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ratura moderna latinoamerica
na. Es acerca de dicho aspecto,
el de su lectura, sobre el que se
hace necesario a?adir una ?lti
ma observaci?n de tipo pr?ctico.
Para la impresi?n de este mag
n?fico estudio se utiliz? un ta
ma?o de fuente min?sculo, casi
del normalmente asignado a las
notas al pie de p?gina -algo de
lo cual la autora, por supuesto,
no tiene ninguna responsabili
dad. Esperemos que en su se
gunda edici?n esto cambie. En
su defecto, si la casa editora en
cuesti?n va a persistir impri
miendo libros con la misma
fuente, ser?a entonces conve
niente incluir en su solapa una
laminilla amplificadora para
conveniencia de los lectores.

Ignacio Corona
The Ohio State University

Sergio R. Franco (editor).
Jos? Maria Arguedas: Hacia
una po?tica migrante.
Pittsburgh: Instituto Inter
nacional de Literatura Ibe
roamericana, 2006.

Este volumen, que le fue en
cargado a Sergio R. Franco por
el Instituto Internacional de Li
teratura Iberoamericana (ULI),
re?ne el trabajo de 19 estudiosos
de la obra de Jos? Mar?a Argue
das. Un elemento que diferencia
esta entrega de otras similares
es la ambiciosa tarea, propuesta
por su editor, de presentarnos
otro Arguedas. Pero semejante
empresa supone una condici?n:
que ese otro exista m?s como
una realidad textual que como
una proyecci?n cr?tica. R. Franco
ha salvado bien esta situaci?n
porque ese Arguedas "rele?do" es
en realidad reci?n le?do desde
una plataforma m?s poscolonial

que desde la propuesta de una
literatura nacional. Sin las au
tosuficiencias paternalistas que
signa mucha de la cr?tica lati
noamericanista, los 19 cr?ticos
reunidos en este volumen inten
tan comprender a Arguedas co
mo un escritor actual: que nos
pasa y nos pas?.

Pero, ?por qu? nos pas? Ar
guedas? El editor de esta entre
ga aventura una interpretaci?n
al comienzo de su pr?logo: "Jos?
Mar?a dio inicio a su tarea lite
raria impulsado por el deseo de
refutar las oprobiosas impostu
ras que exist?an en su ?poca so
bre la realidad de los Andes; es
pecialmente aquellas que la na
rrativa de peruana prove?a. As?,
el primer acicate para su volun
tad creadora debe ser ubicado en
el anhelo de revelar un universo
y un pueblo complejos. Por esta
raz?n, se suele pensar que la
obra arguediana proporciona
una visi?n del mundo andino
'desde adentro', pero lo cierto es
que para lograr la concreci?n es
t?tica de ese universo y para
comunicarlo a lectores que per
tenec?an a una cultura distinta,
Arguedas debi? refigurarlo me
diante ciertos tr?nsitos: de una
cultura ?grafa a otra signada
por la escritura, del idioma que
chua a la lengua castellana, de
la temporalidad m?tica a la his
t?rica. Parece, entonces, m?s
apropiado decir que lo funda
mental en la obra arguediana
reside, m?s bien, en la manera
c?mo elabora la distancia entre
el universo del cual parte y el
mundo al que pertenecen los
destinatarios de sus textos" (9,
?nfasis del autor).

Precisamente esa elabora
ci?n de la distancia es tratada
de manera general en la prime
ra parte de este libro, titulada
"Impureza y modernidad". Los
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art?culos de Estelle Tarica, "El
'decir limpio' de Arguedas: la voz
biling?e, 1949-1959"; de Misha
Kokotovich, "Transculturaci?n
narrativa y modernidad andina:
nueva lectura de Yawar Fiesta";
de Horacio Legras "Yawar Fies
ta: el retorno de la tragedia"; de
Julio Ortega, "Itinerario de Jos?
Mar?a Arguedas (Migraci?n, pe
regrinaje y lenguaje en El zorro
de arriba y el zorro de abajo)"; y
de Mabel Morana "Territoriali
dad y forasterismo: la pol?mica
Arguedas / Cort?zar re visitada"
enfatizan de diversa manera los
posicionamientos poetol?gicos
del autor. Tarica, por ejemplo,
estudia el proceso de transfor
maci?n que presenta la obra de
Arguedas de Yawar Fiesta, su
primera novela, a Los r?os pro
fundos su novela, seg?n consen
so cr?tico, de m?s acabada factu
ra. De una po?tica de la mixtu
ra, definida como la coexistencia
del castellano y el quechua en la
ficcionalizaci?n de su primera
novela, Arguedas desarrolla un
programa narrativo que instau
ra una segunda po?tica, califica
da por Tarica como de la traduc
ci?n. Pero tanto esa mixtura co
mo esa traducci?n est?n intr?n
secamente comprometidas con la
situaci?n personal de nuestro
autor, es decir, con su drama se
ser biling?e y se expresa en am
bas po?ticas como el intento de
lograr "un decir limpio". Los ob
jetivos de Arguedas son contra
dictorios: el "decir limpio" puede
significar a veces una comunica
ci?n plena; otras objetividad; no
pocas veces pureza de conciencia
(33). Lo importante, sin embar
go, para la comprensi?n del tra
bajo arguediano, es que Tarica
ha dado con un concepto produc
tivo para el autor, una suerte de
leitmotiv metaliterario, que
permite explicar su proceso co

mo un intento de mediaci?n de
zonas culturales en conflicto,
tanto de la realidad como de s?
mismo.

Los dos siguientes art?culos
analizan Yawar Fiesta. Esta no
vela poco estudiada tiene en
ambos textos dos lecturas que
redefinen su ubicaci?n dentro
del corpus latinoamericano y
ponen en circulaci?n su actuali
dad tem?tica. El an?lisis de Ko
kotovich destaca la novela como
un espacio de transculturaci?n,
donde el pulso narrativo se ve
constantemente interrumpido
por la fuerte presencia de la
oralidad andina. Se trata de una
oralidad que no s?lo diferencia
la novela de Arguedas, sino que,
fundamentalmente, genera tales
cambios en la representaci?n
que la alejan de la corriente in
digenista y la constituyen como
una muestra indudable de una
modernizaci?n que se hace des
de abajo. Este tipo de gesti?n
pol?tica, alternativa a la guber
namental, proviene del pueblo y
tiene hondas ra?ces en esa orga
nizaci?n social andina que fue el
ayllu. Legras, por su parte, iden
tifica en Yawar Fiesta las es
tructuras de la tragedia. Pero en
el caso de este estudio lo tr?gico
no es un adjetivo cr?tico o una
nomenclatura geneal?gica; Le
gras entiende la tragedia como
un elemento que semantiza la
novela: como el efecto del ejerci
cio pol?tico, en este caso hege
m?nico, sobre una realidad cul
tural, que es sobre todo humana,
que resiste el llamado al orden
dominante, entendido por el au
tor como un discurso desarrollis
ta.

Ortega, en su estudio sobre
El zorro de arriba y el zorro de
abajo, atiende un aspecto cen
tral en la escritura de ese libro:
Chimb?te, la ciudad pesquera
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que hace de referente de la no
vela, supuso una realidad que
s?lo acrecent? la depresi?n del
autor. En su an?lisis de Chim
b?te Arguedas no pudo m?s que
entender el fracaso del proyecto
modernizador que se jugaba por
entonces en aquella ciudad y
precipit? su propio suicidio. Pero
la muerte tiene un sentido de
sacrificio y renacimiento para
Ortega. As?, el suicidio cierra
una etapa y abre otra: "se pierde
con ?l un tiempo del Per? ago
nista, pero se gana otro, un
tiempo del di?logo restituido"
(100). De esta forma Arguedas
confronta la modernizaci?n des
naturalizadora que se produce
en Chimb?te con una utop?a que
es su libro, pues supone el di?lo
go entre un autor ya desapareci
do y sus futuros lectores.

Cerrando esta secci?n Mabel
Morana retoma la pol?mica que
enfrent? a nuestro autor con
Julio Cort?zar. Y si bien de esta
pol?mica no emerge ninguna
"verdad", nos precisa la autora,
la actualidad de este intercam
bio estriba en que los temas tra
tados entonces no han sido re
sueltos de ning?n modo: la ten
si?n entre localismo y cosmopoli
tismo, como locus de representa
ci?n, la funci?n del intelectual
de izquierda despu?s de la re
voluci?n cubana, la violenta re
laci?n entre pol?tica y cultura
son temas tratados desde expe
riencias personales y de escritu
ra, por lo menos contingentes, lo
que convierte esta discusi?n en
un peque?o laboratorio de pos
teriores desarrollos, que Morana
conecta de manera audaz. Por
ejemplo, la validez de una histo
ria universal que desde las his
torias locales se presenta como
una justificaci?n de la domina
ci?n euroc?ntrica; la relaci?n
norte / sur en el contexto de la

Guerra Fr?a; el adentro y el
afuera como lugares de enuncia
ci?n. Pero lo que interesa mos
trar a la cr?tica, fundamental
mente, es c?mo esta pol?mica
pone en escena el drama de la
modernidad perif?rica en Am?
rica Latina.

La segunda parte de este li
bro, "Escritura del yo", re?ne
cinco art?culos que abordan la
configuraci?n del sujeto argue
diano como instancia de enun
ciaci?n, cuesti?n importante en
un autor como Arguedas, pues
su suicidio vincula de manera
insoluble vida y obra. Un libro
clave para estudiar este asunto
ha sido El zorro de arriba y el
zorro de abajo, trabajado de
forma espec?fica en cuatro art?
culos. "La agon?a de Jos? Mar?a
Arguedas y la palabra tr?gica"
de Catalina Ocampo es un texto
que, a diferencia del de Legras,
focaliza la actuaci?n del perso
naje-autor como un h?roe tr?gi
co. Lo tr?gico consiste para
Ocampo en la posici?n en que
percibe instalado a su h?roe, b?
sicamente en un conflicto entre
dos mundos. Por su parte, Ay
mar? del Llano en "Memoria, lu
cha y agon?a: la escritura del
yo", practica una lectura en re
verso: parte de la ?ltima novela
de Arguedas y a la luz de ?sta
revisa libros anteriores del au
tor. Esto le permite leer la obra
anterior como un "gran proto
rrelato de la ?ltima novela, ya
que en este texto se condensan
todos los planteos que, de algu
na manera, est?n en germen en
los textos anteriores" (145). El
breve art?culo de William Rowe,
"El lugar de la muerte en la
creaci?n del sujeto de la escritu
ra", apunta que Arguedas debe
pasar por la experiencia de la
muerte para que la escritura
exista. En Los r?os profundos es
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ta muerte es sobre todo del indi
viduo como sujeto social, pero lo
importante es que se trata de un
tipo de muerte. Con ello, coinci
diendo con el art?culo de Aymar?
del Llano, Rowe nos dice que el
tratamiento de la muerte ya es
t? presente en libros anteriores
a El zorro y explica la contun
dencia con que esta tem?tica
signa toda la ?ltima novela. En
"El zorro en el espejo: po?tica
narrativa y discurso autobiogr?
fico", Fernando Rivera revisa la
manera en que lo autobiogr?fico
se filtra en el discurso ficcional
de nuestro autor. Se trata de un
art?culo que analiza varias ins
tancias. En primer lugar, c?mo
lo autobiogr?fico aparece como
una demanda de amor, que a su
vez es un pedido ?tico y de justi
cia, entre el mundo ind?gena que
llena su infancia y el mundo cas
tellano a quien dirige su escritu
ra. En segundo lugar, c?mo su
demanda al mundo castellano se
da bajo la forma del testimonio,
en este caso narrativo, y consti
tuye el contenido de su po?tica
que se expresa en la traducci?n.
Por ?ltimo, c?mo lo autobiogr?
fico se constituye tambi?n como
un fen?meno de lectura (es el
caso de la pol?mica entre Cort?
zar y nuestro autor: el primero
ley? un texto ficcional como au
tobiogr?fico, lectura que Argue
das acept? al continuar con la
pol?mica). Por su parte, Tom?s
Escajadillo cierra esta secci?n
con una lectura de las cartas de
Arguedas. Su art?culo, "Los epis
tolarios de Jos? Mar?a Argue
das", revisa la correspondencia
entre nuestro escritor y el an
trop?logo norteamericano John
Murra y aquella que Arguedas
dirigi? a su psicoanalista, la
chilena Lola Hoffman. A pesar
de algunas digresiones, este ar
t?culo permite percibir el ritmo

abrupto y vertiginoso que la vi
da de Arguedas traduce en su
correspondencia.

La tercera parte del libro,
"Residuos y visiones", presenta
lecturas de textos centrales en la
obra arguediana. As?, Isabelle
Tausin-Castellanos estudia en
"Los r?os profundos aclaraciones
hacia el futuro" la dimensi?n
predictiva de la novela. Se trata
de un elemento narrativo que se
vincula tem?ticamente con una
heroicidad m?tica, asimilando el
imaginario andino del retorno
como posibilidad de refundaci?n.
En "Amaru, winku, layk'a, su
pay o demonio: las fuerzas del
mundo de abajo en Los r?os pro
fundos", Helena Usandizaga,
presenta un an?lisis de los ele
mentos andinos de esta novela,
enfatizando el hecho de que se
trata de otras modalidades cog
nitivas. El art?culo "Vuelta a El
sexto de Jos? Mar?a Arguedas",
de Ciro Sandoval, retorna a esta
novela para postular la existen
cia de un cuestionamiento de la
estructura comunicativa que
asegura la pervivencia del sis
tema y la ideolog?a capitalista.
Melisa Moore, a su vez, en "En
cuentros y desencuentros de la
novela y de las ciencias sociales
en el Per?: repensando Todas
las sangres de Jos? Mar?a Ar
guedas" estudia la recepci?n que
esa novela tuvo por los cient?fi
cos sociales. Esta recepci?n, sig
nada por el desencuentro, pre
senta un tipo de lectura que no
entendi? el valor de herramienta
epistemol?gica que Arguedas
daba, en su novela, a las dimen
siones imaginaria, ?tnica y fic
cional para interpretar el Per?.
Francisco Xavier Sol? Zapatero,
por su parte, revisa algunos
problemas narrativos de Todas
las sangres, partiendo de los
agudos apuntes que a?os atr?s
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hicieran Alberto Escobar y An
tonio Cornejo Polar.

La cuarta y ?ltima secci?n
de este libro, "Torsiones y des
centramientos", se ocupa de
aquellos temas m?s marginales
o poco estudiados de la obra de
Arguedas. La inicia un an?lisis
puntual de "El sue?o del pongo",
realizado por Sergio R. Franco,
quien en la l?nea del Barthes de
S/Z, muestra la pluralidad de
ese texto: una manera de de
sempolvar significaciones im
previstas por la cr?tica argue
diana, pero que explican ese in
tranquilizante efecto del cuento.
Anne Lambrigth, desde una
perspectiva de g?nero, estudia
c?mo se articula el c?digo de lo
femenino en la narrativa de Ar
guedas y postula una coherencia
entre la visi?n del escritor acer
ca de la cultura peruana y su
construcci?n de "lo femenino":
subalterno, oprimido, andino
ind?gena. El trabajo de Gracia

Mar?a Morales Ortiz, por su par
te, aborda el tema de la sexuali
dad en el poco atendido libro de
Arguedas, Amor mundo, desta
cando tambi?n las brechas que
este tema abre entre el mundo
andino y el castellano. Por ?lti
mo, M?nica Bernab? estudia el
circuito intelectual que se orga
niz? en la pe?a Pancho Fierro,
desde la cual Arguedas, al lado
de poetas como C?sar Moro y
Emilio Adolfo Westphalen, pudo
insertarse en el campo cultural
lime?o. Como parte fundamen
tal de esa tarea de circulaci?n de
las representaciones andinas,
que la pe?a logr? con ?xito en la
capital peruana, debemos en
tender el ejercicio de traductor
cultural, que Arguedas plasm?
en su obra.

Esta apurada glosa, sin duda
insuficiente si tenemos en cuen
ta todo lo desarrollado por los

autores, muestra la variedad de
aproximaciones que la obra de
Arguedas ha merecido. Tal va
riedad no hace m?s que confir
mar el lugar determinante que
la obra de nuestro autor tiene
para entender problemas que
escapan del terreno meramente
literario al ilustrar sus anuda
mientos, encubiertos por las
complejas relaciones culturales
en Am?rica Latina. Arguedas,
desde este libro, es una invita
ci?n a la lectura; y es tambi?n la
posibilidad de restituir el lugar
fundante que las tradiciones in
d?genas tienen en la actualidad,
m?s que en la historia.

Enrique Cortez
Temple University

Ellen Spielmann. Der Blick
des Axolote. Kultur- und lite
raturtheoretische Essays: La
teinamerika, Spanien und
Portugal. Berlin: Wissens
chaftlicher Verlag Berlin,
2004.

El libro de la investigadora
alemana Ellen Spielmann pre
senta una colecci?n de 24 ensa
yos y entrevistas en torno a di
versas teor?as culturales y lite
rarias. La mirada del axolotl que
aparece en la portada parece es
crutar una instalaci?n de la ar
tista neoyorquina Linda Cun
ningham titulada "Estratifica
ciones - diferencia y contradic
ci?n". Desde la materialidad

misma del libro son planteadas
as? tres de sus preocupaciones
centrales: la relaci?n entre texto
e imagen, la arqueolog?a como

met?fora del an?lisis cultural, y,
como concepto m?s importante,
insinuado por el t?tulo mismo, la
alteridad.
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