido. 

IAh, oh ciclo! iAh, oh tierra! lDcbo, realmente, 
moi-ir, fallca:r aquí, bajo el ciclo, sobi-c la tierra? 

iOh mi oro! iOh mi plata! IOh hijos de mi flecha, 
hijos de mi escudo! iQuc mi maza yaqui, mi hacha 
yaqui, mis guirnaldas, mis sandalias, vayan a mis 
montañas, a mis valles! (143} 

Que lleven mis noticias ante mi Gobernador, mi 
mandatario, porque dijo esto la voz de mi Gober
nador, mi mandatario: "Haa: mucho tiempo que mi 
decisión, que mi denuedo, buscan. hallan mi 
alimento, mi comida". 

Eso dijo la voz de mi Gobernador, de mi 
mandatario; que ya no lo diga, puesto que sólo 
aguardo mi muerte, mi fallecimiento, bajo el ciclo, 
sobre la tierra. 

iAh , oh ciclo! iAh, oh tierra! Ya que es necesario 
que muci-a. que fallezca aquí bajo el ciclo, sobre la 
tierra. icómo no puedo cambiarme por esa ardilla. 
c.<;c pájaro, que mueren sobre la rama del úbol, 
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sobre él retoño del árbol donde consiguieron con 
que alimentarse, con que comer (144), bajo el ciclo, 
sobre la tierra! 

jnguarcs! 

LAS tfguilas y lo.r joguaTU rotkan 
al voron de lo.r quec/11: .re .rupone 
que lo tienden .robl"f! 111 piedra de lo.r 
.racrificio.r, para abrirle el pecho 
(145), mientra.r todos lo.r praentu 
bailan en ronda. 

iOh águilas! iOh jaguares! Vengan, pues, a cumplir 
su misión, a cumplir su deber; que sus dientes, que' 
sus garras me maten en un momento, porque soy un. 
varón llegado de mis IQOntañas, de mis valles. 

iEI ciclo, la tierra, estén con todos! loh águilas! lob 

NOTAS DEL TEXTO 

48 

l. Hobtoh (Jobtoj): Se podrCa traducir este nombre por "'F"ma-Uuvia", pero hay mayores probabilidadca de 
que tenga el sentido "Cinco-Lluvia", que designarla el día del nacimiento del jefe. 

2. Raliaual: "Jefe supremo, gobernador". 

3. Rabinal: Significa, probablemente, "linaje"; de rab "eslabón, hilo, surco". (Cf. mecotl, en M~co; ayllu, en 
Pcrii.) 

4. Achl: El vir latino; en consecuencia, diferente de l;nak, que corresponde al homo btino. En español. la 
palabra varón corresponde a ac/11. La vieja voz francesa varón es, desde h;icc tiempo, sólo un titulo de 
nobleza. (Barón, en castellano. F. M.) (17acatl, en náhuatl.) 

5. Galel-Ac/1{: "Destac;ido entre los varones", alta dignidad diferente de b de Galel-Vuaak, "'Destacado entre 
los hombres". La voz aliau, en todas las lenguas de familia maya. no indica un "rey"; es, sencillamente. la 
palabra "jefe", con toda su vaguedad. 

6. Qucché: "Numerosas florestas". Este nombre que designa el conjunto ·de tres grandes tribus. quiú es una 
deformación de un nombre primitivo; deformación fonético-geográfica que se remonta a la época de las 
migraciones. El nombre primitivo q11itzé o, mejor, a/1 quitzé. "Los del Envoltorio", nombre religioso que se 
había dado a esos pueblos, tuvo su origen en un objeto sagrado, de gran potencia mágica, que se guardaba 
c;isi siempre envuelto y constituía su paladión, su oráculo port~lil. 

7. Raliaual yaqui: Título que llc•·aba aquel de los miembros del Gran Consejo de las tribus quichés que estaba 
encargado, de manera especial, de vigilar y proteger a los yaq11i. Yaqui: este nombre no tiene ninguna 
rd;ición con la actual tribu de los yaquis. Designa, con mucha frecuencia, a los mexicanos. Puede, no 
obstante, designar a otros pueblos, porque no sólo los vocabularios quiché-español lo traducen por el 
término vago: "extranjero'", sino que también puede significar, sencillamente, "hombres o cosas que no son 
del lugar que habitamos'", como lo prueba El l'aro11 de Rabino/, en donde se califica de yaqui a cualquiera. 
y aun al arma quiché, siempre que proceda de poblaciones vecinas. En todas partes, en todas las fpocas. 
los pueblos, grandes o pequeños, han despreciado a sus vecinos aplicándoles graciosos ep{tet~ "'bestias. 
animales inmundos, chinches, tartamudos, mudos, etc.", y muchos otros que no puedo repetir aqw. (Cf. 
por ejemplo, Anales de los Xaliil.) Quizás los quichés empicarían con mayor gusto este vocablo, yaqui, 
porque en su lengua tenía varios significados secundarios: walzados, despiertos" (por huir y espiar), y el 
significado de Mlangosta'", animal muy pequeño, pero muy dañino. En el capítulo X de su &loción, Diego 
de Landa dice que los jefes de 1'.fayap:in no mataron a los auxiliares mexicanos de sus enemigos .. porque 



eran extranjeros", explicación demasiado humanitaria. Landa no comprcdía bien el maya -lengua ca la 
cual le informaban-, y a eso se deben algunos de sus errores. Supongo que le dijeron •porque eran 
yaquis", es decir, mexicanos; en consecuencia, pertenecientes a un pueblo temido; yaqui scma para 
nombrar a los extranjeros y en los 6ltimos tiempos, especialmente a los mexicanos. En el caso prescatc. S-: 

refiere a los extranjeros que habitaban los pueblos de CUDtn y Chahul. 
He combatido demasiado la nahuat/omanfa, para no tratar de evitar la nahuatlofobio. Por tanto, 

avcoturart la siguiente hipótesis: los mercaderes-espías de Teoochtitlan, que tenían por protector divino a 
Yavatecuhtli, "Jefe de los Viajeros", respondían a las preguntas obligatorias sobre su nombre. su 
profesión, su país: "somos yaqui", es decir, "viajeros", empicando una palabra de su leaaua que quienes 
les interrogaban tomaron por UD nombre propio. Y de este modo los maya-quicbts aplicaron ese cp(tcto a 
todos cuantos venían de Mtxico, primeramente, y de cualquier otro país, dcsputs. 

8. "Medicinas, sangradores". 

9. "Agujero de flecha", CUDtn y Chahul existen todavía, a quince leguas mú o mco05 al Norte de Santa Cruz 
del Quicbt, cerca de Rcbah. Hay muchas ruinas. 

10. Ba/am A.ch(: Balam, en todas las lenguas de la familia maya, designa a la vez al jaguar y al mago, bcchiccro, 
ya que se atribuye a tste el poder de metamorfosearse en jaguar. Ni el Libro MI Consejo (Popol Vuh), ni el 
Titulo M los se1lores de Totonicap4n, ni los Anales de los Xohil, contienen ese título de Hecltic:ero M los 
varones. 

11. Balam Quich~: La anteposición de este lftulo al de Balam AchI, me hace suponer que su sentido exacto 
serla, sencillamente, Hechicero de los quichb. Sin embargo, doy en mi traducción: Hcclüccro del 
Envoltorio, que es el nombre o, más exactamente, el título del principal de los cuatro htroes fundadores 
fabulosos, míticos, de los pueblos quichts, y sabemos por el 71mlo de Toronicap4n que. dcspu& de su 
desaparición del mundo terrestre, sus hijos (y después sus descendientes) tomaron sus título&. 

12. Ra11aual Quech~ V.na: El Gobernador de los hombres. es diferente del Gobernador de los varones. 

13. Xar Ahau: Traduzco por "señora", tomado en el sentido de esposa del jefe, jefa. 

14. Ixokil: Como la forma Anal1ual, de Ahau, esta forma de lxorlc "esposa", parece tener UD significado de 
superioridad. La poligamia estaba permitida a los grandes jefes; sobre todo, por razones poUticas. (Cf. el 
Mikado en la Constitución japonesa. Se puede traducir lxokil, por "esposa principal". 

15. U Chud1 gug: "La madre de las plumas "-erdd". U C1111c/J raxon: "la madre de los raxon". Los nuon eran 
pajarillos de verde plumaje muy estimado. (Rax, significa ven.le.) 

16. Ri-Yamanim Xtecok: Yamanic .. piedra preciosa", .. pedrería". Xtccok, "piedra preciosa"; a esta 6ltima 
palabra Brasscur, erróneamente, ha agregado como final Bi, "nombre". 

17. J.{1111: La traducción "esclava", es excesiva. (Se ha sugerido que, a pesar del nombre femenino que Ucva 
lxok-Mun, seria hombre, y parece confirmarlo el hecho de que las demás mujeres no hablan, en el drama. 
F.M.) 

18. Cot: "Aguilas" y Balam "jaguares", son como los q11a11/11/i, "águilas", y los ocelotl, "jaguares" de los 
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ínCxicanos. Utulo que llevan algunos guerreros cuyas demostraciones de valentía (y a ~ parece que 
simplemente para algunos torneos) les habían dado el derecho de cubrirse con las pieles y cabezas de~ 
animales. Esos guerreros constituían la flor del cjtrcito. 

19. Como no conozco ninguna leyenda, ningún mito que se rcficr:t a esta ciud:ad, confieso que la traducción 
"rojas (o ardientes) U:agas calmad:as (o de la ~ra) irritándose. agravándose" que _sugiero. es q~ 
demasiado fantástica; pero me parece, sin embargo, menos Clllraña que aquella: "fuego pardado de la 
víbora que se arrastra irritada subiendo". Las ruinas que se bailan a una legua al Norte de la actual 
Rabinal, situadas sobre un alto tcrrapltn que domina la llanura, son perfectamente visibles desde RabinaL 
La construcción principal, situada en las dos extremidades de altas pirimidcs. debió de ser muy extensa. 

20. Von:>m ahau, Cakon ahau: Tienen significados obscenos. 

21. "Las Cestas". 

22. "Los Campos". Chacach y Zaman estaban situadas, según Brasscur, en la montaña de Xoy Abab. a unas. 
diez leguas al suroeste de Rabinal. Sus ruinas quiz.As sean las ahora conocidas con el nombre de &/die 
Tzal, "Los nueve muros" (o edificios), Belehe Qoxtun, "Las nueve fortalezas". 

23. Cailr. Hay muchas posibilidades de que sea, según otros textos, una de las fonnas del nombre Ca1lck (o 
Cavile, o Cauck o Cauik); nombre de una de las tres tr-ibus que constituían el pueblo qwcbt. Como Tohil, 
"pluvioso", era el dios tribal de los cavck-quecht, podría forjarse la hipótesis, quizá demasiado 
imaginativa. de que baya relación entre ca1Vc y caolc (cahog. caog) "lluvia". 

24. Verdadero idiotismo quicht ese "ante el ciclo, ante la tierra". A menudo podrla supnmuse en las 
traducciones, o sustituirlo por "frente, cerca, cte.", en los abundantes sitios donde aparece. 

2S. La, la/: Especie de pronombre de la segunda persona del singular que implica la idea de respeto, de gran 
corrección. Los traduzco por tu. te, contigo, etc. 

26. "Que el ciclo, la tierra csttn contigo", expresión meramente protocolaria. 

Z'l. Cavek Quechl i11ak: En esta y en algunas otras expresiones semejantes, hombre, en singular, significa 
"jefe". 

28. En quicht (como algunas otras lenguas), no existen nuestras comillas("). Las sustituyen con dos "ti dice", 
c:Olocados uno antes de la cita y el otro dcspu~. Se podría. sin peligro, suprimir uno de ellos. 

29. "Aquí está el ciclo, aquí está la tierra". Con esta expresión protocolar, el personaje toma como testigo al 
mundo entero. 

30. "Dar, darse a la muerte o a una persona", "entrcg:arsc, rendirse". 

31. Se podría interpretar "hijo de mi flecha" por "punta de mi flecha", como lo hiciera Brasscur, pero L"hijo 
de mi escudo"? Es mejor conservar el idiotismo quiché. p:ara que no pierd:t el estilo, su color o, si no, 
suprimir simplemente la palabra "hijo". (Posiblemente. lo que prolonga el vigor de uno y otro brazos. F. 
M.) 
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32. La maza. el hacha, son siempre tratados en CSle texto de yaqui. A veces Brasscur conserva la palabra yaqui; 
otras, entregado a la sacrosanta toltecom:uúa, la traduce por "tolteca". No dart el sentido especial 
"mexicano" porque nada prueba que los quichts se hayan servido de armas de ese gtnero, de origen o de 
forma mexicana. 

33. Zal1cab: "La tierra blanca", con la cual se untaba a la víctima antes de sacrificarla y que desputs se volvió 
un símbolo (y un medio mágico) de victoria. 

34. Tampoco pude, como Brasscur, encontrar lo que era el "zalmct" y, por lo mismo, aunque met significa 
algodón, me satisfago con el scntidq de "yerbas mágicas" que indicara al abate su sirviente indígena: 
además, porque dicho significado concuerda con el "zahcab" precedente. (Cf. en Sahagún la fricción con 
yerbas, que precedía al sacrificio. F. M.) 

35. "Declarar sus montañas, sus valles, etc.," no sólo el hecho de conocer el estado civil de su enemigo, daba 
poder mágico sobre ti, sino que era una especie de deshonra para un vencido (y para su pueblo) hacer 
una revelación de esa clase. Sólo victoriosos se daban a conocer. "Montañas y valles", significa el país 
entero. 

36. Parece que "hijo de las nubes, de las nublazoncs" tiene doble sentido: el uno serio, "venido de las altas 
montañas", el otro irónico, "sin importancia, quimérico". 

37. Simple desertor, en fuga, cobarde. 

38. En francés equivale a "pitoyable", advirtiendo que no en sentido de tener piedad, sino en el sentido de 
palabra ridícula, gTotcsca, est6pida, cte. (LC.A.) 

39. A mis labios, a mi cara (o a tu boca, tu faz), expresión quicht que se podría traducir, sencillamente:, por "a 
m.i'•. "a ti". 

40. Muerto o vivo (cautivo). 

41. Tapichol: "Pajaritos que cantan como los ruiseñores". 

42. Tziqui11: "Pájaro", tiene a menudo el sentido especial de "águila", que podría muy bien usarse en el caso 
presente, porque el varón qucché lo dice con ironía. 

43. "Soy un guerrero valiente y no es la primera vez que dejo mi oppidicm elevado, para ir a la guerra". 

44. Se imita los gritos de los animales, para hacer salir a los cazadores fuera de las fortalezas, de sus murallas. 

45. La "llamada" de los hombres, como la llamada de los animales, significa provocación. "Llamar" tiene el 
scntjdo de "retar"', "'provocar". 

46. Blancos (o buenos) niños, blancos (o buenos) hijos, indica a los subordinados, los vasallos, subordinados ir 
la tribu, y también a los guerreros subordin;idos a los grandes jefes o al jefe supremo. 

47. "Amarilla, verde", es decir "rica, excelente"; la miel parece haber sido un tributo (o un regalo muy 
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estimado); en consecuencia, los cazadores esperan que, por una buena presa. merecerían esa golosina o se 
les permitiría conseguirla para ofrecerla al jefe supremo de la ciudad. 

48. "Abuelo, antepasado, anciano, padre" son títulos de respecto. 

49. Aquí, como en otros párrafos y en la lista de los personajes, se encuentran doce guerreros, doce jefes, en 
vez de los trece acostumbrados. lPor qué? Sería simplemente por estar el consejo legislativo, 
administrativo, ejecutivo, judicial, formado por trece consejeros principales ("consejeros que tienen 
derecho a un banco", dicen otros textos), iguales en principio y elegidos cada uno por su clan o sub-clan o, 
má.s bien, parece por su clan artificial de v~rones. Había, además, el presidente o jefe supremo (que. 

también llevaba, honoríficamente, los títulos de todas las dignidades y que dirigía, de modo particular, la 
ciudad entera). Quedaban otros doce consejeros que tenían, fuera del consejo, funciones especiales y 
probablemente ingerencia má.s determinada en algún barrio. Se debe observar, como nos lo revela, por 
ejemplo, el Popo/ V11'1, que el consejero-jefe tenía también su barrio. En resumen, si se permite esta 
comparación, había un consejero-jefe y doce consejeros; total, trece, así como hay un cabo y cuatro 
soldados, total, cinco. (Cf. nota 8 del apéndice. F.M.) 

50. Además de las diferentes acepciones que se refieren a la idea de "engendrar'', a/ah tiene el de "libre" 
(hombre, animal, cosa) que prefiero en este caso; porque "hombre libre", es decir, "no vasallo, no 
tributario", obedece perfectamente a la ley del paralelismo, ya que está de acuerdo con achl: "varón". 

51. Desaparecida, como un líquido en una piedra porosa. 

52. Ya casi no queda ninguno . 

. 53. "Hemos dejado de matar a nuestros guerreros porque a fuerza de matarlos uno a uno, ya no quedan más". 

54. Aunque estemos muy poco informados acerca de la antigua cocina quiché, traté de ser más preciso que 
Bra..<>seur y aun explicar ciertos nombres que él no había traducido. Esta enumeración de platos podría 
hacer creer también que esta frase significa: ''ya no matamos más, ya no comemos más, en las comidas 
sacrificatorias, a vuc,,tros guerreros, por una parte porque ya no hay más; por otra, porque nuestra ~ictoria 
nos ha vuelto rico~ y nos permite otros alimentos". (l\.fotivo religioso, más bien. F. 1\.1.) 

55. Bc/d1e J\foko/1: .. Nueve coyunturas". Bdd1e cl111may, "nueve codos", sería el lugar de una importante 
derrota quiché. El paralefü;mo me hace preferir "nueve coyunturas" a "nueve oleros", para el primer 
nombre, a pesar de que parezca, ,,egún Brasscur, refrrir,,c a una matanza. 

56. Cotom: Significa tal vez "esculpido, grabado o arn:glado, ordenado". En lo que se refiere a Túcirun1, tal vez 
podía ser la idea de "comcu.;r..ar" y en tal ca,,o tomar "arreglar" por el primer nombre; esto es muy 
hipotético. Tikiran1, seria quizá~ el nombre de una sierra, al Norte de la llanura de Rabinal, y sobre una de 
sus gargantas estaría situadJ Cak-}í1x. 

57. La muerte no es unJ de~trucción completa, al menos inmediata. sino una especie de desaparición, como lo 
indica el sentido "'Lugar del Desvanecimiento, de la Desaparición, etc.'', del nombre Xibalbá, lugar 
subterráneo de ultratumba, alumbrado durante la noche por el sol y de día por la luna. 

58. l\1cláfora quiché. Aquí "labios. cara, rostro, boca, faz u ojos" significa simplemente el hombre. es decir, el 
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individuo mismo, la personalidad, según ideas de la América Media y de otra partes. 

59. "Los tributos". 

60. Los Ux y los Pokoma11cs pertenecen al grupo maya. Esos pueblos dominaban la Verapaz, antes de la 
llegada de losA/J Rabinal. Después fueron alejados hacia el Norte. Los que hoy existen, pueblan Cobán y 
sus alrededores. Ux "ser, piedra de afilar, cosechar el algodón, mosca"; lestarfan, quizás, muy dedicados 
aJ cultivo del algodón? Pokoman podría también ser interpretado de muchos modos; mas supongo que hay 
que preferir "separados (es decir, fracción) de los J.fam". Esta última palabra significa "antepasados" y no 
"silenciosos" o "mudos", como quisiera una sátira de los cakchiqueles deformando /'.fam en Mcm. 

61. "Hermano mayor, hermano menor", quiere decir "pariente"; a menudo, es simple fórmula de cortesía. 

62. "Retoños", "brotes", podría ser suprin1ido o sustituido por "productos, frutos". 

63. Grito de guerra. 

64. "Las señales'', en esos países de intensa agricultura, los lrmites de las tierras tenían gran importancia; sobre 
todo, porque en América no existía la propiedad territorial, raíz familiar o individual. Esas limitaciones 
estaban, en su mayor parte, destinadas a toda una tribu, con sublimitaciones ciánicas. Tenían que estar 
hechas (Cf. 71mlo de los señores de Toto11icapá11, "i11 fi11c") por los más ah os jefes, bajo la dirección del jefe 
supremo. 

65. Estos lugares están al Oeste y sobre altas montañas nevadas. En efecto, Pa11 Tzalzaxak, "en las hojas secas" 
(?) sería -según Brasseur- el nombre de la cumbre más alta de los Cuchumatanes, hacia la aldea actual de 
Soloma, al Oeste del Quiché. 

66. '"Hilera de colinas". 

67. "Hilera de pinos··. 

68. Nim Clic Para•·c110, Cabraká11, debe de ser un error de copia, que hay que reemplazar por Nin1 Clic, 
Cobrakán Pa11 Aru"<'llO (o P' Ara•'Ctro), que se encuentra más adelante en el texto. El nombre Nim Che del 
primer lugar es de fácil traducción: .. gran bosque, gran floresta". En cuanto al segundo nombre, me ha 
sido imposible encontrar una interpretación de aravcno, palabra que no parece quiché. Cabrakán, "gran 
gigante de la tierra", sirve para designar ya sea los temblores de tierra o al dios que los causa. 

69. "En los recodos"' del río de la montaña. Qui7..is era una antigua ciudad de los Oga, "'Los nocturnos", pueblo 
ribereño del Chixsoy o del Lacamlón, al Oeste de Rabinal. 

70. "Entre las CJ.ñas gigantes". (Traducción incierta). 

71. Larz "'"· el !,TTan trm de guerra. El 11111 (trmk11l en Yucat:ín, repona:rli. en :O.féxico), muy empleJ.do siempre, 
es el gran tambor sagrado. 

72. Lotz golrom, el pequeño tambor de guerra. El golrom (Tltlpam./111él111etl de los mexiCJnos) es el tambor 
pequeño. 
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73. Los nombres de los colores son, con frecuencia, empicados como superlativos. Un pasaje de los Anales de 
los Xal1il me hace ercer que tanto en este texto como en el presente, "amarillo" significa lo que se 
relaciona con los altos dignatarios y sus súbditos. Brasseur, que nunca es parco en epítetos, lo traduce aquí 
por "furibundos, coléricos". 

74. "Camino real (camino grande)". 

75. Aquí, probablemente, una vez más, el pájaro es el águila. Un lugar en donde el águila bebe, significaría un 
lugar muy elevado, cruzado solamente por un camino de montaña. 

76. "Cal blanca arreglada". 

77. Huyeron en muhitud. 

78. "Abajo de la caverna de las amarillas espigas secas" (?). 

79. "Nosotros somos autóctonos" y, además nuestro país no tiene con qué provocar envidia. 

80. "Mis administrados, mis vasallos, tienen una vida tanto más fácil y más feliz cuanto que a todo aquello que 
les da (plantas y minerales) el país, hay que sumar las grandes ganancias comerciales de sus industrias 
artísticas; la fortuna les llega mientras duermen". 

81. "De día, de noche", "de la mañana a la noche'', equivale a constantemente. 

82. "Sus administrados, sus vasallos, no tienen industria, son muy pobres; están siempre listos para marcharse, 
para emigrar, no importa hacia dónde, para escapar a su miseria". 

83. Cuádruple fórmula que significa, sencillamente: "por todas partes, por todos lados". 

84. Camba, lugar vecino de la llanura de Rabinal. 

85. "Vencer, entregarse, someter a vasallaje, a tributo". 

86. J\fis señales, mis linderos, etc. 

87. Zaktihcl, .. piedra de cal", según Brasseur. Cerca de la llanura de Rabinal. 

88. Ri1ugag c::iqui11: No se comprende, realmente, por qué Brasseur tradujo estas palabras por "frijoles de 
todas clases"', en vez de "pájaros de garras". (Por otra parte, Brasseur ha hecho una traducción muy 
imaginativa del final de este párrafo.) 

89. "Tomé posesión de ellas". 

90. ".Maru;ión de las ligaduras, prisión". Cerca de la llanura de Rabinal. 

91. Terraplén cubierto de ruinas, a menos de dos leguas de Rabinal, citado en las leyendas Quaentún: "ellos 
comienzan a tocar el tambor"(?). 
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92. El periodo ritual de las fiestas movibles. Aunque el texto no diga la razón por la cual dura la expedición ese 
tiempo, es un dato interesantfsimo: muestra, una vez, más la relación íntima de la religión y de la magia 
con la guerra. 

93. "Poner al mundo en completo desorden"; una exageración como tantas otras de la lengua quiché. 

94. "Colibríes (o lanzas) enterrados (o escondidos)". Más allá de la ciudad de Salamá. 

95. Es actualmente el pueblo de Pa11 Ahacl1c/ "en los matazanos", sobre el lago del mismo nombre, llamado 
también Lago de Atitlán (cxaclamenlcAtit611 "lugar de la abuela ancestral mágica"). 

96. Este dalo sitúa, aproximadamente, el lugar Cabrak611 Parai•c110. 

97. Tal vez sea la actual Tzac11a/pa, la Pamaca del Popo/ V11Jr, que Ximénez traduce por "En el agua caliente". 

98. Chir Ati11ibal, muy probablemente Cliü' Ati11iba/ Tohil, "en los baños de Tohil" ("lluvioso") To/Ji/, princi
pal dios tribal de los quichés. Fuentes termales, a seis leguas al Suroeste de Cubulco. Excepcionalmente 
doy la traducción de este nombre de lugar, en el texto. 

99. "Mansión de la Punta". 

100. "Rocas enfrentadas", cerca del pueblo de San Raimundo, a unas ocho leguas de Guatemala. 

101. Modo empicado frecuentemente para significar que un sitio se ha vuelto desierto. 

102. Cautivo. No parece que la América Media haya conocido nuestras prisiones, lugares de castigo, de larga 
detención. En los edificios a los cuales puede aplicarse este nombre se encerraba, sencillamente, a los 
cautivos hasta el día en que eran sacrificados. 

103. Cil-an (Zil-a11), "barranca, foso", natural o artificial. Por eso el nombre de las poblaciones fortificadas va, a 
menudo, seguido de Ci>·an. 

104. "Brujo Gavilán". Vac, el gavilán, es el mensajero de los Hurakdn "Maestro Gigantes", grandes dioses del 
rayo, del fuego, del ciclo. (Cf. Popo/ Vi1l1.) 

105. "En la Costa de las Verdes Cañas" (?). 

106. "Los médicos" o "losp11de11da". 

107. "Valle lleno de yerba y de los zapotillos rojos". 

108. "Lluvias amontonadas"'. 

109. "Silex amontonado". 

110. "Calabazas trabajadas". 
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111. "Bosques cortados, arreglados". 

112. "Postes arreglados". 

113. "Racimos de cañas". 

114. "Racimos de lagos". 

115. "Racimos de barrancos". 

116. "Racimos de tierras". 

117. "Racimos de pájaros (águilas)"(?). 

118. Son las ciudades en que él manda. como jefe supremo; es la enumeración de sus dominios. 

119. La mala administración había causado la ruina: Jos vasallos se alejaron y los fieles se marcharon. 

120. Iximc/1é: "Bambú de la gran especie'', dice Brasscur. "Especie de árbol llamado "Ramón", parecido a las 
brasimium", señala Brinton. lximché es tambi~n el nombre de la ciudad (Antigua Guatemala) de los 
cakchiqueles". 

121. "En lo rojo (o en el fuego)". 

122.Atziak: Guirnalda. 

123. Siempre en alarma. 

124. Los verdes pajarillos ra.ron. 

125. "Él habló voluntariamente sin (demasiado) furor". 

126. Se amará, se admirará la actitud digna y heroica del cautivo al que se va a sacrificar. 

127. En honor a sus hazañas, sus armas y sus trajes están adornados con gran variedad de joyas, piedras 
preciosas, etc., por lo que se llama a esos guerreros "los de los metales preciosos, los de las pedrerías, los 
de las esmeraldas, etc." Brasseur traduce: "los guardianes del tesoro". 

128. Ixtatzw11111: "Vosotros esperad colibríes", traduce Brinton. (/xtaz: rana. Tzunin: lanza, exhalar, colibrl) Son 
descomposiciones poco aceptables. ¿futará bien la ortografía de la palabra? 

129. Probablemente esto encierra una amenazadora ironía. En efecto, esos licores reservados a los varones de 
la tribu, no son rehusados a los enemigos vencidos, antes de ejecutarlos. 

130. Como lo veremos más adelante:, "J\.fadrc:" sólo es, en este e.aso, un epfleto de alto respeto, sin que 
signifique alguna relación filial, '-erdadera. 
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131. Tzam-Ga111-Carcllag: Tzam indica prominencia, Gan1 "gradas, cuerda", cte. Carcllag "hermano menor 
adorado" (Interpretaciones muy dudosas. Ortografía insegura) lCarchog o carcllah? Carcbab, "juegos de 
pelota adornados". 

132. En Guatemala, como en Méx.ico y en otras muchas regiones de la América Media y del Viejo Mundo, un 
guerrero cautivo, sobre todo si era de gran arrojo, podía -a veces- escapar a la muerte, cuando la tribu 
que lo había capturado lo adoptaba. Es evidente que una de las mejores pruebas, podría decirse 
"condiciones", de esa adopción, era el malrimonio con alguien de la tribu. AJ casarse en alguno de los 
clanes, se volvía yerno o suegro de las diversas clases de edad de los otros clanes. 

133. "A la cabeza de las tierras, a los pies de las tierras", es decir, a los límites de las tierras. En todos los países 
cuya principal riqueza es agrícola, las demarcaciones bien señaladas de las tierras cultivables son de 
imperiosa necesidad, muy a menudo indicada en otros textos, por ejemplo en el 71tulo de Totonicap4n y en 
los múltiples títulos de propiedades indígenas del siglo XVI. En consecuencia, manifestarse a los pies o a la 
cabeza de la tierra de una tribu, sin autorización previa, constituía una violación del territorio, un casus 
bclli. 

134. Cuando ellos pasen los límites, cuando ellos invadan los campos cultivados. 

135. En la América Media, como en otros países, de la situación en el calendario, sobre todo en el calendario 
religioso-mágico (aquí el de 260 días), dependía de modo casi absoluto la buena o la mala suerte, la 
fortuna o el infortunio de cada individuo. De ahí el origen de la expresión "día nacimiento" por "destino, 
renombre, gloria". 

136. Se comprende fácilmente que en los países calurosos, tanto en al Antiguo Mundo como en el Nuevo 
!\-fundo, una de las principales insignias de los jefes (obligados. más que ning6n otro, a permanecer en sus 
asientos al aire libre), haya sido el quitasol. Según la dignidad, así era el número de doseles superpuestos. 
De ahí nace la expresión: "sombra, sombreado", para indicar la potencia de los jefes y, naturalmente, su 
protección. 

137. Esas concesiones, esos favores in articulo mortis, se convierten, desde luego, en símbolo del inminente' 
sacrificio. 

138. Como otros pueblos, los quichés hacían copas con los cr.'1neos de los vencidos famosos. Esas copas estaban 
tanlo más ordenada..\ y eran lanto más estimadas, cuanto más ilustre había sido el guerrero. Era, pues, un 
título de gloria para un cautivo, saber que su cráneo sería una copa, y eso es lo que reclama ardientemente 
nuestro héroe. Hasta pide que de los huesos de sus brazos se haga el mango del instrumento de música 
religiosa y bélica formado de una calabaza; reclama que los huesos de sus piernas sirvan de baquetas, para 
tocar el tambor de guerra. Para sostener sus alias pretensiones. da algo así como un antecedente o 
derecho hereditario; simula reconocer los cráneos de sus antepasados. en las copas que se le presentan. 

139. Los quichés tienen dos pronombres de cortesía, de distinción para la segunda persona; el del singular la, 
la/, ya señalado; el olro: Alak, para el plural; lo traduzco por suyo, ustedes. 

140. Su llauta, su tambor, son extranjeros (yaqui) y son quiché. Eso justifica lo que dije en nota precedente, 
sobre l:i palabra yaqui. 
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141. Brasseur indica, con razón, que el texto, a pesar de ser tan conciso, caracteriza esa danza que los 
españoles han llamado "zapateado'', lo que corresponde en quiché a Yiic: "dar vueltas golpeando con el 
pie";Xalii/: "golpear el suelo y bailar con cadencia". 

142. De todos los favores que se le conceden, el único que no loma despectivamente el varón de los quiché, es 
el de bailar con "Piedra Preciosa". Ni siquiera pretende tener en su patria algo más bello, algo mejor. 
lGalanlerfa? Más bien, religión. (Tampoco desdeña el manto. F.M.) 

143. Los restos de la víctima, especialmente sus armas, eran, por consiguiente, enviados a la ciudad de origen 
de aquélla. 

144. Mueren allá en donde vivieron, en su pequeñísima patria. 

145. Brasseur omite decir si las águilas y los jaguares hacen un ademán que simboliza el hecho de arrancar el 
corazón y de presentarlo al sol y a los cuatro puntos cardinales. (Eso habría sido antes de la conquista. 
F.M.) 

PERSONAJES DEL DRAMA BALLET 

El jefe Cinco-Lluvia (1), Gobernador (2) de los de la ciudad de Rabinal (3). 

El varón de Rabinal ( 4), el m~ destacado entre los varones (5), hijo del jefe Cinco-Lluvia. 

El varón de los quiché (6), Gobernador de los yaqui (7), de los Cunén (8) y Chahul (9), hijo del Hechicero de 
los varones (JO), Hechicero del Envoltorio (11). Gobernador de los hombres quiché (12). 

La señora (13), esposa (14) del jefe Cinco-Lluvia. 

Madre de la.-; Plumas, Madre de los Verdes Pajarillos (15), Piedra Preciosa (16), prometida del varón de 
Rabinal. 

l.xok-Mun, sin.;ente (17). 

Un sin.;ente del varón de Rabinal. 

Doce águilas amarillas, doce jaguares amarillos (18), varones de la ciudad de Rabinal. 

Abundantes guerreros, abundantes sen.oidores. Guerreros y serndores del varón de Rabinal. Danzantes.. 

La acción se desarrolla en Cakyug-Zilic-Cakocaonic-Tepccanic (19); los cuadros 1 y 111, del primer acto, 
frente a la fortaleza; el cuadro JI y el segundo acto, en el interior de la misma. 
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