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En la cosmologia de 10s habitantes de la Puna jujeiia aparece un conjunto de 
relatos referidos a animales domCsticos, de cria y silvestres a travCs del cual 
se accede a la representaci6n del mundo animal en esta Brea. En este corpus, 
el zorro se manifiesta como una de las figuras de mayor complejidad, y es 
frecuentemente presentado como un personaje que acttia burlando y humillan- 
do a otros animales de mayor tamaiio y poder a la vez que es burlado y humi- 
llado por otros mBs pequeiios y dCbiles, acabando como simulador burlado; 
vale decir, como un tr ickste~ Este doble mensaje, de burlador y burlado, cons- 
tituye un nficleo de significacidn que intentaremos explicar. A partir de la pre- 
sencia del zorro dentro de la narrativa local, este trabajo se propone acceder a 
la naturaleza de este personaje, al sentido de sus acciones, y a su vinculaci6n 

1 La provincia geogrhfica de la Puna es la terminacih austral del altiplano boliviano y pe- 
ruano. Dentro del territorio argentino se extiende, de norte a sur, desde 10s 21'45' hasta 10s 
26'45' de latitud sur. Su lirnite oriental esti  dado por una linea imaginaria que parte desde 
la frontera argentino-boliviana, entrando altemativamente hacia el sur y hacia el oeste. El 
occidental coincide aproximadamente con el internacional entre Argentina y Chile. La re- 
gi6n de la Puna jujefia corresponde al sector comprendido dentro de 10s limites de la pro- 
vincia de Jujuy. 

* Licenciada en Antropologia en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacio- 
nal de La Plata, docente de la Cgtedra de Etnografia de AmCrica del Norte y Viejo Mundo 
de la misrna Facultad. Becaria de pos-grado, con orientaci6n a1 doctorado, del Consejo Na- 
cional de lnvestigaciones Cientificas y TCcnicas. Titulo de tesis de doctorado: "Cosmolo- 
gia, mitologia y chamanismo en la Puna jujefia argendna". 
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con otros personajes animales, humano-animales, humanos y deidades, con- 
textualizAndolo dentro del sistema de representaciones particular. 

La subsistencia de 10s habitantes de la Puna argentina se basa principal- 
mente en el pastoreo, complementado con el cultivo de unas pocas especies 
vegetales y el empleo periodic0 en actividades diversas. Dada estas caracteris- 
ticas, 10s lugareiios mantienen una intima relaci6n con el conjunto de anima- 
les que pueblan su paisaje, algunos de 10s cuales constituyen un elemento vi- 
tal dentro de su economia, en tanto otros constituyen la amenaza para tal 
supervivencia. El papel desempeiiado por el ganado no solo es, entonces, un 
elemento significative desde el punto de vista econ6mic0, sino que, como 
ocurre con otros pueblos pastores, se torna fundamental en todos 10s aspectos 
de su existencia, y adquiere un tenor especial dentro de su cosmovision. 

La cosmologia de 10s puneiios actuales es la sintesis de aspectos indigenas 
prehisphnicos con "contenidos forheos", product0 del contacto de 10s ultimos 
cinco siglos, de lo que resulta un sincretismo de prkticas y creencias en con- 
tinua reformulaci6n debido a la cambiante situation de contacto.?De acuerdo 
con esta conception, todos 10s animales que hay sobre la tierra pertenecen a 
la P a ~ h a m a r n a , ~  madre primordial de todos 10s seres que en ella habitan. Por 
este motivo, muchos de ellos son objeto de practicas rituales que contribuyen 
a mantener una relaci6n arm6nica entre esta deidad y 10s hombres, que inclu- 
yen el challaco, la capada y la ~efialada,~entre otras. Sin embargo, m8s all5 de 
la posesidn primigenia, 10s puneiios distinguen entre 10s animales que pertene- 

2 Cuando hablo de situaci6n de contacto lo hago seglin lo propuesto por Turner 1988 

3 Dentro del conjunto de personajes tradicionales, Pachamama aparece como un ser primor- 
dial. Se la menciona como un espiritu, sin cuerpo, que brota de 10s cerros -aunque en es- 
tad0 alterado de conciencia es visible con figura humana- y que, a pesar de ser solo una, 
esth en todas partes. En ocasiones, 10s lugareiios la refieren como "Pachamama, Santa Tie- 
rra" o "Pachamama, Madre Tierra", en muestra del respeto y de la fe depositados en ella. 
Su origen es imprecise, mencionhndose que "Pachamama existia desde antes de antes". 
Como dueiia originaria de todo lo que hay sobre la tierra, aunque pueda delegar luego su 
dominio en otros personajes, es fundamentalmente un ser dadivoso. Invocando esta raz6n. 
10s puneiios dan o convidan a la tierra -por medio de acto de challar- coca, cigamllos y 
alcohol, de 10s cuales la tierra absorbe sus sustancias, como parte de la relaci6n de recipro- 
cidad establecida entre ella y 10s hombres. Sin embargo, si se la trata sin fe, la Pachamama 
puede quitar al hombre todo lo que hace a su subsistencia y, asi mismo, lo puede enfermar. 

4 Con anterioridad se ha hecho referencia a la ceremonia del challaco. La capada constituye 
una prictica mediante la que se extirpa a 10s animales 10s 6rganos genitales, en presencia 
de un ritual en el que se emplean hojas de coca, alcohol puro, yerbeado, chicha y tabaco. 
La marcada o seiialada se realiza entre las llamas, las ovejas y las cabras, de mod0 tal de 
poder reconocer la propiedad del animal. 
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cen al Bmbito domCstico, resultado de que, sin dejar de pertenecer a la Pacha- 
mama, en segunda instancia su propiedad reside en 10s hombres particulares 
-categoria que incluye al ganado, a las aves de corral, a 10s perros y a 10s 
gatos- y otros que pertenecen al Ambito del monte y cuya linica duefia conti- 
nGa siendo la Madre Tierra5--entre 10s que se mencionan vicufias, corzuelas, 
avestruces, cuervos, zorros, jaguares y pumas (en el habla vernBcula, tigres y 
leones)-. Dentro de este liltimo conjunto, el le6n, el cuervo y el zorro corres- 
ponden a la categoria de "entidades que se challan" debido a1 perjuicio que 
causan al hombre a travCs de sus animales domCsticos." 

A su vez, todos 10s animales silvestres, junto con las cabras (quienes pre- 
fieren las peiias a la vida dentro del corral), son el resultado de la obra del 
Diablo, quien a imitaci6n de la creaci6n divina encargada por Dios a 10s san- 
tos y ap6stoles, invent6 por cada animal domCstico su correspondiente en el 
Ambito de lo salvaje. Pero, dado que solo Dios tiene milagro, Satanis requiri6 
de su bendicGn, a la cual el primero accedi6, seglin relatan 10s informantes, 
concretAndola con la mano izquierda (a diferencia de la bendici6n realizada 
con la mano derecha para 10s animales resultantes de su propia labor). 

El ordenamiento de 10s animales conforma una categoria clasificatoria de 
orden cbsmico, en tanto que estructura seres y entidades discriminando ani- 
males domCsticos que integran el Bmbito de lo cotidiano, de 10s que deben ser 
domesticados o humanizados por medio del ritual. Estos Gltimos como salva- 
jes, naturales y hostiles se oponen a1 Bmbito de lo domkstico, de lo humano y 
de lo familiar. Dicha oposici6n opera como un.principio ordenador que rebasa 
en mucho la casuistica de 10s animales para trasladarse a muchos otros aspec- 
tos de la cosmovisi6n puneiia. , 

5 En algunos casos, principalmente en el de las vicuiias, la propiedad rmae sobre el persona- 
je de Coquena. Este aparece asociado a la tierra a travCs de 10s animales. Se lo menciona 
como el duetio de 10s guanacos, las chinchillas, las vizcachas, del zorro, del le6n. del pato, 
pero especialmente de las vicufias. Su figura se relaciona con la altura de 10s cerros y de 
las peiias. Se lo refiere en la actualidad como un espiritu que se reconoce por el ruido a 
trope1 que puede escucharse de noche, por 10s cencerros sonando, por su silbido o su voz. 
De este mod0 pasa de un cerro a otro hasta que se pierde en 10s ojos de agua. En Cpocas 
anteriores se la menciona con forma de gente, sin un sex0 claramente definido, "como un 
hombre chiquito" que se comunicaba con las personas. De acuerdo a 10s relatos, Coquena 
conduce a las vicutias que transportan cargas de plata; por ello aparece como un personaje 
asociado a la riqueza. En este sentido, tiene el poder de castigar a quien abuse de sus ani- 
males o al codicioso. 

6 Estos animales se challan mediante la palabra. Para ello se arrojan a1 aire las sustancias ca- 
racten'sticas, a la par que se evoca el nombre del animal al cual van dirigidas. El le6n y el 
c6ndor, por su carBcter de adivinos, y el zorro, por su inteligencia, reconocen la intenci6n 
cuando este act0 se realiza con fe por parte del hombre. 
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El corpus para el analisis propuesto lo constituyen siete relatos, proceden- 
tes de las localidades de Coranzuli y Guairazul de la Puna jujeiia argentina, 
recogidos durante el aiio 1982 por investigadores del Centro Argentino de Et- 
nologia Americana y transcritos por la autora. A 10s efectos del anilisis, 10s 
relatos obtenidos a partir del material original fueron aislados en unidades dis- 
cretas, eliminando las intervenciones de 10s entrevistados -manteniendo a 
mod0 de aclaraciones solo aquellas que fueran indispensables para la conti- 
nuidad de 10s mismos-. Posteriormente se coloc6 a cada una de ellas un titu- 
lo referido a 10s personajes ylo a la idea central que contiene cada narration. 
El testimonio contenido en ellos fue analizado a partir de la consideraci6n de 
que lo dicho constituye el criterio de verdad de sus relatores y, por tanto, una 
via de acceso al conocimiento del mod0 de ser y actuar en el mundo de estas 
poblaciones. 

LA NARRATIVA Y EL HORIZONTE TEMPORAL 

Dentro de esta cosmologia, la presencia de 10s personajes que la integran y 
sus acciones se dan en una trama temporal -sin referencias cronol6gicas pre- 
cisas-, dividida en momentos cualitativamente distintos, y en ocasiones yux- 
tapuestos, cada uno de 10s cuales suele mencionarse como una "generaci6n". 
Estos momentos de alglin mod0 se corresponden con la sucesiva aparici6n de 
las estrellas, la luna y el sol, en este orden. En general se hace referencia a 
tres de ellas: la de viboras, la de 10s antiguos y la del Rey Inca. 

La generaci6n de viboras, dentro de la cual se encuadran 10s relatos consi- 
derados aqui, se caracteriza como el tiempo en que 10s animales hablaban en- 
tre si  y con las personas. Esta actitud se ve posibilitada por la capacidad de 
10s animales silvestres de mostrarse en una doble fisonomia humano-animal, 
motivo que les permitia --corn0 se menciona en gran parte de 10s relatos de 
esta Cpoca- presentarse, encontrarse y relacionarse con personas de "la ram 
nuestra", ocultAndoles su animalidad. Asi mismo, en este periodo, 10s anima- 
les mantenian entre si un conjunto de relaciones jerirquicas a1 mod0 de la or- 
ganizaci6n social de 10s hombres (maleteros, peones, jefes, parientes). La ge- 
neraci6n de viboras es aquella en que se vivia solo con estrellas; no conocian 
luna ni sol, afirmaci6n que, sin embargo, hace caso omiso a la presencia de 
noches y dias en las distintas narraciones -contradicci6n, por otra parte, que 
es solo aparente en tanto se hace presente en todas las mitologias-. El fin de 
esta generaci6n est i  seiialado por la aparici6n de la "gente diosa" que ha se- 
parado "a 10s cristianos de 10s animales del campo o del monte", quienes a 
partir de entonces no pueden "contagiarse como cuando personas". En algu- 
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nos casos se menciona a continuacidn una Cpoca de gente pobre que salia a 
10s cerros a "pillar" vicuiias para vender su cuero y comprarse el pan. Este pe- 
r i o d ~ ,  que no se distingue claramente de la primera generacibn, es el momen- 
to en que se refieren las apariciones de Coquena, quien podia hablar con la 
gente. 

Un segundo lapso es referido como generacidn de 10s antiguos o, con me- 
nor frecuencia, generacidn de 10s ~hulpas.~Posteriormente, con la aparicidn 
del sol comienza la generacidn del Rey Inca, su dominio sobre la tierra, sus 
cerros y sus riquezas, tiempo que finaliza con la llegada de 10s espafioles, 
quienes, por envidia y codicia, lo matan. Con esta liltima generacidn, el mun- 
do adquiere su configuracidn y sus limites a c t ~ a l e s . ~  

Estos tiempos sucesivos o generaciones no deben ser pensados en tCrminos 
de una cronologia en el sentido occidental, sino como una concepci6n mitica de 
la cosmogCnesis por la cual el mundo se construye y destruye sucesivamente, 
dando cada vez origen a nuevas formaciones que no estAn determinadas positiva 
ni negativamente. 

Lo dicho hasta aqui nos perrnite afirmar que considerar a esta narativa como 
"cuentos", en el sentido de episodios referidos con un mero fin recreativo del 
mod0 en que han sido abordados en muchas oportunidades, y preocupAndose 
mtis por el estilo que por el contenido, ha sido un gran error cometido por parte 
de muchos de 10s investigadores que han trabajado en esta y otras Breas. Mucho 
mAs allA de este tipo de tratamiento, estos mitos constituyen verdaderas fuentes 
portadores de sentido relacionados con 10s diversos aspectos de la vida y de las 
concepciones del hombre, de la sociedad y del mundo. 

EL ClCLO DEL ZORRO 

La aparici6n del zorro bajo la figura de un trickster trasciende el Area de la 
Puna y del Noroeste argentino, y es un hecho comlin en las mitologias sud- 
americanas, presente incluso en grupos tan disimiles como 10s Toba, Pilagti, 
Chorote y Chiriguanos. 

A continuaci6n se referirhn 10s relatos mencionados para la regidn de la 
Puna argentina que tienen como protagonista a1 zorro. 

7 Las expresiones chulpas o antiguos son utilizadas por 10s inforrnantes corno sin6nirnos. 

8 Esta rnitologia cataclistica tiene un soporte cosrnovisional que trasciende la Puna para con- 
textualizarse en una ternhtica de especial significaci6n en el area andina, pues expresa su- 
cesivas y peri6dicas cosrnogCnesis y destrucciones, una visi6n del tiernpo, y se asocia ade- 
rnhs a las rnitologias y rnovirnientos rnesihnicos. 
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En primer lugar se consideraran tres relatos rnencionados como "El zorro 
y la rnoza", "El zorro y el carancho" y "El matrirnonio entre el quirquincho y 
la hija del rey". En todos ellos, el zorro -junto a otros personajes que vanan 
en las distintas ocasiones- aparece trasgrediendo las reglas de la reproduc- 
ci6n social, al rnantener relaciones y engendrar hijos de moms a quienes ocul- 
ta su doble naturaleza; se presenta linicamente por la noche, vestido como 
persona y comport5ndose corno tal o bien farseando su identidad como padre 
de una criatura que no le pertenece. En el primer caso, luego de transcurridos 
unos meses, la mujer, tras atar al hombre a su faja para que perrnanezca con 
ella durante el dia, lo desconoce en cuanto se transforma en zorro, le dispara 
y lo rnata con la ayuda de su perro. En el relato "El zorro y el carancho", arn- 
bos personajes, encerrados en una casa por sendas mozas, a1 cab0 de unos 
dias de estar de novios con ellas, adoptan la fisonomia animal y, mientras el 
carancho escapa, el zorro pelea con 10s perros. En el tercer caso, a pesar de 
ser el quirquincho el verdadro padre del hijo de la princesa, el zorro intenta 
engaiiar a la criatura, fracasando en su inter& por casarse con la hija del rey. 

"El zorro y la moza" (informante: Natividad Quispe) 

El zorro tambiCn se burl6 de la chica. Si, pero ella no era la hija del rey, nada. Era una 
chica, asi, particular. Bueno, este, ese es otro cuentito, ya. Usted sabe, dice que la chica 
estaba sola, penosa, no tenia ninglin novio, ninguna hermana, nada que la haga acompa- 
fiar. Y el zorro, claro, no s t  quC habra hecho con su sola. Y lleg6 una noche, una noche- 
cita, ha llegado un hombre, che. Un hombre con un poncho de vicuiia. de ese color. 
Bueno, un poncho de vicuiia, hermosisimo poncho. pero silbando, vino el otro. Le ha 
dicho: "buenas noches". "Buenas noches". Y pasa, vuelve a pasar y ya el zorro se ha 
hecho el atrevido. Ha dormido con la chica y, al final, la chica se ha enamorado. Y an- 
tes de amanecer dice que se iba. "Tengo apuro, tengo mi trabajo", dice que decia. "Me 
voy a mi trabajo". Ya a la nochecita, ya que llegaba otra vez. Y ya la otra vez, ya para 
amanecer, dice que se iba. Y quC v'hacer. Ya la chica, ya hace mucho tiempo que anda- 
ban noviando. Hace ya medio aiio, mas. Le ha dicho: "jc6m0, vos trabajas sibado. do- 
ming~?".  "No yo trabajo, yo trabajo, para mantenerte a vos", dice que le ha dicho. Y 
claro, el zorro estaba ponido en persona. Que v'hacer como antes, como le acabo de de- 
cir, las mujeres que usaban faja, entonces dice que en el punto de la faja, dice que lo ha 
atado bien su cintura. La cintura de la chica con la cintura del zorro. Y claro, ya ha em- 
pezado a d e c k  "que me voy, que me voy". "No, quedate. ~ Q u C  hace un dia que falles 
al trabajo?" "No, me voy, yo tengo que trabajar, hacienda". Y la chica no lo dejaba que 
se vaya. Y al final dice que ha empezado a amanecer, a amanecer, a amanecer, a ama- 
necer y se ha teiiido todo de claro ya. QuC v'hacer, el zorro por hacerse soltar, le metie- 
ron una hormiga, por aca, por el pedazo. Que sale la chica otra vez, y le dispara a un 
zorro. Largaron un perro, le hizo rnatar tambiCn. Le hizo matar al zorro. Claro, [porque] 
lo ha engaiiado, claro, porque se h e .  Lo ha engaiiado que era un hombre y despuCs era 
un zorro. Claro, claro. Si. Y asi ha pasado tambiCn este cuento. 



La narrativa animalistica y la mitologia del trickster en la Puna jujeiia: la figura del zorro 

En el relato precedente se advierte la doble naturaleza humano-animal que 
poseen 10s personajes, sujeta a 10s lapsos noctumo-diurno, la que constituye el 
foco que permite el embuste y el castigo. Como hombre, el zorro se describe 
al mod0 de un ser bien ataviado y de buena posicidn econdmica, .aunque un 
tanto atrevido. Sin embargo, la frecuencia de sus visitas a la misma joven ha- 
brian evidenciado sus buenas intenciones. Mis  especificamente, el romance 
que comenzari como una suerte de burla hacia la joven culmina atrapando a1 
zorro en su propio juego, al enamorarse este de la mujer. A1 requerir la pasto- 
ra la presencia diurna del zorro y tramar un ardid para conseguirla, se descu- 
bre la naturaleza humano-animal del personaje, que muere en manos de 10s 
perros como represalia a su conducta impropia. 

Es claro que el mito define la alianza entre humanos y animales como ma- 
trimonios imposibles y, por ende, censura la acci6n del zorro como violatoria 
del orden social que establece normas matrimoniales e imposibilita las rela- 
ciones entre seres de calidad diferente. 

"El zorro y el carancho" (informante: Don Nicolds Yampa) 

Yo le voy a contar un cuento que ... El zorro, en una casa asi, en una casa asi como no- 
sotros tenemos casas en el campo, es que ha llegado una vez, ha llegado una vez, bien 
vestido con un poncho de vicuiia; y ha llegado otro, tambitn otro carancho, ese con 
p a n t a h  blanco, con botas y sac0 azul, mozos lindos, jve? Y han dicho que nosotros 
venimos, de lejos venimos nosotros, venimos a, a pasear, a conocer, a andar y conver- 
sar, asi es que nosotros conversaban. Y bueno, y esa noche parece que estos han con- 
versado y han venido con las mozas asi, a1 ser de nosotros, de la humanidad. Tres mo- 
zas, cuatro mozas, no se cufintas habrfi habido ahi. Bueno y han conversado toda la 
noche y ahi han hecho una relacibn, asi de casarse, asi de juntarse, jve? Casarse diga- 
mos. Pero el, nosotros, la parte nuestra era cristiana, jno? 
Y el otro era zorro, era cuervo, un perro. Entonces, bueno, ya el zorro dice que se ha 
dormido, dice que ha dormido con una moza, digamos la verdad, con una moza; y se 
han acostado 10s dos, el carancho con otra moza. Y bueno, pero temprano dice que se 
ha levantado el zorro, es que ha dicho: "bueno, ya me voy. Yo, yo, yo tengo que andar, 
tengo que irme a1 campo a madrugar. Ya, ya oscuro, oscuro ya me voy, me voy. Y voy a 
volver a la-tarde, vuelta a la oracioncita voy a estar Ilegando, asi, Ilegando. Me esperan 
no mfis". Y la moza ha dicho: "Bueno, lo esperamos, esti  bien". "Estfi bien, es que ha 
dicho, me voy temprano, me voy temprano de mi casa, asi". Y bueno, se han ido y a la 
misma hora ya, ya e s t h ,  ya estfin llegando otra vez. Entonces la moza es que ha dicho 
que: "no, ahora no te vas a ir. Ahora tienes que dormir aqui. Maiiana con el sol, pues, 
almorzando, comiendo todo es que te has ido". "No, dice, es que dice no, no, yo me 
voy temprano, me voy temprano". Y bueno, dice que la moza le ha cerrado la puerta, 
bien ha hecho pircar con piedras, con maderas, todo bien. Y ahi estfin sentados 10s mo- 
zos, pensativos. Bueno, es que ha dormido nomis. Y temprano es que se ha levantado 
el mozo.   bram me la puerta que yo ya me quiero ir, ya me quiero ir ya, ya, ya estA dice, 
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dice. ya esta arnaneciendo ya. Como es que yo tengo que irrne ya". Y es que no le ha 
abieno la rnoza. no le ha abierto. Y tanto es, tanto es que se ha puesto a pelar. Pero ya 
es que se ha hecho un perro. un zorro es. y que la ha agarrado a rnordiscones a la moza. 
Y el cuenro, quC rnierda. no sC. Y el carancho es que se ha subido arriba del techo, am- 
ba. All& unas rnaderas, asi corno estos tirantes sabran ser. pero en esos aiios usabamos 
otra (?). Las casas sabian ser (?) con tijerita teniamos, asi. Es que ahi ha subido el ca- 
rancho, ha subido y ha arnanecido sentado ... y todo, todo, todo. Esa noche ha dorrnido 
con la moza el. Y bueno es que sale peleando el zorro. zorro. es que se ha vuelto. se ha 
transformado en zorro. Se ha transformado en zorro y sale peleando. Los perros es que 
se han disparado y a la rnisrna hora de mas tarde, a la rnisrna hora es que 61 estaba Ile- 
gando otra vez. Y lo andaban 10s perros y ahi se ha puesto en cuatro pies solito el zo- 
rro. El carancho parece que ya no ha vuelto mas. El carancho ya no ha vuelto mas. Ya 
no ha vuelto mas. Bueno en esa noche, claro, en esos tiernpos de la generaci6n de vibo- 
ras, ahi hablaban las viboras, toda clase de anirnales salvajes, pues. Con la gente. Y por 
eso, por eso es que se Ilarnaba, corno se relacionaba con la gente, y asi sabra ser en 
esos aiios. Asi es. 

En esta version, el zorro aparece junto a otro trickster, el carancho, y repi- 
te la secuencia de vistas nocturnas que dan origen a una relacion afectiva esta- 
ble. El desenlace es tambien similar, pues si bien no involucra la muerte in- 
cluye el descre'dito y la vergiienza. 

Cabe destacarse las reflexiones del informante acerca de las caracteristicas 
del tiempo, en que las relaciones entre humanos y anirnales eran posibles y en 
el que existian personajes con la doble morfologia antes mencionada. Estos 
aspectos denotan la alteridad existencial del tiempo de 10s origenes. 

"El matrimonio entre el quirquincho y la h i ja del rey" (informante: 
Natividad Quispe) 

Dice una vez, una vez dice asi, un cuentito que no me acuerdo bien. Eh, dice que habia 
un, un zorro y un quirquincho. Este, bueno, habia un zorro y un quirquincho. El quir- 
quincho era mas trabajador, mis  guapo, mas, podia, asi, levantar las, las plantas, asi, 
esas cosas. Bueno, y el, y el zorro, no. El zorro era rnhs, era mas inteligente. Y el quir- 
quincho, corno nada por abajo de la tierra. Y dice que han ido al Rey, dando una vuelta, 
dice que ha aparecido la, la hija del Rey y la hija del Rey estaba bastante cuidada, bas- 
tante cuidada. [Era la hija] de un rey, de un rey de antes. El Rey Inca no. Estaba cuida- 
da mucho, rnucho, que no vaya a ser ninglin, asi, ninglin hombre, nada. Todo eso la te- 
nian en un patio, asi, bastante, pared alta. Y lo conocian, lo conocian, pues, 10s changos 
a la chica, la hija del rey. La conocian, que era del rey, que era, conocia todo, jno? La 
hija del rey. ~nicarnente salia, asi, con su papa, con su herrnana, a, a trabajar, jno? Sa- 
lia a pasear, asi, linicarnente asi, tendria (?) Todos 10s anirnales dice que hablaban: el la- 
gartito, todos, todos, claro. Todos 10s anirnales hablaban. Pero entre ellos, jno? No con 
las personas. Alguno, quizis, que se ha burlado de las personas. Ah, si, hay varios que 
se han burlado de las personas, han conversado. Claro, con personas. A lo oculto, jno? 
Bueno, el quirquincho, corno es que le estaba contando, dice que ha venido, por abajo 
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de la tierra, claro. Por abajo de la tierra, por abajo de la tierra. Y ha llegado una noche, 
y ha conversado con la hija del rey, al salir, claro. Dice que ha salido justo ahi, bajo la 
cama de la hija del rey, ha hecho un aujerito y ha salido ahi, de ahi. Se ha metido en la 
cama de la chica, y al otro dia dice que ella se ha enamorado tambiCn de 61, dice que se 
metia al aujerito y la chica ya, que lo queria, le tapaba el aujerito y listo. Lo veia como 
una persona, claro, asi. Claro. Entonces dice que le tapaba el aujerito con tierra, asi. Ve- 
nian, limpiaban todo, y no pasaba nada. Otra vez de noche, nomiis que venia. De dia no 
estaba. De dia no estaba. A la noche y, jquiCn va a notar? A la noche la chica dormia 
con Ilave, todo. Pero igual, eh, dice que un dia de esos ya, la ha dejado de embarazo a 
la chica, embarazado, claro. Entonces el rey ya la ha visto que est i  de embarazo y 
c6mo. Que ya ha empezado a tener el chiquito. Y, juf!, el rey estaba bastante furioso. 
Bueno, dice que le ha dicho: "jadbnde estarh ese hombre?', dice que le ha dicho. Cuan- 
do ha empezado que el chico ha nacido, ya se ha criado, ya. Es grandecito, ya tenia tres 
aiios, m8s o menos, ya sabia hablar el changuito. Y dice que el rey, claro, como rey, han 
andado todos a disposicibn de 61. De otro, pero no el Rey Inca, jno? Otro rey. Bueno, 
dice que ha venido y ha hecho reunir a todos 10s caranchos, 10s zorros, 10s cuervos, y 
10s perros, y 10s quirquinchos, 10s lagartos, y toda especie de animales que ... El rey ha 
dicho: "en este patio tiene que haber una reuni6n". Y tienen que ponerse en fila todos. 
Y se han puesto en fila, se han puesto en fila asi, como quiera, no mayor a menor, uno 
atrBs del otro. "Mire, mirB m'hijito -le ha dicho-, vos ten& que conocer a tu papa 
-le ha dicho-. jQuiCn es tu pap6 aqui?". Y el zorro dice que, claro, estaba contento 
que seguramente lo iba a reconocer, "yo quiero que sea hijo mio, que sea". Francamen- 
te, el zorro queria que sea su hijo de $1. Para casarse con la hija del rey, era un interesa- 
do. Y el quirquincho no, nin'gdn otro animal queria asi. El zorro, a 10s zorros por eso. 
"Bueno -dice-, jcuil es tu papi? iEse tu paph?", dice el rey, estaba ahi. Y no pasa 
nada. No es usted, pase. Pase. Y el otro, pase. Ya estaba, ya, el quirquincho se ha pues- 
to a lo dltimo,a lo bltimo. MBs chico y se ha puesto a lo dltimo. Y viene, viene y todo, 
ya nadie, ya. Ya han pasado 10s lagartos, 10s cuervos, 10s caranchos, 10s perros, todos, el 
zorro, todos. Y al zorro dice que dijo: "Yo soy tu pap& hijito. Yo soy tu papa hijito -le 
ha dicho-. Yo soy tu papB; yo soy tu pap& aqui". Ha dicho que ha mirado bien, no, 
pase. Pase, pase, pase. Todos pasaban. Todos, todos pasaron. Claro, han visto el chiqui- 
to que no era su pap& El otro miraba, no era su papi. pase. Y al dltimo cae, ya estaba, 
ya estaba embroncado el rey. Embroncado estaba el rey. Claro, ya estaba furioso digale. 
Como si ya va pasando el bltimo, ya no habia esperanzas el tipo, que sea el padre. 
"Papi, papl", dice que le ha dicho el hijo. El chiquito. Y dice que todos se han fijado, 
todo, parecidito era el hijito. (Risas). Parecidito el quirquinchito al quirquincho viejo. 
"Bueno -le ha dicho-, justed, usted es el padre del chico?"'SSi", dice que le ha di- 
cho. QuC v'hacer. "Bueno, la palabra del rey se cumple -ha dicho- y usted se me 
casa con este hombre y -le ha dicho a su hija y al, al muchacho tambitn-". Y listo. 
Ahi se han casado, han hecho gran boda. Todo. Y despuCs, en un palacio han vivido, vi- 
v i d ~  bien. Ha terminado ahi, ese, el cuento que ha hecho el quirquincho. Si, de noche 
anda. No, de dia no anda. Cae durmiendo. Es flojo tl .  De noche anda 61. Y mucho des- 
puCs se mete debajo de la tierra. Si, vive, tiene su casa debajo de la tierra. Yo varias ve- 
ces lo vi de dia, he visto huellas que ha entrado ahi, debajo de la tierra. Son de escavar. 
Y duermen, tiene un sueiio pesado. Tiene un sueiio pesado. [Cuando andaba con la hija 
del rey] claro, tenia forma de persona. [Y el chiquito] tambiCn, parecidito. Parecido. 
[Y despuCs, cuando se metia adentro, tenia otra vez forma] ya de quirquincho. [La hija 
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del rey] era persona. Y ya tenia esa forma de persona ya cuando se caso con la hija del 
rey. [Y cuando el rey llama a todos 10s animales] en ese momento si.  [tienen] forma de 
persona. Si. claro, todos, todos. Todos. 

En esta ocasi6n, el trickster que acompaiia al zorro es un quirquincho. 
Este zorro, al igual que en lo relatos anteriores, comparte la doble morfologia 
caractenstica de otros personajes y, gracias a ella, engaiia a una princesa +on 
quien mantiene relaciones nocturnas- cuya virginidad se destaca en el relato 
como sumamente cuidada por su familia (y resaltada en su valoraci6n en opo- 
sici6n al sirvinaco9que caracteriza a gran parte de las relaciones que hombres 
y mujeres mantienen hoy dia). Ante el embarazo y alumbramiento de su hija, 
el Rey -furioso- encara la blisqueda del padre de la criatura. En estas cir- 
cunstancias interviene el zorro, pretendiendo engafiarlo presentindose como el 
padre del hijo de la princesa. Pero el zorro fracasa en su intento de engnfio y 
la paternidad del quirquincho es reconocida, lo que deriva en un matrimonio 
planteado como imposible que se materializa en tanto el quirquincho oculta su 
naturaleza animal durmiendo durante el dia. 

En otras tres narraciones -tituladas "El zorro y el perro", "El zorro, el 
perro y el tigre" y "El zorro y el gallo"-, la transgresidn se realiza a nivel de 
la produccidn econ6mica. En el primer relato, el zorro hambriento recurre al 
perro para que le permita robar comida de la casa de sus duefios, situaci6n a 
la que el segundo accede con la condicidn de no ser descubierto en su compli- 
cidad. A pesar de ello, el zorro se "macha",'O canta y grita, despertando la 
atenci6n de 10s duefios de casa, motivo por el cual acaba muerto por el propio 
perro." En el caso de "El zorro, el perro y el tigre", el primer0 intenta engaiiar 
al segundo apropiindose de su comida y ocult5ndole el fuego en su poder. 
Ante esta situacidn, el tigre12+ue como tio del zorro goza de su respeto- y 
gracias a su caricter de adivino y a su "arte", entrega a1 perro su fisonomia a 

9 Concubinato, sin existir union legal de por medio. 

10 Se denornina de este mod0 a1 estado de embriaguez, resultado del consumo en exceso de 
bebidas alcoh6licas. Como sefiala Castillo Guzmin refierikndose al hombre andino, "la 
embriaguez es definida como el espacio precis0 para que conductas y discursos marginales 
sean manifestados" (Castillo Guzmin 1999: 201). Esta caracterizaci6n tambiCn alcanza al 
zorro, quien a pesar de haber pactado con el perro mantenerse oculto, viola lo establecido 
frente a 10s efectos del alcohol. 

11 El mismo informante comenta, refiriCndose a este mismo relato en otra oportunidad, que el 
zorro acaba muerto por 10s perros de caza alertados por el comportamiento de este animal 
embriagado. 

12 Las expresiones tigre y ledn se refieren en este context0 al puma (Felix concolor). 
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fin de permitirle descubrir el engafio. Como consecuencia de ello, el perro y 
el zorro discuten y pelean, con lo que acaba la vida del segundo. En el tercer 
relato, el zorro intenta engaiiar a1 gallo para comerlo, convirtiCndolo en su 
cornpadre a fin de ganarse su confianza e inventando una ley que protege a 
10s gallos para obligar a este animal a bajar del Arb01 en el que se resguarda. 
Sin embargo, el gallo, desconfiado y sirnulador, fingiendo proteger a1 zorro de 
unos perros, lo conduce por el camino que acaba con su vida. 

"El zorro y el perro" (informante: Natividad Quispe) 

Dice que hay un perro, como ayer estibamos hablando que 10s perros se 10s usa para, 
para el pastoreo de las ovejas, las cabras, bueno, asi. Dice que habia un perrito, bueno, 
este cuento ya es de animales, jno? Dice que se iba a las cabras, a pastorear las cabras 
al cerro, estaba ahi andando. Y dice que viene el zorro y lo habla, che, a su arnigo. 
"Hola, amiguito". "Hola, jc6m0 te va?"'Bienw. "Yo tambikn, rnuy bien". "Che, hace- 
me un favor, hermano -1e ha dicho el zorro al perro-, regalame un chivito. Porque 
tengo harnbre, hermano. No puedo cazar una vizcacha, no puedo cazar un quebo, nada, 
hermanito. No puedo. Ya hace cinco dias que ando sin comer", dice. "No, hermano, eso 
no. jC6mo te voy a regalar si, si un dia llego a la casa (?) menos el dueiio me enco- 
mienda las cabras, me va a salir a castigar, lo primer0 que va a hacer me va a castigar a 
mi, va a decir: 'jQuC has hecho, quC es lo que has hecho?' Me va a castigar como cua- 
tro o cinco semanas. "Y bueno -le ha dicho-, regalame". "No -1e ha dicho-. Miri, 
si querCs yo te voy a hacer entrar en el corral -le ha dicho-. And& yo te voy a entrar 
en el corral. Tal parte duermo yo -1e ha dicho-. Tal parte duermo, ahi duermo yo cui- 
dando la hacienda. Y vos and& hablame ahi. Ahi vamos a estar echados 10s dos", le ha 
dicho. Y bueno, la hora que le ha dicho: "ya a1 oracionar andame a buscar. No me ven- 
gas a buscar mis  temprano porque 10s perros te hacen, te van a matar a vos". "Aparte 
que estoy hambreado", dice. "Quedate, quedate un ratito. No te hagas problema, ya vas 
a comer". "Y ya cuando el dueiio se entran a la cocina a comer, 10s perros de caza e s t h  
mirando siempre --clue le ha dicho-. Ahi estin mirando. Y yo miro. AndA a ver las ca- 
sas", que le ha dicho. Ha sacado el candado, ha abrido una casa que tenian especial- 
mente, una casa de carnes, jno? Especialmente cames habia ahi: charquis, charlh,  gra- 
sa; que habia orejones tambiCn, pan, masa de chaiiares; habia chicha, tambiCn, para que 
tome. Dice que habia came fresca de cordero, de llama, todo habia, de todo. "De todo 
-1e ha dicho-, ahi. Hay tarnbi6n si querCs ponerte espuelas, tambitn estin las espue- 
las de Patota, del dueiio, ahi estin colgadas. Hay afuera hay un sombrero, hay una caja 
para que cantes -1e ha dicho-. Si vos querCs, cantas. Va a cantar lejos, no te vas a 
quedar ahi. Come ripido y anda. Si querCs Ilevar, llevate algo. Ahora ya estin cenando 
-le ha dicho-. Y la casa han dejado abierta. And& and6 a comer, Cacho. Pero no vas 
a hacer pegar. Cuidadito. No me vas a hacer pegar -1e ha dicho-. Si me vas a hacer 
pegar, a la vuelta yo te voy a alcanzar, yo te mato. Yo te mato". Bueno. Ha ido el zorro 
y ha entrado. Dice que ha visto un poco una cosa que un poco de grasa, otro de came 
fresca de aqui, pero de todo a comer fue colocando un poco, asi, en su plato lleno. Y 
habia un cantaro, asi, una vasija, que le contaba hace un rato, lleno de chicha. Habia 
otro cantaro estaba la chicha, una chicha machadora, jno? -hacen algunos, hacen chi- 
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cha linda. Yo una vuelta me he machado con chicha, con chicha. con chicha. Y esa chi- 
cha hecha a harina de maiz. no hecha a alcohol. ni nada. Se le da vuelta un dia por lo 
menos. jno? Y eso da vueltas la cabeza. te vuelve a dar ... Cuando te machas-. Bueno, 
se habia tomado como tres jarros de chicha. Ya se ha mareado, por suerte, del hambre 
que tenia. de la sed, de todo lo que tenia. Que v'hacer: estaba con un hambre fatal. Y, 
claro. dice que habia un soquero" y le hablaba el soquero. A usted le he hablado del so- 
quero, jno? Y bueno. un soquero, entonces le ha hablado el soquero. "jQuien es ese?" 
Se ha sentado arriba del soquero y se ha puesto las espuelas del, del dueiio de casa. Y 
se ha agarrado la caja y se ha puesto a cantar. pues dentro. No se ha dado cuenta ya que 
esta todos ahi. Que mire ... Cuando sale mujer de la casa, de la casa. para no hacerse pe- 
gar el perro que pastoreaba las cabras tl lo ha agarrado, ahi nomas en el patio, dice. Lo 
ha metido, le ha reventado la panza. Han salido la chicha, 10s chicharrones, de todo, por 
ach, ahi, por la panza del zorro. Y asi le ha muerto el zorro. Y bueno ... Bueno, ahi ter- 
mina el cuento. 

En este relato, el perro aparece claramente como el encargado de cuidar el 
Bmbito de lo domkstico por temor al castigo que puede recibir si no cumple 
con dicha tarea. La transgresibn, tambiCn en este caso, se asocia a la oscuri- 
dad - -a  pesar de que, a diferencia de 10s relatos anteriores, en este, el zorro 
conserva todo el tiempo una morfologia animal acompafiada de comporta- 
mientos propiamente humanos-. Es interesante el mod0 en que se destaca la 
prosperidad caracteristica de 10s hombres en esta Cpoca mitica, quienes po- 
seen una habitaci6n --dep6sito con variedad y abundancia de alimentos y be- 
bida, ademas de otros articulos, en oposici6n a la situaci6n actual-. Pero ante 
la violation del silencio, el zorro enzbriugudo es descubierto. Y, aunque a1 co- 
mienzo de la historia el perro cedi6 ante el zorro y le permiti6 proveerse de 
aliment0 en casa de sus dueiios, llegado el momento de tener que optar entre 
su rol de "protector" de 10s intereses humanos o castigar a su par animal, 
adopta la primera actitud, situacidn que deriva en la muerte del zorro. 

"El zorro, el perro y el tigre" (informante: Natividad Quispe) 

Se ha ido el zorro, se ha ido el zorro, como decimos nosotros, se ha ido tambitn con el 
perro. Se han ido viajando, caminando, con burritos. Se han ido lejos. A buscar. Y dice 
que le ha dicho el zorro, le ha dicho al perrito, le ha dicho claro, este: "MirB, escucha- 
me una cosa, primer0 comamos toda la mercaderia que esths llevando vos. Cuando se 
termina tu mercaderia vamos a comer bien este", dijo, el zorro le ha dicho a1 perro asi. 
Al zorro le decimos lobo; ese es nomas lobo, ese nomh es zorro. En ese tiempo le de- 
ciamos Don Juan. Y se han ido viajando, viajando, viajando han ido. Y se comian la co- 
mida del perrito, comian todo, se aprovechaban de 61. Y despuCs, dice, ya, le tocaba ya 
al zorro, ya, a gastar su mercaderia. Y le ha dicho: "Miri maestro, sabts que tengo mer- 

13 Recipiente confeccionado con el cuero seco del animal muerto 
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caderia y todo, pero no tenemos fuego. Y hay que hacer cocer, jme entendCs? Miri  
sale, sale, a esta hora salen estrellas -ya cerca del amanecer decimos nosotros, claro, 
como cualquiera, jno?- Salen estrellas en 10s cerros; a la mafiana, el sol sale". Y dice 
que ha dicho: "Ya, en aquella casa, ahi hay fuego. Andi a pedirte fuego de ahi, cuando 
llegas vamos a cocinar, vamos a comer". Bueno, el pemto se iba, llegaba a116 estando, 
cuando ya, el perrito, antes de llegar, ya se ha empezado a levantar el sol mas arriba, 
mAs arriba, y ya amanecia. Ya ha acabado de amanecer y se tenia que volver el perrito. 
Hasta que ese, haciendo el pemto ese trabajo, al zorro cocinaba rapidito y comia solito, 
listo y triste. Y no era que el zorro no tenia fuego, sino tenia, sino por envidioso que 
era, le, le mandaba para que vaya, y no se gastara la mercaderia de  61, de 61 nomis, 
jve? Y no le ha dado de comer nada a su amigo, a su compaiiero que estaba ahi, junto 
con 61, a, a viajar. Y Ilegaban, estando un dia a1 ir, encontraba el perro ha encontrado al 
tigre. Y dice que le ha dicho: "jAd6nde vas, che?"Me mand6 Don Juan a buscar fue- 
go allA" "Pero no, jc6m0 va a ser fuego! Esas son estrellas, hijo", le dijo el tigre al pe- 
rro. Le ha dicho: "Yo s t  muy bien", le ha dicho. "Vos estis yendo mal. iC6mo vas a ir? 
Aparte de eso, el zorro ahora estB cocinindose, estA comiendo" Porque el tigre, dice 
que tenia una arte, era adivino, jve? Cualquier cosa ya la adivinaba, sabia bien quC es- 
taba haciendo el otro, todo. Y bueno, le ha dicho el tigre: "Tirate en el suelo, yo me voy 
a tirar encima. Yo te voy a dar mi arte". Y, claro, la ha hecho tirar, el tigre encima del 
perro. Se ha levantado ya el perrito en forma de tigre, ya. Ya. Y el tigre ha quedado en 
forma de perro. Se cambiaron. Como cambiarse de ropa, asi. Y le ha dicho: "Andate 
ahora a encontrar a mi -su sobrino dice que era el tigre, su sobrino dice que era 
Juan- del tigre. Entonces le ha charlado: "Andi a ver a mi sobrino y decile, hack de 
cuenta que vos sos, que vos, que vos sos yo. Llega all& este, decile, y el ya te va a po- 
ner el asiento, todo; me respeta mucho, te va a poner el asiento y todo. Va a Ilegar, te 
va a poner el asiento y vas a ver que te va a poner la cuchara, ahi, la cuchara va a po- 
ner ahi, sobre el asiento. Y vos ripido, ya, te sentis sobre la cuchara. Listo" Y bueno, y 
el perro ha hecho caso, asi. Y ha ido, ha llegado all& en, sobre a comer. Y ha dicho: 
"Buen dia, sobrino". "Buen dia, tio", le ha dicho, le ha saludado respetuosamente. 
"Pasa, tio", dice que le tenia un terror birbaro, el zorro tenia, asi al tigre. Un terror, le 
tenia miedo, claro. Cualquier cosa, a su tio, lo que 61 ordene hacia 61, el zorro. Pero 
para el caso no era el tigre, era, este, era el perrito que ha tomado la forma de tigre. 
Bueno, ha llegado justo la horita, ya todo bien, se ha cuidado por no hacer (?) el perro, 
nada. "Tio, me escuchis, me escuchis, tiito, me escuchis, tio", le ha dicho. "iMeta la 
mano, sobrino!", dice que le ha dicho. Y quC va a hacer, la olla se ha rebalsado. QuC va 
a hacer el esfuerzo, meti6 la mano, ha dado vuelta la comida, asi, con la mano y le ha 
hecho quemar todo. Y se ha quemado el, el zorro. Y ahi nomis dice que, bueno, "deme 
de comer toda su comida". Y le ha dado todo a su tio, se ha quedado sin comer. De un 
momento a otro, cualquier cosa, no ha comido nada. Y se ha ido ya al otro lado, por 
ahi, all& "Bueno, hasta luego, sobrino". "Hasta luego, tio", dice. Y ha llegado del otro 
lado. Dice que lo ha encontrado, all& al tigre otra vez, le ha dado, le ha entregado su 
arte, todo. Y el perro ya se ha vuelto como perro otra vez. "Pero, jquC te pasa?"l pe- 
rro le ha dicho al zorro-, "bueno, iquC te pasa?', "Ha llegado el tio, ha venido mi tio 
y, pricticamente no, 61 ha tenido un f6sfor0, hemos hecho fuego y cocinamos y lo he 
invitado a comer a mi tio", le ha dicho. "Yo, este, le he dado de comer y yo te voy a 
decir la verdad, una cosa que, utilicC una sola cuchara y despuCs, este, no ha querido le- 
vantarse y me ha dicho meta la mano y yo probC de meter la mano y me he quemado". 
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Y para el caso no era asi: el zorro. este. le ha dicho asi al perrito porque era visto de 
que era espia. Y para el caso. el perro sabe bien porque el ha venido. ha visto, Cl mismo 
le ha hecho quemar la mano. todo. Y salio todo. Entonces han seguido viajando, han 
vuelto ya, al final ha tenido que confiarle todo ya el fosforo, ya, la comida para que. y 
el no podia. estaba jodido. No sabia nada. No sabia nada, nada, nada. Nada. EI ha pen- 
sado que ha llegado su. su tio. que era el tigre. nada mis .  DespuCs 61 ha contado. asi, 
mint ihdole .  [DespuCs siguieron] viajando junto con el perro, nidito envuelto. Pero ya 
comian bien todos 10s dias. que ya, este, entonces, le confiaba un fosforo. le comia 
todo, tenia que cocinar todo, porque el otro no podia hacer, tenia las manos ya quema- 
das. No podia. Cocinaba, hacia sopa. comian. Siguen viajando. Ya cocinaba el perrito, 
ya. [...I per0 ya, este, ya estaba forma de perro otra vez. [...I. Si, claro, ya le seguia res- 
petando y le, le confiaba todas las cosas ya. Entonces han vuelto a casa de nuevo. Y el 
perro, el perro dicen que ya han Ilegado, se han puesto contentos. Este, ya han Ilegado. 
con su mercaderia, todo. Y entonces el penito dice que se ha machado, se ha machado. 
se  ha puesto a tomar vino, ique  sabrhn tomar en esos tiempos? Han empezado a tomar 
y se han machado. Y ya el perrito ha sufrido, ha aguantado todo entre ida y vuelta. 
Todo. DespuCs le ha dicho: "vos sos asi -le ha d i c h e ,  vos sos malo, vos me mentis- 
te, vos me ha dicho que tu tio te ha hecho quemar tu mano. Y no es  asi. Yo he venido, 
yo te he hecho quemar tu mano porque vos sos --claro, han discutido-, porque vos 
sos un sinvergiienza, vos tenis fuego. ten& comida. No me has dado de comer, no me 
has dado, no me has tratado como un buen compafiero, nada. Ud. te haces la burla de 
ml"'. Claro, se  han puesto a pelear, vea; se han machado, se han puesto a pelear, se han 
puesto a discutir, a palear. Y claro, dicen que estaban en la casa del perro, estaba el zo- 
rro, estaba llegado de  viaje, contento, asi. Y habia en otro lugar el perro -claro, va, 
hay muchos perros-. Y ahi se han puesto a discutir y, claro. le ha ganado el zorro. Le 
ha dicho: "Mirh, vos sos asi, vos, este, mirh, asi le has hecho a mi herrnano, al otro 
dice, asi, le has hecho a mi primo, todo". Le dio muerte. Y justo se han puesto a pelear 
y ha muerto el zorro. Ha muerto. Y asi, ese es el cuento. 

En este caso, el perro y el zorro aparecen como compafieros de viaje, al 
mod0 en que 10s hombres de la Puna antiguamente recom'an rutas comerciales 
entre distintos puntos de la regi6n para intercambiar mercaderias. A1 cabo de 
unos dias de viaje, luego de agotar las provisiones del perro, el zorro niega las 
suyas bajo pretext0 de  no disponer de fuego para cocinar -aunque, como 
manifiesta nuestro informante, la verdadera raz6n es su codicia-. El perro, 
burlado por el zorro, busca fuego en las estrellas durante dias sin conseguirlo. 
En estas circunstancias interviene un tercer personaje, el tigre, que advierte al 
perro sobre el engatio y pone su poder y su capacidad de adivinacidn al ser- 
vicio del burlado, para castigar a1 zorro. Bajo la apariencia de tigre --animal 
temido y respetado por el zorro-, el perro castiga a su compaiiero dejhndolo 
sin comida y oblighndolo a quemarse la mano. 

Es interesante observar, en este relato, que la capacidad morfol6gica va 
m8s all6 de la humano-animal o viceversa presentandose la posibilidad de que 
10s animales adquieran la fisonomia, las conductas y las virtudes de otro ani- 
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mal. Ademas es importante secalar de quC mod0 un mismo elemento -el fue- 
go- aparece, en primer tCrmino, como medio para concretar la burla y, m8s 
tarde, tambiCn como medio pero para ejecutar el castigo. El fuego funciona a 
lo largo del relato como un bien preciado que adquiere distintas funciones en 
relacidn al personaje que lo posee. Hacia el final del relato, el triunfo del pe- 
rro sobre el zorro en la pelea y la consiguiente muerte del dltimo tienen un 
paralelo en el plano simbdlico en tanto el trickster ha perdido su poder al sen- 
tirse obligado, por sus quemaduras, a confiar el fuego y la comida a su com- 
paiiero de viaje. 

"El zorro y el gallo" (informante: Natividad Quispe) 

Dice de esta forma, este cuento, viene asi. Eh, claro, dice que habia un gallo, un zorro. 
Un gallo y un zorro, simplemente esos dos. Y dice, cuando 10s animales asi hablaban, 
jno?, dice que le dice el zorro no sabia c6mo lo iba a comer a1 gallo, porque no sabia 
quC hacer para comerlo al gallo. "iAh! Ya st5 lo que voy a hacer --dice que ha dicho--, 
mirA: le voy a hacer mi compadre. Le voy a hacer mi compadre adelante de toda la 
gente, de todo el pdblico, le voy a hacer mi compadre y cuando yo vaya a saludarle le 
voy a decir: 'jc6mo le va compadre?' Me va a dar la mano". Y cuando el zorro por ahi, 
y ahi nomhs lo mata y lo come. Lo come. Y le hizo compadre, se hicieron compadres 
10s dos. Se hicieron compadres y, claro, el gallo ya dice que lo ha visto que venia el zo- 
rro por ahi, caminando por la senda. Y dice que ha dicho, se ha subido arriba de un Ar- 
bol el gallo. Dice que parecia un Arbol, el gallo, grande y ya que ha venido el zorro lo 
ha visto, ahi aniba. "Buenas tardes, compadre", le ha dicho. "Buenas tardes compadre". 
"jC6mo esth compadre?" "C6mo estA compadre?Tlaro, que le ha estirado la mano a1 
zorro, el gallo le ha alcanzado la mano nada mAs, nada mhs era para que matarlo, jno?, 
para comerlo ahi nomis. "Bien nomAs compadre", dice que le ha dicho. "Pero, bijese, 
compadre -dice que le ha dicho el zorro-  a saludarme", le ha dicho. "No, deje no- 
mAs, estA bien, deje que ya nos hernos saludado", le ha dicho. "BAjese compadre", le ha 
dicho. "No, compadrito, no" -le ha dicho-. No estoy bien, estoy un poco enfermo, en 
fin". Bueno, le dice, le dice, el zorro le dice al gallo: "bAjese compadre, mire tenia --el 
zorro le dice, tenia un diario, ahi, un papel-. Mire -le dice-, aqui vamos a leer la 
nueva ley compadre, para que sepa c6mo va a ser, vamos a leer las nuevas leyes". "jY 
quC dicen esas nuevas leyes compadre?', le ha dicho. "Pero bhjese compadrito, aqui va- 
mos a ver -le ha dicho-. Mire aqui estAn todos 10s papeles, tengo yo en la mano, 
mire". "Eh, no, compadrito. Yo estoy enferrno. No puedo bajar -le ha dicho-. Avise- 
me de ahi nomas quC dicen esas leyes". "Dice que, que 10s zorros no deben de comer a 
10s gallos (risas), que 10s zorros no deben de comer a 10s gallos. Y 10s perros no deben 
de correr a 10s zorros" -mire le ha dicho asi-. Y biijese, mire". "Eso no puede ser asi. 
Y a ver, lea de nuevo", le ha dicho. "Dice que 10s zorros no deben comer a 10s gallos 
--es que le ha dicho-. Y 10s perros no deben correr a 10s zorros". "Bueno, compadre 
-le ha dicho ya-, mire", el gallo no sabia c6mo disimular. Justo dice que ha visto que 
venia un gaucho con otro perro por ahi cerca. Venia bueno, pongimosle aqui que venia 
del este, jno? Y le ha dicho: "compadre", le ha dicho. "Si". "De all& de aquel parte, 
viene por la senda un gaucho con cuatro perros -le ha dicho-. Cuidado porque te van 
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a querer comer". Y claro. le ha indicado el lado del oeste. Y bueno, mas o menos venia 
asi. Y ha mirado, despuks. resulta que venian del este. "Mira, por a&, por esta senda 
dispara por all& Dispara y te vas a salvar". Y ha disparado el zorro, el zorro asi ha sali- 
do rajando. "Viene cerquita", es que le ha dicho. Claro, estaba cerquita pero, claro, jus- 
to en la esquina va a chocar con el caballo y 10s perros el zorro. Y ahi, cuando 10s pe- 
rros tambitn lo agarraron y mataron al zorro. Este zorro de casualidad ganaba porque 
tenia la maldita desgracia de, de hacer apuestas y todas esas cosas; pero, desgraciada- 
mente. toda la vida perdida. Siempre. Nunca g a d .  Una casualidad, creo que ha ganado 
una vez o dos. Siempre ha perdido. Mucho, mucho, mucho ha perdido. Todo. 

En este relato, el zorro intenta engaiiar a un gallo y comerlo, mediante la es- 
trategia de hacerlo su compadre y de ampararse en el respeto por la ley. Al igual 
que en 10s casos anteriores, la caracterizaci6n inicial del zorro burlador y, en este 
caso, del gallo burlado se invierten y el zorro acaba, tambiCn aqui, muerto por un 
perro. Al final del relato, el informante hace alusi6n a la condition de perdedor 
del zorro a1 cabo de las distintas historias en las que aparece involucrado. 

Finalmente, el 6ltimo relato, que denomino "El compadrazgo entre el zo- 
rro y el rey (o la linica vez que el zorro gan6)", constituye una versi6n parti- 
cular en cuanto el zorro (m5s exactamente una zorra) cria a un niiio engendra- 
do por una moza y un "gringo minero" y abandonado por su madre ante la 
amenaza paterna de obligarla a comer a la criatura reciCn nacida. Luego de 
varios aiios, el mozo criado por la zorra es ofrecido como marido de una prin- 
cesa, oportunidad a la que accede por su belleza fisica (representada por ras- 
gos "blancos") y por una falsa riqueza que el zorro aparenta como propia 
(embaucando a cigiieiias y ballartas, verdaderos dueiias de las ciudades a las 
que obliga abandonar). 

"El compadrazgo entre el zorro y el rey (o la ~ in ica vez que el zorro gano)" 

(informante: Natividad Quispe) 

Sabia tambitn el cuento del zorro. Este viene asi: dice que el padre de una chica era 
malo, bastante malo. Y claro, iquC habria ser? iUn ingeniero, cateador de mina? Y el, y 
el, asi, andando, cateando minas por ahi, se ha encontrado a una chica, en el campo. Y 
claro, ya la ha hecho su novia y le ha hecho quedar tambien el embarazo. Y ya la chica, 
ya (?) [No era una animal] Era una persona normal. Y bueno, dice que agarr6, dice que 
ha dicho, este, claro, dice que el padre le decia a la chica: "mir6: el dia que vos, este, te 
cases, no, no, el dia que vos tents tu hijo, cameando es que te voy a dar de comer. Car- 
neando vos te lo tenks que comer a tu hijo".14 Y la chica Iloraba: jc6m0 se va a comer a 

14 Al igual que en otros relatos, la amenaza antropofigica es un tema recurrente en el tiempo 
mitico, denotando la asocialidad propia del mismo y el peligro que acecha a la reproduc- 
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su hijito? Y claro, claro, corno se han enamorado 10s dos han tenido el hijo en el carnpo 
nomis. Y despuCs el gringo se ha ido. Se ha ido por ahi lejos. No se lo ha vuelto a ver 
mis. [La chica] ya estaba a punto de enfermarse, dice que se fue al carnpo, asi, a pasto- 
rear la hacienda y se ha enfermado en el campo. Se enferm6 en el campo, le ha prepa- 
rado todo al chiquito, bien; lo ha dejado al chiquito bien, asi, dindole leche, de marnar 
bien, bien, bien. Y bien atadito, lo ha atado con un cuerito, con una especie que ataban 
a 10s chicos antes. Asi, bien bonito lo ha dejado, bien acomodadito bajo una peiia que 
se llama troja.15Y bueno, dice que ahi estaba el chiquito, pobrecito, durrniendo dice que 
estaba ahi. Y asi, cuando dice que ha estado durrniendo asi la criatura, dice que lleg6, 
este ... bueno, ya varios dias dice que estaba durmiendo. Y la pobre madre dice que lo, 
lo encontraba, daba de marnar bien, lo tenia todo el dia. Y ya tarde para volverse a la 
casa lo dejaba otra vez ahi, guardadito. Justo una noche, este, ha andado el zorro por 
ahi. Y estaba llorando el guagiiita, estaba Ilorando; y dice que le gustaba, lo quiere mu- 
cho al guagua, este, el zorro. Al varoncito quiere mis, nomis. Y bueno, y asi, cuando 
esti  llorando la criatura lleg6 el zorro. Y lo ha sacado, se lo ha alzado y lo ha Ilevado. 
Se lo ha Ilevado. Al otro dia, amaneci6. Ha ido la chica a buscar su criatura, estaba la 
huella del zorro. Lo primer0 que pens6 la chica es que el zorro se lo comi6 a la guagua. 
Bueno. Y el zorro no, no se habia comido, se lo habia llevado a su casa, a criarle ahi. 
Ahi dice que, que comia, dice que vomitaba en su boquita asi. Asi dice que lo mante- 
nia. Lo mantenia. Lo rnantenia. Dice que era un guagiiito de ojitos, de ojitos celestes, 
bonitos. Parecido a su papi siempre. Y bueno ya, dice que ya no sabia quC v'hacer, ya 
se ha criado rnis grande, rnis grande, rnis grande el hijo. Bueno, quC v'hacer. Dice que 
ha ido a la casa del regio el chango ya grande. Ya, el chango asi, de diez, veinticinco se 
ha criado, estaba solo. Salia al carnpo, bueno, es una suposici611, jno? Y bueno, salia al 
campo, se iban a la hacienda, llegados 10s dias por ahi dice que se robaban las cosas 
cocidas, otras que se robaban frazadas, ropas, por ahi, cuando iban a lavar, dejan exten- 
didos ahi, tambiCn se robaba para su guagua, el zorro. [La madre nunca rnis lo vi61. Y 
se fue adonde daba corno su hijo, ya lo tenia corno su hijo; ya se ha hecho mozo, ya se 
ha hecho hombre. Y bueno, en una de esas dice que se ha avivado el zorro, la zorra, 
jno?, se ha avivado. Ha ido y dice que ha dicho a1 rey: "tengo un hijo rubio, no sC si 
puede casar con su hija", le ha dicho. "Es rico mi hijo. Y tengo -no sC si le ha dicho 
dos, cuintas ciudades. Cuatro, por ahi. Si. Tres ciudades, dice -0 dos ciudades, vamos 
a poner- dos ciudades, tengo", le ha dicho. "Tiene mi hijo". Y al rey le gustaba. No sC 
si era el Rey Inca o otro rey. Y dice que le gustaba, este, 61, claro, era muy interesado 
que su hija se case con una persona rica; no se case con una persona pobre. Entonces, 
cuando se iba, este, ya a casarse con, dice que ha dicho: "bueno, bueno. iSi es rico yo 
le hago casar a mi hija!" No se conocian ni eso. Y quC v'hacer. Dice que ha venido, ha 
llegado el gringo con ropa, se ha arropado, iquC sabri hacer la zorra para vestirlo? Con 
traje, corbata. Y a la princesa ya la han presentado ahi. Y bueno, bueno, ya empezaron a 
casarse y es que ha dicho: "bueno, compadre --es que ha dicho (ya se han recibido de 
compadres el zorro con el rey, ya se han recibido de compadres)-". Bueno, es que han 
venido a festejar el matrimonio con bornbas, con dinamita, venian: ibum, bum!, cele- 

ci6n social de 10s seres que lo pueblan. Para un tratamiento rnis extenso cf. Morgante 
2000. 

15 Reparo natural en las peiias que es utilizado para conservar alirnentos. 
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brando con cuartos. iUy!. venia claro. cualquier cosa. cualquier cosa venian hacienda. 
"Bueno. compadre -es que ha dicho-- yo me voy a adelantar un poquitito. Un poqui- 
tito es  que voy mds adelante. voy a estar acomodando un salon en una de las ciudades 
de mi hijo. En la primera ciudad de  mi hijo". "Bueno, dice que le ha dicho, bueno co- 
madrita". Y es que ha llegado a una ciudad de las cigiiefias, de las parinas.I6 Y ha Ilega- 
do el manito y es que ha dicho: "vengan para aci .  vengan todos. vengan. Les voy a dar 
una noticia, mala +s que ha dicho-. Vienen matando. vienen quemando, vienen. el 
mundo se viene encima, hermanos, de nosotros -le ha dicho--. Se viene el mundo en- 
cima -le ha dicho Ilorando-. iBum! suenan bombas, suena dinamita. "Se viene el 
mundo encima hermanito,"" es  que ha dicho. "Ad6nde pueden salvarse, linicamente 
metanse en las lagunas", es  que ha dicho. "Ahi van a vivir", es que ha dicho. Que salie- 
ron botando sus casas, han dejado, botando sus casas, botando sus almacenes, sus salo- 
nes. Casas abiertas, en cada una, asi. Ciudad completa, completa. Todo abandonado. Se 
fueron a vivir. Por eso dice que las parinas, que las cigiiefias, hasta ahora viven en las 
lagunas. Y bueno, lleg6; ya ha Ilegado, ya ha llegado a la casa, jno? Ha llegado a la 
ciudad y dice que todavia no creian las parinas, las cigiieiias. Dice que se han ido, se 
han sentado. Cuando ya van viendo que ha llegado la gente, se han metido nomAs las 
cigiiefias. Le han creido nomis al zorro, verdad debe ser. Y se han puesto a hacer fiesta 
ahi. Ahi han estado un dia, dos dias. "Bueno, ahora vamos a conocer la otra ciudad de  
mi hijo", es que ha dicho. "Bueno". Habia ropa, habia comida, habia bebida; habia pero 
de todo, de todo. No faltaba nada, nada. Bueno, y ya se han ido a la otra ciudad. Llego 
a la otra ciudad, ya cerca de la otra ciudad, es que ha dicho, ya, la ciudad de las ballar- 
tas.18 Lleg6 a la ciudad de las ballartas. TambiCn dice que les ha dicho, claro, antes de 
llegar es  que les ha dicho: "sefior compadre, yo estoy yendo a preparar adonde un sa- 
16n, ya, que puedan seguir festejando". "Bueno", le ha dicho. Lleg6 all& a la ciudad de  
las ballartas, dice que le ha dicho: "Hermanos vengan, les vengo a dar una mala noticia 
--tambien dice-. Desgraciadamente se viene el mundo encima, nos vienen matando, 
nos vienen. Escuchen c6mo vienen", le ha dicho. iUh! Venian festejando 10s otros. Cla- 
ro, un rey que lo traen en andas, alzado. Ahi caminando (risa). "Que viene el gringo," 
que viene coronado rey", dice que le dijo. Y bueno, asi cuando venia, venia, venia, ve- 

16 Parinas es utilizado como sindnimo de cigiieiias (Ciconia ciconia), aves de hdbito migrato- 
rio que anidan en drboles o pefias. 

17 La expresidn refiere a la idea apocaliptica que se mencionara al comienzo del trabajo, res- 
pecto de la sucesidn de ciclos de destrucci6n y regeneraci6n propios del tiempo mitico. 

18 El informante describe a las ballartas como aves blancas y de lomo negro que actualmente 
ocupan las lagunas. Es indudable su similitud con el aspecto de las cigiieiias, por lo cual 
probablemente se refieran a este mismo animal. 

19 La expresi6n gringo, asi como las de rey o ingeniero, describen al otro cultural por exce- 
lencia. Estos personajes estin calificados como seres poderosos, por lo cual resulta central 
el establecimiento de la relacidn de compadrazgo entre el zorro y estos representantes de  la 
alteridad. La instituci6n del compadrazgo, de origen hispinico, significa "un esfuerzo, en- 
tre otros, por acumular poder en el mundo social, por anular ciertas fuerzas indiferentes o 
enemigas, y para extender la protecci6n de tipo familiar a 5reas donde no hay parientes ..." 
(Martinez 1963: 136). 
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nia, dice que venia, dice que venia, asi. Dice que las ballartas han salido volando esas 
peiias, por ahi. Porque dicen que, dicen que las cigiieiias viven en peAas, de ah;. Y dice 
que se han ido a las peiias, otros a las lagunas. "Ahi se pueden salvar lo dnico", es que 
le ha dicho. "Aqui no se van a salvar", le ha dicho. Con tambiCn dice que han llegado 
a, a la ciudad la gente. Bailando, con bombos, festejando. Quilomb~.~O TambiCn otra 
ciudad que han dejado con las casas abiertas, tambiCn abiertas, todo, todo. De todo. 
Desde esa generacibn, desde esa fecha estAn las ballartas, ya se han quedado ahi, parece 
para siempre. Y ya creo que otra ciudad m8s tenia, pero no me acuerdo. Bueno, ahi ter- 
mina, asi, el cuento. Se festejaron, se festejaron y despuCs ya han venido a conocer las 
ciudades. Y el rey se ha quedado bastante contentisimo de ver que su yerno tenga dos 
ciudades (risa). Si, el zorro bastante vivo, la hnica vez que gan6. Muy poco ha ganado 
el zorro, siempre ha perdido. 

En este Gltimo caso, el zorro aparece como un personaje cuyas conductas 
adquieren una valoraci6n que permanece estable a lo largo de todo el relato y 
que deriva, hacia el final del mismo, en la concreci6n de sus anhelos de poder 
y riqueza (en este caso particular, positivamente connotados por el informan- 
te). En este caso, la imagen perversa estB representada por el hombre blanco, 
quien embaraza a una moza local, desprecia a su hijo y abandona a ambos. A 
su vez, la mujer aparece amenazada (no queda claro si por su padre o por este 
hombre blanco) de practicar la antropofagia hacia la criatura reciCn nacida. 
MBs alli de quiCn sea el autor de esta amenaza, es indudable la asociaci6n de 
la actitud canibal -actualmente- con la figura del hombre blanco y su acti- 
vidad en la mina. 

Ante dicha amenaza, la mujer esconde a1 reciCn nacido en el campo, don- 
de es rescatado por una zorra. El desempeiio excepcional de este personaje se 
evidencia en el pensamiento de la mujer, que atribuye la ausencia del bebC a1 
apetito del zorro. Sin embargo, esta zorra lo cria hasta la edad en que es pre- 
sentado como candidato para casarse con una princesa. Al cab0 del relato, el 
zorro vence a las ballartas, a las cigiieiias y a1 hombre blanco, evitando una 
acci6n canibal hacia la criatura que finaliza en la concreci6n del matrimonio 
deseado. En el transcurso de la secuencia relatada desempeiia una labor etio- 
16gica: establece las ciudades como fimbitos humanos y desplaza a las aves a 
la vida en la peiias y lagunas. 

Como se mencionara anteriormente, el zorro es el animal que con mayor 
frecuencia aparece en 10s relatos sobre mitologia de tricksters de todo el pais, 
y la Puna no constituye una excepci6n a1 respecto. Su naturaleza -morfolo- 
gia y comportamiento-, como la de muchos otros animales, es doble: puede 

20 En este contexto, la palabra quilombo no refiere a la acepci6n de 'burdel' que adquiere en 
otros paises de America Latina, y designa m8s bien una situaci6n de festejo y bullicio. 
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mutar en persona a partir del atardecer y durante las horas de la noche, pero 
inevitablemente recobra su aspect0 animal con las primeras luces del dia. Jun- 
to a este atributo, el zorro se presenta igualmente como un ser inteligente, am- 
bicioso, aprovechador, improductivo, mentiroso, transgresor, burlbn, interesa- 
do, ladr6n y beodo. Como todos 10s tricksters, esti en el limite entre lo bueno 
y lo malo, lo permitido y lo prohibido. Gracias a su capacidad de mutacion, 
en asociaci6n con su inteligencia, el zorro se relaciona con otros animales 
(que poseen o no la facultad de transfigurarse) como con personas a quienes 
oculta su otra naturaleza. En este relacionarse reproduce en gran parte 10s vin- 
culos sociales que se presentan hoy dia entre 10s puneiios, visto que 10s ani- 
males son entre si parientes, compaiieros de tareas o amigos. Al cabo de 10s 
relatos considerados aqui, el zorro se vincula de esta manera con distintos ani- 
males: el quirquincho, el gallo, las parinas, las ballartas, el tigre y el perro. 
Entre todos ellos se establece un sistema jerarquico que coloca a la figura del 
tigre por encima de la del zorro, dado que su arte como adivino (que puede 
transferirse, en este caso, al perro) es superior a la inteligencia del segundo. 
Esta jerarquia tambiCn se refleja en la relaci6n de parentesco establecida entre 
ambos: el zorro, como sobrino del tigre, le teme y le respeta. En la vincula- 
ci6n con el resto de 10s animales, el zorro aparece siempre, en primera instan- 
cia, superando en astucia y engaiio a1 resto. Sin embargo, a excepci6n de las 
cigueiias y ballartas, de quienes consigue que abandonen sus ~ i u d a d e s , ~ '  este 
acaba vencido por 10s otros animales: el gallo, a pesar del compadrazgo esta- 
blecido entre ambos, desconfia de las mentiras de su compadre; el quirquin- 
cho, por su desinterCs, belleza y apego al trabajo, gana el reconocimiento de 
su hijo, a quien el zorro pretende embaucar; y, finalmente, el perro, como ani- 
mal confiado pero "espia" (en ocasiones, portador de una virtud ajena), acaba 
en la mayoria de 10s relatos ajusticiando y/o matando al zorro. 

La relaci6n del zorro con las personas del Ambito local refleja cierta simi- 
litud con aquella establecida con sus pares animales. Respecto de las "mozas" 
con quienes se relaciona, igual que lo hacen el quirquincho y el carancho, si 
bien alcanza su objetivo primario, acaba descubierto y castigado por ocultar 
su doble naturaleza. TambiCn es castigado por el rey al que intenta engaiiar 
aludiendo a una falsa paternidad. Sin embargo, cuando el embaucado es el 
hombre blanco, bajo la forma de un "ingeniero gringo cateador de minas", el 
zorro consigue perpetrar su engaiio (que involucra a otros animales y a1 pro- 

21 En el caso del engaiio a ciguefias y ballartas, el zorro logra su cometido dado que, en este 
caso, la mentira esta dirigida, en liltima instancia, a triunfar por encima del rey blanco. 
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pio rey) y continuar su farsa hasta el final, alcanzando su objetivo de ambi- 
ci6n y r i q u e ~ a . ~ ~  

Todo este sistema de complejas relaciones inscrito en el tiempo mitico de 
la generaci6n de viboras tiene plena vigencia en el presente. A pesar de la dis- 
tancia entre ambos tiempos cualitativamente distintos, tanto en el pasado 
como en la actualidad, lo salvaje y lo deshumanizado constituyen una amena- 
za permanente para la reproducci6n cultural y, como tales, requieren de la 
puesta en prhctica de alglin mecanismo que contenga dicha amenaza y garan- 
tice la reproduccibn. Teniendo en cuenta la ausencia de referencia alguna en 
10s relatos arriba mencionados de la practica del challaco a la que se aludiera 
op~rtunamente, '~ estos mitos pueden inscribirse en un period0 en el cual el 
papel desempeiiado por dicha prktica en la actualidad aparece reemplazada 
en el pasado por la funci6n de mediador desempeiiado por algunos personajes 
miticos. En este liltimo caso, la presencia de animales del 6mbito domkstico, 
representados por el perro, y en ocasiones auxiliado por otros, hace de media- 
dora en la relaci6n entre la casa y el monte. 

Del mismo mod0 que lo salvaje y lo humanizado, lo f o r h e o  tambikn 
constituye una amenaza para la continuidad de la cultura local. Ahora bien, en 
tanto el animal domkstico actlia como intermediario para neutralizar la acci6n 
del animal salvaje -0, dicho de otro modo, en tanto el perro triunfa sobre el 
zorro y le confiere castigo- en el marco de la cultura local, este mismo ani- 
mal pernicioso actda como intermediario en la relaci6n entre el lugareiio y el 
"gringo", representando las acciones y conductas nativas ante las actitudes del 
personaje forheo. 

Esto dltimo hace referencia a lo que antes se mencionara respecto de la 
dualidad valorativa que adquieren las conductas del zorro, que se mueve entre 
10s extremos de lo permitido y lo prohibido conforme a1 context0 en el cual 
se desarrollen sus acciones. Todo aquello negativamente connotado en 10s pri- 
meros seis relatos (o todas las veces que el zorro perdi6) en las que nuestro 
personaje se vincula con otros propios de la cultura local, estA presente nueva- 

22 Este aspect0 es comlin a la mitologia de rricksrers de la regi6n del Chaco. En el caso en 
que esta situacidn sea mis  abarcativa podria pensarse que el engafio cambia de dimensi6n 
endo y exogrupalmente y, por ende, de valoracih. 

23 Se conocen, para esta misma regibn, otros relatos que si hacen menci6n al challaco, como 
aquellos en que la mujer -corn0 ser poderoso- se relaciona a partir de esta prictica 
(mencionada en este caso como corpachada) con la Tierra y es responsable de que 10s va- 
rones queden incorporados a la sociedad humana, dando origen al surgimiento de la fami- 
ha. Cf. Forgione 1990. 
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mente en la ultima narraci6n (o la unica vez que el zorro gan6) en la que el 
universo de personajes locales se interrelaciona con otro perteneciente la mun- 
do del "gringo". La dualidad comportamental del zorro est5 representando un 
modelo paradigmatic0 de Ctica ambivalente propia del mundo puneiio, cuyos 
valores son sustituibles de acuerdo con las circunstancias en las cuales trans- 
curren las acciones de 10s personajes y de la naturaleza de 10s mismos. 

El valor prototipico de la narativa del ciclo del zorro en la Puna jujeiia re- 
side en el mod0 en que el comportamiento de 10s personajes involucrados en 
10s relatos miticos caracteriza la conducta del hombre que en ella habita en el 
presente respecto de situaciones similares. En lo relativo a la actuaci6n endo- 
grupal, la mediaci6n de la acci6n protectora del perro contra la amenaza de la 
acci6n perjudicial del zorro y otros animales salvajes es reeditada mediante el 
convite a la tierra que, como prhctica humanizadora, contiene el peligro de lo 
natural a travCs del cumplimiento del convenio establecido entre el hombre y 
la deidad. De este modo, junto al sometimiento de la amenaza, son reprimidos 
el engaiio, la mentira, el robo, la ambici6n y el desapego a la productividad, 
entre ~ t r o s , ~ ~  como valores que representan la conducta punible y no deseada 
intraculturalmente. Del mismo mod0 en que el ritual del convite a la tierra 
mantiene el control del hombre sobre 10s animales perjudiciales, la misma 
prictica llevada a cabo en el espacio de las m i n a ~ ' ~  actua, en el presente, 
como una contraprestaci6n a travCs de la cual el sacrificio del animal y la 
oferta de sus partes reducen el peligro del daiio potencial contenido en dicho 
espacio y garantizan la explotaci6n de sus riquezas. El canibalismo simb6lico 

24 Tambien, conductas como aquellas desarrolladas bajo 10s efectos del alcohol son censura- 
das en este tipo de relatos. Su connotaci6n corno comportamiento transgresor tiene, segura- 
mente, la influencia del culto protestante instalado recientemente en esta regi6n. 

25 El Diablo, en ocasiones tambikn mencionado como el Tio o Mandinga, es un personaje 
que 10s lugarefios relacionan a la noche o a la profundidad y oscuridad de minas y estre- 
chos. Es considerado el duefio de todos 10s minerales que hay sobre la tierra (a excepci6n 
de la sal), motivo por el cual se lo challa para asegurarse el exit0 en la explotaci6n junto 
con la prevenci6n de accidentes. Antes de comenzar la explotaci6n de cada mina es res- 
ponsabilidad de la persona que se encuentra a cargo del trabajo adquirir una representaci6n 
material del Diablo, conocida como el Ukako, que se coloca en un altar a la entrada de la 
misma. Su colocaci6n es acompafiada de una ceremonia en la cual se convida a esta figura 
con alcohol, coca y tabaco, a la vez que se carnea un toro del cual se entregan al Ukako el 
corazdn y la sangre. De este modo se establece entre 10s hombres y el Diablo una relaci6n 
contractual sustentada en la capacidad de una de las partes de castigar en caso de incum- 
plimiento del pacto y, por ende, del equilibria. En esta concepcidn cosmol6gica, la mina se 
presenta como un imbito peligroso asociado a seres demoniacos y, en cierto modo, a 10s 
blancos que comparten esta connotaci6n de lo diab6lico. 
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que implica el carneado del toro y la entrega de su coraz6n y su sangre (en la 
que est i  contenida el alma del animal) al Ukako de la mina, es parte de una 
reciprocidad que asegura, a carnbio, el Cxito en el desarrollo de la actividad 
minera, tan necesaria para la supervivencia de 10s habitantes de esta regi6n. 
Del mismo mod0 que hoy dia son ofrecidos en la ceremonia de la mina la 
sangre y el corazdn de un toro sacrificado, ritual que suspende el comporta- 
miento antropofigico del Diablo y protege la vida de 10s peones locales que 
alli trabajan, la zorra evita, en el tiempo mitico, la pretensi6n del padre del re- 
ciCn nacido de carnear a la criatura y darla de comer a la madre garantizando 
la reproducci6n social del propio grupo. De este modo, el ritual y la acci6n 
ejemplar del zorro, en sus respectivos momentos, juegan un doble papel: hu- 
manizan y familiarizan lo otro y son soporte cosmovisional para incorporar lo 
forineo bajo 10s c6digos de la propia cultura, proveyendo al orden local de un 
programa para la orientacidn de la acci6n dentro de la situaci6n de contacto 
que garantice la supervivencia de lo propio a pesar de su continua interacci6n 
con lo ajeno (tanto en el pasado como en el presente). 

Lo hasta aqui mencionado confirma que en la mitologia de tricksters de la 
Puna jujefia nos encontramos con un personaje de significaci6n compleja, con 
mliltiples facetas. En 10s relatos considerados encontramos la reiteraci6n del 
patr6n que refiere a1 zorro como embaucador, como ejemplaridad negativa. 
Pero en este caso, dicha negatividad se reduce al imbito de las relaciones in- 
terculturales. En el espacio de la cultura local, la violacidn por parte del zorro 
de las normas establecidas para la producci6n econ6mica y la reproducci6n 
social son castigadas con la muerte (aunque esta no signifique necesariamente 
un cambio ontol6gico sino la forma de un castigo) en las manos del perro, 
que representa el auxilio del hombre. Sin embargo, en el caso en que la profa- 
naci6n -en esta situaci6n particular del sistema de relaciones sociales- se 
produzca en el context0 del contacto entre la cultura local y la occidental, 
aquellas acciones se resignifican. De este modo, el conjunto de normas y va- 
lores cuya violaci6n es connotada negativamente en el circulo de la propia 
cultura adquieren una significaci6n positiva respecto a1 blanco, en cuanto evi- 
dencia la supremacia de la inteligencia nativa sobre la forinea, y, junto a ello, 
la participaci6n del zorro en la narrativa mitica supera su imagen de mero em- 
baucador. Como burlador de la alteridad existential, el triunfo del zorro no 
deja de ser recalcado o de sorprender a 10s propios informantes, evidenciado 
en expresiones corno: "si, el zorro bastante vivo, la linica vez que gan6. Muy 
poco ha ganado el zorro, siempre ha perdido" o "Este zorro de casualidad ga- 
naba porque tenia la maldita desgracia de, de hacer apuestas y todas esas co- 
sas; pero, desgraciadamente, toda la vida perdida. Siempre. Nunca gan6. Una 
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casualidad, creo que ha ganado una vez o dos. Siempre ha perdido. Mucho, 
mucho, mucho ha perdido. Todo." (Natividad Quispe, Guairazul, 1982). La 
presencia de esta actitud poco habitual hace al dualism0 del trickster, burlador 
y burlado, que se manifiesta en el mensaje que escribe el poder de una mane- 
ra lineal literal (distinto de la situaci6n en que el zorro es vencido por 10s que 
en apariencia son mas dCbiles). Los animales que se ubican jerarquicamente 
por debajo de la figura del zorro aparecen simbolizando a la cultura (a las 
normas, a lo social y establecido) y, en este caso, la eliminaci6n del zorro 
hace posible la reproducci6n social. En tanto, quienes aparecen como m8s po- 
derosos (10s blancos) representan lo asocial, la naturaleza, por lo que de su su- 
peraci6n tambikn depende la reproducci6n social de la propia cultura. 

La aparici6n de la "gente diosa" que se menciona como el momento que es- 
tablece el final de la "generacion" a la cual pertenecen las narraciones referidas 
separa el momento de la acci6n mitica de sus personajes del presente, tal cual 
es vivido actualmente por 10s punefios, estableciendo un nuevo orden c6smico 
en el cual 10s personajes pierden su capacidad de mutar y de cornunicarse y ha- 
blar con las personas, pCrdidas que los confinan, definitivamente, a1 mundo na- 
tural. A partir de entonces, su funci6n como conservadores de la arrnonia es de- 
legada a 10s hombres de cuya responsabilidad depende, desde entonces, el 
equilibria entre el universo familiar de lo humano y el universo extraio de las 
deidades, a travCs de la reedici6n del orden mitico con la instituci6n del ritual. 

La doble naturaleza del personaje del zorro no se detiene en su morfologia y 
comportamiento sino tambiCn en su posibilidad de relativizar el conjunto de 
normas y valores culturales de acuerdo al context0 en que las mismas operan. 
Del mismo modo, el zorro pertenece tanto al Ambito de lo salvaje (intercultu- 
ralmente) como a la esfera de lo familiar (intraculturalmente), moviendose 
respecto al hombre entre 10s extremos de la amenaza y la protecci6n. Toda es- 
tas ambivalencias en las intenciones y acciones del zorro tienen, como finali- 
dad ultima, el mantenimiento del orden cultural. 

El carkter  de gestor mitopoyCtico de este personaje reside en su volubili- 
dad etica, contrastante, que dinamiza su actuar. De este modo, el zorro se en- 
marca en la figura de  un heroe cultural bifronte capacitado para afrontar lo 
novedoso. Igualmente, su versatilidad juridica y su aspect0 etioldgico lo con- 
vierten en una imagen que integra lo extrafio, a veces como fracasado, otras 
haciendo fracasar al rival. 
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A partir de lo analizado hasta el momento puede afirmarse que el zorro 
dentro de la narrativa mitica de la Puna jujefia, y de la animalistica en particu- 
lar, r e ~ n e  un conjunto de atributos que le confieren un identidad peculiar y un 
papel fundamental en el mantenimiento de la propia cultura y en la reafirma- 
ci6n de su propia visi6n de mundo. 

El pasaje del personaje del zorro como burlador burlado a1 de nuevo bur- 
lador establece 10s limites entre lo propio y lo extrafio y funciona como la ca- 
pacidad de la cultura puneiia de mantener bajo su dominio lo hostil (no solo 
el Bmbito de lo natural sin0 tambiCn de lo cultural que le es ajeno), integrando 
10s seres conocidos a la situaci6n de contacto. Esta dualidad del zorro y de 
otros tricksters facilita que la narrativa que 10s involucra incorpore hechos re- 
lativos al contacto con el blanco sobre la base de un mensaje que alude a la 
habilidad y a1 triunfo de 10s nativos. 

La prBctica del ritual de challar a la Pachamama y a1 Diablo (mediante el 
Ukako) constituye un nexo a travCs del cual el tiempo ancestral y mitico, re- 
presentado por la acci6n del zorro, se reedita en el presente: en un caso con- 
trolando la amenaza de lo natural bajo su humanizaci6n y en el otro relocali- 
zando dentro del espacio local y resignificando dentro de lo cotidiano las 
introducciones propias del contacto con la civilizacidn occidental (tanto a ni- 
vel del sistema de creencias como de la tecnologia). Como en el tiempo miti- 
co, la acci6n ritual en el presente asegura la producci6n econdmica y la repro- 
duccidn social del mundo puneiio. En ambos casos, una vez trasladados a1 
Bmbito de lo comprensible, la amenaza se controla mediante el mantenimiento 
de la obligaci6n contractual. El temor a las consecuencias de su violacidn per- 
mite el mantenimiento del orden, de la armonia y de la dinarnica cultural. 

La narrativa que involucra a1 personaje del zorro en el espacio de la cultu- 
ra de la Puna jujefia argentina provee una muestra de la relativa significaci6n 
que lo admisible y lo prohibido adquieren en este marco. El zorro se mueve 
entre la categoria de un ser-otro, cuando se lo contextualiza como ser mitico 
amenazador de la produccidn y la reproduccidn interna y de un ser-propio 
cuando su andar se inscribe en 10s relatos que lo vinculan con otras categorias 
de seres-otros (en este caso, la de "gringo"). 
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