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merece un lugar destacado, junto a
obras como las de Silvia Molloy y Ana
Maria Barrenechea para una justa in-
terpretaci6n de los textos de Borges.
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Petra Iraides Cruz. Dualidad cul-
tural y creaci6n mitica en Jose Ma-
ria Arguedas. Tenerife: INGRAFI-
CA S. AL., 1991.

Los rasgos biograficos de la infancia
y adolescencia de Jos6 Maria Arguedas,
tratados mas bien ligeramente en mu-
chos estudios arguedianos, son en este
trabajo de Petra Iraides Cruz, funda-
mentales para la comprensi6n de la na-
rrativa de este autor desde su pers-
pectiva cultural indigena. Al igual que
otros autores tales como Rulfo, Garcia
Marquez y Vargas Llosa, la creaci6n de
J.M.A. conserva su conciencia ontol6gi-
ca. La experiencia vital de la etapa for-
mativa de Arguedas esta intimamente
ligada a la del mundo indigena que-
chua a pesar de pertenecer a un hogar
occidentalizado. Su concepci6n del uni-
verso es indigena y esto se manifiesta
en los valores, creencias, mitos y leyen-
das que van a dominar su pensamiento
y sensibilidad artistica tanto en conte-
nido como en forma.

De los siete capitulos que conforman
el libro, los cuatro primeros destacan:
1) la relaci6n de J.M.A. con el mundo
indigena circundante desde su nifiez, 2)
su visi6n dicot6mica del mundo, 3) su
faceta de pensador y, 4) su relaci6n con
el mundo occidental costenio, tanto a su
llegada a Lima de ninio, como al iniciar
sus estudios universitarios.

Sobre sus primeros anios de vida, re-
sultan cruciales los que pasa en San
Juan de Lucanas al lado de su herma-
nastro de quien recibe un maltrato
constante, su escape a la hacienda Vi-
seca con su hermano Aristides, su con-
tacto entonces con los comuneros de
Utek y los frecuentes viajes con su pa-
dre a trav6s de los pueblos y ciudades
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andinas incluyendo el Cusco experiencia
que mas tarde describira en Los rtos
profundos, asi como tambi6n su convi-
vencia con los indios de Puquio en quie-
nes pudo apreciar su fortaleza espiri-
tual y alegria de vida en condiciones
normales sin fuerte opresi6n. De alli
que se pueda hablar de una herencia
"general" manifestada en su "alma in-
dia"; es decir, el tipo de pensamiento
mitico del idioma quechua; el universo
animista (naturaleza viviente) y un res-
peto a la naturaleza y cariino a las
cosas utiles. En otras palabras, es esta
conciencia quechua la que persiste en
toda su vida adulta.

Su herencia artistica la constituye su
propia creaci6n, sus desgracias perso-
nales y el acervo cultural indigena do-
tado de mitos y leyendas. Adherido a
estas dos herencias, es innegable su he-
rencia occidentalizada que deviene de
sus lecturas en espaniol en la biblioteca
de su tio Guillen) de autores como Niet-
zsche, Schopenhauer y sobre todo, Vic-
tor Hugo y Baudelaire, cuyas lecturas
Ilegaron a influir su pensamiento hasta
el punto de sugestionarlo.

Al incorporarse finalmente al mundo
occidental al que pertenecia se produce
un choque, al comprobar que el mundo
indigena que tanto amaba era despre-
ciado por todos. Es entonces, cuando
con indignaci6n inicia su labor literaria
para rectificar la imagen tergiversada
del indigena y del hombre andino en ge-
neral.

Cruz aclara, sin embargo, que Argue-
das siente un profundo cambio de acti-
tud hacia los serranos en la Costa entre
su primera llegada que es, de hecho,
hostil al ser agresivamente perseguido
en las calles de Lima por los palomillas
por ser "serrano" y, la segunda, en la
que recibe un trato solidario de los van-
guardistas que lo apoyan, aunque 61
siempre se declara partidario del artis-
ta independiente politicamente.

La dualidad de la sociedad peruana,
principalmente simbolizada por la Cos-
ta y Sierra, se sintetiza en el lenguaje
utilizado por Arguedas, en el cual incor-
pora los valores de ambas lenguas, la
castellana y la quechua, haciendo que
la lengua europea se impregne para
siempre del espiritu quechua.
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Un aspecto que no ha sido conside-
rado suficientemente por la critica ar-
guediana es su faceta de pensador.
Cruz dedica un capitulo para examinar
el pensamiento mitico de Arguedas y su
lucha por mantener su vigor espiritual,
concluyendo que en este escritor-pensa-
dor hay "toda una lecci6n de supervi-
vencia que acaso entranie la utopia de
una convivencia plural".

Los problemas de interpretaci6n cri-
tica arguediana es uno de los temas de
este trabajo. Seguin P. Cruz hay, al me-
nos, cinco motivos por los cuales han
surgido algunos de estos problemas: 1)
el clasificar a JMA como escritor "indi-
genista" por el hecho de haber intenta-
do modificar la imagen del indio, adu-
ci6ndole defectos de "intencionalidad y
fidelidad"; 2) su solidaridad con los
marginados, en este caso los indios, hi-
zo que se le considerara subversivo; 3)
por ser defensor de la cultura quechua,
Arguedas no halla mucho apoyo ya que
su obra estaba dirigida a la sociedad
limenia evidentemente clasista; 4) el
desconocimiento de la cultura quechua
por parte del lector hace que 6ste se
sienta desorientado y se le obligue a ver
al mundo desde otros fngulos. A esto,
se tiene que agregar que en esta epoca
de avances cientificos y vida mecaniza-
da se haga mas lejano ain un mundo
sagrado y animista como el indigena; y
5) el uso de la lengua castellana im-
pregnada de un espiritu quechua que
fue malentendido por la critica calificfin-
dolo de defectuoso sin reconocer la in-
tenci6n artistica del autor.

En nuestra opini6n el capitulo sexto
toca el punto central del libro, ya que
estfi dedicado a especificar en qu6 con-
siste la concepci6n indigena y estructu-
ra mitico-simb6lica utilizada por Argue-
das en sus narraciones, a la vez que se
explica la falta de comprensi6n o acep-
taci6n por el mundo occidental. En
primer lugar, Cruz destaca el hecho de
que las narraciones arguedianas estfin
pobladas de personajes o seres "marca-
dos" que son de alguna forma glorifica-
dos pero que, a la vez, muestran ele-
mentos irracionales. Estos grupos sim-
b6licos son figuras heroicas que mues-
tran caracteristicas de marginalidad y
orfandad (peregrinos, extranjeros, ton-

tos, ciegos), deformidad mostrada como
un elemento de privilegio ya que estas
extranias criaturas tienen el don de "oir"
la voz de las entranias de la tierra y es-
caso temor a la muerte que se traduce
en la aceptaci6n de 6sta como la "pe-
quenia muerte" o "la muertecita" que
significa nada menos que renovaci6n de
las formas perecederas o caducas.

Ademas de estos personajes "mar-
cados", Cruz seniala los siete elementos
de la estructura mitico-simb6lica: 1) la
ayuda sobrenatural de la Madre Natu-
raleza ampliamente ejemplificados en
sus cuentos y novelas donde la Madre
Naturaleza "actua" en favor de los h6-
roes; 2) el uso constante de un centro
donde se realizan y celebran los ri-
tuales del grupo; 3) la presencia de un
guia mitol6gico que dirige las activida-
des; 4) la dolorosa prueba de iniciaci6n
por la que siempre pasan los h6roes o
personajes principales; 5) los contrastes
en ambas culturas sobre las iniciacio-
nes sexuales; 6) la heroicidad de los
protagonistas, que va de la gesta indi-
vidual a la colectiva, destacandose en
muchas oportunidades la fortaleza de
la mujer serrana; y, finalmente, 7) la
oscilaci6n de los personajes arguedia-
nos entre el mundo costenlo y el serrano
y su doble pertenencia que esta dentro
de las caracteristicas del mito que alu-
de a lo divino y humano.

Considerando la trascendencia de la
estructura mitico-simb6lica en la narra-
tiva arguediana, Cruz dedica el capitulo
final al analisis de la novela p6stuma
de Jos6 Maria Arguedas, El zorro de
arriba y el zorro de abajo por tratarse
de una novela diferente. Segun Cruz,
Arguedas utiliz6 como punto de partida
los relatos extraidos de los mitos indi-
genas que se encuentran en Dioses y
hombres de Huarochiri (1966), y hace
hincapi6 en la estructura particular de
esta novela en que en el relato estan
intercalados los "diarios". Asimismo,
cuestiona si realmente esta novela fue
truncada o si fue deliberadamente he-
cha de esta manera con el prop6sito de
lograr una postergaci6n del relato como
sucede en los relatos del Huarochiri.

En sintesis, la lectura de Dualidad
cultural y creaci6n mltica en Jose Maria
Arguedas de Petra Iraides Cruz resulta
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sumamente util para el lector intere-
sado en el analisis de los aspectos
esenciales de la creaci6n mitica en este
autor andino. La organizaci6n y el de-
sarrollo de los temas estan presentados
con claridad, ejemplificados con abun-
dancia de citas pertinentes extrafdas
de todas sus narraciones. La bibliogra-
fia que ofrece tanto al final de cada ca-
pitulo como la general, es una excelente
aportaci6n a la investigaci6n y estudios
dedicados a este gran autor peruano.

Maria Gladys Vallieres
University of Pennsylvania
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Eduardo Chirinos. El techo de la
ballena. Lima: Pontificia Universi-
dad Cat6lica del Peru, 1991.

Una de las caracteristicas medulares
de la poesia contemporanea es que, en
muchas ocasiones, los poetas se sienten
tentados a ejercer la critica literaria.
Enriquecimiento mutuo de poesia y re-
flexi6n que comienza con Edgar Allan
Poe y Baudelaire y refleja, sin duda,
una gran conciencia critica de la natura-
leza y repercusiones del oficio poetico.
En Latinoam6rica, podemos mencionar,
multiples casos. Verbigracia, Vallejo,
Huidobro y Paz. El Arte y la revoluci6n,
los manifiestos creacionistas y los ensa-
yos de Paz conforman una confluencia
de poesia y ejercicio te6rico del mas alto
nivel. Dificil equilibrio que otros escrito-
res han querido obtener sin realizar en
la escritura sus primigenios prop6sitos.

Salvando las distancias, el caso de
Eduardo Chirinos (Lima, 1960) es pro-
totipico. Buen poeta, Chirinos es uno de
los mas prestigiosos escritores surgidos
en la de6cada del ochenta. Conocedor de
la poesia de habla inglesa, Chirinos ha
escrito dos libros importantes: Cuader-
nos de Horacio Morell y Archivo de hue-
Ilas digitales, que mereci6 con justicia el
premio de poesia, otorgado por Petro-
Peri.

Recientemente, Chirinos ha publica-
do El techo de la ballena que recopila
con considerables modificaciones sus ar-
ticulos publicados en diarios y revistas.
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La primera sorpresa que se Ileva el lec-
tor es la manera c6mo ha sido estructu-
rado el libro. Supuestamente, la secci6n
inicial manifiesta un criterio biografista,
pues aborda la obra de poetas perua-
nos nacidos entre 1892 y 1927. No se
explicita suficientemente el por qu6 se
ha configurado ese periodo. Ademfs Be-
lli nace en 1927 (como Washington Del-
gado, estudiado en la primera secci6n)
y, sin embargo, aparece en la tercera y
ultima parte del libro. Es cierto que
Chirinos afirma: "Si se me preguntara
entonces cuales han sido los criterios
empleados en la organizaci6n de El te-
cho de la ballena, responderia al modo
de Borges: la arbitrariedad y la distrac-
ci6n". Analicemos esos dos principios.
La palabra arbitrariedad esta asocia-
da, en ese contexto, a la falta de rigor
epistemol6gico y a la ausencia de un
fructifero dialogo con los textos. Median-
te la escritura, nos relacionamos con el
poder y Chirinos esta asumiendo el po-
der de la arbitrariedad, en aras de un
solipsismo subjetivista. En todo critico
siempre hay un lector con sus intereses
y ubicaci6n en el mundo y, por consi-
guiente, Chirinos "idealiza" su subjeti-
vidad y anticipa que 61 puede manejar
a su antojo los textos.

El segundo principio es la distrac-
ci6n. Es evidente que todo buen texto
literario nos produce goce y satisfacci6n.
La sensibilidad del critico es, por su-
puesto, muy importante. Sin embargo,
el critico id6neo no se queda en el placer
de degustar un texto; sino que trata de
extraer conocimiento de los discursos
literarios. Chirinos cita a Roland Bar-
thes fuera de contexto. Barthes fue uIn
critico del poder de la arbitrariedad y
un estructuralista heterodoxo en mu-
chos de sus textos. Ahora bien, si unI
texto unicamente sirve para distraer al
critico literario, entonces estamos ha-
blando de la literatura como un juego
ahist6rico y al margen del rio de las
multitudes: Zc6mo comprender la poesia
de Vallejo, por ejemplo, desde un punto
de vista eminentemente ludico y desli-
garla del acontecer hist6rico? Chirinos
muestra un respetable conocimiento de
los clasicos. Pero olvida la po6tica de
Horacio. Se trata de armonizar lo uitil
con lo placentero, desde una 6ptica di-
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