
TRADICION ORAL Y NOVELA:
LOS "ZORROS" EN LA ULTIMA-NOVELA DE

JOSE MARIA ARGUEDAS

Martin Lienhard

El zorro de arriba y el zorro de abajo: el mismo titulo de la uiltima
obra de Jcs6 Maria Arguedas Isimboliza en isu estructura, que indica
oposici6n (arriba/abajo) y umidad (eI vinculo 'y'), una, serie de rasgos
especificos de esta novela. Arriba/abajo: se anuncia un universo no uni-
tario, cortado por Ila mitad, contradictorio; podemos rastrear esta bipo-
laridad en el nivel de los personajes (serranos/costefios), en la ,produc-
ci6n del texto (un autor serrano escribe sobre el mundo costeflo), y sobre
todo en la articulacion de dos modos literarios muy distintos, Relato y
Diarios. En cuanto al factor "unitario", lo hallamos en el mero hecho
de la realizaci6n de la novela, que no por trunca carece de un sentido
global que excede la suma de los sentidos de cada urna de sus partes.
La umdad -resulta del hecho que tanto "el de arriba" como "el de aba-
jo" son "zorros", individuos pertenecientes a la misma clase: el vinculo
supremo es el propio autor, individuo que "era de amba" 2 y, poste-
riormente, de arriba y de abajo. La bipolaridad estructural de la obra
es a la vez efecto e imagen del desdoblamiento del autor dentro de ella.

INTERTEXTIUALIDAD DE LOS "ZORROS"

La introduccion de los "zorros" no es un puro juego formal, un
artificio literario inocente, sino el signo de una intertextualidad muy
compleja. Un texto que se reliere a otro texto: es la caracteristica ge-
neral de todo texto consciente de pertenecer al conjunto de la prroduc-
cion textual, y que necesita, para su propia afirmacion, situarse clara-
mente frente a los dema's mediante una especie de "dialogo" que enta-
bla con ellos. La confrontaci6n intertextual tiene e objetivo de evAden-
ciar un parentesco y una diferencia respecto al texto referencial.

El Quijote -para recordar un ejemplo conocido y codificado- se
presenta intertextualmente como iltima de las novelas de caballeria (y
reconoce sus deudas), pero tambien como su superaci6n en tanto que
novela del realismo burgues naciente.

Con su texto referencial fundamental, Dioses y hombres de Huaro-
chiri , El zorro... entreteje relaciones multiples, cuya expresi6n pode-

1. Buenos Aires, Losada, 1971.
2. Op. cit., p. 62.
3. Siglo XXI (Mexico y Argentina), segunda edicion, 1975.
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mos tipificar, siguiendo la terminologia de S. Sarduy, como una combi-
nacion de la "cita" y de la "reminiscencia"4.

DIOSES Y HOMBRES DE HUAROCHIRI

Segin el propio Arguedas, traductor de la obra del quechua al cas-
tellano,

Dioses y hombres de Huarochiri es el uinico texto quechua po-
pular conocido de los siglos XVI y XVII y el iinico que ofrece
un cuadro completo, coherente, de la mitlogi a, de los ritos
y de la sociedad en una provincia del Peru antiguo-1.

Y por otra parte:

El torrente del lenguaje del manuscrito es oral. Este torrente
cautiva; a pesar de los obstaculos sefialados, la materia de la
lengua oral trasmite un mundo de hombres, dioses, animales,
abismos, caminos y acontecimientos como uinicamente lo sen-
timos en los cuentos quechuas oidos en nuestra infancia a los
famosos narradores indigenas 6.

Si damos la palabra a Jos6 Maria Arguedas para caracterizar el texto,
es por considerarlo como su mejor especialista, pero tambien para ha-
cer resaltar el alto valor subjetivo que Dioses y hombres comporta para
el. En efecto, varias conclusiones interesantes para nuestra argumenta-
cion sepuedensacar de los fragmentos citados.

Dioses y hombres mezcla informaciones sobre seres divinos y hu-
manos, sobre la sociedad de los hombres y la de los dioses: no estable-
ce ningiun abismo entre el quehacer de los hombres y la superestructu-
ra mitologica de la sociedad. Se trata, pues, de un texto fundamental-
mente mitologico surgido de una sociedad que organiza su vida social
e intelectual seguin sus mitos. En cuanto al lenguaje del texto, Argue-
das insiste en su cardcter oral, en su "torrencialidad": un lenguaje en-
volvente, que "hace sentir" un mundo como si se le pudiera tocar con
las manos. Este modo de concebir el lenguaje, muy antiguo, merece el
calificativo de "mitol6gico" en la medida en que supone la conviccion
de una relacion no problema6tica (univoca) entre la palabra y la cosa
significada, tipica de la enunciacion de la palabra mitica l. Pondremos
de relieve todavia que Arguedas asimila Dioses y hombres a los cuen-
tos quechuas orales contempordneos. Es significativa esta asimilacion
porque muestra que el traductor del texto quechua (el mismo Argue-
das) vuelve a realizar un acto esencial de su nifiez: la "audicion" de la
antigua tradici6n popular andina. El paralelismo establecido asl entre
la experiencia del mito y la experiencia infantil no es puramente subje-

4. Severo Sarduy: "El barroco y el neobarroco", Am4rica en su Literatura,
segundca edicion, Mexico 1974, p. 177: segiin este autor, la "cita" senra "la incorpo-
racion de un texto extranjero al texto (...), sin que por ello ninguno de sus ele-
mentos se modifique, sin que su voz se altere", mientras que la "reminiscencia
constituye 'los estratos mas profundos del texto receptor (...), modificando con
sus texturas su geologia".

5. Op. cit., Introduccion, p. 9.
6. Ibid., p. 10-11.
7. Vease Jurij M. Lotman - Boris A. Uspenskij: "Mito - Nome - Cultura",

Semiotica e cultura, Milan-Napoles 1975, cap. I.
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tivo -aunque lo es para Arguedas-: la lingiiistica postula hoy la exis-
tencia de un parentesco entre lenguaje infantil y mitol6gico, y entre sen-
dos modos de pensamiento8.

Para Jose Maria Arguedas, la ocupacion con la materia mitologica,
el hecho de introducirla en su iiltima novela, equivale -fuera de sus im-
plicaciones literarias -a una "busqueda del tiempo perdido", que aflo-
ra sobre todo en los Diarios.

Pensamos que quedan asi suficientemente esclarecidas las caracte-
risticas generales de Dioses y hombres, y el motivo de la fascinacion que
ejercia este texto sobre Arguedas. Empiezan a vislumbrarse tambien las
multiples relaciones que existen entre aquel texto y "El zorro...".

EL PRIMER ENCUENTRO DE LOS ZORROS

Transcribimos a continuacion la uinica aparicion de los zorros en
Dioses y hombres, con un di6iogo relativamente breve. Podra apreciar-
se de esta manera la amplitud de la "cita" intertextual, asi como la nue-
va dimension que Arguedas les confiere a los "zorros":

Mientras (Huatyacuri) alli dormi'a, vino un zorro de la parte al-
ta y vino tambien otro zorro de la parte baja; ambos se encon-
traron. El que vino de abajo pregunto al otro: "ZCO'mo estan
los de arriba?" "Lo que debe estar bien, esta bien -contesto
el zorro-; s6lo un poderoso, que vive en Anchicocha, y que
es tambien un sacro hombre que sabe de la verdad, que hace
como si fuera dios, est'a muy enfermo. Todos los amautas han
ido a descubrir la causa de la enfermedad, pero ninguno ha
podido hacerlo. La causa de la enfermedad es esta, a la parte
vergonzosa de la mujer (de Tamtaniamca) le entr6 un grano de
maiz mura saltando del tostador. La mujer saco el grano y se
lo dio a comer a un hombre. Como el hombre comio el grano,
se hizo culpable; por eso, desde ese tiempo, a los que pecan de
ese modo se les tiene en cuenta, y es por causa de esa culpa
que una serpiente devora las cuerdas de la bellisima casa en
que vive, y un sapo de dos cabezas habita bajo la piedra del
batan. Que esto es lo que consume al hombre, nadie lo sospe-
cha". Asi dijo el zorro de arriba, en seguida pregunto al otro:
"ZY los hombres de la zona de abajo estan igual?" El conto
otra historia: "Una mujer, hija de un sacro y poderoso jefe,
esta que muere por (tener contacto) con utn sexo viril". (...)
Luego de oir a los dos zorros, Huatyacuri (... etc.) (p. 36-37).

Adelantamos que el lector de Dioses y hombres no conocera la con-
tinuacion de la historia a la que alude el zorro de abajo: el coloquio de
los dos zorros no seguira, debido probablemente a las condiciones ma-
teriales de trasmision del texto (no cuenta lI "literatura" para el copis-
ta, que tiene el objetivo de denunciar el paganismo de los indigenas pe-
ruanos).

Pasaremos a analizar brevemente (a) la situacion narrativa en la cual
se produce el coloquio, (b) su tema y (c) la funcion que el texto atribuye
a los personajes de los zorros.

a) Si el lector liega a enterarse del contenido del diAlogo, es por-
que lo escucha como a traves de los oidos del iinico testigo, el "hombre

8. Ibid.
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pobre liamado Huatyacuri" (p. 35), dormido en el lugar del encuentro
de los zorros, el cerro de Latauzaco. Son las revelaciones contenidas
en el "informe" del zorro de arriba las que van a permitir a Huatyacuri
curar a Tamtafiamca (enfermo por el "aaulterio" de su esposa), con-
quistar a su hija y vencer a su yerno.

b) El nucleo del conflicto narrado por el zorro de arriba es la fri-
volidad de una mujer: con el acto de ofrecer a un hombre un grano de
maiz entrado accidentalmente en su propio sexo, la esposa de Tamta-
fiamca demuestra su deseo (ilicito segiin el c6digo moral vigente) de
tener relaciones sexuales con aquel hombre. Transgresi6n simulada o
alegorizaci6n de una transgresi6n realizada: para el narrador, se trata
sin duda alguna de un pecado. En cuanto a la alusion algo eliptica del
zorro de abajo a otro acontecimiento, su formulaci6n nos permite cole-
gir que la mujer mencionada es "culpable" de otra transgresi6n sexual.
Los zorros se limitan, por lo tanto, a evocar la sexualidad femenina por
lo que tiene de irrefregable.

c) Cada uno de los zorros representan una de las dos zonas en que
se divide el territorio geografico considerado: la de arriba y la de aba-
jo9. Conciencias totalizadoras de sus zonas respectivas, los zorros co-
nocen el conjunto y el pormenor, lo visible y lo oculto, el pasado y el
presente de todas las cosas que ocurren. Esta sabiduria -divina- equi-
vale a poder: es porque beneficia de ella (conocimiento del error de la
esposa de Tamtafiamca) que Huatyacuri alcanza poderes sobre el grLpo
social tocado por el "adulterio".

Hasta aqui nos hemos ocupado del "primer encuentro" de los zo-
rros, el de Dioses y hombres. El segundo s-e producira en la iultima no-
vela de Arguedas, dos mil quinientos anfos mas tarde, como lo da a en-
tender el texto.

EL SEGUNDO ENCUENTRO: LA
NOVELA DE ARGUEDAS

Empieza el segundo coloquio de los zorros entre el fin del Primer
Diario de El zorro... -que evoca la iniciaci6n sexual andina del narra-
dor" por obra de la chichera Fidela- y el inicio "verdadero" de la
novela, la salida al mar del pescador "Chaucato". Su funci6n narrati-
va, tanto por su situaci6n en el texto como por lo que dice, es la de un
nexo entre los Diarios y el Relato.

El texto del coloquio establece una serie de equivalencias simboli-
cas entre el sexo femenino (la 'sexualidad'), la unm6n de "la Virgen y del
ima sapra" " (el 'catolicismo-animismo') y el hierro ('producci6n indus-

9. El dualismo arriba/abajo se refiere a la parte alta y la parte baja de la
provincia de Huarochiri (en el actual departamento de Lima), pero no deja de pre-
figurar la oposicion moderna costa/sierra, que es geogra(fica, economica, politica y
cultural. El dualismo precolombino tenia ya en parte unas implicaciones similares:
v6ase A. Torero, El quechua y la historia social andina, Lima 1974.

10. No se puede identificar a priori el narrador de los Diarios con el escritor
Jose Maria Arguedas: los Diarios deben considerarse como literarios, al igual que
el Relato.

11. "Son hojas largas en forma de hilos gruesos", dice el Primner Diario (p.
28). Arguedas confiere a esta planta un valor altamente simbolico.
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tnal', 'capitalismo'). La justificaci6n de la supuesta equivalencia esta en
el resultado que provocan dichos tres factores: la 'alienaci6n' (confu-
sion, miedo, forasterismo) y la posibilidad de superarla (la confianza).
La sexualidad, la industria, la religi6n, aparecen por lo tanto como con-
ceptos esencialmente ambiguos y ambivalentes, positivos/negativos. Qui-
zas sea excesiva cualquier interpretaci6n conceptual y iogica de este
dialogo que procede por asociaciones de tipo muy subjetivo, pero nos
permite ver el caracter de nexo entre Diarios y Relato que le atribuimos:
el doble signo hierro-sexo, en efecto, dominara' el primer capitulo del
Relato, con un significado esta vez claramente negative (explotaci6n/pros-
titucion).

El punto de partida del dialogo de los zorros es el traslado del fu-
turo narrador del mundo de arriba al mundo de abajo: geografico en
un principio, este traslao significa tambien que se termin6 la nifiez del
muchacho -una exper1encia sexual es la causa aparente del viaje- y
que 6ste ingresa en la "edad de la responsabilidad". Antes de iniciar
este relato, el autor recrea 'literariaxmente las condiciones que le han
permitido acceder a la escritura en general: la vivencia costefia y la ma-
durez personal.

La segunda parte del dia1ogo (situada casi al final del primer capi-
tulo del Relato) narra otro traslado de arriba abajo, el de Tutaykire, he-
roe de Dioses y hombres. Una virgen ramera que espera a este perso-
naje, con las "piernas desnudas, abiertas", impide la plena realizacion
del viaje. Este episodio, cita casi textual de Dioses y hombres, se vincu-
ila, como lo ha mostrado A. Cornejo Polar, con el episodio de Asto en el
Relato 12. Los zorros establecen asi un paralelo entre la adolescencia
del narrador, el pasado mitologico del Peru y la contemporaneidad so-
cio-politica de pais (el hierro: la siderurgia), construyendo la posibili-
dad de la novela, confluencia de los tres niveles mencionados.

Rebasando el marco del dialogo de los zorros en nuestra novela,
conviene ahora reanudar con el factor de la intertextualidad. Los zo-
rros, en la obra de Arguedas, son mensajeros de otro texto. El "indivi-
duo que escribe"'3 la novela intitulada "El zorro de arriba y el zorro
de abajo", la escribe -asi lo da a entenrder el texto- al dictado de los
zorros mitol6gicos que narran los acontecimientos, los comentan y los
danzan 14, que cumulan las funciones de autores, criticos y co-actores
del texto redactado por el "autor del libro". Veremos que es mediante
la afirmacion de un modo de producci6n esencialmente identico al de
Dioses y hombres que el autor de El zorro... se vale de todo el presti-
gio, de todo el peso historico y literario del texto antiguo para su pro-
pio texto: el autor parece substituirse a Huatyacuri que escuchaba, dor-
mido, el primer dialogo de los zorros y que convertia su sabiduria nue-
va en poder, riqueza y prestigio, y ma's que nada, en la posibilidad de
subyugar a las mujeres. La situacion narrativa en que se encuentra Huat-
yacuri no deja de recordar la pose clasica del poeta que recibe, sofian-
do, la inspiracion por boca de alguTn dios, y cuya version modermzada
es la teoria de Freud sobre el parentesco entre el suenio y la produccion

12. Los universos narrativos de Jose Maria Arguedas, Buenos Aires, Losada,
1973, cap'itulo VI.

13. "El zonro...", primer capitulo, p. 62.
14. Op. cit., Ultimo Diario?, p. 283.
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poetica . Como, por otra parte, la ultima parece ser una consecuencia
de la sublimacion de los impulsos eroticos, no seria absurda la compa-
racion de Huatyacuri con un poeta. La autosubstitucion que opera Ar-
guedas respecto al "poeta frustrado" Huatyacuri no pasa, hasta aqui,
de una ficci6n narrativa o de una intencion poetica. Partiendo de la eva-
luacion de Dioses y hombres hecha por el propio Arguedas, podremos
circunscribir el alcance de tal intenci6n. Recordamos que para el, el
texto referencial es ila cumbre de una tradici6n literaria colectiva.

DESAFIO A LAS ESTRUCTURAS NOVELESCAS

El mero intento de acercarse a esta tradici6n oral y quechua, en
pleno siglo veinte, en una novela escrita en castellano sobre un puerto
pesquero e industrial de la era imperialista, significa un desafio violen-
to a las estructuras de la novela burguesa decimon6nica y contempo-
ranea. No es el objeto de este articulo examinar el conjunto de los "es-
tragos" que provoca la linea narrativa de Arguedas en su novela -que-
dan solo escombros de la novela "realista"-, pero cabe senialar la mag-
nitud del ataque a los valores literarios establecidos. Este intento de
destruccion de las estructuras novelescas cldsicas de origen europeo o
norteamericano mediante la contribuci6n de antiguas tradiciones orales
y colectivas, supera ampliamente el marco de la experimentaci6n de nue-
vas formas narrativas importadas del extranjero y cobra, dentro de la
coyuntura politica que vive el Peru' en los afios sesenta, un valor aleg6-
rico evidente: la lucha literaria total contra el "invasor" y por la eman-
cipacion cultural Inacional prefigura Ia lucha de liberacion en el campo
decisivo, econ6mico y politico.

LOS BAILES DEL ZORRO DE ABAJO

Los zorros: autores y comentadores del Relato. Es asi como apa-
recen en los Diarios, y es como tales que constituyen una "cita" inter-
textual de los zorros de Dioses y hombres. El Relato les confia otra fun-
ci6n: los convierte en actores (danzantes) y directores de una "esceni-
ficacion", que es uno de los rasgos ma's originales de la obra. Sin el
"ballet" del zorro de abajo, el relato se acercaria un poco a lo que cier-
tos cn'ticos han visto en 61: una novela naturalista de cone zoliano6.
Pero la presencia de este extrafno baiiarin es inescamoteable, ya sea por
su presencia "fisica" en el Relato o su contribuci6n decisiva al sentido
del mismo y de la obra en su conjunto.

Fuera de una brevisima aparicion del zorro de arriba en el discur-
so de Maxwell sobre su estadia en el pueblo serrano de Paratia (p. 255),
el zorro que baila en el Relato es claramente el de abajo, 'llamado don
Diego 17. Aparece primero como elegante emisario de Braschi -' 'ex-
trafno hippie incaico" (p. 14041)- para conversar con el ejecutivo hari-

15. Referencias numerosas; vease sobre todo Der Dichter und das Phantasie-
ren ( 1908).

16. No se acercaria del todo: lo impide el trabajo del autor sobre el lengua-
je, que esta lejos de cualquier intencion "mimetica". Para la tesis del "naturalis-
moed de "El zor....", vease: S. Castro Klaren, El mundo mdgico de Jose Maria Ar-
guedas, Lima 1973.

17. El zorro suele llamarse Diego en los cuentos populares: lo menciona don
Angel en el texto (p. 143).
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nero don Angel (cap. III); luego como obrero con su overol y su camisa
color rojo geranio (cap. IV) y al fin como "mensajero" en casa del cura
yanqui Cardozo (ultimos "hervores"). Su rasgo fisiol6gico distintivo (in-
dicio para el lector; "guifio" del autor) es un hocico largo con bigote
ralo; sus otros rasgos, que lo van constituyendo poco a poco como per-
sonaje zoomorfo salido de un "cuento de indios", surgen a la superfi-
cie del texto como los fragmentos de un "puzzle": piernas cortas, ojos
como de "arafia casera", zapatos peludos, aliento oloroso, manos pelu-
das con dedos delgados y ufnas largas, etc. Su comportamiento: camina
blandito, mueve las orejas, le cuelga la lengua de un costado de la boca.
Sus otros atributos, permanentes o no, lo caracterizan no tanto como
zorro sino como personaje mitol6gico o danzante de un ritual andino.

Diego lieva, puesta o en manos, una gorra gris jaspeada como la
usan "los mineros indios de Cerro de Pasco" (p. 103): con sus cambios
de color continuos, su encenderse y apagarse, esta es su atnbuto mara-
villoso principal, signo de sus poderes extraordinarios y de su prove-
niencia de "otro mundo" . En Dioses y hombres, los gorros confieren
o simbolizan el poder: es el caso del "gorro de oro" de Pariacaca, de
los "gorros de piedra" de los tres heroes, etc. 9. La gorra de Diego
los "cita", los cumula y los identifica con la gorra moderna mencionada,
aludiendo al mismo tiempo al origen precolombino de los mineros de la
sierra y a su parentesco con el zorro-pueblo. La gorra de Diego es sig-
no de lo maravilloso en el universo cotidiano del Relato, y signo de in-
tertextualidad: huella de Dioses y hombres en El zorro...

ZEn que consisten los poderes de Diego, cuiles son los mecanismos
y la extension de su universo? Actor-danzante, director teatral, Diego
hipnotiza, embruja a sus interlocutores a traves de su comportamiento
excentrico; discursos que se convierten en danzas, juego de colores en
su levita, gorra, etc. "Ejecutor oyente" (p. 142), el zorro de abajo modi-
fica el pensamiento y el discurso de los demas segun su conveniencia.
Analizaremos a continuacidn las apariciones-danzas mas importan-tes de
Diego.

PRIMERA DANZA (Los misterios de la
explotaci6n)

La primera aparici6n de Diego en el Relato se produce en el comien-
zo del capitulo III (dedicado enteramente al dialogo bailado entre el zo-
rro y don Angel, ejecutivo harinero), cuando un "caballero delgado" en-
tra en el despacho de la "Nautilus Fishing". Memce atencion el desarro-
Ilo esc6nico del coloquio. La apariencia extrafia del visitante (rasgos
zoomorfos) suscita la curiosidad y la simpatia de don Angel. Fascinado
por Ila mirada muy especial de Diego, y "encantado" por el juego ma-
gico del zorro con la mosca "onquray onquray" (comedia alegorica de
la muerte del serrano), Angel, casi a pesar suyo, revela "lo que en su
hfgado y experimentado seso" han repercutido los "saltitos y palabras"
(p. 107) de Diego. Con los botones de su levita encendidos, las uiias de
sus manos fosforescelntes, los ojos y los cordones de los zapatos trans-

18. Otro atributo maravilloso de id6ntica procedencia es el "vaho azul" que
sale de la boca del zorro de Arguedas, y del Pariacaca de Dioses y hcmbbres (op.
cit., p. 52).

19. Op. cit., p. 107-108 y 128ss.
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parentes, el ahiento perfumado de flores silvestres serranas, Diego inicia
una aanza primero lenta y luego vertiginosa, al son de una musica ima-
ginaria audible para el y Angel. Frente a un torbellino de colores y es-
pejos, muisica y baile, Angel empieza a moverse, a cantar, a recitar, co-
mo en estado de trance, de "delirio poetico".

El dialogo-baile magico y teatral del zorro y de Angel recuerda otro
ritual magico famoso de la narrativa de Arguedas: La agonia de Rasu-
iti 20. En los dos casos se trata de danzantes "posesos" que hacen pa-
sar la danza a un sucesor. Rasu-Riti, sacerdote del dios Wamani, danza
su utltima, ag6nica danza, mientras su discipulo le sucede en el ritual y
la responsabilidad sacra. En el baile lucido del zorro y de Angel esta
ausente el elemento tragico de la muerte, pero se acentuian los rasgos
de teatralidad pura. Puede pensarse, por consiguiente, que el baile en
el despacho de la fabrica harinera constituye una parodia, una "carna-
valizacion"'1, una farsa-repeticion del primaro. Lo que permite esta hi-
p6tesis, fuera de la situaci6n narrativa parecida (la "sucesion"), es el pa-
rentesco en Ia vestimenta de Rasu-iriti y del zorro: el traje con los espe-
jos en forma de estrellas.

A lo largo de su danza, mediante un ritual de signo er6tico-religio-
so, don Diego logra sonsacar a don Angel los mecanismos "secretos" de
la explotacio6n y de la manipulaci6n de los trabajadores. En las etapas
sucesivas de este "misterio" (teatro) se descodifican, se desmitifican los
"misterios" de la explotaci6n, quedando al desnudo las pricticas de
Braschi y de Angel. El triunfo del danzante-hipnotizador Diego equivale
al triunfo narrativo del autor, superintendente del espectaculo. La des-
codificacion de los ocultos mecaiusmos de la explotaci6n del hombre
por el hombre se presenta asi como la "escenificaci6n" de la misma
producci6n del texto literario dentro del texto literario. Este utltimo ele-
mento pone de manifiesto, una vez mas, el abismo que mide entre la no-
vela doctrmaria de denuncia social de tipo zoliano o gorkiano, y la no-
vela "especularia"I de Jos6 Maria Arguedas.

SEGUNDA DANZA (HJomenaje a las
m;iquinas)

Si en el ejemplo precedente, el "ballet" de Diego sirve para desen-
mascarar, con la ayuda de la cultura popular tradicional, (la mu'sica, los
ritmos y las danzas serranos) un aspecto de la sociedad industrial mo-
derna (la explotaci6n), otra danza parece ser un homenaje a otro de sus
aspectos, la capacidad de inventar maquinas cada vez mas complejas. El
modo "estilizante" de la presentacio'n de la planta harinera -algo pa-
recido al "maquinismo" del arte sovietico de los afios veinte- refleja el
entusiasmo del autor por la tecnologia moderna, rastreable tambidn en
su "Oda al Jet"23.

20. Cuento de 1961; Relatos completos, Losada, Buenos Aires, 1974.
21. Acerca de la "carnavalizaci6n de la literatura" en general, consiiltense las

obras del formalista ruso M. Bakhtin.
22. Novela que muestra, en su interior, su propio proceso de producci6n. So-

bre el relato "especulario", v6ase: Lucien Diillenbach, Le recit sp6culaire, Editions
du Seuil, Paris 1977.

23. Existe una version bilingiie de esta poesia escrita originalmente en quechua:
Jose Maria Arguedas, Oda al jet, Lima, Ed. de la Rama Florida, 1966.
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Visitando la sala de las centrifugas de la fibrica, don Diego, respi-
rando "no con su pecho sino con el de las ocho maiquinas", consigue
que "Ia fuerza del mundo, tan centrada en la danza y en esas ocho ma'-
quinas" (p. 145), alcance y vuelva transparentes a los obreros que asis-
ten al espectaculo. La fuerza c6smica que se desprende de la danza (am-
plificada aqui por el movimiento de las maiquinas) encuentra una expre-
sion similar en Dioses y hombres: cuando baila Huatyacuri, el mundo
entero se mueve (p. 40).

El zorro de abajo se convierte aqui en el corazon de la maquinaria
industrial. Esta metamorfosis significativa precisa el sentido que tiene la
"vuelta al pasado" intertextual de "El zorro. ..": el retorno a fuentes an-
tiguas no equivale a una evocacion nostalgica (reaccionaria) del pasado,
sino expresa la voluntad de asumir todos los valores autenticos del pa-
sado (sobre todo precolombino) para construir un futuro que no exclu-
ya las maquinas, pero si la explotacion.

La escena de las maquinas y el encuentro con los obreros contiene
otro rasgo mas de Diego: su no-aislamiento. Se notan, en efecto, unas
relaciones de gran familiarndad entre Diego y los trabajadores, que ates-
tiguan la antigiuedad de su trato reciproco. Se puede inferir de ello que
Diego no es un extrafio bailarin solitario, sino la cabeza y la expresi6n
de todo un universo "subterra6neo" respecto a la cotidianidad superficial
chimbotana.

TERCERA DANZA (El mensajero
emplumado)

El "mensajero" que Ilega a casa del cura Cardozo aparece como
envuelto en algimn misterio: llama a un padre, sin que este lo conozca,
por su apellido; su sombra acompafia a "cada una de las varias figuras
de la palmera" (p. 272) del llving; no transcurre ningiin tiempo entre el
momento del timbrazo del mensajero y su entrada a la habitaci6n donde
estatn reunidos los demas protagonistas. Personaje irreal por su compor-
tamiento, convierte en irreales los sucesos que ocurrian en su presen-
cia. Cuando Cardozo lo mira al mensajero, el que se siente aludido es
el albafiil don Cecilio. El zorro se confunde con Cecilio, como se con-
fundla con el Tarta en el capitulo III. Cuando finaliza el ya tradicional
(para el lector) baile de Diego -tras un desarrollo casi igual al del bai-
le en el despacho de don Angel- queda s6lo Cecilio en medio de la ha-
bitacion, suscitando una duda en el lector: eHa bailado realmente el
mensajero, o bailo Cecilio, solo, "poseso" por el zorro de abajo? El bai-
larin, emplumrado como un picaflor, evoca en este baile endiablado la
"zona de arriba": su gorro despide una luminosidad, un resplandor co-
mo el del hielo de los picos nevados; la lAnpara, entrada en "trance" Co-
mo consecuencia de un golpe del zorro, produce sonidos de agua, de pa-
tos de altura, de penachos de totora.. 24.

El zorro de abajo demuestra otra vez, y con creces, su capacidad
de determinar el discurso de sus interlocutores: en esta "escena" indu-
ce a Cardozo a expresarse en un "lenguaje aluvionico, inesperadamente

24. Varios elementos de esta danza repiten o recuerdan tambien rasgos del
cuento sobre el iiltimo baile de Rasu-Niti, corroborando la hip6tesis ya planteada
para el primer baile.
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intrincado, yanki-cecilio-bazalartico" (p. 276), es decir compuesto por ele-
mentos del ingl6s y de los idiolectos (ficticios) de Cecilio y del chanche-
ro Bazalar25.

El zorro de abajo, maigico dueflo del pensamiento y del habla de los
dema's, asume, dentro del texto, el papel de autor del mismo, o dicho de
otro modo, figura el proceso de producci6n de la obra, como lo figura-
ba al insinuar a don Angel un discurso reveldor de los "misterios" de
la explotacion, completamente opuesto al discurso que se atnbuiria nor-
malmente a un agente de la patronal en una novela. Este papel de "au-
tor" devuelto al zorro es perfectamente concordante con la situacion na-
rrativa ficticia ya expuesta: el narrador desempefia la funcion de escri-
biente al dictado de los zorros, "verdadercs" autores del texto. A tra-
ves de los zorros, Arguedas se remite a la sabiduria del pueblo quechua,
del pueblo peruano, para presentar el mundo contemporaneo (Chimbo-
te). Reivindica asi un caracter supraindividual, colectivo, para el texto
de El zorro... Al igual que el compilador de "Yo el supremo" 1, Argue-
das podria afirmnar (y lo afirma implicitamente) que "este libro es tan an-
tiguo como el pueblo que lo dict6".

Despues de haber analizado brevemente las intervenciones mas im-
portantes de nuestro personaje maravilloso, estamos con la posesion de
los elementos suficientes para esbozar el tipo de estructura que repre-
senta el zorro, con sus danzas-apariciones, dentro del texto y hacia fuera.

EL ZORRO Y LA NOVELA

Fuera de (y anteriormente a) las apariciones del zorro -la prime-
ra se produce solo en el capitulo III-, el relato es la figuraci6n de un
sistema de relaciones de explotacion, cuyo eje textual es el personaje
mudo y ausente de Braschl. El zorro de abajo introduce dentro de este
sistema un principio de subversion (literarna) que se repercute en varios
niveles. Desde un panto de vista estrictamente textual, los vertiginosos
bailes de Diego subvierten las estructuras narrativas, al impedir cual-
quier desarrollo lineal, cualquier fluir tranquilo del lenguaje. Los bailes
ccnstituyen un procedimniento narrativo "centrifugo", que hace girar, al-
rededor del zorro, la "acci6n", los personajes y el lenguaje, con un rit-
mo cada vez mas enloquecido, cuyo resultado es un verdadero delirio na-
rrativo y lingijistico. Los capitulos I y II, anceriores a la primera apari-
ci6n del zorro, son los mas parecidos a la novelistica realista tradicio-
nal: el espectaculo "escenificado" por el zorro corresponde, por lo tanto,
en la duracion del texto, al espectdcuIo de la destrucci6'n del modo na-
rrativo tradicional. Se confirma, pues, una afirmacion anterior, formula-
da de manera mas general: la voluntad manifestada por Jose Maria Ar-
guedas de reanudar, dentro del marco de una novela, con la tradicion
oral, lo lIleva necesariamente a un cuestionamiento total de las estructu-
ras novelescas, a su trastorno. El zorro, en su calidad de actor y de sig-
no de la tradicion oral, teatraliza la lucha entre tradicion novelesca y
tradiclon popular dentro del mismo texto de "El zorro...".

25. Los diferentes lenguajes "aluvionicos" de "El zorro..." van a ser objeto
de otro estudio.

26. Novela de Augusto Roa Bastos, sexta edicion, Madrid, Siglo XXI de Espa-
ina, 1976. El pasaje mencionado se encuentra en la "Nota final del compilador" (p.
467).
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EL MITO CONTRA LA REALIDAD

Por otro lado, frente a la figuracion narrativa del sistema de explo-
taci6n, el zorro de abajo constituye el eje de un sistema relacional que
opone a los antivalores del universo de Braschi los valores que son los
del pueblo peruano precolombino, contemporaneo y futuro: contra las
jerarqtias, la fraternidad; contra la sumision ideologica y cultural, una
resistencia creadora radicada en el inmenso patrimonio cultural andino
(canciones, danzas, cuentos, etc.). Ahora bien, los dos universos contra-
puestos, el del zorro y el de Braschi, no son identicos en cuanto a su
signo: mientras que el segundo se afirma como "cotidiano", el primero
se sefiala como "mitologico". Mitolo6gico es el origen de su personaje
central (Dioses y hombres) y su funcionamiento: el tiempo2l y las dis-
tancias28 se modifican o dejan de existir en presencia del zorro; este
varia su apariencia fisica, su tamafio y hasta su sombra, vuelve transpa-
rentes parte de su indumentaria o incluso a sus interlocutores; "posee"
(en el sentido religioso) a otros personajes, como al "Tarta" o a don Ce-
cilio. Estos poderes sobrenaturales son la figuracion mitica de las poten-
cialidades del pueblo -peruano considerado bajo un angulo intemporal, lo
que se deduce por ejemplo del hecho de que el "instrumento" esencial
de Diego para sus intervenciones son la musica y la danza, formas del
patrimonio indiscutible del pueblo peruano. El universo de Diego prefi-
gura como mito, como utopia, lo que podr'a y tendra que ser el universo
cotidiano del porvenir. La fuerza, la inteligencia, la unidad de los explo-
tados, inalcanzables en el caos chimbotano, se alcanzan en este nivel mi-
tico. Los sindicalistas no logran derrotar a Braschi y su brazo derecho
don Angel: lo hara' el zorro metiendose en el cuerpo y el cerebro de An-
gel, "posey6ndolo" y subvirtiencole el discurso. El mito se substituye a
una realidad ca6tica, tragica no transformable a corto plazo. La intro-
duccion del plan de los zorros, desde este punto de vista, sirve para cam-
biar "miticamente" una realidad dolorosa que resiste todavia frente a las
insuficiencias de las fuerzas que la combaten 29.

cFIN DE LA LITERATURA?

Llegados a este punto de la investigacion, podemos preguntarnos si
el "truncamiento" relativo de la novela -fuera de sus causas inmedia-

27. El zorro ilega al despacho de Angel a la medianoche. A1 cabo de un. exten-
so coloquio, la visita completa de la fabrica y el trayecto para ilegar al "Gato Ne-
gro", los dos ilegan a tiempo para ver la funcion (1).

28. Cf. el galope-relampago del zorro desde el mercado hasta la cima de un

medano nunca alcanzado por ningon hombre.
29. El uso que hace Jose Manra Arguedas del plan mitico se parece de alguna

forma al que atribuye Marx a los pueblos primitivos: segun 61, el mito sirve para
vencer "en la imaginacion y por la imaginacion" a la naturaleza cuando el desa-
rrollo de las fuerzas productivas no permite todavia hacerlo en la realidad con-
creta (Introduccion a la crttica de la economia politica, cap. IV). El mito tradu-
ciria entonces un anhelo, un ojetivo muy lejano. Quitando la cuestion del dominio
de la naturaleza, no pertinente aqui, el plan mitico de nuestra novela da por ven-
cida una batalla que el plan narrativo "cotidiano" anuncia como muy dificil. Por
otra parte, el "plan de los zorros" permite a Arguedas la realizaci6n de la novela,
que quedaria verdaderamente trunca (incomprensible) de faltar tal factor de equi-
librio.
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tas, la neurosis y el suicidio de Jose Maria Arguedas -significa un re-
chazo de la soluci6n mitica (y por consiguiente literaria) de las contra-
dicciones de la realidad concreta. Tal vez, frente a la agudizacion de e's-
tas, el escritor considera insuficiente o no operativo el medio de la prac-
tica literaria; en este caso, la interrupcion de la novela significaria que
Jos6 Maria Arguedas deseaba pasar la palabra a los verdaderos prota-
gonistas de la historia: al pueblo.

6ALEIIA FORUM
Av Icuavidos 571IMirflfQvs
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