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RESUMEN 

 

Este “Análisis semiótico de Los Túpac Amaru 1572-1827, de Omar Aramayo” 

tiene como objetivo analizar mediante la metodología semiótica (estructural, de Algirdas 

Julius Greimas) la novela cuyo argumento se basa en el evento de una “realidad real” 

histórica del Perú. La naturaleza metodológica de la investigación tiene, eminentemente, 

y en modo explícito, las propiedades de un análisis documental y su postulado responde 

al enfoque cualitativo del paradigma epistemológico, para lo cual se ha utilizado un trio 

de categorías semióticas (greimasianas) que giran en torno al objeto de análisis: novela o 

artefacto artístico de propiedad histórico-ficticia (novela o epopeya histórica). De esta 

manera, los resultados de este recorrido interpretativo responden a un eje de análisis fijado 

en el nivel de significación de la obra y comprendido en sus categorías; en primer lugar, 

de un programa narrativo esencial que revela la disyunción del sujeto con el objeto de 

deseo; en segundo lugar, los roles actanciales distintivos en cada postura y protagonismo 

del relato histórico de una rebelión peculiar  en su andina versión y plagada de matices 

particulares, y en tercer lugar, los roles temáticos como corresponde, involucran el 

argumento del texto global en un sentido multidimensional de las actitudes y accionar de 

cada uno de los actantes epicéntricos. 

Palabras claves: Semiótica, Greimas, literatura, Los Túpac Amaru 1572-1827, 

Puno. 
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ABSTRACT 

 

This "Semiotic Analysis of Los Túpac Amaru 1572-1827, by Omar Aramayo" 

aims to analyze through semiotic methodology (structural, by Algirdas Julius Greimas) 

the novel whose argument is based on the event of a historical "real reality" of Peru . The 

methodological nature of the research has, eminently and explicitly, the properties of a 

documentary analysis and its postulate responds to the qualitative approach of the 

epistemological paradigm, for which a trio of semiotic (Greimasian) categories has been 

used that revolve around to the object of analysis: novel or artistic artifact of historical-

fictitious property (novel or historical epic). In this way, the results of this interpretive 

journey respond to an axis of analysis fixed at the level of significance of the work and 

included in its categories; first, of an essential narrative program that reveals the 

disjunction of the subject with the object of desire; second, the distinctive actantial roles 

in each position and protagonism of the historical account of a peculiar rebellion in its 

Andean version and plagued with particular nuances, and third, the thematic roles as 

appropriate, involve the argument of the global text in a sense multidimensional attitudes 

and actions of each of the epicenter actants. 

KEYWORDS: Semiotics, Greimas, literature, The Túpac Amaru 1572-1827, 

Puno. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación, titulada “Análisis semiótico de Los Túpac Amaru 1572-1827, 

de Omar Aramayo”, que se presenta a la Universidad Nacional del Altiplano, abordó el 

problema semiótico de los personajes de la novela en sus niveles de significación cuyas 

descripciones e identificación responden al vacío existente en el ámbito novelístico y su 

crítica de ella en específico. 

Asimismo, en el marco del mentado bicentenario de la independencia del Perú, 

escenario de la narrativa de esta novela, es, en el sentido cultural y el aspecto social, 

considerable reflexionar bajo las pautas analíticas de los alcances de la epistemología 

semiótica, considerándose ella una de las novelas más representativas de la actualidad en 

su condición novedosa responsable social e histórica. 

Este informe comprende cuatro capítulos, según el perfil establecido por la 

Coordinación de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, los cuales son 

los siguientes: 

El capítulo I es, justamente, este y contiene las delimitaciones generales del marco 

de estudio, esto es, se hace el planteamiento del problema, la formulación del mismo, su 

justificación y finalmente los objetivos que se propuso. 

En seguida, el capítulo II aborda la revisión de literatura: los antecedentes, el 

marco teórico de la semiótica y su relación con la literatura mediante el análisis de textos 

narrativos desde su enfoque, además de reseñar al autor de ello. 
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Continuando, se suma el III capítulo, el cual expone los materiales y métodos 

utilizados y aplicados. Este capítulo es la que antecede al capítulo IV, que dilucida los 

resultados y la discusión como corresponde. 

Finalmente, el capítulo V de las conclusiones, el VI de las recomendaciones, el 

VII de las referencias y el VIII de los anexos, respectivamente. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 4 de junio del año 2019, tras la aparición de la novela Los Túpac Amaru 1572-

1827, de Omar Aramayo, se publicó el comentario de Feliciano Padilla, titulado 

“Aproximaciones a la novela Los Túpac Amaru, de Omar Aramayo”, el cual fue leído 

por él mismo en una de las presentaciones de la novela en mención. Es, entre otros 

comentaristas, el que agudiza mediante un análisis en cierto modo exhaustivo de la, en 

ese entonces, recientemente publicada obra. Léase al respecto su conclusión: “Me parece; 

es mi punto de vista: Nunca más, nunca se escribirá en el país una novela como esta, 

basada en la revolución de los Túpac Amaru”. 

El tenor de este memorable comentario, al margen del entusiasmo que expresa 

respecto al producto literario, enfatiza dos aspectos. En primer lugar, el discurso literario 

y, en segundo lugar, el discurso histórico-político.  Es en el primer apartado, en el párrafo 

en el que ahonda sobre los personajes, sugiere, a modo expreso de anhelo, la posibilidad 

de un análisis actancial de estos, el cual corresponde a la metodología greimasiana de la 

semiótica. Es allí en que se origina el problema del presente trabajo en paralelo a 

reflexiones que evocan el significado de una obra de arte cuyo simbolismo, en el contexto 

histórico de la coyuntura actual, se refleja en la reflexión sobre el significado de la 

independencia peruana luego de 200 años de su proclamación. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación constituye la primera aproximación específica a los personajes, 

los cuales en el análisis son el conjunto único y unidad central alrededor del cual giran 

los ejes de análisis categorizados mediante los niveles de significación que se expresan 

en su condición epistémica mediante sus tres dimensiones: programa narrativo, rol 

actancial y rol temático. 

De esta manera, se ha abordado cada ámbito de acuerdo a los postulados y 

presupuestos teóricos y metodológicos que la semiótica estructural contribuye a esta parte 

de los estudios de la narrativa. Haciéndose posible dar respuesta a una pregunta cuya 

razón de ser es un acercamiento analítico al mismo texto: ¿cómo se manifiestan los 

niveles de significación, específicamente los personajes, de Los Túpac Amaru 1572-1827, 

de Omar Aramayo, según la metodología de Greimas?. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo se lleva a cabo a causa de la necesidad de explicar la novela 

Los Túpac Amaru 1572-1827 desde una perspectiva metodológica distinta a la de un 

lector ordinario, esto es, desde la semiótica (estructural, en este caso). Se suma a ello la 

coyuntura del bicentenario de la independencia peruana, cuya cuestión es cada vez más 

discutida en los últimos años, de acuerdo a las otras perspectivas de la reivindicación con 

Túpac Amaru, a quien se le estima como el que, originalmente, dio el primer grito 

libertario para toda la América y desde los Andes. Tal es la situación que mediante este 

proyecto científico también es necesaria la búsqueda de luces sobre los perfiles semióticos 

del relato y espíritu tupac-amaristas, desde su dimensión andina, autóctona, nacional 

(como en el óculo del narrador de la novela se nota). Así, pues, este proyecto responde 
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también, de alguna manera, a un comentario que el profesor Padilla (2019) hiciera: “Sería 

interesante hacer una investigación para develar los roles actanciales de cada actante”. 

Por otro lado, es ineludible también subrayar que la  gesta histórica peruana 

presidida por José Gabriel Túpac Amaru, al margen de que su alcance fuera internacional, 

trascendió, en esta ocasión, en una producción novelística firmada por la destreza 

narrativa del puneño Omar Aramayo, como otros acontecimientos humanos expresos en 

sendas novelas históricas, y ello, si enmarcamos a la literatura también como un medio 

de comunicación y reflejo de la realidad o autoconcepto de una sociedad, su estudio será 

también una manera de impulsar su difusión sin condiciones comerciales, llegar a más 

lectores y dar amplitud a la visión histórica de la región, porque “la literatura debería ser 

y es transformadora” (Hildebrant), sobre todo cuando su juventud está perdiendo el 

espíritu de convivencia en justicia, debido a la carencia de perspectivas similares, no 

difundidos ni postulados. En ello, verbigracia, gran parte de la televisión y otros medios 

dejaron de ser informativos o transmisores de cultura y ciencia sustanciosas o profundas; 

al contrario, son “intoxicantes y embrutecedores” (Denegri). Entonces, ahí reside la 

importancia de estudiar minuciosamente esta novela, y, dar a conocer, mediante el 

análisis de una recreación artística, detalladamente, lo sucedido durante los años 1572-

1827 a todos los “indios” de quienes fueron despiadadamente vulnerados sus derechos. 

Pasando al ámbito local del hecho y contexto del objeto de este análisis, de 

acuerdo a las demandas del entorno educativo de la región Puno, y así de la sociedad 

nacional en función a las carencias de contenidos curriculares o sus diversificaciones 

curriculares, es necesario atender investigaciones como ésta, ya en muchos países tiene 

acogida, y el contexto regional de su propio epicentro histórico no debiera ser ajeno, 

porque los hechos ocurridos también se suscitaron en la región puneña, tierra del Omar 

Aramayo y, por cierto, del involucrado en este trabajo de investigación. De esta manera, 
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esta obra literaria debería ser referente para todo hombre andino a no vivir sumiso, 

humillado, robado y engañado por los gobernantes de turno. Más aún debe ser un libro 

de lectura indispensable en todas las bibliotecas a nivel nacional, porque, en 

circunstancias de celebración del voceado bicentenario, poco o nada se habla del valor 

histórico de Túpac Amaru. Por historia oficial se sabe que el único libertador del Perú es 

el general José de San Martín, y no lo es; la familia Túpac Amaru juntamente con miles 

de indios (compatriotas) de ese entonces dejaron un legado de lucha por la libertad, por 

ello es necesario éste estudio semiótico para seguir bregando los sentidos y relieves de 

una obra artística que devela en su trama el sendero de la libertad de una comunidad 

oriunda, de la sociedad actual y de sus futuras generaciones. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar los niveles de significación de ¨Los Túpac Amaru 1572-1827¨, de Omar 

Aramayo, según la metodología de Greimas. 

1.4.2. Objetivos específicos 

—Describir los programas narrativos de ¨Los Túpac Amaru 1572-1827¨, de Omar 

Aramayo, según la metodología de Greimas. 

—Identificar los roles actanciales de ¨Los Túpac Amaru 1572-1827¨, de Omar 

Aramayo, según la metodología de Greimas. 

—Representar los roles temáticos de ¨Los Túpac Amaru 1572-1827¨, de Omar 

Aramayo, según la metodología de Greimas. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

El presente informe de investigación no tiene referente anterior exclusivo en el 

ámbito temático como sobre alguna novela tupacamarista anterior, similar a Los Túpac 

Amaru 1572-1827, sino en el aspecto epistemológico en cuanto al tratamiento semiótico 

de una novela como tal. En este sentido, se ha explorado varios trabajos alrededor del 

tema y otros estudios sobre el tratamiento metodológico semiótico en la narración. De 

modo que se puede estimar que este tratado es pionero y sui generis en su contexto 

científico si se refiere al campo de la crítica e interpretación literarias. 

Así, pues, tenemos, en primer lugar, a “Ollantay, Antonio Valdez y la rebelión de 

Thupa Amaru” (Toulouse, 2006), interesante ponencia de Itier, cuyo trasfondo tiene que 

ver con el conflicto social que se arrastraba hasta los años 1782, sobre el cual Valdez 

escribiera aquella “comedia” para deslegitimar “la pretensión que tenía José Gabriel 

Condorcanqui de ser reconocido como soberano del Perú” (p. 65). Aquí, el objeto de tal 

obra de arte cumple una función paralela de reflejo equivalente al rol actancial de Tupac 

Amaru en el marco histórico de aquel contexto. 

Asimismo Gutiérrez (2006), en “Túpac Amaru II, sol vencido: ¿el primer 

precursor de la emancipación?” ilustra, desde un análisis documental, así como en las 

descripciones de Walker (2015), con detenimiento, los pormenores y rasgos de la 

personalidad y contexto adyacentes del personaje histórico y de sus seguidores (demás 

actantes y roles), haciendo una valoración histórica en el relato de la narración del 
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imaginario social, por cuya percepción arquetípica se ilustra la literatura, como sería el 

caso de Aramayo para esta investigación. 

En este marco, para dar cuenta al procedimiento metodológico en su aplicación a 

una obra literaria, se ha revisado antecedentes que abordaron la novela desde la semiótica, 

siendo uno de ellas la de Tobar (1992), que analizó los procesos analíticos en los niveles 

del discurso narrativo y lo lógico-semántico de El alhajadito, de Miguel Ángel Asturias, 

sobre la base de los postulados metodológicos de la escuela de Greimas, y una de las 

conclusiones afín al trabajo que se ejecutará es que en el plano universal se existe 

aprisionado por “leyes culturales” de cada época, mientras en el plano específico se 

evidencia la degradación de un país con herencias y taras “coloniales” (p. 78). 

Sánchez (2003) en su artículo, La semiótica de Greimas, propuesta de análisis 

para el acto didáctico, pretende aplicar la teoría semiótica de A. J. Greimas como método 

de análisis del acto didáctico, en tanto en que profesores y alumnos se ven inmersos en 

un proceso de comunicación, por lo tanto, se considera el discurso como mediador 

semiótico esencial que interviene decisivamente tanto en la construcción de la identidad 

del sujeto como en la construcción del acto educativo, para ello, el discurso del aula es 

analizado como un programa narrativo en el que intervienen diferentes roles actanciales; 

la posibilidad de que se den diversos roles actanciales da origen a la correspondiente 

diversidad de diferentes modelos de docencia y de aprendizaje. La descripción y la 

explicación de estos modelos constituye buena parte del contenido de este artículo. 

Enríquez (2014), por su parte, en su análisis semiótico de El gallo de oro, de Juan 

Rulfo, propone trazar conjunciones y disyunciones lógicas, para relacionarlas según los 

rasgos semánticos claves; así, se analizaron símbolos en juegos de azar, la representación 

del gallo, el uso del color, la muerte y el papel de la mujer, siendo este último elemento 
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(o personaje) trascendente como rol (actancial, temático) en el presente estudio sobre la 

novela de Aramayo. 

Siendo aún más específico aún el trabajo de Villanueva (2014), que, al analizar 

Conversación en La Catedral, una de las mayores novelas del Nobel peruano, Mario 

Vargas Llosa, pone de manifiesto los niveles de significación en la dimensión de sus 

programas narrativos, sus roles temáticos y actanciales, desde el marco greimasiano de la 

semiótica, y desde el enfoque italiano de Eco, una pretensión interpretativa de la 

comunicación mediante el modelo propuesto por el teórico en mención, proveyendo su 

identidad semiótica en cada una de las categorías de observación semiótica a lo largo de 

la obra. 

Anleu (2016), en su “Estudio semiótico de la novela Los juegos del hambre”, con 

el fin de ubicar y comprender los mensajes y la postura ideológica que la autora manifiesta 

en esta novela, para complementar el análisis de contenido y descomponer en cada una 

de sus partes a través de la semiología, arriba a la conclusión de que allí se “presenta una 

sociedad del futuro sometida y decadente, en la que no se puede sobrevivir, gobernada 

por un grupo poderoso que impone políticas a su favor” (p. 86). 

Siendo tales los antecedentes, este trabajo se ajusta a los fines que se persigue en 

el estudio que se propone hacer a la novela de Omar Aramayo. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. La Semiótica 

Entendemos por semiótica la disciplina que se ocupa de la descripción científica 

de los signos y de los sistemas de significación, cualquiera que sea su materia significante. 



 
 

19 
 
 

2.2.1.1. Signo  

Es todo objeto perceptible que de alguna manera remite a otro objeto. La semiótica 

se encarga de estudiar las diferentes formas de esta remisión. Existen objetos que han sido 

creados expresamente para hacer pensar en otros objetos, como las señales de tránsito, las 

notas musicales y las palabras de las lenguas “naturales”. Existen otros objetos que se han 

convertido en signos de su propio uso social, a los que Barthes (1964;104) denomina 

“funciones signos”, tales como el automóvil, signo de velocidad o desplazamiento rápido; 

la máquina de coser, signo de costura; la tiza, signo de la clase. 

2.2.1.2. La significación 

Es el proceso de la producción social del sentido en los diferentes textos que 

circulan en la sociedad. El uso social de los signos produce determinados efectos de 

sentido, que se organizan en distintos sistemas de significación: el sistema significativo 

de la arquitectura de una ciudad, el de un poema, el de un partido de futbol, el de una 

película cualquiera, etc. (Blanco,1989:17). 

La semiótica es la ciencia general de los modos de producción, de funcionamiento 

y de recepción de los diferentes sistemas de signos que aseguran y permiten una 

comunicación entre individuos y/o colectividades de individuos (De la Mata, 1998: 3). 

Saussure fue el primero que habló de la semiología y la definió como: “Una 

ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social” (1979); añadiendo: 

“ella nos enseñará qué con los signos y cuáles son las leyes que lo gobiernan...” (Ibidem). 

Mientras el estadounidense Peirce (considerado el creador de la semiótica) concibe 

también una teoría general de los signos que llama semiótica. Ambos nombres basados 

en el griego “semenion” (significa signo) se emplean hoy como prácticamente sinónimos. 

En la semiótica se dan corrientes muy diversas y a veces muy dispares por lo que más 
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que una ciencia puede considerarse un conjunto de aportaciones por la ausencia del signo 

y el análisis del funcionamiento de códigos completos. 

De semiótica se han ocupado, entre otros, Barthes, Greimas, Umberto Eco. A estos 

últimos se debe la aplicación del concepto de signos a todos los hechos significativos de 

la sociedad humana. 

2.2.2. El análisis semiótico y la literatura 

Greimas y la Escuela de Paris heredaron de Saussure y de Hjelmslev los conceptos 

lengua/habla, significante/significado, sistema/proceso (modelo diádico o binario que 

sólo permite recurrir a una estructura formal del par opositivo). En cambio, Peirce 

propuso que todo signo es triádico, de tres instancias: el signo o lo que representa, el 

objeto o lo representado y el interpretante que produce su relación. Esta cooperación se 

obtiene mediante el juego de dos determinaciones sucesivas del signo por el objeto y del 

interpretante por el signo, de manera que el interpretante está determinado por el objeto 

a través del sujeto. De este modo, la concepción binaria del signo saussureana dio origen 

al estructuralismo descriptivo y la concepción triádica del signo peirceano, a la semiótica 

interpretativa o hermenéutica (Cáceres, 2006, p. 122). 

Planteadas esas diferencias, conviene reseñar algunas consideraciones teóricas en 

relación con la semiótica y el texto literario, a partir de lo señalado por algunos de sus 

principales exponentes: Eco, Barthes, Lotman. Al partir de los planteamientos de los 

formalistas rusos, la semiótica se considera un análisis textual de tipo formalista-

estructuralista, que supera las limitaciones del inmanentismo estructuralistas: considera 

el texto como un sistema de signos que mantiene relaciones con otros sistemas de signos, 

con otros textos y con otros discursos (Ibídem). 
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El texto literario es un signo autónomo compuesto de a) una obra-cosa, símbolo 

sensible creado por el artista, de b) un objeto estético o significación asentada en la 

conciencia colectiva, y de c) una relación con la cosa significada. En este sentido, todo 

texto es un signo, una estructura y un valor. Como signo es autónomo; puede tener una 

relación indirecta o metafórica con la cosa significada sin dejar de aludirla, y posee una 

función comunicativa o referencial dada la capacidad del lenguaje para establecer 

elementos semióticos distintos e individuales y reglas de uso (Greimas, 1993, p. 221). 

Asimismo, se puede estudiar semiológicamente porque tiene un significado (signo 

con significado, código convencional, denotaciones y connotaciones, materia y sustancia) 

y un significante (la obra-cosa) con una función esencialmente comunicativa. “La obra-

cosa se le considera de este modo un texto compuesto por símbolos a los que cada cual 

atribuye un contenido propio. Cierta serie de signos inspira al artista el contenido y aquel 

lo organiza parcialmente de acuerdo con las reglas formales, obteniendo como resultado 

una sucesión de signos que el espectador llena de significación que sólo coincide en parte 

con el contenido que le da el creador o algún otro receptor. El texto funciona, pues, como 

un indicio, como una huella sobre la arena de la personalidad del individuo que con ella 

se expresa, indicio de las circunstancias temporales y espaciales en las que se desarrolla 

su diálogo” (Romera, 1977, p. 27). 

El texto estético, además, se estructura de manera ambigua y se presenta como 

autorreflexivo. “La ambigüedad productiva es la que despierta la atención y exige un 

esfuerzo de interpretación, permitiendo descubrir unas líneas o direcciones de 

descodificación, y en un orden aparente y no casual, establecer un orden más calibrado 

que el de los mensajes redundantes” (Eco, 1968, pp. 160-161). El texto literario es “un 

sistema de sistemas y el modelo determinado funciona precisamente para poner en 



 
 

22 
 
 

contacto los distintos planos de la obra, para unificar sistemas de formas con sistemas de 

significados” (Ibídem, 1968, p. 276). 

2.2.3. Análisis de textos narrativos desde el enfoque semiótico 

Los textos narrativos presentan un planteamiento, un nudo y un desenlace abierto 

al futuro. Greimas ha propuesto un modelo de análisis semiótico que comienza por 

distinguir los determinados elementos que constituyen tres niveles: el superficial 

(narrativos, actantes), el profundo (sentidos, intencionalidades) y el de las 

manifestaciones (discurso). 

Dentro del texto:  

a) Los significantes adquieren significados adecuados solamente por la 

interacción contextual; a la luz del contexto se reaniman por medio de clarificaciones y 

ambigüedades sucesivas; nos remiten a un determinado significado, pero al hacerlo se 

nos aparecen otras posibilidades interpretativas. Si alteramos un elemento del contexto, 

los demás elementos pierden todo su valor. 

B) La materia de la que están hechos los significantes no es arbitraria respecto a 

sus significados y a su relación contextual: en el mensaje estético incluso la sustancia de 

la expresión tiene su forma. El parentesco entre dos palabras que se relacionan en cuanto 

a significado, está reforzado por el parentesco sonoro que aporta la rima; los sonidos 

parecen recalcar el sentido evocado, como en la onomatopeya...; el código se usa de 

manera inusitada y me obliga a establecer un parentesco entre referente, significados y 

significantes. 

C) El mensaje puede abarcar varios niveles de realidad: el técnico y físico de la 

sustancia de que se componen los significantes; el de naturaleza diferencial de los 
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significantes; el de los significados denotados; el de las expectativas psicológicas, lógicas, 

científicas a las que remiten los signos. (Eco, 1968, pp. 162-163) 

2.2.4. Greimas y las bases del análisis semiótico estructural 

Algirdas Julien Greimas (Lituania, 1917-París, 1992), lingüista francés, fundador 

de los estudios de semiótica estructural; desde 1965 dirigió el Departamento de Semántica 

General de La Escuela de Altos Estudios de París, donde se ocupó de semiótica, 

semántica, y semiología de la expresión. Fundó la revista Langages con Barthes y otros. 

Y junto con otros semióticos fue miembro del grupo de investigaciones semióticas de 

Lévi-Strauss en el Collège de France. 

Una de las principales aplicaciones de la semántica estructural de Greimas a los 

estudios de comunicación se basa en su Modelo Actancial. Las bases de este modelo hay 

que buscarlas en los trabajos que Vladimir Propp (1895-1970) hizo de los cuentos 

populares rusos, en La morfología del cuento ruso (1928), que permitió una comprensión 

distinta de cómo se organizan los componentes de un texto para significar. Propp influyó 

no solo a Greimas sino al mismo Levi Strauss, que usó parte del método para el análisis 

de los relatos mitológicos que estudió en Brasil. 

En La morfología, Propp estudia las formas y el establecimiento de las leyes que 

rigen la estructura. La solución del análisis fue pasar del estudio del personaje, al estudio 

de la función como unidad. Propp encuentra un repertorio delimitado de siete personajes 

en tanto que eventuales ejecutantes de esas funciones: el agresor, el donante, el auxiliar 

mágico, el mandatario, el héroe, el falso héroe, la princesa (u objeto de búsqueda). Así 

como el modelo Propp, el modelo actancial de Greimas ha sido extrapolable a infinidad 

de ejemplos y cuerpos de análisis. Piñuel y Gaytán (1995, p. 597) presentan algunos usos 
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posibles donde se observa la aplicación de este modelo aparecido originalmente en 

Semántica Estructural (1964). 

Para Greimas (1973, p. 188), la semiótica estudia todo lo que tiene (o puede tener) 

sentido para el ser humano; es decir, se encarga del estudio de los sistemas de 

significación. Un sistema de significación es considerado como todo lo que “tenga 

sentido”, todo lo que tenga significación; el significado no está enraizado en las cosas o 

fenómenos, la aprehensión del significado se lleva a cabo en la mente. Por lo tanto, los 

límites de un sistema de significación son bastantes amplios. La hipótesis semiótica 

postula que “todo universo de sentido, cualesquiera que sean sus modalidades o ámbito 

de expresión, comporta una estructura que remite, en último análisis, a la forma en que el 

hombre organiza su experiencia. 

2.2.5. El componente narrativo 

Un componente narrativo es el conjunto de esquemas formales que dan cuenta del 

proceso discursivo. “El plano del contenido se hace visible al observador (lector, 

espectador) a través de los programas narrativos que lo gobiernan en el nivel superficial 

de la manifestación de sentido” (Blanco, 1980, p. 67). Así, cuando en el análisis se 

pregunta de qué se trata la narración (es decir, Los Túpac Amaru 1572-1827), habrá una 

respuesta casi automática acudiendo a las secuencias del componente narrativo (lo que se 

manifiesta, asimismo, como el resumen de los acontecimientos sobre el cual se teje el 

plano del contenido e irá edificando la estructura del sentido con los elementos del 

componente figurativo). 

De este modo, las secuencias son las unidades básicas de un relato, el cual, valga 

la insistencia, está constituido por una serie de partes que organizan un todo y que 

encierran ciertas características. Y el estudio del componente narrativo, como primera 
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parte del análisis de las estructuras de superficie (del contenido), tiene por objetivo dar 

cuenta de la narratividad, entendida ésta como la sucesión (o secuencias) de estados y 

cambios que tienen lugar en la novela (Ibídem). 

No obstante, el análisis narrativo de un texto implica, también, la clasificación de 

los enunciados de estado y los enunciados de hacer. 

-Enunciados de estado: pueden ser de conjunción o de disjunción (Sₑ∩O) 

conjunción Sₑ sujeto de estado O objeto (SₑυO) disyunción. 

-Enunciados de hacer involucran, además del sujeto de estado, un S agente Sₐ 

Ejemplo: F (Sₐ) [(SₑυO) (Sₑ∩O)] (conjunción transitiva). 

Razón por la que la estructura conformada por el enunciado de hacer que rige al 

enunciado de estado se llama programa narrativo. El encadenamiento de secuencias 

narrativas dará lugar a una estructura superior: el recorrido narrativo. Los recorridos 

narrativos servirán para determinar, en relación con los sujetos (de estado o de acción), 

un determinado número de roles actanciales (Ibídem). 

2.2.6. Los programas narrativos 

El programa narrativo es una herramienta de carácter lógico que sirve para 

describir de modo simplificado la acción central de un relato. Contiene la relación de dos 

estados y una acción que las conecta. Se puede diseñar varios tipos de programa narrativo 

según el tipo de acción, y según el tipo de relación que sostengan un Sujeto y su Objeto 

(positivo o negativo). Si bien el cambio de estado originalmente fue una condición para 

el diseño de programas narrativos, el desarrollo teórico dejó de solicitar esta condición 

para el análisis (García, 2011, p. 59). 



 
 

26 
 
 

Figura 1, Esquema actancial, propuesto por Greimas. 

2.2.7. Modelo de roles actanciales propuesto por Algirdas Julius Greimas 

El modelo actancial pertenece al conjunto de procedimientos semióticos dirigidos 

al estudio de la semántica narrativa, perfeccionado por Greimas (1971, p. 276) recoge los 

estudios de V. Propp y E. Souriau (1972, p. 203), en Las 200,000 situaciones dramáticas. 

El modelo actancial está compuesto de dos tipos de unidades: actantes y predicados. El 

primero supone una unidad capaz de actuar y el segundo representa la acción misma. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sujeto  

Según Greimas, en el marco del enunciado elemental, el sujeto se relaciona al 

actante, cuya naturaleza depende de la función en la que está inscripto. El sujeto es el 

héroe o protagonista, la cosa que se moviliza en busca de algo. Es un rol abstracto que 

puede ser asumido por un personaje o varios. 

b) Objeto 

 Se refiere a la posición actancial susceptible de recibir vertimientos, mediante la 

proyección del sujeto, o de sus determinaciones, o de los valores con los que el sujeto está 

en junción. Objeto es lo que se busca. También es un rol; puede ser el amor, el arca 

perdida, el sentido de la vida; es el motivo del sujeto. 
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c) Adyuvante 

Es quien auxilia al sujeto en su programa narrativo para conseguir el objeto. Para 

Greimas (1971, p. 30), el adyuvante se designa al “auxiliante positivo cuando ese rol es 

asumido por un actor distinto del sujeto del hacer”. Mediante él la realización del 

programa narrativo del sujeto se hace posible mediante la relación poder-hacer. 

Finalmente, el adyuvante se opone paradigmáticamente contra el oponente, porque éste 

cumple de auxilio negativo. 

d) Oponente 

Según Greimas, se refiere al rol auxiliante negativo; correspondiéndole, desde el 

punto de vista del sujeto de hacer a un no-poder-hacer individualizado, que en forma de 

actor obstaculiza la realización del programa narrativo del sujeto. 

e) Destinador 

Es lo que o quien motiva al sujeto a cumplir su objetivo. Es semejante al dador 

que propone Mieke Baal. Es una fuerza que mueve al sujeto a ejercer una función. 

Destinador es aquello que moviliza al sujeto en busca del objeto. 

f) Destinatario 

Es quien o que recibe la meta o acciones del sujeto; o quien recibe el beneficio de 

la acción. 

Por el lado de los predicados, le corresponde la capacidad de integrar a través de 

la acción a los diferentes actantes. Los predicados o acciones en un discurso son reducidos 

por el modelo a tres tipos de ejes: a) eje del deseo, b) eje de la comunicación, y c) eje de 

la participación. 
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Relación de deseo, que liga al deseante (sujeto) y al/lo deseado (objeto). Así se constituye 

el eje fundamental de los enunciados narrativos elementales. Están dominados por la 

modalidad del querer. Esta primera relación contempla al personaje metida o incluible en 

dos tipos de enunciados.  

Primero a los enunciados del ser/estar: un sujeto de estado (vinculación conjuntiva o 

disyuntiva a un objeto de valor). 

y segundo, a los enunciados del hacer transformador: un sujeto operador asegura una 

transformación conjuntiva o disyuntiva de los enunciados básicos del ser/estar, dando 

lugar a los programas narrativos (el programa narrativo consiste en que el hacer 

transformador de un sujeto operador tiene por objetivo transformar el estado inicial de 

conjunción o disyunción de un sujeto de estado y de un objeto de valor en un estado final 

de conjunción o de disyunción). 

Relación de comunicación, que en el plano de un contrato vincula al dador o destinador 

y al destinatario a través de un sujeto y su objeto de valor. El destinador es el que hace 

querer al sujeto y el destinatario el que recibe el objeto (don) y puede, a su vez, 

(contradon) reconocer que el héroe ha cumplido bien su contrato. 

Relación de participación o de lucha, Puede dificultar e impedir las relaciones de deseo 

y comunicación. La relación de lucha está dominada por la relación del poder y constituye 

Figura 2, Matriz del esquema actancial propuesta por Greimas 
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un eje secundario, en el que se incluyen otros dos tipos de sujetos (el ayudante y el 

oponente), a quienes Greimas denomina “participantes auxiliares”. 

2.2.8. Los roles temáticos 

Se habla de rol temático cuando se considera el recorrido figurativo en relación 

con un personaje. Ahora bien, un rol temático puede ser representado por uno o más 

actores y a su vez un actor puede tener, en la trama del relato, uno o más roles temáticos 

(Greimas, 1971, p. 133). 

Los actores y los personajes cumplen una doble función en el relato; por un lado, 

son los encargados de manifestar a los actantes, teniendo en cuenta los diferentes roles 

actanciales (sujeto, objeto, adyuvante, oponente, destinador y destinatario), y por otro, 

toman a su cargo un contenido semántico. Este contenido está organizado bajo la forma 

de roles temáticos. En el plano discursivo, el rol temático se manifiesta como atributo del 

actor (huérfano / princesa, el rico / el pobre) o como una denominación que subsume un 

campo de funciones o de comportamientos. Así, el personaje del relato, bajo la atribución 

de un nombre propio, se va constituyendo progresivamente con el rol temático a base de 

notas figurativas consecutivas y dispersas a lo largo del texto, aunque no completa su rol 

sino hasta el término del relato. (Blanco y Bueno, 1989, p. 137). 

En este sentido, los roles temáticos se encuentran con los roles actanciales en los 

actores o personajes. El actor es, por tanto, bisagra que permite articular el nivel narrativo 

con el nivel figurativo del discurso. Por lo cual Greimas (1973, p. 166) afirma que el actor 

puede ser considerado como un elemento constitutivo del discurso más que la 

narratividad. (Íbidem). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATRIZ DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El sistema de análisis se ha definido de acuerdo a la articulación de las 

limitaciones de la investigación; siendo objeto de análisis la novela, cuyo corpus (que es 

todo el contenido, la anécdota interior, sus pormenores significativos y el relato global) 

fue analizado en función a un eje de análisis, de niveles de significación, que por 

correspondencia se bifurca en tres categorías, aplicables en cada condición o 

circunstancia semióticas; de modo que la limitación del trabajo ha resuelto el aspecto 

prioritario señalado, así: 

Tabla 1 

Matriz de técnicas e instrumentos 

Objeto              Corpus de estudio                    Ejes                       Categorías 

 

Novela               Los Túpac Amaru                Niveles de              Programas narrativos 

                           1472- 1827, de Omar         significación            Roles actanciales 

                             Aramayo                            (Greimas).              Roles temáticos 
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3.2. MÉTODOS 

“La investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables; incorpora lo 

que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, tal como son expresadas por ellos” 

(Pérez, 2001, p. 46). 

“La investigación descriptiva es la que se ejecuta sobre la base del método de 

observación o de medición y en los que no se realiza ningún tipo de manipulación de 

variables” (Palomino, 2009, p. 201). Por su parte, Tójar (2004, p. 130) señala que el 

diseño que se aplica para el análisis de documentos escritos, a la interpretación de 

fragmentos del lenguaje o de intervenciones orales es el análisis del discurso. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación corresponde al tipo o enfoque cualitativo 

y su diseño es el análisis documental. 

3.2.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La metodología aplicada fue el análisis documental. Las técnicas fueron: consulta 

bibliográfica, de recogida de datos, lectura totalizadora, análisis e interpretación. Y los 

instrumentos utilizados fueron el conjunto de entrevistas de opinión, las teorías de análisis 

e interpretación de Greimas, fichas hemerográficas, webgráficas, bibliográficas, fichas de 

lectura y de observación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Argumento 

El argumento de “Los Túpac Amaru 1572-1827” es, en cierto modo, un canto 

paralelo al relato que exponen los documentos históricos oficiales. Y su soporte nace, 

como diría Velásquez, “de la mezcla de la crónica histórica y la ficción novelesca” (2019). 

De modo que, para tal efecto, se ha leído el argumento de la novela y, a la par, revisado 

y compartido puntos de vista que giran alrededor de él. Son manifiestos que enmarcan su 

naturaleza epopéyica, subjetiva y literaria. 

En Puno, cultura y desarrollo, González Viaña (2019) apunta, desde el plano 

temporal y desde la amplitud de los efectos del levantamiento contra la corona española 

de aquel entonces, y subraya el portento de la circunstancia estimada verídica del relato: 

El próximo Bicentenario parece ser el resorte que está motivando un auge de la novela 

histórica. Por su lenguaje, “Los Túpac Amaru 1572-1827” de Omar Aramayo es 

magistral. Por el tema que trata es trascendente.  Es una novela histórica que hará historia. 

José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, es el padre cusqueño de las libertades del 

mundo. Antecede a los enciclopedistas en su idea de libertad tal como ellos la 

concibieron, proclama la independencia del país, decreta la libertad de los esclavos, 

anuncia la formación de la nación peruana con un Perú de un solo cuerpo: indios, negros, 

mestizos y españoles de buena voluntad. Es la más formidable rebelión contra el poder 

del rey español. Compromete prácticamente todo el Nuevo Mundo.  

La novela de Aramayo, de más de 700 páginas [impresa por Sinco Editores, 2019], abarca 

tres siglos desde el primer Túpac Amaru y pone en cuestión la idea generalmente acogida 
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de que la nuestra fue una colonia pacífica. El mundo andino nunca se sometió. Fue una 

revolución permanente que haría explosión con Túpac Amaru II. Por la extensión de los 

territorios involucrados y el movimiento de millones de guerreros, superaría con creces a 

las guerras napoleónicas y fue una guerra mayor que todos los conflictos europeos de ese 

tiempo. Si ese espacio es gigantesco, el tiempo histórico que abarca lo es más. Por 

sugerencia de San Martín y de Belgrano, Juan Bautista Túpac Amaru, hermano de José 

Gabriel, estuvo a punto de ser coronado rey de las nuevas repúblicas, incluidas el Perú. 

Por lo menos, veinticinco movimientos revolucionarios entre ellos los ya extinguidos de 

Uruguay y del Perú, levantaron su nombre como bandera. En la descripción del libro, 

Túpac Amaru II, hombre de 41 al momento de la gran rebelión, era un mestizo de 

formación jesuita e influencia masónica, y anhelaba una revolución de todas las sangres. 

“Y la muerte llegó por todos lados. La muerte estaba a la vuelta de las cosas, haciendo 

chispa de rayo y nadie se daba cuenta. Ahicito nomás estaba sentada la señora, bajo su 

rebozo oscuro y el rostro de estopa, la guadaña en alto, la uña veloz, haciéndose la 

ausente, la vacía, la dormidita”; el fragmento citado es parte del lenguaje poético que usa 

Aramayo y convierte el libro de Túpac Amaru en una gran epopeya y en el trance más 

doloroso de nuestra nacionalidad. 

De esta forma, Gonzáles Viaña conjetura una realidad poco notoria en la prédica 

histórica oficial, o, al menos, la que se impone en el estatus imaginario de la sociedad 

peruana actual; asegura el pasado activo de las revueltas y la inconformidad contra el 

gobierno de la corona española. Tal es la conclusión, hasta aquí, sobre el marco que 

abraza esta interesante quimera crónica (obra, novela), cuyo fondo puntualiza, 

ciertamente, estos matices con bastante nitidez. 
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La heterogeneidad del punto de vista es visible. Velásquez (2019), en este mismo 

entorno, al respecto, remarca la existencia de “múltiples argumentos históricos y de 

ficción”, teniendo una característica que la sitúa en un momento histórico de la “realidad 

real” (Vargas, 1971): “los acontecimientos históricos reales muestran relevancia en el 

desarrollo de los argumentos. La presencia de información histórica objetiva en la 

narración tiene un alto grado de profundidad”. Asimismo, refiere lo habitual de que en 

esta trama se visualicen protagonistas decenas de personajes históricos reales. Es justo el 

punto de los personajes y sus movimientos los que interesan a este análisis, dentro de todo 

este acontecimiento narrativo. 

Medina esboza (2019):  

La novela inicia en el capítulo “El fermento de la pena” y narra levantamientos 

aurorales en el Tahuantinsuyo, resaltando el año clave 1777. Luego, el apartado “Una 

vida nueva” en el [sic] donde identifica al árbol genealógico y el nacimiento de José 

Gabriel. En capítulos siguientes va el suplicio del primer Túpac Amaru en 1572, Inca de 

Vilcabamba, por orden del virrey Toledo, hasta la muerte del rebelde Juan Bautista, en 

Argentina en 1825. Expone las causas de la emancipación e independencia de América 

del Sur al quebrar el yugo de España feudal y colonial. En esta rebelión contra la tiranía, 

renace la gesta libertaria de los Túpac Amaru, que años después concluyó con la 

independencia con los libertadores San Martín y Bolívar. 

4.1.2. Los personajes 

 

La epopeya (novela) que Aramayo relata (o narra) mediante su particular prosa es 

una galería multitudinaria de personajes y personalidades que entre sí guardan una 

relación y a la vez una individualidad a nivel de importancia esenciales toda vez que, en 
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este caso o en esta investigación, y para el marco semiótico, demanda clarificar en el 

crisol de su óptica. “En realidad la obra tiene más de trescientos personajes” (Padilla, 

2019). 

Así pues, a este respecto, González Vigil, en la revista Caretas, señala que la 

narración contiene “una gesta decisiva para el nacimiento de la nación (el proceso 

emancipador y el anhelo de Túpac Amaru de una nación de indios, negros, mestizos y 

criollos); la heroicidad de los protagonistas y felonía de los antagonistas” (2019). 

Anota Velásquez (2019): 

La creación de personajes cuya individualidad refleja carácter tipológico, que se 

halla enmarcada en las formas del tiempo y del cronotopo en la novela, en sus conexiones 

y relaciones temporales y espaciales asimiladas a través del lenguaje y la prosa poética 

que se emplea. 

Se traza también un rasgo atípico de la novelística, el protagonismo de la mujer. 

“En esta novela consta la presencia y acción de Micaela Bastidas (pág.56), Josefa Úrsula 

(pág.403 a 407), Gregoria Apaza (pág. 682) y su cuñada Bartolina Sisa” (Medina, 2019). 

Por su parte, Padilla (2019) sugiere detenerse en los personajes, transparentarlos 

esencialmente en un plano semiótico: “Sería interesante hacer una investigación para 

develar los roles actanciales de cada actante”. Asimismo, corrobora algunos datos 

relevantes, por ejemplo: “los personajes citados son mayormente del Alto Perú”. En este 

pasaje, hace un inventario que se aproxima a lo esencial del conjunto:  

1. Manco Inca 

2. Túpac Amaru I, descendiente directo de los incas 
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3. José Gabriel Condorcanqui o Túpac Amaru II 

4. Blas el abuelo directo de José Gabriel 

5. Miguel Bastidas 

6. Micaela Bastidas 

7. Tomás Katari 

8. Bartolina Sisa 

9. Julián Túpac Katari 

10. Felipe Velasco Túpac Inca 

11. Pedro el Tuerto Obaya 

12. Juan Bautista 

13. Diego Cristóbal, el corregidor Areche 

14. Huamán Tapara 

15. Vilca Apaza 

Por otro lado, se considera como capitulares e imprescindibles a los personajes 

que figuran en el rótulo de los capítulos como asideros que constituyen epicentros de cada 

rol actancial (rol que cumple cada conjunción). Razón evidente por el cual, el conjunto 

esencial se resume a ellos como muestra fundamental para este estudio. De los 77 

capítulos, se ha elaborado otro inventario, dicho está, tomando la muestra que vemos en 

los capítulos. De esta forma es:  
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1. Blas. 

2. Corregidores. 

3. Jesuitas. 

4. Carlos III. 

5. José Gabriel. 

6. Túpac Amaru I. 

7. Areche. 

8. Clara Rojas. 

9. Tomás Katary. 

10. Arriaga. 

11. Pumayali Tambowajzo. 

12. Julián Túpac Katary. 

13. Vilca Apaza. 

14. Diego Cristóbal. 

15. Pedro Obaya. 

16. Andrés. 

17. Josefa Úrsula. 

18. Flores. 
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19. Bartolina. 

20. Tito Atauchi y Guarachi. 

21. Marcelo Calle. 

22. Reseguín. 

23. Felipe Velazco Túpac Inca. 

24. Fernando. 

25. Juan Bautista. 

26. Miguel Bastidas. 

27. Gregoria. 

 

4.1.3. Los niveles de significación 

4.1.3.1. Programa narrativo 

 

El discurso literario está organizado en 77 capítulos, cuya estructura no es lineal 

porque Omar utiliza la muda de tiempo y vasos comunicantes que ligan historias que 

están dispersas por lo mismo que se refiere a fracciones de la historia en general. Sucede, 

por ejemplo, lo que utilizó Willams Faulkner en “El sonido de la Furia”: La dispersión de 

historias y fechas que aparentemente la harían caótica, no es así, porque el cerebro del 

lector se ocupa de ordenarlas. Esa es la técnica estructural que de por sí es bastante 

dificultosa de utilizarse. (Padilla, 2019) 
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Este mismo discurso es el soporte a través del cual se instaura la dinámica del 

argumento, el cual evoluciona o involuciona de acuerdo a la proyección del sentido. Dicho 

de otra forma, es posible apreciar en él cómo el sujeto persigue al objeto de deseo. 

El programa fundamental de Los Túpac Amaru 1572-1827 evoluciona mediante una 

acción que reclama o lucha por la alternativa política, o la nueva república, que es el objeto 

de deseo (O). Hay una permanente consigna que el Sujeto protagonista emprende en el 

transcurso de toda su historia o vida, y se trata justamente de ello. José Gabriel Túpac 

Amaru (S), receptor de una educación de clase alta, una instrucción jesuita, se propone en 

el fragor del relato a revocar las convenciones sociales, políticas, económicas de ese 

entonces, intenta cobrar una condición humana social libre de imposiciones monárquicas 

y, por ende, opresoras, esclavistas, lo que narrativamente implica la mantención de un 

estado de disyunción con el Objeto de deseo, y ello en virtud de una transformación 

disyuntiva de tipo estacionario: privación, dado que su repercusión no se concretiza en una 

conjunción efímera que el sujeto obtiene en una volátil victoria tras la decapitación del 

corregidor Arriaga.  

Estado 1: S ∩ O 

T. D. Estacionario: S = [(S ∩ O) → (S ∩ O)] 

Estado 2: S ∩ O 

El antiprograma o programa paralelo tiene lugar mediante la oposición o el actante 

Oponente, cuya función es el de dificultar, en este caso, la corona española y sus 

representados y personal armado y recursos estructuran una lógica desde su perspectiva e 

intereses cuyos valores y objeto son contrarios al de la disputa emprendida por el colectivo 

descomunal de los Túpac Amaru. 
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Las confrontaciones surgen desde el momento en que el sujeto, es decir, José 

Gabriel Túpac Amaru entorna y se enrumba a plantear y proponer sus exigencias ante la 

corte del virreinato español. Allí se desata la contradicción, agudizando su gravedad hasta 

después de la desaparición del héroe esencial. Se trata de una lucha que termina en la 

derrota, en un relato inacabado para los tupacamaristas. 

Finalmente, la rebelión concluye con la privación de las competencias del hacer y 

del querer o desear: la derrota implica la pérdida del Objeto que se persigue durante el 

relato, concretizándose en un estado de disyunción de la relación entre Sujeto y Objeto. 

4.1.3.2. Roles actanciales 

Vigil, estudioso peruano cuyos análisis de literatura nacional repercutieron en un grado 

importante, ha señalado que la novela de Aramayo ha marcado una significativa distinción, 

una diferencia en relación del poema épico (la epopeya, en la Antigüedad; el cantar de gesta, 

en la Edad Media). Puntualiza: “el acontecimiento histórico (la gesta) reelaborado por la 

memoria colectiva, con su dimensión mítica y su estatuto arquetípico (el héroe, paradigma a 

imitar) se vio reemplazado por el suceso ficticio (sin base histórica), extraordinario” (2019). 

Es así como podemos hacer un análisis de la “reelaboración colectiva” de la narrativa 

en su aspecto del personaje: el héroe, como arquetipo o canon, entre otros actantes, cuya 

relevancia es de suma importancia en este estudio, pues es así como Greimas (1971, p. 288) 

sostiene que se trata, justamente, del protagonista, la cosa que se moviliza en busca de algo: un 

rol determinado que puede ser asumido por un personaje o varios. En este sentido, en este 

análisis se ha considerado los diferentes roles en torno a epicentros del colectivo de personajes 

vinculados a un sentido actancial. 
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Una sustancial reseña existe en referencia a los actantes de Los Túpac Amaru 1572-

1827. En ella se realiza un inventario esencial de personajes de esta obra o corpus de estudio 

(Padilla, 2019): 

Hay una descripción del paisaje interior, es decir del mundo subjetivo que 

complementa los aspectos físicos de los actantes. En estas páginas están retratados para 

siempre Manco Inca, Túpac Amaru I, descendiente directo de los incas, José Gabriel 

Condorcanqui o Túpac Amaru II, Blas el abuelo directo de José Gabriel, Miguel Bastidas, 

Micaela Bastidas, Tomás Katari, Bartolina Sisa, Julián Túpac Katari, Felipe Velasco Túpac 

Inca, Pedro el Tuerto Obaya, Juan Bautista, Diego Cristóbal, el corregidor Areche, Huamán 

Tapara, Vilca Apaza. En realidad, la obra tiene más de trescientos personajes. 

Así, es posible encuadrar los personajes de acuerdo a lo discernido en el acápite de 

los personajes, mediante el presente esquema que deviene de la performance de cada actor 

epicéntrico que representa un arquetipo (Jung, 1991). A esto, es necesario subrayar que se 

refiere arquetipo a la eventualidad en que “todos los seres vivos poseemos un inconsciente 

colectivo” (2021). Algunos tipos de arquetipos expuestos por Jung son: el ánima y ánimus, 

la sombra, el héroe, la madre, el padre, el sabio, la persona y el trickster. Razón por el cual, 

esta investigación se centra en un personaje epicentro o arquetipo que involucra a la honda 

de personalidades actanciales. 

Esta tesis se ha propuesto verificar (o Identificar) los roles actanciales de Los Túpac 

Amaru 1572-1827 según la metodología de Greimas, teoría y método (semiótico) de anális 

del mismo que contribuyó en esto de la siguiente forma (en el marco de sus 6 elementos 

básicos). 
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Tabla 2 

Principales roles actanciales identificados 

Sujeto                                      José Gabriel Túpac Amaru. 

Objeto                                    República. 

Destinador                              Reformas fiscales impuestas por José Antonio Areche.  

Destinatario                            Indios, cholos, negros, mestizos y españoles de buena.                              

                                                Voluntad. 

Adyuvante                               Indios y criollos. 

Oponente                         Virrey Agustín de Jauregui, corregidores y curacas realistas. 

 

4.1.3.2.1. El sujeto 

 

El sujeto lo encarna José Gabriel Túpac Amaru junto a su esposa, Micaela 

Bastidas. A ellos se suman en forma sistemática, Diego Cristóbal y su esposa, Manuela; 

Andrés Túpac Amaru (de solo 17 años de edad) y su esposa, Gregoria Apaza; Julián 

Túpac Katary y su esposa, Bartolina Sisa; el tuerto Pedro Obaya (un astuto charanguero 

comparable al Ulises homérico) y Clara Rojas. 

José Gabriel Túpac Amaru se hace del móvil durante todo el esquema del 

programa narrativo, como se evidenció en el análisis del acápite que aborda ello. Con la 

salvedad de que, tras la defunción de este personaje o actante, una falange del movimiento 

se extiende hasta la posterior mediante los otros actantes de la élite, caso Diego Cristóbal, 

entre otros ya mencionados. 
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4.1.3.2.2. Objeto 

En todo el móvil del argumento o programa de la novela se evidencia, con 

claridad, un objeto cuya relación con el sujeto es de deseo: una república, una patria 

grande y ancha, libre y soberana para indios, criollos, negros y españoles de buena 

voluntad, una dimensión geográfica donde no haya mitayos o mitas, pago con mano de 

obra, obrajes gratuitos. Una postura y actitud distintas a la sumisión monárquica elevó su 

proyección en contra de los mandatos del Rey y del dios europeos. 

4.1.3.2.3. Destinador 

En todo este movimiento narrativo, se encuentran dos destinadores elementales: 

en primer lugar, las reformas fiscales abusivas y, en segundo lugar, la educación; aunque 

es necesario precisar que, fundamentalmente, esta última es la rectora decisiva para 

impulsar el programa de relación sujeto a objeto. Dicho de otra forma, la educación es la 

destinadora básica e ideológica de este conflicto social en respuesta y atención o 

contención paralelos al otro destinador: el abuso de las reformas fiscales. 

Las reformas fiscales impuestas por José Antonio de Arreche tienen una 

prepotente imposición. Es ejemplo destacable que desde la España traen y venden a los 

indios “chucherías”, los obligaban a comprar espejos de siete esquinas, abanicos, etc. 

¿Para qué necesitan las mujeres cuzqueñas o serranas peruanas abanicos? También existe 

una obsesiva determinación contra las tradiciones y la indumentaria del traje autóctono: 

Arriaga le pide a los indios que vistan acorde a la etiqueta española, europea. Iniciativas 

semejantes, propuestas de esta naturaleza, empiezan a apelar a la investidura educativa 

de José Gabriel Túpac Amaru. 

Es así que allí emerge, con relevancia, la educación. Más exactamente, la 

educación jesuita (pag. 38). Los jesuitas son un grupo de indios de élite, muy instruidos 
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(y es por esto mismo que los chapetes los destierran con destino a la península, como dice 

la novela, "a patadas lo embarcaron"). José Gabriel Túpac Amaru fue instruido, culto, y 

se presume que leyó Los comentarios reales, de Garcilaso, La república, de Platón. De 

esta forma, si el destinador es aquello que moviliza al sujeto en busca del objeto, es en 

definitiva la educación un elemento fundamental para la inyección de la motivación de la 

búsqueda de una "patria grande", como se aspira en aquel entonces, en la novela. 

4.1.3.2.4. Destinatario 

La novela tiene la declarada mención de un colectivo distinto, una sociedad 

distinta mediante la cual considera, el héroe o sujeto, a "indios, cholos, negros, mestizos, 

criollos y españoles de buena voluntad" como los destinatarios o el grupo destinatario que 

va a recibir el beneficio de la acción del sujeto. La lucha armada de la rebelión tendría, 

como meta, darle lo que se busca, la libertad, la nueva sociedad, la república, la patria 

grande, a los indicados estamentos étnicos, una diversidad cuya equivalente es el plural 

arguediano "todas las sangres", como receptores del benéfico resultado. Lo peculiar y sui 

generis de esta política tupacamarista es la inclusividad de la variedad social; no excluye 

al enemigo. Curiosidad que se antepone en el tiempo a las épocas modernas desde sus 

postulados prototípicos del pensamiento helénico. 

4.1.3.2.5. Adyuvante 

Quien ayuda o, en conjunto, quienes auxilian al sujeto en su programa narrativo 

para conseguir el objeto son varios personajes, recursos y factores. Apoyaron a José 

Gabriel Túpac Amaru muchos indios y algunos criollos que están convencidos de que la 

causa de la rebelión es justa, aunque no todos se suman a ella por voluntad propia sino 

más porque se les ha prometido la libertad, la extinción de las mitas, etc. Además, 

incorporados también están los curas. Un sector de la Iglesia Católica de aquel tiempo 

tenía una postura distinta y estaba acorde a la igualdad entre prójimos. 
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Es un apartado especial la participación de niños a partir de sus 12 años de edad, 

y, más después, desde los 7 años. Se les enseña a hondear, etc. Se describe también una 

hipérbole o un acto singular: el niño lucha desde el vientre. Junto a la infancia guerrera 

se adjuntan ancianos, y, muy en especial, mujeres. Las mujeres tienen un protagonismo 

crucial. Salvo excepciones, no hay varón o héroe que ejerza en solitario la empresa contra 

España. 

Entre los recursos a considerar está la música, que también juega un papel 

extraordinario. El charango, entre otros instrumentos musicales, develan su magnificencia 

en el fragor de la rebelión. Por otro lado, la alimentación interviene en la resistencia física 

de los rebeldes. En la contienda, se escasea y carece de los insumos. En ello, la hoja de 

coca es el protagonista más dispuesto como vaporizador del agotamiento. 

Y, en cuanto a factores, uno de ellos es, en definitiva, el hecho de que los españoles 

subestiman a los rebeldes. Una dosis de confiarse en demasía de parte de la respuesta 

realista proveyó gran ayuda al sujeto en relación al objeto. 

4.1.3.2.6. Oponente 

El rol auxiliante negativo le pertenece, en visceral forma, desde su remota 

hilvanación, al Rey Carlos III; pero, en modo directo y concreto, al Virrey Agustín de 

Jáuregui, que, mediante el corregidor Arriaga, el visitador Areche, los curacas realistas, 

obstaculiza la realización del programa narrativo del sujeto. 

 

En esta obstaculización, son también, conjuntamente con los godos y los chupetes, 

los curas y seminaristas los que empuñan fusiles, y defienden las "oscuras candelas del 

imperio" (Rey de España). Conformaron también el contra movimiento, los indios, que 
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peleaban a favor de la corona a cambio de promesas y pagos en oro. Así como negros, 

mulatos, utilizados, bajo sujeción a los realistas. 

Un ejemplo es Antonio Figueroa, quien es tomado preso junto a Arriaga y justo a 

quien se perdona la vida por la habilidad con la artillería, pero es el mismo que desvió los 

tiros del cañón con disimulo en una encarnizada batalla. Algo más grave aún es que este, 

encargado del mantenimiento a los arcabuces y escopetas, les tuerce las llaves, 

ocasionando así desfavorable y obstruida la lucha del sujeto. 

De forma que la ingenuidad (José Gabriel Túpac Amaru no mataba, perdonaba y 

pasaban a sus filas muchos españoles, criollos traidores, negros) tomó una decisiva 

inversa en el programa planteado de la narrativa. 

4.1.3.3. Roles temáticos 

Se señala que un rol temático puede ser representado por uno o más actores y a su 

vez un actor puede tener, en la trama del relato, uno o más roles temáticos (Greimas, 

1971, p. 133). En ello, José Gabriel Túpac Amaru y demás actantes han repercutido en 

los distintos vericuetos de la trama, sorbiendo diversas actitudes o roles temáticos.  
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Tabla 3 

Roles temáticos representados 

Roles actanciales                         Actores                               Roles temáticos 

Sujeto                            José Gabriel Túpac Amaru.            Justiciero, rebelde, reivindicador.   

 Objeto                        República.                                            Alternativa política.                                                                         

Destinador                   Reformas fiscales impuestas-             Abusivas. 

                                     Por José Antonio de Areche.    

 Destinatario                Indios, cholos, negros, mestizos-     Víctimas explotados desposeídos.        

                                    y españoles de buena voluntad.        

Adyuvante                 Indios y criollos.                                          Rebeldes. 

Oponente                   Virrey Agustín de Jauregui, corre-         Tiranos, explotadores. 

                                    gidores y curacas realistas.    

 

4.1.3.3.1. Justiciero, rebelde y reivindicador 

 

Este rol temático implica un sector enorme de la muchedumbre de personajes de 

la novela; pero lo preside, esencialmente, el héroe o sujeto, cuyo protagonismo deviene 

de la influencia, en gran medida, de la educación jesuita que éste adquirió. Si bien es 

cierto que la educación jesuita tuvo lugar en una elite de indígenas, proveyó una forma 

de ver el mundo distinta a la de los sometidos naturales. Así, en José Gabriel Túpac 
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Amaru y esposa se enarbolan estos roles cuyo sentido es la respuesta o reacción al 

destinatario opresor. 

4.1.3.3.2. Alternativa política 

La alternancia política es el rol que se apropia, precisamente, del objeto del 

programa. Juega de forma ineludible el papel de ser una alternativa o propuesta al modo 

de gobierno monárquico el deseo de optar por una república inclusiva. 

4.1.3.3.3. Abusivas 

La naturaleza abusiva de la opresión por parte del destinador concuerda en el 

modo en que se ha impulsado, gracias a ello, la rebelión y su raíz invisible que es la 

educación jesuita como adoctrinador de la visión en un curaca como José Gabriel Túpac 

Amaru y su linaje. No hay otro rol relevante que coopere al programa narrativo el hecho 

de que se jugara un rol de abusos y su posterior consecuencia, tal es el caso del mediador 

fiscal Areche. 

4.1.3.3.4. Víctimas, explotados, desposeídos 

Dado el papel de victimarios como rol le pertenece, en esta novela, como en lo 

que data la historia, a la línea gubernamental de la corona española, el papel o rol actancial 

de lo que es la víctima, el explotado y a la vez del desposeído le pertenece a la línea 

rebelde de los personajes y sus distintas galerías. Desde el cacique de Tungasuca, cuyos 

privilegios empezaron a ser reducidos, pasando por los negros, esclavos, los mulatos, 

criollos que eran vilmente tratados o explotados, y terminando por la exclusión total y 

aberrante de los indígenas de los bienes que serían desde la tierra y su derecho a ella. 

4.1.3.3.5. Colectivos rebeldes  

Aquí se comparte un rol actancial del sujeto o héroe de esta gesta bélica: la 

rebeldía. Aunque fuera por una remuneración o promesas, ideales esgrimidos ante ellos, 

los rebeldes revelan su actitud contra el Virrey y sus secuaces de tal forma que el plano 
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social, indios, mulatos, negros, españoles, levantan las armas y ejecutaron su rol pleno, 

pese a que algunos vacilan en su determinación, traicionando sus roles en cierto sentido 

oportuno. 

4.1.3.3.6. Tiranos, explotadores 

La tiranía y su forma de someter económica y culturalmente a los indios y demás 

estratos sociales de aquel entonces, revela en la novela, la magnitud de la eficiencia con 

que se cumplía este rol en los corregidores, el visitador, el Virrey y el mismo rey de 

España, cuya política remota y similar a la inglesa en la forma de gobernar, produjo una 

equivalente y causa al mismo sentido del rol básico: explotar, saquear, aprovechar. 

4.2. DISCUSIÓN 

Como se ha indicado en los antecedentes, esta novela histórica, aún no tiene 

precedentes en materia de análisis científico. Aun siendo así, es posible opinar respecto a 

este acontecimiento desde una óptica, en este caso, semiótica. Y en materia lingüística, 

se ha tomado en cuenta el trabajo de Enríquez (2014), cuyo análisis semiótico de un 

cuento de Juan Rulfo propone trazar conjunciones y disyunciones lógicas, para 

relacionarlas según los rasgos semánticos claves; así se analizaron símbolos en juegos de 

azar, la representación del gallo, el uso del color, la muerte y el papel de la mujer.  Por 

ello, se puede dilucidar en los niveles de significación y el papel de la mujer, siendo el 

papel de la mujer uno de los resultados de especial participación (como un tema 

emergente) puesto que no estaba en los objetivos trazados, pero es relevante por su 

condición en la novela de Aramayo, además la representación de la muerte en ambas 

investigaciones forma parte de ellas. Por ello es necesario precisar esa similitud, en el  

juego de sentidos que se observa entre una disyunción y una conjunción, dado que  en 

“Los Túpac Amaru 1572-1827” según su lógica del corpus o nivel de significación que 

es el programa narrativo; el sujeto José Gabriel Condorcanqui y sus ayudantes responden 
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a la conjunción del sujeto con el objeto de deseo (república sin desigualdades, una patria 

grande de todas las sangres) sin embargo, esa conjunción de sujeto con el objeto de deseo 

es transitiva  hacia la disyunción final, por los siguientes motivos: los españoles ofrecieron 

a los indios todo lo que José Gabriel había soñado durante su vida para los suyos, como 

consecuencia, ya no habría por qué luchar, aunque los ofrecimientos de los chapetes 

(españoles) eran oportunistas fiel a su conveniencia porque sabían que ellos iban ser 

desterrados, en este sentido muchos indios mercenarios voltearon su sentido de lucha. 

Algunos otros factores de la disyunción fueron los armamentos, la indumentaria, la 

ingenuidad de los indios, y por el otro lado, las traiciones a los pactos por parte de 

representantes españoles (no tenía palabra, con tal de robarse todo el oro, eran capaces de 

vender hasta su propia alma al diablo, era desmedido su hambre por el oro), por todo lo 

extendido, el programa narrativo tiene una final disyuntiva en su máxima expresión: el 

sujeto y personalidades además históricos son disyuntados (descuartizados, sus 

extremidades fueron separados a pueblos donde se han enarbolado la rebelión, los últimos 

sobrevivientes fueron desterrados del reino Perú hacia la península, aunque primero de 

Cusco hacia Lima a pie (en la caravana de la muerte, incluidos las mujeres gestantes sin 

distinción de condiciones físicas), sin ni siquiera tomar agua, engrilletados, bajo mando 

de pillos, españoles que han llegado al reino Perú como aventureros y ni siquiera tenían 

noción de lo que hacían y lo que causaban con sus acciones inhumanas, quién sabe de qué 

familia provenían, quienes al parecer se han cansado de ahorcar y de inventar maneras de 

torturar, por eso en ocasiones desterraron a indios en embarcaciones, quién sabe cuántos 

hayan sido arrojados al mar y en qué condiciones llegaron hasta europa y en qué cárceles 

de qué ciudades estarían siendo condenados por el simple hecho de ser indio, todo ello es 

en cuanto a programa narrativo (sentido lógico del desarrollo de la novela) y elementos 
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involucrados en estas dos investigaciones que se correlacionan en cuanto a metodología 

y algunos elementos citados. 

Otro trabajo interesante, es el de Villanueva (2014), quien analizó “Conversación 

en la Catedral”; una novela histórica también de temática peruana escrita por Mario 

Vargas Llosa, poniendo de manifiesto los niveles de significación en la dimensión de su 

programa narrativo, sus roles temáticos y actanciales. En el espacio de los estudios sobre 

hechos históricos, se conjetura una diferencia entre ambos, entre la novela del Nobel y la 

de Aramayo. Aquel análisis semiótico de conversación en la catedral se distingue en que 

Santiago que es el sujeto que busca la libertad, lo consigue, por lo tanto, hay una 

conjunción entre el sujeto y el objeto de deseo. Pero, en esta investigación de “Los Túpac 

Amaru 1572-1827” concluye que hay una contradicción total, siendo el sujeto Túpac 

Amaru II que termina siendo desmembrado, y también son eliminados sus antepasados, 

desde el primer Inca hasta su último hijo Fernando, por ello se da con la disyunción que 

significa el sentido invertido entre estas dos investigaciones en mención. De esta manera 

se desarrolló el rol actancial de oponente dentro de los niveles de significación el cual fue 

también uno de los objetivos específicos de la presente investigación. En este sentido el 

rol actancial que cumplen los personajes identificados (Manco Inca, Túpac Amaru I, 

descendiente directo de los incas, José Gabriel Condorcanqui o Túpac Amaru II, Blas el 

abuelo directo de José Gabriel, Miguel Bastidas, Micaela Bastidas, Tomás Katari, 

Bartolina Sisa, Julián Túpac Katari, Felipe Velasco Túpac Inca, Pedro el Tuerto Obaya, 

Juan Bautista, Diego Cristóbal, el corregidor Areche y sus cooperadores, Huamán Tapara, 

Vilca Apaza) también representan roles temáticos históricos como la explotación, lucha 

por la justicia, tiranía por parte de los colonizadores adoctrinadores, la alternativa política 

que se refiere a la república (un país de todas las sangres, pensamiento Arguediano es 

más, antecediéndose a su época como resultado de la educación jesuita), colectivos 
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rebeldes (quienes forman parte del primer grito libertario para toda américa latina de José 

Gabriel Condorcanqui y desde los andes del Perú). Todo ello, es una analogía en cuanto 

a metodología, pero divergiendo en el objeto de estudio. 

Por otro lado, Sánchez (2003) en su artículo, La semiótica de Greimas, propuesta 

de análisis para el acto didáctico, pretende aplicar la teoría semiótica de A. J. Greimas 

como método de análisis del acto didáctico, en tanto en que profesores y alumnos se ven 

inmersos en un proceso de comunicación, por lo tanto, se considera el discurso como 

mediador semiótico esencial que interviene decisivamente tanto en la construcción de la 

identidad del sujeto como en la construcción del acto educativo, para ello, el discurso del 

aula es analizado como un programa narrativo en el que intervienen diferentes roles 

actanciales; la posibilidad de que se den diversos roles actanciales da origen a la 

correspondiente diversidad de diferentes modelos de docencia y de aprendizaje.  

Involucrando este antecedente, al presente estudio de investigación y su programa 

narrativo existe similitud, sin embargo la diferencia existe, donde el objeto de deseo es 

una república, una patria grande que es el sentido en que se moviliza el sujeto, y en la 

anterior sería el aprendizaje, el sujeto que busca un fin vendría a ser el docente en el 

anterior estudio y en este por supuesto que es José Gabriel Condorcanqui Noguera, los 

destinatarios los indios explotados y los estudiantes que reciben las enseñanzas 

respectivamente, además cuando de los roles actanciales se quiere discutir, los estudiantes 

y los docentes representan el rol de los cientos de personajes de la novela histórica tratado; 

concluyendo que tales niveles de significación que son parte de la semiótica, pueden 

utilizarse en toda acción humana como se ha sostenido en el marco teórico de la 

metodología semiótica, según Greimas. Así como se llevó a cabo con el tratamiento de la 

novela en cuestión y demás situaciones. 
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Prosiguiendo con el marco de los roles actanciales y los roles temáticos, también 

tenemos en primer lugar, el tratado de “Ollantay, Antonio Valdez y la rebelión de Thupa 

Amaru” (Toulouse, 2006), interesante ponencia de Itier, como contexto referencial al 

presente estudio. Su trasfondo tiene que ver con el conflicto social que se arrastraba hasta 

los años 1782, sobre el cual Valdez escribiera aquella “comedia” para deslegitimar “la 

pretensión que tenía José Gabriel Condorcanqui de ser reconocido como soberano del 

Perú” (p. 65). Aquí, el objeto de tal obra de arte cumple una función paralela de reflejo 

equivalente al rol actancial de Tupac Amaru, como personaje sujeto y central, en el marco 

histórico de aquel contexto.  

A diferencia de la anterior postura, en el presente trabajo de investigación pudo 

corroborarse de que el sujeto José Gabriel Condorcanqui Noguera sí era descendiente real 

de los incas (personajes), sin embargo; sus documentos como partida de nacimiento que 

podrían haber sido pruebas de legitimidad fueron incinerados y desaparecidos, mas no se 

cercioraron de eliminar por completo tales pruebas fehacientes que más adelante salieron 

a luz, por tanto los interesados (rol actancial de oponentes) en deslegitimar quedaron en 

ridículo por más que las autoridades estaban favoreciendo a los interesados en desheredar 

a José Gabriel para que ellos tomaran ese lugar. Estas afirmaciones se hallaron en el 

corpus de estudio “Los Túpac Amaru 1572-1827” (Aramayo, 2019). Pag, 59 de Sinco 

Editores. El cual responde a la función del programa narrativo que consiste en descubrir 

los detalles del desarrollo de la novela en conjunto. Además, amerita enfatizar que “los 

datos tratados en el libro son datos reales y fieles a la historia, porque no se puede sacar 

la vuelta a estos datos importantes, los cuales fueron recopilados desde 1980 hasta la 

fecha de su publicación” (de entrevista a Omar Aramayo por Jaime Bravo). En este caso 

el contraste de esos datos fue notoriamente destacable entre ambas investigaciones. 

Puesto que complementa al vacío legitimidad, en la investigación de (Toulouse, 2006).  
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Asimismo Gutiérrez (2006), en “Túpac Amaru II, sol vencido: ¿el primer 

precursor de la emancipación?” ilustra, desde un análisis documental, así como en las 

descripciones de Walker (2015), con detenimiento, los pormenores y rasgos de la 

personalidad y contexto adyacentes del personaje histórico y de sus seguidores (demás 

actantes y roles), haciendo una valoración histórica en el relato de la narración del 

imaginario social, por cuya percepción arquetípica se ilustra en la literatura, como sería 

el caso de Aramayo para esta investigación. Con lo cual se reafirma su validez actancial 

y a la vez temático en el marco de la categorización semiótica de este estudio. 

Y, de “Los Túpac Amaru 1572-1827”, de Omar Aramayo, define así:  

En el Perú no existe un arquetipo para los jóvenes o niños, alguien a quien seguir, que sea 

el ejemplo de las generaciones, un triunfador, no se ha terminado de construir el 

imaginario de nuestros héroes; además, vivimos en una época en que el neoliberalismo 

ha anulado los sentimientos cívicos, los valores nacionales, a través del ministerio de 

educación, el curso de historia ha desaparecido. En cuanto a José Gabriel, mi novela 

humaniza al personaje, es posible vislumbrar su personalidad política como humana, por 

primera vez, y creo que ese es uno de sus valores, lo humaniza, tanto como los miembros 

de la panaca, ahora que se han prendido de Fernando, el último hijo, la información 

completa se halla en mi novela. Lo mismo en el caso de Juan Bautista (entrevista a Omar 

Aramayo, de Jaime Bravo).  

Finalmente, contrastando las investigaciónes de Gutierrez (2006), Walker (2015), 

entrevista de Jaime Bravo al autor Aramayo sobre el objeto de estudio y el tratado de la 

presente investigación; en las cuatro fuentes de información se evidenció los pormenores 

y rasgos de la personalidad del personaje histórico José Gabriel Condorcanqui Noguera 

(el sujeto epicentro que es un arquetipo), y sus seguidores, sobre todo en el resultado del 
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presente análisis semiótico según el modelo propuesto por Greimas, que dentro de ello 

fueron trazados como objetivos específicos la identificación de roles actanciales como; 

sujeto y respectivamente la representación de los roles temáticos como justiciero, rebelde 

y reivindicador. También se encontró cualidades de sus seguidores del personaje 

epicentro, donde se pudo identificar además el rol actancial como ayudantes y representar 

sus roles temáticos como; víctimas, desposeídos, explotados, colectivos rebeldes. 

Además, en el presente trabajo trata también como adicional y más ampliamente que las 

demás investigaciones de las cualidades de los oponentes, materia que en las 

investigaciones anteriores dejan un vació, porque solo consistían en las del sujeto 

epicentro Túpac Amaru II y el de sus seguidores, por ello los roles actanciales 

representados son: destinador, oponente y la representación de roles temáticos de estos 

últimos son abusivas, tiranos y explotadores, desde luego que por lógica, sus cualidades 

son propias como de todo antihéroe, repugnantes. 

 Así se concluye en cuanto a las discusiones con investigaciones alrededor del 

objeto de estudio. 
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V. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha llevado a cabo el análisis semiótico de la novela “Los Túpac Amaru 

1572-1827”, del escritor puneño Omar Aramayo, según la metodología de 

Greimas, en el sentido de explicar los niveles de significación; su programa 

narrativo, sus roles actanciales y roles temáticos. 

SEGUNDA. - En la novela, referente al programa narrativo (secuencia lógica del 

desarrollo de la novela), se ha encontrado en su plano argumental la 

recuperación y conjunción inicial del objeto de deseo (no más abusos por 

parte de los españoles), manteniéndose por un breve lapso que los indios 

vivieran libres, hasta que al fin termina en una transición que expresa la 

disyunción del elemento (pues los abusos con los impuestos y mitas que 

anularon los españoles por un lapso de tiempo corto, volvieron a retomarse 

como estuvo en el inicio y que fue el motivo de la rebelión). Para llegar a 

estas respuestas se tuvo que desglosar las técnicas utilizados por el autor, 

estos son los vasos comunicantes y la muda de tiempo que forman parte del 

programa narrativo. Sin embargo, esta transición de estados transcurre de 

esa manera porque son datos recopilados fieles a la historia, solamente se 

han dado vida al lenguaje de los personajes los cuales sí son parte de la 

ficción o recurso de la novela. 

TERCERA. - Los roles actanciales han sido identificados en el siguiente orden; como 

personaje epicentro y sujeto, José Gabriel Condorcanqui Noguera; el objeto, 

República; destinador, las reformas fiscales impuestas por el corregidor José 

Antonio de Areche; destinatario, indios-cholos-negros-mestizos y españoles 
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de buena voluntad; adyuvantes, indios, criollos y otros personajes quienes 

estaban convencidos de que la rebelión era por una causa justa; oponentes, 

Virrey Agustín de Jauregui-corregidores y curacas realistas. Estos roles 

actanciales identificados, se contrastaron con personalidades históricos, 

puesto que era emergente inmortalizar como arquetipos-héroes nacionales, 

así mismo estas identificaciones de roles actanciales fue parte de la 

reivindicación con Túpac Amaru por la coyuntura de la celebración del 

bicentenario de la independencia del Perú. También, y aun con mayor 

ímpetu es preciso anotar a la mujer andina que ha cumplido un rol 

fundamental y especial participación, siendo esta característica propio y 

resaltante de su cultura, como también los roles actanciales que cumplieron 

los niños, los ancianos (de estos se detalla en los resultados). 

CUARTA. – Han sido representados los siguientes roles temáticos según cada rol 

actancial, en el siguiente orden: El sujeto tiene un rol temático de justiciero, 

rebelde, reivindicador; el objeto juega como alternativa política; el 

destinador es un conjunto de medidas abusivas; el destinatario aglomera a 

las víctimas, a los explotados, desposeídos; en tanto que los adyuvantes son 

necesariamente rebeldes y los oponentes son tiranos, explotadores. Con 

estos roles temáticos representados, se ha podido comprender que los 

descendientes de los incas fueron cultos, preparados para gobernar con 

justicia, pero ingenuos, en general los indios cumplen el rol temático de 

luchadores por la libertad cuando la situación lo amerita a pesar de las 

carencias que puedan sufrir son resistentes a los factores que juegan en 

contra; por el otro lado los españoles “pillos” representan la tiranía, por su 

deseo desmedido por el oro y poder a costa del sufrimiento de miles de 
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esclavos, con esas cualidades demuestran que su nivel cultural era inferior a 

comparación de los hombres del ande. Todo ello se pudo concluir, 

identificando personajes y representando los roles temáticos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. - Es, con una probabilidad alta, que la novela de Omar Aramayo una de las 

epopeyas más importantes de la época, la cual generó y sigue generando una 

diversidad de opiniones y análisis en todo el mundo. Es recomendable la 

novela como su forma de ver un hecho histórico, en comparación de la 

novelística conocida, caso Vargas Llosa, cuya óptica se ha concentrado, por 

ejemplo, en Brasil (La guerra del fin del mundo) como una muestra de un 

retrato de una historia social de reivindicación. 

SEGUNDA. - El programa narrativo (Greimas) es la expresión de muchas conjeturas 

respecto a este evento histórico. Se relata cómo es que los movimientos 

surten cambios claros en la evolución del hecho; lo cual es posible divisar 

en el hecho histórico real, muy importante a considerar en el imaginario 

social actual, para la consideración crítica de la sociedad peruana. 

TERCERA. - Dado que se evidenció con nitidez cada rol actancial de los personajes, se 

sugiere considerar cada particularidad de los matices y elementos de aquella 

sociedad colonial y sus caracteres, así como se vienen redactando por varias 

autorías. En este sentido, suscribimos, por ejemplo, la recomendación del 

escritor Feliciano Padilla (2019) sobre un posible análisis exclusivo de los 

personajes femeninos de esta novela. Porque realmente el papel de la mujer 

en las guerras anticoloniales es de sobremanera resaltantes y ejemplares. 

CUARTA. - Si bien es cierto que la agitación de la trama de esta novela, la insurgencia 

de su argumento y su desliz final giran alrededor de la recuperación de la 

libertad y, como señala Aramayo, “una república formada por indios, cholos, 
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negros, mestizos y españoles de buena voluntad”, todos han marcado sus 

roles alrededor de temas actanciales, protagonizando matices y perspectivas 

históricos. 
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Anexo 1.- Matriz de análisis de ejes y categorías 

 

Objeto 

Corpus de 

estudio 

Ejes Categorías 

Novela 

“Los Túpac 

Amaru 1572-

1827” 

Niveles de 

significación 

(Greimas) 

Programa narrativo 

Roles actanciales 

Roles temáticos  
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Anexo 2.- Ficha de análisis actancial 

Sujeto  

Objeto  

Destinador  

Destinatario  

Adyuvante  

Oponente  
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Anexo 3.- Ficha de análisis temático 

Roles actanciales Actores Roles temáticos 

Sujeto   

Objeto   

Destinador   

Destinatario   

Adyuvante   

Oponente   
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Anexo 4.- Portada de la novela “Los Túpac Amaru 1572-1827”, de Omar Aramayo 
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Anexo 5.- Apuntes y resumen de “Los Túpac Amaru 1572-1827”, de Omar Aramayo 
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