
Mito y novela. 
Acerca de  u n  estudio critico 
de la Gltima novela de  Arguedas. 

Este articulo intenta describir el metodo de interpretaci6n 
y de exposici6n elaborado por Lienhardl para develar el sen- 
tido de la controvertida y Liltima novela de A r ~ e d a s . ~  En 
ella, la visi6n del mundo quechua, asi como la dinimica inter- 
na de sus rituales, danzas y pricticas mkgico-religiosas se expre- 
san mediante un complejo universo mitico, el cual, lejos de 
ser un mero referente novelesco, irrumpe como la instancia 
misma que rige 10s movimientos del discurso narrative, impo- 
nikndole una articulaci6n no lineal ni  racionalmente ordena- 
da, sino mL bien conckntrica y dial6gica. 

El titulo de la novela analizada3 alude en primer tkrmino a 
la presencia de dos niveles de enunciaci6n -de hecho, gkne- 
ros y formas literarias de aprehensibn distint* que conver- 
gen y se sustentan una a la otra: 10s Diarios y el Relato. Los 

1 Cultuiu pafil'lar andinn y forma nouclcsco, de Martin Licnhard. Esta obra. 
poco conocida, fue editada en 1981 por Tarea Latinaamericana Editores, de 
Lima. Lleva coma subllrulo "rorros y danzantes en la liltima nosela de Argue- 
das". Su autor. de nvcianalidad suiza. ha dedicado muchos aiios a1 ertudio 
de la litcratura latinoamericana, en especial a la obra dc Arguedas y Roe 
Barros. 

2 Jasb hlalia Arpedas, El Zorro de nrribn y cl zorro de obajo; pubiicada 
en 1971 par Lasada, se consider6 carno obra inacnbada y recibi6 muchas crl- 
licas por quienes daconocieran su carActer experimental. 

8 La dii.isihn anihalahaio -dice Lienhard- cu7.o orieen er la  disisi6n del < .  " 
agilu precolambino m dos mitndes ex6gamas, sc aplica en el sigio XVI a 
rcalidades ~eogrificar, ccon6micas. palitiws y cuiturales en Peni. 
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primeros corresponden a1 Zorro de arriba, la ~ ~ o z  u n  tanto li- 
rica del autor, que a manera de autobiografia narra sus difi- 
cultades en el proceso de escritura de la novela. Paralelo a 10s 
Diarios corre el Relato, cuya voz narrativa, el Zorro de abajo, 
se va diversilicanclo hasta convertirse en conciencia y perso- 
naje autknticamente colectivos. 

A partir de esta primera confrontaci6n dial6gica y en 10s 
subsecuentes niveles que instaura, la obra de Arguedas actua- 
liza en el imbito novelesco un ritual y una leyenda mitica 
andina: la prktica - a h  vigente- de 10s danzantes de tije- 
ras de Lucanas, 10s danzaq? y el coloquio de 10s zorros5 que 
aparece en una de las historias que recoge el texto Dioses y 
hombres de H u c r o ~ h i r i . ~  

4 Los "danzaq" son "elcmento central de la fiesta de san Isidro Labrador, 
fecha que seliala el final de 10s trabajar colcetir.os agricolas. Las danzantes re- 
presentan a 10s wiarnonir -lor cerros en tanto que 'divinidsdes' y poderes quc 
dispensan el agua para las chan-aa. Camo atras personajcs rituales, el danzantc 
pudo haber sido (alguna vez) una represcntaci6n par6dica dcl arrogante es- 
paliol. El encuentra de das o m6s danzantes que sc enhentan igualmente en 
el nivel de aus capacidades migicas y acrobiticas, descmboca en una campe- 
ticinn mbltiple. Sc sucedcn pasos y mrisicas viriles, casi yerreras, ligeros. 
gratcscos, er6ticos, etc. La carnpetid6n toma forma de u n  diilogo bailado y 
musical, en el cual la respucsta debe sc? mis 'fuertc' quc la pregunta. El 
'danzuq', por otra partc, pratagoniza escenas que se podrian calificar de 'circa' 
par6dico. La yuataposidrin de lo solcrnne y lo grotesca, de lo serio y lo c6mico 
caracrcrira el ritual de 10s danzantes". 

5 Se trata de u n  diilago en el que "cada uno de lor zorros represents una 
de las dos zanas geogriiicas en que se dhdde el telritorio mnsiderado: la dc 
arriba y la de abaja". Canciencias de sus zonas rcspcctivas, "10s rolras conocen 
.el conjunto y el pormenor, lo visible y lo oculto, el presentc y el pasado de 
tadas las cosas que acurren. Esta sabidurla divina equiszle a poder [...I El 
ndcleo del conflict0 narrado es la sensualidad transgresora de una mujer". 
'Segbn Lienhard, el segunda cncuentro entre ambas personajes se produce en 
la novcla de Arguedas, dos mil quinientos ado5 mis tarde, donde 10s zorras son 
mensajeras de aquel primer testa. Ademis, el que esmibc El zorro de orribn 
.y el rario dc abajo lo hace "a1 dictada de 10s zorras mitol6gicos que narran 
lor acontecimientos, 10s cornenran y 10s danzan", 10s cuales "acumulan las fun- 
ciones de autor colectivo, crilicos y coautorrs del terto". 

G Scpin el prapia Arguedas, traductor de la obra dcl qucchua, Dioses y 
hombres es el h i c o  texto qucchua popular conocido en 10s siglos xv: 7 XTTI, 

y el dnica que ofrece un cuadro completa, cahcrente, de la mitologia, de 10s 
ritos y de la sociedad en una pravincia del Perb antigua". Aiiade: "el tarrente 
de lcnguaje del manuscrito es oral". Lienhard afirma que "se trata de un 
tcxto Iundamentalmente mitol6gica producido par una formaci6n soda1 quc 
.piensa su vida social en tCminas del mito [y cuya conccpci6nl del lensuajc 



Ademk de la presencia de estos dos elementos lniticos en 
el tema y composici6n de la novela, Lienhard habla de lo que 
denomina "ser-objeto-migico".? Se trata de una serie de figu- 
ras provenientes de la cultura andina quechua, cuya vida se 
ubica en el rimbito de la religiosidad popular animists, dando 
un sentido especifico a las relaciones hombre-naturaleza. Tras- 
puestos a1 Lerreno literario, estos "entes simb6licos" no act~an,  
en el caso de la obra arpediana, como meras in~Agenes pokti- 
cas o metiforas, sino como verdaderos ndcleos de sipificaci6n 
en torno a 10s cuales se construye el entretejido novele~co.~ 

Finalmente, cabria mencionar la recuperaci6n que hace Ar- 
peaas de la lhgica elemental de ias dualidades miticas --de 
donde la polarizaci6n masculino/femenino, dia/noche, vida/ 
muerte, etc.- en forma de oposiciones qne, a1 transrerirse a1 
plano socio-ideol6gico de la novela, adquieren incluso caricter 
de con~radicci6n. 

El puerto de Chimbote, context0 geogrifico politico y so- 
cial en que dichas c~nt~adicciones se verifican, se convierte 
dentro del Relato no s610 en un iinbito cultural de discursos 
contrapuesios sino sobre todo en un espacio ritual de escenifi- 
cacidn mdltiple con rasgos de simbologia 

merecc [tamhiin] el caliiicativo de 'mitol6gica' en la rnedida en que supoile 
la convicci6n de una relacinn no problemAtica, unfl,oca, entre la palabra y la 
cosa sipiiicada, tipica de la 'enunciad6n de la palabra mitica". 

7 Al referirse a istas que cansidaa autknticos s lpos  del univeno quechua, 
Lienhard dice que, "para lor  campesinar preincas, incas y (en una rncdida 
menor) actuales, existe dentro de la na tun leu  una serie d e  lugares, objetos 
-gcne~almente pertenecicntes a1 a rdm bothico- y se re  sagrados, cuyo nom- 
bre cornfin es woca [con] algiin rasgo exceptional, tal como su tarnafio, dcfor- 
maci6n o particular hermosura [...I Waca rcpresmtaba a1 anrepasado dc u n  
grupo cndogiimico determinado [. . .] Con la llegada dc 10s eipaiioles y el con- 
scmente desmoronamiento del sistema sociocultural traditional [. . .] 10s wacas 
re cnnvirticron en manifestadones een4ricas de lo saerado. 

"En la postura msgico-rcligiora la5 hechos reales no se convierten en sipnos, 
sino que son signos de manera sustancial; por eso mismo son capaccs de actuar 
conla aquella que representan (un amirleto, etc.). Son signos-simbolas" (Es- 
nitor de ertdtica y semidtica del arte, Barcelona: G. Gili, 1977, p. 145). 

a Lienhard rcconatruye la divisi6n simb6liu. del espacia chimbotano en la 



Hasta aqui una semblanza de 10s principales aspectos estu- 
diados por Martin Lienhard en cuanto a la irrupcibn del mmito 
en la novela de Arguedas. Lo que se intentaria mostsar en el 
presente articulo es precisamente la forma en que el csitico 
se aproxima a la complejidad narrativa resultante de dicha 
irrupcidn, combinando un estudio estrinseco a la obra (hist6- 
rico-antsopol6gico y cultural) con el anilisis minucioso de su 
articulaci6n interna (lingiiistico-estilistico-estsuctural y exe- 
gbtico). 

Cuando se lee el que con modestia llama Lienhard su "Co- 
mentario", sorprende en particular tal transcurrir dialkctic0 
clel texto a1 contexto, del universo novelesco a la realidad, lo 
que en su caso excluye toda simplificaci6n ficil, toda posici6n 
te6rica acomodaticia. No procede por deducci6n ni por induc- 
ci6n respecto de un modelo de aniilisis previo; tampoco se 
sumerge en la supnesta "autonomia estructural" de una obra 
que, por otra parte, desalienta una lectura de tal indole. Una 
y otra vez, y en cada nivel de anilisis, Lienhard va de lo con- 
creto de la obra a lo abstsacto de las categorias te6ricas y \!ice- 
versa. La reconstrucci6n de la novela de Arguedas en cuanto 
fen6meno mismo de una realidad social, cultural y literaria 
husca la 16gica especiEica de su objeto especifico, y le es fie1 
incluso en la configuraci6n del discurso espositivo que la re- 
vela: paralelo a la trayectoria dial6gica del construct~ nove- 
lesco, el Comentario intenta reproducir el efecto de "expansi6n 
irradiada" que inaugura el texto cle Arguedas, y comparte 
-en estrafia complicidad, en natural simpatia con 61- su sen- 
tido subversive (en su caso frente a1 munclo de una critica 
literaria conventional, que se halla atada con lazos a veces in- 
visible~ a1 discurso dominante y a las concepciones mis gene- 
ralizadas sobre lo que son las expresiones artisticas y cnlturales 
americanas, en lo particular). 

Sin clesligarse en tbrminos afectivos del objeto que le ocupa 

na~'ela, y a Chimhote como representante rnitico del mundo, en tauto qnc su 
configurncibn -imaginada- guarda handns conexiones con la cusmovisi6n 
mitol6gir~ andina. 



-es decir sin "desafanarse" del efecto propiamente estetico y 
emotivo que la obra le provoca- Lienhard logra el distancia- 
miento propio del rigor analitico y cornpromete su imagina- 
ci611 formal en la ardua tarea de "exhibir la tecnica" de El 
Zorro, como 61 mismo asegura. Asi, partiendo de las propuestas 
mismas de la novela (y de su autor) no s610 encueutra y ar- 
ticula las categorias p~eexistentes que puedan resultar perti- 
nentes para su anilisis, sino que las explicita con claridad, 
economia y buen tino, a1 tiempo que las pone a prueba y 
confi-onta con el texto de egnedas  a traves de estadios suce- 
sivos de simbolizaci6n, abstracci6n y ex6gesis. 

De esta manera, el critico parece tomar parte, en cuanto 
sujeto interpretante -y nuevo enunciador- en la dinimica 
de auLocritica "especular" que insLaura la novela (a partir de 
su subordinaci6n a la mecinica de un mito), no siendo 61, en 
principio -y conforme a la voluntad de Arguedas expuesta 
por el propio Lienhard- su primer destinatario potencial. 

El investigador no s61o descubre lo que Psguedas "hace" a1 
escribir su novela; reconoce tamhien lo que 61 mismo hace 
a1 traducir en un discurso critico (cornprometido y paralelo) 
los vaivenes -encuenlros y desencuentros- de su lectura. 

El modo en que Lienhard realiza este trabajo de confron- 
taci6n permanente entre la teoria, el texto y su realidad de lec- 
tor critico es el objeio a describir aqui, en tres apartados: 
1) valoracibn de la obra de Arguedas; 2) mktodo de estudio, 
y 3) mktodo de exposici6n. 

Cabe seA5alar que nuestra descripci6n -1ejos de ser exhaus- 
tiva ni mucho menos de hacer justos honores a1 asonlbroso pro- 
ceder critico de Martin Leinhard- apuntaria hacia un plan- 
teamiento no del todo descabellado quiz&: la posibilidad de 
que el mito, mris alli de su estricta -y culturalmente condi- 
cionada- configuraci6n anecd6tica y funci6n social, sea capaz 
de  invaclir con su vitalidad intenla -ianimista?- la 16gica 
misma de 10s discursos que su existencia, evidencia y recrea- 
ci6n suscita, en tanto que forma y dinimica de aprehensi6n y 
representacidn de la realidad. 



En primera instancia, sin embargo, la presente exposici6n 
intenta s610 "volver sobre 10s pasos" de Lienhard: un recoriido 
inverso a1 camino por el que nos lleva la lectura de su Comen- 
tario; ojeada restrospectiva a1 panorama signico que el critico 
abri6 ante nuestro azorado entendimiento. 

I. Tfaloracidn de la obra de Arguedas: concepciones preuias de 
Lienhard y bzisqueda de 10s elementos de ruptura en el Zorro 

En lo que concierne a la actitud te6rica de Lienhard, 61 mis- 
mo seiiala que en el caso de El Zorro "no se trata de recons- 
truir toda una historia para situar dentro de ella a la produc- 
ci6n de una obra novelesca hnica. . ." Asi pues, el critico no  
busca ni constatar un sistema de representacinn o anilisis, ni  
corroborar mediante el texto una perspectiva hist6rica o social 
determinada. Tampoco intenta delimitar -0 exaltar- la singu- 
laridad del texto, aunque indudablemente el trabajo que rea- 
liza tiene un caricter reivindicativo de la obra arguediana en 
su conjunto. 

En este sentido, el Comentario se ubica en una historia de 
la literatura latinoamericana; en particular, dentro de la pol& 
mica que Arguedas sostuvo frente a algunos escritores del 
"boom", con10 Cortizar. De hecho, la revaloraci6n de Lien- 
hard pretende incidir sobre concepciones o tendencias ideo- 
16gico-literarias frenLe a las cuales el quehacer est6tico de 
Arguedas ha sido minimizado o malentendido. El l&cido co- 
mentario parece estar orientado por un akin no s610 de defensa 
ante una critica quizi poco rigurosa o "impresionista", sino 
tamhien por una certidumbre esencial respecto a la trascen- 
dencia de una novela como El Zorro de arriba y el zorro de 
abajo. 

Una larga tradici6n literaria sustenta la concepci6n que 
tiene el autor sobre la novela como genero en y de la trans- 
formaci6n. Su tarea analitica se aboca, pues, ea principio, a la 
bfisqueda de aquellos elementos que en el texto cle Arguedas 



constituyen verdaderas innovaciones o cambios respecto de las 
convenciones lingtiisticas y est6ticas de la escritura novelesca. 

Tales cambios poseen un caricter contestatario o de rup- 
tura frente a 10s modelos narratives que el critic0 destaca: la 
novela europea naturalists, la novela indigenista, la novela 
latinoamericana del "boom", y la propia narrativa arguediana 
anterior a El Zor~o. De suyo, cada uno de 10s modelos en cues- 
ti6n inaugura un particular canlpo de tensiones que en la 
Cltima novela de Arguedas no s610 queda puesto de mani- 
fiesto, sino que "estalla" en virtud de las contradicciones irre- 
sueltas en que tales tensiones se convierten. 

Adem& de la problemitica que plantean las presiones de 
un referente dificilmente aprehensible por las formas "realis- 
tas" y racionales del discurso literario, la oposici6n bisica ge- 
neradora cle tal conjunto de tensiones seria la que surge del 
enfrentamiento entre la prictica especificamente novelesca y 
las pricticas oraIes popuIares de representaci6n mitica del 
mundo en LatinoamQica (considerando ademh que dichas 

$1 pricticas provienen y se insertan en un universo cultural ori- 
ginalmente distinto a1 de una tradici6n literaria hispinica). 

El texto de Arguedas, m cuanto producto de dicho enfren- 
tamiento, "escenifica" tal oposici6n, convirtikndola en uno de 
10s ejes temiticos centrales, subsumido Gste en una dialectics 
de miiltiples superposiciones. 

A lo largo de su estudio, Lienhard va presentando la carac- 
terizaci6n generics de 10s modelos literarios antes menciona- 
dos para conhontarla luego con el anilisis concreto de El 
Zorro. Asi, en las sucesivas etapas de su estudio, evidencia 10s 
lugares de ruptura -4 "1isuras"- en la novela. Luego engloba 
la orientaci6n comirn de tales lisuras, y les da una significa- 
ci6n como elementos estructurales de la narracibn: lo que 61 
llama "figuras" del relato. 

Las principales rupturas, atestiguadas por fen6menos direc- 
tamente observables en el anilisis lingiiistico, estilistico, semio- 
16gic0, antropol6gico y sociopolitico del texto mismo serian las 
cinco siguientes: 



1. Irrupci6n de la oralidad 

Dado que el referente novelesco esti constituido por un 
universo de discursos heterogkneo, tanto desde el punto de 
vista lingiiistico como ideoI6gic0, la novela intenta y logra 
insertar la oralidad como forma predominante de la enuncia- 
ci6n. La naturaleza mGltiplc y plural de dichos discursos, en- 
tonces, hace estallar la prosa narrativa. Explica Lienhard que 
la irrupci6n del discurso propio del habla no consiste en 
una vuelta a lo oral propiamente dichb, sino en su "traduc- 
ci6nV, simulada por la escritura, lo cual se pone de manifiesto 
en la violencia lingiiistica que la inserci6n de las diversas 
hablas popuiares de Chimbote provoca en la sintasis. Dicha 
materializaci6n literaria del fendmeno discursivo oral bnsca 
reproducir el caricter vivo y actual de la comnnicaci6n ha- 
blada. Ello se loga  gracias a un proceso de creciente teatrali- 
zacibn, la cnal permite rescatar para la escrilura la vitalidad y 
presencia de la narraci6n oral con sus elementos exclusives 
caracteristicos: gestualidad, mimica, entonaci611, context0 co- 
municativo concseto, etcetera. 

La recuperacibn de la oralidad en el imbito de la escritura 
novelesca mediante el recurso de la teatralizaci6n incide, ade- 
mis, en una subsecuente marginaci6n del discurso narrativo 
"objetivo", el cnal constituye hecuentemente la instancia pre- 
dominante de enunciacibn en la novela tradicional. 

2. Ruptura de la linealidad narrativa en virtud de un sistema 
de representacidn perteneciente al universo mitol6gico de 
la cnltura quechua y su cosmogonia (antigua y moderna) 

Una vez definidas ciertas convenciones lingtiisticas y t6picos 
de la forma novelesca clhica (composici6n del relato como 
"viaje" o transcurso; cierto manejo caracteristico de 10s tiem- 
pos verbales y de las funciones expresivas de la lengna), Lien- 
hard muesha la ausencia o metamorfosis de estos elementos 



en la obra de Arguedas, relirikndose a ella como "novela nue- 
va", que explora una manera totalmente distinta de narrar. 

La inexistencia de un protagonists principal permanente, la 
presencia de toda una colectividad heterogknea como protago- 
nista y la sucesi6n no evolutiva de episodios serian, entre 
otros, 10s factores que evidenciarian una violenta ruptura fren- 
te a 10s modelos narratol6gicos de la novela realista y natu- 
ralista. 

En El Zorro encontramos una serie de escenas yuxtapuestas, 
cuyo encadenamiento corresponde, segin Lienhard, a una 
t6cnica de montaje cubista. En defensa de la pretendida "in- 
capacidad narrativa" de Arguedas, el critico arguye la "prac- 
ticabilidad de una lectura cinematogrifica" para analizar la 
composici6n de imigenes y episodios a lo largo de toda la no- 
vela. Se refiere en particular a una tecnica de montaje estilo 
Eisenstein, cuya finalidad seria la de crear un electo de si- 
multaneidad mis que de continuidad o progresi6n. 

Por otra parte, el critico aiiade que en El Zorro, el piano 
horizontal -el de la linealidad narrativa- pierde pertinencia, 
mientras que se privilegia en cambio el eje vertical: aquel que 
relaciona el relato con el nivel mitol6gic0,~~ el cual actlia a su 
vez como sostkn de la "teztralizaci6n". 

3.. El diilogo multiforme como forma de montaje del relato 

Se$n Lienhard, "Arguedas lleva hasta sus ~ l t imas  conse- 
cuencias un tipo de escritura caracterizado por un diilogo mul- 
tiforme". Para sustentar este dltimo como fen6meno estruc- 
tural se aboca en principio a establecer una distinci6n bisica 
entre: diilogo tradicional, diilogo de idiolectos y diilogo en- 
ixe modos narratives opuestos. Asumiendo la teoria de Bajtin, 
se+n la cud, "todo pensamiento es Eruto del diilogo social 

lo Lienhard ilustra eta  af i~ rnzc ih  con el examen de laa escenas de g u p o  
que aparecen en la novcla, y dernucstra que &stas efectinamente tienden a adc- 
cuarsc a la didmica dcl ritual andino. 



permanente", el critic0 analiza las relaciones entre las condi- 
ciones de producci6n del diiiogo 11 la creaci6n del espacio esck- 
nico, cnya distribuci6n corresponderia a la divisi6n sociopoli- 
tica de Chimbote (universo referencial cuyas contradicciones 
sociales se lnanifiestan en la dimensi6n linguistics de la no- 
vela por la oposici6n de idiolectos). 

A.simismo, a partir de la teoria de Eijembaum que establece 
una distinci6n bLica entre dos tipos de narraci6n, Lienhard 
asegura que en El Zorro, la conkontaci6n de ambos discursos 
narrativos: esc6nico y puro, constituye "un diilogo implicit0 
acerca de la escritura novelesca". 

Son en verdad mhltiples las instancias que en la obra de Ar- 
guedas entran en relacihn dialbgica: El zorro de arriba y el 
zorro de abajo; Diarios y Relalo; 10s "Hervores" (capitulos 
de la segunda parte) entre si; 10s diversos discursos de 10s per- 
sonajes (grupos sociales); autor y lector. Las diferentes "voces" 
dialogan entre si en virtud de sus contradicciones lingiiisticas 
(bilingiiismo y diversidad de sociolectos), literarias (gkneros 
contrapuestos) e ideol6gicas (concepciones antag6nicas del 
mundo). Este fen6meuo estructural, conocido como "polifo- 
nia", evidencia una modernidad que sobrepasa toda tkcnica 
traditional en la conformaci6n de la voz narrativa." 

4. Rechazo a la coherencia ficticia de 10s sistemas ideolb,' ~ I C O S  

representados: especularidad y carnavalizaci6n 

La forma que toman las preocupaciones sociales y politicas 
de Arguedas, muy particularmente en relaci6n con su propio 
quehacer literario, es un elemento importante de reflexi6n y 
un puuto de partida para Lienhard. 

Arguedas sabe que la literatura no puede cambiar la socie- 
dad; s610 puede exhibirla y aprehenderla. Fie1 a dicho com- 

11 Es quizi posiblc proponer que Licnhard pone a "dialagar" a 10s diver- 
sos nivcics de anelisis ai canfrontar continuamente la tearia literaria, el teato 
dc Arguedas y la rcalidad a ia quc dicho texto aludc, y m la que sc ubica 
tambien su cornpromiso crltica y su expericllcia dc leclor. 



promiso, "el autor de El Zorro cumpie de alguna manera con 
la tarea de aportar 'conocirnientos' no tanto sobre una situa- 
ci6n sociopolitica, sino acerca de c6mo la novela se sitha en 
tanto que producci6n especifica dentro de las relaciones de 
producci6n en general".12 Ello se corrobora sobre todo en el ani- 
lisis del fen6meno de "especularidad" que presenta el texto 
arguediano; fendmeno que atestigua el diilogo continuo 
entre el Diario y el Relato, y cuya presencia se verifica en 
el capitulo referido a1 retablo de Maese Moncada -y su esce- 
nificaci6n titiritesca de las relaciones cle poder que iinperan 
en Chimbote-. A1 respecto, Lienharcl propone la siguiente ca- 
dena de reproducciones reflejo: realidad-tliteratura-tteatro 
con actor humano-tteatro de titeres. Y aiiade: "El filtimo nivel 
tiene continuaci6n s610 en el lector, a1 que se le impone la 
equivalencia: teatro de titeres'mundo real". 

Tamhien en el caso de este fen6meno estktico, el autor re- 
curre a una caracterizaci6n de indole te6rica para probar su 
aplicaci6n en la interpertacihn global del texto. Asi muestra 
c6m0, en virtud de la especularidad, el Relato, lejos de ocultar 
las condiciones que rigen su prodncci6n, las desnuda como parte 
de la realidad que exhibe. La autonitica "clistanciadora" y 
reflexiva que tal efecto de especularidad presupone en relacibn 
con el lector, conlleva ademL el rechazo a toda coherencia ideo- 
l6gica artificial creada par medio de la ficcidn, pues la ficci6n 
misma desenmascara su imposibiliclad de abarcar o translor- 
mar a la realidad en cuanto tal. 

Arguedas no superpone por tanto una armonia ficticia a la 
composici6n literaria; no resuelve, mediante el artificio de 
la ilusi6n y la escritura, las contradicciones que su obra plan- 
tea y que en la realidad no han sido ahn resueitas. Por el con- 
trario, el "movimiento" discursive de tales contradicicones las 
hace saltar siempre a una nueva instancia de conflicto.13 

12 A manera de respucsta irente a las inquietudes que Arguedas manifiesta 
en el Terccr diario, y en dcfensa de 10s ataques que pravoci, el episadio rntre 
Dan Diego 7 el ejemt iva (cap. I11 del Rchto). 
13 "Toda remluci6n de Arguedss cn el piano namtivo abrc llna nllei,a opa- 

sici6nV, dice Licnhard. 



Ligado a1 fen6meno de especularidad se encuentra el de 
"carnavalizaci6n", esencial este para la comprensi6n del relato 
argnediano. Despuks de reconocer dicho elemento en la dini- 
mica de personajes y discnrsos en el testo, el critico alude a 
la teoria de Bajtin sobre 10s signos de la literatura carnavali- 
zada: trastorno ficticio cle las relaciones de poder, mundo a1 
rev& reciprocidad de las relaciones sociales, resquebrajamien- 
to de la distancia entre actores y espectadores, proFanaci6n 
de lo sagado (rebajindolo a lo corporal), predominio de uila 
sensibilidad popular, mezcla de estilos y generos. 

Son precisamente todas estas caracteristicas las que desc~tbre 
Lienhard, mostrando el sentido que lo grotesco adquiere en El 
Zorro como via de purificaci6n. La carnavalizacibn se apoya 
sobre todo en la materializaci6n literaria de 10s rituales andi- 
nos,'4 y se evidencia adem;is en otras instancias discursivas: des- 
ordenamientos violentos de la sintaxis, rupturas clel ritmo 
enunciativo y rupturas o "saltos" temAticos. 

La illdole snbversiva y critica de la novela qneda pues am- 
pliamente analizada por Lienhard, quien sintetizando el sen- 
tido de la especularidad, la carnavalizaci6n y las mhltiples tras- 
gcesiones en la composici6n formal del texto, admite que "el 
caricter inconcluso (e irregular) de El Zorro no permite una 
lectura puramente lddi~a". '~  

N referirse a la significaci6n del suicidio de Arguedas, el 
investigador, dejando a un lado toda considcracibn psicoanali- 
tica sobre la pretendida neurosis del autor, insiste en el 
rechazo que como escritor sostuvo kente a la posibilidacl 
de "cerrar el circulo", que le brindaba la forma novelesca. La 
muerte de Arguedas representa para kl un paso dramitico 
de la ficci6n a la realidad ): en dltima instancia, una "ruptu- 
ra" con el colljunto cle la actividad literaria en Latinoamerica: 

1,s Ascircracibn que se suslenta robre Lado en el caamcn dc la iunci6n sull- 
yacente de loa "danraq". 

16 Segiin Lienhard, esto calocarla a la obra de Argucdas cn contruparici6n 
con la novela ialinaamericdna del llamado "boom", propensu, dicc, a resolver 
en el plano de la ficcibn la irracionalidad, hctcragcneidad y contratiiccioncs 
del rnundo en el que sc inscribc en cualrta producto est6tico. 



"Con un balazo como punto final, El Zorro abandona el te- 
rreno de la literatura practicada como juego, y abre una inte- 
rrogaci6n sobre la posibilidad de la escritura novelesca en un 
pais como el Peni". Con ello, muestra c6mo el proceso narra- 
tivo inaugurado por el texto no ha terminado atin; lo irnico que 
en verdad concluye es la vida misma del narrador. El critic0 
interpreta ese hecho como parte de la propuesta general de 
Arguedas en cuanto escritor: el relato debe resolverse no en 
el plano de la ficci6n sino en el de la realidad. 

5. Escenificaci6n del acto de escritura: El zoiro, voz colectiva, 
coproductora de la novela 

A lo largo de todo el Relato, Arguedas dramatiza lo ideol6- 
gico, dando la jeral-quia de personajes a lo que seria la con- 
ciencia responsable de cada uno de 10s discursos representados 
en continua confroutaci6n. La escenificaci6n, entonces, mues- 
tra diversas maneras de articular las contradicciones que tales 
discursos plantean. 

Sin embargo, la acci6n o el "devenir dramitico" no se veri- 
fica sino hasta la irrupci6n del zorro -en cuanto personaje: 
Don Diego- en el Relato, con su discurrir intrinsecamente 
subversive frente a un discurso univoco dominante. El zorro 
i n a u ~ r a  un carnaval o juego de inversiones que desarticula 
la 16gica discursiva del poder, y permite a la vez una concer- 
taci6n de voces que introduce a toda una coleclividad como 
sujeto de enunciaci6n. Tal sujeto, identificado ademis con un 
lector virtual -tambieu colectivo- se convierte asi en ins- 
tancia coproductora de la novela que escribe Arguedas. Re- 
sume Lienhard: "La novela de Arguedas es un texto experi- 
mental gacias al espect~culo puesto en escena por el zorro". 
Ciertamente tal representaci6n obliga a1 lector a considerarse 
como espectador in situ y, en ese sentido, como sujeto parti- 
cipante en el encuentro dialectico de 10s discursos. 

Lo estraordinario, sin embargo, radica en el hecho de que, 



como asegura Lienhard, "por la boca del zono hablan 10s 
peruanos". La versarilidad de su orientaci6n discursiva, hecha 
factible por la impci6n del refere~lte mitol6gico y del Ambito 
ritual que la presencia de este personaje reproduce en torno 
suyo, permite que se convierta en portavoz de una instancia 
comhnmente relegada en la literatura a ser mero objeto de la 
enunciaci6n: el mundo indigena 

La aparici6n del zorro, pues, implica para Lienhard una 
ruprura no s610 con una tradici6n novelistica latinoamericana 
sino en especial con la novela incligenista, cuyas tensiones son 
sobrepasadas por Arguedas. 

La cultura quechua ya no es un simple referente literario; 
en El Zorro actha como "un instrumento subversive de una 
insrancia producrora dialkctica". Dicha funci6n supera a aque- 
Ila que jugaba la visi6n andina en el imbito simb6lico-poktico 
de la narrativa arguediana anterior. En El Zorro, asegura el 
critico, "El lector es la verdadera musa, la verdadera inspira- 
ci6n del escritor; es 61 quien impone la 'forma' y el 'conte- 
nido' de lo enunciado". 

El "lector" virtual de El Zorro es, sin embargo, un pliblico 
en formaci6n: no se trata propiamente del indigena de la sie- 
rra, sino de aquel que ha emigado hacia la costa. En el puerto 
de Chimbote ha surgido esta capa de poblaci6n cuya carac- 
teristica es la dualidad entre dos visiones antagdnicas del mun- 
do. En ella vislumbra Arguedas la posibilidad de sintetizar lo 
andino y lo costeiio -con todo lo que cada una de estas deno- 
minaciones implican o aluden en el caso del Perli- para la 
confipraci6n de una cultura nacional. 

La escritura de Arguedas, asumida como una opci6n exis- 
tencial -no s610 ideolbgica, lhdica o intelectual- dirigida a1 
pueblo, ha logrado exhibir el proceso de una blisqueda est6- 
tica en la confroutaci6n de dos visiones del mundo. El autor 
cle 10s Diarios, el "zorro de arriba", dialoga con el "zorro de 
abajo", productor del Relato. De esta manera Arguedas esce- 
nifica la lucha, el desgxrarniento y el reto que representa el 
acto mismo de la escritura, y lo hace justamente mediante 



elementos de la cultura quechua, reactualizados y vivos en el 
testo. Es Lienhard quien concluye: "El zorro danzaq, el per- 
sonaje mis extravagant-? y complejo de la narrativa argue- 
diana, con~rierte nuestra novela en uno de 10s experimentos 
mL destacados en la novelistica contemporinea de Latino- 
amkrica". 

11. Mdlodo de estudio: objeto de andlisis y procedimiento 

Una oez que Lienhard ha sistematizado 10s ejes de tensi6n 
que recorren 10s diferentes gkneros novelescos que configuran 
el panoraina literario latinoamericano en el que se inscribe la 
escritura arguecliana, el critic0 se propone, a modo de plan- 
teamiento bLico, ubicar el proyecto estktico de Arguedas y sus 
consecueucias a nivel de su producci6n concreta. Dicho pro- 
yecto consiste bisicamente en: imponer a la novela la presen- 
cia de otra cultura (la cultura quechua, especificamente); sub- 
vertir la dominaci6n por la cultura dominadz, en el imhito 
est&tico, y situar la cosmovisi6n mitica indigena como instan- 
cia de enunciaci6n y explicaci6n del mundo. 

El anilisis de Lienhard tiene como objetivo especifico, se- 
gt?n el mismo lo enuncia, la reconstrucci6n del pensamiento 
andino en El Zorro y sus implicaciones en el entretejiclo na- 
l~a t ivo  y exegktico. En el capitnlo V de su estudio, Lienhard 
menciona explicitamente su pretensi6n: reanudar 10s hilos de 
la novela, "exhibir la tkcnica del trabajo textil" que repre- 
seilta el texto. 

Dadas las caracteristicas del proyecto arguediano y su conno- 
tacidn hist6rico-ideoldgica, asi como la conformaci6n particu- 
lar del texto a estudiar, el procedimiento anaiitico de Lien- 
hard se aboca a la consecuci6n de las sisientes tareas: a) ubi- 
car en la novela todo elemento de ruptura con la tradici6n 
literaria, artistica y cultural en la que se inserta; b) establecer 
10s ejes de oposiciones alrededor de 10s cuales se estructuran 
(o adquieren sentido) 10s mhltiples y diversos elementos de la 



obra; c) probar dichas oposiciones para ver en que nivel ac- 
t ~ a n  somo contradicciones, y cl) describir 10s desplazamieiltos 
de este sistema de oposiciones. 

1. Recursos te6rico-metodol6gicos 

Todo ello implica analizar el "movimiento" del testo por 
diferentes niveles cle abstraccibn, lo cual va a llevar a cab0 
Lienhard valiendose de instrumentos diversos. Conjuga, pues, 
una teoria literaria con un esamen lingiiistico certero y porme- 
norizado; una metodologia de exegesis narratol6gica, con una 
perspectiva antropol6gica y cultural. 

Las principales referencias te6ricas que maneja --esplicando 
asi 10s supuestos de 10s que parte su propia interpretaci6n- 
son entre otras: 1. 10s planteamientos de Cornejo respecto de 
las tensiones que recorren a la novela indigenista; 2. las con- 
sideraciones y modelo semiol6gico de Bajtin referentes a1 ge- 
nero novelesco, y en particular, a la literatura carnavalizada 
y el concepto de polifonia (para la ubicaci6n de las "voces" 
narrativas); 3. las definiciones genhicas de diario y narraci6n 
(tomando en cueilta 10s aspectos lingiiisticos y t6picos que ca- 
racterizan a cada uno); 4. la definicibn del concepto de "es- 
pecularidad", y de la consecuenle eshibici6n autocritica del 
proceso de producci6n artistica; 5 .  la caracterizaci6n de lo que 
en teoria configuraria la llamada "linealidad narrativa"; 6. con- 
sideraciones te6ricas sobre el gknero de diilogo (tipos), y 7. dis- 
tinci6n que en la teoria de Eijembaum se hace entre "narra- 
ci6n pura" y "narraci6n escenica". 

Por otra parte se encontrarian las referencias a nna meto- 
dologia de anilisis lingiiistico del discurso. Los elementos quc 
a Lienhard le interesa destacar a este nivel son todos aquellos 
que demuestran el dislocamiento que suhe la sintaxis escrita 
cuando se intenta recuperar el caricter "vivo" de la oralidad: 
1. presencia de elementos de funci6n litica frecuentes en el 
habla; 2. rupturas en el ritmo enunciative: interrupci6n de 



enunciados, anticipaciones, titubeos, muletillas, etc.; 3. yuata- 
posiciones lfxicas (de tfrminos pertenecientes a diversos h- 
bitos discursivos; mezcla de elementos corresponclientes a dis- 
tintos sociolectos); 4. manejo de 10s tiempos verbales, propio 
del habla; 5 .  proliferaci6n de tirminos escatol6gicos y sesua- 
les como signos de carnavalizaci6n en el discurso; 6. configu- 
raci6n lingiiistica de imigenes visuales y sonoras en funci6n 
de la ambientacidn "eesenogrifica", etcktera. 

Otro recurso de interpretaci6n utilizado es el de 10s datos 
y la experiencia de una indagaci6n previa de material antro- 
pol6gico: textos y tradiciones de la cultura quechua que el 
investigador conoce de primera mano. Asi pues, analiza: 1. el 
mito de Huarochiri, en el que aparecen 10s personajes de 10s 
zorros; 2. el ritual vigente de 10s "danzaq", y su explicaci6n 
sociopolitica y religiosa; 3. 10s simbolos que se constituyen 
en la obra de Arwedas en torno a la existencia del "ser-objeto- 
migico"; 4. leyendas y lirica popular traditional del mundo 
estetico andino. 

Lienhard echa mano, ademh, de un anilisis literario previo 
a1 estudio sobre El Zorro: el de las referencias y connotaciones 
que todos estos elementos presentan en la obra arguediana 
anterior, ubicindolos en la perspectiva del proyecto estktico glo- 
bal del a ~ t o r . ' ~  

2. Los simbolos pokticos: el "ser-objeto-migico" 

El analisis detallado de 10s simbolos en la obra de Arguedas 
parece ofrecer las pautas iniciales a1 estudio de Lienhard. El 
riguroso examen de las "Eiguras" que recorren la novela se 
lleva a cabo sobre el context0 particular de 10s Diarios. De 

la El mado en quc vincula sus datos a la interpretacibn podria ilustrarsc 
can el ripiente pasaje: "El examen de 10s danzantes en las trcs obraa [...I 
nos esclarece el papel variable de la cultura quechua en la naxrativa argue- 
diana: tema o reference en el primer a s 0  (en Los rios profundor), reIerente 
e instancia productora ambipa  (en Rniu Nit), y finalmcnte en El rorro, ins- 
rrumcnto subversive". 



este modo, el investigador recurre a ellas como a "claves" de 
la obra para descilrarla y develar el proceso de su composici6n. 

Los simbolos que Arguedas utiliza tienen una historia pre- 
via a la novela; en ella se introducen y transforman sin perder 
su poder y animism0 esencial -vitalidad natural que dentro 
del Ambit0 literario se convierte en fuerza neativa del proceso 
n a r r a t i v k  traspasAndolo en todos sus niveles. Puede decirse 
que incluso alcanzan a la lectura y exposicidn criticas de Lien- 
hard. Asi lo sugiere el mismo cuando, refiriendose a1 trans- 
curso de su trabajo, se excusa por la supuesta falta de sujecibn 
que su discurso presenta frente a la dinimica de la novela: 
"La progresi6n de este trabajo podria parecerse un poco a1 
movimiento de la sombra del lnensajero misterioso que acom- , 
pafi6, movikndose en caminata, a cada una de las fipras de 
la palmera (en dos pasajes de la novela). IntentAbamos, en 
efecto, seguir hasta cierto punto las 'varias figuras' que pre- 
senta el texto a lo largo de El Z o r ~ o ,  respetando el orden 
progresivo que aparenta el movimiento de la escritura a r p e -  
diana: del Diario a1 Relato, y de la narraci6n camavalizacla 
a1 discurso polif6nico. La adecuaci6n entre texto y comenta- 
rio no podia se: sino aproximativa". 

Asi, por ejemplo, alude como simbolo general a la cascada, 
presentando primer0 su caracterizaci6n mitica como ser-objeto- 
mligico en el universo de representaci6n quechua, y luego las 
subsecuentes connotaciones que este elemento adquiere denti-o 
de la obra de Arguedas, hasta llegar a una interpretacinn mAs 
integ-al: La cascada coino "imagen y materia del desarrollo 
narrative" de El Zorro; es decir, la progsesi6n "a saltos" del 
testo, y la presencia de lo oral (palabra que ah11 no ha sido 
desprovista de una sonoridad o musicalidad natural y liquida). 

Lienhard descompone ante su lector el trinsito que suE~e 
el ser-objeto-migico el entrar en el universo novelesco de Ar- 
guedas: nacido en el seno de una cosmogonia colectiva, dicho 
elemento es introyectado por el autor en referencia a uila 
vivencia personal, y aprehendido de manera particular en el 
rin~bito cle su quebacer literario. Ahi se convierte no s610 en 



"figura-guia" del proceso de escritura, sino en verdaclero cen- 
tro de resemantizacibn colectiva.17 

En el a d i s i s  de 10s simbolos, ademis, el criterio va encon- 
trando rasgos de oposici6n -10s cuales se sustentan en la cos- 
movisi6n dualista de la que originalmente parten estos sim- 
bolos- y estableciendo para cada uno la secuencia semiol6- 
gica correspondiente a1 paso por 10s distintos estadios o pianos 
de referencialidad en la novela: RelatolDial-ios; posibilidad de 
la escritura/imposibilidad; vidalmuerte. 

Asi, procediendo en una especie de espiral expansiva o cen- 
trihga -medianre la aglomeracibn de imigenes en 6rbita res- 
pecto de un simbolo nuclear- Martin Lienhard puede recons- 
truir la 16gica -no racional sino estktica- que subyace a la 
conformaci6n de las figuras arguedianas y la asombrosa red 
de asociaciones entre siPos y referentes, a cada nuevo ni~rel 
enriquecidas. En tlltirna instancia, todas las significaciones que 
de su lectura analitica emanan conrTergen en el prcblema mis- 
mo de la escritura -no como asunto meramente tkcnico: sino 
existential- y en el de la relaci6n entre dicho quehacer y la 
realidad hist6rica concreta de una cultura. Finalmente, una vez 
cumplida la armaz6n de la red simbdlica, puede corroborar su 
tesis respecto de la "relativa continuidad del proyecto noveles- 
co de Arguedas", que avanza, sep'n dice, en "PI-ogresivos grados 
cle simbo!izaci6n". 

3. Las oposiciones 

1-as dualidades mitol6gicas esenciales de la cosmogonia que- 
chua se encuentran, en cuanto oposiciones, intensamente ar- 
tic~tladas entre si dentro de la obra de Argnedas. Habiendo 
considerado ya su dinimica -"dualidad multis6mica"- en 
el plano de 10s sirnbolos, Lienhard descubre su vigencia tam- 
bihn en el anilisis de personajes, situaciones, escenas, instan- 
cia: de enunciaci6n y discursos. 

17 Recordar lo concerniente a1 problena del lector virtual y a la simulta- 
neidad dc voces que presenta el texto. 



Las oposiciones, por otra parte, no presentan una connota- 
ci6n valorativa (axiol6gica o ideol6gica) Eija o univoca; por 
el contrario, sus polos ofrecen una intercambiabilidad de sen- 
tido alucinante. Lienhard hace hincapie en dicha ambivalen- 
cia. Las valoraciones negativo/positivo saltan de uno a otro 
termino de la contradicci6n, segiin sea el nivel en que en de- 
terminado momento se actualizan. 

Asi, por ejemplo, Chimbote es considerado como un espacio 
antropomorfizado -representaci6n que se observa com6nmen- 
te en la visi6n quechua del mundo. Mis alli de ser una simple 
metifora, la configuraci6n del espacio chimbotano constituye 
para Lienhard un modelo mitificado del espacio humano con- 
creto, bajo la equivalencia: Bahia de Chimbote = sexo feme- 
nino. La bahia adquiere, adenxiis de su caritcter erbtico positive, 
el significado de prostituci6n. Sin embargo, la prostitucibn, la 
miseria y la podredumbre alcanzan despues una connotaci6n 
positiva en cuanto elementos que suscitan el nacimiento de 
algo nuevo: en virtud de lo carnai~alesco todo un mundo gro- 
tesco de exaementos, de discurso escatolbgico y sexual sirve 
para aludir a un proceso de purificaci6n vislumbrado y anhe- 
lado por hgueclas. 

Esta dinimica de inversi6n y transformaci6n de sentidos se 
posibilita en virtud del entramado que en torno a mhltiples 
oposiciones conshuye el autor, formando ejes que traspasan 
10s sucesivos planos de la n ~ v e l a ? ~  

De acuerdo con lo anterior, el critico no s610 establece cuC 
les serian estos ejes, sino que intenta reconstruir todo el sis- 
tema que a su vez dichos ejes conforman, a partir de la contra- 
diccibn fundamental ARRIBA~ABAJO. Atendiendo siempre a 
las correspondencias que el investigador encuentra entxe la 
.conEormaci6n couflictiva de la noxrela y el sistema dual de 
l a  milologia quechua, el sistema que abstrae Lienhard podria 
quizis ser ilustraclo como se muestra en el Esquema 1. 

18 En B1 Zorro -dice cl autor- "una opasiciln puede recuhrir o repreien- 
tar toda una scrie de oposiciones". P aliadc: "El eje que sc abstrae de la sabre- 
poriciln de conceptos [. . .] s r  encucntra por consiguicntc mClltipiernente deter- 
minado y capnz de asumir "arias iuncioncs". 



Este sistema de ejes de oposici6n permite a Lienhard obte- 
ner una interpretacidn global del testo, en la que todo ele- 
mento de investigacidn extrinseca o de exploracidn intrin- 
seca encuentra su pertinencia y funcibn exegetica particular, 
asi como el nivel en que dicho "dato" se ubica respecto del 
arilisis en su conjunto. 

4. Artimlacibn de categorias y manejo de 10s diversos planos 
de abstraccidn 

Si el metodo y objetivo especifico de Lienhard es el de ana- 
lizar el "movimiento" del texto, no se trata entonces de esta- 
blecer y ubicar la presencia estitica de tal o cual elemento, 
sino de mostrar la dinkmica de su transformaci6n a travks de 
todo el construct0 novelesco. Tal dinimica es quiz& justamente 
la que interesa dilucidar en el caso muy particular de El 
Zorro, pues s6lo asi se descubre su caricter novedoso y expe- 
rimental. 

La tarea del critic0 ha sido la de plantearse, en cada nivel, 
hipbtesis que se pondr-in a prueba mediante el examen con- 
ae to  de fragrnentos, pasajes o capitulos, y gracias a su confron- 
tacibn y reubicaci6n continua respecto de un esquema mayor, 
mL integral. Lienhard no se deline de una vez por todas 
desde a1 principio, sino que va hacikndolo concienzudamente, 
poco a poco, en cada una de las instancias que analiza.18 

A menudo, Lienhard necesita crear o 'habilitar' categorias 
(conceptos nuevos, que frecuentemente aparecen entrecomilla- 
dos) para aludir a uno u otro fen6meno particular en el texto: 
"teatralizacibn", "lisuras", "ser-objeto-migico", etc. Otras ve- 
ces, lo que hace es reformular dichos conceptos en virtud de 
"nuevos" elementos recien considerados. Todo ello, como si 

18 Par ejemplo, a partir del examen dc 10s dos primeros pirraios del Re- 
lato descubre -o m:\s bien elige- 10s elementos que hipot&ticamente padrian 
resultar atructuralcs, y cuya continuidad, dice, "tendrcmor que poner a prue- 
bs  cn el conjunto de 10s dos primeros cupitulos." 



el flujo de su exposici6n fuese el curso mismo de su inda- 
gacibn. 

Salta a la vista en su proceder la constante alternativa (ies- 
pecular?) entre 10s recursos tebricos que maneja 7 la aplica- 
ci6n ("econ6mica") de las metodolopias especificas o eshategias 
de anilisis concreto que pone en juego. A cada momento cons- 
tatamos este "diilogo" entre ambas aprosimaciones: tserk asi 
que la propia dialtctica del texto de Arguedas se manifiesta 
tambiGn en el procedimiento critico pertinente para su lectura? 

A1 final del estudio de cada figura o tema, o en 10s puntos 
de hansici6n hacia un nivel ulterior de anilisis, Lienhard 
resume todos 10s aspectos o fen6menos que acaba de conside- 
rar siempre en conErontaci6n directa y esplicita con citas tex- 
tuales cle la novela. Tales fra,menios pudieron haber sido 
analizados desde el punto de vista lingiiistico (sintzictico, fonB 
tico, lexico), o bien literario: el critico toma un pasaje y lo 
vuelve a narrar junto con sn explicaci6n. Lo que nos cuenta 
entonces es su propia lectura del pasaje, explicando a la vez 
10s recursos de que se vale su interpretaci6n. 

En cuanio a1 ~roverbial enfrentamiento literaturalrealidad, 
texto/coniexto, Lienhard ha encontrado una manera de espe- 
cificar tal relacihn para el caso particular de El Zorro: para 
explicar, por ejemplo la distancia o correspondencia enhe Ar- 
guedas y el autor de 10s Diarios, evita caer en el tipico psico- 
logismo biogrifico, sin perder de vista, empero, la dimensibn 
vivencial del escritor. La relacibn Arguedas/autor es tratada 
a la luz de un proyecto estktico paralelo a nna opci6n existen- 
cia1 de blisqueda. Por su parte, la relaci6n Relato/Espacio de 
Chimbote, es definida por Lienhard a partir de una distinci6n 
bisica entre 10s aspectos novelescos que evocan 4 denotan- 
el plano sociopolitico y aquellos otros que connotan tal o cual 
caracteristica de dicho reference. Evita asi las simplificaciones 
sociologistas que supone una concepci6n del texto literario 
como "reflejo directo" de la realidad, sin considerar las me- 
diaciones que ial eCecto de reflejo implicaria. 

El critico deja muy claro que el reEerenLe no es el puerto 



de Chimbote, sus habitantes o su orgai1izaci6n social, sino 
m6s bien 10s diversos discursos (y respectivos sociolectos) que 
en dicho espacio exiscen o pudiesen existir. La respnesta a1 
problema de la relaci6n texto-contexto es, por tanto, tema mis- 
mo de la novela. Lienhard da cuenta de ello; sin embargo, 
no es estrictamente dicha relaci6n lo que le p r e o c ~ p a . ~ ~  

Hemos dicho que Lienhard siempre resume a1 final de sus 
capitulos los diversos elementos analizados, y que pasa luego 
a la reflexi6n te6rica sobre dichos fen6menos para que b t a  
aporte luz sobre su ulterior articulaci6n con el resto de 10s 
"datos" ob~enidos en alguna otra parte del estudio. Results 
interesante el nlodo en que se euuncia tal sintesis provisional: 
". . .P.esurnamos ahora los signos particulares de nuestro ca- 
pitulo: arnbiente fantislico e interlocutores inverosimiles; 
interferencia de las voces y modalidades del discurso mis 
diversas; teatrdizaci6n c6mica de un diilogo sobre temas gra- 
ves; desenfreno verbal; signos de un delirio teatral, narrative 
y sintictico; autosub~iersi6n del texto". 

Esta enumeraci6n de fen6menos in crescendo, avanza, conlo 
puede observarse, por grados sucesivos de abstracci6n, cada 
uno de ellos mis general que el anterior. El pirrafo citado 
precede, por cierto, a la caracterizaci6n bajtiniana de la lite- 
ratura carnavalizada, la cual se expresa tamhiin en t6rminos 
de una serie de fen6menos coinciclentes. Despues de tal con- 
sideraci6n te6rica -justificada de manera explicita por Lien- 
hard a partir de 10s requerimientos mismos de un anilisis 
textual- el critico vuelve nuevamente a su aplicaci6n porme- 
norizada en el texto. Asi es, pues, como confronts teoria, no- 
vela y realidad en alte~mancia continua.21 

20 Lo mismo podria decirse en el caw del prapio Arguedas como ercritor. 
para quien, fuerternente cornprometido con la realidad social, la il~quietud cs, 
sobre todo, k de la poribilidad o imposibilidad de una escrilura nowlesca. 

21 Dificil resulta reconstruir la indudablernente cahtica, aleatoria e irrepe- 
tible 16gica de indagaci6n y reflexi6n que pudo utilizar Lienhard a partir 
s61o del texto resultante (del Comentarioj; ,.ale la pcna, sill embargo, inten- 
tarlo, si hemas dc arumir el catudio de su proccdirniento crltico no aolamente 
en su funci6n revaloriradora de El rorro, sino en especial como madelo de 
in~.mtigad6n literaria. 



Intentar6 ahora una breve descripci6n del Comentario de 
Lienhard en cuanto texto mismo, comenzando por presentar 
la secuencia superficial de su exposici6n, para despubs tratar 
de reconstruir la dinimica interna de su discurso. 

Son cinco capitulos 10s que conformau el Comentario, pre- 
cedidos por una amplia e importante Introducci6n. 

El primer0 de ellos esti dedicado a exponer el anilisis de 
10s Diarios y 10s problemas que plantea la dualidad Diario/ 
Relato en lo que respecta a 10s gbneros literarios; el segundo, 
a la configuraci6n del referente narrativo. Ambos transcurren 
paralelos a1 ordenamiento secuencial de la novela, y giran en 
torno a1 problema de la oralidad. En 10s capitulos I11 y IV, el 
anilisis abandona la secuencia lineal de la lectura para plan- 
tear y poner a prueba las dos hip6tesis esegbticas fundamen- 
tales que se establecen en el examen de 10s "Hervores" (esto 
es, a partir de la entrada del zorro en la escena novelesca) : la 
teatralizacibn carnavalizada y la polifonfa. En el hltimo capi- 
tulo se retoma todo el anilisis anterior para insertarlo dentro 
de una perspectiva mis general de la obra en su conjunto y de 
la sipificaci6n que la escritura adquiere en el caso cle Ar- 
,wedas. 

De manera general, 10s contenidos especificos m L  importan- 
tes de cada capitulo serian 10s siguientes: 

A) Prdlogo e Introdz1ccidn.-lienhard justifica su objeto de 
estudio y el sentido global que persigue su Comentario: trans- 
formar las concepciones esistentes sobre la escritura de Argue- 
das. Explica a grandes rasgos 10s principios metodol6gicos que 
sigue y caracteriza lo qne seria el proyecto estetico de thguedas. 

B) Ca?. I: Los Diurios.-Para esplicar el proceso cle escritura 
de Arguedas, Lienhard estudia la funci6n de 10s diarios y su 
caracterizaci6n genkrica. Analiza detalladamente 10s "ser-ob- 
jeto-migico". La problemitica que aborda el capitulo es la de 
la oralidad transportada a1 discurso escrito literario. 



C) Cap. 11: La cosmogonia c1zimbotana.-En este capitulo 
Lienhard explora bisicamente la relaci6n entre el referente 
novelesco (multiplicidad de discursos en Chimbote) y su expre- 
si6n narrativa, asi como la inserci6n en la obra de una repre- 
sentaci6n correspondiente a una cosmogonia andina. El dii- 
logo, en cuanto fen6meno estructural, queda establecido como 
forma bhica de montaje del relato. 

D) Cap. I I I :  Puesta en escena de la producci6n novelesca y 
camavalizaci6n del relato. Mediante el examen de pasajes o 
escenas en especial significativas, el a-itico muestra c6mo la 
funci6n del zorro es justamente la de subvertir el discurso do- 
minante en virtnd de su voz colectiva y del ritual (danza ver- 
balizada) que pone en marcha. 

E) Ca$. IV: La proliferacidn del dici1ogo.-En este capitulo 
se estudia particularmente el fen6meno de la polifonia; las 
diversas instancias del diilogo, conjugadas para la conforma- 
ci6n de un narrador colectivo coproductor de la novela. 

F) Cap. T': Bl 207-ro y La Historia.-Recapitulaci6n del ani- 
lisis y revaloracihn de la obra en el context0 de la literatnra 
latinoamericana, en virtud de la concepci6n estktica y el que- 
hacer literario comprometido del antor de El Zorro de Ari-iba 
y El Zorro de Abajo. 

A continuaci6n present0 un esquema que intentaria mos- 
trar el "movimiento" del testo de Lienhard, tomando en cuen- 
La: 1. el procedimiento dial6gico que emplea entre teoria, 
anilisis e interpretacibn; 2. El desplazamiento de su reflexi6n 
a trav(.s de tres planos fundamentales: a) realidad y contest0 
cultural de Arguedas: problemitica; b) teoria sobre 10s proce- 
sos en la escritura; expresi6n de la problemAtica, y c) resultado 
textual: consecuencias de tal expresi6n; y 3. la sisteinatizaci6n 
progresiva de 10s diversos temas qne aborda en estadios suce- 
sivos de absnacci6n. 
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Algc~nas consideracio~aes finales 

El Colnentario de Lienhard da cuenta, sin duda, de c6mo 
el caricter esencial de la novela -la de ser un gknero en tras- 
fornlacibn- queda puesto de manifiesto a1 propio interior de 
21 Zorro, gracias a la irrupcibn plena de lo mitico. Asimismo, 
su exposiciiin nos muestra un mod0 de proceder en la elabo- 
raci6n de un discurso critico fie1 a1 terto que interpreta. 

El juego de la "especularidad" que Lienhard menciona en 
referencia a la obra es quiz& aquel en el que kl mismo quiere 
ubicarse respecto de ella. Podria hablai-se del sentido lddico 
que su lectura comparte con la complejidad extrema de! testo 
arguediano. Pero lque es lo que permanece a1 margen de dicha 
complejidad? Llega un momento en que la proliferaci6n de 
sentidos, de discursos, de niveies alcanza el umbra1 del sinsen- 
tido. En efecto, Argueclas logra eshibir la realidad a la qne 
alude: un universo ca6tico de signos encontrados que, antes 
qne anularse entre si, exigen una desarticulaciiin intima entre 
su foima y su sustancia: un anilisis, para luego recrearse en un 
discurso que lo permita todo: la novela. 

La historia del arte no se alimenta s610 de grandes "6xit>s", 
sino tambien, y sobre todo, de grandes "fracasos". El Zorro es 
quirk uno de ellos. Contra el virtual desencanto del lector y 
el claramente atestignado del autor, Lienhard esgrime el filo 
de su lucidez. Y el placer que le habri proporcionado el des- 
cubrimiento de la riqueza estructural y experimental de la 
obra, asi como la posibilidad de su reconstruccibn critica, ra- 
cional y coherente, no pudo haber sido poco. 

Seduce el desenlace de El Zorro traspuesto a1 terreno de la 
"realidad": es decir, el suicidio de Arguedas. Seduce en la me- 
dida que se trata de un signo asistbmico, valga la paradoja. 
Sin embargo, Lienhard incluye este elemento en su interpre- 
taci6n; le da un magnifico sitio en su sistema, y con ello, me 
parece, no deja de manifestar una honda comprensibn del 
fen6meno estktico. 

Lienhard, a diferencia de Arguedas, no renuncia a la cohe- 



rencia ficticia (por muy racional que esta sea) del mundo 
novelesco; renuncia que en el caso del escritor de El Zorro 
se extiende a1 significado mismo de su propia existencia. No es 
esta la interpretacibn de Lienhard: segirn 61, la apertura de la 
novela se sustenta justamente en la trasposici6n del desenlace 
a1 plano de la realidad; es decir a la muerte de Arpedas.. . 
per0 tambien a la historia viva de una colectividad y de su 
cosmogonia. 






