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vuert (Bibliotheca IberoAmerica-
na, 74), 2000, 351 pp.

La coleccion de quince estudios sobre
la obra narrativa de Mario Vargas Llo-
sa (su 'obra literaria" incluye su obra
teatral sin que esta se mencionara) co-
rresponde a un coloquio celebrado en
el Instituto Iberoamericano de Berlin
en 1998. La mayoria de los participan-
tes fueron hispanistas de universida-
des alemanas. La publicacion de los es-
tudios en lengua alemana se explica
por el interes del editor de hacer cono-
cer las pautas hermen6uticas de la re-
cepcion del autor peruano en Alema-
nia: Jose Morales Saravia seniala las
traducciones y resenias que aparecie-
ron en la prensa alemana y reconstru-
ye los horizontes de expectativa por
parte del publico academico y de ma-
sas. La introduccion termina con una
bibliografia de estudios que salieron
en lengua espafiola y alemana entre
1967 y 1999.

Los estudios singulares se concen-
tran en una o varias novelas, bajo en-
foques multidiscursivos polif6nicos, in-
terculturales, etc.. Teorias tan actua-
les ya no se aplican a las primeras no-
velas de Vargas Llosa, unos experi-
mentos narratol6gicos sofisticados y
calificados por la mayoria de los
expertos de "modemos". Las novelas a
partir de La tia Julia y el escribidor,
en cambio, se clasifican de "posmoder-
nas". Solo Kleinert advierte la omisi6n
de Vargas Llosa en colecciones de au-
tores posmodernos. No obstante, opina
que esta discusi6n ha originado un
cambio de perspectiva fructifero: en
vez de continuar analizando el ideal de
totalidad, los criticos enfocan actual-
mente aspectos metaficcionales, inter-
textuales, genericos, etc. (185), lo que
constituye a la vez una mise en abyme
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de la presente coleccion de estudios.
Consecuentemente, el uinico estudio
que se concentra en un texto tempra-
no de Vargas Llosa es un analisis na-
rratol6gico. Rita Gnutzmann analiza
el mon6logo interior fragmentado de
Boa en La ciudad y los perros y de-
muestra aquellos principios que le
dan coherencia, pero que pasaron in-
advertidos por la critica. Concluye
que el mon6logo sirve para reforzar la
suposici6n de que el Jaguar fue el
asesino del Esclavo (79). Schulz-
Buschhaus, por el contrario, opina
que la identidad del asesino queda
como enigma insoluble (61).

Casi todos los estudios enfocan el
presunto status posmodernista de las
novelas singulares y Ilegan a resul-
tados distintos -revelando en el fondo
la reducida operabilidad de esta con-
cepci6n: Ulrich Schulz-Buschhaus re-
construye en las "novelas criminales"
,Quuen mat6 a Palomino Molero?
(1986) y Lituma en los Andes (1993)
la produccion de un effet de re'el y de
un plot que contradicen la po6tica
posmodema. Por otro lado, carecen
del efecto tranquilizante conocido por
los happy endings de novelas cri-
minales.

Karsten Garscha reconstruye los
hipotextos (orales, escritos, oficiales,
privados...) en Pantaleon y las vi-
sitadoras (1973), novela que fue reci-
bida negativamente por la critica coe-
tainea debido a su comicidad. Este
cambio conceptual reside tanto en la
revisi6n politica del autor como en la
extension de la nocion de literatura
en una 6poca de cultura de masas.
Garscha demuestra que Pantale6n no
es una novela trivial, sino experimen-
tal, que denuncia el pensamiento
topico y sus formas de expresion. Jose
Morales Saravia detecta la funcion de
lo c6mico en la misma novela como
salida de la negatividad est6tica. En
vez de explicarlo como ruptura con la
trilogia narrativa de Vargas Llosa,
considera el humor como ruptura con
el sistema literario vigente en aquel
entonces -pero las novelas coetaneas
de Manuel Puig, por ejemplo, de-
muestran lo contrario. Al igual que en
el caso del autor argentino, la crftica
ha detectado detalladamente los
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aspectos par6dicos y Morales Saravia
continua esta lectura, constatando una
funcion moralizadora que convierte la
parodia en satira social: Calificando el
"elemento risueiio" como elemento a-
niadido que produjo lecturas erroneas,
situa Pantale6n en la tradici6n de la
teoria critica que destierra la comi-
cidad de la realidad.

Michael Rossner arguye en favor y
en contra de dos tendencias de la in-
vestigaci6n que califican La tia Julia y
el escribidor (1977) o de obra posmo-
derna, que se abre hacia una cultura
de masas, o al rev6s, de obra moderna,
que demuestra el divorcio del autor de
la cultura popular. Seguin esta uiltima
lectura, Camacho, el representante de
la literatura trivial y del autor latino-
americano que dispone de una fantasia
exorbitante, se ve al final vencido por
la literatura "alta" de don Mario. Ros-
sner encuentra argumentos convincen-
tes en contra de esta hip6tesis y de-
muestra en lo siguiente que la novela
enriquece mas bien los esquemas de la
cultura popular. Trazando paralelos
con Borges y Cortazar, concluye que la
inserci6n de formas culturales popu-
lares produce efectos esteticos nuevos
y cierta ironia sin cardcter destructivo,
que prohibe reconstruir posiciones uni-
vocas.

En un articulo sumamente largo,
Alfonso de Toro analiza "la historia co-
mo construcci6n en la 6poca posmoder-
na" en la Historia de Mayta (1984).
Despu6s de una caracterizaci6n de la
"nueva novela hist6rica" o "novela me-
tahist6rica", de Toro expone las tesis
principales de la nueva historiografia y
de la metahistoria (142-153) para re-
construir en Historia de Mayta el "fra-
caso de la historiograffa o la imposi-
bilidad de la realidad hist6rica-empfri-
ca" (154). Ya no se trata, pues, de la
imposibilidad de la representaci6n o a-
propiaci6n de la realidad factica, sino
de cuestionar su existencia. Sin em-
bargo, de Toro analiza las t6cnicas na-
rrativas, en concreto la estructuraci6n
temporal y las distintas versiones die-
geticas del narrador que convierten el
discurso sobre la historia en un discur-
so sobre si mismo. Peter Frohlicher,
por el contrario, reconstruye la "se-
mantica de la realidad [ficcional]" y

sus funciones en Historia de Mayta,
concluyendo que la realidad es un
effet du texte.

Susanne Kleinert vuelve en este
estudio a "las verdades contradictori-
as" en La guerra del fin del mundo
(1981) como problema intercultural.
A base de los ensayos de Vargas Llo-
sa, expone sus conocidas ideas filo-
s6ficas y polfticas que no pueden re-
construirse tan nitidamente en la no-
vela. La guerra... se caracteriza, por
el contrario, por la ambivalencia, sin
que las posturas representadas embo-
casen en un modelo global de la inter-
culturalidad: la aventura amorosa del
periodista miope con una sertaneja
reduce el problema de la comunica-
ci6n intercultural a un modelo hist6-
rico individual del contacto er6tico
con la alteridad. Kleinert refuerza es-
ta lectura con una entrevista reciente,
en la cual Vargas Llosa asocia la plu-
ricultura con la idea de la represi6n.
La recepci6n coetanea latinoamerica-
na critic6 la falta de una soluci6n to-
talizadora o de un impulso ut6pico co-
lectivo. Kleinert concluye que se ope-
raria hoy en dia mas adecuadamente
con las categorfas de la heterogenei-
dad y de la hibridizaci6n, asf que La
guerra... resulta ser un experimento
literario que supera los limites inter-
culturales por lo menos a nivel de la
prdctica textual.

Gerhard Penzkofer persigue asi-
mismo una lectura intercultural en
su an6lisis de El hablador (1987). Los
mitos de los machiguengas, "trans-
mitidos por un narrador de origen es-
paiiol-judio" (212), le lievan a la pre-
gunta acerca de la transmisibilidad
del discurso del otro. La puesta en
escena de lo propio en el/lo otro -la
marvellous transformation de Ste-
phen Greenblatt- caracteriza la ret6-
rica colonial que Penzkofer diferencia
en tres tipos. El primero recurre al
otro como porte-parole de lo propio
(Cort6s, Ercilla, Col6n) y se inscribe
en la novela con las proyecciones
culturales de Mascarita y del narra-
dor. El segundo tipo de la etnografia o
filantropia convierte los presuntos su-
jetos americanos en objetos sin habla
(Las Casas), linea que Penzkofer re-
construye en el indianismo e indige-
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nismo por la tematizaci6n de trans-
gresiones culturales y la puesta en
escena de habladores hfibridos. Penz-
kofer reconstruye este "circulo indige-
nista" asimismo en El hablador: "El
autor europeo [sic] Vargas Llosa trans-
mite los mitos indigenas por medio de
un hablante (originalmente) europeo
[sic], es decir pseudo-indigena, y le
confiere una competencia narrativa
que rehusa a los machiguengas" Schaf-
fauer (245s.), en cambio, acierta en
que el narrador no afirma univoca-
mente el papel de Mascarita como na-
rrador. De hecho, podri a arguirse que
el narrador cuenta los dos "capitulos
machiguengas"; los machiguengas
constituyen una obsesi6n creciente del
narrador, quien se documenta sobre su
estilo de vida y sus historias, viaja a la
selva y habla con los linguistas que
conviven con ellos. Ademas, el narra-
dor no ha entrado jamas de nuevo en
contacto con Mascarita, y tampoco se
llega a saber si el hablador de la
exposici6n fotografica en Firenze es de
veras Mascaritas como Penzkofer
pretende (212). De todos modos, El
hablador renuncia a un sujeto narra-
tivo indigena y articula un tema de
indole cultural-critico.

Markus Klaus Schaffauer analiza
"la paradoja del mito posmoderno y el
genero como problema topografico en
El hablador y Lituma en los Andes".
Lituma es un costenio en los Andes, pe-
ro Lituma en los Andes no es una no-
vela campesina, lo que el propio Var-
gas Llosa explica por la falta de ex-
periencia personal, Schaffauer con la
sobresaliente persona de Arguedas,
portaestandarte del indigenismo.
Schaffauer interpreta tambi6n los mi-
tos en El hablador como signos de
distancia hacia Arguedas y el indige-
nismo, apoyandose en una revisi6n del
supuesto documentalismo arguedasia-
no por parte de Vargas Llosa. Los
mitos en El hablador son posmodernos
en cuanto que su '1iterarizaci6n" y
"tecnologizaci6n" -o brevemente "hi-
bridizaci6n"- los distancia de sus ori-
genes y los desenmascara a la vez co-
mo modo discursivo que transforma
las historias de los otros de manera
cuestionable, constituyendo nuevos
mitos sin pretensi6n de veracidad.

Schaffauer subraya el hecho de que el
narrador peruano se encuentre en el
centro de la cultura occidental, re-
flexionando sobre la periferia de la
periferia: una tribu de indigenas en la
selva peruana, la importancia social
de sus historias y la posibilidad de
contarlas sin transformarlas en la
utopia de un paralso perdido. En Li-
tuma en los Andes, la reflexi6n se
concentra en las fuerzas irracionales
que se reproducen eternamente en el
mito, reveldndolo como topos del otro.
Despues de la reconstrucci6n se-
cuencial de los tres paradigmas cri-
men, amor y violencia/mito, Schaf-
fauer califica la obra de novela de la
violencia. Comparando los resultados
deprimentes de una comision que
quiso detectar los responsables de
una masacre de periodistas en los
Andes, pero que revelo por el con-
trario la existencia violenta de dos
Perns que se ignoran mutuamente
(Vargas Llosa escribi6 el "Informe de
Uchuraccay"), Schaffauer concluye
que Lituma... carece de cualquier in-
tento de aprovecharse socialmente de
la detecci6n del crimen. Al igual que
en La guerra..., lo social/polftico/co-
lectivo se reduce a la experiencia in-
dividual; como en El hablador, en-
contramos un hibrido europeo-andino
en vez de un mito aut6ctono que
desvela el lado oscuro del mito pos-
moderno, hibrido y enigmdtico.

Susanne Klengel compara la
novela "moderna" Maira (1976) del
antrop6logo brasilenio Darcy Ribeiro
con la novela "posmoderna" El habla-
dor, porque ambas tratan de la repre-
sentatividad (literaria) de la alteridad
indigena y se relacionan con la etnolo-
gia. Aunque Ribeiro pretende repre-
sentar el mundo indigena aut6nti-
camente, recurre intraficcionalmente
a una tribu indigena ficticia. El autor
real puede pretender lo que quiere
-pero no puede enunciarse nunca
dentro de la ficci6n como afinna Klen-
gel, atribuyendo el capftulo Egosum
al ente extra-ficcional (p. 269s.). El
hablador, en cambio, es una novela
meta-discursiva que contiene el mo-
mento deconstructivista respecto a la
etnologfa. No obstante, Klengel ad-
vierte los peigros de una lectura pos-
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modernista sin que se aclare por que
sigue utilizando la noci6n de posmo-
dernidad que ella misma caracteriza
de confusa.

Claudia Ohlschlager analiza El
elogio de la madrastra (1988) desde la
perspectiva de los gender studies y del
psicoandlisis: La madrastra se repre-
senta solo a trav6s del mundo pictural,
su marido y el nifio, por el contrario, a
traves de un orden que se legitima por
la palabra escrita. Lucrecia, el objeto
sexual deseado por todos, trata en
vano de convertirse en sujeto. Estig-
matizada por la carencia del signi-
ficante (el falo), se refugia en fantasfas
exhibicionistas. El hecho de que salude
jubilosamente el miembro genital de
su marido revela una tendencia de tri-
vializaci6n de la problematica de los
sexos -pero se puede dudar que el au-
tor peruano quiso tematizar esta pro-
blematica en general o por lo menos de
esta manera. ,No quiso mas bien
parodiar el habitus sexual del ente
masculino? En vez de considerar la
composici6n de Alfonsito como "docu-
mento institucionalizado" de una "dis-
ciplina y norma indispensables" que
"'marca la entrada de lo simbolico en el
orden de lo imaginario" (298), podria
concebirse simplemente como acto edi-
pico que descubre un tabu con el cual
logra a la vez "matar al padre" y hacer
ostentacion de su propia potencia se-
xual. Ohlschlager reconoce que la
poetica se basa en el voyeurisme que
reconstruye en tres niveles narrativos,
pero no se da cuenta de un famoso
intertexto que El elogio de la
madrastra reescribe: L'histoire de
l'oeil (1928) de Bataille es un texto
surrealista o documento clInico sobre
las obsesiones de unos adolescentes
infelices con unas fantasfas sexuales
pobres. Asf lo caracteriz6 Vargas Llosa
en su pr6logo "El placer glacial" (1978)
que antecede la versi6n espafiola
publicada en la serie "La sonrisa ver-
tical" en la cual -valga la coinci-
dencia- se public6 asimismo El elogio
de la madrastra.

Brigitte Konig analiza el "impe-
rativo er6tico" como categorfa linguis-
tica en La casa verde (1965) y en Los
cuadernos de don Rigoberto (1997),
recurriendo a la teoria de la "scriptora-
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lidad" de Koch/Oesterreicher, cono-
cida en Alemania por las investigacio-
nes del Sonderforschungsbereich en
Freiburg. Su analisis de La casa ver-
de aclara dificultades de la atribuci6n
de ciertas secuencias y revela las fun-
ciones y efectos del imperativo res-
pecto a la di6gesis de esta y de la otra
novela que propone leer como novela
sobre la "huachaferia".

Despu6s de un recuento divertido
de textos inspirados en cuadros, Titus
Heydenreich explica las fimciones de
los cuadros reproducidos en El elogio
de la madrastra y su relaci6n con la
diegesis. Concluye que la originalidad
y libertad del Elogio... no reside en lo
er6tico, sino en la recepci6n creativa
del arte.

En su conjunto, la colecci6n pre-
senta analisis excelentes que cons-
tituyen una valiosa aportaci6n al en-
tendimiento (pos)modemno de la obra
narrativa y ensayistica de Mario
Vargas Llosa.

Sabine Schlickers
Universidad de Hamburgo
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Samuel Gordon. De calli y tian.
Escritos mexicanos. Mexico, D.F.:
UNAM y Ediciones del Equili-
brista, 1995.

Todavia es tiempo de dar cuenta de un
trabajo que la comunidad critica po-
dria haber pasado por alto. El libro de
Samuel Gordon, destacado critico de la
literatura y sobre todo de la poesfa
mexicana del siglo XX, reine ocho ar-
ticulos que en su mayorna aparecieron
con anterioridad en revistas espe-
cializadas o en suplementos culturales
de peri6dicos mexicanos. Por un lado,
su publicaci6n en este volumen me
parece oportuna por el hecho de que
algunos de los articulos son prictica-
mente inasequibles fuera de Mexico.
Por otro, los trabajos de Gordon, que
tratan una variedad de temas de la
literatura y filosof3a mexicana del siglo
XX, comparten, grosso modo, una mis-
ma preocupaci6n que nunca se men-
ciona explicitamente en el libro: la
cuesti6n de la modernizaci6n de la
literatura mexicana a partir de la pro-
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