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minuir el efecto musical, aunar conteni-
do y forma y concentrarse en el trata-
miento de temas trascendentes.

La relaci6n existente entre poetica y
est6tica en el Modernismo, y el analisis
de c6mo Darfo resuelve el problema de
buscar alternativas a la voz Ifrica del
sujeto romantico constituyen el tema
central del capftulo seis, "Estetica y vo-
ces Ifricas". Perez demuestra, a traves
del comentario de varios textos, que du-
rante la etapa parnasiana, el poeta
crea una voz poco 'natural", caricaturi-
zada, que en muchos poemas construye
un sujeto femenino hipersensible, en-
fermizo a la vez que infantil y sensual.
Durante el perfodo simbolista esta voz
es sustituida por "la voz biografica del
yo po6tico autentico" (137), voz fntima
que intenta registrar la experiencia per-
sonal de Darfo.

Con la rigurosidad que lo caracteriza,
Perez comienza el capftulo siete, "El es-
tilo modernista", definiendo el concepto
de 'estilo' para concentrarse en las ca-
racterfsticas que singularizan el discur-
so modernista. Destaca la preeminencia
de lo marginal en el estilo de un arte
auto-referencial que comenta crftica-
mente otro discurso artfstico: el parna-
sianismo y el simbolismo franc6s.

Sin duda, Alberto Julian Perez logra,
en este excelente libro, situar el Moder-
nismo y la obra de Darfo en el lugar que
les corresponde en el desarrollo de la
cultura finisecular de Hispanoamerica,
otorgdndoles la funci6n de generar una
poesfa capaz de trascender todo lfite.
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Esta tesis doctoral de 1958, cuya
primera parte de analisis literario, fue
recogida en Patio de Letras (1965), apa-
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rece ahora completa por primera vez
despu6s de mas de treinta afios de su
primera redacci6n y merece un comenta-
rio especial.

El entonces joven estudioso de la lite-
ratura peruana hacfa uso en ella del
andlisis textual propuesto por la estilfs-
tica de Leo Spitzer, direcci6n prevalente
en la crftica hispdnica de esos anios
cuando todavfa era muy poco conocido el
formalismo ruso. Gracias a tal tipo de
aproximaci6n, Alberto Escobar, desde
entonces excelente lector de muy fina
sensibilidad, fue capaz de ordenar sus
agudas intuiciones esteticas sobre esta
primera novela de Ciro Alegrfa, avalan-
dolas con una atenci6n selectiva presta-
da a los mds expresivos recursos lin-
gufsticos del texto mismo, en vez de
intentar la elaboraci6n de dudoso alcan-
ce de una gramatica del texto literario.
Con acertada libertad el crftico estable-
cfa, en cambio, las relaciones de la obra
con el contexto antropol6gico del que da-
ba testimonio.

Arriesgando la unidad de su obra crf-
tica, Escobar dedicaba la segunda parte
del trabajo (Investigaci6n lingiutstica) al
estudio del habla de los balseros ofreci-
da en la obra, muestra de la ya tempra-
na atracci6n que sentfa por la lingufsti-
ca. Esta segunda parte, si bien no de
amena lectura, es rigurosa descripci6n
de la mimesis dialectal y compila la do-
cumentaci6n lingufstica paralela y per-
tinente. En ella se puede reconocer, por
tanto, el principio de otro aspecto, al
que s6lo cabe aludir ahora, de la per-
sonalidad cientffica de Escobar, el de
estudioso de la lengua que habrfa de
aportar, afios despues, notables contri-
buciones en el campo de la lingufstica
descriptiva. Es oportuno observar aquf
que, en cuanto al recurso a la mimesis
literaria de hablas regionales y sociales,
es posible afirmar que, independien-
temente de la fidelidad objetiva de la
transcripci6n del escritor, basta con que
una obra ofrezca un sabor sugerente pa-
ra que tengan presencia justificada en
la construcci6n artfstica.

En la pequefia introducci6n a La in-
terpretaci6n literaria ofrecida en el libro,
Escobar describe e interpreta con insu-
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perable precisi6n la funci6n intratextual
de Lucas Vilca, el "narrador invisible"
de una buena parte de la novela, como
"expresi6n del grupo y testimonio de un
tipo social" (p. 7) que, de un lado, deli-
mita los mundos propuestos y, de otro,
establece un puente de acceso a la obra
invitando habil y vigorosamente la soli-
daria participaci6n del lector (pp. 7-8).

Despu6s el estudio se divide en pe-
quefios capftulos, los dos primeros de
los cuales dan cuenta de la bella des-
cripci6n sensorial -color, sonido, silen-
cio- de la naturaleza del mundo balse-
ro. "La naturaleza es destino" en la
obra (p. 15) propone el crftico para se-
fialar en los cinco capftulos siguientes,
que completan una especie de primera
unidad, la personalizaci6n del desafian-
te rfo Marafion y el asidero terrestre
-con el peni6n protector- que ampara la
existencia de la comunidad, subrayando
el juego de los cuatro elementos -agua,
tierra, aire, fuego-, y para describir la
tenaz dinamica de la antftesis y la sim-
biosis de ambiente natural y personali-
dad humana en el disenlo de un univer-
so artfstico.

Se abre una especie de segunda uni-
dad del estudio literario cuando este en-
foca el peculiar ser humano que respon-
de, de igual a igual, al ineludible reto
de la naturaleza. El crftico, en otros seis
capftulos, hace transparente el pequeno
cosmos de la comunidad ordenado por
sus mitos, contenidos y ritos tradiciona-
les y compartido en el coloquio y el re-
lato oral con un lenguaje que, en con-
traste con el usado por el narrador, es,
sin duda, un espafiol de dialecto rural.
En los dos uiltimos capftulos de la uni-
dad, tras senialar tal contraste linguIfs-
tico, Escobar muestra tambi6n el sutil
entretejido del ligero tono oral de la pro-
sa narrativa, de modo que asf esta
"contribuye a envolver, a englobar, o
mas rectamente, a asimilar al lector al
ambiente y la experiencia" (p. 51).

En los seis capftulos restantes, que
integran una tercera unidad, Escobar
empieza postulando que, a cambio de
una firme organizaci6n de exposici6n,
nudo y desenlace, el conjunto miultiple
hecho de cuadros, an6cdotas y pequefios

relatos secundarios de la novela, se es-
tructura a base de contrastes, en un de-
venir cambiante y a veces sorpresivo co-
mo el rfo mismo, principio de composi-
ci6n que ha sido aceptado y desarrolla-
do despues por otros crfticos para estu-
diar la narrativa de Alegrfa. Desde tal
perspectiva, el crftico completa su anah-
sis con la presentaci6n de otros temas
tambi6n presentes en la novela para
concluir con dos fundamentales: la fra-
ternidad comunitaria y la conciencia de
la muerte, a diario enfrentada y que, co-
mo el texto dice, "duele en la medida
justa".

Si bien en este primer trabajo, Alber-
to Escobar ha tratado de no alejarse
mucho de los lfmites de la descripci6n,
es significativo que use como subtftulo
una certera metafora, el rio de la vi-
da, que sintetiza la cosmovisi6n dentro
de la que el hombre de la comunidad
balsera se concibe a sf mismo y su des-
tino, visi6n en la que desembocan todas
las Lfneas de su analisis, y que es tan
valiosa como la acunlacion de la noci6n
de mundo (recogida del uso en Ciro
Alegrfa), adecuada categorfa analftica
despues fructfferamente usada por la
crftica para estudiar el fascinante refle-
jo literario de una sociedad plural y con-
flictiva como la peruana.

Serfa injusto juzgar este libro de Es-
cobar echando de menos teorfas de la
obra de arte literaria y las metodologfas
de las que s6lo ahora se dispone. En
primer lugar, hay que reconocer que es-
te estudio es uno de aqu6llos que, en
esa dpoca iniciaban una imprescindible
crftica de veras textual de la literatura
peruana y latinoamericana y que supo
mantenerse libre tanto de la servidum-
bre de la exageraci6n terminol6gica
cuanto del innecesario, pero usual dog-
matismo de escuela. Por convicci6n y
practica, a lo largo de muchos afios de
valiosa producci6n, la crftica de Alberto
Escobar es singular ejemplo de que la
tarea de la interpretaci6n tiene como
audiencia no s6lo una elite de especia-
listas, sino tambien que, nacida de la
docencia academica, debe tener como
destinatario al lector educado y al joven
estudiante en proceso de formaci6n.
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Que tales contextos de la tarea han
sido tenidos en cuenta esta demostrado

por algunos de los tftulos de sus obras
posteriores como Patio de Letras (1965)
-en leal tributo al viejo edificio sanmar-
quino- y C6mo leer a Vallejo (1973)
-reflejo del sabor de didlogo docente-.
Al mismo tiempo, y revelando una au-
tentica conciencia profesional, es apre-
ciable la sefiera ejemplaridad de la evo-
luci6n del discurso crftico de Escobar

hasta su Arguedas o la utopia de la len-
gua (1984) y El imaginario nacional
(1989), evoluci6n que muestra c6mo la
labor cientffica es siempre provisional y
debe, por lo tanto, mantenerse, abierta
y dispuesta a asimilar nuevas contribu-
ciones te6ricas y los nuevos m6todos de
andlisis. Cabe anotar que, cualquiera
sea la dosis presente de una compleja
red conceptual en sus mas recientes es-
tudios, en ellos es el mismo Alberto Es-
cobar de aguda intuici6n artfstica y de
innegable consideraci6n hacia el lector
el que se preocupa por insertar, tras ca-
da paso del andlisis, con ajustada y
amable prosa, una oportuna evaluaci6n
sumaria.

Pertenece al genero de la desagrada-
ble an6cdota el hecho de que algunos de
los trabajos de su primera 6poca de
producci6n como es el caso del dedicado
a Garcilaso, no hayan recibido debida
atenci6n en recientes artfculos que, con
una recargada terminologfa analftica li-
teraria y antropol6gica, repiten casi por
entero las tempranas y acertadas con-
tribuciones de Escobar sin reconocerle

deuda alguna. Con verdadera satisfac-
ci6n podemos, en cambio, sefialar en es-
ta ocasi6n que, por todo lo que hemos
apuntado, es sin duda merecido el im-
portante lugar que se le reconoce a Al-
berto Escobar tanto en el inicio cuanto
en la continuidad de la evoluci6n de

nuestra moderna crftica literaria perua-
na ("El Peru crftico: Utopia y realidad".
Revista de Critica Literaria Latinoame-
ricana, 1990, n0 31-32, pp. 176, 186,
190).
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Jose Maria Arguedas. El zorro de
arriba y el zorro de abajo. Edici6n
critica de Eve-Marie Fell (Coordi-
nadora). Madrid: Colecci6n Archi-
vos, 1990.

La dolorosa experiencia personal de
Jos6 Marfa Arguedas, nifio blanco cria-
do dentro del mundo y lengua quechua
-vfctima de una alienaci6n de la que ya
nunca pudo escapar-, dio origen a una
privilegiada mirada narrativa -corrobo-
rada por el antrop6logo Arguedas- ca-
paz de aportar una visi6n de veras
inica en la narrativa peruana y latino-
americana. El novelista Arguedas pri-
mero consigui6 revelar, con asombrosa
fidelidad, el universo de la mentalidad
indfgena, asf como tambi6n su parcial
simbiosis con el mundo blanco, tarea
que alcanz6 una alucinante cumbre en
Los rios profundos (1958), obra cuyo len-
guaje constituye una inica y hermosfsi-
ma alquimia verbal. Despues, amplian-
do el foco narrativo y avanzado cronol6-
gicamente en su exploraci6n, pudo cap-
tar el entonces todavfa an6nimo Peru

multicultural -esa entidad hist6rica, so-
cial y econ6mica en la calidosc6pica com-
binatoria de un mestizaje inevitable-
en Todas las sangres (1964).

A despecho de una cierta tendencia
crftica a considerar su obra como s61o

notable ejemplo folcl6rico y regionalista
-practica de una ciega y muy torpe mar-
ginaci6n-, y enfrentando los avatares
de una severa dolencia psicol6gica, Ar-
guedas no abandon6 su proyecto de dar
un testimonio novelfstico de la sociedad

peruana y se propuso hacerse cargo de
la actualidad hist6rica que lo agobiaba
mortalmente, combinando en una ulti-
ma obra su desesperada batalla fntima
con su angustia social. La compleja y
cruel realidad de Chimbote se apoder6
de la imaginaci6n del autor y se consti-
tuy6 en el mftico y neuralgico escenario
del drama o, quizd mejor, tragedia. Eso
es El zorro de arriba y el zorro de abajo,
su novela p6stuma, tan alucinada y
abrumadora danza sociocultural como
lo fue la Danza de la muerte en la cul-
tura medieval.
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