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La literatura oral incorpora, bajo un ropaje de sfmbolos y figuras, 
una visidn acerca deI mundo y la organizacidn de la sociedad. Los sectores 
sociales que conviven con el relator colectivo son "vistos" desde su mira- 
dor y valorados scgdn sus intcrcscs y prdctica social. El prescnte trabajo pre- 
tende dclcrminar la valoraci6n quc cstablece un scctor del campcsinado andino 
de sus oponentes sociales, y en el caso concreto del relato "El colegial y 
Juan Sabio", ubica una forma de percibir la personalidad social de la clase 
dominante y establccer 10s nexos entre la concepci6n de la educaci6n, el 
poder, el trabajo y lo licito. 

El relato en menci6n puede ser examinado desde diferentes perspec- 
tivas y ofrcce una riqucza inagotable. En sus aproximadamente 18 pdginas 
en qucchua, exige una lectura mds detenida y desde una perspectiva 
etnohist6rica que, estando en marcha, no incluimos en esta ponencia, por 
el cardcter inicial dcl trabajo y por razones de tiempo y espacio. 

Fue Juliin Aguilar el que nos aproxim6 a1 relato de don Ram611 Quinto, 
un campcsino nacido en el distrito de Luricocha (provincia de Huanta), quien 
actualmcnte vive cn el Pago dc Natividad, ubicado en la margcn derecha 
del no Apunmac. Esta narraci6n debe ubicarse y entenderse tanto en su origen 
social como en cl inmediato personal. A1 primer nivel debemos expresar que 
la zona de Huanta y especificamente Luricocha, estructur6 una red de relaciones 
econ6mico-sociales en la que se articulan interdependientemente haciendas 
y comunidades campesinas, las que hasta hace aproximadamente dos dCcadas, 
establecian relaciones de intercambio desigual de fuerza de trabajo, servi- 
cios y tierras, con presencia de relaciones serviles de producci6n. 

A lo anterior se suma, para el valle, la temprana mercantilizaci6n 
de la economia de 10s campesinos; 10s medianos propietarios intensifican 
la producci6n agropecuaria, destinandola prioritariamente a1 mercado local 
y regional. Estos dltimos tienen prescncia politica a nivel provincial y tiencn 



niveles de  vida superiores a1 prornedio, por la explotaci6n de rnano de obra 

barata de  10s carnpesinos de "puna" y por la aha productividad de la tierra, 

apropiada para la fruticultura, e n  gran parte destinada a la producci6n de  

licores. 

En lo referente a1 origen inmediato, debemos alladir que don Rarn6n 

Quinto vive en Natividad (zona selvdtica) hace aproximadamente doce ailos; 

no  lleg6 a concluir sus estudios prirnarios, por lo que escribe y lee limita- 

damente y su manejo del castellano diffcilmente sobrepasa la comprensi6n. 

En la actualidad sigue dedicandose a la agricultura y tiene una edad aproxi- 

mada de  55 allos. 

Una pareja de campesinos tenia ues hijos. El mayor ya estaba en 
la escuela, 10s pequeilos todavia. Ellos decian: "Kay mayurchata- 

qa iskuylaman churasunchik, idukasunchik, ma's imata ruwaspan- 

chikpas, animalninchikta rantikuspanchikpas" [A1 mayorcito hay 

que ponerlo a la escuela, hay que educarlo, haciendo todo esfuerzo]. 
El estuvo m h  o menos tres ailos en la escuela y sus padres le dijeron 

que ya habia concluido sus estudios y debia ir a trabajar a otros pueblos 
para ganar dinero y con ello educar a 10s menores. Durante el 
viaje, a1 finalizar la primera jornada, se pus0 a descansar en una 
cueva y a1 quedarse dormido, en sus sueilos se le "apareci6" una 
senora, quien le advirti6 que a1 dia siguiente, cuando reemprenda 

el viaje, en el carnino le estarh esperando un hombre, quien le rogarri 
para que le lea una carta y'le recomienda reiterativamente que no 
rcciba el papel y se niegue a su petici6n. Tal como le habia antici- 

pado, Juan Sabio estaba en el camino, esperhndolo y le rog6, hasta 
las ligrimas, convenciCndolo, aprovechhndose de la sensibilidad del 
muchacho. "Hinaptin chay kuliqualpa sunqun llakirikun" [Entonces 
el muchacho se compadeci61. 

Acept6 leer la carta. El otro le ofreci6 pagarle por el servicio, in- 

vitdndole a pasar a su casa, en cuyo saldn grande criaba numero- 

sas fieras, las cuales lo devoran. 

Mientras tanto, en su casa, sus padres esperaban su retorno, y que 
trajera dinero para cornprar 10s uniformes y utiles escolares. Como 

no volvia, deciden iniciar la educaci6n del segundo hijo, cuyo destino 

es semejante a1 mayor. 

Llega el momento de poner en la escuela a1 bltimo, quien despuCs 
de dos o tres ailos culmina sus estudios y marcha a trabajar, para 
retribuir 10s gastos realizados por sus padres. La seilora, nuevarnente 



le advierte en sueiios. Juan Sabio espera en el camino y le mega 

que lea la cam, fingiendo no saber leer y le ofrece uabajo, dicitndole 
que es innecesario que viaje tan lejos, pudiendo ganar mucha plata 
quedindose con 61. El colegial logra convcncer a Juan Sabio que 

es un ignorante, que no sabe absolutamente leer, agarrando el papel 

varias veces a1 revCs, comparando las letras con bastoncitos, 

excrement0 de chancho, etc.; sin embargo, acepta pasar a su casa 
a trabajar, sin haber leido. Ya en la casa, no acepta ninguna gen- 

tileza de Juan Sabio, pues prefiere sentarse en el suelo que en una 

silla de oro que le ofrecia; como en un mate en vez de 10s platos 

de oro y cubiertos de plata, no acepta la cama lujosa, prefiriendo 
sus pellejos y mantas que cargaba con 61. 

A1 dia siguiente, Juan Sabio le indica el trabajo a realizar: uasla- 
dar Iibros de un ambiente muy grande a ouo, para luego devolverlo 
a1 mismo lugar, estableciendo que lo haria en dos aiios, paghndo- 

selc una buena remuneraci6n. Mientras Juan Sabio se va a1 cami- 
no a buscar nuevas personas para hacerlos dcvorar con las fieras, 
el colegial empieza a trasladar 10s libros, 10s que pesaban tanto que 
habia quc llcvarlos de uno en uno con dificultad, per0 tambiCn empieza 

a leerlos, a estudiarlos, trasladando a veces un libro por dia, va 
aprendiendo lo que contienen, convirtikndose en iguila y c6ndor 

y empicza a uasladar el oro que tenia Juan Sabio guardado en dep6si- 

tos muy seguros, llev6ndolo a la casa de sus padres, quienes ya estaban 
consuuyendo una casa muy grande y se habian hecho ricos con lo 

que el colegial llevaba, sin que Juan Sabio se percatara, por estar 
esperando en el camino. Habian pasado ya cerca de dos aiios y el 

colcgial ya habia uasladado toda la riqueza, cuando recitn Juan Sabio 
se da cuenta, y a1 ver que el colegial estaba cargando un enorme 

libro, lo sigue para capturarlo y matarlo, a1 sospechar de 61. El colegial 

se convierte en mosquito y se posa en su casco, pasando inadver- 

tido, para luego escaparse yCndose a vivir a un pueblo lejano, en 

compaiiia de una anciana. 

Como vivia escondido, sdlo se enteraba de las noticias a travCs de 
la viejecita, quien le comunica que en el pueblo estaban organizando 

una pelca de gallos. El colegial decide competir, convirtihdose en 
un gallito muy pequeiiito, y le pide que le lleve a1 pueblo, ganan- 

do ficilmente la pelea, causando admiracidn en la gente, quienes 
pugnan por comprarle. El colegial habia advertido a la viejita, que 
en cuanto ganara en las peleas y quisieran comprarle, lo vendiese, 

sachndole el collarcito que llevaria puesto, para de esta manera 
posibilitar su retorno. Ocurren situaciones semejantes cuando 
convirtihdose en perrito gana las peleas y finalmente cuando se 
convierte en caballo. 



Juan Sabio, que lo habia estado buscando, llega cuando estaba a punto 
de comprarlo, ofreciendo rnk que el resto. Lo compra y se apodera 
del colegial, junto con su bozal, logrando capturarlo. Castigdndolo 
duramente, le hace regresar a su casa, en donde pelean durante tres 

dias y tres noches, hasta que cansado y hambriento, Juan Sabio 
descansa, come y se recuesta hasta quedarse dormido, habiendo 
amarrado colgado, previamente a1 caballito, en un Lbol junto al no. 
El sirviente, un "opa" (zonzo), al ver a1 caballito en tan mala situacidn, 

lo suelta y el colegial se convierte en pez y se escapa por el rio. 
Juan Sabio se despierta y al darse cuenta del hecho, lo persigue 
convirtiCndose en pez, sin iograr capturarlo. 

Mientras, en un pucblo un rey se disponia a festejar su cumpleaiios, 
y para ello contrata a Juan Sabio, quicn se hace pasar por el mejor 
pescador del mundo. Este pescaba ingcntcs cantidades y 10s ponia 
en sacos a 10s que amarraba para que no escaparan, con la finali- 
dad de que el colegial no escapara; luego 10s echaba directamente 
a recipientes muy grandes en 10s que estaban haciendo hervir agua, 
para asi matarlo. Sin embargo el colegial, bajo la forma de un poco 

de agua que salpicaba de las ollas, cae en un rincdn, convirtitndose 
en un animal de oro. 

En cse instante aparecid la princesa, quien rspidamente lo recogid 

y se lo colocd al dedo y se fue a su cuarto, luego de observar el trabajo 
de Juan Sabio. A1 dormirse, ya en la noche, se despertd asustada 
a1 ver que en sus brazos se encontraba durrniendo un joven. Este 
le informa su identidad y le narra su larga pelea con Juan Sabio. 

Ella decide protegerlo esconditndolo en su cuarto y alimentindo- 
lo. Pasado el tiempo, la princesa queda embarazada, lo cud Ic preo- 

cupa a1 rey, quien a1 no conocer la situacidn piensa que alguna en- 
fermedad la ha atacado. Nuevamente Juan Sabio propagandiza que 

es un gran mtdico, logrando que el rey lo contrate. Como medio 
de curaci611, Juan Sabio exige a la princesa que le entregue el anillo, 

peticidn que es apoyada por el rey, negdndose ella a entregarlo 
reiteradas veces, hasta que lo suelta a1 suelo, fingicndo alcanzir- 
seles. ConvirtiCndose en un cernicalo, el colegial a126 vuelo, 
perseguido por Juan Sabio quien se convirtid en Aguila, peleando 

en las alturas durante tres dias y ues noches. Alli, la princesa avisa 
al rey que el cemicalo es el colegial, su novio. Durante la dura pelea, 

Juan Sabio logra vencer a1 colegial, quien, convirtiCndose en huevo, 
cae a1 suelo, esparcihdose, mienuas Juan Sabio se convierte en una 

zorra con muchos hijos, quienes empiezan a lamer el huevo. De una 

porcioncita del huevo, que se enconuaba alejada del resto, el colegial 
se convierte en puma (tinri) y devora a la zorra y a sus hijos, de- 

rrodndolo definitivamente. Luego retorna a la casa de Juan Sabio, 

le brinda atenciones y obsequios a1 "opa" que lo salvd antes, quema 



la casa con las fieras adentro y se posesiond de las riquezas de su 
fenecido rival. 

Una aproximacibn 

En el cuento se describen tres momentos, que se caracterizan por la 
variaci6n de 10s pcrsonajcs con 10s que 10s protagonistas interactdan y, ademiis, 
por la direcci6n que toman 10s acontecimientos. Estos momentos, en lfneas 
generales, son 10s siguientes: 

Un primer momcnto que pcrmite ubicar a 10s protagonistas en sus 
condiciones sociales. Una familia campesina que hace dramiticos esfuer- 
zos por sobrevivir, cn cuyo scno se forma el colcgial y Juan Sabio, quien 
no hace nada pero vivc con holgura y lujo y hasta tiene servidumbre. Bajo 
estas condicioncs Juan Sabio hace devorar con sus fieras a 10s dos herma- 
nos dcl colcgial, quicncs, por estudiar, hicieron que sus padrcs vivieran en 
situacioncs m6s aprcmiantes adn y para rcparar el gasto debian salir de la 
comunidad en busca dc trabajo. Juan Sabio, fingiendo no saber leer, 10s 
convence de que le lean una carta, con lo cual quedan, a1 parecer, comprome- 
tidos con dl, pues por estc hecho, pasan a su sala, donde son empujados para 
que las fieras 10s devorcn. 

Esto no sucede con el tercero (el colegial), quien a1 negarse a leer, 
no se compromele, y a pcsar de quc entra a la casa, no le pasa nada. Aqui 
se puede obscrvar el valor casi milico dcl papcl escrito, dcl documcnto ("qilqam 
riman", "papelcs hablan", dice un dicho popular indicando dicha importan- 
cia). El colegial logra convencer a Juan Sabio dc que no sabe leer, gracias 
a obcdcccr las insistentes recomendacioncs de la "Sefiora" (que a1 parecer 
representa a la Virgen) y obtiene un contrato beneficioso para 61: trabajar 
en una tarca sencilla y que no rcquiere esfuerzo (trasladar libros), a cam- 
bio de un pago muy alto. 

Luego de esta confrontaci6n inicial y del intento de Juan Sabio por 
atraparlo, confrontaci6n simulada, no abierta, en la que el colegial usa su 
inteligencia, astucia y elementos de su cultura (qaiacha, mote, kalabasa putu, 
lliklla, etc.) se da una larga convivencia (via el trabajo asalariado del colegial) 
m6s o menos pacifica de cerca de dos aiios, tiempo que el colegial utiliza 
para aprender lo que Juan Sabio conoce y esconde en su biblioteca. La 
informaci6n que existe en 10s libros da poder y capacidad, apareciendo en 
la perspectiva del narrador como poder sobrenatural (magia). ~CuAntas 
habilidades aprendidas a travCs de la educaci6n formal les parecen iguales 
a 10s campesinos? La articulaci6n educaci6n-magia aparece a partir de no 



companir las capacidades, cultura y "secretos" que da aquClla, por pane de 
10s sectores a 10s que representa el narrador. 

El dltimo enfrentamiento de este primer momento y la convivencia, 
aparecen quizA como una expresidn figurada de la utilizaci6n de 10s medios 
persuasivos legales (didlogo, regalos, etc.) que usa el campesino en sus 
relaciones con 10s sectores sociales que se ubican "encima" de 61 en la estructura 
social del pais. 

El segundo momento es una suerte de deseo de alejar el desenlace 
final y hasta quizas de evitarlo definitivamcnte. A pesar de ello, se presenta 

como un penodo de prueba de las habilidades adquiridas, de fortalecimiento 
y perfeccionamiento de ellas y de rcciprocidad con la anciana que cobija 
a1 colegial. 

Los elementos colectivos que alli se presentan, es decir, el pdblico 

de 10s eventos cn 10s que participa el colcgial cuando se transforma en diferentcs 
animales, parecen tener una dircccionalidad semejante a la que tuvo la 

caracterizaci6n de Juan Sabio: 10s que viven en el pueblo o la ciudad 
constantemcnte estin divirtiCndosc y generalmente sin trabajar; sin embargo, 

manejan dinero, compran y vcndcn todo, preocupados por hacer mAs dinero: 

"Chayrnantapas huk chaynata yapaykusaykiraq, fiuqapas ganakusaqmi kay 

allquchawanqa" [Del precio quc has pedido, te dare el doble, pues yo tam- 
biCn ganarC con este perrito]. 

La tranquilidad dcl colegial, quien vive con la anciana estableciendo 
rclacioncs de reciprocidad, se ve alterada a1 final del segundo momento con 
la prcsencia de Juan Sabio. Este serA el principio de largas y definitivas luchas 
entrc ambos, donde inicialmentc el colegial perderd, a1 ser castigado dura- 

mente por Juan Sabio y colgado a un Arbol, para luego ser soltado por el 

sirviente de kste, en expresi6n de la existencia de solidaridad entre 10s 

desvalidos. 

En el tercer momento se observa una mayor simbolizaci6n, existen 

ciertas constantes. Por ejemplo, 10s animales en 10s que se convierte Juan 

Sabio son 10s que generalmente se adscribcn, en la literatura oral campesi- 

na, a1 sector dominante, a1 explotador: Aguila, zorral; micntras quc el colegial 

1.  "El zorro, animal astuto, carnivoro y destructor, segirn 10s informantes de 10s diferentes cuen- 

tos, y por e l  context0 de 10s rnismos, representa y personifica a1 invasor, al espaiiol ... El aluq 

(zorro), a pesar de su fcrocidad y astucia, sicmpre lleva la desventaja y jarnis triunfa". Edilberto 

Lara Irala - "El cuento en la literatura oral andina" - Ponencia prescntada a1 V Congreso dcl Hombre 

y la Cultura Andina - 1981. 



se convierte en cemfcalo o puma, que generalmente aparecen representan- 
do a sectores populares. La presencia del rey y la princesa no parece cla- 
ra, por lo menos en este nivel inicial de andlisis, y a1 parecer expresa la 
influencia de la educacidn formal, en la que el rey, como la Corona Espaiiola, 
aparecen excluidos (idealmente) de participar en la explotacibn, mientras 
quc las autoridades espaiiolas ubicadas en America eran responsabi!izadas 
de la postraci6n del indigena. 

El desenlace es positivo en la perspectiva del narrador, lo que se 
descubrc no solamente en la terminologia utilizada en el rclato sino en el  
tono y cntusiasmo con que aborda 10s momentos que hacen vislumbrar el 
triunfo del colegial. Exprcsa, quizd su proyecto futurista, su esperanza en 
la eliminaci6n de 10s "juan sabios" que lo oprimen a h .  

De 10s actores y su situacibn social 

Inicialmente cabe distinguir la calidad dc 10s actorcs: existen dos, 
que son 10s quc podriamos llamar protagonistas centrales y cuyos nombres 
dan titulo a1 cuento: Juan Sabio y el colegial; alrededor de ellos giran 10s 
otros, que llamariamos actores complementanos: padres del colegial, el rey, 
la princesa, 10s dos hermanos devorados, el sirviente de Juan Sabio, la anciana 
que aloja a1 colegial. 

Esta distinci6n es, sin embargo, secundaria. Nos interesa mds bien 
la posici6n y las alineacioncs sociales de ellos que, como veremos, se ex- 
plicitan reiterativamente en el texto, ubicindose el narrador nitidamente en 
la cstructura social real del pais, cuya vigencia, por lo menos en el caso de 
10s protagonistas, fue mayor en la zona hace dos o tres dCcadas. Hablamos 
no solamente de posici6n sin0 dc alineamientos, pues las alianzas, si bien 
siguen una coherencia, pueden darse en conflictos rcales entre miembros 
de las clases sociales, cuyos interests son semejantes o unibles (el caso del 
colegial y el sirviente), sin embargo adquieren complejidad, cuando inclu- 
yen valores (por ej. morales y no cstrictamcnte sociales o politicos) como 
la bondad o la maldad ylo el arnor (el caso de la princesa, el rey y el colegial). 

Cabe una aclaraci6n: a pesar de que estd en el supuesto del andli- 
sis y sirve de tel6n de fondo justificador de este ejercicio, creemos nece- 
sario ubicar social e hist6ricamente a 10s protagonistas y a la trama del cuento, 
porque en la literatura oral -en este caso del cuento- el arte en general, 
un discurso politico o un programa televisivo, "piensan" su mensaje a partir 
de la situaci6n temporal, especial y social del emisor, que en la literatura 



oral es  generalmente colectivo2 y, por ende, adscribe conscientemente o no 
a sus personajes una ubicaci6n proyectiva de su propia situaci6n y la de 10s 
otros miembros de sectores sociales diferenciados o semejantes. Ubique- 
mos concretamente a 10s protagonistas. 

El colegial 

Descicnde de una familia campesina pobre, la cual educa con difi- 
cultad a sus hijos y por ello, Cstos ticnen que espcrar turno, pues por su pobreza 
no pueden educar a todos simultincamente. 

Luego tiene que rnigrar para conseguir trabajo. Aqui existe un ele- 
mento adicional importame: la decisi6n para su viaje en pos de trabajo es 
tomada por la familia, y 10s resultados de la empresa se visualizan en funcidn 
de esa unidad bisica; no es entonces una decisi6n individual, significando 
que el colegial no es un personaje o protagonista-sujeto-individuo, como 
si  lo es  Juan Sabio, que desde el inicio y hasta el fin aparece solo. 

Tiene que trabajar para mantenerse, y rnuchas veces trabajar para 
otros (Ll~rnkapakuq)~,  es decir, no tiene 10s suficientes medios de produc- 
ci6n que le permitan utilizar a cabalidad su fuerza de trabajo, o que la 
rentabilidad de Csta cs baja en su comunidad, por lo que tiene que asala- 
riarse fuera. 

No tiene "comodidades", entendidas en el sentido urbano de satis- 
facci6n de necesidades, pues duerme en el suelo, en pellejos y se tapa con 
poncho, usa mate para comer, como maiz tostado, etc., lo que en el en- 
tendimiento de Juan Sabio le adscribe cierto status social, con las corres- 
pondientes correlaciones: por ejemplo, no saber leer, no tener "educaci6nU. 

Trata carifiosamente a la gente, en forma sumisa a Juan Sabio, o si 
queremos llamarlo asi "hacia arriba" (taytay = seiior). La "buena palabra", 
el trato cariiioso, es altamente valorado por el campesino. 

Es honesto, miente s61o para defenderse, o cuando conscientemen- 
te ha sido advertido por la "seiiora", que a1 parccer simboliza a la Virgen; 

2. Un cuento. si bien inicialmente "creado" por alguien (autor an6nimo). sufre modificaciones cul- 

iurales y personales de quienes l o  escuchan y trasmiten. 

3.  El tCrmino tiene connotaciones peyorativas en las comunidades, pues quien trabaja para otras 

personas, riene menos propiedades y recursos para mantener a su familia. 



no mentir despuCs de la advertencia hubiera significado desobedecer, come- 
ter una falta, incluso con riesgo de su propia vida. 

Siente compasidn por otros; se apena inclusive con la situacifon aparente 
de Juan Sabio ("sunqun llakirikun", el coraz6n se le conduele). 

Es astuto e inteligente, logra engaiiar a Juan Sabio usando sus pro- 
pios elementos culturales (qara, kalabasa putu, kancha, lupupuyllaria mi- 
kun), ademh tiene voluntad para aprender. 

Cuando traslada (roba) el oro de Juan Sabio, no 1s hace para disfru- 
tarlos C1 mismo y solo, sino para sus padres. 

Adquiere poder a1 aprender 10s secretos de Juan Sabio. 

Juan Sabio 

No existe en el texto una explicitaci6n de su origen y no se le conocen 
familiares; sin embargo, 10s aspectos exteriores descritos y las alusiones 
reiterativas a sus propiedades lo sindican como hombre rico. 

Sus vestidos lo acercan a lo urbano y quiz6 m6s directamente a lo 
gamonal, pues usa casco, botas y lentes. 

Vive en una casa amplia, tiene cuartos desocupados, biblioteca, sala, 
etc., con comodidades y lujo excesivos: quri, silla, quri mesa, kancharichkaq 
latukuna, quri katri, etc. 

Tiene sirviente (opacha). 

No trabaja para mantenerse y, por el contrario, se pasa el tiempo 
esperando en el camino a quienes engaflar para hacerlos devorar con sus 
fieras. 

Tiene capacidad para emplear a otros; es decir, tiene recursos, 
principalmente dinero, y ofrece trabajos fkiles incluso superfluos (leer cartas, 
trasladar y devolver libros a su lugar de origen) con abundante remunera- 
ci6n. 

Sabe leer, estudia, tiene biblioteca y por ello conoce la magia. 

Trata verticalmente a la gente, dirfamos "hacia abajo", asf a1 cole- 
gial lo llama hijo (iho). 
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Miente, engaiia, hace trampa, es hip6crita (llora en vano) y de aparente 

cortesfa falsa (ganasllatia rimaykun). 

El papel que siempre porta en el camino (carta), a1 ser leido, le da 
cierta autoridad para hacer devorar a 10s que lo han hecho. 

Tiene poder por saber magia y por tener riqueza. 

Los otros personajes 

Los otros personajes actlian en funci6n de 10s anteriores. La descripci6n 
de sus caracteristicas no es extensa en el texto y lo que digamos esth ba- 
sad0 mBs en lo que existe implicitamente. 

a) La familia del colegial. Incorpora a 10s padres del colegial y 10s 

dos hermanos que perecen. Tiene, en general, las caracteristicas que 
mencionBramos para 61, con excepci6n que 10s padres no saben leer. Son 

pobres, viven sin comodidades, trabajan bastante para mantenerse y lo 
consiguen s610 con dificultades y esfuerzo. 

b) El opacha, sirviente de Juan Sabio. Solarnente se dice que es limitado 
mental y que depende de Juan Sabio. 

c) La viejita que aloja a1 colegial. Es pobre y lo toma como "hijo 
de jurarnentoW4. Luego, con la ayuda de 10s poderes de Cste, acumula dine- 
ro, se enriquece e inclusive cambia de vestido ("takbn de alto sapatuyuqtia"). 

d) La princesa y el rey. Viven con comodidades, tienen poder y re- 
cursos; por ejemplo, contratan al mejor pescador para festejar su cumpleafios, 
a1 mejor medico para curarse. 

Los ejes 

Si pensamos en un eje central de relato, podrfamos resumir el 

"mensaje" del texto de la siguiente manera: el carnpesino se educa para obtener 
ciertas habilidades que supone necesarias y con ellas desenvolverse en un 

ambiente no propio; estas habilidades le penniten sobrevivir y vencer las 
adversidades, integrandolas con valores propios (culturales) y usando aun 

mecanismos considerados no lfcitos cuando se ve obligado por las circuns- 
tancias nuevas y desconocidas. 

4. Costumbre extendida entre campesinos, pequeiio burgueses pueblerinos y pequeiios hacendados. 



Entonces, la educaci6n no aparece como un fin, pues inclusive 
conscientemente se reiteran las aspiraciones educativas limitadas (jtres aiios 
son suficientes?), considerando un logro la adquisici6n de habilidades basicas 
como leer medianamente y asi discriminar algunas situaciones que puedan 
afectarlos. En realidad esto aparece reforzado por el deseo de 10s campesi- 
nos para aprender castellano a nivel bAsico, lectura y escritura inicial y 
rudimentos de las operaciones matematicas m6s elementales y dtiles en sus 
relaciones con el mercado. 

Por otro lado, el cuento enfoca en sus distintos ejes complementa- 
rios o secundarios las categodas de trabajo y de uso de mecanismos reprobables 
asi como el problema de la educacibn. 

El trabajo 

En la concepci6n implicita del texto, el trabajo aparece en tres niveles 
distintos: el que se hace a1 interior de la comunidad y de la familia, el que 
se hace fuera de ella y el que se realiza para 10s "mistis". En el primer nivel, 
el trabajo se justifica por ser una actividad necesaria e indispensable para 
la reproducci6n de la familia campesina y en este esfuerzo participan como 
una unidad todos sus miembros, en la plena conciencia de su utilidad. 

El otro nivel de trabajo, que merece valoraci6n diferenciada, se realiza 
para otros, y generalmente aparece emparentado con la migraci6n y se presenta 
como una actividad obligada por las condiciones dificiles en que se desenvuelve 
la comunidad campesina, situaci6n que no permite utilizar la mano de obra 
existente en ocupaciones a1 interior de la misma, basicarnente por la escasez 
de recursos y tambiCn por la baja rentabilidad de las actividades a las que 
se dedican. 

La tercera percepci6n del trabajo aparece cuando se ubica en un 
context0 no campesino y m6s bien extrailo, un ambiente "misti" o "urbani- 
zado". Alli el trabajo aparece como una actividad superflua, casi sin sen- 
tido, emparentandose con el ocio. Por ejemplo, el colegial tiene que tras- 
ladar libros de un cuarto a otro y, luego, simplemente devolverlos. Muy 
claramente se presenta la percepci6n del narrador colectivo como una ac- 
tividad indtil, colectividad cuya sintesis expresa el informante. 

Considerando el trabajo como un medio para la adquisici6n de bienes 
necesarios para la supervivencia en la sociedad, la variable educaci6n puede, 
como sucede en el cuento, ser considerada como posibilidades casi magi- 
cas, en las que el esfuerzo (orgullo de saber y poder hacer las cosas, que 



siempre acompaiia a 10s campesinos cuando se refieren a 10s trabajos que 
realizan) estA ausente y se genera mAs bien una situaci6n "ideal" que permite 
vivir fAcil y c6modamente. Este parece ser el papel que juega el colegial 
ya transculturado, que usa la sabiduria robada a 10s libros (o a1 mundo) de 
Juan Sabio para vivir de apuestas y hechos fabulosos que se pueden reali- 
zar via la educacibn. A otro nivel, podemos decir que aparece implicita una 
condena no solamente a1 mod0 de vivir de 10s sectores sociales que tienen 
mayor poder econ6mico. sino tambiCn a 10s orfgenes de la riqueza de 10s 
que mAs tienen. 

Resumiendo y en lineas muy generales, podemos decir lo siguien- 
te: 

- El trabajo campesino, que requiere de esfuerzo y conocimientos, 
aun cuando no sea muy productivo, aparece valorado mAs positivamente, 
en comparaci6n con el trabajo que llamarfamos gruesamente no carnpesino. 

- El trabajo que realiza el campesino migrante para otros, signifi- 
cando salir de su ambiente, refleja, aun a nivel no explicitado, la ausencia 
de sectores sociales polarizados en el campo que pueden acudir a1 salario 
para ocupar la mano de obra de 10s que se van empobreciendo. Por otro lado, 
podn'a pensarse en la atracci6n de zonas relativamente focalizadas que captan 
mayor capacidad de mano de obra, como Lima y la selva5. 

El trabajo "misti" (quiz8 tambiCn urbano) es incomprensible en la 
mayorfa de 10s casos para el pensamiento del campesino y por ello aparece 
como insulso y quiz8 sin sentido, aun cuando puede permitir a 10s que salen 
de la comunidad, buscar recursos que en ella escasean. 

Lo licito relativo 

Juan Sabio aparece naturalmente como engaiiador, sus armas son 
siempre no justas y la maldad es pane de su personalidad social. Estas 
habilidades negativas, sin embargo, pueden ser usadas por 10s campesinos 
si asi lo requiem las circunslancias. No hay en el texto una condena explicita 
a su uso por parte del colegial, aunque sf para la actuaci6n de Juan Sabio. 

5.  Hay que anotar que 10s campesinos de 10s distritos norteiios de la provincia de Huanta viaja- 

ban a pie hacia las selvas de Choimacota y A c h ,  utilizando hasta tres dias. alejhndose en las 

noches en cuevas o cbrigos rocosos wnocidos, como 10s que narra el momento de la aparici6n 

de la "Senora". 



El colegial aparece inicialmente "sano"; sus valores son a1 parecer 
compartidos por el narrador. Cuando cambia sus recursos, no abandona 
definitivamente 10s suyos, sin0 m6s bien 10s integra y vence gracias a esta 
integraci6n. ~ E s t a r i  de por medio una formulaci6n no meramente etnicista 
o campesinista sin0 mds bien nacional? 

Es posible que esta situaci6n ubique el contexlo de producci6n y uso 
del texto por parte de la comunidad que lo ha generado. La experiencia 
mayoritaria es dramhtica, de duras realidades y en un proceso de integra- 
ci6n cada vez mayor a la sociedad oficial. El texto se ha podido aclimatar 
hacia una visidn y enfoque m6s realista y de respuesta mds efectiva a las 
situaciones cada vcz m6s dificiles en que vive el campesino, poseedor de 
una cultura acechada y agredida y quizd por si sola incapacitada para dar 
Cxito a sus empresas. Entonces habri una pregunta adn a nivel inconsciente 
que se oriente en este sentido: LSerA necesario incluir nuevos elementos que 
podrian dar un soporte mds efectivo a la plasmaci6n de sus expectativas y 
aspiraciones grupales? La educacidn aparece asi en su real dimensi6n y en 
una ubicacidn rnis dtil. Solos ya no pueden, pues son fuerzas mis  grandes 
y desgastadoras a las que deben enfrentar. Pero el enfoque planteado en el 
texto no sc circunscribe a un pensamiento pragmitico: existen principios 
que no se abandonan y mis bien se defienden; a pesar de nuestras inserciones, 

el valor y la justicia, segdn el texto, estin en alguna parte y no precisamente 
donde se ubican 10s "mistis". 

Existe una visidn que perdura y se expresa sencillamente en la 
adjudicaci6n de propiedades negativas a 10s sectores que dominaron a 10s 
campesinos; estas propiedades pertenecen a la naturaleza propia de esas clases; 
el engaAo, por ejemplo, es en ellos casi una caracterfstica fisiol6gica, visi6n 
extrema que no concuerda, por lo menos totalmente, con la flexibilidad con 
que se trata a alguien como el colegial que esti traspasando las barreras que 
esta visi6n y la realidad anterior (feudal) han puesto. 

La educacibn, una necesidad pesada 

Es posible que la frase anterior tenga una verificaci6n mayor en las 
actuales circunstancias. Sabemos del avance de la poblaci6n urbana en 
detriment0 de la rural y la disminuci6n proporcional de la poblaci6n analfabeta; 
sin embargo, cudn dificil es educarse para 10s sectores populares cuyas 
necesidades bisicas insatisfechas les impiden a veces hasta pensar en educarse. 

En el c a m p  la situaci6n es peor afin: el promedio de escolaridad oscila 
entre 10s tres y cuatro aiios; las habilidades que la escuela imparte se olvidan 



por desuso, lo cual cuestiona la efectividad de la educacidn oficial por 
inadecuada para el medio en que opera; pero mds grave resulta la imposi- 
bilidad de las familias campesinas potires y medias -que son las mds- para 
responder a 10s requerimientos de la instruccidn escolarizada: libros, cuademos, 
lapices y un ambiente minimo que permita reforzar en casa lo aprendido, 
etc. ~Cudntos pueden hacerlo? El texto del cuento que analizamos expresa 
en forma realista y, por ende, dramdtica esta situaci6n en sus aspectos referi- 
dos a la educacibn, expresi6n que se orienta en dos direcciones: cudnto se 
aprecia la educaci6n y quC se tiene que hacer para alcanzarla. Cuando decimos 
"cudnto se aprecia", nos referimos bdsicamente a lo que esperan a1 educarse 
y quC implicancias tienen 10s valores y habilidades adquiridos para 10s cam- 
pesinos. Para expresarnos mils ordenadamente esbozamos el Cuadro NQ 1. 

CUADRO NQ 1 

LA EDUCACION, REALIDAD Y PRAGMATISM0 

CATEGORIAS 

Educar es 

Aspiraciones 

(objetivos) 

Objetivo 

(utilidad) 

- "mas imata ruwaspanchikpas" (realizando 

cualquier esfueno) 

- "Iskay kimsa wata kasqa iskuylapi, hiiaspansi 

qispirusqaiia" (habia estado en la escuela dos o 

tres aiios ya, habia culminado sus estudios) 

- Idukasyunninta, kulihyunta k u m p l i d a  (ya 

habia cumplido con sus estudios) 

- "Kayqayi ihu, kananqa idukasyunniykita qis- 

pirachiyki hamtaqa, kanan kay su!lkachaykiku- 

na idukananchikpaqmi rnana qullqi kanchu. 

Kananqa riya llaqtata, hinaspayki, karu llaqtata 

rispayki ... llamkapakamuy, qullqita achkata 

ganakamuspayki kutimuy". (Aqui e sd  pues, 

hijo, ya hemos hecho que termines tus estudios. 

Ahora, para educar a tus menores no tenemos 

plata. Anda pues a pueblos lejanos a buscar tra- 

bajo y vuelve trayendo bastante dinero). 

REALIDAD 

Esfuerm 

econ6miw 

Promedio de 

escolaridad de 

dos a cuatro aiios 

Trabajar 

para otros 



Las aspiraciones corresponden a las situaciones en que viven las 
personas. Por ello, aunque parezca increible, resulta iluso para 10s campesi- 
nos pobres aspirar inclusive a que sus hijos culrninen la instrucci6n primaria 
y menos adn 10s estudios superiores. 

Por otro lado, dichas aspiraciones se engarzan con sus necesidades 
apremiantes para lograr un mayor ndmero de miembros de la familia 
contribuyentes econ6micamente a1 sustento del hogar en 10s plazos m8s 
urgentes. En el campo 10s niiios empiezan a estudiar entre 10s ocho y nueve 
aiios y generalmente su aprovechamiento del sistema educativo oficial no 
es 6ptimo. Por ello, 10s alcanza la adolescencia cuando reciCn han pasado 
dos o tres grados y la familia ya necesita de su concurso en las labores agricolas, 
o para reemplazar a1 padre en las tareas propias dell campo cuando Cste migre 
a trabajar. 

La inserci6n de estos campesinos en el sistema global es periferica 
y, por ende, las exigencias son menores en cuanto a instrucci6n. Si se convierten 
en asalariados o pequeiios comerciantes necesitan leer y escribir a nivel basic0 
y sumar y restar para hacer sus cuentas. Estas exigencias muchas veces 
constituyen puntos de referencia de sus aspiraciones; basta para ellos una 
escolaridad de trcs o cuatro aiios; ademh, las cscuelas en zonas alejadas son 
unitarias o unidocentes y brindan servicios educativos s61o hasta el tercer 
aiio. 

En el texto, la educaci6n aparece enfocada no solamente en relaci6n 
a las dificultades de acceso de 10s sectores m8s necesitados, sino que se presenta 
como una suerte de anzuelo que permite la pCrdida de identidad (10s her- 
manos devorados) que conlleva a la muerte (cultural). Es posible que ex- 
ista una referencia a 10s que migran y vuelven per0 ya "cambiados", es decir, 
sin poder (y sin querer) integrarse a su anterior mundo, como 10s "pakinas", 
cuyo retorno no parece serlo. 

La educaci6n implica la transferencia de informaci6n y valores; 10s 
docentes son portadores de una cultura y bajo el sistema educativo oficial, 
de una ideologia que dirige en funci6n de sus intereses de clase dominante. 
El texto que analizamos es un product0 folkl6rico que expresa la visi6n de 
la educacibn a partir de una ubicaci6n social diferente a dicha clase, a partir 
de una ubicacidn social diferente a dicha clase, a partir de una cultura distinta 
y con intereses contradictorios; es, en resumen, una visi6n de aquellos a 10s 
que se impone un sistema educativo cuyos resultados no son nada positi- 
vos, ni siquiera en aquello que la politica educativa quiere: integrarlos. 



Sintesis 

El colegial y Juan Sabio representan la confrontaci6n iniciada por 
la conquista enue el mundo campesino indfgena y el urbano "misti", cuya 
dramaticidad observ6 con lucidez y compromiso JosC Maria Arguedas. Es 
Cste un cuento que pretende explicar las relaciones entre 10s dos sectores 
en pugna y expresa el diagn6stico desde el punto de vista del campesino 
actual asf como su perspectiva hist6rica. 

Hay tambiCn una explicaci6n de las causas de la situaci6n y de 10s 
medios para cambiarla. Si bien se privilegia la educaci6n como un factor 
de poder y riqueza, el texto, sin embargo, no se queda allf. MAS que el 
conocimiento que la educaci6n imparte, es fundamental para un "buen manejo" 
de la sociedad la buena voluntad, el desprendimiento, el esfuerzo y el trabajo. 
Aquf aparecen nftidamente las diferencias entre campesinos y no campesi- 
nos, pues aquCllos trabajan y se abastecen con esfuerzo mientras Cstos no 
hacen casi nada, pero viven bien y se mueven dentro de la maldad, el ocio 
y la diversibn. El enfoque central de la trama se orienta hacia un cuestiona- 
miento de las relaciones desiguales y de dominaci6n significando esto una 
progresi6n. aunque quiz6 no abandon0 total, de enfoques que privilegiaron 
sus relaciones con la naturaleza, apareciendo sus relaciones sociales de clase 
como el eje del texto. 

La sociedad'a la que representa Juan Sabio es agresiva; Cste es uno 
de 10s puntos m6s importantes del texto: la agresi6n cultural que somete a1 
campesinado a la sociedad oficial, permite la destrucci6n de su cultura, 
transformando a sus miembros y neg6ndoles su propia identidad. Para ven- 
cer a Juan Sabio (sociedad oficial) el colegial no reniega de su cultura y, 
por el contrario, la usa para engafiarlo y vencerlo. Pero tampoco se abstie- 
ne totalmente de incorporar lo que su enemigo sabe y que 61 considera positivo 
para su lucha. Existe, como la autobiograffa de Gregorio Condori Mama- 
ni6, un proyecto national, desprovistb del romanticismo indigenista, un proyecto 
realists, product0 de una cultura mestiza, la cultura de la futura naci6n peruana. 

El relato expresa a su vez la paciente resistencia y la conciencia de 
la necesidad de su fortalecimiento, para garantizar la consecucidn de una 
sociedad mejor. Mientras que Juan Sabio al despreciar al colegial, al pensarlo 
ignorante, no vigila, permitiendo que incorpore sus conocimientos, que 

6.  Gregorio Condori Mamani. autobiograffa - CERA "Bartolorn6 de las Casas" - Cusco - 1980. 



anteriormente monopoliz6, Cste consigue equilibrar su poder y despojarlo 
de su riqueza7. A1 vivir con la anciana vuelve a su ambiente rural campesi- 
no,- usando ese pen'odo para rcfinar sus conocimientos y habilidades y enfrentar 
de su riqueza7. A1 vivir con la anciana vuelve a su ambiente rural campes- 
ino, usando ese period0 para refinar sus conocimientos y habilidades y enfrentar 
nuevamente y en forma definitiva a Juan Sabio, tal como sucede. Vencer- 
lo, en el cuento, significa un sacrifice muy arduo, pero tambiCn una espe- 
ranza. 

7. Cuando el colegial despoja de sus bienes a Juan Sabio, el narrador nunca usa el  tCrmino rob0 
(suwa) para calificarlo, sino "traslado" (astan). 




