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INTRODUCCIÓN 

"iLl:im:1le die/Ja, concier1cia, E/mor, Dios/ 
Yo no le /Je dado aornbre todavía, 

p.7ra mi todo est.1 er1 la ernoción que 
r11e dor11ina, el nombre no es rn:is que 

un sonido, una nube que en1parla el 
vivo esplendor del puro cield'. 

Goethe. 

Retomando la consideración junguiana de que el inconsciente colectivo es 

el contenedor de las fuer,ms que mueven al individuo hacia la creatividad y 

al desarrollo, pero también a la paralización y al estancamiento, surge la 

necesidad de reconocer su importancia y magnitud dentro de la vida 

cotidiana individual y social. En palabras del propio Jung, el inconsciente 

colectivo es "[. .. ] aquel mundo de las im;'igenes inconscientes que sume al 

enfermo mental en fatal confusión, pero también es a la vez una matriz de 

la fantasía creadora de mitos, que ha desaparecido de nuestra época 

racional" (Jung, 1964/2000:225). 

Así, en esta época "racional", nos encontramos con el hombre moderno'que 

se ha acercado a sí mismo desde el conocimiento puramente raci6n~'1'·y;- de 

esta forma, ha olvidado a la intuición y a la emocióri ·qu¿i l<:í,éoriro'rinan. 

Nos encontramos con un hombre que en. prod~l con6~i~i~'lli~',:•C)bj~ti~o'?1 ; 
de la "verdad", ha tratado de limitar sus emoció'1~ski~~ntl~i6n.to'scon. 
conceptos abstractos y ha fragmentado corf' ell~ '.~u;··t~\-~Íi~'~ci;:;:Ncis 
encontramos con un hombre que en vano recl~ma, de~d~ el c61'locÚ1.¡iel'lto 

racional, el acercamiento a un problema que en nada se asemeja a él y que, 



sin embargo. lo trasciende: la sabiduría. Así, el hombre moderno, que vive 

dentro de un inundo conceptual, en un mundo chato y plano, requiere de 

un reconocimiento pleno e integral sobre sí mismo; de un diálogo con esas 

voces arquetípicas que ha dejado en el olvido y que, no obstante, le hablan 

al oído y le dictan sutilmente el camino. 

Y es que este hombre, que evita a toda costa el encuentro con su mundo 

interno, no se da cuenta que la huida es imposible. El mundo interior, el 

inconsciente colectivo (o como se le quiera llamar), le salta al paso en cada 

momento y en todo lugar. Por más que intente volcarse al exterior para 

olvidarse de si mismo, no se da cuenta que todo lo exterior lo mira desde 

adentro, que todo lo interpreta y lo asimila a travt'.!s de su psique, de una 

psique que todos compartimos, de una psique integral que se ha olvidado a 

sí misma y, que sin embargo, intenta rescatarse continuamente en sueños, 

ideas, imágenes mentales, fantasías y percepciones, es decir, a través de 

proyecciones arquetípicas. Ese concepto extraño y misterioso, pero a la vez 

cercano y cotidiano del inconsciente colectivo ha sido encajonado, junto 

con sus representaciones -los arquetipos- dentro de lo confuso, lo místico y 

lo imposible y se ha alejado de la disciplina con la que más se involucra y 

desde donde mejor puede ser comprendido: la disciplina de lo emocional, 

de lo racional. de lo cotidiano, de lo individual y de lo social, la disciplina 

de lo relacional, de lo interior y lo exterior, de lo consciente y lo 

inconsciente, de las proyecciones y las imágenes, de la percepción y la 

ilusión, de lo personal y lo transpersonal, la disciplina de la psique: la 

psicología. 

De la necesidad de ubicar la importancia de los arquetipos dentro del 

terreno de la psicología, y en especial, dentro del campo del desarrollo de la 
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pcr·sonalidad, surge el interés. por tratar de lograr un acercamiento al 

inconsciente colectivo de un manera distinta al método que ·Jung y sus 

seguidores emplearon. Por ello, esta investigación se propone como 

objetivo fundamental plantear una forma diferente de ingreso .a los 

arquetipos y al inconsciente colectivo. La manera en que lo hace· es.ª travé_s 

de la conjunción de la teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos de 

Jung ( 1921) con el método actancial propio de la semiótica narrativa de 

Greimas (1970). 

La razón por la que se eligió el método actancial de Greimas fue porque 

tanto la semiótica narrativa, como la teoría del inconsciente colectivo, se 

construyen a partir de estructuras. Por un lado, los seis principales 

arquetipos jungui:mos -:1nirnus, :1nirua, S[ 111is1110, ego, de tronsforrnación y 

sornbra- y sus representaciones y, por el otro, los seis actantes de Grcimas 

-dt.•stlimdor. destrimtado, sujeto, objeto. ayud.?rlte y oponente- con sus 

actores. De esta manera, arnbas teorías, centran su interés en el aspecto 

funcional de las estructuras, definiéndolas por las actividades que tienen 

dentro del sistema y por las relaciones que tienen entre si. En términos 

generales, un actante se actualiza por la función que tiene dentro de la 

narración y que está determinada por las relaciones que establece con los 

demás actantes. Un arquetipo se define por la función particular que tiene 

dentro del desarrollo de la personalidad, ya que al aportarle alguna 

característica especial a algún otro arquetipo, logran su integración. 

La razón por la que se escogieron los cuentos de hadas como material de 

análisis radica, principalmente, en su carácter social. Los cuen_tos de hadas 

cumplen con la característica de haber sido inventados y nutridos, por así 

decirlo, a través del paso de las generncioncs. Por ello, los cuentos de hadas 
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renejan la fantasía de un grupo social y no únicamente de un individuo. De 

esta manera, al no estar influidos directamente por el inconsciente 

individual o personal, el contenido arquetípico es más evidente y más claro. 

Además, el ejercicio ele traducir, a través de los arquetipos, lo "irreal" o lo 

exageradamente fantasioso de los cuentos de hadas a la vida cotidiana y al 

proceso de personalidad, muestra dos aspectos que cabe la pena 

mencionar. Por un lado, la importancia de los cuentos de hadas como 

guías posibles en los modelos junguianos del desarrollo de la personalidad 

y, por el otro lacio, la manifestación creativa y fantástica del inconsciente 

colectivo. 

Ahora bien, dentro ele la gran variedad de .cuentos de hadas que existen, 

para esta investigación se escogieron específicamente cuentos de hadas 

celtas. El motivo ele ello consistió en que los celtas, al haber ocupado gran 

parte de los territorios de Europa y parte ele Asia 1, tuvieron .u.na. gran 

innucncia cultural, que se tradujo, entre otras cosas, en los cuentos 

populares de los diferentes paises que ocuparon. De esta manera, los 

cuentos que a la fecha conocemos del mundo occidental se vieron 

sumamente influidos por los cuentos y la cosmogonía celta. De hecho, 

1 "Los celtas. entre los siglos XV y 11 a.C. (principalmente a partir del siglo IX n.C.). 
1..·01ncnzaron a cxtcnLlcr sus olas corn1uistadoras. desde sus crnplazatnicntos nativos del centro 
l.Jc Europa. hacia la Península Ibérica (norte de Esparla). Alcn1ania. Suiza y las Ga1ias (actual 
Francia) hada el oeste. Italia Septentrional y norte de Grecia lrncia el Sudoeste y. atravesando 
el Canal 1..h .. · la ~1ancha. hacia J;is Islas Británicas. donde ocupnron los actuales territorios de 
Jnglati.:rra. Escocia. Gales e Irlanda. probablemente alrededor de los siglos VIII y VII a.C. [ ... ) 
Otros g¡-upo!-> celtas ~e dcspla:r .... ,ron hacia la meseta de Anatolia. donde fundaron el estado de 
Cialatia. cuya influencia se extendió rñpidamcntc hasta Jos Balcanes y el l\sia ?\.tenor. en las 
rcgin11t .. ·s actualmente pertenecientes a Turqufa. lriin e Jrak. De hecho. en la etapa nuís 
fh.1rccicntc de MIS conquistas. J;1 civilización celta cubría un área mucho mtís extensa que las 
n.:gil1ncs de Irlanda y Escocia a c1uc gcncrnhncntc la limitan los conocimientos populares." 
( Ro~a~pini. J 999: 11 ). 
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varios cuentos como La Cenicienta o La Bella Durmiente son adaptaciones 

de cuentos célticos, que se remontan varios siglos atrás. 

Asimismo, debido al hecho de que Carl Gustav Jung nació y creció en la 

Suiza de finales del siglo XIX y principios del XX, su concepción y 

pensamiento se encontraron de alguna manera en estrecha relación con la 

cosmogonía celta, y por lo tanto, para fines de este estudio. se asume que 

esta tradición facilita el análisis propuesto. Sin embargo, no por ello se 

desprecia la posibilidad de hacer este mismo análisis en los cuentos de 

hadas ele otras regiones del mundo, ya que, con10 .lung afinnó, tos 

arquetipos tienen un carácter universal. 

Al haberse delineado el camino de esta investigación, la única tarea del 

lector es abrir la puerta y dejarse llevar por las figuras arquetípicas, que a lo 

largo de estas páginas lo toman de la mano y lo conducen al mundo 

mágico, misterioso y fanW.stico del inconsciente colectivo. 
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CAP[TULOI 

EL INCONSCIENTE COLECTIVO~ LOSARQUETIPOS Y LAS 

IMÁGENES ARQUETÍPICAS. 

"Desde que las estrel!.7s c.7yero11 del 
cielo y 11uestros 1nás altos sÍlnbolos 

se desvaneciero11, rigt.• la l'Jd;1 
secreta e11 lo inco11scie11tt.'''. 

Car! Gust.7vJu11g. 

Debido a que el tema del inconsciente colectivo, los arquetipos y las 

imágenes arquetípicas es central en esta investigación, el presente capitulo 

constituye un intento por explicar, de la manera más sencilla posible, la 

complejidad y la importancia que el tema del inconsciente y sus clerivaclos 

envuelven. 

La psicología ele J ung se basa, en primer término, en el estucliá de~ la 

Psiqtw. que no fue para él más que "[ ... ] la parte de la naturalez~ más 

enigmática e indefinible [. .. ] la cosa más grande de todas las maravillas del 

cosmos" Oung, 1977: 113). A medida que avanzó en su estudio, se percató 

que esta psique poseía una fomm oscura y misteriosa que escapaba al 

conocimiento clesarrollaclo hasta su época. Gracias a las investigaciones 

que Jung realizó acerca ele las fantasías de enfermos mentales, encontró 

que. aclemús de la existencia de contenidos inconscientes personales en la 

psique, descritos por Freud, existían otros complejos inconscientes con 

carácter mítico que se resistían a la integración a la conciencia y que se 



repelían constanten1ente, desarrollando así el concepto de inconsciente 

colecti1'0 y ,7rquetipos. 

"La observación tanto de la constancia con10 de la sic111pre renovada 

lrnnsfcrcncia de dichos rnotivos arcaicos, mies con10 In figura del brujo o el 

hechicero, del 1nédico -por citar sólo algunos- le parecia ser indicio, no sólo 

lle la existencia de hechos in1pcrsonalcs en el interior de la psique, sino 

tatnbién de protorrcprcscntacioncs que se repetían de n1odo sic111pre 

parecido" (Frcy-Rohn, 1980/ t 991: 96). 

A diferencia de Freud. quien consideraba a estos motivos arcaicos como 

meros recuerdos o huellas mnémicas de elementos filogenéticos que habían 

sido reales en algún momento de la vida de los antepasados, y a los cuales 

el individuo acudía para comprender con elementos históricos su verdad 

individual, Jung veía en estos motivos arcaicos o complejos inconscientes, 

tanto manifestaciones espont::incas, como formas de carácter impersonal u 

atemporal que provenían de un fondo colectivo, en donde no afectaban las 

interpretaciones individuales ni los acontecimientos históricos. Jung, en 

1917 le dio a este fondo colectivo el nombre de inconsciente colectivo. 

definiéndolo como "[ ... ) el estado profundo de la psique, no sólo arcaico, 

sino también universal y ubicuo" ()bid. 96), es decir, como el conjunto 

activo y omnipresente de representaciones e impulsos vitales compartidos 

por· toda la humanidad. 

"Hay partes del inconsciente, correspondientes a los ni\'elcs de In persona, el 

ego y el centauro, que contienen recuerdos personales, deseos, ideas, 

experiencias y potencialidades personales. Pero los átnbitos 111ás profundos, 

los del inconsciente colcc1ivo que está dentro ele nosotros, no contiene nada 

de cstrictan1entc personal, sino que ahí se alojan los n1otivos colectivos de 

toda la especie hu111ann: todos los dioses y diosas, divinidades y dcn1onios, 
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héroes y villanos que nos presentan las antiguas 111itologfas del n1undo · 

entero se encuentran, en fonna condensada, en las profundidades de 

nuestro propio ser. Lo scpa1nos o no. nos dice Jung. ahí siguen viviendo y 

n1otiv~ndonos profunda1ncnte de 111ancrns tanto creativas con10 

destructivas". (\Vi!bcr, 1979/1988: 164). 

El inconsciente colectivo, como hoy se le conoce, ha existido desde que el 

primer hombre pisó la tierra. No es únicamente un concepto psicológico, 

sino que involucra la manera en que el hombre se relaciona con los 

aspectos misteriosos del alma 1, la fonna en que interpreta su espacio y el 

acontecer de un mundo físico que no comprende. 

Lo inconsciente colectivo "[ ... ] conoce al hotnbrc tal co1no ha sido sicn1prc, 

nunca co1110 es en este instante: lo conoce corno 1nito. De ahí tan1bi~n que la 

relación con él suponga un cnsancharnicnto del hon1brc 1nás allá de él 

n1is1110. una 1nucrte para su ser personal y un rcnacin1icnto en una nueva 

esfera. tal co1110 se ha representado litcrahnente en dctcnninados n1isterios 

ele la Antigüedad" (J ung, 1918/2001: 10) . 

.lung plantea el hecho de que este inconsciente no se había descubierto de 

rorma directa porque la religión había acaparado las cuestiones del alma, 

haciéndolas misteriosas y ocultas, y no fue sino hasta el surgimiento de la 

psicología que éstas se fueron clarificando. "Fue necesario un 

empobrecimiento sin igual del simbolismo para volver a descubrir a los 

dioses en fonna de factores psíquicos, o sea como arquetipos" (Jung, 

1977:29). 

1 ".lun~ dir:'t que el alma <corresponde a un estado psicológico que debe gozar de una cierta 
ifült:pl.'ndencia l.'11 los limites de la conciencia [. .. l El alma no coincide con la totalidad de las 
funciones psíquicas. Designa un;t relación con lo inconsciente y también una personiíicaciOn de 
los contenidos inconscientes. Las concepciones etnológicas e históricas del alma n1ucstran 
claramente que es ante todo un contenido perteneciente ;\I sujeto. pero ta1nbiCn el mundo de los 
l.'~pirin1~. a lo inconsd<..·ntt.•. 1~5. por ello que el ahn¡\ siempre tiene en sf n1isn1a :tlgo terrenal y 
~nhn:natural>" Uunp.cn Chc:valicryGhccrbranl. 1969/1999: 81). 
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Para explicar lo inconsciente Jung partió de la idea del umbral de 

co11cie11cia, es decir, de un nivel de energía necesaria para que los procesos 

de cualquier índole entraran a la consciencia. Con ello, Jung dedujo que los 

procesos inconscientes, al carecer o haber perdido este grado 

energético requerido, quedaban fuera de ella pero lograban permanecer 

(situación que los hacía posibles) en una especie de conciencia o sujeto 

secundario2 que, si bien no era consciente, de alguna manera se percataba 

de ellos, permitiéndoles así la posibilidad de ingresar a la conciencia en 

algún momento determinado. En palabras del propio Jung: 

"[si] es verdad que los contenidos de conciencia caen por debajo del umbral 

y se vuelven inconscientes debido a una pérdida de energía y que, viceversa, 

los procesos inconscientes se vuelven conscientes por un acreccnta111icnto ele 

energía, en caso de que, por cjc111plo, fuera posible Ja cxiscencia de actos 

voluntarios inconscientes, correspondería a que éstos poseyeran una 

energía que los hiciese capaces de conciencia~ de una conciencia secundaria, 

sin duda, que consiste en que el proceso inconsciente aparezca con10 

representación de un sujeto que elige y decide" (!bid. 119). 

Esta conciencia secundaria representa así un constituyente psíquico, esto 

es, un elemento que se encuentra separado del yo por dos principales 

motivos: por tratarse de contenidos que alguna vez fueron conscientes y 

que por incompatibilidad con la conciencia se reprimieron3
, o bien de 

contenidos que nunca han logrado la entrada a la conciencia porque ésta es 

incapaz de captarlos por falta de comprensión4
• Asimismo, este sujeto 

secundario es apto para actuar sobre el yo consciente .de manera indirecta, 

es decir, a través de símbolos. 

2 E!->tc sujeto secundario no era otrn cosa que lo inconsciente. 
1 Tratase en este caso de los contenidos del inconsciente personal. 
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La manera en que funciona y opera este inconsciente o sujeto secundario, 

Jung nunca la descifró, sin embargo, concluyó que si el inconsciente era un 

sistema psíquico debía tener todo lo que tiene la conciencia: percepción, 

memoria, fantasía. voluntad, afecto, sentimiento, reflexión y juicio, pero de 

forma subliminal. En este sentido, insistió en que los procesos 

inconscientes, además de ser independientes a las vivencias conscientes, 

muestran entre ellos separaciones o disociaciones que en gran medida 

contribuyen a todo tipo ele p;ltologias. Con ello asoció la creencia antigua 

de que en un mismo individuo pudieran existir una pluralidad de almas. 

Para establecer una clara diferencia entre el inconsciente personal y el 

inconsciente colectivo, es preciso mencionar que los contenidos del primero 

son los "complejos de carga afectiva del yo" que forman parte de la vida 

anímica ele los sujetos, es decir, son reminiscencias producidas por las 

experiencias ele vida personal que alguna vez fueron conscientes y que por 

alguna razón se apartaron de la conciencia. En el caso de los contenidos 

del inconsciente colectivo, se trata ele elementos que no se produjeron 

específicamente en la vida del individuo sino que, por el contrario, 

provienen de un fondo atemporal de la psique y se rehusan a ingresar a la 

conciencia. Sobre esto, Jung señala: "[lo] inconsciente colectivo es 

cualquier otra cosa antes que un sistema personal encapsulado; es 

objetividad amplia como el mundo y abierta al mundo" (lbid. 27). 

Aunque dentro del inconsciente colectivo se encuentren contenidos 

correspondientes a las experiencias psíquicas del hombre, tanto las más 

buenas como las más malas, esto no tiene gran importancia, ya que el 

inconsciente colectivo es neutral, es decir, únicamente adquiere sus 

1 Se refieren a contenidos del inconsciente colectivo. 
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determinaciones de valor y Jugar mediante Ja confrontación· de la 

conciencia. Este carácter neutral es lo que Jung entendió como el hecho 

objetivo de lo inconsciente. En contraposición con la conciencia, que al ser. 

guiada por la elección y la actitud personal, es totalmente subjetiva. Por 

ello, Jung afirma que a travl!s del inconsciente habla la voz de la 

naturaleza, dejando de lado el juicio moral establecido por la conciencia, el 

cual se manifiesta en el inconsciente personal. Por lo que Jung afirma: 

"'[s]cgún n1i experiencia, In conciencia tan solo puede ocupar una relativa 

posición inedia y ha de tolerar que, en cierto n1oclo, la psique inconsciente la 

rebase y rodee por todas panes. Está unida, hacia atrás, tncdiante 

contenidos inconscientes con condiciones fisiológicas, por una parte, y con 

prcrnisas arquetípicas, por otra. Mas tan1bi~n se halla anticipada, hacia 

delante, por intuiciones, que a su vez se hallan dctcnninadas, en parte, por 

arquetipos, y en parte por percepciones subliminales, las cuales dependen de 

la relatividad tempo-espacial de lo inconscientett (Jung en Jacobi, 

1957/1983: 61). 

Por ello, Jung aseguró que el inconsciente colectivo era no sólo la fuente de 

las pulsioncs y los instintos, sino el origen de las formas básicas del pensar 

y sentir humanos" (cí. Frcy-Rohn, op. cit.), y Jung llegó a la conclusión de 

que los contenidos del inconsciente colectivo no sólo se resistían a ingresar 

a la conciencia, sino que además tenían sobre ella un efecto regente, de 

manera que les atribuyó una inteligencia superior a Ja conciencia que les 

permitía mantenerse entre ellos en cohesión mediante un factor unitario, y 

al mismo tiempo conducir la vida del individuo. En palabras del propio 

Jung, los contenidos del inconsciente colectivo son: 

!> En este sentido: ••Eduard Von l-lartnmnn dcnmnina inconsciente al fundru11cnto del mundoH (Jung. 
1918/2001 :3). 
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.. [ ... ] los pensan1icntos n1ás antiguos. generales y profundos de la 

hurnanidnd. ""ricnen tanto de sentitnicntos con10 ele pensatnientos; es rnás~ 

poseen algo así co1110 una vida propia e independiente, con10 aquella especie 

de ah11a parcial, que podcn1os ver fácihncntc en todos los sistcrnas 

filosóficos o gnósticos, que se basan en la percepción de lo inconsciente 

como manantial ele conocimiento <Jung, 1916/ 1998:83-84). 

No obstante, Jung afirmó que la única vía para comprobar la existencia del 

inconsciente consiste en que sus procesos se vuelvan conscientes, y para 

ello la interpretación juega un papel determinante. 

Una vez establecidos los complejos inconscientes colectivos6
, Jting los 

cambió por el término "ir1mgd', ya que requería de una idea de mayor 

autonomía dentro del fondo psíquico con leyes propias e independientes 

(cf. Frcy-Rohn, op. cit.). No obstante, lo descartó después para acuñar el 

término de ir1wge11 onglimri:l, pdr11itivu o c?rcaicu por la que entendía todos 

los motivos de leyendas y cuentos, que podían captarse mediante una 

imagen o modelo sensible; pero en 1921, la sustituyó, finalmente, por el 

concepto de .?rquet1j:Jo, debido a que éste destacaba más el carácter 

impersonal (no vivido por el individuo) y colectivo de los contenidos 

psíquicos inconscientes. No obstante, la nominación de arquetipo apareció 

dentro de la historia mucho antes que Jung. 

"La expresión de arquetipo se encuentra ya en Filón ele Alejandría en quien 

aparece referida a la /mago Dei en el hombre. Igualmente en !renco, que 

dice: 111tu1di h1bric:.1tor 11011 a sc111ctJjJSO fecit /J.1ec, sed de alieuis arc/Jef..vpos 

tr..111stu/it [ ... ) En San 1\gustin no se encuentra la expresión an:/Jc(vpus, pero 

al hablar de las ideas, dice en De Div. Qu.wsr: ideac, quae ipse;1 fonwme 

" Cabe mencionar que Jung asc1ncjó este ténnino de contenidos inconscientes a la c.""prcsiOn 
cmplc;u.la por L~vy-Bruhl para designar a las figuras simbólicas de la cosmovisión primitiva. 
ccr. Jung. 1977). 
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11011 su111 [ ... ] quae !i1 divi11a !illel/ij:e11tia co11ti11e11tur. Arc/Jet_vpus es una 

paráfrasis explicativa del ideal platónico"? (Jung; 1977: JO). 

Asimismo, J ung insistió en el hecho de que fa idea de Platón no se refiere a 

otra cosa que a las imágenes primordiales o a;.q~etipos,,esdecir a formas 

eternas trascendentes. ,;[ ... ] las imágenes eterna~ de. PlatÓnque está,n en un 

lugar supracclcstc son una cxpresió~ fllosófica d~ los arquetipos". (!bid. 

136). 

Otra expresión que se refiere al concepto de arquetipo, pero anterior a él, es 

la de "representaciones innatas" que son fundamentalmente formas de 

percepción análogas que se encuentran en todas partes (cf. !bid.). 

La palabra griega mjé indica principio u origen y la palabra tipo modelo o 

huella. Así, arquetipo significa el modelo sellado a partir del cual se 

configuran las copias o contenidos psíquicos particulares (cf. Downing, 

1994). 

Con el concepto de arquetipo, Jung introdujo un "[ ... ] elevado grado de 

cmocionalidacl, que hacía que escapara a toda aprehensión personal y que 

estuviera rodeado del misterio ele lo numinoso 8 
[ ••• ] Veía en él la expresión 

de una forma dada específicamente por la vida, uno de los espíritus 

creadores de imágenes" (Frey-Rohn, op. Cit.: 94). 

Es necesario clarificar que la noción de arquetipo sólo se aplica a las 

representaciones colectivas que designan contenidos psíquicos que aún no 

se someten a la elaboración consciente, ya que los arquetipos son datos 

7 "La cxprc~i('Ul de arquetipo se encuentra ~/a en Filón de Alcjandrfa en quien aparece referida a 
la 1!11:1gc11 dc.· /Jios en el hombre. Igualmente en lrcnco. que dice: el ~7utor dt.."i 111u11do 110 Jo /Jizo 
c.·111v11cc...- de.• si 111i~1110. siuv de.· ot1vs .7rquc.·tipos lo produjo[ ... ] En San Agustin no se encuentra 
la expresión arq11c·t1/>vs. pero al hablar de las ideas. dice en De Div. Qu.7est: /as idc.ws e/J..7s 
11Jis111:1s /Jc:clms 110 so11 [. .. ] sino co11tc."11id:is c.·11 /,7 irlfc.•/ige11c1:7 divli1:1. An¡uetipos es una 
par-:ifrasis explicativa del ideal platónico" (traducción libre). 
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psíquicos inmediatos que no han tenido formulaciones racionales por parte 

del individuo y por tanto, no han sido literalmente pensadas ni analizadas y 

poseen una energía especial. En este sentido, es claro el hecho de que los 

arquetipos difieren de las connotaciones de leyenda y mito con que 

erróneamente se les ha confundido. La leyenda y el mito tratan de formas 

configuradas y trabajadas que buscan ciertos fines y que tienen atrás todo 

un sistema conceptual que sustentan, por ello se han transmitido a lo largo 

de las generaciones guardando siempre los mismos elementos: Esto- no 

quiere decir que a través de estos mitos y leyendas no podamos dar cuenta 

de los arquetipos que en ellos toman parte, sino simplemente que 

éstos fueron puestos de manera intencional y no surgieron 

espontáneamente (cf..lung, 1977). 

De hecho, el propio Mircea Eliade ( 1907-1986) demostró la existencia de 

estructuras arquetípicas en sus estudios sobre las mitologías de las 

religiones primitivas (cf. Robertson, 1995/ l 998). 

"Como tal, el arquetipo difiere no poco de la fomrnlación históricamente 

constituida o elaborada. Espcciahncntc en estadios n1ás elevados de las 

doctrinas sccrctas<t los arquetipos aparecen en una forn1a que por lo general 

n1ucstra de ntancra inconfundible el inílujo de la elaboración consciente~ que 

juzga y valora. Su rnanifcstnción inrncdiata._ en can1bio. tal con10 se produce 

en los sucf'los y visioncs<t es 111ucho rn:1s individual, incon1prcnsiblc o ingenua 

quc<t por cjctnplo, en el rnito. El arquetipo representa cscncialn1cntc un 

contenido inconsciente., que al concicncializarsc y ser percibido, can1bia de 

acuerdo con cada conciencia individual en que surge" (Jung~ 1977: 11). 

El arquetipo es todo un enigma, que va mas allá. del entendimiento 

racional; lo que se puede expresar como arquetipo, en un primer término 

~Para Jungla palabra uu11u/10.~irl;ulcs ~inónimn tic ~acra1idad. (cf. Jung. 1964/2000). 
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siempre será una metáfora, ya qt.ie siempre contiene algo que permanece 

desconocido e informulable. Es por esto que 

toda interpretación tiene un límite. Pero podemos decir que los arquetipos 

son factores y motivos que ordenan elementos psíquicos en imágenes•, a las 

que se les denomina im:tgem:s arquetípic:is (cf. Jacobi, 1957/1983). 

Los arquetipos son una especie de "hechos existentes a priori, heredados y 

difundidos universalmente" (J ung en Frey Rohn, op. cit. 99). Esto se 

relaciona con la concepción kantiana de que la mente ya posee estructuras 

innatas que ayudan en los procesos de síntesis, es decir, constantes 

psíquicas a las que denominó categorías inherentes que actúan sobre la 

percepción y la manera de entender al mundo (cf. Robertson, op. cit.). 

En este sentido, Jung destacó que los arquetipos, al tener una naturaleza 

apriorística, es decir, existente antes de su manifestación, no se heredan, lo 

que se hereda son las formas en que éstos se representan. En palabras de 

Jung: 

"[el] arquetipo es un clc111cnto fonnal, en si vacío, que no es sino una 

f.7c11/t¡1s prefon11.711di, una posibilidad ciada a priori de Ja fonna de Ja 

rcprcsenw.ción. No se heredan las representaciones sino las forn1as, que 

desde este punto de vista corresponden e.xactan1entc a los instintos, los 

cuales también están determinados fommlmente" (Jung, 1977:74) 

Por eso Jung dice: 

h[. .. 1 el concepto de arquetipo no se trata de una representación heredada, 

sino de vías prefiguradas hereditarias: de una modalidad hereditaria de la 

función psíquica; ele aquel modo congénito segun el cual sale el pollito ele su 

huevo. conslruycn las aves su nido y encuentran las anguilas su carnino a las 

Bermudas; es decir, ele un p:111en1 ofbe/mvior. Este aspecto del arquetipo es 
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biológico [ ... ) Pero el cuaclro se mocliíica por completo cuanclo es 

considerado desde dentro~ en el :11nbito de la psique subjetiva. El arquetipo 

se 1nucstra aquí nun1inoso? con10 una vivencia de fundan1cntal in1portancia. 

Cuando aparece revestido por los correspondientes sftnbolos 9 lo cual no es 

sic1nprc el caso9 transporta al sujeto a un estado de posesión? cuyas 

consecuencias pueden ser incalculctblcs 99 (Jung en Jacobi? op. Cit. 47). 

En sus primeras ideas los arquetipos fueron descritos como un especie de 

órganos de la psique racional que parecían repetirse en los modos de 

funcionamiento de los cerebros de los antepasados. No obstante, al final de 

su trabajó criticó esta idea primaria de vincular a los arquetipos con la 

estructura cerebral y el sistema simpático, eliminando así la noción 

equivocada de que los arquetipos provenían o eran creados por el mundo 

físico, es decir, por estructuras biológicas. Por el contrario, eran estos 

arquetipos los que determinaban la manera en que el alma e.xperimenta los 

hechos rísicos"'. Establecida esta nueva relación, consideró entonces que 

los arquetipos eran factores que organizaban el proceso psíquico, 

determinándolos como "las dominantes de la psique suprapersonal" (Frey

Rohn. op. cit. 96). 

En este sentido. cabe subrayar que Jung sefialó que, a pesar de que lodos 

los procesos psíquicos cnm susceptibles de ser observados y relacionados 

con los procesos org;'.inicos. esto no se rcrcría de ningún modo a que fueran 

causados por la esfera instintiva. En erecto, la psique evoluciona y deja 

atr~1s el sustrato fisiológico, por lo que pierde así el carácter compulsivo de 

'' HEI arquetipo es una especie de pr..:<lisposición a .-cproducir sictnprc las misma.e; o semejantes 
representaciones miticas .. (Jung. 1916/1998: l·lO). 
'º De alguna manera vio en las c.stn1cturas ffsicas la representación de la vivencia interior y la 
vivencia exterior. identificando a la primera con el sistcm:.1 sirnp:ttico. el cual mantiene el 
equilibrio vital sin valerse de órganos ~cnsorialcs y. a la segunda con el sistcm;1 ccrcbro~cspinal 
que funciona gracias a cslfmulos externos (cf. Frcy-Rohn. op. cit.). 
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los instintos orgánicos y gana la voluniad y, por ende, amplitud en sus 

acciones. 

"La base instintiva rige la función. La parte superior, por el contrario, 

coincide con la parte prcdo1ninantcn1entc psíquica de la n1isn1a. La parte 

inferior es la parte rclativa111cntc invariable, auton1ática, la parte superior es 

la parte voluntaria de la función. Pero aquí se in1pone una pregunta 

lCu:'.\ndo podemos hablar de psíquico y cómo definimos Jo psíquico en 

oposición a la fisiológico? Arnbos son fcnón1cnos vitales, pero que se 

distinguen en que aquella parte de la función que es designada con10 parte 

inferior tiene un aspecto fisiológico innegable [ ... ] La parte superior, por el 

contrario, que se caracteriza del rncjor 111odo con el calificativo de psíquica, 

ha perdido el carácter cornpulsivo .. puede ser sornctida a la voluntad e 

incluso ser aplicada ele 111ancra antagónica al instinto original" (Juni;., 

1977: 126). 

De este modo, Jung sostuvo que la energía de lo fisiológico y lo psíquico es 

la misma, no obstante su aplicación es distinta: mientras una se encarga 

de la satisfacción de necesidades biológicas, la otra desemboca en lo que 

podría calificarse de espiritual, más no interviene en su evolución, pues el 

espíritu" queda fuera del alcance de la energía psíquica 12 • 

Ahora bien, la manera en que la psique se desprende de la constitución 

fisiológica depende en su totalidad de la voluntad, de esa cantidad de 

energía que queda libre de los instintos fisiológicos y que, por tanto, queda 

a merced de la conciencia, la cual es capaz de transformarla. En palabras 

11 Dcíinido por Jung como"[ ... ] el principio opuesto a la n1atcri;1. Lleva implícito el concepto de 
una sustancia inmaterial o existencia. que en el pl&lno superior y universal se denomina Dios. 
E...,ta sus1ancía inmaterial ~e concibe tambit!n con10 ponador..1 llcl fe11ón1eno psfquico y aún de Ja 
vida" <Jung. 1962: 13-14). 
1 

! ,.\ nucslro 111odo de ver. Ja diícrencia r.ulic;1J entre lo fisiológico y Jo psiquico del individuo es 
que lo primero se rige en tt!nninos de la supervivencia vital del individuo. n1icntras que Jo 
!-.cgundn se mueve por Ja ~upcrvivcncia anfmica del misn10. 
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de Jung: "[ ... ] la psique propiamente dicha abarca el campo en que las 

funciones son intluidas por la voluntad" (lbid. 128). Sin embargo, Jung 

<ifim1ó, como se dijo anteriormente, el hecho de que lo psíquico posee una 

parte oscura o inconsciente. De esta nlanera nos preguntamos: ¿Cómo 

entonces, si no hay conciencia, a qué le queda libre esta energía? 

Justamente a la parte inconsciente de la psique, a la parte desconocida por 

el yo consciente, que de alguna manera se vislumbra en la conciencia, a 

través de sus representaciones, pero que si se aparta en extremo de ella 

puede producir una enajenación (como en el caso de la esquizofrenia), 

porque se carece de una voluntad capaz de controlar dicha energía (cf. 

!bid.). "La actividad electiva se encuentra, por un lado, en la conciencia; 

por el otro, fucrn de ésta, es decir, sin relación con el yo consciente, en 

consecuencia, en forma inconsciente. Este último tipo de proceso es sólo 

similar a la conciencia, o sea que se presenta con10 si fuera representado y, 

en ese sentido, sin embargo inconsciente" (lbid. 134). Aquí es preciso dar 

una breve explicación acerca de la diferencia existente entre los términos 

junguianos de psique y conciencia parn evitar que permanezcan algunas 

confusiones a este respecto. La psique se refiere al plano en el que la 

conciencia descansa (o sustento de ésta), siendo esta última la capacidad 

de darse cuenta de que uno se da cuenta de los fcnó111cnos. A diferencia de 

la concepción general de lo psíquico propio de la psicología, parn la cual no 

es otra cosa que el conjunto de cualidades racionales y anímicas, la psique 

para J ung es algo así como el alma y el espíritu, por lo que utilizó el 

término psicoidco para diferenciar este estado de la psique (como alma) del 

estado de la psique puramente psicológica (cf. J ung, 1964/2000). 
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"[ ... ] si se identifica la psique con Ja conciencia~ se puede caer en In idea 

errónea de que el hornbre viene ni n1undo con una psique sin contenido , y 

que en anos posteriores no contienen nada 111:1s que lo que aprendió por 

experiencia individual. Pero la psique es algo 111rts que la conciencia. Los 

animales tienen poca conciencia, pero 111uchos irnpulsos y reacciones que 

denotan Ja existencia de una psique" (Jung, 1997: 73). 

Aunque los arquetipos involucran el pasado, constituyen también un eje a 

través del cual se desarrolla la vida presente del individuo y del que emanan 

erectos creadores íuturos que se maniíiestan a través de las nuevas 

experiencias. Con ello, los arquetipos no se limitan únicamente al pasado, 

sino que se expanden tanto al presente como al íuturo. Por ello, Jung los 

concibió como estructuras dinámicas que no sólo influyen al yo, sino que 

además lo transforman constantemente. Sin embargo, estos arquetipos 

requieren de la colaboración del yo para lograr su evolución. de manera que 

necesitan de una traducción en símbolos 13 para la época correspondiente. 

"Se trataba de un proceso ele dependencia altcn1antc~ en la que crncrgian por 

un lado efectos espontáneos del inconsciente y por otro se producía un 

proceso coníonnaclor por parte de la psique consciente. Para que se 

convirticrJ en experiencia de la inrngen se requería consonancia entre el 

sujeto que experimentaba y el objeto experimentado" (Frey-Rohn, op. cit. 

JO)). 

Debido a que los arquetipos, aunque pueden ser nombrados y poseen un 

núcleo significativo invariable que determina su modo de maniíestación, 

1
' "Se busca y siempre se buscará In senda intennedia. Ja vfa que une lo separado. Schiller creyo 

haber haJlado este camino en el arte. más exactamente en el srmbolo del ane. El artista deberfa 
l.'n consecuencia poseer el secreto de la senda intermedia. rvtc pcm1ito dudarlo sobre la base 
l.'111pfrica. Pues opino que la unión de la verdad racional y la irracional se produce menos en el 
arte que en el shnbolo. puesto que en la cscnci;i del sfmbolo coinciden dos aspectos : el racional 
(acorde con la razón) y et irracion:il Cno :icordc con la razón). E.""i:prcsn en una cosa al mismo 
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carecen de forma y son irrepresentables. Los arquetipos sólo son 

percibidos, captados, elaborados y asimilados cuando caen en la luz de la 

consciencia, es decir, algo psíquico no es percibido por el hombre hasta que 

tiene calidad de imagen. con lo que se le puede analizar y traducir a una 

fórmula consciente (cf. .lacobi, op. cit.). Para nombrar la aparición de los 

arquetipos, .l ung necesitaba un término adecuado. Para ello, elaboró el 

concepto de 1ilmgc11 arquetípica, el cual no era más que la representación 

precisa del arquetipo, es decir. una forma definida que se encuentra 

moldeada por la cultura y la vida individual (cf. Downing, op. cit.). 

".l ung reconoció que lo que llega a nuestra conciencia son siempre 

imágenes arquetípicas -manifestaciones concretas y particulares que están 

influidas por factores socioculturales e individuales" ((bid. 10). Para Jung 

los arquetipos nunca pueden ser visibles m[ts que cuando la conciencia los 

percibe a través de su significación individual. 

"El arquetipo con10 t:.11 es un factor psicoidc que pertenece, por así decir, al 

cxtrc1110 invisible y ultravioleta del cspcclro psiquico ... No dcbe111os olvidar 

que lo que dcnon1ina111os arquetipo es en sí 1nisn10 irrepresentable, pero 

podcn1os visua1izar1o a través de sus efectos~ es decir, las in1ágcncs 

arquetípicas" U ungen Do,vning~ op. cit. l 1 ). 

De esta manera . .1 ung concibió a las imágenes arquetípicas como una 

especie de "luminosidades múltiples" que se basan en un estado casi 

consciente de los contenidos inconscientes, es decir a pequefios fenómenos 

de conciencia que se manifiestan durante los sueños y en las fantasías de 

los individuos y que deben ser interpretadas en términos simbólicos. Las 

imágenes. al ser una manifestación del inconsciente, se representan no de 

tic111po otra. de modo que comprende simultáneamente ambas sin ser una cosa ni la otra" Uung. 
1918/2001: 17). 
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manera racional, sino de forma simbólica 14 (cf. Jung, 1997). En este sentido 

las imágenes arquetípicas no hacen una gran distinción entre lo personal y 

lo colectivo, ya que al manifestarse representan un elemento de carácter 

colectivo traducido en términos personales. No obstante, entre más 

personal sea un problema, más definida será la figura arquetípica que lo 

represente. De la misma manera, entre más universal sea, más borrosa será 

la figura (cf. Downing, op. cit.). 

Las imágenes arquetípicas no se deben concebir como imágenes dotadas de 

significados fijos, debido a que es el individuo el que les da valor. y 

significado, de manera que, a diferencia de los estereotipos, las imágenes 

arquetípicas no son absolutas. Además, al haber una gran cantidad de 

figuras arquetípicas que se encuentran en constante interacción y éambio, 

éstas adquieren un gran sentido de movilidad, no siendo en ·ningún 

momento estáticas (cf. !bid.). 

La forma en que aparecen los arquetipos en· la ,ex.periencia ·sensible es a 

través de una imagen y de una emoción. Sin estas dos. características no se 

puede hablar de una imagen arquetípica, ya· que.sin lá emoción sólo se 

tendría una imagen sin numinosidad y sin in1portancia anímica para el 

sujeto (cf. Jung, 1997). 

1
" Jung llamó "función simbólica o compensatoria" ;.1 Ja función natural del inconsciente que 

consiste en que lo reprimido -todo lo que ha sido c.xcluido de Ja conciencia· y. Jo que Je es 
desconocido -como podrían ser las fucrLas crcado171s de Ja psique- al cabo de cierto ticnlpO 
;uJc111icrcn una dimensión distinta que acaba por irn1mpir en Ja conciencia para c¡uc ésta 
adquiera una dirl.'cción muleilatcral con la que pueda expandir su dc~arrollo. La m;incra en que 
Jo hace cs a trav~s de los sfmbolos que son. por as{ decirlo. una manera creativa en Ja que se 
aportan nuevos caminos para J;¡ conciencia. Según Jung .. Esta función actlla por si misn1a. pero 
resulta. con mucho. {h.·masiado d~bil. a consecuencia de la n1utilación de instintos que sufre el 
homhre civilizado. como para poder lransfonn;u cficazn1cntc J;t oricruación unfüucral de la 
co11cit.•ncia apoyada pnr la totalidad de Ja !.nciedad humana" Uung. l!JIS/2001:18). 
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El interés que Jung mostró por las imágenes arquetípicas fue guiado más 

por la forma que tomaba el inconsciente que por su contenido, de manera 

que descubrió que la creación de imágenes es una de las formas humanas 

de responder al mundo, como son las categorías de espacio y tiempo. En 

este sentido, como ya mencionamos anteriormente, Jung argumentó que 

las imágenes tienen un tipo de naturaleza aprioristica, esto es, un patrón 

bajo <!I cual aparecen, y que es anterior a toda su concepción y 

pensamiento. 

"Para J ung la capacidad de itttágcnes, y no la razón, es la verdadera íunción 

que no~ hace hutnanos. Atender a estas itnágcncs (que no son ideas 

traducidas sino el lenguaje natural del ahna, su auténtico legos) nos ayuda a 

liberarnos de la tiranía de los n1odos verbal y racional, que ha causado la 

supresión de las facultades hun1anns que nos resultan inconscientes" 

(Downing, op. cit. 13). 

El modo que Jung tenía para trabajar con las imágenes arquetípicas en la 

vicia individual no era la interpretación ni la traducción al lenguaje, sino 

más bien un método que denominó amplificación, el cual consiste en 

conectar a la imagen con el mayor número posible de imágenes asociadas, 

a través de la imaginación. De est•1 manera al amplificar las imágenes 

arquetípicas se tiene un sentido ele conexión entre ellas, lo cual permite una 

mayor expansión de la identidad personal con la que siempre nos hemos 

familiarizaclo. 

Para .lung esto es importante porque la vida del individuo está siempre 

compuesta de una gran cantidad de imágenes arquetípicas. "Las imágenes 

arquetípicas nos proporcionan un autorretrato de la psique y revelan su 

carácter proteico y de múltiples facetas" (!bid. 17). 
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Antes de concluir el presente capitulo, cabe seiialar que existen diferentes 

maneras de concebir los arquetipos y las imágenes arquetípicas. 

Dependiendo del tipo de persona que se involucre con ellos se tienen 

diferentes aproximaciones, por ejemplo, los buscadores espirituales 

traducen a los arquetipos y a sus imágenes como diosas o dioses, los 

académicos como metáforas y patrones de la mente, los científicos como 

hologramas, las personas religiosas como facetas diferentes de Dios y, por 

úllimo, los interesados en el desarrollo, como guias en el camino (cf. 

Pearson, 1991 ). 

En el siguiente capitulo abordaremos la relación existente entre los 

arquetipos y la personalidad. 
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CAPÍTULO 11 

LA PERSONALIDAD Y LOS PRINCIPALES ARQUETIPOS. 

"Mi vida se resume y con1pe.•ndia en 
una obm y un objt.•fivo, <1 s;1bt.·r.· 

adenlmnne t.•n el secreto de la 
persom1lidad Todo debe e.\plic.?rse a 

parllr de es/e punto ce.•n1r.il y tod.1s las 
obr.is se.• renliten ;1 este ft.'m¡¡ ''. 

C;1r/ Guswv Jung. 

El presente capítulo se propone establecer la relación existente entre Jos 

arquetipos y el desarrollo de la personalidad con el fin de determinar las 

funciones que cada uno de los arquetipos tiene en la integración de la 

misma. 

2.1 El proceso de individuación y el desarrollo de la personalidad. 

A través de los estudios sobre los suei'ios y las expresiones inconscientes, 

tales como cuentos, dibujos y mitos, Jung se percató de que éstos seguían 

un patrón ordenado en su desarrollo, en el que se iban hilando los temas 

hasta construir algo así como un enramado psicológico al que denominó 

proceso de individuación'. Según Jung este progreso psíquico, aunque 

lento. tenía la potencialidad de presentarse en todo individuo. Por ello. 

sugirió que no se valía de la voluntad consciente, sino que más bien era 

1 Esta evolución psfquica del individuo a menudo se representa simbólicamente en los suenos a 
t~w~s de la figura del árbol. 
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regulado por la totalidad de la psique a la que denominó el "Sf mismd" y á 

la que diferenció del ego, el cual no era sólo más que una pequeña parte de 

la psique (cf. von Franz, 1964/1997). Así, en palabras de Jung "[ ... ] él 

término individualización designa el proceso mediante el cual una persona 

se convierte en <in-dividuo> psicológico, es decir, en una unidad 

particular e indivisible o totalidad" (Jung en Bennet, 1966/1970: 153). 

Jung explicó que este proceso de extensión y maduración constante de la 

personalidad puede emerger de manera parcial o sutil y así desarrollar sólo 

una parte de la psique, o bien puede surgir de manera total, logrando el 

pleno desarrollo de la misma. El nivel de desarrollo depende de la medida 

en que el ego permita al sí-mismo hacerse consciente y, de esta forma, 

realizarse'. (cf. von Franz, op. cit). Así, este proceso es una constante 

regulación de la psique que atraviesa un camino preestablecido de acuerdo 

con un orden dinámico, que generalmente comienza por el contacto con la 

so1nbr.1 o la parte oscura de la personalidad. De esta forma, podemos 

percibir al proceso de individuación como una confrontación entre lo 

consciente y lo inconsciente (cf. Grecco, 1991/1999). 

Debido a que los problemas humanos, aunque son similares, no son 

idénticos, resulta en extremo difícil resumir y homogeneizar el proceso ·c1e 

individuación. Asimismo, al ser un proceso emocional, afectivo y en 

constante cambio, no se Je puede sistematizar en su totalidad, sino 

únicamente ele manera superficial. Para explicar mejor este punto von 

Franz hace la siguiente analogía: 

---------------
! Eslc ha :-.ido nombrado en varias culturas de diferentes maneras. En Ja Grecia antigua le 
llamaron d:11r11011. en Egipto ,7/t11:1·b.1 en Roma gc.0J1ius y en las socicd:uJcs animistas se crcra que 
L'ra un cspfritu tutelar que cncan1aba en un ;.mimal (cf. von Franz. op. cit). 
1 "l)L'I all'm:in rc•¡1fi~1t:n·n: íl'aliz;1r es justamente el hacer consciente" (Jung 1976/1986:22). 
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"[l]a semilla de un pino contiene en fonna latente todo el futuro de un :'lrbol; 

pero cnda se111illa cae, en dctcrn1inado tien1po., en un sitio panicular en el 

que hay cierta cantidad de factores especiales, con10 son la calidad del sucio 

y las piedras, la inclinación del suelo y su exposición al sol y al viento. La 

totalidad latente del pino que hay en la scn1illa reacciona ante esas 

circunstancias evitando las piedras e inclinándose hacia el sol. resultando 

que así se dctcnnina el crcci1nicnto del árbol. De ese 111odo, cada pino va 

llegando Jcntan1cnte a Ja existencia. constituyendo la plenitud de su 

totalidad y emerge en el reino de la realidad. Sin el árbol vivo, la imagen del 

pino es sólo unn posibilidad o una idea abstracta. lnsistirnos: la realización 

de la unicidad del hornbrc individual es la nieta del proceso de 

individuación" (von Franz, op. cit: 162-163). 

La forma en la que el Si-mismo o la personalidad completa se logra es a 

través de la conscicntización de los arquetipos o subpersonalidades, de los 

cuales el ego y el Si mismo forman parte. 

De esta manera, Jung explicó que el Si mismo es el centro que se encarga 

de la expansión y maduración de la personalidad. Ahora bien, la manera en 

que esto sucede, como anteriormente se mencionó, es a través de la 

conscientización del proceso de individuación, para lo cual el ego es 

fundamental. ya que sin éste no habría tal posibilidad. De esta manera, el 

ego tiene que entregarse al proceso interior para poder escuchar al Si 

mismo con lo cual se da la combinación de lo consciente con lo 

inconsciente (cf. !bid.). 

La manera en que se desenvuelve el proceso de individuación o desarrollo 

de la personalidad tiene sus orígenes en la infancia, la cual se caracteriza 

por la manifestación simbólica de la estructura básica de la psique; que 

contiene las pautas de su futuro desenvolvimiento. 
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Cuando un niiio alcanza Ja edad escolar, se logra Ja adaptación al mundo 

exterior, por Jo que se puede hablar de un ego solidificado y relativamente 

íuerte, pues el niiio debe empezar a controlar sus impulsos interiores para 

cumplir con las demandas exteriores. Cuando este desarrollo es turbado, 

generalmente Jos niiios, ante Ja imposibilidad de ceder a las exigencias del 

mundo exterior, se enfrascan en su nlundo interior, el cual se manifiesta, ya 

sea a travl!s de suc11os, juegos o dibujos con una carga simbólica fuerte. En 

este tipo de situaciones el Sí mismo se revela de forma agresiva e incluso 

amenazante. De hecho, el proceso de individuación efectivo empieza 

siempre con una herida a Ja personalidad que el ego ha construido y ha 

denominado como única y que, cuando es perturbada, abre el paso al 

llamado del Sí mismo, al llamado de la expansión de la verdadera 

personalidad (cf. !bid.). De hecho, para Jung todos Jos caminos se 

comportan como previstos y provistos de una solución definitiva, 

constituyendo el proceso de transformación que libera al hombre de su 

captura en Jo inconsciente (cf. Jung, 1992). 

2.2 Los arquetipos del proceso de individuación. 

Este apartado tiene comÓ meta .cxpli~ar:·Ia~ cáracterísticas. de cada uno de 

los arquetipos plantead¡,s por Jttng p~;;' ~~:ta.blecer su función dentro del 
. ' (-. . -

proceso de individuación o integración de la personalidad. 

2.2. I El ego. 

Aunque todo arquetipo mantiene sus fundamentos relativamente 

desconocidos e inconscientes, el ego tiene la característica de ser el factor 
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consciente por excelencia de la psique, ya que adquiere a lo largo de la ·vida 

el conocimiento de sí mismo de forma empírica. 

El ego es la parte de la personalidad que mantiene las relaciones entre los 

contenidos psíquicos y lo que es llamado el yo, esto es, establece las 

representaciones de dichos contenidos para el sujeto, haciéndolos de esta 

manera conscientes (cf. Jung, 1976/1986). 

El ámbito de la conciencia está limitado por lo desconocido, es decir, por 

todo lo que no se sabe, por todo lo que no cst(t en relación con el centro de 

la conciencia4
, o sea con el yo o el ego y, que es justamente lo desconocido 

externo en el que se inserta el mundo exterior y, lo interno en lo que el 

inconsciente tom•1 su lugar . Ahora bien, el yo o el centro de conciencia se 

sustenta en dos bases: la somática que se refiere al conjunto de sensaciones 

que son conscientes por el mero hecho de ser percibidas, y la psíquica, que 

se refiere a la voluntad consciente del individuo. Cabe mencionar que estas 

dos bases también tienen contenidos inconscientes, por lo que aún cuando 

el yo en su mayor parte es consciente, posee algunos factores inconscientes 

tanto colectivos como personales. Sin embargo, a medida que el ego 

evoluciona, estos aspectos inconscientes se van incorporando hasta llegar a 

ser conscientes. 

La manera en que en un principio surge el ego, es a través de la oposición 

entre el factor somático y el entorno, lo que le ayuda a hacer la distinción 

entre lo que es y lo que no es, o sea, a establecer el límite de lo interno con 

lo externo, con lo cual adquiere la cualidad de sujeto. Así, una vez 

establecida una primera diferenciación entre su cuerpo y el entorno, el ego 

' El que el ego o el yo sc:a et centro de la consciencia no presupone que sea el centro de la 
personalidad Ccf. Do\vning. 1991/199-n. 
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sigue el desarrollo por nuevas adaptaciones entre las contradicciones entre 

el entorno y el mundo interior, con lo que define su manera de actuar, de 

pensar y sentir. Por esta razón, al yo se le conoce como el sujeto de todos 

los procesos de adaptación que se realizan a través de la conciencia. 

Gracias a estas adaptaciones, que siempre son distintas en cada persona, el 

yo logra la característica fundamental de Ja individualidad, es decir, el 

conjunto de cualidades que lo hacen distinto de los demás y, por ello, 

irrepetible (cf. Jung, 1959). 

Aunque el ego es relativamente autónomo, se encuentra en una posición de 

subordinación ante el Sí mismo, siendo su relación con éste como la de una 

parte con el todos. De esta forma, al igual que las situaciones externas nos 

limitan dentro de nuestro libre albedrío, el Sí mismo actúa sobre el ego 

como algo objetivamente dado, ante lo cual el libre albedrío poco puede 

hacer (cf. lbid.). Sobre esto Jung afinna: 

"[p]ero, tal como nuestro libre albedrío choca en el entorno con el orden de 

lo necesario, así t:1111bién encuentra sus 1fn1itcs n1ás allti del campo de la 

conciencia. en el inundo intcn10, subjetivo. es decir, a1li donde entra en 

connicto con los hechos del Sí 111is1no. Del n1isn10 n1odo que las 

circunstancias externas nos sobrevienen y restringen, así también el Sí 

rnisrno se cornporta, respecto del yo, corno dato objetivo, en el cual la 

libertad de nuestro querer no puede sin n1tis ni n1ás producir tnodificaciones. 

Y hasla es un hecho conocido que el yo no sólo no puede nada contra el Sí 

rnisn10, sino que. cvcnuw.ltncntc, es asin1ilado y rnodificado en gran n1edida 

por partes inconscientes e.Je la personalidad cotnprendidas en el curso del 

desarrollo .. (J ung. 1976/ 1986: 19-20). 

~ Con referencia a dio el Zaratustra <le: Nictzchc dice lo siguiente: ••Et si-misrno escucha siempre y 
busca siempre; compara. subyuga. conquista y destruye. El si-mis1110 domina y es el dmninador 
tamhiCn del yo .. (Nictschc. 1892/1997: 65). 
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2.2.2 La sombra. 

La sombra es el arquetipo que representa las cualidades y atributos 

desconocidos o poco conocidos por la personalidad consciente, como 

anteriormente se explicó, el ego. No obstante, la sombra personal6
, por 

llamarla de alguna manera, no es la totalidad de la personalidad 

inconsciente, ya que puede ubicarse tanto en los aspectos personales 

desconocidos (sombra del ego) como en los aspectos inconscientes 

colcctivos7 (sombra de cualquier otro arquetipo), que en este caso se crea 

como forma compensatoria del alejamiento del sí-mismo (ef. Robertson, 

1995/1998). De esta manera. la sombra aparece como la parte oscura del 

arquetipo que esté dominando la personalidad de fom1a totalmente 

inconsciente y por esta razón siempre es desconocida por el la parte 

consciente de la personalidad. esto es, el ego. 

hNo nos gusta contcn1plar nuestro lado en la sotnbra, por tanto existen 

nu1chas personas en nuestra sociedad civilizada que han perdido su so1nbra 

por co111plcto, se han librado de ella. Son sólo bidi1nensionalcs; han perdido 

la tcrcc1-;1 dirncnsión, y con ello. por lo general~ han perdido el cucrpon (Jung 

en Rohcrtson op. cit. 219). 

La sombra no trabaja en su cualidad de 01nisión o falta de conciencia, es 

decir, su acción no consiste simplemente como algo inadvertido por la 

conciencia. sino que actúa de manera impulsiva y activa, lo que 

generalmente le da su car:.'\ctcr compulsivo y obsesivo (cf. van· Franz, 

op.cit). 

La manera en que la personalidad consciente se involucra con la sombra a 

veces resulta paradójica. La sombra se refleja de manera antagónica a la 

" La ~ombr..1 que opera en el inconsciente personal. 
· La que trabaja en este :lmbito es lo que podrta llamarse sombra colectiva. 
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personalidad consciente teniendo así el carácter de enemigo y, por ende, 

representa algo a Jo cual se debe destruir, sin embrago, sin darse cuenta, Ja 

personalidad consciente Ja apoya a través de actos que Ja respaldan y que Ja 

hacen cada vez más poderosa. Claro que no siempre Ja sombra es un 

contrincante, pues puede aparecer como un ser humano norn1al común y 

corriente. En efecto, Ja sombra se hace hostil sólo cuando es despreciada o 

mal comprendida. En este sentido, Jung, al darle a Ja sombra la calidad de 

Jo desconocido para el ego, Je dio también la posibilidad de ser una mezcla 

de Jos aspectos negativos y Jos positivos, de manera que en algunos casos 

no está cargada únicamente de maldad y factores erróneos de Ja 

personalidad sino tambi~n de fuerzas más valiosas y elevadas. Por ello, a 

veces al Sí mismo se Je confunde con Ja sombra (cf. lbid.). 

La manera en que esta sombra representa al soiíador o al héroe en los 

sueiíos y en los mitos, generalmente es una persona del mismo sexo (cf. 

lbid). Aunque en un principio las representaciones de Ja sombra no son tan 

definidas y, por ello, toman formas no humanas, sin embargo, conforme 

avanza Ja reflexión sobre ellas, pueden comenzar a transformarse en figuras 

humanas desconocidas c.¡ue, al final, van tomando el preciso y exacto 

retrato de la personalidad sombra del soiíante (cf. Robertson, op.cit.). 

Por otro lado, la sombra proyecta valores necesitados por la conciencia, 

pero que son difíciles de integrar a Ja vida cotidiana por el simple hecho de 

que. al mismo tiempo, son requeridos y despreciados. Sin embargo, 

independientemente de Ja forma que tome, Ja sombra representa el lado 

opuesto del ego o de cualquier otro arquetipo, por Jo que, generalmente, 

incorpora específicamente Jo que Je desagrada de las demás personas, es 

decir, el reflejo de sus propias debilidades. En este sentido es preciso 
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mencionar que quien hace la proyección no es el .sujeto sino su 

inconsciente, por lo que las elaboraciones resultan difíciles de identificar 

por parte del sujeto consciente. En palabras. del propio Jung: 

"(n]otoriamente, el proyectante no es el sujeto consciente, sino 

inconsciente. Por lo tanto, uno no hace la proyección: la en~Üen\ra. h.(!cha" 

(.1 ung, 1976/ 1986: 23). 

Otro punto importante a tratar consiste en que debido a la pluralidad:de los 

puntos de vista de la conciencia, que cambian según el momento Y: el 

humor, y por medio de los cuales se perciben los defectos, existeri:varias 

sombras o varios aspectos de la misma que se presentan en diferentes 

momentos en la vicia del individuo. Esta característica hace de esta figura 

un elemento complicado para su análisis (cf. Beny, 1982). 

La manera correcta de integrar a la sombra es de manera consciente. No 

obstante, esto resulta casi imposible, ya que para ello se requiere el apoyo 

del Sí mismo. es decir, de su plena presencia en la vida del individuo. Por 

ello. la vía más corta para lograr esta integración es a través de la 

convivencia del ego con la sombra, pues aunque al principio lo perturbe e 

incomode. al final el ego comprender:\ que esta parte oscura puede no serlo 

tanto (cf. van Franz. op. cit). 

2.2.3 El ánima. 

Anima en latín quiere decir alma, significa ese vinculo entre .el cuerpo y el 

espíritu, la función que une al hombre con lo divino. (cí .. Robertson, op. 

cit.). Aunque esta palabra es utilizada con gran frecuencia/el significado 
' .-.,.· .. 

muchas veces es disperso e intangible, por lo que Jung sostiene que el alma 

es libre como "el aire en n1ovimiento" con10 "esencia etérea, policroma, 
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tornasolada y alada como mariposa" (Jung, 1951/1962: 17). Por ello 

afirma: 

"[s)i la psique del hombre es algo, es indescriptiblemente complicada y ele 

una cornplejidad ilirnitada que no se puede abordar con la n1cra psicología 

de los in1pulsos. Yo no puedo n1cnos que quedar absorto en el ason1bro y 

veneración n1ás profundos ante Jos abistnos y alturas de la naturaleza del 

ahna, cuyo nu1ndo incspacial oculta una cantidad incalculable de in1tigcncs, 

que 111illones de arios ele evolución vital han acunu1lado y condensado 

orgánica1ncntc. rv1i consciencia es con10 un ojo que incluye en sí el espacio 

m:ls lejano, pero el No-Yo Psíquico es lo que llena el espacio 

incspncialt11entc. Y estas imágenes no son pálidas son1bras, sino condiciones 

anirnicas de poderosa inílucncia, que sólo interpretarnos n1al, pero que 

nunca podrcrnos usurpar por la negación de su poder. Junto a esta 

impresión quisiera yo poner In visión del ciclo estrellado por la noche; pues 

el equivalente del n1undo intcn10 sólo se encuentra en el externo, y del 

misn10 n1odo que alcanzo este inundo a través del 111édiun1 del cuerpo, 

alcanzo aquel mundo por el médium del alma" (Jung, 1964/2000: 469). 

Jung concibió al alma no como concepto racional sino como la 

manifestación del mundo interior, de aquello que hace vivir al hombre 

y que va más allá de la conciencia que este posee: 

"[c]I ahna no es el aln1a del clogn1a, no es una ániina ratioua/is, porque ese 

es un concepto filosófico y el ánin1a es un arquetipo natural que subsun1e de 

rnodo satisfactorio todas las n1anifcstacioncs de lo inconsciente, del espíritu 

primitivo, de la historia ele la religión y del lenguaje. Es un factor en el 

sentido propio de la palabra. No es JXlSiblc crearla, sino que es el a prioñ de 

los estados de ñnilno, reacciones, irnpulsos y de todo aquello espontñneo en 

la vida psiquica. Es algo viviente por sí, que nos hace vivir; una vida detrás 

de la conciencia, que no puede ser totahncntc integrada en t!sta y de la cual, 

antes bien~ procede la conciencia" (Jung, 1977: 33). 
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De esta manera, el alma se considera como un posibilidad para alcanzar las 

profundidades internas, que no se refieren a otra cosa que el inconsciente _ 

colectivo. Gracias a ello, el alma apona las cualidades necesarias para 

lograr este objetivo, las cuales se manifiestan en los sentimi1:mtos más 

profundos y evolucionados, es decir cualidades que _se han calificado de 

anímicas, pero que para Jung van más allá que eso; entre las que podría 

dest<1car el amor y Ja compasión. 

Así, el arquetipo del ánima para Jung es la personificación de todas las 

tendencias psicológicas femeninas de Ja psique, las cuales se relacionan con 

las emociones, la intuición y la seducción, es decir, con lo "unitivo de Eros" 

(Jung, 1976/1986: 28). Es preciso mencionar que el ánima suele atribuirse 

únicamente a la parte femenina de la psique de los hombres, aunque, esta 

es una concepción equivocada, ya que este arquetipo se refiere al aspecto 

femenino de toda psique, tanto de hombres como de mujeres. No obstante, 

debido a que las mujeres tienen el arquetipo del ánima más realizado, 

aparece con mayor relieve y frecuencia en las psiques masculinas. 

Las manifestaciones del ánima corresponden generalmente a las imágenes 

de las mujeres con las que el individuo convive, de manera que las 

representaciones dependen de las vivencias, tanto negativas con10 positivas, 

de las mujeres que encarnan las diferentes facetas del ánima. Por ejemplo, 

el arquetipo de Ja madre, de la amante, de la hermana, de Ja hija, de la 

maestra, etc. 

Jung demostró que hay cuatro etapas en el desarrollo del ánima: La 

primera se refiere a los aspectos instintivos y biológicos. "La figura de Eva 

es la mejor simbolización de la primera etapa" (von Franz. 1964/1997: 186). 

Las manifestaciones más frecuentes de esta capa del ánima en los hombres 

29 

r:r TEST~ CON 
C'i1LLA r_: 17 • ": _. -. - .. -
______ -_ __ -: - ~1~¡-' ::.N 



toman la forma de fantasías eróticas, con .las que el ánima permanece hasta 

que el individuo cambia su percepción infantil de lo femenino. El segundo 

grado del ánima consiste en el carácter romántico y estético que todavía 

conlleva elen1entos de tinte sexual, que von Franz le atribuye a la Helena de 

Fausto. La tercera etapa se caracteriza por la elevación del amor devocional 

a esferas espirituales, que corresponde a la figura· de la Virgen María. Con 

respecto a su contraparte, von Franz afirma: "Cuando al ánima, como 

Virgen, se la concibió como ser totalmente positivo, sus aspectos negativos 

encontraron expresión en la creencia en las brujas" (!bid: 187). El cuarto 

nivel se relaciona con la sabiduría, que trasciende todos los niveles 

anteriores y sirve de guía al mundo interior. " [ ... ] ese es el papel de Beatriz 

en el P:1mL'>o de Dante, y también el de la Diosa !sis cuando se le aparece 

en un suello a Apuleyo, famoso autor de El ;1sno de orv, con el fin de 

iniciarle en una forma de vida más elevada y más espiritual" ((bid: 183). 

En el mismo sentido, \Vhitmontont afirma: 

"(c]n tanto que in1ágcncs nun1inosas, es decir, en tanto que intágcncs 

afectivas producidas espontánca1nentc por la psique objetiva el anirna 

representan lo eterno fen1cnino, en todos y cada uno de sus cuatro aspectos 

posibles y sus variantes y con1binacioncs: Madre, Hetaira, Atnazona y 

f\.1édiurn. Aparece cotno la diosa de la naturaleza De,7 Natura, la gran diosa 

de la Luna y la Tierra. que es n1aclrc, hija, atnada, dcstructom, hcrn1osa 

hechicera, bmja fea, vicia y muene" (\Vhitmontont, 1969/1994: 51). 

En esta fonna el ánima puede adquirir o ser concebida de varias maneras 

conforme va haciéndose consciente; por ello \Vithmontont dice"[ ... ] así, la 

concebimos en nociones de unión con el cuerpo y el espíritu, o en el 

misterio madre-hija, en los emparejamientos masculino femenino, o en 
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compensación con la persona, en confabulación con la sombra, o como 

guía hacia el Yo" (lbid: 60). 

Para J ung el ánima en su nivel m:1s elevado representa la fuerza interior, 

por lo que la concibió como la apertura a las profundidades de la psique. y 

la puerta que conduce al camino en el desarrollo de lo interior. En este 

sentido. el ánima adopta el papel de mediadora en el mundo interior con el 

Sí mismo y se le reconoce entonces como la mujer interior (cf. van Franz, 

op. cit). Sin embrago, mientras el anima pem1anezca en un estado 

inconsciente su medios de comunicación, al ser primitivos, carecen de la 

capacidad de transmitir mensajes certeros, los cuales se caracterizan, por 

ser patrones de emoción y conducta sin dirección. Que engrandecen al yo 

haciéndolo intolerante con los demás y exigente con uno mismo. Ya que 

imponen las propias cualidades o defectos en los otros, dando así la 

capacidad al hombre de amar u odiar (cf. \Vhitmontont, op. cit.). 

"Sólo la decisión penosa (pero cscnciahncntc sencilla) de ton1ar en serio las 

fantasías y scnti1nientos propios puede evitar, en esa etapa, un 

cstancan1icnto total del proceso de individuación interior, porque 

únican1cntc de esa fornrn. puede un hon1brc descubrir qué significa esa figura 

corno rcnlidad interior. Así., el ánin1a vuelve a ser lo que fue originatian1cnte: 

la llJUJt.·r intc.•n"orquc trans111itc Jos 111cnsajcs vitales del Si 111isn10" Cvon Franz 

op. cit.: 188). 

2.2.4 El Ánimus. 

A11ir11us es una palabra latina que quiere decir mente o espíritu. Debido a 

que esta palabra ha tenido a lo largo de la historia una gran cantidad de 

acepciones y significados, resulta difícil dar una definición que comprenda 
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todas las características con las que se le ha dotado. Sin embargo, Jung 

dice, de manera un tanto general que: 

"[e]I espíritu se denomina el principio opuesto a la materia. Lleva implícito 

el concepto de una sustancia in111atcrial o existencia, que en el plano 

superior y universal se dcno111ina <dios>. Esta sustancia inmateri;t' s~ 

concibe tan1bién corno portadora del íen61ncno psíquico y aun de;; la- vida" 

(Jung, 1951/1962: 13-14). 

De esta rorma, se observa que el espíritu se despliega a través de fenómenos 

psíquicos8 que no sólo aportan vitalidad _sino que también encuentran sus 

representaciones en imágenes internas, entre las que se destacan el 

pensamiento y la razón por ser las organizadoras de múltiples imágenes. 

"Al ser espiritual corresponde, en primer lugar, un principio de movimiento 

y acción espontáneo, en segundo lugar, la racultad de producir imágenes 

más allá de las percepciones y de los sentidos y por último el manejo 

soberano y autónomo de esas imágenes" (lbid: 18). Por lo tanto, para Jung, 

el ánimus se refiere a la parte masculina de la psique,· ya que ésta se 

idenliíica con el intelecto, la conciencia, la razón, la_ iniciativa, el arrojo, el 

poder y la objetividad, es decir, con lo "diferenciador.y cógnoscitivo del 

lagos" ( Jung, 1976/1986: 28). 

Al igual que las experiencias que el hombre establece con determinadas 

mujeres caracterizan las proyecciones de su ánima, las experiencias que 

tejen las mujeres con ciertos tipos de hombres determinan las proyecciones 

íulllras de su ánimus. El padre, el amante, el hermano y el hijo juegan 

dentro de las maniíestaciones del ánimus un papel determinante y decisivo. 

" Es importante establecer aquf la diferencia que Jung hace sobre los fcnon1cnos psfquicos 
inmcdialns y las manifestaciones o funciones psíquicas. Los primeros se refieren a justamente a· 
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El ánimus, al igual que el ánima, pasa por cuatro etapas en su desarrollo. 

La primera de éstas consiste en la representación del ánimus como mero 

poder físico, por ejemplo el campeón atlético o el hombre musculoso. En 

la segunda fase, el ánimus posee ya la capacidad para planear 

determinadas acciones, como podría ser el guerrero. En la tercera etapa, el 

ánimus utiliza la palabra para transmitir conocimiento, siendo éste el caso 

del sacerdote o profesor. Finalmente, en su última manifestación, el ánimus 

encarna el significado, siendo el mediador de la experiencia religiosa por la 

cual la vida adquiere significado. (cf. von Franz, op.cit.). En este mismo 

sentido, \Vchr afirma que el principio masculino del ánimus, es 

representado por cuatro posibilidades, que son: el poder, la acción, la 

palabra y el significado (cf. \Vehr, 1985/1994). 

De la misma manera que el ánima, el ánimus requiere de su 

conscientización para lograr que trabaje desde su grado más elevado y, de 

esta manera, ayude al individuo a lograr el pleno desarrollo. Si esto no 

sucede; entonces el ánimus inlluye la vida desde lo inferior, es decir, desde 

el poder y el dominio, que se convierten en un obstáculo in1portante para 

integrar el Sí mismo. "Muchísimos mitos y cuentos de hadas hablan de un 

príncipe convertido por hechicería en un animal salvaje o en un monstruo, 

que es redimido por el amor a una doncella: un proceso que simboliza la 

forma en que el ánimus se hace consciente" (van Franz, op. cit: 192). 

Por último. resulta interesante la afirmación que Jung hace en cuanto a que 

es más fácil ver la sombra en uno mismo que reconocer a estos dos 

aspectos de :'."mima y ánimus, debido a la educación moral que hemos 

c~ca c~c..·nci;.1 cu.~adora de vida o csphitu y los segundos a los que dependen ele las funciones 
físicas dl'I ccrchro (cf. Jung. 1951/1962>. 
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recibido, ya que facilita ver las debilidades pero no pennitc descubrir lo 

femenino en lo masculino y lo masculino en· lo femenino. Adémás .de que, 

á diferencia de la sombra, que puede reafümrse por medio de una _relación 

de confrontamiento con otro, el reconocimiento de I_o . fomenino y 

masculino en uno mismo requiere sicmpr~-·-1~_ ~cla'~iór_ cc:¡n ún otro del sexo 

opuesto ya que lo tiene más actuali~ado o má~ co_ns¡:i:cntec 

2.2.5 Arquetipos de Transformación. 

Los arquetipos de transformación no son personalidades propiamente 

dichas, en el sentido estricto de la palabra. _Más bien son situaciones o 

lugares que propician el desarrollo interior, como. ejemplo, las tareas y 

lugares que el héroe recorre en el viaje mítico. Jung se refiere a estos 

arquetipos de la siguiente manera: 

"(e]I proceso mismo se presenta en otro tipo de arquetipos, que en general 

podrían designarse como arquetipos de la transíon11ación. Éstos no son 

personalidades,, sino rnás bien situaciones,, lugares,. inedias,. can1inos,. 

etc~tcra. típicos que simbolizan los distintos tipos de transíon11ación" (J ung, 

1977: 44). 

Es importante subrayar aquí que estos arquetipos son características del 

entorno que tienen una significación especial para la personalidad del 

individuo, por lo que son lugares o situaciones que simbólicamente se 

encuentra dentro del individuo. Es decir, estas situaciones en sí mismas no 

son las que propicia el desarrollo, sino mas bien la percepción que se tiene 

de éstas y el entendimiento con que se cuenta para actuar sobre ellas. Así es 

como los arquetipos de transfonnación encuentran su manifestación en lo 

que Jung ha llamado "los símbolos de trascendencia" que no son más que 
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aquellos que representan la lucha del hombre por alcanzar la plena 

realización ele sus potenciales, es decir, del logro ele su Sí mismo individual 

y, por tanto, son una mera manifestación del proceso de individuación (cf. 

Henderson, 1964/1997), un ejemplo magnífico ele ello es el árbol bajo el 

cual el Buda se iluminó: 

''(c]stc es el rnorncnto rnás itnponantc de la n1itología oriental. un 

contrapunto de la crucifixión del Occidente. El Buddha debajo del Árbol de 

la Iluminación (el Árbol Bo) y Cristo bajo la Redención son figuras 

análogas~ incorporadas al arquetípico Salvador del Mundo. que es de 

inmemorial antigüedad" tCampbell, 1949/1959: 37). 

2.2.6 El Sí mismo. 

Cuando ya no hay una identificación parcial con cualquiera ele los 

<1rquetipos anteriores, surge el arquetipo del Sí mismo•, que no es, como se 

dijo previamente. mas que el núcleo de la psique. Es decir, la personalidad 

completa o la integración de tocios los arquetipos. Por ello se afirrna que 

toda la realidad psíquica está orientada hacia el Si mismo. En referencia a 

esto .Jung afirma: "[n)o existe un desarrollo lineal, sólo existe la 

circunvalación del uno 111ismo. Un desarrollo unilateral se da como 

máximo en un principio. después todo tiende al centro" (.lung, 1976/1986: 

38). No obstante. aunque al Sí mismo se le concibe como un objetivo a 

alcanzar, es preciso señalar que también es entendido con10 una 

potencialidad a desarrollar existente én todo ser humano, por lo que 

también se entiende como principio (cf. van Franz, -op.cit). 

'
1 En rclnción a ello Nictzchc dice: ºDetrás de tus pcns.."U11Ícntos y sentimientos hcnnano mio. se 
encuentra un soberano poderoso. un salón desconocido. llñmasc si-mismou (Nictzchc 1892/1997: 
(t5). 
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Las maneras en que aparece el Sí mismo son diversas,· ya que puede 

revestir una figura joven o vieja; lo cual indica que el SÍ ~lismo acompaña 

al individuo a lo largo de. toda la vida, es decir, en to.das las edades, y que 

existe más allá del curso de la vida consciente, por lo que no sigue sus 

reglas. Sin embrago, las manifestaciones más comunes d.el Sí mismo se 

caracterizan por su división siempre en cuatro fragm'entos. Por ello, los 

números múltiplos de cuatro son característicos de las representaciones del 

Sí mismo. Asimismo, Jung empleó la palabra hindú .maIJdala para designar 

una estructura cuadrangular, que a diferencia de la estructura redonda, 

símbolo de una totalidad natural, corresponde a la representación 

simbólica de la realización del Sí mismo en la conciencia (cf. lbid.). ·Esta 

realización se refiere a la totalidad del ser humano en equilibrio, con sus 

cuatro partes: cuerpo, alma, espíritu y mente; en donde cada una de las 

cuatro contiene y honra a las otras tres en armonía 10• El Mandala es"[ ... ] 

formación-transformación, el eterno pasatiempo del sentido eterno. Y esto 

es la individualidad, la integridad de la personalidad, que, cuando todo va 

bien, es armónica, pero que no soporta autodecepción alguna" (Jung, 

1964/2000: 233). 

Al Sí mismo se le ha llamado también Hombre Cósmico debido a que esta 

última palabra implica la plena integración y expansión de la personalidad 

sin las fronteras definidas por el ego. Por ello "En nuestra civilización 

Occidental, el Hombre Cósmico se ha identificado en gran parte con 

Cristo. y en Oriente con Krishna y con Buda" (von Franz, op.,cit: 199). 

1º Es justamente en la clapa final donde se integran a la consciencia los contenidos de la 
sornbr.1. abricnc.Jo paso a que la n1en1e esté dispuesta a reconocer las necesidades del cuerpo. del 
alrna y del cspfrilu Ccf. Robcnson. op. cil.). 
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El Sí 111ismo tiene como característica fundamental la integración y 

reconciliación de los opuestos, de manera que la bisexualidad puede ser un 

rasgo particular en sus manifestaciones o representaciones. Así Jung dice, 

con respecto a In característica de integración de los opuestos: "[e)l Sí 

mismo podría caracterizarse como una especie de compensación del 

connicto entre interior y exterior." (Jung en Robertson, 1995/1998: 249). Y 

en referencia a la bisexualidad, ''(l]a meta final del proceso de 

individuación, la totalidad psíquica, está representada también por el 

símbolo hermafrodita del 17/ius p/Ji/osop/Joruru." (Jung en Jacobi, 

1957/1983: 91). 

El Si mismo puede tener su manifestación en la piedra filosofal de la 

alquimia y en las piedras circulares de las culturas prehispánicas, tales 

como el calendario azteca, ya que la piedra simboliza la experiencia más 

sencilla e inalterable, es decir, la ausencia de emociones y actitudes 

perturbadas del ego y la conciencia. El Sí mismo también encuentra 

representación en animales, ya que éstos demuestran su naturaleza 

instintiva y su relación con el medio ambiente. La psique en su grado más 

evolucionado se encuentra en con1pleta armonía con el espacio que la 

rodea (d. von Franz, op. cit.). Sobre esto DeBus nos dice "[e]I Sí mismo es 

por lo general no verbal y se expresa a través de imágenes, sonidos y 

sentimientos" (DeBus, 1991/1994: 94). 

Son dos los motivos por los que el individuo pierde contacto con el Sí 

mismo: por las tendencias instintivas e imágenes emotivas exageradas y por 

la consolidación extrema del ego (cf. van Franz, op. cit.). Esta última 

causada, entre varias razones, por una aproximación exagerada del yo al Sí 

mismo, cuando el yo asimila los contenidos inconscientes y no reconoce 
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una relativa separación entre éstos y su realidad psíquica, lo que puede 

llevarle a la inílación, esto es, a un engrandecimiento del yo que provoca la 

incapacidad de realizar el Sí mismo. De mane~a inv(!_rsa, puede. darse el 

caso de que el Sí mismo se apodere del yo, (en este caso lo que.'sucede es 

que el ego cae bajo el control total de un factor inco.;'sticintéé6"k I;, cual 

pierde total sentido del yo y, por tanto, de rcalidad/frag'mciniá~dos6,de esta 

manera la personalidad). 

Debido a que el Si mismo ejemplifica la a~plltJdidciJ'.i~c~nsciente, es 

ambivalente y. por ende, tiene también un lado osb1lro:";~l1{én los cuentos y 

lo mitos se representa por el mal absoluto, sienJ::;·é~te verdaderamente 

peligroso, ya que actúa desde la fuer¿a mayor de-1~··psique::e1 Sí mismo (cf. 

!bid.). 

Finalmente. como se dijo, el Si mismo es :el arquetipo- que trasciende a 

todos los demás, por tener la cualidad;' de ·ir más allá de todas las 

experiencias. Y es por esto que Jung,-cn·el inté.nto de separar la experiencia 

personal del Si mismo, a este último lo denominó el suelo del cual emerge 

e?/ u11us r11u11dus, esto es, el mundo·que percibimos y en el que habitamos 

(cf. Robertson, op. cit.). 

Una vez establecida la relación entre la personalidad y las funciones 

arquetípicas, en el siguiente capílulO se describirán las manifestaciones más 

comunes de los arquetipos dentro. de los cuentos de hadas. 
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CAPÍTULO JII 

LOS CUENTOS DE HADAS Y LAS FIGURAS ARQUTÍPICAS. 

''F.71'ry tales are a p/:1y ar rwturc:. 
T!wy ;u-e <Js r11eaningru1 or ;is r11e.?11i11glcss ;is 
rulfure w/Jen we look :1l it or w/Jen we don 't. 

T/1ey are t/Je products ar t/Je UJICOJJSCious 
orso111eo1w w/Jo is 1101 a11:1/yzed" 

1Vh1ne Louise vo11 Fra11z. 

Para dar cuenta del papel tan importante que los cuentos de hadas han 

tenido en la investigación junguiana y para sentar la relación que tienen 

con los arquetipos, a continuación se hace una breve descripción del 

recorrido que los cuentos han tenido dentro del pensamiento occidental y, 

especialmente, dentro del pensamiento junguiano. Posteriormente, se 

describen algunas de las representaciones más comunes de cada arquetipo 

dentro de los cuentos de hadas. 

3. 1 Los cuentos de hadas. 

De la tnisma manera que con10 los cuentos de hadas comienzan -érase una 

vez ... - el surgimiento de los cuentos empieza, así pues hasta el momento no 

se sabe con precisión en qué momento de la historia y en qué lugar 

surgieron por primera vez. Se cuenta con algunos documentos de las 

culturas de la antigüedad 1 que nos permiten calcular que la tradición escrita 

--------------------
1 Entre los que dcstac;1 El cut.•1110 ele los c/os /Jcnn.711os Auup.l' B.7t.7 que se encuentra en papiros 
y l'~tclas egipcia.,. Cvon Franz 1970/1993). 
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de los cuentos se remonta a 3000 afios atrás .. En cuanto a la tradición oral, 

en los escritos de Platón se lec que las ancianas contaban historias 

simbólicas a los niños y que los cuentos de hadas estaban vinculados con la 

educación ele los niiios pequeiios (cf. von Franz. 1976/1993). De hecho, 

hasta los siglos XVII y XVIII los cuentos eran todavía narrados entre las 

poblaciones agrícolas de Europa, en tanto que consistían la principal forma 

de entretenimiento durante el frío invierno. "El relato de los cuentos de 

hadas se convirtió, de este modo, en una ocupación espiritual esencial, y se 

ha podido decir que eran la fi"losoli':1 de la ruecd' (Jbid. 11 ). 

Ahora bien, el primer interés científico por el tema de los cuentos de hadas 

surgió en el siglo XVIJI encabezado por \Vinckelmann, Herder y Hamman. 

Según estos autores, los cuentos contenían los restos de una fe antigua 

sepultada que se expresaba a través de símbolos (cf. lbid.). 

Después de estas investigaciones, surgió en Francia, durante el siglo XTX, la 

primera colección que obtuvo éxito: Los Cuentos de M7rIJd de Oc¡¡ de 

Charles PerraulL Un siglo más tarde, en Alemania, los hermanos Grimm 

hicieron una excelente compilación de los cuentos ele hadas, tal como se 

contaban en su entorno, con algunas variaciones y con1binaciones que 

especificaron en notas pertinentes. 

Paralelamente a los hermanos Grimm, surgió la escuela simbólica, cuyos 

principales representantes fueron Hcine, Creuscr y Gorrcs. La tesis 

principal ele esta escuela es que los mitos y cuentos expresaban a través de 

los símbolos realidades filosóficas y pensamientos metafísicos que 

contenían enscfianzas místicas y verdades profundas que se referían a Dios 

y al mundo (cf. !bici.). 
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Años más tarde hizo su aparición la escuela finlandesa, cuyos principales 

exponentes fueron Kaarle Krohn y Antti Aame. La propuesta de esta 

escuela era que el origen de los cuentos de hadas no provenía de un único 

país, por lo que los temas se iban hilando conforme las culturas se 

mezclaban. Por otro lado, al mismo tiempo, Max M üller intentó interpretar 

los cuentos de hadas con10 "disfraces" de los fenómenos naturales, de 

manera que los temas de los cuentos no eran más que alegorías de 

fenómenos naturales, como por ejemplo, la puesta de sol, el ciclo de la 

luna, etc. (cf. !bid.). 

Ludwin Laistner (1889) planteó la hipótesis de que los temas 

fundamentales de los cuentos de hadas y los cuentos folklóricos derivaban 

de los suctios, aunque enfocó su idea principalmente a las pesadillas. En 

esa misma época, pero sin hacer referencia a los cuentos de hadas, Stcinen 

trató de probar que gran parte de las creencias mágicas de los pueblos 

primitivos, como en ese momento se les llamaba, provenían de experiencias 

oníricas (cf. !bid.). 

Adolf 13astian ( 1826-1905) formuló la teoría de que todos los temas 

mitológicos fundamentales eran los pensamientos elementales de la 

humanidad, cosa que se asemejó en gran medida a la teoría jungiana de los 

arquetipos y del inconsciente colectivo, con la reserva de que para Jung los 

arquetipos no se limitan a lo puramente racional, es decir, únicamente a los 

pensamientos. Para 13astian los cuentos eran los pensamientos de los 

pueblos. No obstante, tanto la hipótesis de Laistner como la de Bastian no 

tuvieron mucha aceptación en el mundo científico, por lo que la tendencia 

dominante fue conducida por la escuela finlandesa del folklore (cf. !bid.). 
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Otro movimiento importante en la década de los sesenta fue la escuela 

literaria, la cual enfocó su estudio a las diferencias entre los diversos tipos 

de cuentos, mitos, leyendas, historias humorísticas, cuentos de animales, 

cuentos de travesuras y los cuentos de hadas clásicos. 

Un movimiento moden10 que hasta la fecha sigue teniendo gran influencia 

es el de un grupo de etnólogos, arqueólogos y especialistas en mitología.y 

en historia comparada de las religiones que intentaron interpretar los ternas 

mitológicos. Dentro de ellos destaca Mircca Elfadc (1907-1986) y 

Pcttazoni (1883-1959). 

Por otro lado Propp2 (1928) trabajó en los. cuentos folklóricos para 

encontrar sus estructuras elementales. Se dedicó a buscar el número y las 

características de fas estructuras de los cuentos r11arovil/osos -como él les 

llamó- (cf. !bid.). 

Ahora bien, las interpretaciones propiamente psicológicas de los cuentos de 

hadas que han tenido mayor impacto en el pensamiento moderno han sido 

influidas tanto por la escuela frcudiana, con la obra de Psicoaruilisis de los 

cut!11tos de lmdHs ( 1976) de Bruno Bcttelhcim; corno por la escuela 

jungiana, principalmente con los trabajos pioneros de Maric Louisc von 

Franz que se llevaron a cabo en la época de los años cincuenta y setenta. Es 

preciso mencionar que las diferencias en la interpretación de estas dos 

escuelas son sustancialmente importantes, ya que mientras la primera se 

basa en el inconsciente individual, la segunda explora el sustrato colectivo 

que se manifiesta en el cuento. 

2 El rrabajo de cslc autor sera revisado en el siguiente capítulo por ser de relevancia para ta 
pn:scntc in\'cstigación. 
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De esta manera, para Jung y sus seguidores, los cuentos de hadas expresan 

de manera sencilla los procesos psíquicos del inconsciente colectivo, debido 

a que los arquetipos son representados en su aspecto m:1s simple y conciso. 

De hecho, para von Franz, los cuentos de hadas son la mejor explicación de 

los arquetipos porque f::Ícilitan su comprensión a través de elaboración de 

analogías con elementos que son familiares al individuo. Por ejemplo, el 

arquetipo del :1nima como tal es difícil de comprender, pero si se le 

relaciona con la princesa del cuento resulta mucho m:1s accesible al 

entendimiento. Adcm:1s los cuentos de hadas provocan de manera m:1s 

directa en el individuo la emoción que es propia de la fuerza numinosa del 

arquctipo3• Así "El cuento de hadas es un sistema relativamente cerrado, 

que expresa un sentido psicológico esencial y único, traducido en una serie 

de im:1gcncs y sucesos simbólicos" (lbid. 8). 

Todos los cuentos de hadas describen un solo factor psíquico: el Sí mismo, 

que, al ser un factor complejo, es representado, bajo todos sus diferentes 

aspectos en las miles de versiones de cuentos que existen, con el propósito 

de ser percibido por la conciencia. Por ello se afirma que aunque los 

cuentos no fueron creados pard sanar tienen consecuencias curativas por el 

simple hecho de hacer consciente lo inconsciente. 

"Los cuentos son una n1cdicina. I\1c sentí fascinada por ellos desde que 

escuché el prin1cro. Tienen un poder extraordinario; no exigen que hagan1os~ 

1 Este es el punto por el que la interpretación junguiana de :os cuentos de hadas ha tenido un 
fuerte rechazo. En palabr.1s de van Franz: "La razón por la cual tantos cicnlfficos acadfmicos 
tachan de no cicnttfica a la psicologfa junguiana. es porque esta hace intervenir un factor que. 
haMa te presente. ha sido excluido continua e intencionadamente del campo cicnlffico. Pero 
estas críticas no part:ccn ver que no se trata de un sirnplc capricho por nucstrJ panc~ como 
tampoco de un infantilismo que nos vuelve inc;ipaccs de reprimir nuestras reacciones en1otivas 
personales ante el mnterial. Nosotros sabemos desde un punto de vista cienttfico y consciente. 
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~carnes o pongan1os en práctica algo: basta con que escuchen1os. Los 

cuentos contienen rernedios para reparar o recuperar cu,alquier pÚlsión 

perdida. Los cuentos engendran en1ociones, tristeza,. preguntas~ anhelos y 

cornprensioncs que hacen anorar espontáncarncntc a la s~¡:>crficic __ eJ 

arquetipo" (Pinkola, 1992/2001 :31-32). 

La razón por la cual el cuento de hadas es donde mejor·puede estudiarse 

""[ ... ) la anatomía comparada de la psique" (Jung, '1951/1962: 22) es 

porque, a diferencia de los mitos y las leyendas -que constituyen un 

material más elaborado- no se requiere del conocimiento detallado de los 

complicados elementos culturales para llegar a las estructuras base de la 

psique humana. El cuento ele hadas posee mucho menos componentes 

culturales, por lo que se sitúan más allá de las diferencias t'.!tnicas, viajando 

así con gran facilidad y ofreciendo de esta manera una imagen más clara de 

las estructuras psíquicas. En palabras del propio Jung: "El cuento, como 

producto espontáneo, ingenuo e irreflexivo del alma, no puede expresar 

otras cosa sino que precisamente lo que el alma cs." (!bici. 41). 

Por otro lacio, la ventaja para revelar la psique que poseen los cuentos de 

hadas sobre los sueños, es que en los cuentos no existe el contexto 

individual, es decir, hablando en términos junguianos, el inconsciente 

personal no influye o interfiere en el inconsciente colectivo como sucede en 

los sueños, motivo por el cual lo que se interpreta desde el primer momento 

no es la historia de un individuo, sino de todos o de ningún individuo. Es 

claro el hecho de que los cuentos de hadas debieron haber comenzado en 

algún momento y que alguien debió haberlos creado. En este sentido, 

cuando el cuento fue "inventado". o por primera vez relatado, poseía una 

que t.'slas emociones son necesarias y que. en psicología. fonnan parte integrante del método si 
~e qt11en· alca11zar d fc11ón1e110 en su lotafü.Jad" (von Franz. op.cit. 20). 
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gran cantidad de elementos individuo.les, que fue perdiendo conforme pasó 

de generación en generación\ porque lo que impacta emocionalmente a 

todos los individuos es el inconsciente colectivo y no el individual. Lo que 

perdura en la memoria colectiva es justamente lo que la involucra: el 

inconsciente colectivo. Así, el cuento se fue enriqueciendo de 

representaciones arquetípicas que con el tiempo terminaron en el cuento 

como tal (cf. van Franz, op. cit.). En referencia a ello, von Franz explica: 

"(t11]c parece vcrosit11il que las historias arquetípicas se constituyan la 

1nayoria de las veces u partir de las experiencias individuales y que tengan 

corno origen la invasión de algún contenido inconsciente, ya sea un sue11.o 

o una alucinación en estado de vigilia. Un acontccirnicnto cualquiera o una 

alucinnción colectiva supone la irrupción de un contenido arquetípico en 

una vida individual. Se trata sicn1prc de una experiencia nun1inosa. En las 

sociedades prin1itivas es raro que un secreto sea realn1cntc guardado, por 

lo que una experiencia tal es sicrnprc cotncntada y an1pliada n1cdiante la 

adición de clc1ncntos folklóricos que le corresponden. Es así canto se 

desarrolla un rdato. cxacta1ncntc a la n1ancra de run1ores públicos. 

Finaln1cntc~ un narrador popular se aducfaa de estos elementos y les da 

una fonna n13s o 111cnos poética" (lbid. 33). 

Por ello una definición acertada de los cuentos de hadas, desde la escuela 

junguiana sería la siguiente: "[l]os cuentos de hadas son creaciones 

poéticas del narrador popular, que extrae su inspiración de la fuente común 

de todos los poetas: el inconsciente colectivo". (!bid. 30). Con base en ello, 

1 En relación a esto. Pinkola se refiere al poder del cuento de la siguiente manera: [s]egún mi 
cxpctiencia. d momento m:'.\s significativo del relato extrae su fuerza de una elevada columna de 
!-.eres hmnano~ unidos entre sí ;1 través del tiempo y el espacio. csmcrndantcnte vestidos con 
har.1pos. los ropajes o desnudez de su epoca y llenos a rebosar de una vida que todavía sigue 
viviendo. Si es llnica la fuente y ünico el numen de los cuentos. todo se halla en esta larga 
cadena de ~t.·rcs hurnanos" <Pinkola. op. cit. 38). 
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van Franz afirma que hay dos tipos de cuentos de hadas; aquellos creados 

por la población de no escritores que poseía gran imaginación y aquellos 

creados por hombres con experiencias visionarias. Cualquiera de los dos 

creadores son soñantes que no ponen su sueño a diálogo (cf. van Franz, 

1964/1997). Así, sin importar cual haya sido su origen, los cuentos de 

hadas provienen del inconsciente colectivo y derivan de una u otra manera, 

generalmente, de la experiencia colectiva. Aunque en realidad son pocos los 

cuentos de hadas que hablan de hadas, en su gran mayoría son "[ ... ] las 

aventuras ele los hombres en un reino peligroso de límites umbríos" 

(Tolkien en Cooper, 1983/1986: 1 1) que luchan por ascender del 

anonimato colectivo al gobierno o fama colectiva. Un ejemplo de ello es el 

desconocido que rescata a la princesa, obteniendo con ello el reino. 

Además de la teoría que sostiene que el cuento se construye, existe también 

la idea de que los cuentos de hadas son una especie de degeneración de los 

mitos. "Si los grandes mitos degeneraban a la par que la civilización a la 

que pertenecían, sus temas de base podrían sobrevivir en los cuentos de 

hadas y, bajo esta forma, permanecer en el mismo país o emigrar lejos" 

(van Franz, op.cit. 35). 

Es preciso aquí señalar la diferencia que Jung distinguió entre los mitos y 

los cuentos. Los mitos tienen "añadidos culturales conscientes" que facilitan 

en cierto sentido su interpretación, ya que efectivamente las ideas están 

expresadas de forma explícita en él. "En el mito, la estructura arquetípica 

básica ha elaborado una expresión formal que lo vincula al consciente 

colectivo cultural del país de que es originario: por consiguiente, en cierto 

sentido, está más próximo a la conciencia y a los materiales históricos 

conocidos" (!bid. 36). De esta manera, cuando el mito fue degenerándose, 
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o podríamos decir también enriqueciéndose, perdió estos elementos 

conscientes que los vinculaban con al cultura que lo produjo y se sumergió 

nuevamente en el inconsciente colectivo. Por ello van Franz asegura: 

''[f} .. 71'1)' t;J/t.!S :u-e like drc.-1111s -pun.· 11:iturc pht.•110111t..'llll of t/Je col/cctive 

u11co11scivus. T/Je,•1L•forc. IÍJ .1 tVi7)'~ t/Je . .r nn..• i/lu~11Ji1:1t1i1g. but t/Jeir light 1/Je11 

ptHc!rs 0111 :111d di~:1ppt..wrs ag:ui1 Ji1 t/Je l111co11sc1"ous. T/Je .. y· are re;1/b' .7s Jung 

<"plmiJC(/ Wh<'ll /Je quoted rrom Goet/Je's 1~7l/St: Clm11ge a11d clw11ge and 

1r:111~"•fonu:1tin11, tlw etenJ .. 7/ 111ea111i1gs, eternu/ 1ra11sfon11atio1J' s (van Franz. 

1974/ l 997: 19). 

En cuanto a la interpretación se refiere, von Fmnz postula la existencia de 

cuatro diferentes maneras de interpretar un cuento de hadas, las cuales 

equivalen a las cuatro funciones de la conciencia: El tipo pensamiento que 

se enfoca en la estructura y el modo en que los temas se unen. El tipo 

sentimiento que clasificará los temas según los valores morales. El tipo 

sensación que tratará de enfatizar la relevancia de los símbolos, 

ampli:'."mdolos en todos los temas. Finalmente, el tipo intuitivo que verá la 

unidad de todos los temas, comprobando as! que el cuento es un único 

mensaje que se desenvuelve en diferentes segmentos o facetas. De esta 

manera. utm buena interpretación requiere de las cuatro funciones de la 

conciencia para rescatar los múltiples aspectos del cuento, que unidos entre 

sí componen una totalidad, es decir, el cuento propiamente dicho (cf. van 

Franz, 1970 /1993). 

·' "Los cuentos de h~u.las son como los suct)os ·fenómenos naturales puros del inconsciente 
colectivo-. Por ello. en cierto sentido. son lun1inosos. pero su luz se desvanece y desaparece otra 
vez en el inconsciente. Son realmente con10 Jung explico con la cita del Fausto de Gocthc: 
cambio y can1bio y tr..1nsfonnación. los significndos eternos. transfonnaciOn eterna'" (traducción 
libre>. 
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Una vez explorado brevemente el mundo de los cuentos· de hadas y 

reconocida su importancia, qué mejor que cerrar este breve recorrido con 

las palabras de Pinkola: 

.. [l]os cuentos ponen en 1narcha la vida interior, y eso reviste especial 

irnportancia cuando la vicia interior está an1edrcntada., encajonada o 

acorralada. El cuento engrasa los n1ontacargas y las polcas, cstitnula la 

adrenalina, nos 111uestra la rnancra de salir, ya sea por arriba o por abajo y, 

en prcrnio a nuestro csfuerLo, nos abre unas anchas y cón1odas pucnas 

donde antes no había 111ás que paredes en blanco, unas puertas que nos 

conducen al país de los suei'los, al amor y a la sabiduría y nos llevan de 

vuelta a nuestra auténtica vida" (Pinkola, op. cit. 39-40). 

3.2 Las figuras arquetípicas en Jos cuentos de hadas. 

Como se explicó anteriormente, los diferentes arquetipos se representan 

bajo figuras específicas, gracias a Ja función simbólica o compensatoria en 

donde Ja conciencia toma parte. A continuación se presentan las figuras 

arquetípicas que reiteradamente hacen su aparición en los cuentos de 

hadas. 

3.2. I Las figuras arquelfpicas del ego. 

Las representaciones arquetípicas del ego también reciben el nombre de 

figuras arquetípicas del desarrollo, debido a que el ego, junto con su parte 

oscura, es el primer arquetipo que aparece en el desarrollo normal del 
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individuo. El "inocente, nifio6 o puei'" constituye la primera figura 

arquetípica en el curso del desarrollo del ego. Jung en su ensayo sobre el 

arquetipo del niño, enfatiza la ambivalencia inherente a este arquetipo: "la 

vulnerabilidad e invencibilidad del niño, sus aspectos masculinos y 

femeninos, el modo en el que representa nuestro pasado como nuestro 

potencial, nuestra renovación y esperanza" (Jung, 1959/1994: 209). Así 

.lung ve en el niño principalmente su capacidad de juego, asombro, 

creatividad y espontaneidad más que una representación de su condición 

herida· (cf. J ung, 1964/ 1997). Por ello, se establece un paralelismo entre la 

condición de inocencia infantil y la mentalidad del tonto, ya que ambos 

tienen una mente abierta a todas las posibilidades y confían en lo que tes 

dicta el corazón (cf. Coopcr, op. cit.) 

La figura del niño o inocente se caracteriza por su lucha constante en 

adquirir seguridad, para lo cual requiere un medio seguro y la experiencia 

de ser amado y protegido. Al inocente o niño se le concibe como la figura· 

arquetípica que trata tic vivir siempre en el paraíso•, en esta ilusión de 

perfección. seguridad y pureza9
• Por ello, el inocente, nfüo o puer.tiene la 

cualidad de confiar en la vida, en sí mismo y en los demás, gracias a lo cual 

se muestra optimista, leal, confiado y con gran capacidad de fe y 

·· -Nitlo significa algo que crece hacia la independencia .. No puede conseguirlo sin alejarse del 
origen: el abandono es pues una condición necesaria .. no soto un suceso eventual- (Jung .. 1959: 
213). 
~ l'ucr :u:tcn1us nombre de un dios ele la antigüedad .. significa joven eterno y su femenino es la 
¡mc/1:1 (cf. von Franz. 1981). 
" "lnf;.111cia es shnbolo de inocencia: el estado anterior a la falla .. y por ende .. el estado edénico. 
~11nholizado en diversas tradiciones por el retomo al estado embrionario. del que la infancia 
pcnnanccc prOxima. La iníancia es shnbolo de simplicidad natural y de espontaneidad'• 
( Chavalicr v Ghccrbr;1nt. t 969/ 1999:753). 
·• En la trac.ÜciOn cristiana los ángeles se representan a menudo con rasgos infantiles. en scilnl de 
inocencia o pureza (cf. lbid.). 
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discernimiento. "IV/Jé•11 //U..' iru1ocer11s, Ad.-uu :u1d Eve, are cast out of Ede11 

far disobc:dience, God prornh;t:s t/Jeu rederuptiou t/Jrough fail/J and 

pt:rsevé·r;uu.:e i11 /J.?rdsl11i~"H1 (Pcarson. 1991: 84). 

uEI rnito del niño subraya que le con·cspondc una fuerza superior y pese a 

lodos los peligros saldrá incspcradarncntc airoso. El ni110 nace del seno del 

inconsciente, engcncl~1do en los citnicntos de la naturaleza hun1ana, o 1ncjor 

aün, de Ja naturaleza viviente en general. Personifica poderes vitales que 

están 111:1s allá del limitndo pcri111ctro de la consciencia, en su unilateralidad, 

nada sabe, y una globalidad que abarca las profundidades ele la naturaleza. 

H.cprcscntn el crnpujc n1ós fuerte e inevitable de to<lo ser, es decir, el 

autorrc;ilizarsc. [ ... ] El nir1o sirnboliza la esencia preconsciente y 

postconscicntc del hon1brc. Su esencia preconscicntc es el estado 

inconsciente <.Je In rnás tcrnprana infancia; la esencia postconscience es una 

anticipación por analogía de lo que hay después de la rnuertc. En esta idea 

se 1nanificsta la esencia ornniabarcante de la tocaHclad del ahna" (Jung, op. 

cit. 214). 

Con rcf"ercncia a ello, Campbcll (1949) afirma que la conclusión del ciclo 

de la infancia es el regreso o el reconocimiento del héroe, cuando d.cspués 

de un largo camino se revela su verdadero carácter. 

No obstante, así como el inocente tiene su carácter positivo, también tiene 

su parle sombría que es diametralmente opuesta, ya que es desconfiada, 

conformista, desleal y posee una gran tendencia a negar las propias 

debilidades y. por lo tanto, las propias responsabilidades, buscando as.r ser 

rescatada por los dcm(1s y sintiendo un terrible miedo de ser abandonada 

(cf. Pcarson, op. cit.). 

10 "Cuando los inoct.·111cs. Adjn y Eva. son expulsados del Edtn por desobediencia. Dios les 
promc1c Ja redención a 1ravts de la fe y la perseverancia en el trabajo" (traducción libre). 
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Otra figura arquetípica de la primera parte del desarrollo del ego es la del 

huérfano, que al igual que el inocente, busca obtener seguridad, pero a 

diferencia de éste no cuenta con la experiencia de ser protegido y amado, 

por lo que se muestra traicionado, herido y abandonado. No obstante, 

procesa y enfrenta el sufrimiento por lo que es realista e independiente. Los 

cuentos populares tratan generaln1ente este tema con el maltrato que se le 

da al hijo e hija menores, al hijastro e hijastra, como el caso de cenicienta o 

del patito feo que tiene que salir en busca de su independencia. 

"La criatura del destino tiene que afrontar un largo periodo de oscuridad. 

Este es un n101ncnto de extrcn10 peligro., in1pcclin1cnto o desgracia. Es 

lanzado a sus propias profunclidndcs interiores o hacia fuera, a to 

desconocido; de cualquier rnodo, todo lo que toca es oscuridad inexplorada. 

Esta es una zona de presencias insospechadas, benignas o 1nalignas: 

aparece un ángel, un ani111al auxiliar, un pescador, un cazador., una vieja o 

un can1pesino. La criatura es criada entre los ani111alcs, o con10 Sigfrido., 

bajo la tierra., en 111cdio de los gnon1os que nutren las raíces del árbol de la 

vida., o bien solo en un cuarto pcqucf10 (la historia se repite de n1il 

n1ancras)., el joven aprendiz del nu1ndo aprende la lección de las fuerzas 

gcn11inalcs? que residen por cncin1a de lo que puede n1cdirsc y non1brarse" 

(Campbcll, 1949/1959: 292). 

La sombra de esta figura es la victima que se caracteriza por el cinismo, el 

masoquismo y la tendencia a ahondar en el sufrimiento con el objeto de 

manipular a Jos dem:."\s. Una figura arquetípica parecida a la del huérfano es 

la del st.•rw.\; que representa el hombre anciano que puede ser tanto el viejo 

rígido y mezquino como el mentor sabio 11 y lleno de arrugas. Al senex se Je 

relaciona con la viudez, la infancia, la orfandad y eJ abandono. Esta figura 

11 El caso del sabio se relaciona tnás con el arquetipo del áninn1s. por lo que sera tratado en una 
sección posterior. 
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no necesariamente se encuentra al final del"camino, .sino que está presente 

desde el principio como un potencial de orden, significado y plenitud (cf. 

Hillman, 1979/1994). 

Otra figura parecida al huérfano es la del destructor, la cual es una 

representación arquetípica en la que el ego aparece como una figura que 

deja ir, aceptando así la impcrmancncia de las cosas y de los fenómenos, en 

especial de la vida. Por ello, al aceptar las situaciones problemáticas como 

inevitables las debilita y las destruye. Tiene el don de ser humilde y abierto 

para experimentar el dolor y el sufrimiento, por lo que al sentirse abatido y 

débil pude dar un siguiente paso para dejar atrás el problema y así 

comenzar el crecimiento. Sin embargo, cuando la sombra se apodera del 

destructor el peligro lo acecha, ya que así como tiene la capacidad de 

destruir los problemas, también tiene la capacidad de destruirse a sí mismo 

y a los demás, lo que puede hacerle caer en la aniquilación del otro o 

incluso de sí mismo (cf. Pearson, op. cit.). 

Otra de las figuras arquetípicas del ego es la del inválido, sin embargo es 

preciso hacer una diferencia entre la enfermedad y la invalidez, ya que ésta 

última no lleva ni a la muerte ni a la salud, sino mas bien consiste en una 

deficiencia crónica de estar averiado. En algunos casos esta deficiencia 

puede llegar a ser tanto abrumadora como placentera, por lo que la figura 

del inválido es muy controvertida. El tema principal de esta figura es la 

representación de la dependencia humana, la cual obliga al individuo a 

aceptar la necesidad respecto a los demás. Esta imagen no puede existir sin 

la imagen de plenitud, ya que "El hombre llega a la plena realización de sí 

mismo, de su Yo, a través de su invalidez; lo completo se llena a través de 

lo incompleto." CGuggenbühl-Craig, 1980/1994: 343) Un ejemplo claro de 
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esta figura la encontramos en la literatura representada por el pirata con la 

pierna de palo, un parche en el ojo o un garfio. 

Por último, la figura arquetípica del buscador es la figura más desarrollada 

en que el ego se manifiesta. Esta figura tiene como objetivo la búsqueda de 

una mejor vida y de la verdad, por lo que tiende a expandir la conciencia 

más allá de los límites del ego, dejando la seguridad que el ego estrecho 

pudiera ofrecerle. La manera en que alcanza verdades más elevadas es a 

través de permanecer fiel a sus convicciones profundas y teniendo siempre 

en mente sus más altos deseos. Esta figura arquetípica se caracteriza por su 

autonomía y compromiso. No obstante, la sombra que oscurece al 

buscador transforma estas cualidades positivas en otras de bajo desarrollo, 

volviéndose ele esta manera en un ser vacío, sin convicciones por las cuales 

luchar, y por lo tanto, incapacitado para adquirir compromisos, o bien en 

un personaje obsesivo, ambicioso, perfeccionista y orgulloso que nunca 

cumple las metas por ser demasiado elevadas o exageradas (cf. Pearson, 

op. cit.). 

3.2.2 L:1s figums arquctfpicas de la sombra. 

Las figuras arquetípicas de la sombra se manifiestan en el lado oscuro de 

todos los arquetipos, por lo que se abordarán respectivamente en las 

manifestaciones desconocidas y negativas de los demás arquetipos. Sin 

embargo, es preciso mencionar que al conjunto de todas las sombras de los 

diferentes arquetipos se le ha identificado como el dragón 12 de múltiples 

i: "El dr.tgón !'te nos presenta esencialmente cotno un guardián severo o como un sfmholo del 
mal y de 1;1~ tendencias demoniacas. Es en efecto el guardián de los tesoros escondidos. y como 
tal el adversa no que debe vencerse para poder acceder a ellos. En Occidente es el guardián del 
VcHncino lk Oro y del Jardfn de las l lcspCridcs: en la China. según un cuento de los T"ang. es el 
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cabezas, cada ·una de las cuales representa la maldad de cada uno de los 

diferentes arquetipos y sus diversas combinaciones. 

"T/Je tweke /Jeads of t/Je dragan are t/Je slmdow srdes or e;1c/J arc/Je~vpe; 

t/JC)' C/J/I be ¡/S lt..--t/J:J/ .?S t//t ... SCVCI/ de;1d{v SJÍJS 1/ Wt..• do 110/ fi11d t/Je treasurc 

t/Je_,v .7n.· /Jidli1g fro111 us. [. .• } In t/Je e:1r{v jounu:?_~~ we 1ua_v tty to sla..v t/Jesc..• 

dr.1gous. set..•ü1g 1/Je111 :1s entin.•fv outside ourse/vcs; 11s t/Jejouroey progresst!S. 

""" co111e to uuderst:111d t/J,7/ t/Jc.v are Ji1side us as ive/l JV/Jen n·e /ean1 to 

lillc.>gr.llc t/Jc positii'c sidc or t/Je arr:/Jet.y¡x: 1nil11i1 ourst."/ves, t/Je drago11s 

witl11i1 (and so111t.•/JÍJ1t.!."t a/so inihoul) becou1e tro11sfon11ed iruo allie.S' 13 

CPcarson, 1991: 17). 

Esta íigura del dragón, que es el enemigo, el tirano, también la 

encontramos representada por el monstruo"[ ... ] es un mediador en el 

:'."lmbito arquetípico, que permite expresar la cara oculta de la 

vida"(Bcaudct, 1991/1994: 292). 

3.2.3 Las figuras arquetípicas del ánima. 

En sus primeros estadios del ánima y, cabe mencionar que también del 

únimus, se representa en la figura arquetípica de la amante, la cual tiene la 

particularidad de ser sensual, seductora y pasional, como podría ser el caso 

de Afrodita, quien es"[ ... ] la Diosa de la más seductora belleza. [ ... ] el amor 

en su forma meramente física, el deseo y el placer únicamente de los 

guardián de la Perla: la leyenda de Sigfrido confinna que el tesoro guardado por el dragón no es 
~ino la inmortalidad" <Chc\'alicr. Ghcerbmnt. 1969/1999:428). 
1 

·' "Las doce cabezas del dragón son las partes sombrtas de cada arquetipo; pueden ser tan 
lctalc~ como los ~ictc pecados c:1pitalcs si no encontramos el tesoro que esconden de nosotros. 
( ... ] En las pri111cras etapas del viaje. tal vez trate1nos de m:u.ar a estos dragones porque los 
vc1nos 1otalmcntc :-ijcnos a nosotros mismos: pero cuando el viaje progresa. empezamos a 
cntcndcr que 1amhiC11 csl:'ln adentro. Cuando aprendemos a integrar el lado positivo del 
arquetipo dentro de nosotros. los dragones inten1os <y aveces externos) se tmnsfonnan en 
:1liado!t'" (trolClucción libre). 
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sentidos; aún no amor a nivel específicamente humano" (Chevalier, 

Gheerbrant, 1969/1999:51 ). La amallle en un nivel m:'."ts elevado del ánima 

es sumamente comprometida con la pareja o con el objeto que ama, por lo 

que siempre busca mantener la conexión con él. "En el plano más elevado 

del psiquisn10 humano el amor se completa con el enlace anímico, cuyo 

símbolo es la esposa de Zeus. Hcra" (lbid. 51 ). Así esta figura tiene una 

gran capacidad de cxpc1;mentar amor y gozo, por lo que es capaz de 

conectar lo personal con lo transpersonal y. por tanto, lo individual con lo 

colectivo "Ella es la doncella de los innumerables asesinatos del dragón, la 

novia robada al padre celoso, la virgen rescatada del amante profano" 

(Campbell, 1949/ 1959: 304). Este es el caso, entre muchos otros, de la 

Bella Durmiellle, Blanca Nieves y Rapunzel. Sin embargo, cuando la 

sombra la posee. el amor se convierte en celos, envidia, fijación obsesiva del 

objeto al que se cree amar, adicción sexual y promiscuidad. 

Otra de las representaciones del ánima es la figura arquetípica del 

bienhechor que se distingue por el amor, la compasión y la generosidad 

hacia los seres que le rodean, ya que trabaja siempre para su beneficio. De 

esta manera. cuida de los otros y es capaz de reconocer las necesidades de 

los demás 1•1• Sin embargo, cuando esta característica la lleva al extremo, la 

sombra se apodera de esta figura arquetípica, por lo que toma completa 

responsabilidad de los otros, convirtiéndose en mártir por no ser 

agradecida o retribuida por sus acciones y culpabilizando así a los demás 

para obtener poder sobre de ellos (cf. Pearson, 1991 ). 

1 ~ Un gran cjcn1plo de esta íig,ura arquctfpica en el ámbito social es la i\1adrc Teresa de Cnlcuta. 
quien dedico su vida al con1pkto cuidado de cnfem1os en la India y cuya labor fue reconocida 
en todo el mundo como una acción verdaderamente altn1ista. 
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Otra figura· arquetípica del ánima es la del creador o la de la madre, la cual 

simboliza la fuerza creadora, que se representa tanto en la creación de un 

nuevo estilo de vida, como en la creación de otra realidad. 15 El creador 

posee la comprensión de que todo lo que se encuentra afuera es producido 

por factores internos y por ello es capaz de crear una realidad diferente con 

creatividad y auténtica vocación. Esta última consiste en la apertura a la 

imaginación y a la convicción de la posibilidad de hacer realidad los sueños 

([bid.). 

Dentro de las representaciones del ánima también encontramos la imagen 

arquetípica de la virgen, la cual siempre es representada como la gran 

madre, como el principio femenino original que concibe al mundo en un 

principio por elección de lo Desconocido, lo Invisible del Espíritu, es decir 

el ánimus. La condición de la virgen 16 consiste Cff que ésta, generalmente, 

nace en un pueblo perdido, donde en medio de los hombres se mantiene 

pura y es desposada por alguna fuerza sobrenatural, mientras que "[ ... ] su 

vientre, permanece ajeno como el vacío primordial y convoca, por su misma 

disposición, la fuer.1.a original que fertilizó el vacío" (Campbell, op.cit. 277). 

Una de las cualidades más sobresalientes de esta figura es que pertenece 

únicamente a sí misma, esto es, no obedece a ningún hombre. "Sus 

i:; La lll;ldn .. • tan1bi~n encuentra su representación bajo el sfmbolo de la Patria. ya que tiene el 
doble aspecto de protC'cción y de limite. yn que tanto protege como contiene (c.f Chcvalicr. 
Ghccrbrant. op. cil.). 
1" Esta condición de virgen que concibe gracias a fucr¿as que va n1ás allá de lo humano 
cncuc.·111ra rc:pn::scruación en múltiples n1itologfas alrededor del mundo. Con referencia a esto 
Campbdl nn~ dice: "(cJI Buddha descendió del ciclo al vientre de su n1adrc en Ja forma de un 
l'lt.·fantc blanco como la leche. La diosa azlcca Coatlicuc (la de Ja íald:.1 de serpientes) fue 
~t._·d11cida por un dios que tení;1 J;1 forma de una bola lle plumas. Los capftulos de las 
mc1amnrfo~is de O\'idio <thundan en escenas de ninfas perseguidas por Jos dioses en diversos 
d1sfract._•s: Zl·us fue un loro. un cisne. una lluvia de oro. Cualquier hoja que se tragara 
accidl·nt;ilmcnte. una nlll'Z o el soplo ck la brisa podía fertilizar el vicnrrc propicio" (Campbcll. 
op. CH. 27 1J). 
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historias son independientes, y sús funciones, sus insignias y sus ritos 

pertenecen sólo a sí mismas, pues representan la esencia de lo femenino en 

su más agudo contraste con la esencia de la masculinidad" (Hardin, 

1971/1994: 245). Cabe mencionar que la figura de la virgen también 

contiene el simbolismo de la mujer joven 17 , que se ha·mantenido casta para 

entregarse a su complementario con características humanas, esto es al 

<ínimus manifestado en el hombre. Un claro ejemplo de la connotación de 

la virgen como mujer joven es la princesa, ya que expresa las virtudes de la 

adolescencia no dominadas aún ni totalmente ejercidas (cf. Chevalier, 

Gheerbrant, op. cit.). 

Las (1Jtimas imágenes arquetípicas del ánima encuentran su manifestación 

en las ondinas y en las hadas. Estas figuras tienen una gran variedad de 

atributos y de niveles, siendo, no obstante, su cualidad más importante la 

de representar al ánima en su nivel más desarrollado, esto es, a la intuición 

pura, al amor pleno, al erotismo elevado que ayuda al ht:!roe o la heroína a 

conseguir el amor. es decir, la integración de lo masculino y lo femenino, 

apareciendo desde este punto como la mujer sabia que manda mensajes del 

inconsciente para ingresar al mundo interior 18
• Debido a que estas figuras 

tienen la función de conectar al individuo con el mundo interior, se 

asemejan a las figuras más elevadas del arquetipo de ánimus (mago y 

sabio) que se abordarán en la siguiente sección. 

Gracias a sus múltiples características, estas figuras tienen la cualidad de 

representarse con varios disfraces, por ejemplo, pueden aparecer en forma 

1
' La palabra virgen en hebreo significa mujer joven Ccr. J larding. 1971/1994). 

P· "La ntcnsajt."ra de los dioses es una mujer que en casi todos los relatos célticos se aparece al 
ch .. ·g.ido durante la noche del pn01cro de noviembre. Su belleza es ntaravillosa. Provoca el amor 
y·. cuando se aleja provi~ionalmcntc. la l;1nguidcz" <Chcvalicr. Ghccrbrnnt. op. cit: 706). 
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de ancianas sabias que aconsejan. o bien, en forma de mujeres juguetonas 

que tienden trampas para caer en el amor 19
• A esto se refiere Jung cuando 

scilala: "La ondina es un ser bromista que con múltiples transformaciones y 

disfraces se nos cruza en el camino, nos da todo tipo de chascos, nos causa 

desgracias, depresiones, éxtasis y pasiones incontenidas" (Jung, 1977: 31 ). 

La sombra de la imagen arquetípica del hada y la ondina aparece 

generalmente como el hada malvada que se venga de haber sido herida, 

como por ejemplo, al no haber sido invitada a la fiesta del castillo, por lo 

que lanza un hechizo que perjudica al reino entero. 

"El hada a quien se ha dejado de lado y no había sido invitada simboliza en 

el plano psicológico el error por omisión y la supresión de los que se deberla 

haber reconocido y aceptado en el lado oscuro de la naturaleza y del propio 

ser y que se venga si no se tiene en cuenta" (Cooper, 1983/1986: 118). 

Esta figura cobra diferentes formas, desde la anciana bruja, arpía y 

hechicera, que se caracteriza por su fealdad y envidia, hasta la mujer bella y 

seductora del bosque que con su magia encanta a los seres para usarlos en 

sus planes maléficos (cf. J ung 1977). 

J.2. 4 Las figuras ,7rquetfpicas del dminus. 

Una de las representaciones arqt.ieüpicas.Clé'fas:etapas·más elementales del . . 
::inimus. como anteriormente se mencionó, es la del. guerrero, la .cual se 

1
'
1 "El hada irlandesa es por esencia Ja b:ins/Jt•t•. En el principio. el hada. que se confunde con la 

mujer. es una mensajera del otro mundo. Viaja a menudo en fonna de pájaro. de cisne. 
preferentemente [. .. ] La ba11s/1c1.• es por definición un ser dotado de magia. No está sometida a 
las contingencias de las tres dirncnsioncs y la manzana o la rama que ella entrega tienen 
cualidades maravillosas. El m:\s poderoso de los dn1idas no puede retener al que ella llan1a y. 
cuando ~e aleja provisionalmcnlc. el elegido languidece" CChcvalicr. Ghecrbrant. op. cit. 550). 
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caracteriza por la constante lucha para obtener logros 20, especialmente 

para consolidar la identidad que ha escogido y por el bien de los demás. 

Cieneraln1ente se le encuentra peleando contra el tirano y el dragón, 

aquellos que han usurpado los bienes de los demás, causando la miseria. 

Por ello, tiene que "limpiar el campo" para empezar algo distinto (cí. 

Campbcll, 1949/ 1959). En este sentido se le concibe como el h~roe creador, 

muy similar a la figura del creador en el ánima. El guerrero se caracteriza 

por su gran disciplina y acertividad para pelear. Es valiente, fuerte y hábil. 

Esta figura aparece generalmente en los cuentos de hadas como el príncipe. 

Cuando la sombra domina al guerrero es rudo, tosco, encuentra en todos 

un posible adversario, se muestra obsesivo para saciar. su sed de victoria y 

usa el poder para conquistar o traicionar, pasando por encima de los 

intereses de los dcmús e incluso de sus ideales más profundos (cf. Pearson, 

op. cit.). 

El gobeniante o rey surge como otra figura arquetípica elevada del ánimus 

que se propone como meta lograr de un reino pobre y caótico uno próspero 

y armonioso !•. Para ello es responsable, competente y se csfuer1:a 

constantemente en encontrarse con su Sí mismo o su integridad. Asimismo, 

el rey o gobernante en su más alta expresión es la proyección del yo 

superior, por lo que representa un ideal a alcanzar. 

usu imagen concentra en ella los deseos de autono1nía, de gobierno de si 

1nisn10, de conoci1nicnto integral, de conciencia. En este sentido, el rey es 

con el héroe, el santo, el padre y el sabio, el arquetipo de la perfección 

10 El guerrero es aquel que es campeón de l::.1s cosas por hacer. no de las que están hechas Ccf. 
Campbcll. t949/1959). 
~· Frt•cucntcnu:ntc la figura del rey se encuentra en estrecha relación con 101 figura del padre. que 
para Jung s1mholiza aqut.'lla que tr:.1nsmitc Jos valores espirituales (cfvon Frant... 1964/1997). 
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hunwna y n1oviliza todas las energías espirituales para realizarse"22 

(Chcvalicr. Ghccrbrant, op. cit. 884). 

Sin embrago, cuando su parte oscura lo domina se vuelve la clásica figura 

del tirano, el cual es controlador, malvado, manipulador y calculador. 

"Cuando el crnperador ya no relaciona los dones de su reinado con su 

íucntc trascendental, rornpc la visión estercotípica que está en su papel de 

sostener. l'a no es el n1ediador entre dos n1undos. La perspectiva del 

hombre se achata e incluye sólo el ténnino humano de la ecuación y en el 

ac10 cae Ja experiencia de la fuerLa sobrenatural. La idea que sostiene a la 

comunidad se ha perdido. La fucrLa es todo lo que la sostiene. El 

crnpcrndor se convierte en el ogro-tirano, el usurpador de quien debe 

salvarse el mundo" (Campbcll, 1949/1959: 310). 

El mago, es una ele las figuras arquetípicas que con mayor frecuencia 

aparece en los mitos y en los cuentos de hadas como representación del 

ánimus desarrollado. Esta figura arquetípica es análoga a su contrapanc 

femenina, o sea del ánima. que se caracteriza, como se mencionó 

anteriormente, en las liadas. La figura del mago simboliza Ja 

transformación de las verdades inferiores en superiores a través de la 

nwgia23
• Primero transforma las espirituales, Juego las mentales y por 

último las físicas, porque entiende que las últimas no son más que los 

efectos de las primeras, por ejemplo, transforma una piedra común y 

corriente en un diamante. Asimismo, esta figura arquetípica posee un gran 

poder personal, por lo que es capaz de alinear al propio Sí mismo con el 

cosmos. La n1anera en que generalmente se descubre como mago o 

.. _.Al rey se le rcJaciona con el simbolo de la cabeza. ya que ésta representa tan1bién Ja autoridad 
para g.ohnnar sobre el cuerpo. de ordenar y esclarecer (cf. Chcvalicr. Ghccrbrant .. op. cit.). 
!J En Irlanda. la r:una <le manzano representa Ja magia que hace posible. entre 01ms cosas. 
olvidar la tri!-.h.·za !!racias a Ja nnísica n1istcriosa que produce (cf. Jbid.). 
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hechicera es a través de las experiencias extrasensoriales que posee o 

incluso a través de una enfermedad física o crisis emocional fuerte. Otra 

forma de mago que encontramos es el chaman o sanador 24, que es el que 

tiene la capacidad de viajar a través de estados alterados de conciencia para 

ayudar a otros y unir al mundo natural con el mundo sobrenatural. La 

sombra del mago es realmente peligrosa, debido el inmenso poder y 

fortaleza que conlleva. En los cuentos y mitos se representa como el 

hechicero malvado o la bruja, quienes tienen la capacidad de transformar 

los sucesos positivos en negativos a través de su "magia negra" o sus 

encantamientos y que con ellos sirve como oponente a los personajes de la 

historia. 

La figura arquetípica más elevada del ánimus, es la del sabio, ya que 

representa la sabiduría que conduce al pleno entendimiento de la verdad de 

todos los fenómenos. 

"El anciano es el instructor superior del arquetipo del espíritu, que sin1boliza 

el sentido preexistente en la vida caótica. Es el padre del ahna, y sin embrago 

el ahna cs .. co1110 por n1ilagro .. su n1adrc virgen; y por eso fue designado por 

los alquimistas como el antiquísimo hijo de la madre" (Jung, 1977: 42). 

Cabe mencionar que esta figura muchas veces está comprendida en la 

imagen arquctipica del mago;25 sin embargo debe concebirse con 

cualidades independientes, ya que en la escala del desarrollo son más 

evolucionadas. El sabio se representa como un hombre o una mujer con 

auténtico conocimiento, desprendimiento y desapego de las cosas, 

:?~ Do" .. ·ning dice que sólo aquel que ha curado su herida puede ser sanador (cf. 
Downing..1991/199-t). 
H Un l.jcmplo claro de esta figura con aspectos múltiples es el dn.Jida. quien era para los celtas el 
sacerdote. el adivino. el especialista en ciencias frsicns. el consejero real. el hechicero. el poeta y 
d fil()sofn tChcvalicr y Ghcerbr~unl. op. cit.). 
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situaciones o personas, por lo que tiene poco interés en los placeres 

rnundanos, y no obstante ama profundamente a sus semejantes. Este es el 

caso del asceta o el santo, aquel que justamente ha renunciado al mundo 

del dolor y sufrimiento y por ello ha alcanzado la trascendencia del ego, de 

lo limitado y lo caduco (c.f Campbell, 1949/1959). 

"Dotado de un cntendirnicnto puro, rcírcnado el yo con finneza, 

alejtindose del sonido y los otros objetos, y abandonando el odio y el 

an1or; viviendo en la soledad, contiendo poco, don1inando la palabra. el 

cuerpo, la rncnte, sicn1prc en n1cditación y concentración, cultivando Ja 

liberación de la pasiones; olvidando la vanidad y la fuerza, el orgullo y la 

lujuria, la ira y las posesiones, tranquilo de corazón y libertado de su ego, 

1ncrccc volverse un solo ser con lo in1pcrcccdcro .. (El Bhagavad Gita en 

Campbcll, 1949/1959: 315). 

El anciano sabio sabe qué caminos conducen a la meta y, por lo tanto, se 

los seiiala al héroe. De hecho, como Jung dice: 

"[c]on frecuencia, en los cuentos, el anciano plantea la pregunta de quién, 

por qué, dónde Y hacia dónde, a fin de guiar hacia el conocimiento de si 

rnisn10 y al acopio ele las fucr¿as rnoralcs; y n1á.s frecuentemente aún 

proporcionn los n1cdios n1ágicos ncccsarios1'\ es decir, la fucr1.:a inesperada 

e invcrosilnil, capaz de conducir al éxito .. que representa una característica 

especial de la personalidad unificada en el bien y en el mal" (Jung, 

1951/1962: 24). 

i\1uchas veces la sabiduría es representada por hombrecillos minúsculos27 

que poseen un gran poder, de manera que aunque la figura del sabio sea 

~6 A Ja nioa que busca a su hcnnano. le da un ovillo que la conduce hacia Cl o al prfncipe que 
busca el reino de los ciclos le da una embarcación que navega sola (cf. Jung. 1951/1962). 
n Este es el caso del ;11Jtrop;1n"o11. el cual es un hombrecillo. En el grupo de los ~'1ntn:Jp.1rion se 
t:ncucntran lo!<> ho111brccillos de la ticrr:t. los d;1J.:t{Vlt.•r1 de Jos antiguos y el hombrecillo de Jos 
alquimistas. Ta111bi~n el Alcrcuni1s alqulmico Cl':l. como el espíritu del Mercurio. un ;111trop:1n011 
!cí. Jung. 196-l/2000J. 
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diminuta y hasta imperceptible, tiene una fuerLa determinante en el 

destino. Asimismo, la figura del sabio está en estrecha relación con d sol, 

el fuego y el viento 28• ya que este último es el símbolo del espíritu por 

excelencia. En cuanto al fuego, generalmente, en las culturas más antiguas, 

son los sabios los que lo poseen o los que tienen acceso a él (cf. van Franz, 

1964/1997). 

Las cualidades del sabio pueden estar representadas por animales que 

prestan sus servicios al héroe del cuento. Éstos tienen la característica ele 

entender e incluso hablar el lenguaje humano con el objeto ele ayudar en la 

aventura. El que la sabiduría se represente en animales involucra que ésta 

sea un objeto a poseer, de n1anera que. generalmente, en los cuentos, los 

animales son posesión ele alguien hasta que otro los libera (cf. \bici.). 

La sombra ele la figura arquetípica del sabio es sumamente juzgadora y 

crítica. por lo que es soberbia y malvada. No tiene compasión por los 

demás. interesánclolc llnicamcnte sus propios intereses. Usa su gran poder 

en contra ele los clem:'.is y con el llnico objeto de perjudicarlos. Un ejemplo 

de esta figura es el gnomo. figura que en Jos cuentos folklóricos aparece 

como proveniente del infierno. Asimismo, la sombra del sabio puede 

parecer como un figura mutilada, como por ejemplo sin un ojo, lo cual 

indica la perdida ele la visión plena, y por lo tanto, manifiesta cualquier tipo 

de visión sesgada o dividida. Otra clara representación ele la sombra ele esta 

figura es la del médico malvado que prepara el veneno para sus víctimas. 

!S "El viento driufdico es un aspecto del poder de Jos druidas sobre Jos elementos y cst~ 
estrechamente cmparcnt;ido. como vehículo n1ti.gico con el aliento .. (Chcvalicr. op. cit: 107 J ). 
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J.2.5 Represer11acior1es de Jos arquetipos de lr.Jnsfonnación. 

Antes de hacer la descripción de las representaciones más comunes de los 

arquetipos de transformación en los cuentos de. hadas, es preciso hacer la 

tlistinción importante, aunque sutil, de las diferencias que existen entre 

C::stas y las representaciones del Sí mismo. Como se señalóen el capítulo 

precedente, Jos arquetipos de transformación son situaciones que propician 

el desarrollo interior, es decir, representan la posibilidad de alcanzar dicho 

desarrollo. En cambio. el arquetipo del Sí mismo representa el desarrollo 

completo o concluido. Sin embrago, muchas veces los arquetipos de 

transformación se presentan bajo la forma del Sí mismo, del elemento 

integrado, para mostrarle al individuo, en este caso el héroe, el camino 

hacia la meta del desarrollo. A grvsso modo, se puede afirmar que cuando 

se habla acerca del proceso de desarrollo las figuras de los arquetipos de 

transformación hacen su aparición, pero cuando se habla del proceso 

terminado o como meta las representaciones del Sí mismo tienen lugar. 

Las representaciones de los arquetipos de transformación que aparecen con 

mayor frecuencia en los cuentos de hadas son la del bosque, 19 el agua 311 y 

el sueiio31 , ya que C::stas son las manifestaciones más representativas del 

!" "Para el analista n1odcn10. por su oscuridad y su arraigmnicnto profundo. el bosque simboliza 
lo inconsciente. Los lcrrorcs del bosque. como los terrores pánicos. estañan inspirados. según 
Jung. por el temor de las rcvcl;icioncs del inconsciente" <Chcvalicr y Ghccrbrant. op.cit: 195). 
·
1º "Las aguas. masa indiferenciada. rcprcscnlan la infinid~u.I de los posible. contienen todo lo 
virtu~tl. In infonnal. el gcnncn <le los gt!nncncs. todas las pron1csas de desarrollo. pero tambit!n 
toda!-. las a111c11a¿as de n.·ab!-.orción. Sumergirse en las aguas para salir de nuevo sin disolverse 
t.•n dlas lot:1lmc11lc. !-.alvo por una rnucnc simbólica. es rcton1:-1r a las fuentes. recurrir a un 
inn1ensn <kpús1to de polcnci;.ll y cxtr.1cr de allf una fucrLa nueva: fase p;1sajcra de regresión y 
dcsmt<·g.r¡1ció11 que condic1011;.1 una foi!-.c prog.rc!.i\'<.l de reintegración y rcgcncr:tción" <Chcvalier y 
(ihec1hrant. op. cit: 52·5J>. 
H º'El !<;t1cnn e~ la pcquc1"1a pue11a oculta en Jo m:ts interior y en los más íntin10 del ahna. que se 
ahre a aquella primitiva noche cósmica en que fue el alma cu01ndo aún no c.xistía ninguna 
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inconsciente". Jung asegura que para que haya un desarrollo debe haber 

una involución hacia las profundidades del inconsciente, por lo que el 

ascenso siempre implica el descenso a un lago, mar o rfo, la entrada al 

bosque desconocido y misterioso o la caída en un suello profundo, con el 

objeto de resurgir de ellos con mayor conocimiento sobre uno mismo. 

Generalmente en los cuentos de had<1s el suello puede estar provocado por 

una anillo, una varita mágica o por el simple hecho de peinarse, pero el 

pinchazo por una aguja suele ser la causa más frecuente. (cf. Cooper, 

1983/1986). Por ello, el suello en el mundo lt:édco tiene la connotación del 

letargo producido por un encantamiento o hechizo 33 del que el héroe o la 

princesa tiene que despertar, es decir, representa el peso excesivo del 

inconsciente que paraliza al individuo. No obstante, el decreto o promesa 

se encuentra como contraparte del hechizo maligno, ya que al seguirlos el 

héroe logra su objetivo, por ejemplo, después de despertar va en busca de la 

mano de la princesa (cf. von Franz, 1964/1997). Es preciso mencionar que 

el agua en reposo, como podría ser un lago quieto, tiene una significación 

distinta de la que se encuentra en movimiento, háblese de río o mar, pues 

mientras la primera denota a un inconsciente tranquilo, inactivo e incluso 

dormido, la segunda representa la fluidez, la actividad y el despertar de lo 

inconsciente (cf, Jung, 1977). 

conciencia del yo. se invertfa en alma 1nucho 111:\s allá de donde puede llegar una conciencia del 
yo" (.hmg. l 9fi-t/2000: 483). 
-'' Otro shnbotn del inconsciente. aunque 111cnos frecuente. es et caballo que representa la psique 
110 humana (cí. .lung. 1951/1962) . 
.1i El hechizo implica la transfonnación de los sucesos positivos en nt"g;llivos. impidiendo asf la 
lllll'!!racil">n. es decir. al"hia en sentido opuesto;' la ;1ctividad positiva del mago. 
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Uno ele Jos elementos ele Ja naturaleza con mayor impoi:tancia dentro ele los 

simbolismos ele transformación es el árbol 3•, que al encontrarse dentro del 

bosque simboliza una individualidad particular que, en el caso ele ser viejo, 

ha logrado el fin del proceso ele individuación, representando así el 

crecimiento ele la vida psíquica y, en el caso de ser joven, representa el 

camino para lograrla. 

"Entre los n1uchos árboles~ tos seres vivientes que fom1an el bosque destaca 

uno por su tan1ano. Los árboles son. con10 Jos peces en el agua., Jos 

contenidos vivientes del inconsciente. Entre éstos hay uno cspccialn1cnte 

i1nponantc. sef\alado <encina>; los árboles tienen individualidad. Son por 

tanto, un sinónimo de personalidad" (Jung, 1951/1962: 60). 

El acercarse al árbol o incluso dormir bajo él indica justamente que se ha 

iniciado el camino que conduce a la individuación, gracias a que se han 

despertado los elementos que permanecían estáticos en el inconsciente 35• 

Por otro lado, la madera de los árboles " ... representa la integridad del 

estado primitivo, brindando cobijo desde el nacimiento hasta Ja muerte, en 

Ja cuna, Jecho matrimonial, casa y ataúd" (Cooper, op. cit: 94). 

Otra ele las manifestaciones de este tipo ele arquetipos que aparece tanto en 

cuentos y mitologías como en sueños, es la clel viaje solitario 36 o de 

peregrinación espiritual que se desarrolla en un tiempo 37 deterrninado, 

11 "Sflnholo de la vid:-t en perpetua evolución. en ascensión hacia el cielo. evoca todo el 
simholismo de la vcnicalidad [. .. J El árbol pone asr en comunicación los tres niveles del cosmos: 
el ~ubtcrranco. por sus rafees hurgando en Jas profundidades donde se hunden. la superficie de 
Ja 1icrra. por su !ronco y sus primcr:.1s r;in1as. las alturas. por sus rarnas superiores y su cima. 
alr;lfdas por Ja h1:1. del ciclo" CCl1cvalicr y Ghcerbrant. op. cit: 118). 
J"' La cavcn1a. al albergar mo11!-.tn1os o peligros inesperados es tarnbién un sfmboJo de lo 
inconsciente Ccf. ibid.L 
1r. "El riquísimo sintbolismo del viaje se resume en la btlsquccla de la verdad. de la paz.. de la 
i11111nr1alidad. en la busca y el Ucscubrimicnto de un centro espiritual" (ibid: 1065). 
1

' El tiempo ~i111bnliza el movimiento del sclf. momento a morncnto. en el proceso de 
individuación. l"nrno dice von Fr;rnz: "H'l/L"// it bt.•co111c!s co1Jscious. t/Jc Se/f L'S/:1blis/Jes .7 w/Jo/e 
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donde generaln1ente el viajero entra en contacto con la naturaleza, es decir 

con las fuer .. ms creadoras y las manifestaciones múltiples de varios aspectos 

del inconsciente, algunos de los cuales ya se analizaron. Los viajes de este 

tipo representan la liberación, la purificación y la renuncia del individuo 

con el objeto de trascender las barreras del ego. En los cuentos de hadas el 

viaje está acompaiiado por varios elementos, como por ejemplo, los 

diferentes tipos de transporte que la aventura implica. Este es el caso de la 

barca, la cual para los celtas es el medio por el que se pasa entre los 

mundos, especialmente entre el mundo de Jos vivos y los muertos. Tambi~n 

representa el vehículo seguro que conduce a cualquier distancia y que 

favorece la travesía (cf.Chevalier y Ghcerbrant, op. cit.). 

El viaje de peregrinación generalmente empieza con algún rito de 

iniciación. en el que se prepara al individuo para lograr un equilibrio entre 

varios de los aspectos de su personalidad, con el fin de hacerse dueño de 

uno mismo y así emprender el recorrido que finaliza, con frecuencia, en .Ja 

cima de una montaña'". la cual simboliza el ascenso del yo (cf, Jung, 1977). 

Cabe mencionar que con rrccuencia en los cuentos de hadas la montaña 

estú rodeada de una espesa niebla, la cual evoca la transición entre dos 

estados, lo mundano y lo trascendente, lo consciente y lo inconsciente, 

siendo así la predecesora de las revelaciones importantes"[ ... ] el preludio a 

11cn · :ilfiludc.· 1011-:ird t1/11c. lt cll.-111¡:t•s 011c:·.- couscious ullitudt! fro111 a st:llic 011c.· to .7 111on· flt~\ible 
.-111in1dc: (Juc kuows 1/J.-11 01u· /J:Js tu /h't! frv111 111ir1utc.· ro 111ir1ut1..· ü1 ll1c n"glll U.:'{V .7IJd :JI t/1c.· n"g/Jt 
rJ/uc" (von Franz.196-l/ 1997:68). "Cuando el Si mismo se hace consciente establece toda una 
1u1cva actitud lw.cia el tiempo. El Si ntisnto c~unbia la propia ;1ctitud consciente de una actitud 
c~1::u1ca a una 111;."ts ncxiblc: Uno sabL· que tiene que vivir de minuto a minuto en el camino y en el 
tiempo preciso" (traducción librel. 
''"El s1mboli~mo de la mont;.llla e~ mltllipk: contiene el de la ;iltur.\ y el del centro. En cuanto a 
alta. \'Crtical. t.'lcvada y próxin1;.1 al ciclo. participa del sin1bolismo de la tr.:1sccndcncia~ en cuanto 
n·ntro participa dd sin1boli!'tn10 de la n1anifcstación" <Chcvalicr y Ghccrbr.1111. op. cit: 722>. 
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la manifestación" (Chevalier y Gheerbrant, op. cit: 752.). El rito de 

iniciación simboliza la muerte del ego actual para la identificación con algo 

más.grande que va más allá de las fronteras de ese ego. 

"El rito de iniciación retrotrae al novicio al tnás profundo nivel de la 

originaria identidad madre-hijo o identidad ego-sí mismo forLándole a 

cxpcrirncntar de ese n1odo una rnucrtc sin1bólica. En otras palabras. su 

identidad se desn1e1nbra o disuelve tcn1poraln1cntc en el inconsciente 

colectivo. Después es rescatado de esa situación n1ediante el rito del nuevo 

nacin1icnto. Éste es el prirncr acto de la vcrcladera consolidación del ego con 

un grupo 111ayor. expresado corno tótcin~ clan, tribu o la con1binaci6n de los 

tres" (Hcnderson, 1964/1997: 128). 

En este sentido el juego también simboliza la integración del individuo a un 

grupo mayor (cf. Chcvalier y Gheerbrant, op. cit.). 

La boda es otra representación importante de los arquetipos de 

transformación, debido a que es un tema que aparece con gran frecuencia 

en los cuentos de hadas. Representa el camino hacia la unión entre lo 

masculino y lo femenino, el reconocimiento pleno de . las cualidades 

anímicas, emocionales y racionales de la psique, por lo que. i_mplica la unión 

de la dualidad que hasta entonces fragmentaba la realid_ad y;_ por tanto, 

conlleva a la trascendencia de la visión sesgada que se unifica a través del 

amor y que resulta en la plena sabiduría. Por ello también puede ser vista 

como figura arquetípica del Sí mismo. 

Por último, la bebida alcohólica es el arquetipo .. de .. transformaeión de 
-:·,' •., , .. ·,.';"• .-,"'-· -., .· 

mayor ambivalencia gracias a su aspecto positivo ji: negativo;_ Por un lado 

las bebidas alcohólicas representan la bebidá'de nos '~di6~~~; ·es. decir, el 

medio por el cual el individuo aban.dC>n~· al ego para llegar 

momentáneamente al Sí mismo, observando desde éste su realidad para 
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trascenderla. Por ejemplo, el hidromiel para los celtas es la bebida de la 

inmortalidad, propia de los dioses en el otro mundo (cf. Chevalier y 

Ghcerbranl, op. cit.) Por otro lado, las bebidas alcohólicas llevan a la 

completa embriaguez, la cual con gran facilidad conlleva al olvido que 

pierde o desvía al individuo de su camino o meta (cf. Cooper, op. cit.). 

3.2. 6 Las figuras arr¡uctfpicas del Sf mismo. 

Una de las representaciones arquetípicas del Sí mismo más significativa es 

la figura del bufón 39 o burlador. Esta figura representa el gozo, el placer, la 

vitalidad, la alegría y la libertad que se logran una vez que el individuo ha 

alcanzado la integración completa de todos los arquetipos. Por ello, es 

capaz de ver las situaciones con una perspectiva distinta, esto es, 

totalmente objetiva y con su justa medida. Gracias a ello, puede tomar las 

experiencias de la vida sin la seriedad que el individuo todavía no integrado 

les atribuye y responder ante ellas con humor, incluso burlándose de ellas y 

de sí mismo, porque confía plenamente en el proceso natural. 

"El bufón cncan1a la conciencia irónica. Bien entendido y asu111ido como un 

doble de si 111isn10., es factor de progreso y equilibrio, sobre todo cuando 

desconcierta, pues obliga a buscar la armonía interior a un nivel de 

intcgrnción superior. No es sin1plcn1cntc un personaje cón1ico, es la 

expresión de la tnultiplicic.lad íntin1a de la persona de sus ocultas 

discordancias" (Chcvalicr y Ghccrbrant, op. Cit: 204). 

Sin embargo. cuando la sombra se apodera del bufón, éste aparece como el 

loco. como aquel que ha perdido totalmente el sentido de realidad y, por 

1
'' "En algunos textos irlandeses el bufón es el equivalente del druida. La propin lengua irlandesa 
mantiene la hotnonimia entre los tt!m1inos que designan a ambos (dn1i. dntide. dn.tida y druth. 
druith. bufón) .. <Chcvalicr y Ghcerhrant. op. Cit: 204). 
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tanto, el contacto con él mismo y con los que le rodean. Enfrenta los 

problemas con sarcasmo e irresponsabilidad y, por ello, la sombra de esta 

figura se convierte en peligrosa y temeraria. 

Así como se identificó al fuego con la figura del ánimus más, desarrollada, 

es decir, -la que está más cerca del Sí mismo: el sabio, la figura del astro 

único -el sol o el gran ojo- representa al arquetipo del Sí mismo, ya que 

estas figuras, como Jung explica, se asemejan a los mandalas, debido a que 

naturalmente toman su forma. El sol posee una luminosidad deslumbrante, 

característica propia del Sí mismo. Es una figura que irradia luz en todas 

direcciones, dotando energía y otorgando así la posibilidad de vida y 

desarrollo. "Esta luz es la lur11e11 riaturae, que alumbra la conciencia, y las 

sci11ti//,7e son luminosidades embrionarias, que brillan en la oscuridad de lo 

inconsciente" (Jung, 1964/1997: 137). Por otro lado, la figura del ojo es 

aquella que todo lo ve y que todo lo observa, por lo que tiene conocimiento 

tanto de lo consciente como de lo inconsciente y así los pone en sincronía. 

En palabras de Jung: 

"[l]a identificación de la constelación que todo lo ve con el tiempo debe ser 

scr)alada aquí debido a su significado especial; ser)ala la relación del 

1111u1dus ,·1rc/Jet_lp11s de lo inconsciente con el fcnón1eno del tiempo y pone 

asi de 111nnificsto In sincronicidad de los acontecin1icntos arquetípicos" 

(Jung, 1977: 142). 

No obstante, como tocia figura arquetípica, éstas también cuentan con su 

lado oscuro. La sombra del sol se representa como una figura que usa su 

energía en contra de los seres a quienes nutre, provocando catástrofes 

naturales como sequías y temperaturas insoportables. Asimismo, 1;1 figura 
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del ojo encuentra su representación en el que espía en vez de observar, para 

conocer las debilidades de los demás y así engrandecer su poder 4". 

En los cuentos de hadas aparecen con frecuencia varias figuras del Sí 

mismo, entre las cuales·destacan los tesoros escondidos u objetos mágicos 

que representan la integración de la personalidad, ya que se encuentran 

con10 meta a alcanzar; sin e1nbargo, cuando estos objetos redimen a las 

personas de maleficios y encantamientos o cuando transforman a los malos 

en buenos, se trata de figuras arquetípicas de transformación. 

Otra figura que es una constante en los cuentos de hadas es la del castillo, 

el cual al estar construido con la forma del mandala representa al Si mismo 

cspcciahnente; debido a que está situado en un lugar de diírcil acceso y es 

de construcción sólida, representa la protección que el Sf mismo ejerce 

sobre los que viven en él 41 y sobre los que le rodean. Asimismo, en los 

cuentos, la figura del oro, la plata y el diamante significan el valor más alto 

o estados paradisiacos que pueden ser interpretados como símbolos del Sí 

mismo. El manantial o la fuente representan la vida y la inmortalidad; la 

pelota representa al movimiento; el anillo significa el saber, el poder y el 

compromiso trascendental y, la piedra trabajada o labrada, que como se 

meneionó en el capitulo anterior, simboliza la ausencia de emociones y 

actitudes perturbadas del ego y la conciencia, pero que en su estado natural 

representa al inconsciente dormido o pasivo. Todos estas figuras se 

"' Un cjc:111plo da ro de esta figum es el gran ojo de Sauron en el cuento del Scnor de los Anillos 
del escritor J RR Tolkicn ( 1966). quien a través de su visión extendida investiga dOndc se 
cncucntra el a111llo a través de las incursiones de sus poseedores en el reino del inconsciente 
sombrío. 
·11 La fa111ifü1 real tiene un significado doble. por un lado. la familia representa la integración y 
por lo tnnto la tra~ccndcncia de la du;llidad y. por otro lado. la realeza sin1boliza al yo en su 
cs101dn 111:\s l.'levado <c.f. Chcvalicr y Ghccrbrant. op. cit) 
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engloban bajo las representaciones del Si mismo (cf. van Franz, 

1964/1997). 

3.2.7 El Héroe. 

La figura arquetípica del héroe o la heroína en esta investigación se 

describirá aparte de. las demás figuras arquetípicas, ya.que representa no 

sólo a un arquetipo sino a todos ellos en· difere_ntcs etapas. Así, conforme 

avanza la aventura, el héroe manifiesta las diferentes cualidades de cada 

arquetipo según el momento en el 'que ·se •en.cuentra. De esta manera, por 

ejemplo, al principio aparece como ego, en forma de niño o huérfano, 

después como ánimus en forma de guerrer6; déspúés como ánima en forma 

de amante y, finalmente, como Si mismo cuando ha alcanzado la plenitud y 

regresa a compartirla. 

Esta figura arquetípica es única; ya qüc refleja una estructura profunda de 

la humanidad, en donde la búsqueda·- ·es esencialmente idéntica-.en las 

diferentes épocas y sociedades "[, .. ]ya sea presentada con las vas"tas, casi 

oceánicas imágenes del Oriente, o cri las vigorosas ri~~~io;~es .. :de los 

griegos, o en las majestuosas leyendas de la Biblia" (cacip~~-11, :f 949/1959: 

39). 

El viaje del héroe está principalmente dividido en trcs'eúiJ~s:,En.;a.pn~era 
el héroe se encuentra en descontento con la situación'·crí la que vive-;' por lo 

que decide abandonar todo42 (el ego) pai:a dar comieriz() a: uri'a. aventUra 

hacia lo desconocido y peligroso. A su partida, el héroedebe enfr~~-t<Ír a los 

"'! Campbcll sostiene que Jos actos vcrdadcmn1entc creadores están representa.dos como aquellos 
que derivan e.Je una especie de muerte con respecto al mundo en que se vive y que ésta es 
rt.·compcn~~ula po!.tcrionncntc con un nuevo nacirnicnto engrandecido y mucho más 
cvnluciomulo Ccí. Carnpbcll. 1949/1959). 
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guardianes de lo enigmático para así lograr la sepamción de lo que hasta 

entonces le era familiar y seguro. De esta manera da inicio a la ~segunda 

etapa, en la que tendrá que afrontar diferentes pruebas como parte de su 

iniciación. No obstante, esta figura siempre cuenta con un ayudante que 

puede ser, desde un sabio mentor, hasta un espíritu animal. 

"El anciano aparece siempre que el héroe se encuentra en una situación 

difícil y cn1barazosa., de In cual sólo puede salir si una meditación profunda 

o una feliz ocurrencia le dan la solución, es decir., una función 1neta1. Debido 

a que el héroe. por razones cxtcn1as e internas., no puede realizar esta tarea, 

aparece., a fin de cornpcnsar la falla., la solución adecuada en fonna de un 

pcnsan1ic11to personificado, o sea en la del anciano dispuesto a aconsejarle y 

ayudarle" (Jung, 1951/1962: 22). 

La segunda etapa del viaje culmina con un desafío supremo, como puede 

ser el matar a un dragón, robar algún bien o rescatar a la princesa, con lo 

cual obtiene grandes recompensas. Entre ellas figuran el matrimonio 

sagrado o la propia conversión en dios. Aquí es preciso señalar, sin 

embargo, la diferencia que existe entre los héroes de los cuentos de hadas 

y los héroes de la mitología. Generalmente, los primeros representan al 

héroe que obtiene logros de menor escala social, como son el casarse con 

la princesa u obtener poderes especiales. Los segundos se caracterizan por 

las finalidades de beneficio social que buscan, como por ejemplo, cambiar 

el orden histórico mundial. "Típicamente, el héroe del cuento de hadas 

alcanza un triunfo dotnéstico y microscópico, mientras que el héroe del 

mito tiene un triunfo macroscópico" (Campbcll, 1949/1959: 42). 

Finalmcn te, la tercera etapa del viaje del héroe se caracteriza por la 

justificación del viaje, ya que ésta es la que le da sentido a su aventu"ra. Es 

en este ciclo donde el héroe renuncia a todos los beneficios de su triunfo 
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para volver al mundo de los simples mortalés con el objeto de compartir 

con sus semejantes la sabiduría y la fuer¿a conseguidas; 

Con referencia al viaje heroico, Campbell dice: 

"[e]I héroe inicia su aventura desde el mundo de todos Jo días hacia una 

región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuer¿as fabulosas y gana 

una victoria decisiva; el héroe regresa de su n1istcriosa aventura con Ja 

fuerza de otorgar dones a sus hennanos" ()bid. 35). 

Debido a que el héroe no está totalmente integrado desde un principio, sino 

que va integrando todos los arquetipos conforme avanza en su viaje, hay 

momentos en que su propia sombra lo traiciona, manifestándose en los 

diferentes obstáculos y debilidades que tiene que superar. 

Pero la figura del héroe se manifiesta desde el principio, es decir, antes de 

que se convierta en el héroe, con cualidades especiales y dones 

extraordinarios. En este sentido, el héroe está destinado desde su 

nacimiento o por su educación a ser el gran héroe, a cumplir las pruebas y a 

regresar victorioso. 

"Se revela que las fuer.las divinas buscadas y peligrosamente ganadas han 

estado siempre dentro del corazón del héroe. Él es <el hijo del rey>, que ha 

llegado a saber quién es; de aquí que haya entrado al ejercicio ele su propia 

fuerza, <hijo ele Dios> que ha siclo ensenado a apreciar cuánto significa ese 

tilulo. Desde este punto de vista. el héroe es el sirubolo de esa divina in1agcn 

creadora y redentora que está. escondida dentro de todos nosotros y que 

sólo espera ser reconocida y restituida a Ja vida" ()bid: 43). 

En el siguiente capítulo se abordará teórica y conceptualmente uno de los 

tantos métodos de la semiótica que se escogió para lograr un acercamiento 

distinto a los arquetipos. 
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CAPÍTULO IV. 

LA SEMIÓTICA NARRATIVA 

'Vondt: no /Jay ickws, es donde se an1ontonan 
rnás p.7/abras. Con pa/abr.1s se discute 

bizarramente; con pa/:1br.1s se rill'enta un 
sistema. Es neces:1rio prestarcon1pleta 

fe ,7/ sigruflcado dt.• las p.7/:1bras y no 
toc:1r ni un .1pice de cu,7/quiera de e/f.7s''. 

Goethe. 

Este capítulo tiene como propósito ubicar al método actancial de Greimas 

dentro del marco teórico de donde surge con el objeto reconocer sus 

antecedentes y así comprender sus lineamientos. 

4.1 La semiótica narrativa y sus orígenes. 

Para entender de manera adecuada la semiótica narrativa es preciso, en 

primer término, dar cuenta de lo que es In semiótica en general. 

Ln clasificación de la semiótica dentro de las disciplinas científicas ha sido 

confusa y poco certera, ya que 1nnnticne relaciones estrechas con varias 

disciplinas importantes, como la lingüística, la antropología, la sociología 

c. incluso, In psicología. Para lograr una clasificación y concepción correcta 

de la misma es necesario hacer una breve reflexión acerca de lo que la 

semiótica ha definido como su objeto de estudio; la búsqueda de 

significado. 

"La sc111iótica to111a a su vez el proyecto de la sc111iología <.Je Saussurc y se 

asigna co1110 objeto el estudio de los signos en el seno de la vida social. Sin 

c1nbargo 7 a diferencia de la sc111iologfa 7 se niega a considerar corno objeto 
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funda111cntal el lenguaje y la sociedad. La serniótica quiere ser una teoría 

general de los modos ele significar" CDubois, et al. 1979: 553). 

La semiótica, al no limitarse a la descripción de los procesos de 

comunicación, es decir, a Ja descripción del lenguaje, como lo hace la 

lingüística y como parte de ella Ja gramática; ni tampoco a buscar los 

significados específicos ele las palabras, como Jo hace la semántica, abre su 

campo de estudio al universo ele Jos significados o sentidos. Por ello, la 

semiótica conceptualiza a la comunicación como una de las formas 

particulares del sentido, dejando al lenguaje como un lugar privilegiado 

para el estudio del significado, mas no el único. 

ºSi bien In scn1iótica tornó rnuchos de los postulados de la lingüistica, 

pronto sus preocupaciones excedieron an1plia111entc a las de la lingüística en 

stricto se•11s11. En efecto, el objeto de la lingüística son las lenguas naturales .. 

Pero la scrniótica~ en cnrnbio~ tnlla de describir no sólo los scn1antis1nos 

articulados lingüistican1entc, sino t:.unbién las significaciones no 

mediatizadas por las lenguas naturales" (Lattclla, 1980: 21). 

El primero en utilizar el término moderno de semiótica fue Peirce (1958), 

entendiéndola como "la doctrina de los signos" (Dubois, et al. op.cit: 553), 

sin embargo, el ejercicio de ésta varía ele acuerdo con Jos diferentes autores 

que la desarrollan, como por ejemplo Kristcva ( 1969), Derrida (1967) y 

Greimas ( J 970). Es el pensamiento de este último, el que por ser ele gran 

utilidad para la presente investigación, se analizará a continuación. 

La semiótica de Greimas ha enfocado su estudio a la significación y 

sentido, principalmente a través del análisis del discurso o relato, ya que es 

éste el depositario por excelencia de las situaciones sociales y, por lo tanto, 

de sus significados, constituyéndose así en el lugar privilegiado para 

estudiarlos. El fin buscado al estudiar el sentido de estas situaciones 
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sociales consiste en la descripción del hombre y de sus actividades 

creadoras. Asimismo: 

"[ ... ] la se111iótica narrativa trata de dctem1inar el conjunto de las leyes que 

dnn cuenta. en parte. de ese elemento central de nuestra vida cotidiana, que 

es el hecho ele contar. Es así que la scri1iótica establece un plano hornogénco 

para el análisis, y no retiene nad;i n1ás que lo que es pertinente para el objeto 

que elige: todo el resto queda fuera del can1po de su ejercicio" (Courtes, 

1980: 35). 

No obstante, este objetivo es complejo y muchas veces difícil de alcanzar, 

pues cumplirlo en su totalidad requiere de procedimientos concretos y bien 

logrados. Por ello, la semiótica de Greimas es considerada como una teoría 

"inconclusa" (op.cit), debido al hecho de que requiere de nuevas revisiones 

y formulaciones, y por ello es una teoría dinámica que intenta 

perfeccionarse a si misma a través de sus nuevos descubrimientos e ideas 

renovadas que aporten mayor claridad y profundidad del tema y que 

permitan abrir nuevos campos de investigación. 

"El punto de partida de Grcimas, generalmente compartido por todos los 

dctnás analistas, es el de que 111ás alltl de la grnn1ática de la lengua, tan1bién 

el discurso o relato se halla estructurado y posee .. en consecuencia, su propia 

grm11ática y su propia sintaxis 7 situada no ya al nivel de In lengua sino al de 

las unidades narrativas" CGim~ncz, 1976: 291). 

De esta manera, la semiótica greimasiana, al proponer que el discurso

relato se halla estructurado con una gr..imática y sintaxis que corresponden 

a un nivel más profundo que el lenguaje, delinea un estudio que va más allá 

de la simple sucesión ordenada de palabras y oracioncsºLa tentativa de la 

semiótica se desplaza desde el nivel de la frase hasta el nivel del discurso y 

transpone el modelo sintáctico de un plano a otro" (Courtcs, op.cit: 28). 
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Entonces, el nivel de análisis se sitúa dentro del contenido, siendo 

fundamentales para ello las unidades narrativas, las cuales se definen como 

las tramas discursivas que componen una narración. 

Dentro de la narración que Greimas utiliza para Ja investigación de Jos 

significados de la vida social, se reconocen estructuras. tanto profundas 

como superficiales, obteniendo como resultado de ello un estudio del 

discurso-relato que distingue Jos dos siguientes niveles, más un tercer 

elemento: 

a) El profundo, que sirve como base y que contiene los significados a 

investigar. 

b) El superficial, que se explica como Ja manifestación discursiva, o sea, el 

relato como tal. Se refiere a Ja estructura o reglas de organización de los 

procesos en los que participan Jos personajes, con lo que logra la 

dinamización del sistema conceptual profundo. 

c) El componen te semántico, que se explica en términos de contenidos de 

significados y que se reconoce a través de la narración. Por ello, al moverse 

dentro de dichos niveles, es el responsable de Ja estructura "gramática 

narrativaº 1• 

Gracias al conocimiento del componente semántico, la teoría de Grcimas 

precisa Ja ideología del modelo literario. así como también permite conocer 

la función reguladora que esta ideología tiene sobre la estructura y la 

manifestación del texto. 

1 La tcort;.1 semiótica grcim~1siana se vio obligada a introducir una especie de nivel intcm1cdio 
que es anterior a toda n1anifcstación y al n1ismo tiempo distante de una distribución puran1entc 
lógica. En este sentido se postula una gr..1m:i.tica que es de orden conceptual y que se manifiesta 
a través dd n.·lato. Este nivel semiótico intermedio fue llamado por Grcimas gm11u1tic::i 11.7rr:1tiva 
y !)C c:tractcriza como la etapa scmiótic:1 cuyas reglas y definiciones pcnnitcn el paso de un nivd 
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Los orígenes de Ja semiótica narrativa se remontan al surgimiento del 

estructuralismo lingüístico de Fcrdinand de Saussure, quien estableció que 

los signos lingüísticos están compuestos por un significante material, como 

lo son las palabras habladas o escritas, y por un significado conceptual, lo 

que viene a la mente por escuchar o ver dichas palabras. "Lo que el signo 

lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una 

imagen" (Saussure. en Giméncz, op.cit: 271). Con ello, postuló que los 

significantes o palabras tienen variaciones en los conceptos que de ellos se 

íorman, ele manera que los significantes adquieren significado de acuerdo 

con el contexto en el que se encuentran, es decir, la estructura total del 

lenguaje le asigna significado a cada elemento o palabra que lo conforma 

(cí. lbid.) 

Posteriormente, basándose en el proyecto de la ·semiología de Saussurc 

( 1916) que consistió en la construcción de "una ciencia general de los 

sistemas de signos que runcionan dentro del seno de la vida social" 

(Giménez, op.cit: 275) nació la semiología de Rolancl Barthes (1966). Esta 

semiología se concentró en los sistemas de connotación y los ícnómcnos de 

denotación, definiendo al primero como "el lenguaje ele base o lenguaje 

primero" ()bid: 276) y al segundo como "el lenguaje derivado o segundo" 

(lhid) donde se inscriben las ideologías. Con ello, Barthcs se propuso 

desenmascarar las ideologías que se esconden detrás de los mitos que la 

burguesía ha dcíormaclo gracias a estos lenguajes derivados que se insertan 

en los primeros. Para ello. construyó una semiología literaria basada en un 

lingüfst1co a uno discursivo y viceversa (cf. Councs. 1980). Este escalón semiótico sera de gran 
i111portancia para la presente investigación. yn que es a travts de éste que se efectuará el an:1lisis. 
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método de lectura critica y el análisis de códigos que permite establecer la 

relación entre ideología y el texto literario (cf. lbid). 

Otro punto de partida en ex~remo importante para la semiótica grcimasiana 

fueron los estudios realizados por Propp ( 1928) sobre textos folclóricos, los 

cuales demostraron la existencia de formas universales de organización 

narrativa. De esta manera, la semiótica grein1asiana los tomó con10 

modelos útiles para comprender los principios de organización de todos los 

discursos narrativos (cf. lbid). 

"De los análisis de cuentos maravillosos rusos efectuados por Propp, la 

regularidad (en el eje sintagn1ático2) que atrajo la atención de los sen1ióticos 

fue la de las tres pruebas: calificante, decisiva y glorificante. Hay un h~roc 

que antes ele actuar debe estar calificado, es decir~ adquirir la con1petcncia 

ncccsarin: es la prueba calificante. Una vez calificado, el héroe es capaz de 

realizar acciones heroicas (prueba decisiva) que conducen a sus 

rcconocirnicnto cotno héroe y a su rccornpcnsa: es la prueba glorificante" 

(Lattela, op.cit: 18). 

Gracias a las regularidades encontradas por Propp en los cuentos 

folklóricos. se estableció un esquema a través del cual, el discurso narrativo 

podía ser analizado, interpretándolo como una búsqueda de significado de 

las instancias de la <1cción humana: "la calificación del sujeto, que lo 

introduce en la vida; su realización por lo que hace y, finalmente, la- sanción 

-retribución y reconocimiento- que garnntiza el sentido de sus actos y lo 

instaura como sujeto según el ser/estar" Clbid). Asimismo, los estudios 

proppeanos revelaron en todos los cuentos rusos maravillosos una 

estructura paralela a la del héroe, esto es, la historia del traidor, anti-héroe 

~ Eje lineal ordenado en donde se n1anificstan los sucesos de la narración. 
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o anti-sujeto que se desarrolla en sentido contrario pero que tiende a 

conseguir el mismo objeto que el sujeto protagónico. 

Otra de las regularidades encontradas por Propp fue "la estructura 

contractual que enmarca a la acción del sujeto", es decir, el contrato que se 

establece entre el sujeto-destinatario· y el sujeto-destinador, en el cual, el 

primero se compromete a realizar una serie de pruebas que serán 

retribuidas o sancionadas por el segundo (cf. !bid). Como ejemplo, puede 

citarse al padre de la princesa que recompensará con su hija al príncipe que 

la rescata. 

Por otra parte, las investigaciones de Dumézil (l 949) y Lévi-Strauss (1974) 

demostraron la existencia de estructuras lógicas profundas dentro de la 

narración, que iban más allá de las estructuras superficiales que Propp 

había encontrado. 

"En efecto, Lévi-Strauss, en su análisis estructural del mito de Edipo, 

considera que la interpretación del nivel n1ftico es vertical., de orden 

paradigntt\tico' {a diferencia de la lectura del nivel práctico, de orden 

sintagn1~tico). Esta lectura paradign1ática pern1itc reconocer (a trav~s de su 

reiteración en el texto de superficie) una organización de contenidos que 

puede ser fomlUlada como la correlación de dos categorías binarias de 

scrnas-1 contradictorios o contrarios'" (Lattela., op.cit: 20). 

Con este descubrimiento, se establecen contradicciones o contrariedades 

dentro del nivel profundo o del significado y no sólo en el nivel superficial o 

manifiesto, como lo había señalado Propp anteriom1ente (cf. lbid). 

3 Eje que contiene el significado de ta narración . 
... Unidades n1fnimas de significación que se encuentran en el nivel profundo de una narración. 
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4.2 El análisis actancial de Greimas. 

El análisis actancial de Greimas parte del supuesto de que las narraciones 

tienen dos niveles, como ya se había señalado previamente: el superficial o 

de la manifestación del contenido y el profundo o del significado del 

contenido. Estos dos niveles se encuentran tanto en el plano morfológico o 

de la forma, como en el plano sintáctico o de las relaciones. Es preciso 

mencionar que ninguno de los dos planos puede existir independiente, ya 

4uc el contenido se encuentra en ambos mapas. Así, todas las relaciones 

c11trc las estructuras del contenido se dan en el marco de una forma 

determinada y toda forma de las estructuras del contenido requiere de 

ciertas relaciones entre sí para organizarse. Por ello, el análisis actancial, al 

querer dar cuenta del significado de la narración, se mueve desde el nivel 

del relato hasta el nivel del discurso 5 a través del análisis de los planos 

sintüctico y morfológico que se articulan gracias al significado de los 

mismos y que se obseivan también gracias a su manifestación. El 

componente semántico es de suma importancia para dar el salto de uno a 

otro plano, pues es justo el que hace una trayectoria de ida y vuelta entre 

los niveles de la forma y el contenido. Este elemento permite hacer la 

transposición del cuadro actorial al actancial y de éste, al semiótico; 

situación que se detallará en el apartado del componente sintáctico. El 

diagr..1111a 4.2. I presenta la estructura fundamental a partir de la cual se 

elabora el análisis. Los elementos que en ~I se mencionan se abordarán a lo 

largo de la descripción del análisis actancial. 

' Es pn:ciso mencionar que el relato se refiere a la rnanifcstacion de la narración y el discurso al 
~•!!niíicado de la misma. 
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Diagrama 4.2.1 Estructura de la narración. 

Expresión 

Narración 
- .·{· .. N. ivel superficial 

Contenido 

· Nivel profundo 

Nivel textual 

"Morfología" 

Se mas -

usintaxis'· 

Modelo 
actancial 

Modelo 
sen1fotico 

(Elabomdo con base en Courtes, Introducción a la Semiótica Narrativa ·y Discursiva, 

1980: 60 y 79) 

Componente morfológico. 6 

El primer punto que Greimas propone para precisar el componente 

morfológico de la narración es dividir en unidades diferentes la 

manifestación del significado, es decir, dividir la narraé:ión en 'sus unidades 

mínimas de significación -los sernas- que se encuentran dentro del nivel 

profundo. 

"La unidad scrn:.\ntica de base es el se~a, cle111ento rnlnin10 de significación, 

que sólo aparecerá como tal en relación con un ctcn1cnto que no sea él; su 

función es solamente diferencial y por esta misma mzón sólo puede ser 

6 Es prccis<:> 1ncncionar que el con1poncntc moñológico no fonnara pane del análisis de la 
presente investigación. par lo que no se profundizará y soto se esbozarán sus principales 
clctncntos. 
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captado en un conjunto orgánico,. en el n1arco de una estructura. Si 

considern111os por cjcn1plo los lcxcn1as hijo/hija podrá dccir.;c que tienen un 

sc1na en co111ún en el eje de generación (en su relación de filiación respecto 

ele uno o dos padres) y un se111a diferente en el eje de Ja sexualidad: 

nw.sculinidad en un caso y fc111inidad en el otro" (Councs~ op.cit :44). 

Para Grcimas. hay dos tipos ele scn1as: los sernas nucleares y los clascmas. 

Los primeros se caracterizan por incluirse en las unidades semánticas que 

son los lexemas, en tanto que los segundos implican la unión ele dos o más 

lexemas y están determinados y son clctcctablcs por el contexto. Ahora bien. 

la combinación de los scmas nucleares con los clascmas producen lo que 

Grcimas denomina los scmcmas7
. Con la identificación de los scmcmas, 

que se sitúan en el nivel superficial ele la forma, se busca la isotopía, esto es, 

la homogcnciclacl del corpus que se analizará. Aunque los scmas nucleares 

sean diferentes. pueden tener en común un scma contextual idéntico que 

permite agrupar bajo una misma trama tocio un conjunto ele elementos. A 

esta trama se le denomina tema discursivo, es decir. una entidad que 

co111pucsta por varios factores compone un niismo tcnHL Para ejemplificar: 

"'[ ... ] Councs dice: Suponga1nos que en un cuento y en r11uchas de sus 

vanantcs aparecen las siguientes expresiones: la buena 1nuchacha se 

n1ucstra a111ablc: ;:l l respondiendo cortcsn1cntc; b)dando de con1cr o de 

beber: e) pn.~~rando ayuda: d> haciéndose cargo del cuidado de los nii'Jos; e) 

n1ostrü11dosc carirlosa con el perro. Se trata aquí de unidades diversas que 

establecen un 1nis1no ni,·cl isotópico, funclan1cnto de la hon1ogcncidad del 

relato; si bien es vcrdnd que son núcleos diícrcntcs ( respondiendo 

7 
[ ••• ] unidades de sentido complejas compuestas por un n(1clco invariable de significado y por 

un elemento contcxtu:1I que dclennina y concreta intcrionncntc dicho núcleo" CGim~ncz. 1976: 
297). 
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co11ésn1entc, dar de corner) tienen en c6n1ún, sin etnbargo, un scn1a 

contextual idéntico (la bondad), que puede detectarse o ser1alarse por el 
hecho ele su presencia reiterada... El scn1a con1ún pcrn1ite reagrupar 

contextualtncntc el conjunto e.le las unidades puestas en juego -sean 

calific:uivns (rnostrñndose cnrillosn) o funciOnales (dando de co111er) bajo 

una sola unidad temática (la bondad)" (Giménez, op.cit: 298). 

/\ su vez, estos temas discursivos en conjunto conforman lo que se' conoce 

como unidad temática que es la que se encarga de dar la coherencia a la 

narración, es decir, es la que asegura su homogeneidad y por ello le da 

sentido a la narración. 

Componente sintáctico. 

Una vez que en el texto se han identificado las unidades narrativas y que se 

ha dividido en temas discursivos se incide sobre el componente sintáctico, 

el cual es el que establece las relaciones entre las diferentes estructuras y a 

través del cual se da cuenta ele la significación. 

"De acuerdo con In cnsc11anza de la lingflfstica, cst::í convenido, en efecto, 

que los térn1inos-objctos, considerados aisladan1cntc, no tienen significación 

en si n1is1nos; sólo se definen por las relaciones que n1antier:ien entre sr. Por 

esa razón. la significación sólo será aprehendida en el nivel de las 

estructuras, y solamente en ese rnarco podrán especificarse rcahnentc las 

unidades significativas clc111cntalcs, y no al nivel de los clc1ncntos1
' (Courtcs,. 

op.cit: 51). 

De esta manera, se clarifica la razón por la cual al componente de las 

relaciones se le denomina componente sintáctico, ya que la sintaxis es la 

que se encarga ele la ordenación de las palabras en las oraciones para 

establecer un significado. 
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Dentro del componente sintáctico, como ya se había señalado 

anteriormente. existen dos niveles; el de la manifestación o superficial y el 

profundo o inn1anentc. 

El nivel de la manifestación "[ ... ) se relaciona con la estructura o reglas de 

organización de procesos (hacer antropomórfico) en los que participan 

actores humanos o personificados" (Giménez, op.cit: 294). Los actores o 

personajes juegan en este nivel un papel importante, ya que son los sujetos 

que realizan pruchas y tareas con el objeto de lograr ciertos fines. Así, los 

actores logran la dinamización o narrativización del sistema conceptual o 

profundo que se encuentra detrás del relato. 

A partir de la sistematización de las categorías abstractas de los actores, 

Greimas presenta su 111odc:/o ;1ct.711c1:7J, en el cual se acomodan y 

distribuyen los personajes de acuerdo con sus funciones y relaciones 

recíprocas. Por funciones nos referimos a las acciones que llevan a cabo los 

personajes y por relaciones entendemos las correspondencias que se 

efectúan entre los diversos actores. Es así como Grcimas establece un 

cuadro actancial, en el cual los personajes y actores se insertan en un 

diagrama en donde se convierten en ac1a111cs, es decir. en entidades que ya 

no se definen únicamente por sus características particulares o aisladas en 

la narración (por sus funciones). sino también por las relaciones que 

establecen entre si. 

"/\ diferencia dd proccdilnicnto de V. Propp .. y nún cuando se inspire en él 

rnuy ainplimncntc. Ju hipótesis de A.J. Grcimas -y allí reside en parte su 

origirmlidad- consiste en desplazarse desde el campo de las funciones (una 

primera tipología había sido propuesta por V. Propp en el campo del cuento 

nrn.ravílloso popular) al campo de los actantcs. (Councs .. op.cit: 61 ). 
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El modelo actancial mítico de Greimas, extraído principalmente de los 

bosquejos de Propp y Souriau, se presenta así: 

4.2.2 Diagrama actancial del cuento popular. 

Dcstinador -----1 ... Objeto 

T 
Ayudante Sujeto 

CCourtcs, Introducción a la Semiótica Narrativa y Discursiva, 1980: 61). 

De esta manera el rnodelo presenta tres parejas de actantes: 

Destinatario 

Oponente 

Sujeto y Ol?Jcta. componen el eje del deseo a través de la relación de 

büsqueda o poder. Por ejemplo. el héroe que va en busca de la princesa. 

Esta relación sujeto/objeto determina el estado del sujeto con respecto al 

objeto. Esto cs. si el sujeto tiene el objeto (activo) o si no lo tiene 

(pasivo). De esta manera, se establecen relaciones de conjunción cuando 

el sujeto tiene al objl'to, o relaciones de disyunción cuando el SL{felo no 

tiene dicho objc10. Se puede agregar que el sujeto y el objeto se definen 

nrntuamente, ya que en el ejemplo del héroe y la princesa, el primero no 

sería tal si no tuviera esa misión y la segunda no tendría relevancia si el 

primero no la buscara. Es preciso mencionar que existen dos tipos de 

objetos. del orden del ser o de tener, de manera que el objeto del ser 

implica convertirse en el objeto y el de tener simplemente involucra su 

posesión. 

Dcs1irmdor y Des1Jiia1aria. esta relación constituye el eje de la 

comunicación, en donde se da la transmisión de un objeto, que puede 
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ser tanto oral corno fisico. Por ejemplo, el mago que le confiere al sujeto 

cualidades especiales para que llegue a su destino. Cabe destacar aquí 

que esta relación es asimc:!trica, ya que presupone que el actante A le 

confiere al actante B un objeto que no posee. 

Ayudante y Opollefll<-~ estos actantes construyen el eje de participación, 

tanto desfavorable como favorable en relación al eje del deseo o de la 

comunicación. Por ejemplo, la bruja (oponente) que disfrazada de 

animal engatia al hc:!roe con el objeto de que no llegue al castillo donde 

la princesa se encuentra, a diferencia del hada (ayudante) que le señala 

el camino correcto. 

Asi pues. toda la serie de relaciones entre las parejas de actantes permiten 

que el sujeto que se encontraba en disyunción con el objeto ahora se 

encuentre en una relación de conjunción, es decir, articulan las acciones 

que llevan al sujeto a encontrarse con el objeto deseado. A estas 

posibilidades, Greimas las ha llamado "el hacer transronn.?dor', para el 

cual los aetantes son fundamentales, ya que son los que ejecutan las 

acciones que llevan a la transformación, estableciendo relaciones entre sí. 

Por ejemplo. en la relación sujeto/objeto se distingue el hacer del querer 

(anhelar poseer el objeto), en la relación deslindador/destinatario sobresale 

el hacer del saber (comunicar conocimientos o soluciones) y en la relación 

de ayudante/oponente el hacer del poder (ayudar o perjudicar) es 

determinante. 

Es preciso mencionar que "[ ... ] el concepto de actante constituye una 

categoría abstracta y formal -un ente semiótico, como lo llama Greimas-, 

independiente de los contenidos concretos que puede recibir en los 

direrentcs relatos. Por lo tanto, no puede confundirse con el concepto de 
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actor o de personaje" (Giménez op. cit: 296). Por ello, un mismo actante 

puede ser representado por varios personajes y un personaje puede 

sustentar varios roles actanciales8
• Todo actor se define por sus 

características particu!a1-es en el relato, es decir, por los predicados de su 

hacer, ser o estar. Existen dos clases de predicados; los calificativos que 

indican la manera de ser o tener del actor y los funcionales que indican el 

hacer de los actores. Gracias a estos predicados es posible entonces 

organizar el modelo actancial, ya que a través de ellos "[ ... ) se obtiene una 

red de actores que pueden ser clasificados y redistribuidos en función del 

modelo actancial"Clbid: 297). 

Ahora bien, cada tema discursivo se organiza en un cuadro actancial con el 

objeto de obtener los diferentes actantcs en las diversos tramas. De esta 

forma, al final se obtiene un cuadro general de actantcs o un modelo 

actancial de la unidad temática que agrupa y engloba los modelos 

actanciales ele los temas discursivos. En el caso del cuento popular, dice 

Greimas. los elementos necesarios para la existencia de un relato son tres: 

la disyunción. en donde el sujeto no posee el objeto (sea porque le fue 

arrebatado o porque nunca lo tuvo), el contrato, en donde el sujeto decide 

ir en búsqueda del objeto (estableciendo las condiciones necesarias, tales 

como alianzas o treguas) y la prueba o ejecución, en donde el sujeto logra 

la obtención del objeto (obteniendo los beneficios que éste le brinda) 

Greimas articula el nivel profundo de la narración, a partir del análisis 

actancial en lo que llama el cuadrado semiótico, el c.ual es "la estructura 

s Los roles nctancialcs se definen por In posícióll del actante en Ja narración. 
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elemental de toda significación" 9 (Greimas en Giménez op. cit:. 292). Así, el 

cuadrado semiótico de Greimas está inspirado en la lógica:aristotélica, ya 

que estructura los significados oponiendo los términos dentro del mismo 

eje semántico común. De esta manera se _obtienen rcla~iones de 

contrariedad, de contradicción y de implicación ,(op:Cit); ·._Para dar· mayor. 
"". '. ·.···-'·' 

claridad en cuanto al cuadrado semiótico séJncluye el.siguiente dhigrama 

(Giméncz op. cit: 293): 

4.2.3 Cuadrado semiótico. 

Relación de 
i111plicación 

Relación entre ténninos contrarios 

Blanco 

I 
No negro 

Relación entre ténninos contrarios 

Negro 

I Relación de 
implicación 

No blanco 

(Grci111as en Gin1éncz, G. Lingüística, scn1iología y análisis ideológico de la literatura, 

en Monteforte Toledo y otros: Literatura. Ideología v Lenguaje. 1976: 293) 

El cuadrado semiótico representa la estructura que todo relato posee, es 

deci1·, "un sistema valorativo o conceptual que prescribe rigurosamente las 

incompatibilidades y por tanto limita posibilidades de opción y de 

combinación entre unidades narrativas" (lbid.). Gracias a estas 

posibilidades limitadas es como Grcimas descubre el discurso y la ideología 

'' Aunque l.'I cuadrado ~cmiOtico es el punto culminante de la semiótica narrativa no será 
utilizado en 1~1 presente investigación. por lo que únicamente se tocara de manera supcrfici:il. 
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que sustenta el relato, ya que al limitarse unas posibilidades y no otras se 

rebela Ja orientación en los significados. 

Una vez revisados Jos postulados teóricos y los pasos del método actancial, 

en el siguiente capítulo se describe Ja aplicación de Ja parte pertinenté de 

este método y su conjunción con los postulados junguianos para lograr un 

acercamiento a través de los cuentos de hadas a los arquetipos; · 
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CAP[TULOV. 

MÉTODO. 

A partir ele su idea sobre el inconsciente colectivo, J ung, en 1921 planteó 

el concepto ele arquetipo que desarrolló a lo largo ele su vida y al que 

vinculó con la integración ele la personalidad. Él y varios de sus 

seguidores se dedicaron a estudiar a los arquetipos a través de los 

sueflos. la terapia y el arte, mediante un método de interpretación 

complicado y especializado que buscaba la detección de los rasgos 

fundamentales o característicos de los arquetipos a través de sus 

manifestaciones en formas específicas. es decir, a través de las figuras 

arquetípicas. El presente trabajo plantea, justamente, la detección de los 

arquetipos y las figuras arquetípicas en los cuentos de hadas, por medio 

de una estrategia un tanto distinta de aquella de la escuela jungiana. En 

esta investigación se identificó a los arquetipos a trav.:!s de la aplicación, 

a las narraciones -<.'I gc·1s dt.• la G/.?istig Aruurac//, Corrrwc McArt e11 el 

reino de /¡¡ mugí.a. el ü1ge11io dt.• u11 Dios, Koonwn1, el J\'/urruglwc/J y la 

fi.1erlle dt.• D'Yerree-ü1-Dow:u1- parte de la propuesta del análisis 

actancial que Greimas desarrolló en la década de los setenta. Por ello, se 

investigó en los cuentos de hadas analizados, si los actores de Greimas 

eran análogos a las figuras arquetípicas ele la escuela junguiana y, si los 

actantcs propuestos por Greimas coincidían con los arquetipos ele Jung. 

Todo ello con el propósito ele encontrar una nueva forma de exploración 

ele! inconsciente colectivo. 
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5. 1 Objetivo general. 

Determinar si el análisis actancial de Greimas es un método viable para 

el ~1cercamiento a los arquetipos y, por lo tanto, al inconsciente 

colectivo. 

5.2 Objetivos específicos. 

1 ndagar sobre la teoría del inconsciente colectivo, lcis arquetipos y sus 

figuras arquetípicas. 

Revisar los postulados teóricos que compon~n· el andli~i~· actanCial de 

Grcimas. 

Identiíicar, en los cuentos, las características de los persOnajes· en cada 

unidad discursiva. determinando su rol aC:tancial h~~a· C:onf¿;~;ar los 

cuadros actanciales pcrtinen.tes. > ::>;':-: ,, .. 
Elaborar un cuadro actancial general para cada cué~(()'~ que· r~íleje la 
unidad temática o trama global de los mismos.-- - '-~•:. ·-·- - -

Realizar la comparación entre los personajes o actores con. las figuras 

arquetípicas. 

Realizar la comparación entre los actanies y los ·arquetipos~ 

5.3 Muestra. 

Para esta investigación, se analizaron cinco cuentos de hadas celtas 

anónimos. El criterio de selección de los cuentos consistió, principalmente, 

en su traducción y edición, de manera que se escogieron cuentos 

recopilados y traducidos por el mismo autor: Roberto Rosaspini Reynolds, 

y editados por la misma editorial: Ediciones Continente. Todo ello con el 
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propósito de mantener una misma línea de traducción y edición. Cabe 

mencionar que tocios lo nombres célticos fueron respetados y utilizados, 

tanto en los resúmenes de los cuentos, con10 en el análisis y las discusiones. 

En cuanto al contenido, se trató de escoger cuentos que tuvieran distintos 

protagonistas, como por ejemplo, un rey, un leñador, un pescador o un 

príncipe y que, por lo tanto, tuvieran distintas misiones. 

Los títulos de los cuentos seleccionados son los siguientes: 

El gds el<: 1:1 Gl:listig Amamcl1 

Corrn:1c 1\1'cArt t:n el n:ti10 de J.7 nwgia. 

1.:1 ingenio de u11 Dios. 

Koor11.7r.1. el klurruglmc/J. 

L<1 rUtmte de D'Yerrec-ti1-Do1v.70. 

5.4 Procedimiento 

Una vez leidos los cuentos, se comenzó con el análisis de cada uno de ellos. 

En el caso de los cuentos El geis de Ja Gl;1i.stig An1a171c/J, Corruac 1\1'cArt t.'fl 

c:I rc:ti10 de /;1 nwg1:7 y El Ji1genio de un Dios se elaboraron todos los 

cuadros actanciales, tanto de las unidades discursivas como los generales. 

En el caso ele los últimos dos cuentos: Koo11mr.7, el J\1'urruglwc/J y L;1 

li1L'JJlc..• dc D'Yen·c:e-Ji1-Dow:111 se presentaron únicamente los cuadros 

generales con el fin de hacer la lectura y la presentación de los resultados 

111ds ágil. 

1. Se realizó la división de los cuentos por unidades discursivas a través de 

las pequeñas tramas que componen cada cuento. 
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Se diferenciaron las tramas tomando en cuenta el momento del 

cuentos en el que cambiaban las actividades de Jos personajes y sus 

objetivos. 

Los aulOres de esta investigación segmentaron Jos cuentos, por 

separado, con Jos criterios del método actancial y compararon las 

divisiones que cada uno ele ellos obtuvo de las unidades discursivas, 

con el objeto ele obtener una mayor confiabilidad en el estudio. 

En Jos casos que hubo cliscorclancias, se retomaron los criterios del 

método actancial para Ja segmentación del cuento y, con base en 

ellos, se discutió para llegar al consenso. 

2. Se identificaron las acciones que cada actor tenía en las unidades 

discursivas a través de Jos párrafos textuales ele éstas. 

3. Se buscaron, con base en las acciones encontradas, figuras arquetípicas 

que cumplieran con las mismas actividades. 

4. Se conformó un cuadro de características análogas entre actores y 

figuras arquctrpicas para cada unidad discursiva. Cabe mencionar que 

algunas de las unidades discursivas fueron divididas a su vez en 

diferentes diagramas, ya que dentro de un mismo trama cada actor tenía 

varias actividades. 

5. Posteriormente, se ubicó a cada actor junto con su figura arquetípica en 

el lugar del cuadro actancial que le correspondía en cada unidad 

discursiva. 

Para decidir qué lugar ocupaba cada actor · (con su figura 

arquetípica), se catalogaron sus acCio_nes en las seis posibilidades 

actanciales que Greimas propuso (no en todas las unidades 

discursivas aparecieron las seis funciones actanciales). 
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6. Se ubicaron los arquetipos junto a las figuras arquetípicas que los 

representaban para localizar su lugar actanciái dentro de cada cu::Ídro de 

las unidades discursivas. 
.-• ·"· ' :·-· -. . 

7. Se realizó un cuadro actancial general quer~fl~jaba}:;i unidad, telllática o 

global de la narración. .. :.:·•.'' 

lugares ácta,~ciales del cuadro 

g16bal~~ ·~~e tcni~il dura~te la 

Se ubicaron a los actores en los 

general. privilegiando las acciones 

narración completa. 

Se buscaron las figuras arquetípicas que tuvieran la's mismas 

acciones de los actores y se colocaron en el mismo lugar actancial. 

Se localizaron los arquetipos en los mismos lugares actanciales de las 

figuras arquetípicas que los representaban. 

S. Una vez obtenidos los cuadros generales de los cinco cuentos 

analizados, c:!stos se compararon entre si con el objeto de verificar si los 

arquetipos ocupaban el mismo lugar aetancial en todos los cuadros. 

9. Posteriormente, se equipararon las funciones arquetípicas con las 

actanciales, para lo cual se retomaron las consideraciones teóricas en la 

sección de discusión y, con base en esto, se elaboraron las conclusiones. 
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CAPfTULOVI 

ANÁLISIS DE LOS CUENTOS DE HADAS. 

En este capítulo se presentan· los resúmenes de los cuentos analizados, 

seguidos por su diagrama general de análisis actancial. En el caso de los 

tres primeros cuentos, se desarrolla parte del análisis actancial, es decir, los 

diagramas de cada unidad discursiva con el cuadro de características de los 

actores y sus figuras arquetípicas correspondientes. En el caso de los 

últimos dos cuentos, se optó por incluir únicamente los cuadros generales 

para hacer más ágil la presentación y la lectura de los resultados. 

Para facilitar la identificación de los distintos elementos en el análisis, se 

utilizaron diferentes tipos de letras dentro de cada cuadro actancial, 

encontrando así: 

Los Actantcs en negritas. 

Los actores en letra recta. 

L.7s figuras arquetípicas en cursivas. 

Los Arquetipos subravados. 
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6.1 El Geis 1 de la Glaistig2 Amarach 

En el pueblo de C?rrvwkce/, a orillas de Loug/J Fo/ley, vivía Ja hermosa 

n<1ng,7//a, hija del celebre capitán Gl~1urr. La muchacha habría constituido 

la máxima felicidad de su padre, de no ser por una maldición lanzada hace 

más de dos siglos por una glaistig ofendida al no haber sido invitada a una 

fiesta de t!sponsales. Debido a este encantamiento, ninguna mujer de la 

familia podía casarse hasta que su pretendiente no hubiera traído de la 

Do1111 77wliTl1 el cmov cu//i/11;7nn, el /oui buiy las bayas escarlat¡is del ulmr, 

que protegían a la novia contra la envidia. 

A lo largo de varias generaciones, distintos pretendientes· habían arriesgado 

sus vidas en un viaje tan azaroso sin tener éxito alguno. · ,.<,f ... · 
Según la tradición, en una caleta oculta se encontraba. un· gran. ·~'Uriagt,J al 

cual el aventurero debía subir y lanzarse a mar abierto: Se Je cc>n.ce{!ia;1 un 

día y una noche para el viaje de ida y vuelta. 

Un día, llegó a la corte el joven Fe.?rgal/, hijo del rey Cioca//, quien había 

oído ck la belleza de Fiongalla y pese a la oposición de su padre y de Jos 

druidas. decidió emprender el viaje e intentar la aventura en busca de Jos 

elementos múgicos que le permitirían sus esponsales. 

Todo mundo pensaba que el joven no lograría Ja aventura, pero lo que 

nadie sabía, es que en el camino había tenido una visión de Ja b~·an sidhe' 

1 "Temido hechizo. muy difundido en Irlanda. que involucra una prohibición. una obligación o 
amh;L-> a la vez. Como prohibición, puede impedir cualquier cosa. desde comer cierta comida hasta 
hchcr una dctcnninada bebida. vestir de un color o dirigirse a cierto ligar. Como obligación. 
constituye un deber includihlc y obliga al que lo reciben cumplirlo. tanto frente a los dioses. como 
~mtc si mismo y ante los hombres" (Rosnspi11i, 2000: 123). 
· "1 lada malCvola" (Rosaspini. 1999: .38). 
1 "!larca fobricnda sobre un c.::squclcto de mndc.::ra o ranuL'i. a semejanza de un J..·ayak csquirnal. 
forrada con cubicna de c1u:ros cmhrcados y cosidos con tendones de animales" (Rosaspini op. Cit. 
112) 
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de su clan Finnc.7ev (protectora del Amor) en la que le· prometía su ayuda 

incondicional en la aventura. 

El caso era que Anmmc/J, la consejera del clan G/aun; había unido sus 

rogativas a las de Flo11ga/1:1 y su padre, pero lo que nadie sabía· porque 

nadie tenia recuerdo de ello, es que la misma An1:7rac/J ,era quien había 

lanzado el encantamiento contra la familia. 

Fc:rg.711 inició su viaje una mañana y en el camino se topó con un Anilló de 

Poder donde se le apareció su amiga y protectora Finneaev, quien le dijo: 

"Cuando llegues al curr.1g/1 de tu suegro, sal rápidamente e intérnate en 

mar abierto y quédate allí hasta que la noche haya caído. Si vuelves y 

desembarcas antes de ver en la orilla a mis tres servidores, no podré 

salvarte. Ahora te presentaré a mis tres sirvientes: Cus/J fe Cds/J (Pie 

Sujeto) quien debe mantener su pie sujeto por una mano, por que de lo 

contrario, correría tan ligero que sobrepasaría mi objetivo; Ar rm Sag/Jaidh 

(Hombre de las Flechas) quien tiene una puntería endiablada con su arco y 

flechas; Fir 11:1 JWu/la I·kwdlm (Hombre de la Boca Enorme) quien puede 

ver a través de la tierra, las montañas y los muros, y lanzar tempestades 

desde su boca. Ellos ir:'.in por los objetos mágicos y te los entregarán en 

tierra fim1C". 

Así, a pesar de los esfuerzos de Amarach por mantener su encantamiento 

sobre la casa de Glaurr. los sirvientes lograron llegar al curmgh (que 

Amarach tenia que mantener en buen estado para los aventureros) ir por 

los objetos mágicos y en el camino de regreso destruir a Amarach, para así 

~ "(Lit. nmjcr de los rúmulos) Especie de entidad 1nitica protectora de un clan o una fan1ili~ a la 
cual previene cuando va a producirse una muerte o un nccidcrllc. y a Ja que se consulta para 
emprender alguna empres.., atrevida. o una batalla contrn un clan enemigo. En inglés moderno se le 
designa como hr.11ult1..•e y en Escocia se la conoce como Baoha11 .sht.•e" (lbid. 1:? 1 ). 
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poderle dar Jos objetos a Feargall quien Jos entregó para que fueran 

colgados en el salón principal del palacio, con lo que pudo contraer 

matrimonio con Fiongalla. 

Diagr.:1ma General 

Dcstinador 
Finncacv y sus 

sirvientes 
llad.7 v 

/Jo111tueCi1/os 
111ir11íscu/os 

Ánimus 

Ayudante 
Objetos mtlgicos 

Té..0.'00FV 

De 
transfom1ación 

-----· 

Objeto 
Boda 

Matni11011io 
Sr mismo 

t 
Sujeto 

Feargall 
Buscador 

Tum 

6.1.1 Primera unidad discursiva; El encantamiento 
Diagrama l 

Dcstinador 
Glaislig ofendida 

/ /;Jdil 111:1/Vi1d.7 

Ánim:i 

Objeto 
Encantamiento 

/Iec/u"zo 
De 

transfom1ación 

Destinatario 
Fiongalla 
A111an1e 
Ánin1a 

Oponente 
Amara.ch 

J f.?d.7 malvad.? 
Sombra 

Destinatario 
Hijas de la casa 

tlcGlaurr 
Victir11.7 
Sombra 

[--- -- __,N_A~R_RA~C=IO~N~---~----~-- FIGURAS ARQUETfPJCAS 
~·· - -~\-Ci.OrC.c;--- CarJctcrtsticas y Acciones Imagen Caractcrtstica 

/\rc1uctl11ic.a. 
G/a1~'>tig Por no haber sido invit<.1da a 

una ficsto.1 de esponsales. 
arroja un encantamiento. 
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liada 
malvada 

Esta figura aparece generaln1ente 
como el hada malvada que se vcng¡t 
por haber sido herida y que 
psicológicamente representa el error 
por omisión y la supresión ele los 
que se deberfa haber reconocido y 
aceptado en el lado oscuro de la 
naturaleza y del propio ser. 
vengándose por no haber sido 
ton1ado en cuenta. Se caracteriza. 
cspcciahncntc. por su fealdad y 
envidia. 



Encanta
miento 

Consiste en que ninguna 
mujer de la c;1sa de GJ:1urr 
puede casarse al menos que 
su pretendiente tr.1iga Jos 

llcchizo Transfonnación de los sucesos 
positivos en negativos impidiendo 
así la integración del sf mismo. 

1 lijas de la 
ca!-.a de G!.7urr 

tres ob'etos m{lg,~ic'é<7>s00• ___ +~~--.,.--+-=~~~-~----~-----l 
Sufren por Ja m01Jdició11 La víctima Esta figura ahonda en el 
ccn1ida hace más de dos sufrin1icnto. ya que imaginandosc 
siglos. sumergida en ~I se victimiza :1 si 

~-~---t~~=-~~-~,----+c-----lf-On,~t~is~n~1_,,o'---''-·=cxprcsa su miedo. 
7Yo11¿:al/¡1 C:'vkjillas de Nardo) La amante Tiene la particularidad de ser 

i>rctcnclicntcs 

1 lcrmosa hij<l del cClcbrc <primer !.ensual seductora y pasional. 
canit(m Gl.711rr. nivel> 
Buscan la mano tlc El guerrero 
FiOug:1//;1. amante 

Se caractcriz<l por la constante 
lucha par.1 obtener logros. 

--t Envidia 
hn pedimento 1-m-r.-.1-c._¡_u_c_la-s--•·-s-o_n_1b_r_a_d_cl-+c~~~,l~~~.~c~~~:o en l~istc ca;;~a~:,~~or. que 

Diagr.una 2 

Dcstinador 

hiia:-. de Gk1111T'!:>e casen. amor fr.1g1nentan la realidad. 

_____ .. Objeto 
Fiongalla 

l . .7 :1111.7/Jlt! 
Ánim:i -t-

Dcstinat..,rio 

Ayudante 
_____ , .. 

Sujcto 
Pretendientes 

G11e1Tero-.7111~?111L• 

Ánimus 

Oponente 
Envidia 

So111bra del ~7111or 
Sombr;.1 

1 
NARRACION FIGURAS ARQUETll'ICAS 

. - Actoi-cs Caractcrfstic:is y Acciones Imagen Caractcóstica 

l-.,------->-------------+~A~r~ro"u~c=·u~~·•-r.~~--.,-----0--.,-,-:-0------1 
r-l·ián¡..";11/:1 (~tcjillas de Nardo) La amante Tiene la particularidad de ser 
\ l lcnnosa hija del c~lcbn: <11¡1>,~~l1)1er sensual seductora y pasional. 
~~~---rc3a~1n~i~•á~•~•~G~/.~a~u~r.~r.'------+',"-"''-'-'---~i-=---------------1 ! Pn.·tcnllicntcs Buscan J;;¡ mano de El gueri-ero Se car;1ctcriza por la const:111tc 

1 Fio11g;11/;1. amante lucha para obtener logros. 

1 
buscando en este caso el amor. 

-¡~1-1\iJl.:-l-- ]Impedimento p;ua que las Sombra del Acentüa la dualidad que 
[ . __ J.!._ij<ls de GJ.-1urrse casen. amor __ _I@S_!11cntan la realidad. 
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6.1.2 Segunda unidad discursiva: El Pro1;>1cma. 

Destinador Objeto 
Búsqueda de 

objetos m:lgicos 
E/vi:1.Jc• 

De 
transfonnación 

.,. 

Destinatario 

Ayudante 
Currngh 

Ag11:1 y bosque.• 
De 

lransfmTirnción 

Sujeto 
Pretendientes 

Gut•nt.•ro 
Ánimus 

Oponente 
Viaje azaroso 

So111bm dd 
busc:1dor 
Son1bra 

1\.ctorcs 

B1isqueda de 
objetos 
~-t:igicos 

1'•retcndicn1cs 

NARRACION 
Caractclisticas y Acciones 

Se encuentran en Ja lcja1w e 
inhóspila Do1111 T/J:lin/J. 
cerca del Z\1ar Occidental v 
junto al Anillo de Piedra cict 
Poder. 
Deseosos de arriesgar sus 
vidas para ohtcncr los 
objetos. 

FIGURAS ARQUETIPICAS 
Imagen CarnctcrtslfCa---~·---·--

AroueUnica 
El viaje 

El guerrero 

Generalmente el viajero entr..1 en 
contacto con la naturaleza. es decir 
con las fucr1.as crcador..1s v las 
manifestaciones mühiplcs-de varios 
asncctos t.Jcl inconsciente. 
Se caracteriza por la cOnstantc -
lucha para obtener logros. 
especialmente para consolid:.lr la 
identidad qut! ha escogido y por el 

, ~-----+-,-------cr.b~i~c~n~d~c~·~lo~s~·=uc~·•~n~~~s~.,--~-c---o--c---~ 
·z·11n:1g¡¡-jSe encontraba anclado en Agua y Para que haya un desarrollo debe 

una caleta oculta por la bosque de haber una involución hacia las 
arboleda de robles que profundidades del incon!-.cicntc. por 
bordc:.1ba el Lough Follc.:vy lo que el ;isccnso siempre implica el 

l 
al cual scgün la tradición el descenso a un lago. mar o rfo o la 
aventurero clcbfa subir. cntr..1da al bosque desconocido y 

misterioso. 

1 ''* "'"'°"' ~~· "'"'"'" ,,, '"'""" '""""' ""' '"'"""'"'"" '""' """"'"' gcncr.ac1ones. nmgun buscador compromisos siendo un pcr~onaje 
! caballero había tenido la obsesivo y ambicioso que nunca 

l suene de conseguir Jos cumple las metas por ser demasiado 
-------- ~ctos. elevadas. 

104 



6. L3 Tercera unidad discursiva: Llegada de Fcrgall. 

Dcstinador 
Padre de 
Fiongalla 

t:Joben1~711te o n·v 
Ánimus · 

Ayudante 
Elementos 

n1ágicos 
Tc..•soro 

Sf mismo 

NARRACION 

Objeto 
La mano de 

Fiongalla 
Búsquc.'dilde 
r11:itni11onio 

De 
transfonnación .,. 

Sujeto 
Fergall 

Busc;1dor 
.fum 

Actores Caractcrfsticas y Acciones Imagen 

-----· Destinatario 
Fcargall 
GueJTt:ro 
Animus 

Oponente 
RevCiocall 

bict.7dor 
Sombra 

Druidas del clan 
,if;1go 

Animus 
Condiciones de 

Fcrgall 
1Vi110 o it1occ•111t.-

.fum 

FIGURAS ARQUETIPICAS 
Carncterfstica 

Padre de 
Fiü11¡.m/J.7 

1 Da permiso a Ftwrg¡1//para ~touclfp_~i~c'.~'~E~,,-. -,c-·s-·p_o_n_s-.,-,¡-,1-c.-c-o_n_1_¡_>c-·t-c1_1_1c-· ~-.-,-e---; 

1 

intenrar la aventura del \'iajc. gobcn1antc csfucr¿a con~ta11tcn1cntc en lograr 

1 

o rey de un reino pobre y <."aóticn uno 

f-------~------------•------+-l~~pcro v an11011io~n. ! ~1ano de 1 Se ~abia que 111:'\s de un La Rcprcsent;t la búsqtu.~da de la unión 
! /·iú11¿:a/f.·1 cont.•jantc habfa intentado la hü!-.qucxl;1 de In fen1cnino y lo masculino. por 
j avcnrura. confiando en de lo que implica la bllsqueda de unión ' l obtener su bella mano. pero matrimonio de la dualidad que fr;1gmenta la 
'.------·-----todos elJos hablan perecido. realidad_ _ ______ _ 
! Ft.•argall <El del Nobk Portt.•) Joven y Gm:nero. El guern:ro es fuerte. v~díentc y 
1 atrevido. l lijo del Rey h;"tbil. El prfncipe e~t;'t ligado a la 
' _,C.,_c-'~º-'""'""''l'-. ~~-----~ ~~----.-i~d_c_a~uventud y e.Je influencia. 

1-iI!~~mentos - Permitirían los esponsalc!-. Tesoro Representa la condición para la 
m;"tgicos entre F,wrgally Fio11g;1/J.-i. unión de lo femenino y lo 

1 masculino. por lo que implica la 

1

1 unión de la dualidad que fragmenta 
la realidad. 

l
·-¡~-;¡,;g.711-- Tomó una decisión extrema El buscador Se caracteriza por s.u autonomfa y 

y s.e dirigió a la conc de compron1iso. teniendo como 
G/;111rrpar..1 solicitar penniso objelivo Ja bl1squeda de una mejor 

1 
:t la joven y a su padre para vida v de Ja vcnhd 

--·-----'-'i~11~1c~·1~11"'a'-r~la~a~\_,·c"'11~11~1ra~·~·-----'-----~~-·-----·--·-----------' 
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Rey Ci"oc:1/I 

Dn1idas del 
clan 

Se oponfa a que Fe.7rg:1/I 
cmprcndic~c 

La aventura. 
Apoyaban al Rey Cioc:ill 

El dictador Es controlador. manipulador y 
o tirnno calculador. 

El mago En uno de sus rnúltiples aspectos. 
dentro de la cultura cella. es 

de ¡;·e:1rg:1/I acostumbrado a la vitla 
rcgal;.ula de la corte. 

Condiciones -¡JO~fo buena familia y El nino o 
inocente 

considerado como consejero real. 
Se caracteriza por requerir ele un 
medio seguro y de la experiencia de 
ser amado y prolegido. Se le 
concibe con la figura que trala de 
vivir sicmurc en el P·~"~r~a~I'~º~·----~ 

6.1.4 Cuarta unidad discursiva: Preparativos para el viaje. 

J)cstinador 
An1orde 
Fiongalla 

L.7 a111:1111c: 
Ánima 

Ayudante 
Avuda de 
Finncacv 

/f.7d;1 
Anima 

Actores 

.-\mor<..!e 
Fio11g:1IJ.7 

Viaje 

¡:·c11g:11/ 

Objclo 
Viaje 

L .. 7 b.7rc:1 
De 

_____ ._ Destinatario 
Fcargall 

El busc:1dor 
J;gQ 

transformación 

t 
Sujeto 
Fcrgall 

El busc:1dor 

Oponente 
-va no te amo

dc Fiongalla 
Sor11bm del 

b11sc.7dor 
Sombra 

Amarach 

NARRACIÓN 
Caractcrtsticas y Acciones 

lnspir;1 a Fc:1rg:1/la realizar 
el viaje. 

Blisq ucda del n1ó1gico 
curr.ig/J que lo llcvarta al 
«:ncucntro de su rclicidad. 

fum 

So111bm de.• J.7 
r11uj1..·r s.7bi.7 

Sombra 

FIGURAS ARQUE'l'I PICAS 
Imagen Car.:1ctcrtstica 

Arnuctrpica 
La amante En su nivel mó.'\s elevado es 

sun1amentc comprornctida con la 
pareja o con el objeto que ama. 
buscando siempre rnantcncr la 
conexión con él. 

La barca Es el sfmbolo del viaje que 
representa. cspecfíic;;1mc111e. la 
~cguridad que favorece la rravcsfa 
hacia las profundidallc~ <lcl 
inconsciente. 

Inspirado pOr el intcn~o El buscador Pennanecc fiel a ~us convicciones 

1 

amor de l·/011g:1l/.'l dccidit:. profundas y licnc en mente siempre 
:uricsgarse en la avcnrura. sus m:"ts allos deseos. dejando asf la 

._ -------·-----· --~----~ -~----~~~~l!~~L~go le ofrece. 
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Ayuda de 
FilltJC.?t..'I' 

La bcnCvola y poderosa 
Fiúuc;1ev { Protcctor;1 del 
amor) Je promelfo a fi·ilrg.~111 

su avuda incondicional en 
ese 1-nomcnto tan difícil v 

El hada Su cualidad más importanlc es la de 
reprcsenrnr a la intuición pura. al 
amor pleno. al erotismo elevado. 
que ayuda al hCroc a conseguir el 
arnor. 

1-------~~~gado. w 

El valiente príncipe El buscador Figum más desarrollada del ego por 
emprendió sin más L'I viaje en Jo que tiende a expandir la 

1-=.,.-----+bO'l'é'ls,T~a del mágico curr¡¡g~"~· -·+-c-------1~c~o~•~1c~i~c~n~c~ia~1~11~á~s~a~l~lá~d=c~s~u~s~U=m=i~tc=s~.__, 
"Ya no te Fé.·r.1gi1/l~e dijo que la tmica Sombra del Transfonna sus cualidad positivas 
amo" de frase que poclria ap;u1arlo ck j bu-.caclnr en otras ele bajo desarrollo. 
Fic:n1g.7/I.? su ctnpre~a ckhcrfa provenir volviCndose de esta manera en un 

de Fi"v11p;1//:1 y ~l.'.'1ia un -va ser vacfo. sin convicciones por las 
no te ;uno-. cuales luch;lr. 

A111:.1r.1c/J La consejcr~l{jClci;\nGJ.:¡·y17: La !-.ombra r\11anda mensajes del inconsciente 
habfa unido sus rogativa'.'. a de la mujer par;1 in1pctlir el ingreso al mundo 
las de /·iU11gi1/liJ y su padre sabia interior. 
pa1-.:1 que Feilrg:1/lno 

~------~}prcnd __ 1cra el viaje. 

6.1-5 Quinta unidad discursiva: l lechizo de Amarach. 
Diagrama 1 

Destinaclor 
Amar.:1ch 

F F:uk1 rn:1/1 ~-uk1 
Snmhra 

Objeto 
Encantamiento 

/lecJuZo 
Sombra 

Destinatario 
Familia de Glaurr 

Victli113 
Somhr:t 

Nl\RRACION FIGURAS l\RQUETIPICl\S 
Caractcristicas y Acciones 

Lo que nadie sabfa. porque 
nadie 1cnfa recuerdo de ello. 
es que la misma Arn:imc/J 
era quien habla lanzado. 
siglos antes. el 
cncaruamicnto !-.Obre la 

Imagen 
Arauctfnica 
El hada 
malvada 

CarJctcrtstica 

Esta figura aparece generalmente 
con10 el hada malvada que se venga 
por haber sido herida. 

familia. 

l 
,1,:i1c;ll1llililiC-1ll- ·r1ecfrfzo J;ttlZ--aáO-SOtlíc~- llechizo TransfomrnciOn de los sucesos 

farnilia. positivos en negativos itnpidiendo 
a!-.f la intee.ración del si mismo. 

--i7arilitia l lechizacla por el La victima Esta figura ahonda en el 
ji 1 ene<:mtamicnto. sufrimiento. )'a que imaginándose 

sumergida en Cl se victimiza a sf 
t ________ _l_ ___________ ~~----~•~n~is~1~n~o"-'-v~c~x~i:J~re~s~a"-"s~u~n~1~ic~d~o~.~--~ 
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Diagrama 2 

Dcstinador 

Ayudante 
Artes mágicas de 

Amarach 
L:1 /u.:c/Jicer:1 

Sombr.:t 

Objeto 
Encantan1icn10 

llec/Jizo 
Sotnbra 

t 
Sujeto 

Amarach 
/J.1d:1 n1,-i/v:ul:1 

Son1bra 

·------

Destinatario 

Oponente 
Finncacv 

l/ud.? 
Áni111:1 

NARIV\CION FIGURAS ARQlJETll'ICAS 
Actores 1 Car:tctcrfsticas y Acciones hnagcn Caractcrfstica 

1 AroucUpica 
Enc;111tan1il'nt~ICchizo sobre la familia de Hechizo Transfonnación de los sucesos 
o Cik1111r. po~itivos en ncgati\·os impidiendo 

,--------c-----~·-~--_ilSf la int~gración dc..·I ~f mismo. 
A111:u:1ch --¡-¡-¡u~~;~l.,a prc!-.crvar el El h<.1da Bu~ca m<.tnlcncr Ml venganza por no 

! encantamiento. n1alvada h:.bcr sitio invitatla a Ja fiesta del 

------~----------------r--------··--~,_,_t,_,_il,_,lo"-.-c--------~~----1 
Artes mágica~ _

1 
Le pcnnit.ía.n ~aber que el La l Posee p.odc.rcs cxtrasensorialc!'... 

de A111:11:1c/J Jº'·cn c..·~1aba protegido por l kchicera 
! la poderosa b:111s/1t.•t.• 
l /·i//11c:1t·1: --~~-1 

.. ilrjU1c:1t.---:;--:--- ~

1
. -.~ii11:1-l;/Ci1 CSii1h~, !'..cri-all1C1l~ -¡~-1-f[i"{f;l ____ -=-~u-cu-.l1f{fil<ll1l~~~-¡fllpo-r~ntc es la <le 
preocupada porque ~u~ representar a la intuición pura. al 

1 hechizo~ y plKima"' no sólo ;1mor pleno. al erotismo elevado. 
¡no sun1cra11 el efecto que ayutla al héroe a conseguir el 
1 husc;1do_ sino que la amor y contrarresta a!'..f a las fucr¿as 
¡ h111 ... /1c·c.· Jos volviera en que se le oponen. 
¡ contr..1 <le cl1a y provocara 

___ ~!!..~~C!-.tn1cción. 
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6.1.6 Sexta unidad discursiva: Inicio del viaje. 

Dcstinador 
Finncaev 

,\fujcr s.7bi:1 
Anima 

Ayudante 
Anillo del poder 

f.ug¡Jr ritU.'J/ 
De 

transfonnaci()n 
Desaprensión y 

temeridad 
Gucrrc.·ro 
Animus 

Objeto 
Internarse nmr 

adentro 
,,,.1g11:1 iii·ific.7da 

De 
trnnsfonnación 

t 
Sujeto 

Fcargall 
/Jusc.7dor 

fu;Q 

-----.... Destinatario 
Feargall 
J/uc.~rr.1110 

fu¡g 

Oponente 
Dcsembarcnr 

antes de ver a tos 
sirvientes 

So111bm del 11i110 
. Sombra 

Aspero desierto 
sembrado de 

rocas v 
matorrÜJcs 

L:1 piedm rwtur.1/ 
Sombra 

1 ---~----+N'-'A-="'R"-Ri"-\~C=IC"':>~N'--_ ~-c----l--c----l'--'-'ilGr-=U'-'RA'-=--'~S_,A_,R'-='.Q'-'U"-E°""'""'l-'·1~1'_,IC=A,,,S'---------l 
j Actores Caractcrtsticns Y Acciones Imagen Cnractcrfsticn 

1 _!__~l~~~P-ica_ ~c---,-----c---~-,-c---c-----1 
r l1ili1f:.7c1:-- Al penetrar en d anillo dcl La mujer N1anda mensajes del inconsciente 
\ poder. Fe.-irg.-il/se cncontr(') 5.ahia para ingresar al tnundo interior. 
. con !-.U ~1111iga y protcctnra 
1 /·if111c:1ci-. qmcn le dirigió 
1 unas mstrucc1oncs nlll\' 

~il11Cí11:lfü-- ~~~~~~:~~ lkg\1cs a1Cu~ri1"'g!JY\ ... \gua 
1 m.lr adentro sub.is ~11 él. ~.11 r:\p1d.unentc a v1v1fle<1d.1 
11 lo~ límlles dd l.1go. mtérn.ttc 

en mar abierto y qu~datc al11 1 
1 hasta que 1.1 noche haya 
1 caído ~obre 1~1 ticrra" 
1 /·~0ilri<1JJ -- -~0\ill;\ n.'l;é1ltm:t - El hu~rfano 

Rcprcscnta la fluidez. la actividad y 
el dcspertnr del inconsciente. 

Rcprescntn la figura lanzada hacia 
lns profundidades c.xternas o 
intcn1as. hacia lo desconocido en 
donde coníluvc tanto con 
presencias bei1ignas como n1alignas. l . 

~cn.sac1ón de temor. y aquella 
i1nprcsión se intensific(') por 
la ;1panción de una alta y 

l
cstcvada figura h~t~W quc 
comprt:ndió quc sc trataba 
de su amiga y protcctor;1 

·- ------- !:lfl!Jf:Jt.•1: ------·--·------~-----e---------------~ 
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Anillo del 
poder 

Circulo de cnonncs piedras. El Lugar 
dispuc!-.la!'.. de tal fonna que rilual 
dcl;itaban que habían sido 
colocadas intencionalmente 
por alg\Jn alto hechicero. a 
fin de cckhrar en ti los m:ts 
alto!-. nto~. En ~l. F11uu·;1c.·1-
golpeó con su v~1rita de 
.!Jt'I/Ja/una dt.' las piedras del 
~millo de poder y t~ta se hi.1.0 
pedazo~. apareciendo asf sus 

En donde se prepara al individuo 
para lograr el equilibrio entre varios 
aspectos de su pcrson;.ilidad. por 
medio de despenar al inconsciente. 
con el ohjcto de hacerse clucno de 
uno mismo y asf ctnprcndcr el 
recorrido que finaliza con el 
ascenso del yo. 

>-------- J.!~~--a:_·_l~_d_;~r~J~~-- _ _ ______ --1----
Dcsaprcnsión ··11a~ emprc.:ndido quiz:t con El guencro 
y tcn1cridad dema~iada <.k~apren~iL"'m y 

Se caracteriza por su gran disciplina 
y acenividad par.1 pelear. Es fuerte. 
valiente y h:'l.bil. de l;t.·:1rg;1/I tt..·n~cndad un;1 empre-"'"' muy 1 

•~~-~--- J!~l~g~)~a·-__ ---- __________ [_____~--•~~----~--~--~--___, 
Fc·.·u:_!.!:1// Inicia ~u vi•tJC una maoana El bu!'..cador Figura 111:'1.s desarrollada del ego por 

antt..'!-> del arnancccr. para lo lo que tiende a expandir la 
cual <.ksn:nd1ó de la" alturas conciencia más allá de sus Untites. 
monta1lo<..a<:. en que de 
hallaba t..·111pla.1.ado el b111g/J 
de ~u futurn ~uegrn ha~t¡¡ 

1-oc------;.~ll~egar al31)_.ÜL'-~L<;_~·~k~·r_. ----•-~~--~;...,...~--~----~------. 
Desembarcar \ -s¡ vuelve!-. y dcscm~~ncas Sombra del Es desconfiado. confomlista. 
antes de lo lant.cs_ dt..• ver en la on\la a mb nino o desleal y posee una gran tendencia a 
previsto trc~ f1cks ~cr:idorcs. ni yo inocente ncg~1r sus propias debilidades. por 

mi~ma podré salv::u1c de una lo tanto. las propias 
muerte <..cgura-. responsabilidades. buscando asr ser 

rescatada por los dctnás. 

r~~~-~~~ _______ C~;.~::~1:·s--.~~c-_r_o_c_a_s-~-·=======:~=:;:,•::1¡=~=~=r.=1=~+7~"';"'~°'r"ci"~e°':;"'~"'a"'~"'°¡~'-s"1~,_"'~'-c"'.1=cio:n"~:o_~n~s-c-_i~c=n=t-c-_-_ ---;~ 
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6.1. 7 S~ptin1a unidad discursiva: Presentación de los sirvientes. 

Dcstinador 
Tres sirvientes 
l /0111brrc!llos 

ruli1lisc11/vs 
.Ánimus 

Ayudante 
1 labilido.u.Jcs de 
los sirvientes 
//0111/Jn·cillos 

ffJÍIJIÍSCIJÍOS 

i\.nimus 

Objeto 
Objetos 111:\gicos 

Tesoro 
Sfmismo 

.,. 
Sujeto 

Fcargall 
Guerrero 
Ani111us 

Destinatario 
Fcargall 

J\'ino 
ÉgQ 

Oponente 
Peligrosa Oonn 

Thairrh 
Lug."lr ritu.'11 

De 
transfon11ación 

Amara.ch 
l /ada ru.7b"..'1d.'1 

Sombra 

NARRt\CION 
CarJ.ctcñsticas y Acciones 

FIGURAS ARQUETfPiCAS 
Actores Imagen Car:ictctistica 

1 Sirvientes Uno por uno se inclinaron 1~:~~~~~:~~1~i"'cao=--¡.-s"--o-11_p_o-sc-·e-d7o-rc-s~d-c-u-n-g-ra-1-1 _p_o_<7k-·r-l 
cilios que ponen al st:rvicio del hCroc. 

pn;guntaron qué dcse~1ha de ntimisculos L 
ante d joven y k 

_______ .J;!los:... __________ -----~-- ______ _ ------- ---· --- - ------~---------

1 Objetos ¡El cr.101·cull11:·uu1. el /oui.., 

1 

m.:ígicos buiy las hayas de 11/J;1rque 
El Tesoro Representa a la unidad integr.ul¡1. 

se encut.·ntr.ln c..·n el lejano 
Anillo del Pllder. 

r¡:-c.-::1rga11 --· ---¡~nre¡,1itl~~1Tgnnr¿lciuC ________ Ef 1li1'\o o 
1 podrian hacer para inocente 
: ayudarme..·. Sólos~ que debo 
! cncontr..uo~ en la costa_ a la 
\ \ hora de pnnt.·r~c el ~ot del día 

1
i j de mana na. y pcd1ros que me 
L-~ -~----- u_1~;_1Jg~!~-~~~~_lt_lJ~!~.: ... _!!.1i'!g1~ 
'llabilidadcs \ "F1r11;1 L"º:1p/J~11ll/1 tie1w una ·l lombrc· 

de: los \ punteri.a t.•ndiabb. da con su cilios 
s1rv1e111cs arco v su ... nccha ... _ /·i·r 11:1 minúsculos 

mnnt~11'\as ...- los n111ro!.. \' 
lan:1ar 1c:mJ1c:stades de~Zle su 
boca v vo. c·ush f[· Cn:•o/1. tnc 

cuya posesión conlleva a la 
unific;Kión de la personalidad. 

Se caracteriza por su lucha 
constante por adquirir seguridad. 
en cuya virtud requiere un 1nedio 
seguro y la experiencia de ser 
amado y protegido. 

Son poseedores de un gran poder 
que ponen al servicio del h~roc. 

1 

i\lu!Ía / l<·.u//J:1 puc:<-lc vcr a 
trav~s dc la tierra. las 

'"~·o o~Íigal.lo a 11_1a.11tc111:r un 
___ p_10_!_tJ~!~~-P~?_!_!_l]~~1J_ª~'~"~>~---~-----~--------------~ 
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porque de Jo contrario 
corrcli&:l tan ligero que 

~c---,,---+='~ºó'-'br~~~~a111iobj~~~"~º~"-~-~-----~----~---,----~----~ 
F-C.wrg¡¡fl "iA fe mfa que será una dura Guerrero Se caracteriza por la constante 

larL"a la quL" O!'J t:!oi.pera. nohlc lucha para obtener logro~. 
caballero. tratando de especialmente para consolidar la 
derrotar a la poderosa idcnti<lad que ha escogido y por el 

------ ___ AIU.?_!J!~I!_~:. ______ . _____ ~ b_ic_n~d __ c_l.n __ s_d~c~·n,1,~:\-'----------< 
~1111;1r.1c/J "Si al accrcartl' a la rihcra a -1 lada ---- ·1liusca 1nan1cncr su venganza por 

la hora cid crcpüsculo. la malvada no haber sido inviwda a la fiesta 
hruja rnaligna ~ubc a la \del castil1o. · 

~i~1;,~~:~ ~1 t1~1t~~~t~~~~~~~~::~~~ de 1 

perdido. y también se habr.."'in J 
tornado inlnilcs nuc!<.tros 1 
!.Cl'VlciO!->". 1 

t--D~o-,-11-1~r.=.,-,.~rr:~/J~ 1~1~'c.~l~ig-,-o-,-o~lugar donde se Lugar ritual En donde se prepara al individuo 
encuentra el Anillo del par..1 lognir el equilibrio entre 
Poder. varios aspectos de su personalidad. 

por inedia de despertar al 
inconsciente. con el objeto de 
hacerse ducoo de uno mismo v asf 
emprender el recorrido que firÍaliza 
con el ascenso del va. 

6.1.8 Octava unidad discursiva: En busca del cun:Jg/J. 
Diagrama 1 

Dcstinador 
t\marach 

Ar1ci:111;1 s .. 1b1:1 
Ánima 

Ayudante 
Buen estado del 

Currngh 
L:1 b .. 7TC:1 

De 
tr.:1nsfom1;1ción 

Objeto 
Currngh 
L:1 b .. 7rr:1 

De 
transformación 

t 
Sujeto 

Cush re Crish 
I-Io111brecJ7/os 

r11i11l1scu/os 
Ánimus 
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Destinatario 
Aventureros 

Buscador 
Tu;Q 

Oponente 



Actores 

.·\111.u;1c/J 

NARRACION 
Caractcñsticas y Acciones 

Se vcfa obligada. por su 
propio gt.*i~ contra el clan 
C,ºMun: a nrn n tener el 
cutrag/J p.-ira el que quisiera 

FIGURAS ARQUETIPICAS 
hnagcn 

Arauclfoic..,_ 
Anciana sabia 

Caractcristica 

Proporciona al h~roc los medios 
n1:1gicos necesarios para 
emprender la aventura. 

--~~~~·f-Cir~ll~e~·n~t=a~r.~l¡!~C~11=1Lp~rc~s~·a=·~~~~•~~~~~~~t-=~~~~~~~ 
f:urn1gb Protegido por el bosque <le La Barca Es el simbolo del viaje que 

robles ~e encontraba el rcprescnt.:1. espccfficamentc. la 
c111r.1g/1 que llevarla a los seguridad que favorece la 
aventureros a Dv11 T/1:1i1r/J. travesía hacia las profundidades 

del inconsciente ril1-Cn estado A1m1r.1ch lo n1;.1ntenia en L.-i Barca Es el sfmbolo del vülJ-C que 
lcl cu1n1g/J buen estado. representa. cspccfficamcntc. la 

seguridad que favorece la 
\ travc:-.ia hacia la~ profundidades 
f del incon!o.cientc. ----,--
l t:·us/1 fe C'ii~/J "i\k darC prisa en l lon1brecillos Son poseedores de un gran poder 

1 

adclantanne a vosotros hasta minúsculos que ponen al servicio del hCroc. 

L-.~~~---~~ll=cg~"='r~a=l~a~l=~r~o=n=t~c~ra.~c~o-n-l-l-}-'~~~~~~~~~~~~~~~~Co1111;1i// C Doru"g.7/> donde se 
encucntr:.1 el c1111;1.!!//'. 
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Diagrama 2 

Dcstinador 

Ayudante 
Arquero 

l /0111brc:cillo 
111Ji11Jscu/o 

Ánimus 

NARRACIÓN 

Objeto 
Objetos mágicos 

Tesoro 

.,. 
Sujeto 

Cush fe Crish 
Guenero 
Ánimus 

Destinatario 

Oponente 
Amarach como 

doncella 
Flad:1111.:ifl-.?d.7 

Sombra 
Jarra de 
hidromiel 
//idro111iel 

De 
tr..1nsíomwción 
No tener prisa 

Tit..·111po 
De 

transformación 
Prendedor 

tn:tgico de suenos 
Suc:/Jo 

De 
transíom1:tción 

FIGURAS ARQUETIPICAS 
Actores C.aractcñsticas y Acciones Imagen Caractcrtstica 

rc--~----~~~-------~--~~~>_i_c._a-+-~----~-~-~--~-__, 
Implementos Objetos m:igicos buscados El Tesoro Representa a la unidad intcgradn. 
md.gicos para F'c.wrgall cuya posesión conlleva a la 

L ~-,------+-°'"'"'""'if"-ic~a~c~i~ó=n. de la ocrsonalidad. 
! t\rqucfc;----- FiÍ el arquero colocó una l lombre- Son poscel.lores de un gran poder 
l nccha en su arco. lo tensó v cillas que ponen al servicio del héroe. 
1 los disparó. y el br.1011 saliÓ minllsculos 
1 disparado de la cahcllcr.:1 ele 
1 l Cusb. quedando tir;1do a !-.US 

l __ --·- ___ ·--- f~~~;~·.ª~'1_::sarle_:~.::::~------·>---------~-------. 
J rus/J ft· Cii••h l "Ncccsih~ tu barca para un El guerrero Se caracteriza por la const;1ntc 
¡ largo viaje a la IJ01111 lucha para obtener logros. 
• 1 Tll;Jin/J. a fin de traer los cspcciahnente para consolidar Ja 

j implementos tn~gicos para identidad que ha escogido y por el 

¡, Fc~;1n::1/l hijo ele Civc .. _·1l_r_. ___ "=~~~--1-b~ic~n~<~l_c~lo~s~d~c~n~1~~s_. __ ~~~---; 
.-El1l~°;-píZJ;t de br¡lca se El l lada Mujer bella y seductora del bosque 
1 encontraha sentada una malvada que con ~u magia encanta a los 
-iJ~.Y~l-~t;_.:~¡~<!ficnci~'!.._~~!:!.ili!._.__ __________ ,cs=c'-'r""c.~s ~r~a'-'ra=• ~'=''="ª='=100,s~c=n~s~u~sJo~l~a~n~c~s-~ 

r .·lt-,,.~ír:i(:¡, -- -

1 
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Jarra de 
hidromiel 

No tener 
prisa 

Prendedor 
m<.'\gico de los 
suenos 

y hcnnosa. que no era otra 
que la péñida Ar11:1mc/J. 
caracterizada con10 una 
doncella. 
Subyugado por la poción 
m<.'\gica. a Cus/J se le csc¡1 pó 
el pie que ~ujctaba con su 
mano derecha y cayó 011 
fondo de la barca. quedando 
tendido inmóvil e indefenso. 
"No tengo prisa alguna. pues 
debo cspcr.tr a mis dos 
ayudantes. a~r que puedo 
sentarme aquf y convcrs~r 
contigo durante una hora. 
ducfla de mi Cl?r.:1z1._"'ln". 
Aprovechando su desmayo. 
la traicionera bn1ja extrajo de 
sus cabellos el br:1011 su.711 

ar. y lo prendió en el gn1cso 
y ensortijado pelo de Cirs/J. 
logrando con ello que. 
mientras el broche estuviera 
allf. cualquier esfuerzo por 
despertar al duende resultara 
infructuo~o. 

Tit.·111po 

El sueno 

maléficos. 

Representa la bebida de la 
inmortalidad de los Dioses. sin 
embargo. en su aspecto negativo 
conduce al olvido. 

Representa el proceso del 
dcscnvolvilniento del Sclf o Sr 
mismo n10111cnto a rnon1ento. 

En el plano espiritual el sueno 
representa al alma que no ha 
despertado. es decir. tiene la 
connotación del letargo producido 
por un encantamiento o hechizo 
del que el h~roc o la princesa tiene 
que despertar. es decir. representa 
el peso c.xcesivo del inconsciente 
que paraliza al individuo. 

6.1.9 Novena unidad discursiva: Cush fe Crish va por los objetos mágicos. 

Dcstinador 

Ayudante 

Objeto 
Visión de los que 

Cush fe Crish 
hace 

Guerrero 
Ánimus .,. 
Sujeto 

Mulla Haedha 
Alago 

Ánimus 
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Destinatario 

Oponente 
Niebla 
Niebla 

De 
transformación 



NARRACION FIGURAS ARQUETIPICAS 
Actores ] Car;1ctcrtsticas y Acciones Imagen Camctcr1stica 

Visión de los _S_c_í_n_tcrna en un flnii -- *á=~=~c~1~~c~~~~~-'-t~S~e-c_a_r_a_c-tc-·r7iz-.a-p_o_r_s_u_g_ra_1_1 ~d~is-c~i-p~li-n-a-l 
que C"us/J /t.· brumoso y agitado. pero ya y acertividad para pelear. Es fucn~. 
Cn);/¡ hace. ha logrado am;irrar su harca valiente y ht\bil. 
f~-:-~---~ .Y_~inrcn1a tierra adentro~. ---r.~----b.-----,--------,--:----1 
~\.tul/;1 En n:spuc~t;i a una muda 1 El mago Posee poderes c.xtmscnsorialcs. 
llc:ul/1:1 pn:g.unta dc Firna Sag/J:Jicl//. l tales como 1;1 visión a grandes 

J ,\./u/1:1 //:1c:d/J:1colocó una distancias. 
l mann contra su entrecejo y 1 

! exclamó: "i\.1á!-. alla. del i 
·spcsa niebla. que poco a 
~oco !.e tran~fonna en una 
1crra de 1oc¡1s y bosque. y 
·allcs oscuros y poco 

1 

¡·un:1g/J ptu.·do \'Cr una 

>--N-,i-cl-,1-a---·~ 1~~~~~~~~~~~~~~:~~-':~~-u-,-.,~lc--,-,,-,-,--c-n~·-t-:N7'~ic7h71a---b.R~c-p-rc_s_c_n~t-a~l-a_t_rn_n_s1~·c"'"io7n_e_n~t-rc--,cl-o-s--l 
a Do1111 7/wirr/J~ pero aun estados. generalmente el paso de lo 

1 así puedo ver la barca consciente a lo inconsciente. 
~-------~tzJ1~~H0l_o~s~·c~· .. ~· ------~-----~--------------~ 
6.1.10 Dccima unidad discursiva: Fin de Amara.ch. 

Dcstinador 

Ayudante 
Velocidad de pie 

sujeto 
1i"e111po 

Si mismo 
Viento 

huracanado 
El 1.·it.·1110 

Ánimus 

_____.,.. 

NARRJ\CION 

Objeto 
Llegar antes que 
· Amara.ch 

Tit•111po 
De 

transf0ñl1ación 

t 
Sujeto 
Los tres 

servidores de 
Finncacv 

l /0111bn..•c11/os 
111ir1liscu/os 

Ánimus 

Destinatario 

Oponente 
Amarnch 

//;1da 111alv:1da 
Sotnbra 

FIGURAS ARQUETIPICAS 
Ca ractcñstica Imagen 

~-------+c-------~-----+·~"=r_a~u~c=u~ro=i~~,~f----------------~ 
Llegar ante!'.. Y asf reiniciaron la tnarcha. Tiempo Representa el proceso del 

r---- ActorcS- Car..ictcñsticas y Acciones 

que dcjando atrás el viento. hasta desenvolvimiento del Sclf o SI 
.-1r11:1r.1c~!.:_- ____ acerca rsc ~!l_a bruj;.!_ ~-~~-~-------'-''"'""-isec•co.n,_,o'--"m'-'o'-'11.,1"c-"n"-to="=111_,_,o"'n-"1'-"c-"n'-'to=-. __ _, 
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-=-¡·res 
!..irvicntes. 

-VC10-Cid.l~itlc 
Cusll re Cn~·•IJ 
y 

Vit.·nto 
hur..1ca11ado 

J'\111.-irac/J. que deslizaba 
montada en una rama de 
se1b.1l 
"Nuestra tarea altn no está 
cumplida. T(1. S:1g/1aidll. y 
tti. ,\fu//."l //;1e.YJ/J;1. subios 
sobre mis espaldas. y yo os 
llevar~ r:'"lpido como el viento 
a la costa de Lou~/J Fi..1/lt.:1·. 
donde dchamo~ 

Hombre· 
cilios 
minúsculos. 

Son poseedores de un gran poder 
que ponen ~11 ~ctvicio del heroc. 

Y....!!~.!..!.!...G~_!]lO~C~ l~:i!J~.~·~;~~~~~---1~~~~~~~~~~~~~~---1 
A111:11;1c/J. sinti~ndo~c Tictnpo Representa el proceso del 
pcr!-.cg.uilla redobló la desenvolvimiento del Self o Sf 
velocidad. pero Pie sujeto mismo momento a momento. 
;nin nn habfa dado de !..i todo El viento El viento druidico es una aspecto 
lo que podfa y la akanzó del poder de los druidas sobre los 
f:'"lcilmcntc. pcnniticndo que clcn1cntos. Está estrechamente 
J·i"r 11:1,\fu/1:11/:1ed/J:1. al que emparentado con eJ aliento o et 
llc\·aha snhrc sus espaldas. se soplo. sfmholo natural del csplritu. 
volviera y soltara por su boca 
un viento lrnracan;.uto. tan 
potente que desarraigó los 
rohlcs del costado del 
camino y proyectó a la bruja 
por el aire. :t tanw di~tancia 
que eliminó toda posibilidad 
ulterior de que ofreciera 
lucha. 
"La poderosa A111;11:1c/J se 
cst~ dando prisa para llegar 
al sur. y si llega al Ri11k:111 
IJ:1n;1// antes que no!-.otro~. 
inducir:'I a Fc::1rg;1J/a 
dcscn1barcar. y entonces tstc 
aucdar:t a su merced·•. 
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El hada 
tnalvada 

Mujer bella y seductora del bosque 
que con su n1agia encanta a los 
~eres para usarlos en sus planes 
maléficos. 



6.1.11 Undécima unidad discursiva: Encuentro con Fcargall. 

Dcstinador 
Finncaev y sus 

servidores 
lfad:i 1• 

/Jo111brc.•éi1Jos 
Ánimus v Ánima 

Objeto 
Objetos nH\gicos 

Teso~ 
De 

trnnsfonnación 

Destinatario 
Feargall 
fr1ocente 

fu;Q 

Ayudante 
t 

Sujeto 
Feargall 

Buscador 
fü1º 

Oponente 

NARRACIUN FIGURAS ARQUETIPICAS 
Actores Caractcristicas y .r\cciones Imagen Caracteristica 

,._,,~~~~~+-~~~~~~---~--~~-+~A~r~.~o:ie<~ac...+~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Fin11c,?eF v Una somisa de satisfacción El l fad¡¡ v El hada: Su cualidad m~s 
sus sc"ridorcS por el deber cumplido los hombres imponantc es Ja de representar a la 

Objc1os 
m:ígicos 

suavizó los hnrriblcs rostro!. minlisculos intuición pura. al amor pleno. al 
de los duendes. y mientras el crotisn10 elevado. que ayuda al 
joven los miraba a~omhrado. héroe a conseguir el amor. 
las figura~ de los cuauo se Los hombn:cillos minúsculos: Son 
fueron difuminando. hasta poseedores de un gran poder que 
perderse definitivamente t.•n ponen al servicio del lu~roe. 
Ja niebla. 

los servidores de /·ii111cou·1· cuy¡1 posc!i.ión conlleva a la 
habían recogido para unificación de la personalidad. 

Los tres objetos m:ígicos que 1 El Tesoro Representa a la unidad integr..lda. 

-=--~--~F.~e~o1rg!!lJ~- _______ -------·-· _ --.----~---.--------------------• 
Fco1rgolf/ Ft."..7rg.?/lc cxprc!i.aha El inocente Se caracteriza por su lucha 

fervorosamente su gr..llitud. o niflo constante por adquirir seguridad. en 
cuya vinu<l requiere un medio 
seguro y la experiencia <le ser 
amado v Drotct?ido. 

Ft•,71go1~'1 Remó rápidamente par.:1 que 
Fri111c,7e·1· pusiera en sus 
rna.nos los objelos. 
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El buscador Se caracteriza por su autonomía y 
compromiso. teniendo como 
objclivo Ja búsqueda de una mejor 
vida v de la verd~d. 



6.1.12 Duod~cima unidad discur~iva: Entrega de objetos magicos. 

Dcstinador 
Fc:trgall 

Objeto 

l /c.<rqt.: guerreJV 
Animus 

Los trofeos 
m:'lgicos 
Tc.·soJV 

Destinatario 
Salón principal 

del castillo 
C.7stil/o 

Actores 
NARRACION 

De 
tr.:1n~fonnación 

Sf mismo 

FIGURAS ARQUETIPICAS 
Caractcr1stic<.lS y Acciones Imagen Caractcrtstica 

>-F.-tl-·1r._g_:-1l_t __ _,_l_'1-1e-co_n_d_u_c_i<_lo_c_n_a_n_<_l,-1s---+-t~1~~~~P-~ic~a,'-1~E~'l~t~1~-,-o-c-·e-1-17l'-'-'c-.,-c-c-r.-1-c-t-a-p-a-s-c----; 
hasta el fucne. guerrero caracteriza por la ju~tificación del 

viaje. y;1 que é~ta es la que le da 
sentido a ~u aventura. Es en este 
ciclo donde el hCroc renuncia a 
todos los beneficios de su triunfo 
para volver al inundo de los 
n1onalcs para compartir lo 

"'=-~----t-o--~-----~--·-"'=-----+~º-b_tcnido. 
Trofeos Los trofeos m:tgicos fueron Tesoro Representa a la unidad integrada. 
mágicos colgados en las paredes del cuya posesión conlleva u la 

Salón 
principal de 
castillo 

salón nrincioal. -~Jicación de la pcr~onalidad_ 
Los objetos mágicos fueron Castillo Rcprcscnt~1 la seguridad que alberga 
colocados en las paredes del un poder misterioso e inaccesible. 
salón principal del castillo. ya que cst:t rodeado ch! la 

protección ele la trascendencia 
----~---~~- ------·-----~-~~~~1.>~i~n~t=u=a~l. ______ ~----~ 

6.1.13 Decimotercera unidad discursiva: Boda. 

Dcstinador 

Ayudante 

Objeto 
Boda 

,i-t:uni11011io 
Si n1ismo 

t 
Sujeto 

A1nantcs 
A111:1111t:s 

Ánima v Ánimus 
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Destinatario 

Oponente 



NARRl\CION FIGURAS ARQUETll'ICAS 
1\ctores Caractcr1sticas y Acciones Imagen Caractcrtstica 

f~--,,..-~~~-t-o,,----,-,-.,---,,..-~~-c---,c--~+7A~r~~i=ca"-'1-=~~~~.,-.,-~~~--,~~--,~-j 
Bo<.Ja Su cipida y fas1uosa bo<.Ja no El Representa la hLhqucda de la unión 

fue perturbada por el temor a matrimonio de lo fcmcrnno y lo masculino. por 
la bruja. ni a sus sonilcgioc;. y lo que implica l;i hllsqm:da de unión 
soplados cncantamicnlos. de la dualidad que fra.gn1cnta la 

~A~n-1_a_n-tc-·s~~-+-o¡~·-1-c-·1-1c-,-,c-·1-ll-ro~,-lc~lo_s_:_11_11_a_1_11_c_s-+--E-l_)_'l-a~~~~~~~~~~l!~-~~~ª=~~¡~·-.c·71_n_1~~-s-c71c-·'-.ª-d~o~e-s~~~--; 
no fue perturbado. an1antc sumamente comprometido/a con la 

p;1rcja o con d objeto que ama. 
buscando sic:mprc mantener la 

'-~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~-'-"'co""-nc~·x~·¡~ó~n~c~o~1~1~C"'-I.~~~~~~~~~ 
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6.2 Cormac Mcart en el Reino de la Magia 

Cor11mc. quien fue uno de los más grandes reyes que tuvo Erí11'. un día 

salió de cacería y en el camino se encontró a un joven aldeano que llevaba 

en su mano una rama de manzano. de cuyos tallos flexibles y semicubiertos 

por las lozanas hojas verdes. pendían siete manzanas de brillante color 

rojo. Al rey le llamó la atención y le preguntó qué era esa rama que llevaba. 

El aldeano le contó que era una rama mágica (del hada-diosa R/Jia1111011) 

que tenia el poder de quitar todo padecimiento, dolor o angustia cuando es 

agitada frente a alguien. Cor11mc se interesó en comprarla, pero el joven no 

estaba interesado por el dinero, sin embrago, se la daría al rey a cambio por 

lo que él le pidiera. El rey le dio su palabra y entonces el aldeano le pidió a 

cambio a su esposa. a su hija y a su hijo. El monarca entregó a su familia y 

para desaparecer el dolor de la separación agitó la varita frente a ellos. 

Coman:: 1\1';1c;1rt. si bien no sentía dolor por su soledad, jamás pudo olvidar 

del todo a su familia. y al cumplirse un año decidió ir en busca de ellos. 

Mandó preparar su caballo y salió rumbo al norte, pero tan pronto hubo 

recorrido un corto trecho, una extraña niebla oscura se condensó a su 

alrededor, al poco tiempo la bruma desapareció y Conn,7c se encontraba 

cabalgando por una hermosa pradera. 

Ahí vio cosas que no se podía explicar, por lo que buscó quien le explicara 

esos sucesos. Más adelante encontró a una pareja de, :edad, nin.dura 

trabajando en su jardín, quienes lo invitaron a pasar,, la,: noche: en ,su 

morada. 

La pareja le pidió que hiciera la cena, pero el nunca l~ábia:prcparado algo. 

Entonces el hombre le dijo que él le enseñaría: "primero parte el leño y el 
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cerdo en cuatro partes iguales, después coloca cada trozo de madera 

debajo de cada porción ·de cerdo y .cuéntanos una historia; si esta es 

verdadera, cuando hayas terminado, la carne estará perfectamente asada". 

Cor11mc sugirió que el hombre comenzara con la primera historia, después 

su esposa y finalmente él. Así los aldeanos le contaron historias increíbles 

pero ciertas por que la carne se coció. El rey les contó por qué se 

encontraba en ese lugar y entonces la carne quedó asada. Cuando Co!7nac 

hubo tcnninado el hombre le dijo entonces: "tú eres Co1711ac, rey de toda 

/~rid'. "Si contestó Cor11mé'. Triste Connac confesó que nunca había 

cenado sólo en compañia de dos personas, entonces la mujer le preguntó si 

le gustaría la compaiHa de tres personas más y Cornmc respondió 

afirmativamente. Como por arte de magia se abrió la puerta y entraron sus 

hijos y su esposa quienes se lanzaron a los brazos de Co!7nac. 

A continuación, M.7rmawyd:1n Ab Lfyr, que no era otro que el hombre de la 

casa. le contó que el fue quien hace un año se había llevado a su familia y le 

había dado la rnma con la que tanto bien le había hecho a su pueblo. 

Corrnac le pidió a l'vf.7n11;111yd.7n, si le podía explicar lo que había visto en el 

camino. Mannawydan comenzó con gusto: "Los trnbajadorcs que techan la 

casa con plumas y que cuando acaban el viento las vuelve a tumbar, 

simbolizan a las personas que se lanzan a la aventura en busca de riqueza y 

poder, y cuando regresan, vencidos, encuentran sus casas vacías y desnudas 

por lo que ya no logran restaurarlas jamás. El joven hachero que en cuanto 

acaba de cortar un árbol y lo echa a la lumbre inmediatamente se quema, 

representa a aquellos que trabajan para terceros; realizan esfuerzos 

agotadores, pero ellos nunca reciben el calor de las llamas. Las tres cabezas 

"Irlanda. 
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sobre los pozos cncan1an las tres clases de hombres: la primera cabeza que 

a la que le llega un chorro de agua pero de ella salen dos representa a los 

hombres que entregan con generosidad cuando reciben algo; la segunda 

cabeza a la que no le llega chorro alguno de agua pero de ella salen tres 

simboliza a los hombres que entregan con más generosidad aún, aunque no 

reciban nada, y la tercera cabeza a la que le llegan dos chorros de agua pero 

de ella sólo sale uno representa a los hombres que reciben mucho pero 

entregan mucho menos. Estos son los peores de los tres Cornwc y debes 

desterrarlos de tu reino". 

Al final el hombre le ofreció dos regalos mágicos al rey para que pudiera ser 

el rey justo y generoso que Erin se merecía. El primero, era un mantel que 

podía aparecer la comida que se le pidiera al instante; el segundo era una 

copa, que satisfacía el deseo de cualquier bebida, pero además si se decía 

una mentira frente a ella, la copa se rompía y se volvía a unir cuando se 

decía una afirmación cierta. Una vez presentados los objetos la familia se 

fue a dormir y a la mañana siguiente se encontraban ya en su castillo de 

Tara. Con los objetos mágicos Conm1csc volvió el monarca más admirado 

y querido de Erín. 
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Diagrama general. 

Dcstinador 
Elm01go 

El u1;1go/s~'1bio 
Ánimus 

Ayudante 
Viaje 

Elvk1jt: 
De 

1ransfon11ación 

-----· 

Objeto 
Familia 
R1111ilia 

srmismo 

t 
Sujeto 

Com1ac 
El busc,?dor 

J;gQ 

Destinatario 
Elin 
Patn~7 

Anima 

Oponente 
An1bición de 

Connac 
Sombmdel 

buscador 
Sombra 

6.2. 1 Primera unidad discursiva: La rama m:lgic...-i .. 

Destinador 
Diosa 

Ellmd:i 
Ánima 

NARRACION 

Objeto 
Rama 1nj,gica 
Objeto rm1gico 

De 
t~nsfom1ación 

Destinatario 
Aldeano 

El bic.·11/1eclior 
Ánim;i 

FIGURAS ARQUETIPICAS 
Actores Car:1ctcristicas y Acciones Imagen Caractcr1stica 

'--------'-----------·----'-'A_,.,_,rq!!!:!!·.=cºic.:~·~1+c----------~---~ 
Diosa "La misma Diosa nlt." la El hada l lada irlandesa que simboliza la 

obst."quió. como pago por magia y Jos poderes paranonnaJcs 
habt.•r ht."rrado su caballo". de la mente. v la manzana o r-:1111a 

que cll~l entr~ga. tienen cualidades 
maravillosas. 

--Rama mj,gica "E~ una rama mj,gica de uno 
de Jos manzanos del hada-
diosa RJ11:·u111011'. 
La Diosa le obsequil~ la 
r~una. por su ayuda. 
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Objetos 
m:"igicos 

Sirnbohza la tr:u1síormación de las 
v.:nladcs inferiores en superiores. 

El Se dislingut." por el amor. la 
bienhechor compasión y la generosidad h;icia 

los seres que le rodean. ya que 
tr:1baia sicmorc nara su beneficio. 



6.2.2 Segunda unidad discursiva: Adquisición de la vara mágica. 
Diagrama 1 

Dcstinador 
Joven aldeano 
El dict."ldoro 

tir.1110 
Sombra 

Ayudante 

Objeto 
Rama mágica 
Objt.·to 111tlgico 

De 
transf0ffi1ación .,. 

Sujeto 
Connac 

Sorubmdc.·/ 
busc,7dor 
Sombra 

Destinatario 
Com1ac 

El gobc.·nu1111e o 
rc.•v 

Áni.Tius 

Oponente 

NARRACION FIGURAS ARQUETll'ICAS 
Actores Car.1ctcr1sticas y Acciones Imagen Car.1ctcr1stica 

1--------+-~-~~--~-~~~~·+-'.A,,~!g~ctípica 
Joven "Si te la entn:go me darlas a Dictador o Es controlador. manipulador y 
aldeano cambio lo que te pida" tirano calculador. 

Rama m:lgica "Ninguna persona en el 1 La tnagia 
mundo puede sentir angustia 
o dolor cuando la rama se 

Simboliza la transfon11ación de las 
verdades inferiores en superiores. 

1---------~:~g~-~;~·r.~··~"~·t~"~·.~--~----i-~---~~ 
El rey le dio su palabra que si j Gobernante Es rcSponsablc. competente y se Con11:1c 
In harfa y entonces el joven le 1 o rey esfucr.t.a constantemente en lograr 
entregó la rama. de un reino pobre y caótico uno 

~------- _ nrósJJcro van11onioso. 
Con1wc ["(.La venderías'?" Sombr..i del Pcrson01je obsesivo y ambicioso. 

buscador 

Dcstin:u.lor 
Rcv 

Elic.•v 
Anim;1s 

Ayudante 
Palabra del rcv 
El gobc.~nm111c.•" o 

~J' 
Animus 

_____.,.. Objeto 
Familia 

/.:1 ra111i//:"l 
Sfmismo 

t 
Sujeto 
Joven 

So111br.1 del s."lbio 
Sombra 
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Destinatario 
Joven 

So111bm del s."lbio 
Sombra 

Oponente 



FIGURAS ARQUETIPICAS 
Actores Caraclcrfstica Imagen 

f-cc------>-c~------~c-------,~A~rquc~pica ~~~~-~--~--~------l 
Rey El monarca sinlió que su La vfctima Esta figura ahonda en el 

NARRACION 
Car.:1ctertsticas y Acciones 

1 

F.-imilia 

Joven 

pecho se desgarraba ante el sufrirnicnto .. Yª que imaginándose 
dolor de h.-ibcr cntrc..·gado a surncrgida en ~I se victimiza a sf 
su familia. mismo v cxnrcsa su miedo 
Espo~a. hijo e hija. F.-inlilia Rcprcscllla un cuadro de '1.lllor. 

felicidad v unidad. 
La familia se marchó con el So1nbra del Es soberbio v malvado. no tiene 
joven rumbo al norte. sabio cornpa~ión Por los demás. por que 
des'1.pareciendo t•n poco sólo ve por sus propios intereses. 

~---- -~iem¡~o sin d~J~a~r ~r'~''~·t~ro~s7· -7-----+=---o----+o~--
Palabra del Pero hahfa comprometido su Gobernante Es responsable y competente para 
rey palabra de rey y no podfa o rey Iogr..tr de un reino annonioso. 

-----·----- -~~jar de cum_g!J.~~----·----- -----·--- --·---------------
Joven ... Pi<.Ji~ndole a cambio a su Sombr.:t del Es soberbio v malvado. no tiene 

Diagrama J 

Dcstinador 
Connac 

esposa. a su hija y a su hijo. sabio cornpasión (jOr los demás. por que 
sólo Je interesan sus propios 
intereses. 

J,;/ biL-11/Jec/Jor 
Ánima 

Objeto 
Bienestar 

<impl!cito) 
L .. 7 111ag1:7 

Destinatario 
Familia 

Pobladores de 
Erfn 

E/111IJ00 
ÜJOCC/llt! 

Ayud::mtc 

Actores 

C"on11:1c 

De 
trnnsf~aciOn 

t 
Sujeto 

El monarca 
El gobt•J7Ja111c.• o 

r~·v 

Áni~lUS 

füm 

Oponente 
Partida de la 

familia 
La l'fctliua 
Sombra 

NARRACION FIGURAS ARQUETIPICAS 
Caractcrtsticas y Acciones 

Pero luego agitó la rama 
<..lclantc de su familia ... 

Imagen 
Arauctrnica 
El 
bienhechor 

Caracterfstica 

Se distingue por el mnor. la 
con1pasión y la generosidad hacia 
los seres que le rodean. ya que 

------- ~co-----:-------,-----~---,---t~--~--ttrab.-ij.a sicmorc D;tra su beneficio. 
Bienestar Cuando c~cuclwron su dulce La m::1gia Sirnboliza la transfon11aciOn de las 

mlisica olvidaron sus verdades inferiores en superiores. 
__ ----~-- _ i!!_!gu~tias. ¡_ 
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Familia 

Pobladores 
de Eni1 

... y ellos olvidaron toda sus 
angustias y preocupaciones. 

Cuando Conu.?cagitó la 
rama frente a ello~ la 
aílicción y la congoja 
abandonaron r:'tpidamcntc 

El ninoo 
inocente 

El ninoo 
inocente 

Figura arqucUpica que \'ivc en el 
paraíso. es decir en la ilusión de 
oerfección seeuridad v oureza. 
Figura arquetípica que vive en el 
paraíso. es decir en la ilusión de 
pcñccción scguridatl y pureza. 

~,~~-lo~n-a-rc-a~~-t-'~-"~~~~~¡;~~~~=~~~~:~~t~~·,.-.,-r-a-n-,.-,-fr_c_n_t_c-+~G~c~,b~c-·n-t-a-n-t-e..¡..,E~-s~re-s_¡_Jo_n_s_a_b~l-c-.-c-o-n-1p_e_t_e_n_tc-·_y_s_e~--t 

Partida de la 
famili:l 

a ellos. o rey csfucr¿a constantemente en lograr 
de un reino pobre y caótico uno 
próspero v ;¡m1onioso. 

Sintió que su pecho se 
clcsgarr.1ba ante el dolor. 

La vfctima Esta figur.1 ahonda en el 
sufrimiento. ya que imagin:\ndose 
sumergida en él se victi111iza a sf 
misn10 v expresa su miedo 

6.2.3 Tcrcer.1 unidad discursiva: Preparación par.:1 c1 viaje. 

Dcstinador 

Ayudante 
Caballo 

El c.?b.71/o 

Objeto 
Fan1ilia 

lt1J;1ge11 ele /:1 
f.7t1Jili:1 

De 
transfonnación 

t 
Sujeto 

Com1ac ~1acart 
El _guerrero 

Animus 

Destinatario 

Oponente 

transform~1ción 

Actores 

Familia 

Con11:1c 

Caballo 

NARRACIÓN FIGURAS ARQUETIPICAS 
\ Caracteristicas y Acciones Imagen Caractertstica 

Con11.7c. si bien no sen tia 
dolor por su sokdad. jamá.s 
pudo olvidar dd todo a 5.ll 

familia. 

Aruuctfoicn 
La imagen 
familiar 

"l lov es el anivers¡irio de la El guerrero 
maréha de 1111 espo~a y nu~ 
hijos. Voy a st..•guir ~us pasos 
con d mi~mo nunbo que 
tornaron". 
A contin~u:iótllllzo pref>;uar T:1 cahaJlo 
su caballo y !-.e alejó del 

La inrn.gen fatniliar apoya el ideal de 
individuación como n1eta del 
desarrollo personal. 

Se caracteriza por la constante 
lucha para obtener logros. 
buscando en este caso su familia. 

Shnholo del inconsciente o de la 
psique no humana. 

~_ast1_U~-=---,--------------~-----~--------------~ 
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6.2A Cuana unidad cliscursiva: Techar la casa. 

Dcstinador 

Ayudante 

Actores 
NARRACIUN 

Objeto 
Techar con 

plumas una casa 
Tcc/Jo 

Ánimus 

t 
Sujeto 

Trabajadores 
/11oce111t..• o 11i1Jo 

fum 

Caracter1sticas y Acciones Imagen 

Destinatario 

Oponente 
Viento 

E/l'it.WIO 
De 

transfom1ación 

FIGURAS ARQUETll'ICAS 
Caractcr1stica 

1--~~~--~ ¡~~~~~~~~~--~~- Arg~~~~i~~~ª-•-~~~~~~~~~~~~~~---< 
Techar El techo es la cabeza y el espfritu. es Techar con 

plumas 

Tr:.1bajadorcs 

Viento 

El material con que estriban 
tratarn.Jo de hacerlo eran 
plumas de aves exóticas. 
Se encontraba un numeroso 
gn1po <.Je trabajadorc~ 
tr:.llando de techar una casa. 

Tan pronto como una de las 
alas del techo estaba 
concluida y los hornbres se 
dirigían a recoger rn~s 
plumas. se levantaba un 
fucne viento que devolvía las 
que ya habían sido colocadas 
a ~us s;icos oril!inalcs. 

6.2.5 Quinta unidad discursiv--..1: Hachero. 

El inocente 
onii'lo 

Et viento 

Dcstinador Objeto 
tvladera 

Lt111N1dc.•m 
De 

rransf~taciOn 

Ayudante 
t 

Sujeto 
Hachero 

El /wtfrf:mo 
fum 
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el coillrol de Ja conciencia. 

Se caracteriza por su lucha 
constante por adquirir seguridad. en 
cuya vinud requiere un medio 
se0 uro. 
El viento dn1fdico es una aspecto 
del poder de los druidas sobre los 
elementos. Está estrechamente 
cn1parcntado con el aliento o el 
soplo. sfmbolo natural del csphitu 

Destinatario 

Oponente 
Rápido consumo 

dela lena 
E/tiempo 

El Sr mismo 



NARRACION FIGURAS ARQUETIPICAS 
Imagen 

·------> ~-------------r~A~rguctroic:.:1 
~'\rbolcs para Arboles para encender un !'Viadera 

Caracter1sticas y Acciones Actores 

f1u:go fuego. 

-i"lachcro Joven hachero que t:1laba El hu~ñano 
t'trbolcs para encender un 

Caracteñstica 

La n1adera representa la integridad 
del estado primitivo y brinda cobijo 
desde el nacin1icnto hasta la muerte. 
Figura arquetípica que busca 
obtener scgu ridad y arnor. 

------~--- fuc~-------·------~,,-~--_,~----,----,-----cc--c-----i 
R:'tpido Pero tan pronto como El tiempo Representa el proceso del 
con~urno de dcrnhaba uno. el ot:-o va desenvolvimiento del Self momento 
kfla había sido ccm,umido -por a n1omcnto. 

~~ ---------~- !:~~IJ~~~··----·-----~-----~---------------~ 

6.2.6 Sexta unidad discursiva: Fuente. 
Di~1grama 1 

IJcstinador 
~·lanantial 

l.:/ 1u:111:1111i:1/ 
De 

t1-;111sfOOtiaci1.,11 

Objeto 
Agua 

EJ:1gu:1 
De 

transfonnación 

Dcstinalario 
A.nesa 
E/pozo 

De 
transformaci()n 

¡-----------NARRACIÓN FIGURAS ARQUETIPIC/\S 
r- Actores 1 Ca~1ctcr1sticas y Acciones Imagen Carncter1stica 
L-·---------+-~-----~-------+-/\~rc~r1_u_ct=l~oic_;_1 -+-,,~----------~------; 

1 
;l._. la.11a1111al 1 Frcs~o arroyuelo que El Sfn1bolo de vida e inrnortalidad. 

I }~~;11:~.aba en una gran manantial 

1
-,\!!ll."i ________ I Er..1 recogida por la artesa. Agua Representa la fluidez. la actividad y 

t vivificada el dcsocrtar del inconsciente. 
t ;\l-1c.·~-~l -- -- -l labfa un::t inmensa artesa El pozo Shnbolo de la abundancia de la 
: que rccogfa el agua de un vida. 
L _ . -~·--- li_t.!!P"i"'o_,1,_,n,_,a-"n"-'a"-'n~ti~a~I.~·-~---~------'----------------~ 

Diagrama 2 

IJcstinador 
i\11csa 
/:/pozo 

De 
transfonnación 

Objeto 
/\gua 

E/:1g11 .. 7 
De 

transfom1ación 
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Destinat.."lrio 
Gárgola 1y2 

La c.'1beza 
Ánimus 



NARRACIÓN FIGURAS ARQUETIPICAS 
Actores Caractcñsticas y Acciones Imagen Caractcrtstica 

Arauclfnica 
Ancsa Apoy;.1da sobre las tres El pozo Shnbolo de la abundancia de la 

cabezas. habfa una inmensa vid::1. 
artc.·sa . 

Agua ... rebosaba para caer ~ohrc .-\gua Representa la nuidcz. la actividad y 
~~-~~-- _l:_1s g:'l.rgolas. "~',c'~'f~•c=·~'º='c'º-+e,=·l~<~lc=s~;rn~c=rt=a~r~d=c~l~i•=•c~o~n=s~c~ic=n~t~c~. ---l 
Gárgola 1 1..1 primera c::1bcza recibía c11 L;.1 ca.bcza Sin1boliza el principio ::lctivo por lo 

G:irgola 2 

1 
!.ti boca atncrta un chorro de que incluye el poder de gobcn1ar . 
• 1g11a procedente de la arte~.1. dirigir. ordenar y csdarcccr. 

l
~ de cll.1~ ~mgían doc;. que 
iban a c;H:r .11 pozo 

<.·oncspond1cntc. -~--+~~~-~-~~~-~--~----! 

1
1 :l~ .. -t..:gund:lg:irgnla rcc1bf;\:.:l ¡1:;-1 cabeza Sin1boliza el principio activo por lo 

1 

su \CZ. dos chorros. m1cnlra<i que incluye el poder de gobernar. 

~----- L~;~~~~-ólo .t~~-u-rg_·r_a_u_c_s_u __ [___ _ _,_d_i_n_·g_i_'·_º_'d_c_·n_a_r_y_c_·s_c_1a_r_c_c_c_r. ___ _, 

Diagrama 3 

Dcstin:tdor 
Cabcz¡-¡s (tocia!-.) 

L:1 C.7bc!Z:I 

Ánimuo; 

_____ ... Objeto 
Agua 

E/:1g11.7 
De 

11.1nsfom1ación 

Dcstim1t.ario 
Los lrcs pozos 

E/pozo 
De 

transfom1ación 

Actores 
-NARRACION 
j C:1r:.1ctcr1sticas y Acciones 

La primera cabeza n:cibí¡t en 
su boca :.1bicna un chorro de 
agua procedcnte de la ancsa. 
L;i segunda g:'lrgol;i rccibi;i. a 1 
su \'CZ. dos chorros. 

FIGURAS ARQUETll'ICAS 
Imagen Caractcrfstic:.1 

Arg~~~i"'=ª=--t-=o~~~~~~~~-~--~--i 
La cabeza Sin1boliza el principio activo por lo 

que incluye el poder de gobernar. 
dirigir. ordcn;ir y esclarecer. 

Finalmente la tercera c:;1hcza L 
------~--- _l_l_l_"> n;cib_l!!~QQ..l}~-~!!S~~ _ --------+------------~~~-< r A!:!Uª ... n..'bnsab;t para caer sohrc .-\gua Representa la fluidez. la actividad y 

t _______ -~ J~g~gol.1~. 1-'="'co'.:c'f"1c,_,•"'t<l,,,•e.• _+'c='·l_,d,,,c"'·s,.;p,,,cc,_,rt"'a.:.r_,<l,_,c,_,•l~il,_,1c'-'o"n"s'-'c"'ic,,,·1"'11"'c"-. ~---l 

1

1.ns uco;. r De la pnmera c:tln:z.1 surgi.m El pozo Shnbolo de la :.1bund:.1ncia de la 
poLos I dos chorros que 1b.1n a caer vida. 

al pcu:o cnrrcspond1cntc. 
! De l.t segunda cabeza sólo 
! un chorro surg1a de su haca. ! j De l.1 lt•rn·r.1 cahcL.1 surgi.111 

t___ U~:.!'_chorro~dc ••!:.!1a. ____ -------~--------------~ 
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6.2.7 S(!ptima unidad discursiva: Explicación de los sucesos. 

Dcstinador 

Ayudante 

Objeto 
Sabio 

E/sabio 
L\ni.m_us .,. 
Sujeto 

Comrnc 
Elbusc.?dor 

fu.g 

Destinatario 

Oponente 

NARRACION FIGURAS ARQUETll'ICAS 
Actores 

Explicación 

Caractcrfsticas y Acciones 

"Si no lo logro. buscar~ a 
alguien que me lo explique". 

Imagen 
Aruuetloic..'l 
Sabio 

Carncterfstic.a 

Representa la sabiduría que 
conduce al pleno entendimiento de 
todos los fenómenos. 

r"i:::v11,J¡¡c- "l'vlc quedar~ un rato 
observando e~ta fucnll'. a ver 
si puedo descifrar su 
shmificado". 

El buscador Se caracteriza por tener como 
objetivo la bl15.qucda de una n1ejor 
vida y de la verdad. 

6.2.8 Oct..,va unidad discursiva: Invitación a cenar y a pasar la noche. 

Dcstinador 
Pareja 

¡_:¡ bie11/Jcc/Jor 
Ánima 

Objeto 
Invitación 
Protccció11 

De 
transfOrTimción 

Destinatario 
Connuc el rcv 

El IJÜ]O o -
ÚIOCcYJfe 

Ero 

NARRACION FIGURAS ARQUETIPICAS 
Actores 

(>arcja 

Invitación 

Ca ractclisticas y Acciones 

... trabnjaba una pareja de 
ellad nrnduro.1. arnbos a11os 
de noble postur..1. vcslidos 
con ropas de variados 
colores. aunque elegantes y 
de fina confección. 

\ 

Lo-. do~ se acercaron al rcv v 
lo !->ahuJaron amablcmen1C. -
invit:tnt..lulo luego a pasar la 

Imagen 
AraucUoica 
El 
bienhechor 

La 
protección 

Carnctertstica 

Se distingue por la con1pasiOn. el 
amor y la generosidad hacia los 
seres que le rodc.:.\n. ya que sien1prc 
trabaja para su beneficio. 

Medio seguro para emprender el 
desarrollo. 

noche en !-U m.~n~r~a~d=ª~· o-----+=--,.,----t-c~----,------0-c,--.-----l 
·r-~~;¡¡;,:1c el 1 Fue invi1adn i-i pasar la El ni no o Se carnctcriza por su lucha 
~:__ _____ Lnuchc_·. ___ ---------~i~n~o~c~c=n~tc~· -~~c~o~n~s~ta~1~1t~c~c~1~1 ~ª=d=au~i~ri~r=s=c="u~ri=d~a~d~·-~ 
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6.2.9 Novena unidad discursiva: Cena. 

Destinador 

Ayudante 
llistorias 

verdaderas 
/_;1 verdad 
Sfmismo 

-----·· 

N/\RRACION 

Objeto 
Cocinar la cena 

Coci11:1r 
lli: 

1ransfonnación .,. 
Sujeto 

Connac 
El11ü100 
ÚJOCt:.'l/fL• 

E&Q 

Destinatario 

Oponente 
Falsas historias 
(no c.xpUcito) 
So111br:1 del si 

111ho1110 
La son1bm 

FIGURAS /\RQUETIPIC/\S 
Carnctcñsticas y Acciones Carnctertstica Imagen 

f-C~o-c~;,-,,-,r--l,-a+",-,i,""P,_o-<,-lri~:-1s~h-a-cc-·n_1_o_s_c""'·l,-f,-a_v_o_1_~~0-'-l~~~~~~l'~i~c.~a+.T"'ra-.-,-,s"'"'foc-n-n_a_c_,ió~n-1-,s-,lq-11,-ic-a-,-,,c-·----l 
Actores 

f-c'ócó'-n~a~----- de cocinarla 1(1 mismo'?" evolución interior. 
Con11:1c "Es que no se cómo hacerlo... El nino o Se caracteriza por la necesidad de 

inocente un medio seguro y de 1~1 experiencia 
·~c-~---f--c·o-··~----·,---.,----+~---0---0----+'"''"-c~s~c~r~ pr°'o=te,gido \ce' a,,.1~"~ª.~'~100,._~-~--1 
l listorias Al contar una hi~torb. La verdad Entcndin1icnto pleno de todos los 

;,'~·c~r~d~a~d~c~•~~,~---t-0'~'C~n~l·~ª'~l~c~r.~1~la~~c.~·1~n~1c~·s~c~·~c~o~c~in~a~,-r~-.,----~~f~c~n~ó~11~1e~1~>0~s~.-:--c-~c--c------c---i 
Falsas 1 Si la historia es faha. la ~v1cntira 1 Distorsión de los fenómenos tal 

J.!istorias . t.·ai:.~~q~1cd~r-'10·~ ~c~n~J'~'-ª~· ----~------~--e="=ª~''=º="~·------------~ 

6.2.1 O D~cima unid.:uJ discursiva: Reencuentro con la farnilia. 

Dcstinador 
Mujer 

El bie11/Jcc/1or 
Ánima 

Ayudante 
Incapacidad para 
cenar con pocas 

personas 
E/11Ji100 
it1oce11ft" 
~ 

Objeto 
Familia 

La f'..7r1111k1 

Sf mismo .,. 
Sujeto 

Com1ac 
El busc.7dor 

fu;Q 
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Destinat..1rio 
Connac 
Elpadrr 
Anitnus 

Oponente 



NJ\RRACION FIGURAS J\RQUETIPICJ\S 
Actores Caractcrfsticas y Acciones Imagen Carncteñstica 

:V1ujer 
Arg!lE!!~r>~i~=ª"'--+~~-------------~ 

"i.Tc scntirias mejor si El Se distingue por el amor. la 
huhicran trc!. personas m:ts a bienhechor compasión y la gcnero!'..idad hacia 
l!!_.!!.!_~'ia?" ______________ JQ_~ seres eme le rodean. 

Famili;:\ ______ .-\1 pronunciar estas palabra~. La familia Representa un cuadro de a1nor. 
como por arte de m~1gia ~e felicidad y unidad. 
abrit'l la puerta del frente y 

------- 1 L~:~1~1~1~~-:~tron la esposa~ -~----
Ci.Jf1/J;Jr t

1 

lnntl"thatamcntc ~e l.111z.tron El p.1drc i-:1 padrc~cs el Z¡);~-l~1S~ti-i1c los 
.1 ~us brazos. dcmostr<"indnlc valores espirituales. 

\

que ellos t.1mpoco !.C habian 

_______ ~~1ll:ul.Q__~~-l.-------t-~~----rc~---------------< 

íl
11capac1dad "l:!. c¡uc nunc.1 he cenado en El 111110 o Se caracteriza por requerir de un 

para ccn..ir compa11f61 de só1o dos moccntc medio seguro y de la experiencia de 
con pocas per< .. ona.._". ser :1mado y prolegido. 

p_t.~r~_!!_~~--~L ----·~--------~-----,----------------< 
1 C"o111wc 1 "Serta perfecto si es.as tres El buscador Pennanccc fiel a sus convicciones 

1 
1 

per~on:1s fueran mis seres profundas y tiene en mente siempre 
rnás querido!.". sus m:.1.s altos deseos. dejando as( Ja 

¡ ~~~;~~~lo.ni que el ego c~trecho k 
______ ____L _____ ·------"------'-"==-------------' 

6.2.11 UndCcin1a unidad discursiva: Revelación de identidad. 
Diagr:.1ma 1 

Dcstinador 
~1annav.·i;dan i\b 

Llyr <1i1ago) 
,\/:1go 

Animus 

Objeto 
Revelación de 

identidad 
El bic11/Jt•chor 

Ánin1a 

Destinatario 
CornK1c 

Elrcv 
ÁninÚ1s 

¡·--- NJ\RRJ\CION FIGURAS J\RQUETll'ICJ\S 
Imagen 

Arcmctínic.a 
Car.1cterfstica 1 ·.-~-~e-lores Caractcrtsticas y Acciones 

1 
~\f;uu1.-1nycl:u1 i\ continuación. Simboliza la transfonuación de 

1 
..-tb L(ir 1\f:w116-iu:i·d;111 Ab L(ar. que verdades inferiores en supcnorcs a 

i\.1ago 

I no na tn:ls que el dueno de travt!s de la n1agi<.1. Es capaz de 
1 Ja casa. rccohró su verdadera alinear su propio Sf mi~mo con el 
l . _______________ ¿_•!El,n,~·c,~n~c_i._~~----------+------+ce~º-'~"~'º~'~·~-------------< 
1 Re,cl~1c1t"l11 del "Yo hu quien. cambiando 1111 El Se distingue por el amor. la 

1de11t1llad apanenc1::1. !'..C llevó a tu bienhechor compasión y la generosidad hacia 

J fa1111ha v te d10 la rama de los seres que le rodean. 
nMnza1lo. con la que tanto 
bcnl·f1c10 pudiste ofrecer a tu 

~- pucbt~_"·---------~----~~--------------~ 
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COn11.?c 

Diagrama 2 

Destinador 
Connac 

Elrcv 
i\niml1s 

Le fue revelada Ja identidad 
del mago. 

El rey 

Objeto 
Beneficio 

El bie11/Jec/Jor 
Ánima 

.,. 

Es responsable. competente y se 
esfuer¿a constantemente en lograr 
de un reino pobre y caótico uno 

rós ero v amtonioso. 

Destinatario 
Pueblo 

El rui1o o 
ir1ocer11t..• 

fulQ 

Ayudante 
R..'lma mágica 
Objeto rr1.'1gico 

De 
transfonnación 

Sujeto 
Manna\\'\'dan Ab 

Ll\T 
E/s.;bio 
/\nimus 

Oponente 

NARRACION FIGURAS ARQUETIPICAS 
Actores Caracteñsticas y Acciones Imagen Caracterfstica 

CUnrwc 
----~----------- __A!:g~t:_!!Qica_ ~~-----~-----------; 

-Rey de .l:T7í1. El rey Es responsable. competente y se 
esfuerza constantemente en lograr 
de un reino pobre y caótico uno 

-------+------------;-------- ...f!rósocro v annonioso. 
-HCr1-Cficio C'vn11;1cofrcció beneficio :1 ¡Bienhechor Se dhtinguc por el amor. la 

~u pueblo. compasión y la generosidad hacia 

1 f>UChhJ---· Toda En~--- ------~---~¡1 -i:1 irl~ccili~- W~q~~i~cr~~:l~t;ul~ ~~~~~~~J~Cgi.1ro para 

1 

dc~arrollar ~us notcncialidades. 
itama m.'.\gica r·on la mmoi de-illallZ:lli0.--10hJe~")- --·- RepíCsenta l;.1 t1-¡1nsfo11nación de las 

m:.'lg1co verdades o situaciones inferiores en 

1 ~'~"''"'~"~ri~o~r~c~s-'---~~--~~----i 

[
-~Yt.-u111;1a)--d;u1 "Considero que c!.to hien El sabiO-- Tiene el conocimiento de los 
,-1b L(ir puede vakr un al\o de caminos que conducen a la meta y 

pcnnanc-ccr alejado de su por lo tanto se los scflala al hCroc. 
familia". 
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6.2.12 Duod~cima unidad discursiva: Explicación de los sucesos. 
Diagrama 1 <general) 

Dcstinador 
~1annawvdan Ab 

u)·r 
E!s~7bio 
Animus 

Ayudante -----· 

NARRACIÓN 

Objeto 
Explicación 

Co11ocir111C-1110 
De 

transformación 

t 
Sujeto 

Corm;1c 
El busc;1dor 

Bm 

Dcstinat.."lrio 
Connac 

El buscc7dor 
fu\Q 

Oponente 

FIGURAS ARQUETll'ICAS 
Actores Car.1ctcñsticas y Acciorlcs Imagen Caractcrfstica 

1\l:11111:11t1'do111 "Sin duda qlll: pul·clo. In haré 
~1b L(ir - micntr.1s cnmcs". 

--~!<l~~!~PJ!:.~-- 1----------~-~~------l 
El sabio Representa la sabillurfa que 

conduce al pleno cntcndin1icnto 
de la verdad de tocios los 
fenómenos. 

Explicación Le explicó lo que hahía visto. Conocímien10 Sahiduria que conduce al 
entendimiento de los fenómenos. 

Conuac l E~cuclu'l ;ltentaml·nte J;¡·--- El bu~cador Se caracteriza por tener como 
cxplicacil"lll. objetivo la hllsquclla de una 

,_________ ------~- _ _ _____ ~or vid:i. v de la verdad. 

l.
Connac I"i.Podr.'\S cxplicannc las tres 1 El buscador Se c. aractcriza por tener corno 

cxtra1)as cosas que he visto objetivo la blhqucda de una 
-----~~ en mi c;unino hacía il<J~_"__- _j--~---~!.!19r vida \.:'.__~_te la verdad. 

Di¡1grama 2 (historia el techo) 

Dcstinador 

Ayudan le 

Objeto 
Riqueza y poder 

Tc.·so1v 
Sr mismo 

t 
Sujeto 

·rrabaj;1dorcs 
<aventureros) 
El busc:ulor 

fu;.Q 
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Destinatario 

Oponente 
Fracaso en la 

aventura 
Fmc.7so en el 

desaffo 
Sombra 



1--------c-'-N"'A='-'R"-RA"--'-C=IO=N'--~~---+-~---~F~IGr'-"U"-RA.S ARQUETIPICAS 
Actores Car..tctcrtsticas y Acciones Imagen - Caractcr1stic:1 

AraucUoica 
Riquc-za_y __ Buscac.J-o~,·-p-o_r_lo-s-----+"'.r~e~s~o~ro~~~~R-c¡-,r-e-s_e_n-1.-a-l-a-,-,.-,¡-d_a_d_i_n_te_g_•ra-.-d-a-.~·--< 
poder aventureros. cuya posesión conlleva a l<1 

·rrah;1j•tdorcs 

Fr;1ca!>O en la 
avcntur.t 

unificacil"m de la pcrsonalidac.J. 
·simbolizan a la gente que se El buscador Se caracteriza por tener como 
lanzan a la an.·ntura. objetivo la büsqucda de una 1ncJor 
rccorncndn el mundo en \'ida y de la verdad. 
-~-~~~e:_~\_ {J~_ 1j_~\l~~_!! ~.'.J!._~ª.C:!' .__ __ _ 
Cuando regresan_ vencidos. S01l1bradcl -l:"SIC-puCt!CSCí-clfr;\C;l..Z-c-;(:fC-f1l:lla_í __ _ 
cncuc111r:rn que ~us casas desafío al dragón. robar alglin hicn o 
c~t:ln vacfas v desnudas v ,·:1 supremo rescatar a la princc~a. por lo que no 
no logran n.·Staurarlas ja-nÍ:ts. se obtienen las grandes 

L reco1npcnsas. Entre ellas í1guran el 
matrirnonio sagrado o la propia 

~~·----L------------~---~-~c=o~n~ve~rs~i=ó~n~c~·n~d~io~s~··---~--~ 

Diagr.una 3 (historia del h:tchcro) 

Dcstinador 

Ayudante 

¡- NARRACI N 

Objeto 
Calor de las 

· uanms 
L;1 segunü;1d 

De 
transfOmtaciOn 

..,. 
Sujeto 

Hachero 
El /Jut.~m1110 

ggg 

Destinatario 

Oponente 
Trabajar para 

terceros 
L:1 14ctil11:1 

Sombra 

FIGURAS ARQUETll'ICAS-
Carnctclistica 

I
¡-- Actores Car..1c1crfsticas y Acciones Imagen 

Arquctípict'=~~~·~~--~~~--

1~ (:-;\j~;ídcJ.,--¡-Nunca t"S recibido por los Seguridad Simboliza el cenlro de vida 
las llamas que trabajan por Cl. de vicia. mantenida y propagada. 

L-- 1 re rcscntando así su scg~idad. 

l l lotchcro Rcpr':scnta a aquellos que El hucrfano llusca obtener scgurid .. uJ. sin contar 
tr..tbaJ<.ut para lcrceros. con la experiencia de ser amando y 

1 
realizan esfucr.1.os protegido. por lo que se muestra 
agot<.ulore~ pero nunca herido. tr:.ticionado y abandonado. 

1 --------~c_cJ!!~1 el calor tk las ll;unas. 
)-rrahajar para Nunca se obtiene c"'I "'~,e~.,~,c~·f°"i~c"'io~l-o-L-a-,-c.¡~c~li-n-1-a--i Figura que al ser ahu!.a(Ja pOr-los 
1 tercero!'> 

1 
par..t el cual se trabaja. llcnt~s ahonda en el sufrimiento por 

l __ . ----·---_L. __ ---------~ _ lo 'L~~-~c vi~~_!llQ.a a~!.!!t_!:!n10. 
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Diagrama 4 (historia de la fuente) 

Dcstin:u;lor 
Cabezas 

/_,7 C .. "lbc.'Z."l 

Animus 

Objeto 
Agua 

Elagu,-¡ 
De 

tr.1nsfonnación 

Destinatario 
Pozos 

E/pozo 
De 

transfom1ación 

¡---Actores 
NARRAC IUN ---cc--o---.¡-----.---~F~IGF-"U~RA=~S~A=Ro..;Q0:-U=E~T~-1~P7IC=;-A~S~-------; C.:1ractclisticas y Acciones Imagen Caractcrfstica 

Arcmctfpica 
---·~-------~-·~--

¡ Cabezas Las tres cabezas sobre los 
pozos cncam;111 a la!'. tres 

1 

clases de hombre~: Lo~ que 

La cabeza Si111boliza el principio activo por lo 
que incluye el poder de gobernar. 
dirigir. ordenar y esclarecer. 

entregan con gcncru~idad 

1 

cuando reciben algo: los que 
entregan con m:'l~ 
generosidad aunque no 
reciban nada. y In<> que \ l reciben mucho pero entregan 

____ L,!~.~~~~~-!~-'.t;~•~°:!'. ·-~---------+-c-----1-----------------i 
j El <1gua 1t.·p1c..,c111a la Agua Representa la íluidez. la actividad y ! gcnerosidall con la que vivificada el despertar del inconsciente. 

-- •. t;B!!:c;g;1.!!:.. ·--- ---c-----r.cc;-----+~~-0----0--,-~-,,---,--,--,-,------; 

1 

Los pozo~ reciben la El pozo Silnbolo de In abundancia de la 
generosidad con la que vida. 

---~"~·11~•~rcganlo~l~10~1~n~b~r~cs~.-~---'-------L---------~--------' 

Diagrama 5 

Dcstinador
Com1ac 

Eln:v 
Animus 

Ayudante 

Objeto 
Expulsión 
//uc.~rf;wo 

Tu:Q 

t 
Sujeto 
Mago 

E/sabio 
Ánimus 
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Dcstin:uario 
Hombres que 
entregan poco 

So111bm del sc.wex 
Sombra 

Oponente 



1-~-----rN~A'"'-R"'RA"'-"~C~l~C:J~N~--:---c---t-----~F_,l-rG~U=RA=S~A~=RQUETIPJCAS 
Actores Caractcñsticas y l\.ccioncs Imagen Car.•ctcristica 

1-------+--------------+--'Ao=-r~o=::ie<~·~·+c----~-----------J 
CVn11:1c Expulsarlos del reino. Gobernante E~ responsable. con1pctcntc y se 

o rey c!.fucrLa constantcn1cntc en lograr 
de 1111 reino pohrc y caótico uno 

~-----+----~------------+-~-----eE!:.~~~~~ltl>r!J9~---·----< 
Expulsión "Debes desterrarlo.!:.". l-lu~rfano Bu!.ca obtcnl.'f !.cg.uridad. !.in con1ar 

con la cxpcricnci¡1 ele ser amando y 
protegido. por lo que se muestra 

"~------+--~-----------+c-----•~h_c_ndo. 1raicionado v aband<>nadu. 
l lornhrcs que "Estos son los peores de los Sombra del l lc-~f1lhrc ·1i"i!i(lo ylt-1.czquino. 
entregan 1rcs". viejo 
POCO. ( St.'/Jt.~\1. 

-7'·1;1go "C:on11;1cdchcs desterrarlos El sabio 
de tu reino'". 

H.cprcscnta J¡\ sabidurf;i que -
conduce al pleno entendimiento de 

~-·----~-------------~-------- la vc:nJad de todos los fenómenos. 

6.2.13 Dccimotcrcern unidad discursiva: Regalo de objetos m:\gicos. 

Destinador 
i\i1annawvdan Ab 

Ll)T 
EJ111:1go 
Ánimus 

Objeto 
Objetos m:igicos 
Objc:tos 111Jgicos 

De 
transfonnación 

-----· Destinatario 
Connac 

El busc;1dor 

füm 

___ _.,..,_N_,,A~RRl\CIÚN·--------- ----- FIGURAS AROUETIPICAS 
Actores 1 Car:.tctcr1sticas y AcCioncS- -lm:1gcn · Camctcristica 

~7~---~~·~-c------c-----~~-+~Ac:-'r~n~ic~ª'-f-~--,---;--;-c----,------4 
,\f:11111;1nyd;111 "Ahora que ya has aprendido El mago Poseedor de objetos m<lgicos con 
Ab Llvr estas tres kcciones. te los cuales transfonna a la realidad. 

· mostrar~ lo~ objetos 

---~•~n~j,gicos". ---~-----~~-----+-o~·--~----~--~----1 
Objetos :V1antcl y copa. Objetos Rcprc!-cntan la tran~fonnación de 
m:'i.gicos mágicos. verdades o situaciones inferiores en 

suncriorcs. 
é(H7l/ó/C -c·an11~1c.:Ot;SCr\·ó con --- El buscador Se caracteriza por tener como 

atención. objetivo la búsqueda de una mejor 
[ ___ -------~--------------'--------'-''"''il00la~v-'u,,_c=-·~l·~··-'~·c~r<00la~u=-.,_ ______ _, 
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6.2.14 Decimocuarta unidad discursiva: Final 

l::>cstinador 

Ayudante 
Objetos mágicos 
Objetos 111.1gicos 

lli 
transfonnación 

N/\RR/\CJON 
Actores 

Objeto 
Mejor monarca 

de Erfn 
Eln·1· 

Áni111i1s 

1' 
Sujeto 

Connac 
Elre1• 

Ánimi1s 

Destinatario 

Oponente 

FIGURAS /\RQUETJJ'JC/\S 
Caractclistica 

1 
Caractclisticas y Acciones Imagen 

r-------+-~-------~~---+-=/\~rguctrl!l_c~:~•-i~~---~~------------j 
Mejor Monarca mns querido y Gobernante Es responsable. competente y ~e 
monarca de admirado. o rey esfuer¿a con~tantcmentc en lograr 
Enf1. de un reino pobre y caótico. uno 
r-,.,~-----+-~---~-~-----+-=-----·--pró~pcro v am1onioso. 
Objetos Con la avuda del mantel. la Objetos Rcprc~cntan la transfonnación de 
m:\gicos rama y 1a copa... m:"tg.icos verdades o situaciones inferiores en 

------+--------------+------ ~2!!~.pcriorcs. 
-C"on1N1c ... se transfon11ó en el El Es responsable. competente y se 

monarca m:"ts áldmirado v gobcrn0111tc csfucr.1.¡l constantemente en lograr 
querido de Eni1. · o rey de un reino pobre y caótico. uno 

--·------+-------------~----~~"~r~'~~spcro v armonioso. 
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6.3 El Ingenio de un Dios 

/J1:1rmuid Enoc/wid/J era un joven sumamente pobre, que había perdido a 

sus padres desde nir1o. Su vida había sido extremadamente diffcil, pero 

había aprendido a no quejarse. 

Vivía en una destartalada choza que él mantenía con las .pocas monedas 

que conseguía talando árboles, a menos que no:ruera sorprendido por los 

el ueiios ele las tierras. 

Un día, un fuerte resplandor y una clerisa humareda se condensaron 

repentinamente frente a él, surgiendo de ella un hombrecillo vestido de 

cuero negro que sabía su nombre. Ante la ignorancia de Dian11uid .• el 

1 lombrecillo le explicó que el era Caz/ab el dios del ingenio y la sabiduría, 

pero el joven se quedó en las mismas. Entonces C.7zlab le explicó que con 

su ingenio él podía ayudarle a salvar a U7)'ro/J, quien había sido raptada 

por Bc;1urrli1/mrn, un dragón de ocho cabezas, como venganza contra 

::,:1'JJ<-':1d 111de•1\if.7/colmg.?rth rey de los territorios de Eymryy padre de la 

jovcn, por haber cortado las cuatro cabezas de Beaurrihem hijo menor del 

gran l~cé/urir1/h?111 . 

• s:v11L':1d proclamó un edicto, mediante el cual, a quien salvara a la princesa 

le seria concedida su mano, más. el peso de ella y su salvador en oro. 

Cuz/ab le explicó al joven leiiador que lo único que tenía que hacer para 

derrotar al dragón era hacerlo reír, ya que cuando este se reía perdía toda 

su fuen~a. y para eso el dios le ayudaría con su ingenio. 

Así Di:1rmuid se subió sobre los hombros de C.7Zl.7b quien lo llevó a la 

cueva del dragón. 

Ya en la cueva, /Ji;1n11uid se enfrentó a Be:1uri11/i;1111 quien al ver al joven 

sosteniendo su hacha en equilibro sobre su nariz estalló en carcajadas y fue 
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así como Diármuidaprovcchó el momento y le cortó las ocho cabezas. Por 

fin rescató a 1\I:zvrall y fue recoinpensado con su mano y el peso de ambos 

en oro. 

Cuz/ab se despidió entonces del joven, preguntándole, por qUé había hecho 

todo eso por él. El hombrecillo conte!;to: Cuando uno es un dios menor, 

tiene ciertas obligaciones. Hacía demasiado tiempo que no había 

concretado ninguna buena obra, y las deidades mayores me exigían una 

para entrar a formar parte de su equipo de /Jurling". 

Diagrama gcncr;ll 

Dcstinat.lor 
Cazlab 
Els:1bio 
Ánimus 

Ayudante 
Consejo de 

Cazlab 
Conscy"o 

De 
~ransfonnación 

_____,.. 

_____,.. 

Objeto 
i\.1atrimonio 
,\f:llni1101110 

srn1ismo 

t 
Sujeto 

Diannuid 
l luérfano 

&gg 

., _____ _ 

Destinatario 
Mavhm 

L.7pñ"ncesa 
Anima 

Oponente 
Bcauniham 
El Dr.1gór1 

Sombra 

1
• .. Antiguo deporte irlan<lC:s en el que se utili?.an bas1oncs curvos para impulsar una pelota muy dura 
que alcanz..."ll"a grandes velocidades. Es muy si1nilar (y <¡uiz.ñs antecesor) del hockey sobre césped 
actual. aunque 1nñs violento y. en ocasiones. s:.mg.ricnto". (Rosaspini op. Cit. 119-120) 
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6.3_1 Primera unidad discursiva: Vida de Diannuid. 

Destinnclor Objeto 
Sobrevivir 

El /Jut!rf.1110 
~ 

f 

Destinatario 

Ayudan le 
Tala de árboles 

AF.7de.•r.1 

Sujeto 
Diannuid 

1\'irJo o Ji1oce.·nre 

Oponente 
Pérdida de Jos 

padres 
Sombmdel 

l-/uc.'ffi7110 
Sombra 

Ducnos de las 
tierras 
Tk:.1110 

Sombra 

De 
1ransfon1rnción 

No quejarse 
//11t.$rf'.'11lU 

~ 

fu;Q 

Actores 
NARRACJON j FIGURAS ARQUETIPICAS 

f.=_,---~,-----+o-o-~---.,-----.,----.,---------· Arq~~i~c·~·•+oco-----c:----o--=~-,-----i 
Carnctertsticas y AcdOñcs ---~-Imagen Caractcristica 

Sobrevivir l labía reemplazado la!!. El hu~rfano Procesa y enfrenla el sufrimiento 

/.Ji.:1n11uid 

Tala de 
:'lrbolcs 

No quejar!'lc 

quejas por un trabnjo duro por lo que es rea1ista e 
que Je pcnnitiera seguir l independiente. 
viviendo. 
Era sumamente pobre.-·--- --1 ~lf)c"; o l.a pobreza es setnejante a la 

mocente infancia. Consislc en rc1ornar a Ja 
1 sin1plicidad y en desatarse del 
l inundo manifesla_d_o_.~~--~~_, 

Vivía en una pcquen¡1 choZ?i --r~~fadCf¡l ___ T1 madera repreSenta la integridad 
que mantenfa del estado primitivo y brinda cohijo 
milagrosamente en pie [ desde el nacimiento hasta la mucnc. 
gracias a las escasas 1 

mont.•das que conseguia ! 
1 

talando :'t.rhoks en los j 
hoscl!_ICS de los alrededores. ! 

>- J:il:inliiiiclño sC-Janll~1lí~1t.;;-. rEr ·------ Procesa y enfrenta el sufrimiento 
de su suene. o al n1cnos no 1 l lu~rfano por Jo que es realista e 
lo hacia dc~dc que habia j independiente. 

f- .. --·----.. - ___ ~~~:~~i~~~~~:-~ue la~ ~-Ut.'J~~~ -l~---,--o-,---t-cc----cc-----.,..,--,.------l 
1 

Ptrdu.la ch.· /.J1~·1n11uiclhabia tenido la ¡Sombra del Busca obtener seguridad pero no 

los padres dt.•sgraci:-1 dl" perder a !'111~-- -··- _l 1.-1 uerfann cuen1a con la experiencia de ser 

L. - P_"_ll_ r_c __ s _c_'_'_"_"_'_i __ "_c_r._.1_ pc-quct)o. ____ L'~'~"~1a_do y pro1cgiclo. por lo que se 
_ 1nuestrn herido v traicionado. 
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Dueilos de 
las tierras 

Eso y siempre y cuando no El Tirano 
lo sorprcndicr.:m los ducnos 
de las tierras en cuyo caso lo 
único que solfa obtener era 
un naliza. 

Aquel que ha usurpado los bienes 
de los demás causando la miseria. 

6.3.2 Segunda unidad discursiva: Encuentro con Cazlab. 

Dcstinador 
Dios Cazlab 
J /0111brccillo 

11uf11isc11/o 
1\nimus 

Ayudante 

Objeto 
Cazlab revela su 

identidad 
El no111brc• 

De 
trnnsf~1aci(ln .,. 

Sujeto 
Lcnador 

El busc.?dor 
.lli;Q 

Destinatario 
Diam1uid 

So111br;1 dt."/ lli/Jo 
Sombra 

Oponente 
Ignorancia de 

Diannuicl 
1Vü10 o to11to 

Tum 

NARRACION FIGURAS ARQUETIPICAS 
Actorc.<i 

Dios C";1z/;1b 

Cnractcrtsticas y Acciones 

"Pues ya te lo cHjc: soy 
C;uJ;1b. Con eso debctia 
bastarte". 

Im:-igen 
ArQuct!pica 
Hombrccill 
o rnintisculo 

Sabcr-<illiC.1-- r--C':17./;1h le rt.>vcla su identidad El nombre 
l."!-J C:1zl.7b 

Caractcñstica 

Representa a la sabidurfa y aunque 
es diminuto y hasta imperceptible. 
tiene una fucr.1.a dctem1inantc en el 
dc:stino. 
Para el mundo céltico el no1nbrc 
siempre está ligado a la~ funciones 
del individuo. 

J)iannuid l'iAh ! asf que tü eres un Son1bra del Es desconfiado. confonnista v 
Dio~" nino desleal. ----------< 

·-El 1C1);.,l~ "i.Y puedo preguntar q~ Buscador Se caracteriza por tenCr co1no 
en:~ tú que Jo sabes lodo?" objetivo la bthqucda de una 1ncjor 

vida v de la verdad. 
lgnITTal1cia c.tC ·;·ITr1;Jll~s ignorante d;;¡o- ~N~'~iil_o_o-----f-""10:"x"¡,'-1""c-'u"1'-1 "p'--a~ra._.lc-c"li"s"n-10-c-n·-,r-c-l~a----l 
/Ji;1n1111icl que habfa pensado al tonto inocencia infantil,,. la mentalidad 

pnncipio. porque cualquiera del tonto. pues sic.mpre se afinna 
puede reconocer a un dios que los nitlos y los tontos dicen la 
cuando In \"C" verdad. El tonto como el niilo tiene 

una 1ncntc abierta a todas las 
j posibilidades por que actlla con 

l J. espontaneidad. accptan<lo sus 

__ -··----- -----------------·'-------'-'l,,_i1,,_n,,i,..ta,..c,,io00,,n"'cs,,,·.~-----------' 
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6.3.3 .. rcrccra unidad discursiva: Revelar Ja identidad. 

Dcstinador 
Cazlab 

f lornbrt:ci//o 
JIJÜJIÍSCU/U 

Ánimus 

Objeto 
Revelación de 

identidad 
E/sabio 
ÁninHIS 

Destinatario 
Dian11uid 

So111b171 del 
busc .. ?dor 
Sombra 

NARRACIÓN FIGURAS ARQUETll'ICAS 
Actores Car..tctcrrsticas y Acciones 

c:·1zJ.7b ''i.No crees que sería más 
conveniente averiguar qu~ 

Imagen 
Ar<1uctfoica 
llomhrccill 
o n1inllsculo 

Caractcfistica 

Son poseedores l.lc un gl"6ut poder 
que ponen al servicio del héroe. 

_ pucdol!i.!ccr~."~~'r~ti~?_" ___ ~-------+--------~------~ 
1-J~{-c,-·c~·l~a-c7ió71-1--dc "Pero \'O sov un dios -le Sabio 1 Representa la sabiduÍfa quc 
idcntid;ul 1cpiti,..; C':1zi:llr". "El dios del \conduce al pleno entendimiento de 
·~~--~--·~ingenio\' la sabiduría". la verdad de tc><lo~ lo~ rcnom.~r~ 

[)i7n11uid El joven el hachero ~e Sombra del Se caracteriza por ~cr un ser vacfo. 
encogió de hombros con buscador sin convicciones por las cuales 
de!-.aliento y dijo: "Mucho me luchar. y por lo tanto. mc.apacitado 
temo que n1i problctna está para adquirir compromisos. 

l m:'1s all<"t de cualquier 

~-~----~~º~h~•c~•ó~n~"·---------~-----~---------------~ 

6.3.4 Cuarta unidad discursiva: l listoria de Mayrah. 
Diagrarna 1 

Dcstinador 

Ayudmllc 
Desprecio por el 

peligro y 
dcmostmcion de 

su ,·alcntfa 
Sornbr.1 tkl 

gut•rrc.·ro 
Sombra 

Objeto 
Matara 

Beauninhcn1 
Af;J1;1r .7/ dr.1gór1 

De 
transfonnaciOn 

t 
Sujeto 

Svneml 111 de 
Malcolmgarth 

Guerrero 
t\nin1us 
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Destinatario 

Oponente 



~ 
Actores 

~1atar a 
/Jc:111rn1/u:r11 

~'i~11uwd 111 de 
,\1:1/co/111g:1n ,, 

NARl<J\CIÓN 
Caractcrtsticas y Acciones 

SJ71t.Wd fil cortó las cuatro 
c~1bczas de /Jc:111rri11lu:r11. el 
hijo menor dt.'I gigantesco 
dragón /Jc•;1111nl1/1:1111. 

FIGUl<J\S ARQUETIPICAS 
Imagen Caractcrtstica 

AruucUoic.:"l. 
Matar al 
dragón 

Dcsaífo suprcrno que representa la 
aniquilación del conjunto de todas 
las somhrn!i de los diferentes 
arquetipos que son simbolizadas 
por el dr.:lgón de rnúlt1~<. cabCZ;:!~ 

Rey indiscu11hlc ele los Guerrero Generalmente se le cncucmra 
territorios C)1111_1: quien se peleando contra el tifiu10 y el 
adentró en una cucva de los <lr..tgón. aquellos que han usurpado 
~ltos dt.·I Ci11/b:11u1 y cortó las los bienes de los dcm:i.s. causando 

~
)csprccio ·· ~~~:.~,~~~J~~~~~~---,-,-tr.i-.~b-a-c~l-c--t-S~o--n~1b_ra_c~l-c~l -t-~~sn~i1:~:.~~·osco. encuentra en tOdoS 
>or el peligro caccrfa y para dcrno!-.trar su guerrero un posihlc adversario. se muc~tra 
' valcnlfa y <lcsprccio por el obscsi\'o para saciar !)U sc<l de 
)t.•mo~tració pdigro ~e adt>ntró en la victoria y usa el poder para 
1 e.le su cueva. conquist;ir. pasando incluso por 

valentía encima de los intereses de Jo~ 

Diagr;una 2 

Dcstinador 

Ayudante 

NARl<J\CIUN 

Objeto 
Mavrnh 
Pniicesa 
Ánima .,. 
Sujeto 

Bcauninham 
DmgóJJ ele 

IJJIJ/tip/e!S C."lbCZ•lS 
Sombra 

dcrn:'.is \'de sus ideales más 
nrofundos. 

Destinatario 

Oponente 

FIGURAS ARQUETIPICAS 
Caractcrfsticas y Acciones Imagen Carnctcr1stica 

Hija de 5_n1c1d y luz de sus 
ojos. 

Arnuetfoica 
Princesa Virgen joven que representa las 

vinudcs de la adolescencia no 
don1inadas alln ni totalmente 
ejercidas. que es r;1ptad:.1 por el 
dragón al 1x1drc cclo~o. 

Bcaurrinhan1 Raptó a A-/:~vm/J de su 
castillo de 1\J.7/co/1ng:111/I. 

Dragón de Rcprcscnt:1 el conjunto de todas las 
nuiltip1cs sombras de los diícrcntcs 
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mnntcniCndota con su dcm:\s 
tcsor~s. 



Diagrama 3 

Dcslinador 
Syncad 
Elp.?dre 
Ánin1us 

Ayudante 
Proclatnación del 

edicto 
Dc:creto 

De 
transfonnación 

NARRACION 

Objeto 
Mayrah 
La viq;e11 
Ánima 

.,. 
Sujeto 

Pretendientes 
El _guetTeJV 

Animus 

Destinatario 
Salvador ele Ja 

princesa 
El¡.:uc.•rrero 

Animus 

Oponente 
Bcaurriham 
Dr:1gó11 de 

n1últ1i~lc!s c6-ibez67s 
Sombra 

FIGURAS ARQUETIPICAS 
Actores Car:1ctcrtsticas y Acciones Imagen 

-~~~~~-1----~-----~·~--,--1-oA~r"~'u~ct_!~pic_a'-t~-~-·---~-----,-~----1 
Syncac.I A quien salve a la princesa le El padre El padre es el que trJnsmite los 

Caracteristica 

será concedida su mano. valores espirituales. 
más el peso de ella y su 
salvador en oro. 

1\/;~lr.1/J Se~ concedida en 
matrimonio a quien la salve. 

La virgen !'vtujcr joven que se ha mantenido 
casta para entregarse a su 
complcrncntarin con car.:1ctcñsticas 
humanas. c!-.tn es el :inimus 

-----ro~----- ~!i~~~to en el_l}_o_n_1l_>r __ c_. _____ , 
-S.:lJ\.¡uJÜ-rC"IC- Le ser¡'¡ conU!lúd3El-ñlii.nn El guerrero Se caracteriza por J¡1 constante 
la princesa amante lucha por obtener logros. buscando 

i>rCl1.:-·1_ll_I i~r-1-tc-· ,-.-+-oA_q_u_c~ll~o-s_<_t u-e-· 7h-~·1-11~ci:-11-tc-.-,-,:-l.a-<~lo-- Elgucrrcro 
cortar las ocho cabezas a 

i 
/1'·;111nin/Ji1111. 

t -¡>¡~lclam.ación l)csespcr.1do por la vida de 
dt.•l edicto MI hija .... ~l7/c';u/hizo 

Decreto 

1 proclamar un edicto. que 

1 

consistía en conceder la 
mano de ,\I;iJ·r.1/Jal salva<..lor 

en este caso el ª~'"11,00 __ ~'~-______ _, 
Gcnerahncnte se Je cncucntr:1 
peleando contra el tirano y el 
dragón. aquellos que han usurpado 
los bienes e.le los dcm:'t!i.. causando 
la n1iscria. 
Transformación de los sucesos 
negativos en positivos posibilitando 
asi la integración del sf misn10. 

! mas el peso (le ella y de CI en 

t 
/1,-·ou~riiflh~1iii - f~--=cucrpOs de ac¡ueltos q-u-c-+~o~,-,-,g-·ó-,-, ~<l:-c-1-R~c-p-rc-·s--c-11_1_a_c~·l-c-o-11~j-u-n-10-<1~c-t-o-<l~a-s--~,a-s-l 

1 
han intentado cortarle las múltiples sombras de los diferentes 

i ocho cabezas a /Jt:o1uni11/J;11u cabezas arquetipos. al que se debe enfrentar 
1 hoy penden de los nscos del para acceder a sus tesoros 

[ __ -~ ___ J~:.:[~~~:11. d-~~or.i~I~:. po_r_tº-'-.~-----'-c-·s_c_o_n_<l_i_<l_o_s_. ---------~ 
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6.3.5 Quinta unidad discursiva: Consejos de Cazlab 
Diagrama 1 

Dcstinador 

Ayudante 

NARRACIUN 

Objeto 
Lugar donde 
cortar árboles 
Con.7r .1rboles 

Somhra 

t 
Sujclo 

Diarmuid 
.s;o111bm del 

busc:1<for 
Somhra 

Destinatario 

Oponente 

FIGURAS ARQUETIPICAS 
Actores Caractcrtsticas y Acciones lma"Scn Caractcristica 

f-,-~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~rccA~rquclfp~ic~;~1_,_,,~~~~~~~~~~~~~~--< 
Lugar donde "Yo Jo que m.·ccsilo es un Corlar l.'I El árbol representa el crecirnicnto 
conar :\rbolcs lugar donde poder cortar árbol de la vida psrquica. por Jo que 

árboles sin que me Juscrcn canario implica acabar su 
las costillas a garrocazos". desarrollo. 

Dk1n1111id "Nada de lo que me dices 
tiene algo que ver con mis 
problemas. Yo lo que 
necesito es un lugar donde 
poder cortar j_rbolcs". 

Sombra del Se caracteriza por ser un ser vaclo. 

Diagran1a 2 

Dcstinador 
Cazlab 
Elsubiu 
Ánin111s 

Ayudante 

buscador sin convicciones por las cuales 
luchar. y por lo tanto. incapacitado 
para adquirir cornpromisos. 

Objeto 
Consejo de 
rescatar a 
Mayrah 

Desafio suprr:1110 
De 

transfomrnción 

t 
Sujeto 
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Destinatario 
Diarmuid 

El busmdor 
J;gQ 

Oponente 
Estulticia de 

Diannuid 
El 111/10 o t:I 101110 

J;gQ 



FIGURAS ARQUE'=· ~n~•~'~•C=A~~s ____ -; 
Imagen Caractcrtstica 

NARRACION 
f--·Actorcs ·--r----éarnctcrtsticas y Acciones 

~------

Con~cjn de 
rescatar a 
'''·~~r.1/J 

"¿Que te parece si te diera un 
consejo?". 

AruucUnica 
Sabio El anciano sabio sabe que caminos 

conducen a la n1cta y. por lo tanto. 
se lo sci\ala al héroe. 

;;.-l.l1 plict.ks derrotar a Desafío Este puede ~cr matar a"1 dragt.''.m. 
Jlc·;.1u11i11/J;un v rescatar a supren10 robar algún bien o re~catar a la 
1\f.:1.~r.1/J y nvii- feliz con ella. princesa. con lo cual obtiene 
~111 tcncr que preocupa ne por grandes n:compens:.s. Entre ellas 

! 111 rnaldila hacha v tu.., no íiguran el malrimonio ~agr;uJo o la 
~-- ____ L!!..1-t.;.!.!E~_!:>_!!!!t!ll1to!<. :'i-1 bo_l.~c~s·~·-__ ,_ ______ ~~ia con~~!~~!Q.t..!._. c;~n.~<0li,~o~'~--------< 
DMnuuul J Escucha a C';1z/;1b. Buscador Se caracteriza por tener como 

1 ~¡1J~t~~·~ct;11ah\~~~{l~:~~a de una mejor 

~liticia<lc-i l::stalló el duende fucr;-t de sf Ni no o Existe un parJlclistno entre la 
Dmn1111id por la C!.tulticia del tonto inocencia infantil y la mentalidad 

1 

Diagran1;:l 3 

Dcstinador 
Cazlah 
Els:ibiv 
i\nimus 

Ayudante 

muchacho. del tonto. pues siempre se afinna 
que los ninos y los tontos dicen 1;:1 
verdad. El tonto como el nino tiene 
un;:l mente abierta a 1odas las 

Objclo 
Secreto de hacer 
reir al monstruo 

Elburó11 
Sf misn10 

..,.. 
Sujclo 

Diam1uid 
Elbusc:1dor 

fu:!¡ 

posibilidaUes por que acttia con 
espontaneidad. aceptando sus 
limitaciones. 

Destinatario 
Diannuid 

El JJÜ10 o 10/J/O 
fu:g. 

Oponente 

FIGURAS ARQUETIPICAS 
1111.agcn Caractcrtstica 

Arquetípica '=~-~--~------~---; 
"Si me escuchas con atención El sabio El anciano sabio sabe que caminos 
te diré cómo puedes conducen a la rncta y. por lo tanto. 
'~<:~~_!J~_:=-- ~-~----- _____ ~ scnala_i!!_ll~~r~º·~C~-------~ 
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Secreto de 
hacer rcfr al 
tnon5.lnlO 

/'Jk1n11uli.J 

El secreto consi!-.tc en hacer El bufón 
refr :-ti n1on!-.trun. porque 
cuando se tic pil'rdc toda 1~1 

fUt~TDl. 

"Pues ya mc pan.:cfa· que no Nii"lo o 
podías ~cr tan e~tllplllo tonto 
corno apan·ntah;1!-. D1;1171111icl 
l.:i1vch:1idp~lr<IUC ac;1bas de 
poner el dedo c..·n la llaga". 

Representa el gozo. el placer. la 
vitalidad. la alcg1ia y la libcnad que 
se logran una vez que el individuo 
ha. alcanzado la inlcgración 
completa de tndo"i los arc~p(h. -~ 
Existe un par¡llclismo cnlre la 
inoccncin infantil v la mentalidad 
del tonto. pues sic°mprc se afinna 
que los nii'los y Jn..; tontos dicen Ja 
verdad. El tonto como el nino tiene 
una mente abierta a tocias las 
posihilicJades por que act(1a con 
espontaneidad. aceptando su!-. 

t'Ji.lñ1111kl ____ i.Cóm-o-dcil1oniZ1S-i;rcrc11ci-c~- -El hu5.cadt.~r-lli1Wc~:~;~.1~if;:¡11;or1-c1tt:-r-C01110 _____ _ 
que yo haga reír al objetivo la búsqueda de una mejor 

. monstruo'! vi~.~l•~• ~v~c~lc,_~la~'~·c~·r~d~~c<col., _______ _, 

Diagrama 4 

Dcstinador 

Ayudante 

Objeto 
~tavnth v 

111oncd~1s dé oro 
L.7 .. 7111"7/J(t.~ 

Anima 
01v 

Sf mismo 

t 
Sujeto 

Diannuid 
El busc:ulor 

EgQ 

Destinatario 

Oponente 

¡,-- NARRACIÜ."I ___ --- - -- !_:!GURAS ARQUETlPICAS 
--. --"7\Ctorcs r Car.:tctcrfsticas y AcCiOnes Imagen Caractctistica 
. _ L -----~ _A!:!1ucUp_i_.-,_1_,_,~-~-------------; 
,\f;~,-,:1/J y Dk1n1111idtuvo un fugaz La antantc Tiene la pa.nicularidad de ser 
monedas lle pensanliento acerca de la sensual. seductora. pasional y de 

posible belleza de Ja una e.-..;trcma belleza. ¡oro 
princcs:1. entrevió luego una :•vtnnedas de Significan el valor m~s alto. ya que 
in1agcn en la cu;-al miles de oro representan estados paradisiacos. 
moneda!-. de oro cquilihraban 
una b:'tscula a su peso y el de 

,_,_------+-'~~l~ª-'-'-~~h_~1n1a_<_lo __ s_. ________ ,~-----t-~--------------~ 
/Jian11uicl "lPor supuesto que las El buscador Se caracteriza por tener con10 

quiero!" objetivo la búsqueda de una mejor 
vida v de ta verdad. 

~-----~---------------- -----~~=~==~=='------------' 
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6.3.6 Sexta unidad discursiva: Viaje a la cueva. 

Dcstinador 

Ayudante 
Cazlab 
E/s;¡/Jio 
Ánimus 

Objeto 
Cueva de 

Bcaurrinham 
C.:?i'en1:1 

De 
transfl.:;;=;-nación 

..,. 
Sujeto 

Diarmuid 
Ei_,gllt"fft"IV 

Animus 

Destinatario 

Oponente 

NARRACIÓN 1 FIGURAS ARQUETIPICAS 

Actores ·I Caractcrfsllcas y Acctoncs 1 Imagen Caractcñstica 
AraucU01ca 

6.3.7 Scptima unidad discursiva: Matar al dragón. 
Dingrama 1 

Dcstinador 

Ayudante 
Gracia de 
Diannuid 

Alc-gn:7 
Sf mismo 

Objeto 
l laccr rcfr al 

drJgón 
Elburou 
Sf rnismo 

..,. 
Sujeto 

Diannuid 
Elburou 
Sf mismo 

150 

Destinatario 

Oponente 
Llan1as del 

dragón 
Eldmgón 
Sombra 



Actores 

i laccr reir ~ll 
dr..1gt._'')Jl. 

NARR/\CION 
Ca ractcrtsticas y Acciones 

Moviéndose lentamente. 
L)J:·117u111dcolocó la contera 
del hacha !!.obre el extremo 
de !.U nariz y. ele pronto. 
comenzó a <lar salto!-> v hacer 
cabriolas. mantcnicntÍo la 
hcrr..uuicnta cn una perfecta 

FIGURAS AROUETIPICAS 
Imagen Caractcrfstica 

AraucUr>ic.-'l 
El bufón Representa el gozo. el placer. la 

vitalidad. la alegria y la libertad que 
~e logran una vez que el individuo 
ha alcanzado la integración 
completa de todos los arquetipo~. 

n·11ical ~obre !.U calwza" 
C_Tf¡lCi71-llc -- --- 1::1 c-;:pc-Ct:iClJ!Oh¡-c-·--- ----+-c1-... -a~k-·g-·1-1,-,-+ El gozo y la alcgrta son algu11~1!". 
Di;1n1111id ] demasiado par.:1 el dragón. consecuencias de la integración de 

________ -· ___ 1 ~~~~~~1~~~:1~1-~~~ti~~~~:~: _____ --------- la pcrsonali~lacl-:__ _____ -~--
/Jónuuul 

Llamas del 
Dragón 

l "i.Qu1crc~ ver có1no El bufón Representa el gozo. el placer. la 
mantt.·ngo t.•n cquilib1io mi vitatid¡\lL la alegría y la Jibcrt.:.nl que 
hacha sobre l;t punt¡l de 1ni se logr;m una vez que el individuo 
nariz'!" ha alcanzado la integración 
------------- -~~--+~~-~-+"c-"o~n~11~>l"'c-"ta"-"d"'e'ét"'o'-'u'-'o"'s'--'-'lo"'s'-'a"-r'-'C1"1'-'1e,_,·1~i1~:m"'s"'.--1 

El fan1:1st1co ser brotó de la El dragón Representa el conjunto de todas las 
cueva como un cngl:ndro del 
demonio con sus ocho 

1 fauces abicn;¡s. vomitando 
\ m:1s fuego que un vok:ln en 

-----~Q.cil."ln. 

sombras de los diferente~ 
arquetipos. al que se debe enfrentar 
para acceder a sus tesoros 
escondidos. 

Diagrama 2 

Dcstinador 

Ayudante 
Cazlab 
Els.'1bio 
Ánimus 

_____ ,.,.. Objeto 
Matar al dragón 
Dcs:1fio suprL•r110 

De 
transfon11ación .,. 

Sujeto 
Diarn1uid 

EJouerrL·rv 
Ánimos 

Dcstinata.rio 

Oponente 

FIGURAS ARQUE.TI PICAS 

l 
NARR/\CION 

=~~~res~-¡- Caractcristicas y Acciones 

¡•vta1ar al ~tonahncntc hc..·ri<.lo. 
dragón /Jc:1111n/1:1111 cayó de 

c~paldas. mucno en ~u 
1 propi:l ~~rngrc verde. 
1 _, ---------------------· 

ln1agcn Car..1ctcñstica 
ArqucUnica 
El Dc~aflo 
supremo 

Desafío supremo que representa la 
aniquilación del conjunto de tod:ls 
las sombras de los diferentes 
urquctipos que son simboliz:ldas 

-~--~- ~r el dragón de nuiltipJcs C.f!_bczas. 
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"iAhora. D1:?n1111it:l ahora! El sabio 
iCórtalc las cahczas con el 
hacha!". 

/Jk1n11uid El muchacho echó El guerrero 
r."ipid.amcntc mano al mango 
del hacha y disipado el temor 
ante la hilaridad del 
monstn10. que no cesaba de 
reír. se abalanzó contra CI y. 
con increíble energfa. 
comenzó a seccionar una 

~-----~~c~a=bcza tras otra. 

6.3.8 Octava unidad discursiva: Encuentro con M.ayrah. 

Dcstina<lor 
Padre de :Vtavrah 

é1p;1dn; 
Ánimus 

Ayudante 
Plata y oro 
Oroypl.7til 
Sr misn1n 
Belleza de 
Mavrah 

El .?ÍJJ.7ritt· 
Ánimus 

Objeto 
Boda 

,i1:11ni11onio 
Srmis1110 

t 
Sujeto 

Mayrah 
L:1 ;U/liUJ/t! 

Ánima 

El anciano sabio sabe que caminos 
conducen a la meta y. por lo tanto. 
se Jo senala al hCroe. 
Se caracteriza por su gran disciplina 
y accrtividad par..1 pclc:lr. Es 
valienlc. fuerte y hábil. 

Destinatario 
Diannuid 

E/guerrero 
.?n1.71J1e 
Ánimus 

Oponente 

Ni\RRl\CION FIGURAS i\RQUETIPICAS 
Actores Car..1cteñsticas y Acciones Imagen Caractcrtstic...'l 

-~-~----- -- ____ .,__,.f>,r~p~:.!_1---------- -----~---1 
P:idrc de Dari:.1 la mano de ¡\,f."1)771/J a El pad1·c El padre es el que transmite los 
1\Iou·1;1/J __ i-!l!.!.ien matara al D1~cón. valores cspiritualc!-. .. ~~~~~-~--1 

-Boda - -- Se celebra ria la boda tan Matrimonio Representa la unh.">n de lo femenino 
pronto como llegaran al y lo masculino. por lo que in1plica la 
castillo. unión de la dualidad que fragmenta 

la realidad. 
-0t:¡¡·rm1Jir.T- sc-c:1s:trta-ro.1-¡¡z:~~-r.iii p-or- - E1-g1ICITCrO- -sCCilractcrii.iJJOr 1a-COi1Stan¡c--

hahcll~1 rescatado. 01111an1c tucha por obtener logros. buscando 
_______ en este caso el a111or. 

-;\,1.-~ir.lí/-·-·-- '"ii\tti h~roc! ii\t1c casare La a111antc En su nivel m:ts elevado su1namcntc 
contigo tan proruo corno compron1ctida con la pareja que 

lllcgucmos al castillo <le nli ama. buscando siempre mantener la 
--~--- ~d~r~c~!·~··----------~----~~c~o~n~c~x~ió~1~1~c~o~n~~~I~.---------~ 
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lklleza de "Pero sois tan hcnnosa que El amante En su nivel m:ls clc\'ado sumamente 
,\/:{Vr.1/J igual me casaria con vos. comprometido con la pareja que 

aunque no cxislicsc la ama. buscando siempre mantener la 
>-------· !CC~!!!l~~~··~''~'~···~----------1-~--~--l-'c~o~1~1c~·x~ió~1~1~c~o~n~c~·J~la~-,__-------

Plata y orn "No !-.in que 1u padre Oro y plata Significan el valor más aho. va 
equilibre en el segundo rcpresent:m estados paradisi"'i.tcos. 
platillo de la balanza el peso 
dc nosolros dns jumas en 

'------ _ p_Ja_t_~.Y-~? . .'~<~~.:---------'------~---------------

6.3.9 Noven;:. unidad discursiva: El equipo de l lurling. 

Dcstinador 
Dio<:;e~ 

L:IS tlád.u/c•s 

Ayudante 
Avuclara 
Dbnnuid 

El /Juc.~1/';u10 
.E~ 

-----· 

Objeto 
Entrar al equipo 

de los dioses 
E/juego 

De 
transfonnaci<">n 

t 
Sujeto 
Cazlab 

1.:7 bic11/u:c//or 
Anima 

Destinatario 
Cazlab 

El Ji11C1~7<io o el 
buscador 

fü;Q 

Oponente 

1 ---- NARKACION FIGUKAS ARQUETIPICAS 
1----ACtorcs r C:1r:1cter1sticas y Acciones !mugen Car:1cterfstic;:\ 

'¡--- ____ -·~·----~ ArgueUoica 
. Diose., ¡ La_., deidades mayores La deidad Personalidad integrada capaz de 
i ¡ clcJ•lrfan enlrar a C:u:/;1/Jal ayudar o inspirar a los que cst:tn en 
1 J equipo de /J11r/i11g con una busca de ella. 

i~lliT-ar· ¡11-·--~T !.1t~~1~~~:~1~:~~~-ina~·orc~ Juego -Simboliza la habilidad individual\' 
l.'qlllpn de In!'!. ! exigían una buena ob~1 ';;~ra 1

1 

la perfección del combate. El juegÜ 
dy_1:~l·~---· _¡ l.'_!!!...G!_~_•!l.~~J>O ch: /11uii11).f'. ~un•c de la iniciación. 
( :l/k1/1 j La~ dc.·1U;1dc.·~ mayrne!i. Iniciado o Encan1a la consofüJación t.lcl ego en 

Avlldar a 
¡j¡:11111111d 

1 
dCJarfan cmrar a C":1Z/i1bal buscador un grupo mayor. corno pot.lrfa ser el 

!equipo d_c __ 111111!11g.con una tótem. clan. tribu o la con1binación 
huella acc1()n. .~<~kc·_ ~'º~'~'~r~cs~·-~----- ------l 

l. ,-;,{~fT1~C1lc-1 ~c-¿1\lc-lc -¡;;¡y.-;-- - El huerraitt) Busca obtener seguridad. -a pesar de 

1 
c ... cog1do a u fue porque me la experiencia de haber sido herido. 

1 

daha~ mucha pena. abatlllonado. mallratado y 
Empc1:¡1ha a can~arme de ver tr.1icio11ado. 

1 cómo te molian a palos. A~f 
1 que dc.·c1df que tu fueras 1111 

____________ l"t?~1~11~~-~!?x~1:~-- __________ -----'-------'-----------------' 
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"Cu61nclo uno es un dios 
menor. tiene cicnas 
obligaciones. l lacfa 
demasiado tiempo que no 
lrnbfa concretado ninguna 
buena obra que rnc c.xigran 
para entrar al equipo de 

El Se distingue por el amor. la 
bienhechor compasión y la generosidad hacia 

los seres que le rodean. ya que 
tmbaja siempre pa~1 su beneficio. 

/111r/irJ•"I'. 
-~~~~~-=~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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6.4 Koomam, el Murrughach 

.h1ck Dog/Jertyvivía al pie de los acantilados de Bal/yv.7g/Jan, en el condado 

de Cl.7n.; Irlanda. J.7ckcra pescador como sus ancestros lo habían sido y, al 

igual que ellos, vivía completamente solo con su mujer en el mismo lugar, 

lejos de la humanidad, donde nadie más quería vivir. Sin embargo, ellos 

tenían buenas razones, ya que siempre que el Atlántico desencadenaba 

violentamente su furia contm la costa, los barcos que regresaban muy 

cargados de las Indias se destrozaban irremediablemente al ser arrojados 

contra los traicioneros escollos scmisumergidos. Entonces las pacas de 

algodón y tabaco, las pipas de vino, los barriles de ron, los toneles de 

bmodyy los curictes de encurtidos y aceitunas iban a parar ineludiblemente 

a la costa, por lo que Jack y su esposa tenían una fuente inagotable de 

alimentos y delicadezas gastronómicas. 

Jack siempre había oído decir a su padre y a su abuelo que allí había 

murrughach7 s en gran cantidad y que los encuentros con ellos ·siempre 

traían aparejado algún beneficio. Pero J.7ck nunca había tenido ni el más 

ligero contacto con alguno de ellos. 

! lasta que un día que se alejó más de lo común de .la .co:Sta y al llegar a un. 

I"isco pudo ver a lo lejos en una piedra retirada de la orilla a un murrug/Jac/J 

que sostenía en su mano un sombrero de tres picos. J.7ck lo observó por 

más de media hora y el otro no se movió un centímetro. Jack lanzó un 

fuerte silbido, seguido de un grito de saludo con lo que el rnurrug/Jac/J se 

7 
"Entre los duendes dd maT. qui:t.ás el rnás nombrado es el m11rrughac:lr o mon1a>:ll (ténnino 

gaélico que se ha anglicanizado como mcrrow). palabra que deriva del gm!lico nwir =mar. Existen 
vmoncs y mujeres y. nlicntras los varones poseen un solo diente verde. el pelo de igual color y una 
cxag..:rada nai·iz rcija (atribuida n los toneles de whisky de malta que recogen de loS naufragios) las 
nm.1crcs son hcll isima~. 111uy sc:111cjuntcs a las sircnus 111cditernincas. con largas cabelleras rubias. 
"º"·seductora y brillante cola <le pc.r. .. (Rosaspini. op. Cit. 118). 
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sobresaltó se puso el sombrero y se lanzó al agua. Desde entonces siempre 

iba a ese lugar a ver al r11urruglmch, pero verlo no era suficiente para él, 

quería conocerlo. Un día que Jack se dirigía a verlo, la tormenta fue tan 

fuerte que lo obligó a buscar abrigo en una cueva, en donde para su 

sorpresa. el rnurruglmc/J se encontraba sentado en una piedra con su 

sombrero bajo el brazo . .lc?ck muerto de miedo se acercó y con una 

reverencia le dijo " para servios, señor, en lo que gustéis mandar", a lo que 

contesto el r11urrug/mcll "para servirte atentamente, J.7ck Doglu:rt_v'. J.?cksc 

quedó sorprendido de que supiera su nombre. El n1urrug/mch le contó que 

conocía a su abuelo Cougardesde antes de que se casara y también a sus 

más antiguos ancestros. El r11urruglmcll le propuso que se conocieran mejor 

e hicieron una cita para la siguiente semana en el mismo Jugar. Jl/ckrcgrcsó 

a la cueva el día acordado y se encontró con el rnurrug/lac/¡ que ahora 

llevaba dos sombreros bajo el brazo. El r11urrughac/l, lo invitó a comer y le 

explicó que el otro sombrero era para que pudiera bajar con él. Nadaron 

hasta una piedra llena de algas y en la sima le ordenó que se pusiera el 

sombrero y se tomara de su cola firmemente. Así, se zambulleron en el 

agua, hasta llegar a una playa en las profundidades del océano, en donde se 

encontraba una linda casa y justo por encima de sus cabezas se encontraba 

el mar. Entraron a la casa, visitaron la cava y se sentaron a comer y beber 

hasta el hartazgo. Entretanto, Juck le preguntó su nombre y él le respondió 

··mi nombre es Koonmm". 

Después de un tiempo Koor11:u-:1 lo invitó a ver sus curiosidades y, lo que 

mús le llamo la atención a J;u.:k fueron una serie de cosas parecidas a tarros 

de langostas que yacían en el sucio, alineadas a lo largo de la pared. 

Intrigado J;1ck le preguntó a Koor11ar.1 que eran esos tarros. Éste le explicó 
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que eran las ahnas de los marineros que se ahogaban en las tempestades, 

que al dejar los cuerpos bajo las aguas y no estar acostumbradas al frío y· 

ser tan frágiles, corren tambi<'.!n un gran riesgo de morir; así se meten en las 

jaulas para buscar cobijo. A J;u.:kno le pareció nada que tuviera presas a las 

almas pero no dijo nada y regresaron al comedor para seguir tomando. Al 

poco tiempo J:u:J.; presintiendo que ya era tarde y que su mujer podría 

preocuparse, expreso sus deseos de volver a su casa. Salieron de la casa y 

Koonmra le colocó uno de los sombreros pero con los picos apuntando en 

dirección contraria •1 la vez anterior. Luego lo elevó sobre sus hombros y 

tiró de <'.!I en dirección de l•1s aguas. Jackal tocar el agua salió en forma de 

burbuja al lugar donde se habían sumergido, allí se quitó el sombrero y lo 

arrojó al agua en donde se hundió como una piedra. 

J:1ckse quedó intranquilo pensando en las pobres almas por lo que ideó un 

plan para poder liberarlas. Invitaría a Koonwra a comer, devolviendo su 

invitación, y, si es que eso era posible, lo emborracharía para apoderarse de 

su sombrero y dirigirse lmcia el fondo del oc<'.!ano y ayudar a las almas. 

Pero su plan no salió como <'.!l esperaba ya que el que se quedó dormido fue 

él. Pensando que era inútil emborrachar a Koornara; se le ocurrió que 

seguramente nunca había probado el pateen, el licor más fuerte que Jaek 

tenía. Así volvió a invitar a Koon1ar:1, dándole esta ves el poteen y 

cuiuándosc así mismo de no tomar mucho. Al rnurrug/Jac/J le encantó y 

bebió hasta quedarse dormido. En ese momento Jaek tomó "prestado" el 

sombrero y se dirigió a la casa de Koonmrn, donde dio vuelta a los tarros, 

sin ver absolutamente nada. Sólo escuchó un pequeño silbido cada vez que 

levantaba uno, acordándose que alguna vez el cura le había dicho que 

ningún ser vivo podía ver las almas. Terminado su trabajo regresó los 
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tarros a sus lugares, dijo una -plegaria y regresó a su casa feliz por el bien 

que había hecho. 

Mientras tanto su mujer, a la que había tenido qúe apartar de la casa con 

engaños, regresó a la casa y al ver al niwruglwi:/J pen~ó que J;ck, por beber 

tanto, se había convertido en una bestia. Salió corriendo· dé la casa y se 

encontró con .lack quien le contó todo lo que había pasado. -Koomara se 

despertó y avergonzado se retiró sin despedirse. 

Koonwn1 nunca echó de menos a las almas y .l::ick siempre encontró 

excusas para bajar a casa de su amigo sin él y liberar a las almas. Kóon1an1 

y ./:u:kcontinuaron siendo mejores amigos hasta el día en qtie Koomara no 

respondió al llamado y J.7cknunca más supo de él. 

Diagrama general 

Dcstinador 
Jack 

El gut!rn ... •ro 
Ánimus 

Ayudante 
Pateen 

/Jt.'bkl.7 .?/co/Jólic:1 
De 

1r01nsrcttTI1ación 

Objeto 
LiberaciOn de las 

ni mas 
L."l /Jbt.•r:1ció11 

Sr mismo 

t 
Sujeto 
Jack 

El busc,?dor 
fum 
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6.5 La Fuente de D ·yerrce-in-Dowan" 

Hace ya mucho tiempo, vivía en Coruwug/11, un anciano rey a quien la vida 

le había deparado tres hijos. El VICJO monarca padecía de unos 

recalcitrantes ataques de gota que nadie, hasta el momento, había logrado 

curar. Así, un día en que sufría un ataque, llamó al da// g!ic" que tenía a su 

servicio y le dijo que nunca le había dicho que! hacer para curar su pie. El 

d~1/I glic le contestó que nunca le había preguntado y le dijo que lo único 

que podía_ curarlo era una garrafa de la fuente de D yern..•-in Dowan. 

Al escuchar esto el rey convocó a sus tres hijos para anunciarles que aquél 

que trajera el agua heredaría su trono. 

Al día siguiellle salieron en búsqueda de la fuente de D'yerre-ir1 Dowan los 

tres hijos: Art (arte, maña), Nart (fuerza) y Kart (raciocinio). Al llegar a un 

cruce de caminos se detuvieron y Art el mayor decidió, que Kart el menor 

tomara el camino de la derecha y Nart y él el de la izquierda. Acordaron 

que si alguno regresaba antes de un año un día, debería esperar la llegada 

de los otros dos antes de volver al castillo o bien, debería colocar una 

piedra blanca en medio de la encrucijada, para avisar que había llegado 

sano y salvo. 

Al poco tiempo los dos hermanos mayores parnron en una posada y 

comenzaron a beber, mientras que K.7rt seguía tenazmente su can1ino sin 

saber hacía donde se dirigía hasta que se topó con una mansión en donde 

una anciana que lo conocía, le dio asilo y de cenar. Al día siguiente se 

M "Se 1raducc como -<el último confin del mundo> aunque. literalmente significa <allí donde ya no 
hay mús murn.Jo>" (Rosaspini. 2001: 8). 
'
1 

.. Litcraltncntc hombre viejo y sabio. nombre dado a un anciano. por lo gcncrnl un druid~ que 
asesoraba y guiaba a los reyes y jetes de un clan en sus actos de gobierno·• (lbid. 7). 
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levantó presuroso para seguir su camino, sin saber· otra vez hacia donde se 

dirigía. 

En su camino volvió a toparse con una encrucijada; indeciso se sentó y al 

poco tiempo vio acercarse a la mujer más bell::í; quien le dijo que era mejor 

avanzar que retroceder. Comprendió el mensaje y siguió por el .camino. que 

tenía delante. Posteriormente se volvió a topar con varias arician.as qUienes 

lo fueron guiando hacia sus hermanas ya que ellas no' sabían dó.nde 

quedaba la fu en te. 

Finalmente llegó con el hermano mayor, quien después de poner a prueba 

su puntería con el arco y la condición ele que le trajera una garrafa de agua 

para él, lo llevó hasta el lugar donde se encontraba la fuente. Para llegar a 

ella tenia que atravesar un río sobre los hombros del anciano y matar al 

águila que cuidaba la entrada. Ese lugar era el reino de una hermosa y 

malvada hechicera que cada siete años se dormía durante un año un día. 

Para suerte ele Karten este momento se encontraba dormida. 

Kurt siguió el camino que le había inclicaclo el anciano. Al entrar al castillo 

;.¡o en el centro una gran noria que sacaba agua de un pozo y llenó las dos 

garrafas. De regreso vio en una mesa una jarra y una hogaza de pan 

mágicas. que nunca se terminaban, y las tomó. En otra habitación se 

encontraban la reina y a sus once damas de honor dormidas y alumbradas 

por la luz mágica de una espada. En ese momento Kart pensó que sería un 

desperdicio no besar esos labios ·tan hermosos; ·así que se acostó con la 

reina y después con sus once damas sin que se despertaran, tomó la espada 

y salió del castillo. 
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Al salir le dio su garrafa al anciano y tomó su camino de regreso a casa, 

durante el cual fue regalando los objetos mágicos en los lugares que le 

d1en.1n posada. 

Fn el último tramo de su regreso se encontró frente a un río que no podía 

cruzar. en ese 111011H .. ~nto se le volvió a aparecer la herniosa desconocida~ 

q1m:n CllJWirti<'> su b1·;i/.aletc en un hote de velas y le proporcionó un corcel 

hlanc<l que hl e ..... pcr~1ha a la otra 01·illa . 

.-\1 lle-"'"." la c1icn1c·i¡;1da. no vio ni a sus hermanos ni la piedra blanca. Se 

din~i<') d la pu....;dd~t 111{1s L·crcana donde se encontr(1 con sus hcrn1anos 

ll )t~il1ncnlL· hna~<1...., 1.e:--. con tú sus aventuras y los hcnnanus. llevados por 

l\1~ cel<l~. dcctdil:nlll quL' no p(ldían pen11itir que el hcnnano 111cnur se 

qucd~n~t 1·n11 L'I rcttH1 así que lo crnhorracharon. le quitaron la jarra y 

n.:t!re ..... ;.non al 1·eino. ,-\! lk~ar. le contaron a su padre que A.~art se encontraba 

i'< 11-rac·ho en una Pº""''L 1 :¡ rey mand(1 por él. y cuando lo trajeron lo 

(ll•ll~l\ ~1 rcall/ar ll"- trahaju" n1::1s sucios del castillo . 

. ·\\ tin"\i/"r el qH:fH> ck '"'"y una día. la reina de IJ )'c1Tc-ir1-Dowaa y sus 

d;1111~1..., dt_·:--pcrt~non cnn un nif10 a su lado. La reina, en cólera, decidió salir 

" hll>c·;t1· al c·1d¡x1hlc. 1:11 su camino la reina recuperó los objetos mágicos 

qt1l' r..·:1r1 hahí~t ruhadu y regalado. 

\I lk;~:ir al n:irn1 /IW<"L'-souncc la reina le demandó al rey que si tenía hijos, 

qrn· !"' m"ncLtr;i llamai-. Uno a uno les preguntó si habían estado en 

/J 1c·rrc-111-/Jo11an. Para comprobar si lo que decían era real debían subir 

por una escalera y s(1lo aquel que había estado en D' ycrn•-ir1-/Jow.711 

lograría subir hasta el final. Evidentemente K:1rt fue el único que lo logró y 

la hechicera lo nombró el padre de su hijo y de los hijos de sus doce damas. 
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Así K;irt pudo contarle todo lo sucedido a su padre, quien una vez sabiendo 

la verdad desterró a sus dos hijos mayores y le heredó el trono a Karc 

Kurt partió en el carruaje de su futura cspos_a; la reina a D ycnv~in-Dowan, 

a la que dejó solamente después de su muerte, al cabo_de·":eint_iúnaños. 

Cuando regresó a Gaillim/J, trajo consigo a s~s c16cc:hij~~- Cad;_ uno de 

ellos se casó y se dice que ele ellos clcsccnclicron los doce clanes que 

rormaron el condado ele Galway posteriormente. 

Diagrama general 

Dcstinador 
Rey 

El rt.•v/¡x1dn.• 
r\ñimus 

Ayudante 
Agua de Ja fuente 

El~7gU3 
Transformación 

Objeto 
Reino 

Ca.<tl'llo 
Sr mismo 

t 
Sujeto 

Kart 
Busc:idor 

.fum 
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Anima 

Oponente 
llennanos 

So111bmdel 
buscador 
Sombm 



CAPÍTULO VII 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

7.1 Discusión de los cuadros· generales de cada cuento. 

A partir de Jos cuadros generales obtenidos de cada cuento, se observó que 

en cada uno de ellos los diferentes arquetipos, a través de su representación 

en figuras arquetípicas, se encontraban ocupando el mismo lugar actancial 

en todos los análisis globales. Es decir, el ánimus siempre ocupó el lugar 

del destinador, el SF mismo el lugar del objeto, el ánima el lugar del 

destinatario, los arr¡uetipos de transfonrwción el lugar del ayudante, el ego 

el lugar del sujeto y la sombra el lugar del oponente. Así podemos observar 

que en todos los cuadros generales los arquetipos se distribuyeron de la 

siguiente 1nanera: 

Dcstinador 
i\nin1us 

Ayudante 
De 

transfon1mción 

Objeto 
Sf 111isn10 

.,. 
Sujeto 
~ 

Destinatario 
Ánin1a 

Oponente 
Sombra 

Para lograr una mayor claridad acerca del lugar que ocupan los arquetipos 

en el cuadro actancial, a continuación se discutirán los cuadros generales 

de cada cuento, exponiendo las razones por la cuales se colocaron en cada 

lugar actancial. Para esto, se explican las analogías que permitieron la 

comparación entre actores, figuras arquetípicas y arquetipos. Para hacer 
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más fácil esta discusión se retoman los diagramas generales de cada cuento 

descritos en el capítulo anterior. 

7.1.1.1 El Gc:is De La G/:11s1ig Amarac/J. 

Diagra111a general. 

Destina.dar 
í=inncacv y sus 

sirvientes 
l/:J(/¡¡" 

/Jo111/Jny;J//os 
/JllillÍSCU!os 

Anin1us 

Ayudante 
Objetos 
1nágicos 
Tc.~soro 

De 
1ransfonnación 

Objeto 
Boda 

JVfatnino11io 
Si n1isn10 

Sujeto 
Fcargall 
Buscador 

J;gg 

Destinatario 
Fiongalla 
A111a111e 
Ánin1a 

Oponente 
Amarnch 

F-/ad.7 111a/vada 
Sombra 

Como se puede observar en este cuadro, el hada Finncaev y sus 

sirvientes son quienes, a trav~s de sus servicios, le permiten a Fiongalla 

casarse. Por otro lado, Feargall, el pretendiente, es el que decide intentar 

ganarse la mano de Fiongalla, para lo cual requiere de los objetos 

mágicos porque con ellos se rompería el encantamiento que había sido 

lanzado por la glaistig Amarach y que impedía la boda. De esta manera, 

Finncaev y sus sirvientes asumen el rol actancial del dcstiriador, ya que 

le dan a Fiongalla Ja posibilidad de casarse. De la misma forma, la boda 

asume el lugar del objt.•to y Fiongalla ocupa el sitio del destirwtado. Por 

otro lado, el rol actancial del sqjeto es asumido por Feargall, ya que al 

buscar casarse con Fiongalla, se enfrenta a Amarach, el opo11e111e, quien 
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le obstruye su deseo. Finalmente, Feargall es ayudádo por los objetos 

mágicos porque le permiten casarse con Fiongalla. 

Ahora bien, en el nivel arquetípico se identificó a Finncaev y a sus 

siivientes con las figuras arquetípicas del hada y de los hombrecillos 

minúsculos o duendes ya que, por un lado, el hada en su nivel más 

elevado es capaz de ayudar a la doncella a conseguir el amor porque le 

permite su integración con lo masculino. Por otro lado, los hombrecillos 

minúsculos representan la sabiduría que posee un gran poder y, por lo 

tanto, a la fuerza determinante en el destino de la princesa. Estas 

características arquetípicas sitúan a Finncaev y a sus siivientes como 

representantes del ánlinus. el cual, para Jung, se refiere a la sabiduría 

que se relaciona con la conciencia, la razón, la objetividad y el poder. 1 

La boda se identificó con la figura del matrimonio, que en este caso 

representa al Sí mismo, ya que es símbolo de la integración completa de 

lo femenino con lo masculinoi. 

Fiongalla se comparó con una imagen arquetípica del ámina, la figura 

de la amante porque, tanto el actor como la figura, tienen las 

características de ser físicamente bellas, sensuales, seductoras y de poner 

en marcha al héroe en la lucha por su amor. 

1 Cabe mencionar que la figura arquetípica del lrnda se cataloga generalmente como figura 
an1uctípica del ánima. sin c1nbrago. al ser Ja figura más elevada del ánitna es la nüis integrada 
y. poí" Jo tanto. es la que se vincula con ht figura 1nás elevada del ánin1us: el sabio. Además. el 
hada en este cuento aparece como ht cahc7_,¡1 de los ho1nbrccillos minúsculos. llevando a cabo 
l~t acción de dirigir: característica propia del ünimus. 
: En este scntiUo vale la pena hacer Ja distinción que hay entre la figura del matrirnonio 
perteneciente al Sí rnismo y la figura del matrimonio de los arquetipos de transformación. de 
manera que la pritncra rc:prcsc1nn dircclatncntc a la integración plena y. la segunda. n la vía p;ira 
llegar a ella. 
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Fcargall se asemeja a la figura arquetípica del buscador que se incluye 

dentro de las imágenes arquetípicas del ego, ya' que. trata. por- todos los 

medios de alcanzar el matrimonio con Fiona'galla. Esto es; de lograr la 

integración 

conciencia. 

. .. . 
con el Sí mismo, expandiendo ·:así los límite~ de la 

Fcargall logra el matrimonio gracias a los objetos mágicos que fue_ron 

identificados con la figura arquetípica del tesoro, que representa la 

condición bajo la cual Fcargall puede casarse con Fiongalla.al redimirla 

del malcíicio. En este sentido, la posesión del tesoro como . figura 

arquetípica de los arquetipos de tnwsformación, propicia el desarrollo 

interior al permitir la conjunción del ego con el Sí mismo. 

Por último, Amarach encarna la figura arquetípica del ha.da· malvada. 

Como actor es un obstáculo para que Feargall se case con Fiongalla y 

como figura arquctipica, es el hada que al no haber sido ,invit;_da.a una 

fiesta, manda un hechizo que imposibilita a los pretendientes el 

matrimonio con cualquier princesa del reino. Por ello representa al 

arquetipo de la sor11bn1, que en este caso es la negación de lo que se 

debió haber reconocido y aceptado en el lado obscuro,· y que por no 

haber sido tomado en cuenta, cobra venganza. 
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7. 1.1.2 CoI71Jac Mcart en el Reino de la Magia. 

t::>iagran1a general. 

Destinador 
El mago 

El 111:1go/.rnbio 
Ánin1us 

Ayudante 
Viaje 

Elviaj<• 
De 

transfonnación 

Objeto 
Familia real 
Farnilia real 

Sírnisn10 

t 
Sujeto 

Connae 
El buscador 
~ 

Destinatario 
Eñn 

Parda 
Anin1a 

Oponente 
Ambición de 

Comme 
Sombr.r del 

buscador 
Sombra 

En este cuento, Cormac emprende un viaje en busca de la familia que 

perdió por la ambición de poseer la vara mágica de manzano. Al final 

del viaje, se encuentra con el mago, Mannawydan, quien le explica la 

necesidad de haber emprendido el viaje con el objeto de entregarle al 

pueblo de Erín la familia con la que será prospera. 

El mago ocupa el sitio del destinador, porque es quien da al pueblo de 

Erín la familia real con la que obtiene gloria y esplendor. El rol 

actancial del objeto es asumido por la familia y el del dcstinatado por el 

pueblo de Erín. El rol actancial del sujeto es actualizado por Corrnae, 

quien emprende un viaje para encontrar a su familia. El viaje se ubica en 

el lugar actancial del ayudante porque le permite a Cormac encontrar a 

su familia y obtener las experiencias que lo harán el mejor rey de Erfn. 

En contraposición a Cormac se encuentra su ambición de obtener, a 

cualquier precio, la vara de manzano razón por la cual es despojado de 

su familia. Por ello ocupa el lugar del oponente. 
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En el plano arquetípico, se identificó al mago Mannawydan con las 

figuras del dr11i11us. el mago y el sabio. La primera posee el poder 

personal de alinear al Sí mismo con el cosmos, cualidad_ que en el 

cuento se representa por la conjunción de Cormac y su familia. La 

segunda figura simboliza la sabiduría, que conduce al pleno 

entendimiento de la verdad de todos los fenómenos, situación que se 

ejemplifica en el cuento cuando Mannawydan le explica a Cormac el 

significado de todas las experiencias de su viaje. Así se convierte, junto 

con su familia, en el mejor rey de Erín. 

Cormae el rey, al reunirse con la familia, actualiza la figura arquetípica 

de la familia real integrada, la cual íunciona como un modelo a seguir 

por el pueblo. Por ello, la familia real simboliza el arquetipo del Sí 

misrno, ya que por un lado, la familia representa la integración y por lo 

tanto la trascendencia de la dualidad y, por otro lado, la realeza 

representa al Yo en su estado más elevado. 

El pueblo de Erín se identiíica con la figura arquetípica de la patria que 

no es más que un arquetipo del dr11i1w, que al proteger y contener a sus 

habitantes, es un símbolo de la madre. 

Cormac se identificó con la figura del buscador, la cual es la 

manifestación m(1s elevada del arquetipo del ego porque se encuentra 

en la búsquetja de una mejor vida y _de: la verdad, expandiendo así los 

límites de la conciencia del ego estrecho y dejando la seguridad que éste 

le oírece. 

El viaje se identificó con el arquetipo de.transformación, pues e!;ta figura 

representa el recorrido que hace ei ego para llegar al Sí mismo, es decir, 

el recorrido que Comiac hace para encontrar a su familia que perdió por 
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volverse obsesivo, perfeccionista y ambicioso; características de la 

sombra del buscador .. Por ello, la ambición de Cormac se identificó con 

el arquetipo de la sombra. 

7.1.1.3 El Ingenio de ur1 Dios. 

Diagrama general 

Dcstinador 
Cazlab 
E/s;1bio 
Ánirnus 

Ayudante 
Consejo ele 

Cazlab 
Coust.:¡O 

De 
tra nsfonnación 

Objeto 
Matrin1onio 
~/atni11011io 

Sí 111isrno 

..,. 
Sujeto 

Diannuicl 
Huéñano 

.GgQ 

Destinatario 
Mavhra 

La pñi1ces • ., 
Anirna 

Oponente 
Bcauniha111 
E!Dnigó11 
Sombra 

En el cuadro general de este cuento se observa que Cazlab -el Dios del 

ingenio y la Sabiduría- es el que hace posible que Mayhra -quien se 

encontraba prisionera en la cueva del dragón Beurinham- se pueda 

casar. Así, a tr.ivt'.!s de los consejos que Cazlab le da a Diannuid, éste 

último derrota al dragón y finalmente se casa con Mayhra. 

En el nivel actancial, Cazlab ocupa el sitio del destirmdor porque es 

quien permite que Mayhra pueda casarse, ya que hasta el momento, 

ningún pretendiente había podido matar al dragón. De esta maner.i, el 

matrin1onio asume el rol actancial del oq/eto, y Mayhra del destinatano. 

Por otro lado, Diannuid al recibir los consejos de Cazlab (quien 

funcionan como ;1yud;u11c) tiene el papel del sujeto, porque para casarse 

con Mayhra, derrota al opo11e11te-. el dragón Beurinham. 
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En el nivel arquetípico se identificó a Cazlab con el sabio ya que, al 

convencer y preparar a un pretendiente (Diarmuid) para que matara al 

dragón, permitió que Mayhra quedará libre y así se pudiera casar. De 

esta manera, representa la sabiduría -característica del arquetipo del 

:1ruinus- que posee un gran poder y, por lo tanto, simboliza a la fuer¿a 

determinante en el destino de la princesa. 

El matrimonio, al ser una figura que representa la unión de la dualidad, 

es un símbolo de trascendencia y, por lo tanto, del arquetipo del Sí 

1111s1no. 

Mayhra, al encontrarse cautiva, representa a la princesa y, por lo tanto, 

al ánlina, quien al ser bella y sensual, espera ser rescatada por el 

pretendiente que arriesga su vida por ella . 

. Diarmuid, tras haber perdido a sus padres desde niño y trabajar duro 

desde entonces, representa a la figura del huérfano, la cual se engloba 

bajo las figuras del arquetipo del ego y se distingue por su. realismo e 

independencia en la b(1squeda de la seguridad. 

Los consejos de Cazlab son una de las figuras de los arquetipos de 

tra11síor11wció11 en tanto que, gracias a su sabiduña, permiten la 

transformación del ego en el Sí 111151110 (en este caso el matrimonio de 

Mayrha y Diarmuid). Gracias a estos consejos Diarmuid puede derrotar 

al dragón Beurinham, figura que encama el conjunto de todas las 

sombras de los diferentes arquetipos y, por lo tanto, arquetipo máximo 

de la so111bra. 
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7.1.1.4 Koor11an1, El Murrug/Jac/J. 

Diagrnrna general 

Dcstinador 
Jack 

El ¡;uern:ro 
Anin1us 

Ayudante 
Pateen 
Bebida 

:1/co/Jólic.7 
De 

transforrnnción 

• 
Objeto 

Liberación de 
las ahnas 

L.7 /Jberoción 
Sí n1is1110 

.,. 
Sujeto 
Jack 

El buscador 
fum 

Destinatario 
Almas de 
n1arincros 
El alnm 
Ánin1a 

Oponente. 
Koomara 

Sombro del 
sabio 

Sombra 

En este cuadro se observa que el actor Jack ocupa dos lugares actanciales 

en un mismo diagrama. Jack es al mismo tiempo destinadory sujeto. Como 

desuiu1dor. liber.t a las almas y como sujeto, se las ingenia para 

emborrachar a Koomara con pateen y así liberarlas. Debido a que las 

almas son liberadas por .lack, éstas ocupan el lugar del destinatario y la 

liberación el lugar del objeto. Por otro lado, el pateen ocupa el lugar del 

:1yud:1ntt.· porque con él .lack logra engañar a Koomara, que ocupa el sitio 

del oporwnte. 

En el nivel arquetípico, el actor Jack (des/IÍ1ado!), se equiparó con la figura 

del arquetipo del :1111i11us, el guerrero, ya que tanto el actor como la figura, 

tienen las car.icterísticas de luchar por el bien de los demás para consolidar 

la identidad que previamente han escogido. 

1.a liberación de las almas de los rnarineros, en este cuento, es una 

representación del arquetipo del Sí r11isr110 porque implica su escape de las 
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jaulas en donde Koomara las tiene. Es decir, la salida de los obstáculos 

que la visión dual impone. 

Las almas son la expresión por excelencia del arquetipo del ánimll, ya que 

es la palabra que utiliza Jung en latín para definirla. El alma está vinculada 

con los aspectos femeninos de la psique porque es la que une al cuerpo con 

la mente, la que lleva al mundo interior del inconsciente colectivo. Las 

almas enjauladas son las que inspiran a Jack (sujeto) a pasar sus travesías. 

Jack (el sq¡t.•to), se identificó con la figura arquelfpica del buscador, figura 

m:'.is avanzada del ego, debido a que tanto el actor como la figura se 

mantienen fieles a sus convicciones más profundas para encontrar la 

verdad. Jack, al ercer que es malo que las almas estén enjauladas, busca 

liberarlas. 

Koomara se equiparó con la figura de la sombra del sabio y, por tanto, con 

el arquetipo de la sornbra ya que, al tener presas a las almas, muestra el 

gran poder que tienen sobre ellas y, al mismo tiempo, la carencia de 

compasión por los demás. 

El pateen se relacionó con la figura arquetípica de la bebida alcohólica, que 

es una de las figuras de los arquetipos de tm11sfor711ación, debido a que 

Jack lo utiliza para hacer olvidar a Koomara su objetivo (mantener presas 

a las almas). El poteen lleva a la sombra a la completa embriaguez para 

obstaculizar sus metas. 
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7.1. J.5 La Fuenle De D Yerree-in-Dowan. 

Diagr..una general 

Dcstinador 
Rev 

Et rev/¡mdn· 
A1li111us 

Ayudante 
Agua de la 

fuente 
/"7 :ipu:i 

Transfonnación 

Objeto 
Reino 

Castillo 
Sí 111isn10 

t 
Sujeto 

Kart 
Buscador 

ggg 

Destinat..'lrio 
Kart 

Bic}11/Jec/Jor 
Ánin1a 

Oponente 
Hcm1anos 
Sombra del 

busc.ador 
Sombra 

En este cuadro se obsciva que el actor Kan ocupa los lugares actanciales 

de dt.•stirwtan"o y sujeto. Como sujeto, Kart busca heredar el reino que su 

padre prometía entregar al hijo que trajera el agua de la fuente de D 'yerree

in-Dowan para curar su enfermedad. El rey, al otorgarle a Kart su reino, 

asume el papel de dt.•stirwdor. De la misma manera, Kart, al heredar el 

reino. asume el rol actancial del destina/ano. El agua de la fuente, al ser la 

condición necesaria para obtener el reino, ocupa el lugar del ayudante. Los 

hermanos, al envidiar a Kart por haber conseguido el agua de la fuente, le 

obstruyen el camino para obtener el reino, por lo que asumen el papel del 

oponentt.•. 

En el nivel arquetípico el rey representa tanto a la figura arquetípica del rey. 

como a la del padre. Ambas. imágenes del arquetipo del ánin1us. Por un 

lado. el rey es la figura competente y responsable y, por el otro, el padre es 

la figura que transmite los valores espirituales como la justicia y. la r_ectitud. 

En el cuento estas cualidades se manifiestan en los premios o castigos que 

el rey da a sus hijos dependiendo de su comportamiento. 
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El reino, al ser una de las figuras arquetípicas del Sf mismo, representa la 

justicia y Ja paz, es decir, el perfecto equilibrio y la armonía completa. 

Kart, como destinatario, se identificó con la figura arquetípica del dnin1a, el 

bienhechor, ya que a través de su generosidad, trabaja por el beneficio de 

los demás, reconociendo sus necesidades. En el cuento, Kart es el que le 

trae al padre el agua para su cura y el que no delata las mentiras de los 

hermanos. 

Kart, como sujeto, se equiparó con la figum t;.:goica del buscador debido a 

que busca una mejor vida y deja atrás la seguridad que el· ego estrecho le 

ofrece. Kart abandona el reino de su padre con el objeto de curarlo y así 

lograr ser el heredero. 

El agua de la fuente, en el cuento, representa la figura arquetfpic:a de 

1mnsron1mc:ión del agua que simboliza el potencial de una fuer.la nueva y la 

posibilidad del desarrollo, es decir, el inconsciente. En el cuento,_ el agua de 

la fuente es la (mica capaz de curar al rey, y por ello, quien la consiga 

(quien ingrese al inconsciente) será el heredero. 

Los hermanos de Kart se identificaron con la son1bm del buscador. debido 

a que son ambiciosos y orgullosos, por lo cual, al robarle el agua a Kart, 

más pequeiio, le dificultan obtener su herencia. 

7.1.2 Discusión general. 

Una vez que se ha hecho patente que cada arquetipo ocupa el mismo lugar 

actancial dentro de todos los cuadros generales, es necesario explicar 

teóricamcnte la razón por la que esto sucede. Para ello, se plantearán las 

semejanzas en el nivel teórico que permiten la comparación entre las 

estructuras arquetípicas y las actancialcs, recordando así sus definiciones. 
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7.1.2. l Analogías teóricas entre actores y figuras arquetípicas .. 

Según Greimas, las funciones de los actores o personajes se definen por sus 

acciones o características específicas dentro de la narración, esto es, por los 

predicados de su hacer, ser o estar. De esta manera, cada actor es 

actualizado por las actividades que realiza dentro del cuento. 

Las figuras arquetípicas tambil!n aparecen bajo características muy 

particulares en cada cuento ya que, como había postulado Jung, las 

cualidades de las figuras arquetípicas son moldeadas por la cultura a la que 

el cuento pertenece y, por lo tanto, configuradas por la conciencia de ese 

lugar (cf. Downing, 1991/1994). Las imágenes arquetípicas también están 

determinadas por las cualidades y actividades específicas que realizan 

dentro del cuento. 

Gracias a lo anterior, se puede afirmar de manera general, que tanto los 

actores como las figuras arquetípicas se desenvuelven en el nivel particular 

de c;1da narración. Por ello son diferentes en cada cuento. L• explicación de 

esto se relaciona con que, según Grcimas, los actores tienen que ver con 

los contenidos concretos del cuento y con que las figuras arquetípicas son 

"manifestaciones concretas y particulares que están innuidas por factores 

socioculturales e individuales" (Downing, 1991/1994: 10). 

Finalmente, tanto el actor como la figura arquetípica encaman la misma 

acción o cualidad en el cuento y, conforme van cambiando las actividades 

del personaje en cada unidad temútica, va cambiando la figura arquetípica. 

Así, un actor puede representar a distintas figuras arquetípicas. 
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7. 1.2.2 Analogías teóricas entre actantes y arquetipos. 

Por un lado. para Greimas los actantes no se definen en términos de las 

acciones particulares en la narración. sino por las relaciones que establecen 

con los otros actantes. Un actante se define por su relación con otro 

actante. Por ejemplo. el actante destinador no se puede definir si no hay un 

destinatario, ya que no se puede dar si alguien no recibe. Así, Greimas 

ubica a los actantes en el modelo actancial con base en sus funciones de 

relación. 

Por otro lado, la funciones de los arquetipos tampoco se definen por sí 

mismas, sino por las interacciones que sostienen con los demás arquetipos. 

Por ejemplo, el ánimus se define porque le aporta al ánima, entre otras 

cualidades, la capacidad racional que ésta requiere para integrarse. En este 

sentido, vale la pena recordar que Jung mantuvo siempre la idea de que la 

psique funcionaba en términos generales como una unidad, por lo que el 

movimiento de una parte afectaba a la totalidad. Por ello, Jung acomodó a 

los arquetipos en el proceso de individuación según las cualidades que 

aportan y las funciones que juegan para que este proceso se dé. 

Debido a que las funciones de los actantes, como las de los arquetipos, se 

definen en términos de las relaciones que establecen entre sí, tanto los 

primeros como los segundos cumplen con lo que Greimas denominó "el 

hacer transformador". Desde la perspectiva actancial, todos los actantes 

trabajan para que el sujeto se encuentre en conjunción con el objeto. Desde 

la perspectiva junguiana, todos los arquetipos trabajan para lograr el 

objetivo del proceso de individuación, es decir, la integración de todos los 

arquetipos o la transformación del ego en el Sí mismo. 
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A continuación, se revisarán las semejanzas de cada una de las parejas 

actante/arquetipo para aclarar, con más detalle, las analogías entre sus 

runciones: 

Sujeto-ego = Objeto-Si-rnisma. 

Para Greimas. Ja relación de sujeto y objeto actualiza el eje del deseo a 

través de la función de búsqueda del objeto por parte del sujeto. Por 

ello, esta relación determina el hacer del querer, en el que el sujeto 

anhela el objeto y el objeto es anhelado por el sujeto. De la conjunción 

del sujeto y el objeto depende el hacer transformador de todas las 

funciones actanciales, ya que este es el objetivo por el que trabajan. 

Para Jung, el ego es la parte de la psique que tiene mayor relación con la 

conciencia y sus procesos. Por ello, es el único arquetipo, a través del 

cual, la totalidad de Ja psique se puede hacer consciente y, de esta 

forma, alcanzar la integración. Se puede decir que en el proceso de 

individuación o desarrollo de la personalidad, el ego se encuentra en Ja 

constante lucha por identificarse con el Si mismo, es decir, por alcanzar 

la totalidad de Ja psique y hacerla consciente. No obstante, .. para 

alcanzar Ja integración de la psique, las funciones de todos los 

arquetipos son fundamentales, ya que cada uno aporta una cualidad 

especial en este camino. 

De esta manera, se puede afirmar que tanto el actante sujeto,_como el 

arquetipo ego, tienen la misma función: buscar, por un l~d.;, .al aót~nte 
objeto y, por el otro lado, actualizar c~nscientemente. _el arq~etipo Sí 

mismo. También, se puede afirmar que todas las íunciones y haceres 

transformadores de los demás actantes y arquetipos están, en última 
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instancia, definidos por la relación entre sujeto-ego y objeto-Sr mismo. 

Por ello, constituye el eje en torno al cual se organizan lo~ demás ejes 

del cuadro actancial y el objetivo alrededor del cual se acomodan los 

demás arquetipos. 

Destinador-ánimus = Destinatario-ánima: 

Desde la perspectiva de Greimas, la relación actancial entre el 

destinador y el destinatario constituye el eje de la comunicación, ya que. 

en esta relación se da la transmisión del objeto por panc del destinador 

al dcstinat¡1rio. Grcimas define esta relación, o eje de comunicación, en 

términos del hacer del saber, ya que el destinador le comunica al 

destinatario conocimientos y soluciones. 

Desde la perspectiva arquetípica, al (mimus se le concibe como la parte 

de la psique que es racional. objetiva, poderosa y activa. Por ello, tiene la 

capacidad de iniciativa; de poner en marcha a la psique para su 

integración. El ánimus es el que despierta desde la fuerza, desde el 

pensamiento y la sabiduría al ünima. Capacidad intuitiva, seductora, 

emocional y compasiva de la psique, que generalmente en los cuentos de 

hadas aparece dormida, esclavizada, raptada o escondida, pero siempre 

esperando a ser rescatada. 

De la misma manera en que el actante destinador le transmite al actante 

destinatario conocimiento o saber a través del objeto'.. el arquetipo 

ünimus también le confiere al ánima el conocimiento o la posibilidad de 

su integración. 
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Finalmente, se puede.al1rrnar que las funciones del actante destinador 

corresponden a las funciones del arquetipo ánimus y las _funciones del 

actante destinatario corresponden a las funciones del arquetipo ánima. 

Ayudante-arquetipos de transformación => Oponente-sombra:· 

En el cuadro actancial, la relación entre los actantes -ayudante_ -Y 

oponente conforma lo que Grcimas denominó el eje de la participación 

o el hacer del poder, ya que contribuye en la realización .. o·. en la 

obstrucción de los otros ejes. La participación es favorable cuando el 
. ' .,_ ... ,. ·' 

ayudante le facilita al sujeto alcanzar el objeto, o bien, cuando _le- facilita 

al destinador la transmisión del objeto al destinatario. Sin embargo, la 

participación también es desfavorable cuando el oponénteoiJ~taculiia la 

realización de los ejes. 

En el mismo sentido, Jung planteó que los arquetipos de _transformación 

ayudan al ego a alcanzar la total integración porque propician el 

desarrollo interior. Estos arquetipos ponen al individuo en 

circunstancias o lugares que permiten la confluencia con el mundo 

inconsciente para que el ego empiece, o bien alcance, el fin del proc-eso 

de individuación. 

En cuanto a la sombra, Jung afirmó que la única condición para que 

una cualidad de la psique sea sombra es que sea una factor inconsciente 

que actúe en pos de la fragmentación de la psique; esto es, en sentido 

contrario a la disposición natural de integración del -proceso _de 

individuación. 

Finalmente, tanto la función del ayudante, como la función de los 

arquetipos de transformación son similares, por el simple hecho de que 
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Jos dos facilitan Ja realización de Jos ejes. De Ja misma manera, tanto Ja 

función del oponente, como de Ja· sombra, es análoga, ya que ambos 

actúan con el fin de obstaculizar Ja realización de Jos ejes. 

7.2 Consideraciones adicionales. 

Es preciso señalar que en Jos cuadros actanciales ele las unidades 

discursivas ele los cuentos, Jos arquetipos ocuparon distintos lugares 

actanciales conforme el cuento avanzó. Además, en varios de estos 

cuadros se encontraron diversos espacios actanciales ocupados por Ja 

misma figura arquetípica y, por Jo tanto, por el mismo arquetipo. 

Asimismo, muchos Jugares actanciales quedaron vacíos. 

A continuación, se presentan, como ejemplo, tres cuadros de distintas 

unidades discursivas del cuento del Geis de Ja Glaistig Amarach. donde 

se observan Jos distintos movimientos de Jos actores, de las figuras 

arquetípicas y. por Jo tanto, de Jos arquetipos; así como también, Jos 

espacios actanciales sin ocupar. 

Primcm unidad discursiva: El encantamiento (Diagmma 2) 

Dcstinador Objeto 

Ayudante 

Fiongalla 
L;J ,711/,71/(C 

Ánin1a -.,.-
Sujeto 

Pretendientes 
Guerrero· 

:l/11.:7/J/C 

Ani111us 

!BU 

Destinatario 

Oponente 
Envidia 

Sombra del 
;1111or 

So111brn 



Sexta unidad discursiva: Inicio del viaje. 

Dcstina.dor 
Fínncacv 

J\It!J"er sabü1 
Anin1a 

Ayudante 
1\nillo del poder 

Lug:u rittml 
De 

tra nsfonnación 
Desaprensión y 

tc1ncridad 
Guerrero 
Animus 

Objeto 
Intenmrse n1ar 

adentro 
Agua vivificada 

De 
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t 
Sujeto 
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Buscador 
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Decimotercera unidad discursiva: Boda. 

Dcstinador 

Ayudante 

Objeto 
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M .. 7tni11011io 
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t 
Sujeto 
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En estos ejemplos se observa que en los distintos momentos del cuento, 

los arquetipos se rotan de lugar actancial. Asimismo, en un mismo 

momento, un arquetipo puede estar ·ocupando diferentes lugares 

actanciales. También se observa que no todos los arquetipos se 

encuentran presentes en todos los momentos del cuento y que varios de 

los lugares actanciales no están ocupados. Para llegar a la explicación de 

ello se discutirán los cuadros de las unidades discursivas que se tomaron 

como ejemplo. 

Al ir cambiando las tareas en los diferentes momentos del cuento, que se 

traducen en las diferentes unidades discursivas, se percibe lo que 

Grei111as denominó como los elementos necesarios para la existencia del 

cuento popular. En primer lugar, se observa la disyunción entre el sujeto 

y el objeto, situación en donde Feargall no puede casarse con Fiongalla 

debido al encantamiento. En segundo lugar, se establece el contrato, en 

donde el sujeto decide ir en busca del objeto, por lo que Fcargall 

emprende el viaje para casarse con Fiongalla. Finalmente, se da la 

prueba o ejecución en donde el sujeto logra la obtención del objeto. Así, 

Feargall y Fiongalla pueden casarse. 

Las etapas de Grcimas son similares al camino del héroe que propone 

Campbell, camino típico del proceso de individuación. Primero, el héroe 

se encuentra descontento con la situación en la que vive por lo que 

busca cambiarla. Feargall. al no tener los objetos mágicos, no puede 

casarse con Fionagalla. Postcrionnente, afronta diferentes pruebas para 

lograr lo que busca. Feargal emprende un viaje peligroso para obtener 

los objetos mágicos. Finalmente, una vez que lo obtiene, regresa a 
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compartir sus logros. Feargall le trae a Fiongalla los objetos ·mágicos 

para casarse con ella. 

A partir de estas analogías se pueden equiparar tanto los cuadros de las 

unidades discursivas con las distintas etapas del proccs.o de 

individuación, como los cuadros generales de los cuentos con .el proceso 

completo de individuación. Es por esto que en el cuadro general, c01no 

manifestación del proceso de individuación completo, requiere de la 

aparición de todos lo arquetipos. En cambio, en los cuadros de las 

unidades discursivas, que representan el desarrollo de dicho proceso, no 

aparecen todos los arquetipos e incluso, algunos aparecen varias veces. 

Esto se debe a que en ciertas etapas, predominan las influencias de 

ciertos arquetipos y se eliminan las influencias de otros. Por ejemplo, al 

principio del proceso la sombra tiene más influencia y, por ello, el ego 

está más escindido. Posteriormente, al consolidarse más el ego, se 

presentan más oportunidades de transformación, por lo que las 

dualidades femeninas y masculinas se integran en el Sí mismo. 

Ahora bien. el dinamismo de los arquetipos dentro de los espacios 

actanciales en las unidade·s discursivas, se explica porque durante el 

proceso de individuación los arquetipos todavía no son tan conscientes 

y. por lo tanto, hay poca claridad de los papeles que juegan. Por el 

contrario, en los cuadros actancialcs generales esto no sucede así, 

debido a que los arquetipos, al ser más conscientes, tienen funciones 

m<is definidas. 
' ' ~ '_: 

Con lo anterior, queda claro que las diferencias que.se puedan cstábleeer 
,_,,.· . 

entre las estructuras de una teoría y de otra, dependen del nivelen el.que 

se encuentren. Esto es, las funciones actanciales y arquetípicas son 
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semejantes en la fase final del proceso de individuación pero no durante 

sus etapas. 

Finalmente. es importante destacar que en el diagrama actancial 

propuesto por Greimas para los cuentos populares la relación entre los 

actantes dcstinador y destinatario es lineal, es decir, el destinador 

siempre otorga y el destinatario únicamente recibe. En el paralelismo 

entre actantes y arquetipos pareciera que el ánimus solamente aporta y 

no recibe. de la misma manera que el ánima recibe y no otorga. Sin 

embargo. desde la perspectiva arquetípica se podría hablar de una 

relación entre ánimus y ánima un tanto diferente, ya que el ánimus es el 

que le aporta al ánima el principio activo o pensamiento para que se 

integre, pero al mismo tiempo el ánima le aporta al ánimus la capacidad 

intuitiva con la que puede activarse. De esta manera estos dos 

arquetipos se conciben como condición necesaria para que el ego se 

encuentre con el Sí mismo. 

7.3 Conclusiones. 

Este trabajo partió de dos ámbitos distintos para el estudio de los relatos 

populares: la semiótica narrativa de Grefmas y la teoría del inconsciente 

colectivo de Jung. 

La semiótica narrativa de Greimas tiene ··como objetivo revelar el 

significado profundo de la narración, para lo· cual utiliza el método 

actancial. Este método consiste en acomodar a ·los actores en el cuadro 

actancial de acuerdo con sus funciones 'e identificar;~ co~ ello, las 

relaciones que establecen entre sí. La teoría del inconsciente colectivo, 

por su parte. postula que las figuras arquetípicas representan cualidades 

184 



particulares de los arquetipos, los cuales se entienden como factores del 

inconsciente colectivo que se traducen en imágenes susceptibles de ser 

percibidas por la conciencia. No obstante, es preciso señalar que estos 

arquetipos no están definidos por sus íiguras, sino mediante sus 

interacciones. 

Debido a que ambas teorías se construyen a partir de estructuras y 

centran su interés en el aspecto funcional de las mismas, se buscó 

establecer un paralelismo entre las dinámicas estructurales de una y otra 

teorías. Por un lado, tanto los actores como las figuras arquetípicas son 

estructuras deíinidas por el contexto en el que se encuentran, es decir, 

por las actividades que realizan dentro del cuento y por la cultura en que 

éste surge. Además, las funciones de los actantcs y de los arquetipos se 

definen. ambas, por las relaciones que establecen entre sí. 

1\1 realizar las comparaciones en el análisis ele los cuentos scleccionaclos, 

se encontraron paralelismos ele relaciones en los cuadros generales. De~ 

esta manera, se observó que el actante sujeto y el arquetipo ego van en 

busca del actante objeto y el arquetipo Sí mismo. Asimismo, el actante 

destinaclor y el arquetipo á11imus transmiten el conocimiento al actante 

destinatario y al arquetipo árur1m. No obstante, se advirtió que los 

actantes destinaclor y destinatario presentan una relación uniclircccional, 

es decir, una relación que va del clestinaclor al destinatario, a diferencia 

de la dinámica mutuamente innuyentc entre los arquetipos ánimus y 

.?milm. Por último, el actante ayudante y los arquetipos de 

tr.wsfornwción ayudan al sujeto-ego a obtener el objeto-Sí misrno y 

facilitan la transmisión del oqfeto-Sí mismo por parte del destümdor-
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á11Ji11us al des11iwrario-á11Ji11;r, en tanto que el actante oponente y el 

arquetipo sornbr.i obstaculizan dichos logros. 

Se encontró que, en los cuadros de unidades discursivas, las funciones de 

Jos arquetipos y Jos actantes no siempre son equiparables, ya que los 

arquetipos no ocupan el mismo Jugar actancial a lo largo de las unidades 

discursivas o bien, quedan lugares actancialcs vacíos, Jo que permite 

observar con mayor claridad la interrelación entre los arquetipos. 

Resulta importante destacar que, dentro de las unidades discursivas, 

tanto Jos actores como las figuras arquetípicas, se pueden ubicar en 

distintos Jugares en los diferentes cuadros, lo cual denota que en el 

transcurso de la narración sus relaciones no son unidireccionales. 

Lo anterior hizo posible una comparación entre los cuadros generales de 

los cuentos con el proceso de individuación concluido, debido a que 

todas las funciones de los actantcs como aquellas de los arquetipos son 

necesarias, tanto para que el sujeto obtenga al objeto, como para que se 

dé la integración del '-"!Jº con el Sí r11isn10. De la misma manera, es 

posible comparar los cuadros de las unidades discursivas con las 

distintas etapas del proceso de individuación, en donde las funciones de 

Jos arquetipos, al no ser del todo conscientes, no están claramente 

definidas. 

Los paralelismos encontrados entre- las estructuras,, dc:Jª>:seÍniótica 
. . . . . 

narrativa y de la teoría del inconsciente colectivo ;y sus ·arquetipos, 

permiten afirmar que la aplicacfón.del métÓdo actá~cial d~ Greimas a los 

cuentos de hadas resulta de, utilidád p~ra el estÚdio, de· los productos 

culturales, que de acuerdo con Jung. pueden entenderse como 

manifestaciones del inconsciente colectivo. 
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Este estudio revela la pertinencia de la teoría de los arquetipos como vía 

para comprender el desarrollo de la personalidad deritro de la psique 

individual y colectiva. Asimismo, hace evidente la conexión que Jung 

establece entre la psicología social y la individual, ya que a través de los 

cuentos de hadas -múxima manifestación del inconsciente colectivo y, al 

mismo tiempo, una importante expresión social- se descubre, por un 

lado, el camino interior hacia la integración de la personalidad y, por el 

otro, las ensefianzas y consejos que culturalmente se han formulado para 

alcanzar la armonía social. De esta manera, los cuentos de hadas 

constituyen un puente que une lo psicosocial con lo literario y, por lo 

tanto, el ir y venir de las expresiones artísticas a las científicas. 

Finalmente, este trabajo permite traer nuevamente a la discusión el papel 

de la teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos dentro de la 

psicología: los postulados junguianos, al referirse a la individuación 

como meta del desarrollo de la personalidad, abren un camino que 

trasciende las fronteras del ego y vislumbran el reino de lo trnnspersonal, 

la expansión ilimitada de la conciencia. 
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GLOSARIO 

Actante: entidad que no se define por sus características particulares o 
aisladas en la narración, sino por las relaciones que establece con otro de 
su n1isma naturaleza. 
Actor: entidad definida por las características, actividades o funciones que 
cumple dentro de la narración. 
Alma: "[ ... ] corresponde a un estado psicológico que debe gozar de una 
cierta independencia en los límites de la conciencia [ ... ) El alma no coincide 
con la totalidad de las funciones psíquicas. Designa una relación con lo 
inconsciente y también una personificación de los contenidos inconscientes. 
Las concepciones etnológicas e históricas del alma muestran claramente 
que es ante todo un contenido perteneciente al sujeto, pero también al 
mundo de los espíritus, a lo inconsciente. Es por ello que el alma siempre 
tiene en sí misma algo terrenal y sobrenatural>" (Jung en Chevalier y 
Gheerbrant, 1969/1999: 81). 
Ánima: arquetipo que expresa las cualidades femeninas de la psique. 
Ánimus: arquetipo que expresa las cualidades masculinas de la psique. 
Arquetipo: fenómeno espontáneo a través del cual se expresa y se ordena en 
imágenes la naturaleza de la psique. 
Arquetipos de trnnsformación: arquetipos que expresan, a través de 
situaciones o lugares específicos. las posibilidades de desarrollo pleno de la 
psique. 
Complejo: Grupo de representaciones emocionalmente cargadas en lo 
inconsciente (Jacobi.1957/ 1983: 15). 
Conciencia: La referencia al yo de los contenidos psíquicos en cuanto es 
percibida por el yo como tal (c.f. Jung en Grecco. 1991/1999). 
Ego: arquetipo que expresa la parte más consciente de la psique y que 
mantiene las relaciones entre los contenidos psíquicos y lo que se denomina 
el "vo". 
Espíritu: "Principio opuesto a la materia. Lleva implícito el concepto de una 
sustancia inmaterial o existencia, que en el plano superior y universal se 
denomina Dios. Esta sustancia inmaterial se concibe también como 
portadora del fenómeno psíquico y aún de la vida" (Jung, 1951/1962: 13-
14). 
Función simbólica o compensatoria: Capacidad del inconsciente de 
representarse a través de símbolos con el propósito de ser captado por la 
conciencia. 
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Gramática: Ciencia de las reglas de una lengua hablada o escrita. (García y 
Gross. 1983:269). 
Imágenes arquetípicas: representaciones de los arquetipos en formas 
definidas que se encuentran moldeadas' pcir Ja cultura y por la vida 
individual. · 
Imagen primitiva: Término empleado originariamente por Jung para el 
concepto ele arquetipo. · 
Inconsciente colectivo: conjunto de. elementos que no se producen 
específicamente en la vida de un individuo sino que provienen de un fondo 
atemporal y colectivo: la psique, y que no ingresan a la conciencia por falta 
de comprensión. · 
Inconsciente personal: reminiscencias producidas por las experiencias de la 
vida personal que alguna vez fueron conscientes y por alguna razón se 
apartaron de la conciencia. 
Individuación: "Proceso que engendra un individuo psicológico, es decir, 
una unidad aparte, indivisible, un Todo. Se podría traducir como 
mismación o autorrealización" (Jung, 1964/2000: 477). 
Impulso: Disposiciones fisiológicas y psíquicas que tienen como 
consecuencia movimientos del organismo, los cuales muestran una 
dirección claramente determinada (Jung, 1977: 125). 
Instinto: arquetipo cuya energía se dirige a las funciones biológicas. 
lsotopía: "( ... ] la permanencia de sentido a través de Ja sucesión de los 
temas discursivos. Si ésta fallara el relato tendría un carácter dislocado y 
sería, por eso mismo, ininteligible" (Giménez, 1976:298). 
Lingüística: Ciencia del lenguaje humano. 
Mandala: "( ... ] es literalmente un círculo, aunque su dibujo sea complejo y 
esté a menudo contenido en un recinto cuadrado. El mandala es un 
resumen de Ja manifestación espacial, una imagen del mundo, al mismo 
tiempo que la representación y actualización de poderes divinos; es también 
una imagen psicagógica, propia para conducir a quien la contempla a la 
iluminación [ ... ] Jung recurre a la imagen del mandala para designar una 
imagen simbólica de la psique, cuya esencia nos es desconocida. Las 
formas redondas del mandala simbolizan, en general, la integridad natural, 
mientras que la forma cuadrangular representa la toma de conciencia de 
semejante integridad. En el sueño, el disco cuadrado y la mesa re~onda se 
vuelven a encontrar anunciando una toma de conciencia inminente en el 
centro" (Chevalier y Gherrbrant, 1999:680). 
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Morfología: Estudio de las formas de las palabras consideradas 
aisladamente (García Pelayo, 1983: 426). 
Numinosidad: Concepto de Rudolf Otto sobre lo sagrado y que se utiliza 
para lo indecible, lo enigmático, lo horripilante, lo completamente distinto, 
la propiedad experimentable directamente sólo en lo divino que le incumbe 
(.l ung, 1964/2000: 480). 
Proyección: "'Se trata de un contenido inconsciente del sujeto que, al no ser 
percibido por éste. parece desplazarse sobre el objeto, aumentando allí 
cualquier defecto parecido de tal modo que aparentemente es razón 
sufic.:iente de la perturbación" (Jung 1918/2001:24). 
Psicoideo: Semejante al alma de forma anímica o cuasi anímica que 
caracteriza a la parte profunda inconcreta del inconsciente colectivo y de 
sus contenidos (Jung. 1964/2000: 480) 
Psique: "Nuestra psique es parte de la naturaleza y su enigma es ilimitado. 
Por tanto. no podemos definir ni la psique ni la naturaleza" (Jung, 
1964/1997: 20). 
Psíquico: Jung emplea este concepto para designar sólo aquella parte de la 
psique que est:'."t relacionada con la conciencia y que por lo tanto está 
dominada por la voluntad. 
Rol actaneial: función relacional que asume un actor dentro de los cuadros 
actanciales. 
Self: término utilizado para denominar al Sí mismo. 
Scm:'."tntica: estudio del significado de las palabras y sus variaciones (García 
Pclavo, 1983:529). 
Semiología: ciencia que estudia los signos lingüísticos dentro de la vida 
social. 
Semiótica: ciencia que estudia los modos de significar. 
Semiótica narrativa: disciplina que a través del relato estudia los modos de 
siirnificar. 
SÍ.nbolo: "Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aun una 
pintura que puede ser conocido en la vida diaria aunque posea 
connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio. 
Representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros [ ... ] Así es que 
una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su 
significado inmediato y obvió. Tiene un aspecto inconsciente más amplio 
que nunca esta definido con precisión o completamente explicado" (Jung 
1964/1997: 1 7-18). 
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Si mismo: arquetipo que expresa la integración completa de la personalidad 
y la psique realizada. . ... 
Sintaxis: Parte de la gramática que estudia la coordinación de las palabras 
en las oraciones. (García Pelayo, 1983:540) 
Sombra: arquetipo que representa la oposición a la integración completa de 
la personalidad. 
Temas discursivos: son los que permiten agrupar en una misma trama todo 
un conjunto de elementos similares. 
Transpcrsonal: Término que se refiere a los niveles superiores de 
conciencia que van más allá del ego. 
Unidades narrativas: tran1as discursivas que con1ponen un narración. 
Unidad temática: suma de todos los temas discursivos de una narración. 
Voluntad: Cantidad limitada de energía que está a libre disposición de la 
conciencia (c.f. Jung,1977). 
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