
"MAMA GALLA": LAS FIGURAS DEL MAL
EN UN RELATO ANDINO*

Ra(ul Bueno Chaivez

0.1 Introduccion

Recientes investigaciones sobre la novela indigenistal sostienen que en la ba-
se de esta narrativa se sittian elementos de relatos miticos aborigenes. en algiin
grado de reelaboracion motivada por su incorporacion a una estructura literaria
occidental. Y hasta obras no precisamente indigenistas, pero realizadas por auto-
res que han dedicado significativa parte de su tarea a este tipo de creacion, se
ilustran con personajes, topicos o motivos de la mitica indigena. Estainos pen-
sando -para citar el caso mas evidente- en El zorro de arriba y el zorro de abajo
de Jose NMaria Arguedas2 y en la narracion pre-hispanica que le sirve de base y
que integra el fainoso conjunto de los Dioses y hombres deyliuarochiri3 de Fran-
cisco de Avila.

Con estas hipotesis resultan cada vez mas fuertes las relaciones entre litera-
tura indigena y literatura indigenista; y por consiguiente, resulta cada vez mias
necesario el estudio minucioso de la primera, para poder aproximarse con ma.or
lucidez a la segunda. Es esa la sugerencia que el presente trabajo atiende; v es
con vistas a una contribucion sobre la literatura mitica que le sirve de base que
pretendemos profundizar en la interioridad de un relato andino, recogido en
espafiol. que resulta ser una de las modalidades de un conjunto profuso de
narraciones maravillosas que enfrentan a una anciana malvada y a dos nifios

* El presente trabajo tiene su origen en el curso de Interpretacion de Textos Literarlos
que dicte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre marzo y julio de 1978; por
lo tanto, debe buena parte de su organizaci6n y contenido a las observaciones y comentarios
de los asistentes. para quienes va mi reconocimiento y gratitud.

1. Cf. Angel Rama: "Jose Maria Arguedas trasculturador", pr6logo a: Jose Maria Ar.
guedas: Seaiores e indios, Buenos Aires, Edit. Losada, 1976.

2. Jose Maria Arguedas: El :orro de arriba y el zorro de abajo, Buenos Aires, Edit. Lo-
sada, 1971.

3. Dioses r hombres de Huarochiri. Narracion quechua recogida por Francisco de Avi-
la (;1598?). Edici6n biinglie. Traducci6n castelana de Jose Maria Arguedas. Estudio
bioaibliogrifico de Pierre Duviols. Lima. Instituto de Estudios Peruanos., 1966, p. 37.
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desvalidos. En efecto. y segin lo habia obsenrado ya Vladimir Propp4, las
literaturas populares suelen ser amplios conjuntos de variantes sobre secuencias
bisicas. en que cada version concreta es un hecho de actualizaci6n e innovacion
al mismo tiempo. La literatura popular de los Andes peruanos suele modular ad
infinitum las mismas historias a prop6sito de huacas5, pishtacos6. gentiles7.
hombres-betias. nadrastras, condenados, etc. Y entre las historias mas re-
currentes en la Sierra central y norte del Perii esta la de Achikee. o Achkay. que
persigue a los nifios mencionados para devorarlos y arrebatarles su hallazgo
(papas).

"Mama Galla", el texto que luego se somete al analisis. es indudablemente
una variante de "Achikee". Su amplio grado de modificacion no logra destruir la
fuente narrativa original. Es, en suma, uno de los modos particulares de realizar-
se el "Achikee". aunque con un personaje cuyo nombre no recuerda el original8.
Pero tambien es una forma de realizaci6n de la extensa cuentistica sobre pishta-
cos, pues su personaje malvado, la vieja Mama Galla, es asesina que comercia con
engafios la care humana. Por eso, por ser lugar de encuentro de dos poderosas
vertientes narrativas del mundo andino peruano, es que nos interesa singular-
mente este relato, su organizacion pro-airetica y los modos de articulacion de
sus sentidos. Nos interesa tambien porque, como todo relato oral concreto, es,
sobre todo en su parte de creacion, la manifestacion de una singular vision del
mundo, de ciertas formaciones ideologicas caras al pueblo que lo mantiene, ac-
tualiza y renueva.

0.2 El relato

"Mama Galla"

Segin cuentan Mama Galla era una mujer que iviva en las alturas del
camino de Canta a Huamantanga; y a todo viajero que asaba le engania-
ba con platos y manjares hechos con carne humana. Esta anciana tenia
una hija y dos nietecitos a los que criaba aparte para que no vieran sus
malas obras. Pero llego un dia en que no tenian nada que comer ni pa-
saba ningfin pasajero, y decidio matar a su hija. Pero sus nietecitos no la
dejaban ni un momento sola; ella los mando a traer agua en una canas-
ta, pero los chicos no querian ir pretextando no poder Ilevar el agua en
la canasta. Entonces la vieja les dijo que fueran y taparan los agujeritos

4. Vladimir Propp: "Las transformaciones de los cuentos marafillosos" (Passim), en:
Morfologia del cuento, Madrid, Edit. Fundamentos, 1971.

5. Piedras o formaciones rocosas de caricter antropomorfo o zoomorfo, a las que se
asigna una funci6n tutelar, semi-divina.

6. Asesinos, a menudo antropofagos, que matan para vender la came y la grasa huma-
nas, en especial esta filtima a la que modernamente se atribuye cualidades exigidas por la
sofisticacion de ciertas industrias extranjeras.

7. Momias encontradas en tumbas prehispanicas.

8. En un estudio todavia inedito, en el que compartimos responsabilidad con Desi-
derio Blanco, nos ocupamos con detalle del que puede ser el modulo narrativo del Achikee.
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de la canasta con piedrecitas, a fin de que se demoraran, y ella pudiera
realizar su horrendo crimen.

Inmediatamente despues que salieron los chicos ella llamo a su hija y la
degollo. Despues de haber bebido su sangre la destrozo v la echo ein una
olla grande llamada "pampana". Entretanto. los chicos liegaron del ri'o
y preguntaron por su mami; la vieja les contest6 que habia ido a pastar
los ganados y que volveria al siguiente di'a; pero los trozos de la madre
desde la olla. con el calor del fuego. deci'an: "Hijos del alma mia. esca-
pad y drigios al cielo, que yo los ayudare".

Los chiquillos al oi'r la voz de su madre, ingeniaron la manera de huir; y
le dijeron a la abuela que les fuera a ensefiar a llenar el agua en la canas-
ta; pero ya en el camino se esondieron, y regresaron. Cargando con los
trozos de su madre empezaron la huida. Y cuando ya la vieja les iba a
alcanzar el Arc&ngel San Miguel les envio una cadena para que pudieran
subir por ella, la vieja tambien alcanzo a coger la punta de Ia cadena; pe-
ro un pajaro (el acacllo) la cort6o con Su pico; y la vieja al verse en el va-
cio empezo a gritar: ";Compadre zorro ...! Compadre zorro tiende-
te en el suelo para jue no me haga dafiol". iCl compadre zorro, muy
amable, espero la caida de la vieja; pero la vieja a! caer en tierra, se con-
virti6 en una aguna y la laguna la ahogo.

Tambien dicen que la laguna existe hasta ahora, y que en el centro hay
una piedra Ilamada Mama Galla.

La version precedente figura en las paginas 104.5 de Alitos, leyendas y cuen-
tos peruanos. cuyas seleceion y notas se deben a Jose Maria Arguedas y Francis-
co Izquierdo Rios (sewunda ediciou Limba, Casa de la Cultura del Peru, 1970). Se
trata de una leyenda 'recogida en Canta, capital de la Provincia del mismo nom-
bre, Departanento de Lima, por Emma Dextre, alumna del tercer afio de media
del Colegio Nacional 'Miguel Grau' de Magdalena Nueva, Lima". El texto data de
1945 o 1946, afios en cue la Seccion deTolklore y Artes Populares de la Direc-
cion de Educacion Artistica y Extension Cultural del Ministerio de Educacion
realizo una axnplia encuesta de orden folklorico y etnico, a nivel de maestros y

alumnos de toda la Repu,blica, en base a un cuestionario elaborado por J. M. Ar-
guedas y F. Izquierdo Rios. "Mama Galla", asi como los 123 relatos selecciona-
dos para la pnrmera edicion de Mitos, leyendas y cuentos peruanos (1947), for-
maba parte del vasto material aportado por las resuestas a la encuesta. Este ma-
terial se conserva-apenas estdiado- en el Museo N acional de la Cultura Peruana.

1. RELATO ORAL

El texto del anilisis ha dispuesto su forma lingii'stica para contener -y mas
exactamente ser- un relato oral, popular. La sencillez de su lexico, el modo de
aparecer el diminutivo, la repetici6n nada anaf6rica de la conjuncion adversativa
"pero", la anomalia en el uso de la segunda persona plural, propia de un contex-
to lingui'stico americano y popular ('los" en lugar del "os" exigido por "esca-
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pad" y "dirigios ), el uso de ciertas formas acuniadas por la tradici6n narrativa.
como 'segun cuentan' y "tamnbien dicen". y el recurso del estilo directo. que
hace liablar a los personajes. recreanido sus propias palabras. nos afirman el ca-
racter bAsicamente oral y, popular del relato que nos ocupa.

A lo dicho se agrega iuna dimension legendaria del relato propiciada por for-
mas de lenguaje que remiiiten a un tiempo indeciso, sin margenes efinidos. como
el preterito imperfecto (`era`"."vivia". engaiiaba', etc.) y el "segun cuentan"
alusivo a miultiples procesos de enunciacion; dimension esta que se apoya en cier-
to componente mitico del texto. integrado por hechos del relato que en la pric-
tica no han sido jamns obsernados.

El caracter oral del relato nos dispone a los lectores "cultos" a encontrar
una organizaci6n aparentemente ingenua, un acontecimiento que puede escapar
a la logica munida por la experiencia positiva y un "mensaje"'con diferentes ni-
veles de evidencia, desde uria sencilla fecci6n de conducta o un simple juego de
figuras hasta un oscuro cifrado de valores culturales. Las paginas que siguen jus-
tificaran o desvirtuaran algunas de estas y otras ideas adelantadas por el texto.

2. LA NARRATIVIDAD
2.1 Dos historias

La historia basica del relato nos plantea la degradacion de una madre por la
accion de una abuela, madre de la anterior que la deguella, le bebe la sangre. la
descuartiza y la cocina. Nos propone luego la elevacion de esa madre por accion
de sus hijos que la conducen al cielo. Estas ocurrencias pueden ser aprehendidas
en casi la integridad de sus relaciones mediante el esquema de seis funciones em-
parejadas ideado por Claude Bremond9. para el caso de relatos con personajes
malos que son castigados y buenos que son recompensados. En dicho modelo. a
una degradacion le corresponde una elevacion; a una accion perversa, un castigo;
y a una accion bondadosa, una recompensa. Todo ello dentro del siguiente es-
quema estructural, que para el caso informa la historia basica de "Mama Galla":

Degradaci6n: |___| Elevaci6n:
Madre asesinada Mladre en el cielo

| Gracias a.- 0 t + |Recompensa:

IHijos_________________ Hijos en el cielo

A causa de: Castigo:
Abuela Mama Galla Mama Galla muerta.

convertida en piedra.

9. Claude Bremond: "Les bons recompeses et les mecha
tique narrative et textuelle, Paris, Larousse, 1973, pp. 96 y s
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Sobre Ia historia basica, el relato construye otra historia, que interesa esta
vez a la suerte corrida por los hijos. Inicialmente degradados, al lhaber sido Ileva-
dos a la situacion de orfandad por accion de la abuela Miama Galla, son luego ele-
vados al acceder al cielo con ayuda de la madre ("hijos mios, dirigios al cie.lo.
que vo os ayudarW'):

Degadaci-n: Elevacion:
Nifios huirfanos Niftos en el cielo

G] | Recompensa:

MadreMacire en el cielo
A causa de. Castigo:

Abuela Mama Gala Mama Galla muerta,
convertida en piedra.

2.2 La contienda

Desde una perspectiv-a sernio-narrativa de aliento greimasianol0, la degrada-
cion y la elevacion no son mas que estados que pueden ser expresados en termni-
nos de yunci6n (conjuneion. disyuncion). Est8 degrdado quien ha perdido al-

. Como un objeto de valor. un bien material o al,, una cualidad; quien, en
sima (un Sujeto = S). esti disyunto (U) de algo (un Objeto = 0):

SU0

Esta elevado quien obtiene o recupera algo, quieen esta conjunto (r
alga:

S 0 O

En el relato que nos ocupa, una secuencia narrativa, la fundamental, corres-
pondiente a la madre-v cetima, propone inicialmente a un Sujeto, la madre (SI).
conjunto con el Objeto (01) vida + integridad fisica:

Sinol

La intervencion de otro Sujeto, la abuela Mama Galla (S2
SI de su Objeto, pues le ha quitado la vida y la ha descuarti

S2 =(SI flOI) - (SI uO1)

10. Nos referiinos a la semi6tiea nafrativa y textual generada por el pensamien
JuLien Greimas, y en eWeial por sus trabajos: "Un probMeme de semiotique narr
objets de valeur" (Langages 31: Simiotiques textuelles, Parls, Didier/Larousse, 197
actans, les acteurs et les figures" (Varios: Semiotique narrative et textuelle, Pari
sse, 1973); y "Cendrillon va au bal" (en colaboracion con Joseph Courtes; edicion mimeo-
grafiada en la Escuela Practica de Altos Estudios de Paris, 1973).
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Asi se consolida el estado de degradacion o de humillacion:

siuo0

La subsiguiente elevacion requiere. en el relato, de la accion de 
operador. los hijos de la asesinada (S3), quienes permiten que su madre adquiera
un nuevo Objeto de valor (02). compensatorio del primero, consistente en la
vida-en-el-cielo que se deduce de la lectura del texto:

S3 = (S1 u 01) - (SI nl02)

Tenemos. pues. a dos Operadores, S2 y S3, cuyas acciones son contrarias y
de valoracion opuesta. como se vera mas adelante.

Esta oposicion de acciones y valores se ve intensificada en el relato por la
persecusion expresa que hace Mama Galla de sus nietos y por los distintos fina-
les que el relato otorga a estos personajes. Puede, entonces, ser entendida esta
historia en terminos de lucha o contienda; con tres estados consecutivos:

S2 S3 Confrontacion
S2- S3 Dominacion

S2-* 0 - S3 Atribucionl'

Si se tiene en cuenta que los Sujetos que se enfrentan no estan igualmente
capacitados para la confrontacion. pues ante la fuerza (poder) y el saber de uno.
la vieja (S2), se opone la debilidad (no-poder) y la ingenuidad (no-saber) de
otros. los ninos. (S3), es esperable un triunfo del prmner Sujeto sobre el segundo,
por ser aquel mas competente o estar mejor cualificado. Sin embargo, el relato
no permite esta situacion y hace intervenir a dos ay udantes, la madre (o los res-
tos que de ella quedan) y el Arcangel San Miguel. Ellos logran alterar el resulta-
do previsible y hacer dominar al Sujeto valorizado positivamente. Como resultado
final. el Sujeto agresor debe entregar su vida (0) y quedar convertido en piedra.

2.3 El servicio reciproco

Tanto el modelo de Bremond como el greimasiano hacen mas visible el ser-
vicio reciproco que se prestan la madre y sus hijos. En el programa de la eleva-
cion de la madre los nifios cumplen el rol de ayudantes., pues sin su intervencion
la madre no arribaria al cielo. Correlativamente, en el programa de la elevacion
de los ninios. la madre cumple el rol explicito de ayudante ("hijos mios ... yo os
ayudare"), sin el cual los ninios no accederian al cielo.

Puesto que ambas historias, principal y subsidiaria. se encuentran interco-
nectadas por las relaciones familiares y, principalmente por la presencia del mis-
mo agresor. es obvio que el fin funesto de Mama Galla y el resultado exitoso de
los otros personajes. la madre y los nifios, depende de la ayuda reciproca que es-

11. Cf. Joseph Courtes: Introduction a la semiotique narrative et discursive, Paris, Ha-
chette. 1976.
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tos iultimos se prestan. Asi es resaltado el valor de la union familiar y la colabora-
cion entre parientes como condicion para el etxito. lo cual es una de las cuestio-
nes del mensaje que el texto se encarga de plantear y valorizar.

3. LOS CAMPOS FIGURATIVOS

Con un criterio simplificador diremos que "figuras" son las cualidades sen-
sibles que un relato asigna a los Sujetos hasta corporeizarlos en personajes con-
cretos, rodeados de un ambiente propicio a su actividad, consecuente con ella.
Asi S2, por ejemplo. se reviste de las figuras "mujer", "anciana", "cocmar',
"platos". "manjares'. olla grande" ,degollar". "sangre". "carne humana". etc.
Las figuras., pues, dotan de un espesor semantico a las secuencias narrativas, dan-
doles Fa esecificidad d6 un relato concreto. diferenciado de posibles relatos con
una base de igual desarrollo narrativo.

Junto con las figuras. el relato mune a Sujetos y Objetos de sentidos clasifi-
catorios de sus cualidades o acciones. los cuales ya no provienen de la constata-
cion sensible del cosmos, sino de una estimacion conceptual, por tanto ideol6gi-
ca, de la realidad. Asi', las acciones de Mama Galla reciben la clasificacion cultu-
ral explicita de "malas obras" y "borrendo crimen". Sentidos clasematicos y va-
lores cosmologicos o figuras constituyen, en suma. el componente sem'antico de
los relatos, en el cual subyace el que podemos Ilamar contenido profundo del
texto.

Los dos Sujetos operadores considerados en el punto anterior, S2 y S3. en-
cargados de hacer progresar el relato, no solo se oponen en figuras y haceres fi-
gurativos contrarios (matar/defender, perseguir/huir, etc.). sino en una semanti-
zacion clasematica (clasificatoria) opuesta, de la que el siguiente cuadro es solo
un esbozo. que no se detiene en el anilisis de oposiciones te&rmino a terrmino. si-
no en el juego antitetico global (los terminos entre barras corresponden a senti-
dos deducidos. soportados por el contexto y no por un significante concreto; por
ende. son en su mayoria de orden clasematico):

Mama Catla Nifnos

"enganar", /antropofaia/. "ma
obras". /homicidioJ, /fiicidio/ "vie- lial/. "chiquillos', "huida". lsacrifi-
ja". /engafio/, "horrendo crimen". cio/, lesfuerzo/, /buenas obras/. "cie-
"degollar", "beber san re", /sangre lo", /vida/.
humana!. "destrozar'. /engafio/.
/persecusion/, /muerte/.

mal ----naldad bien ----bondad

"Mama Galla" es, obviamente, un relato que 
bondad y la maldad, personificados en seres c
implicitas. Ilevan a la aceptacion o al rechazo d
sion por ellos. Esta semantizacion resulta casi 
nes bipolares sin grados intermediarios. las cua

99

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

7 de 11 
Tuesday, February 25, 2025



del parentesco que liga a todos los personajes. En efecto, la maldad de Mama Ga-
lia es mayor.por asesinar a su propia hija y por perseguir con intenciones sinies-
tras a sus nietos (eHo se deduce de la intervencion en favor (le los debiles de un
avudante poderoso como es cl Arcangel San Miguel).

Estos scres v sus acciones se ven favorecidos por los medios en que se desem-
peiian. En principio un ambito real, apartado, solitario, "las alturas de Canta a
Huamantanga". cerca de un rio. Luego un rambito imaginaiio, mitico, el cielo,
al cual se accede milagrosanente por una cadena tendida por el Arcangel San
Miguel.

4. El, CONTENIDO PROFUNDO

Se nota com o la primera secuencia del relato plantea la negacion de ia rela-
cion familiar madre-hijos. Cuando Mama Galla asesina a su hija lo hace des-co-
nociendo ei vinculo que las une, negandolo, actuando contra el. Oponiendos a
esa secueneia y para contra-restar el sentido negativo que se ha instaurado, se
constituye la segunda secuencia (o la segunda historia, como tambien la hemos
liamado). en que se afirma y refuerza la relacion madre-hijos.

Le anterior no es la 'unica oposicion existente entre ia primera y segunda se-
cuencia pues otros sentidos vienen a polarizarse sobre estos dos momentos na-
rratiros. sa e rio por ejemplo, cOmo la primera secuencia consistia m& bien
en la accion del mal, mientras que la segunda correspondia a la del bien. Ello 'no
niega que el mad siga actuando en la segunda secuencia, pero su actuacion esta'
destinada ad fracaso y a ser avasallada por el bien que triunfa. Desde esat perspec-
tiv- el relato es ficilmente asirnilado a la categoria de los relatos universales que
enfentan el Bien v ei Ala y que. dado au contenido moral y su caracter aleccio-
nador. hacen triunfar ei Bien sobre el Mal.

Con otro criterio, que corresponde mas bien a un saber aportado por el ana-
lizis, la primera ecuencia corresponde a un verosimil prictico; mientras que la
segunda. a un verosamil mitico endemos por verosimil el criterio de verdad
que plantes el propio relato, y con el cual han de ser consecuentes los hechos
que acumula. Es. pues. una noci6n que interesa a la interioridad textual, o mas
bien ad mundo representado por ei texto. Diferenciamos Practica de Mitica por
las categorias opuestas 2:

Prdctica / Mitica
realidad fisica / realidad conceptutal

percepcion / imaginacion
constatacion cosmoilogica I figuraci6n noologica (nocional)

tecnica / ideologia

Practica v Mitica son, pues, criterios aportados por el analista para diferen-
ciar ia calidaI de los hechos narrados con vistas a una explicacion de su organi-
zacion semantica.

12. Cf. A. Julien Greimas: Semantique structurale, Paris, Larousse, 1966, p. 128.
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En "Mama Galla", los hechos de la seginda secuencia, naturales desde la
perspectiva impuesta por el relato como criterio de verdad, son insolitos desde
una perspectiva humana, imaginarios, imposibles de ocurrir en el mundo f'sico
conocido. No es posible, por ejeinplo, que unos restos humanos hablen desde
una olla. He ahi' pues, una secuencia mitica, que podria ser adscrita a la ocu-
rrencia milagrosa. dependiente de lo divino.

El esquema que sigue puede dar cuenta con claridad de la estructura se-
mantica que se nos est planteando:

Primera Secuencia Segunda Secuencia
Verosi'mil practico I Verosimil mitico

Accion del mal / Accion del bien
Negaci6n de la relacion / Afirmacion de la relacion

Madre-Hijos Madre-Hijos

Todo lo antenror nos Ileva a preguntamos por que el problema planteado a
nivel practico es resuelto a nivel mitico; a preguntarnos tambien como el Mal,
que opera en el ambito de la Practica. viene a ser contra-restado por un Bien ori-
ginado en el armbito de la Mitica. Para responder a estas interrogantes, y tambien
para ajustar el uso de una oposici6on (Verosimil-Practico/Verosimil Mitico) que
debemos a Enrique Ballonl3 y que creemos de suma utilidad para la descripcion
de los relatos, proponemos, a la luz de nuestras propias observaciones, considerar
que todo Verosimil Mz'tico es el campo asignado a la divinidad, a lo sobrehuma-
no positivo o negativo. a lo angelico o demoniaco; y que todo Verosimil Practico
es, ell cambio, en el campo de actuacion humana en terminos humanos. Asi la
distincion entre Practica y Mitica se ve aumentada, al meenos para ios efectos de
la descripci6n de relatos, con la categoria de terminos opuestos:

ambito humano a ambito divino
(Prdctica) (Mftica)

La precision anterior no niega que en un Verosimil Mftico actuie el pe
je humano en su naturaleza y posibilidad humanas, pero su actuacion est
cionada o sometida a una fuerza sobrenatural, a un designio superior que
puede invertir ni eludir.

En cuanto a "Mama Galla" se refiere, observamos que el contenido mo
zante del relato proviene del Verosimil Mf'tico, en que se tiene la actuacio
Bien encarnado en lo ang6lico cristiano. el Arcangel San Miguel, portavoz 
deidad que promete el paraiso celestial para los buenos y justos. Este men
esta, pues, planteado en el texto como viniendo de la accion divina, tal c
fuese un mandato de Dios, y por lo tanto una orden inapelable, sostener y
zar las relaciones familiares madre-hijos y favorecer la union familiar y l
entre parientes. Sobre este mandainento, tal como esta planteado en el tex
cabria una accion distinta de los hombres, so pena de merecer un castigo d
como el que ha sido asignado al personaje Mama Galla.

13. Por ejemplo, en el articulo escrito en colaboracion con Hermis Campodonico: "Re-
lato oral y organizaci6n superficial (aplicaci6n metodologica)", en: Allpanchis, No. 10, Li-
ma, 1978, pp. 137 a 174.
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5. NOTAS SOBRE LA ENUNCIACION

Deciamos al comenzar este analisis iue el texto "Mama Galla"' puede ser
considerado coimlo una de las variantes de 'Achikee". En tanto que tal, actualiza
personajes, motivos y funcionies pertenecientes al "corpus" generico de dicho re-
lato, mantenido latente en una vasta region del Peri'i integrada por la Sierra cen-
tral y del norte y ciertas zonas de la Selva alta (cabecera v vertientes occidenta-
les del rio Marafion). HIa de tenerse en cuenta, sin embargo, que esta actualiza-
cion no es de orden pasivo, pues como en todo relato oral, en que cada version
es una re-creacion de las precedentes, nuestro texto anula, reemplaza y figura-
tiviza de distinta manera determinados momentos de las secuencias narrativas
del niodelo. Asi la vieja que enfrenta a los niftos huerfanos aparece en "Mama
Galla" con el agregado del vinculo familiar que acrecienta su perversidad. Por
otra parte, en "NIama Galla" no figuran los ayudantcs animales que esconden a
los niflos antes de su aseeiiso al ciela; y la eadena y el pajaro que la corta (para
impedir el acceso de la vieja al cielo) constituyen variantes actoriales (figulrativas)
de la cuerda y del rat6n que la roe en "Achikee". Por lo demas, la secuencia de la
huida-persecusion de los ninos por la vieja mnalvada, el auxilio que a aquellos les
prestan seres y objetos celestiales (San Jeronimo, Dios, la Cruz, etc., segun las
versiones), su ascenso al cielo y la salvacion que ello trae consigo, es la misma en
el corpus del "Achik6e". Hemos de agregar. pues, la sierra del departamento de
Lima. en la region central del Peru, a la ya amplia zona de influencia de "'Achi-
kee", la cubre principalnmente los departamentos de Ancash, Hluanuco y Ju-
nin, donde han sido recogidas las versiones ma's coilocidas de esta leyenda.

En el campo de la narrativa oral, cada relato (cada version) es un acto de
"apropiacion" en dos sentidos. De un lado la version se apropia, en mayor o me-
nor grado, del medio al cual pertenece el narrador concreto (haciendo figurar en
su texto accidentes, fauna, flora y alguIios hechos propios del lugar); y, por otro
lado, el medlo (el pueblo al que pertenece ese narrador) se apropia del relato
para hacerlo significar segun su particular "vision de la realidad". Este acto de
apropiacion, junto a la condicion oral del relato, que obliga a recrear cada vez el
texto y, por ende, a variarlo tambien cada vez, al menios en su materia linguisti-
ca, constituye razon de fucrza para que toda version sea "variante" y toda va-
riante extremada, como seria el caso de "Mama Galla", un nuevo relato.

"Mama Galla" cumple obviamente con la primera de las dos modalidades de
apropiacion. Incorpora la regi6n ("las alturas del camino de Canta a Huamantan-
ga'), parte de su sistema hidrografico (el rio aludido bien pu,,de ser alguno de los
afluentes del Chillon o del Chancay), un elemento tipico del menaje de la zona
(la olla grande llamada "pampana' y dos seres de la fauna lugarefla (el zorro y
el "acadco")

Con menor obviedad, este texto esti condicionado por la actividad economi-
ca y los modos de produccion de la zona. La provincia de Canta, entre los rios
Chancay y Chillon v desde las alturas de la cordillera de La Viuda, es zona esen-
cialmente agrlcola y minera. Puesto que cubre un territorio bastante irregular,

102

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

10 de 11 
Tuesday, February 25, 2025



con zonas de ripido ascenso hacia los cuatro o cinco mil metros de altitud. com-

prende diferentes zonas ecologicas, que oblianj al intercambio de productos y.
por ende, a continuos desplazamientos de ' cvhjeros" (arrieros). El "camino de
Canta a Huamantanga" es uno de los ejes de esta actiirdad de intercambio entre
zonas ecolidicas, de ahi que sea razoiiable que en el relato aparezca el grupo fa-
miliar de Mama Galla instalado a la vera del camiio, en alguna parte de la 'itu-
ras". Por otro lado, antes del proceso de reforma agraria miciado en la segunda
mitad de la decada del sesenta, ia zona inclula muchas haciendas en las que la
actividad ganadera era comun, para el aprovechaniento de los pastos naturales
que medran entre los cuatro mi1 metros de altura. EUo ex iicasla auarente con-
tradiccion del relato entre "no tenian nada que corner" y hahifa ido a pastar los
ganados'. Bien entendido, los ganados son ajenos. no esti permitido disponer Ii-
brernente de ellos; se r;aiza labor de pastoreo por pare de quienes no tienen a
veces que comer.

No hemos encontrado aiun las razones, dentro de las condiciones de produc-
cion de "Alama Galla", por las qpie este relato desplaza Ia valoracion de la rela-
cion fraterna de "Achikee" (Ia hermana carga los restos del hermanito asesinado
v huye) hacia la valoracion de la relacion mnadre-hijo& Tanpoco los motivos por
los que otros contenidos que en "Achikee" se ofrecen ent un primer nivel de evi-
dencia. como ia semantizacion positiva de las papas v las alturas en que son cul-
tivadas (permiten el paso del hambre a la satisfaecion, de Ia carencia a la abun-
dancia, de la muerte, en sunia. a la vida), se encuentren releeados en "Manma t;a-
a ", por el privilepio casi excluyente que este texto hace de Ta relacion madre-hii-
ios. UJn trabajo de canipo paciente y profindo bien podria dar cuenta de esas
peculiaridades y de otras que ei presente trabajo roz- apenas o deja de lado
(v. gr.: la iricorporacion de la doctrina cristiana, el mistenn o del nombre de la
leyenda, etc.)

Por el momento. eI anialisis del texto nos permite afirmar solamente qpie
"Mama Galla' constituye una lecci6n de conducta faniliar v social, una ense-
?ianza de orden etico hecha por un pueblo conereto de 0os A.adesp eraos Can-
ta, para reforzar los vmnculos de familia (madre-hijos) v provocar el horror por lo
que atenta contra ellos. De esa manera Mama Galla es un pernanente simbolo
del castigo divino. pues durara tanto como duren los "acallos". pajaros que, se-
gun como se concibe la realidad natural en la zona de Canta. tienien el poder de
perforar las piedras con su pico (y Mama Galla es una piedra en medio de una la-
guna, sometida por ello al peligro de ser horadada), facultad que al acacllo del re-
lato le pernitio cortar la cadena por la que el Mal prete.ndio arribar al lugar de
los buenos.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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