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Jose Raimundo Maia Neto, Ma-
chado de Assis, The Brazilian
Pyrrhonian. West Lafayette:
Purdue University Press, 1994;
231 pp..

Machado de Assis, The Brazilian
Pyrrhonian traza la g6nesis y la evo-
luci6n del punto de vista esc6ptico
(en un sentido epistemol6gico) del
gran novelista brasilefno. Seguin Ma-
ia Neto, son, pues, las cuestiones de
indole gnoseol6gica las que recorren
centralmente la obra de Machado y
ordenan su composici6n; pero su idea
de la limitaci6n del conocimiento se
ligaria en 61 menos a una deficiencia
humana que a la radical ambigiiedad
inherente a las relaciones sociales.
Se trataria, en fin, de una indecibi-
lidad objetiva que es, precisamente,
la que intenta plasmar en su obra.
La ambiguedad se torna en 61 en
t6cnica narrativa. De allf que, para
Maia Neto, los criticos de la obra
machadiana han fallado siempre que
pretendieron encontrar el punto de
vista verdadero del Machado-autor
situado por detrds de las diversas y
encontradas perspectivas que se ex-
ponen en sus narraciones, oblite-
rando asi esa misma contradicci6n
presente en sus textos como funda-
mental y constitutiva de los mismos.
Sin embargo, Maia Neto rechaza
igualmente aquellas interpretaciones
que reducen tal ambiguedad que se
despliega en la superficie textual de
sus obras a una expresi6n de su
realidad circundante -atribuy6ndola
normalmente a ciertas anomalias
brasilefias como naci6n- sin ver
c6mo en Machado la misma adquiere
una dimensi6n est6tica y literaria
que transciende dichas circuns-
tancias locales y articulan una con-
cepci6n integral del mundo a la que
Maia Neto define como pirr6nica.

Maia Neto comienza analizando
la obra temprana de Machado (su
"primera fase"). Por ella traza el
proceso por el cual los personajes
machadianos se van volviendo pro-
blematicos. Esto lo liga a la quiebra
gradual de la dicotomia que domina
en sus primeras obras entre el
dmbito dom6stico y la vida puiblica.

En su obra temprana la duplicidad
propia de la vida exterior (gobernada
por las vanas apariencias) progre-
sivamente invade al ambito dom6s-
tico (esfera de la moralidad), conta-
minando asi tambi6n a las relaciones
personales intimas. La ilusi6n, el en-
gaino, terminan asi por atravesar al
conjunto de la sociedad, la que se
vuelve ciega a los valores. Sin em-
bargo, en ese mismo momento, la
ilusiones se le revelan a Machado
menos como una forma de engafio
que como el lazo fundamental que
articula las relaciones entre los
hombres y hace posible su convi-
vencia. Las "opiniones sociales" seri-
an al mismo tiempo falsas, y verda-
deras en tanto que tales. Aunque
ilusorias, son realidades objetivas y
sirven a la formaci6n de lo social en
la medida en que articulan vinculos,
distribuyen roles, asignan funciones;
en fin, forman la malla oculta que
enlaza a la sociedad. El abandono, en
su segunda fase, de la posici6n del
narrador omnisciente y la adopci6n
de la primera persona es la huella
estilistico-literaria fundamental de
este escepticismo machadiano. El
narrador pierde asi sus status epis-
temol6gico privilegiado; 6ste ya no
cuenta con una perspectiva de lo que
ocurre en el relato mejor, ni la infor-
maci6n que provee resulta mds
confiable, que la de cualquiera de los
demds personajes (y que frecuen-
temente resultan contradictorias con
la suya).

De este modo, el relativismo
epistemol6gico se vuelve sobre si
mismo, se auto-relativiza. De alli la
analogia de Maia Neto con el pirro-
nismo. En un sentido estricto, el
pirronismo, tal como lo expuso Sexto
Empirico en su Esbozo de pirro-
nismo, no es verdaderamente una fi-
losofia esc6ptica. La radicalizaci6n
del relativismo epist6mico llevada a
cabo por Sexto Empirico concluiria,
en realidad, por conducir mds alla
del relativismo. Y es esta trascen-
dencia del escepticismo mediante la
propia radicalizaci6n del escepti-
cismo el proyecto que se encontraria
en la base de la obra literaria de
Machado de Assis de su segunda
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fase. El m6todo pirroniano ofreceria,
pues, las claves que permiten arti-
cular de un modo inteligible su
evoluci6n literaria. Maia Neto cree
incluso hallar en ella una correlaci6n
puntual entre los distintos estadios
por los que se despliega dicho metodo
y las cambiantes perspectivas que
van progresivamente apareciendo en
las diversas obras de la "segunda
fase".

El metodo pirr6nico consistia,
seguin Empirico, de tres estadios. El
origen del mismo es la perturbaci6n
de espfritu producida por el conflicto
de las apariencias. Esto da lugar a la
interrogaci6n (zetesis). Por la misma
se trata no de des-cubrir una su-
puesta verdad oculta por detrds de
tales apariencias contradictorias sino
de explicar esas mismas apariencias,
revelando c6mo impresiones y des-
cripciones distintas -y aun opues-
tas- de los mismos fen6menos pue-
den ser igualmente vdlidas. La zete-
sis conduce asi no a la verdad, sino a
la equipolencia de los contrarios, lo
que resulta en la suspensi6n del
juicio (epoche), la segunda fase
pirr6nica. Esta indecidibilidad entre
alternativas opuestas, en la medida
en que se muestra como constitutiva
de la realidad, elimina la duda y, en
consecuencia, el estado de ansiedad
que ella genera. El objeto uiltimo del
m6todo pirr6nico es, pues, alcanzar
no la verdad (un estado siempre
precario e incierto) sino la tranqui-
lidad (ataraxia) que s6lo se logra
cuando se ha superado la buisqueda
de la verdad. La ataraxia constituye
asf la tercera y uiltima fase del
metodo pirr6nico.

Maia Neto parte entonces de este
metodo como clave para tornar
inteligible la trayectoria de la obra
machadiana. El descubrimiento del
valor social de las ilusiones produ-
cido durante la primera fase, inicia
la interrogaci6n (zetesis) machadiana
que orienta la "segunda fase" de su
obra novelistica. Memorias p6stumas
de Brds Cubas representa este
primer momento (zetesis), Dom Cas-
murro, el segundo (epoche), y Memo-
rial de Ayres, el tercero (ataraxia).
En Mem6rias p6stumas, el descu-

brimiento de que el mundo de las
esencias (Natura-Pandora) no es el
de la armonia plat6nica, sino ca6tico,
no conduce auTn a la ataraxia, sino a
la locura (la quiebra de la raz6n).
Bras Cubas, el narrador, siempre
desgarrado entre impulsos contradic-
torios (debido a su conciencia de la
equipolencia de los opuestos), s6lo
consigue escapar a la locura median-
te la muerte. Esta situaci6n cambia
con Dom Casmurro. La quiebra de
los fundamentos epistemol6gicos -la
aparente indecidibilidad de la infide-
lidad de Capitu- conduce a Bento a
la suspensi6n del juicio (epoche) y al
retiro del mundo. Asi, Bento,
narrador y personaje a la vez, es ya,
a diferencia de Bras Cubas, un
personaje viviente, aunque termina
por convertirse en un Casmurro
(antisocial, pesimista, misantropo).
S6lo en Memorial de Ayres, su nar-
rador (Ayres) puede finalmente con-
ciliar vida y tranquilidad, ser par-
ticipe e indiferente al mundo al mis-
mo tiempo. Esto lo logra mediante la
estetizaci6n del mundo y la con-
secuente renuncia a la busqueda de
esencias trascendentes.

El esquema interpretativo que
propone Maia Neto en Machado de
Assis, The Brazilian Pyrrhonian
resulta, sin duda, sumamente suge-
rente. En definitiva, es un intento
novedoso de aproximaci6n al univer-
so machadiano buscando un prin-
cipio articulador que permita dar
cuenta de los modos de composici6n
formal de la obra sin reducir su
ambiguedad inherente ni remitirla
exclusivamente a una racionalidad
-o a una racionalidad-irracionali-
dad- extrinseca a la instancia tex-
tual, como son los enfoques literario-
sociol6gicos del tipo de los intentados
por autores como Roberto Schwarz
(quien lee a la obra de Machado
como expresi6n de la ambiguedad de
Brasil en tanto que naci6n peri-
f6rica). Quizas el uso que hace Maia
Neto del modelo pirr6nico resulte,
sin embargo, demasiado rigido, lo
que lo obliga, entre otras cosas, a
dejar de lado una parte de impor-
tante de la obra machadiana a fin de
adecuarla a dicho esquema. La He-
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rencia de Quincas Borba, por ejem-
plo, es explicitamente omitida por
considerarla una involuci6n dentro
de su disenlo de la trayectoria del
pensamiento esceptico de Machado.
Mds Ilamativo, sin embargo, es su
falta de atenci6n a una obra sin duda
fundamental en la carrera literaria
de Machado, como es Esau e Jac6, la
que no parece encasillable dentro de
la grilla interpretativa que Maia
Neto propone, y quizas incluso la
contradiga en aspectos fundamen-
tales. Siguiendo el propio esquema
de Maia Neto, en Esau e Jac6 (como
probablemente tambi6n en Dom
Casmurro, las dos novelas posterio-
res a la crisis abierta por la revolu-
ci6n de 1889), cabria decir que Ma-
chado iria mas alla del m6todo
pirr6nico, pues estaria ya problema-
tizando la propia ataraxia; es decir,
no ya la posibilidad de su conse-
cuci6n sino las consecuencias que de
ello derivarian. Esta problematiza-
ci6n se ligaria a la emergencia de
cuestiones relativas a la propia em-
presa literaria, a la factibilidad de la
escritura, que, en el mismo momento
en que aparece como una "soluci6n"
para Ayres (la estetizaci6n del mun-
do), se convierte ella misma (la lite-
ratura) en un problema. La figura de
Flora (a la que Machado asimila a la
Revoluci6n) es tambi6n el simbolo de
todo aquello que escapa a la com-
prensi6n del narrador (Ayres, seguin
admite, no alcanza a comprender a
Flora, ella le resulta "un misterio").
Esta parece complicar decidida-
mente las pautas pirr6nicas mejores
aplicables a otras de sus obras.
Ayres, el narrador, consigue aqui,
efectivamente, la ataraxia, que lo
lleva a la indiferencia frente a las
pasiones humanas, a las que des-
cubre como vanas. Sin embargo, la
ataraxia, cuya consecuci6n seria un
logro y una fuente de sabiduria, se
volveria aqui, al mismo tiempo, en
una forma de ignorancia. Ella le
impide a Ayres comprender el anta-
gonismo que divide a los hombres;
un antagonismo absurdo, sin sentido
para 61, pero que deja de serlo en el
mismo momento en que 6stos se
matan y dejan matar por ellos. Esto,

rencia de Quincas Borba, por ejem-
plo, es explicitamente omitida por
considerarla una involuci6n dentro
de su disenlo de la trayectoria del
pensamiento esceptico de Machado.
Mds Ilamativo, sin embargo, es su
falta de atenci6n a una obra sin duda
fundamental en la carrera literaria
de Machado, como es Esau e Jac6, la
que no parece encasillable dentro de
la grilla interpretativa que Maia
Neto propone, y quizas incluso la
contradiga en aspectos fundamen-
tales. Siguiendo el propio esquema
de Maia Neto, en Esau e Jac6 (como
probablemente tambi6n en Dom
Casmurro, las dos novelas posterio-
res a la crisis abierta por la revolu-
ci6n de 1889), cabria decir que Ma-
chado iria mas alla del m6todo
pirr6nico, pues estaria ya problema-
tizando la propia ataraxia; es decir,
no ya la posibilidad de su conse-
cuci6n sino las consecuencias que de
ello derivarian. Esta problematiza-
ci6n se ligaria a la emergencia de
cuestiones relativas a la propia em-
presa literaria, a la factibilidad de la
escritura, que, en el mismo momento
en que aparece como una "soluci6n"
para Ayres (la estetizaci6n del mun-
do), se convierte ella misma (la lite-
ratura) en un problema. La figura de
Flora (a la que Machado asimila a la
Revoluci6n) es tambi6n el simbolo de
todo aquello que escapa a la com-
prensi6n del narrador (Ayres, seguin
admite, no alcanza a comprender a
Flora, ella le resulta "un misterio").
Esta parece complicar decidida-
mente las pautas pirr6nicas mejores
aplicables a otras de sus obras.
Ayres, el narrador, consigue aqui,
efectivamente, la ataraxia, que lo
lleva a la indiferencia frente a las
pasiones humanas, a las que des-
cubre como vanas. Sin embargo, la
ataraxia, cuya consecuci6n seria un
logro y una fuente de sabiduria, se
volveria aqui, al mismo tiempo, en
una forma de ignorancia. Ella le
impide a Ayres comprender el anta-
gonismo que divide a los hombres;
un antagonismo absurdo, sin sentido
para 61, pero que deja de serlo en el
mismo momento en que 6stos se
matan y dejan matar por ellos. Esto,

en definitiva, es Flora, aquello a lo
que Ayres, una vez que consigue la
ataraxia (que se ha vuelto ya ajeno a
toda pasi6n humana) no alcanza a
comprender (se le aparece como un
"misterio"). En definitiva, siguiendo
la clave interpretativa que propone
Maia Neto, lo que cabria decir es que
la obra uiltima de Machado plan-
tearfa ya la cuesti6n de los limites
del m6todo pirr6nico, es decir, que es
lo que sigue a la ataraxia (a la relati-
vizaci6n del relativismo). De todos
modos, y aun cuando el uso que de
ellas hace Maia Neto pueda ser
objeto de criticas y ajustes que hagan
mds flexibles sus hip6tesis, su obra
sigue aun ofreciendo una marco de
categorfas sumamente sugerentes
con las cuales intentar penetrar el
complejo universo machadiano. Sin
duda, Machado de Assis. The Brazi-
lian Pyrrhonian es una guia orien-
tadora fundamental a la hora de
internarse en el mismo.

Elias Jose Palti
Universidad Nacional de Quilmes
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cas: Coleccion Cuadernos, 1997.

Trascendiendo los modos y for-
mas tradicionales de la historia, tra-
zar la arqueologia de una episteme,
sostiene Michel Foucault, exige in-
terrogarse por las condiciones de po-
sibilidad del entramado discursivo
en el que se constituyen practicas,
disciplinas, saberes, objetos y suje-
tos. "Al dirigirse al espacio general
del saber, a sus configuraciones y al
modo de ser de las cosas que alli apa-
recen" la arqueologfa, apunta Fou-
cault, "define los sistemas de simul-
taneidad, lo mismo que la serie de
las mutaciones necesarias y suficien-
tes para circunscribir el umbral de
una nueva positividad". El sesgo de
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