
del tiempo para hacerlo, podemos indicar fi-
nalmente que Casa de campo organiza y des-
pliega un mundo fant'astico, un universo
poetico febril, enigmatico, equivoco y devo-
rador. Es una fabulacion, una confabula.ion
quie embriaga y arrebata, que seduce y estre-
mece. Brillante y magistral novela, la obra
de Donoso, perfectamente estructurada, nos
deja la certeza del apocalipsis y la incerti-
dumbre de la redenci6n.
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En la presentacion del libro, que tuvo
ligar hacia mediados del anlo pasado, Pa-
blo Guevara observo que este constituy-
un libro, junto a otros ainadimos nosotros
(Rastro de caracol, 1977; Vida p6rpetua,
1978), que busca organizarse en base a una
armadura explicita que, en su caso, se halla
principalmente en el plano argumental. En
efecto, advertimos una armazon integrada,
en un primer termino, por la yuxtaposicion
de los trayectos o desplazamientos de dos
personajes, que en muchos momentos se
mezclan, se confunden y terminan fundie'n-
dose. Uno de los recorridos tiene lugar en la
ciudad, ocurre concretamente en Lima, a lo
largo de un dia del que se refiere su fecha:
17 de junio y que se halla dividido de acuer-
do a un horario rigido, que recorta el tiem-
po en tiempo del trabajo y en tiempo del
descanso. Nos recuerda aquel otro recorrido
que un 16 de junio hiciera Leopoldo Bloom
por la ciudad de Dttblin. El otro trayecto
tiene lugar en un ambito espacial que respec-
to al anterior es opuesto: la selva amazonica.
No se refiere para este una fecha exacta, pe-
ro su desenvolvimiento es marcado, aunque
sin el rigor limitante de las sefiales horarias
de la ciudad. La travesia a traves de un rio
en la selva se mide por "gajos de naranja",
que mas que compartimentar el tiempo, sir-
ven de indicadores de su transcurso natural.

La armadura argumental cuenta tambien
con un aspecto que tiene que ver con la mi-
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tologia andina. Esta presta al relato del poe-
ma su esquema de organizacion del tiempo
(Cf. Ossio, Juan: Ideolog(a mesianica del
mundo andino, 1973). De acuerdo a dicho
esquema el universo atraviesa por peri'odos
sucesivos y de orden y caos (pachacuti). Por
lo general, en los mitos andinos se distin-
guen tres periodos, cada uno de los cuales
cuenta con una humanidad y un orden pro-
pios (el pasado, el presente y el futuro), an-
tagonicos, pero, a la vez, complementarios
y coexistentes. Entre estos peri'odos median
los pachacuti, epocas de caos y revuelta que,
segun los relatos, invierten o dan vuelta el
orden anterior con respecto al que le sigue.
(Al respecto puede consultarse: Ortiz, Ale-
jandro: De Adaneva a Inkarr4, 1973). Las
oposiciones entre las distintas epocas en que
se divide el tiempo en los Andes pueden ilus-
trarse en el paradigma de las divergencias sig-
nificativas que se presentan entre el pasado
y el presente, ilustracion que, ademas, sirve
directamente a nuestra exposicion:

pasado / presente
naturaleza / cultura

noche d dia
escasez / abundancia

vejez / juventud

En el mito de Inkarri, que es de 'Jonde pa-
rece tomarse mas exactamente el esquema
que sirve de soporte al poema, el pasado tie-
ne los atributos que se le confieren al pre-
sente en el paradigma mencionado, y vice-
versa. En efecto, en este mito, donde se ex-
plica el presente andino posterior a la Con-
quista espaniola y a la muerte del Inca, el
presente esta asociado a lo salvaje, las tinie-
blas, el hambre y la pobreza, y el pasado a lo
opuesto. En el poema de Tulio Mora el oscu-
ro presente andino es denominado "IV Hu-
manidad" y si bien no hace referencia al pa-
sado ni ve a este como modelo para una epo-
ca futura, el porvenir llamado "V Humani-
dad", siguiendo la logica andina, tiene las
caracter'sticas de una epoca luminosa, pero
a la vez no creible ni esperada. Esto u'ltimo
hay que explicarlo. Si ciertamente Mora em-
plea el esquema del tiempo andino para or-
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ganizar su texto, no hace uso de aquel man-
teniendo el significado y el sentido de sus
criterios de verosimilitud propios. Adecu'a
el esquema a sus propositos significativos y
a su verosfmil social. El futuro que se es-
pera como una epoca de luz y abundan-
cia dentro de los criterios de credibilidad
andinos, dentro de los criterios de Mora
aparece ihcierto y lo que es mas como
una continuidad irremediable del presente.

Las armaduras distinguidas soportan
la temporalidad del relato. La segunda de
ellas lo reparte en epocas, mientras que la
primera lo limita a la duracion de un dia. De
esta manera el relato sobre la cotidianeidad
de los trayectos de dos personajes es insta-
lado, dentro de un marco temporal mitico
y, a la vez, historico.

En otro nivel de lectura, si seguimos el
trayecto del primer personaje, hacemos un
recorrido que comprende el ambito exte-

rior de sus actividades cotidianas, dicho
esto en una primera instancia. Lo acompa-
fiamos en el momento en que se levanta, en
que va al trabajo; en que esta en el, regresa
a su casa, sale otra vez de ella huyendo de-
sesperado, etc. Observamos que cada uno
de los momentos responde a un horario que

los limita y fija con rigidez y se comprende
que esa division del tiempo es impuesta por
el poder del Estado y los propietarios, Este
recorrido externo tiene un correlato interno
en el personaje: al tiempo en que nos narra
su desplazamiento cotidiano nos revela su
malestar por la opresion que sufre, su
insatisfaccion en el matrimonio y en Ia vida
amorosa en general, su frustracion como
revolucionario, que termina en un estado de
desencanto respecto a los deseos logrados y
su desesperanza en relacion a los deseos
perseguidos.

Por lo que toca al recorrido del segundo
personaje, que en realidad es el mismo per-
sonaje del primer recorrido, solo ilamado at
principio con otro nombre, este se presenta
como un viaje en busqueda de una alternati-
va de vida, distinta a la vida de la ciudad. Se
persigue alcanzar un estado de vida ligado a
la naturaleza, de amor con ella. El trayecto

precedido por el sol, marcado por la espe-
ranza, al final nos muestra un personaje de-
sencantado con su hallazgo. De todas for-
mas este es un trayecto asociado a la clari-
dad, la animosidad, la alegria y la posibili-
dad de placer, que se oponen a la oscuridad,
desgano, melancolia y ausencia de placer li-
gadas a la ciudad.

Desde un punto de vista mas formal los
dos trayectos se muestran funcionalmente
como conducidos hacia el fracaso y, a con-
secuencia de ello, al desencanto, al escepti-
cismo, a la desesperanza y al pesimismo res-
pecto al cambio social. Nos parece interesan-
te mencionar que el primer trayecto mani-
fiesta los efectos del fracaso, que dicho abre-
viadamente es resultado del orden social capi-
talista, en tanto que el segundo trayecto
muestra una bu'squeda personal que termina
en el fracaso o no realizacion del deseo.

Continuando con el ordenamiento de
nuestra lectura queremos referirnos a la uti-
lizacion que se hace en el poema de las mi-
tologias, ma's exactamente, de los relatos
andinos y los de la selva sudamericana en un
modo distinto al empleo que se hace de los
mitos andinos en la armadura argumental.
Los trayectos de los que hemos tratado se
sit(uan dentro de una perspectiva de vero-
similitud practica correspondiente a los
sectores pequenlo-burgueses de la sociedad
peruana. Las acciones que se narran corres-
ponden al campo de la actuacion humana y
no mitica. Eso quiere decir que se orientan
y valoran segun los criterios de verdad perte-
necientes a los sectores antes mencionados.
Sin embargo, Ia actividad de los personajes
es revestida en muchos pasajes de figuras cu-
ya coherencia significativa, por decirlo asl,
propia, se define dentro de una perspectiva
de verosimilitud praictica y mitica distinta a
la que se encuentra en los relatos andinos y
amazonicos. Por ejemplo, el- Estado y los
propietarios son representados con las figu-
ras que se le atribuyen a Kon, divinidad an-
dina del siglo XVI que es personaje de un
relato referido por Lopez de Gomara. Kon
se identifica con la noche y la opresion que
genera escasez, y estas significaciones se pe-
gan a las pertenecientes originalmente al Es-
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tado y a la burguesfa. Asf como en este
ejeinplo, en casi todo el libro puede aprc-
ciarse un juego de significaciones donde se
mezclan y se interpenetran a(luella que to-
man sentido dentro de tres sistemas ideolo-
gicos distintos.

Pero en el uso de los relatos andinos y
amaz6nicos no siempre se opera el entre-
mezclamiento antes dicho. En muchos mo-
mentos, en la mayoria, el empleo de los re-
latos se torna decorativo: se vacia a aquellos
de sus significados originales y se les da
otros fundados en el verosfmil del autor.

Persuadidos de que no hemos ofrecido
sino un panaroma muy corto de la vaste-
dad significativa del poema, terminamos
esta resena con la siguiente observacion: co-
mo ya lo hemos visto, los mitos andinos y

ainazonicos que se emplean en el texto po&
tico, se someten al criterio de verosimilitud
del autor. Esta verosimilitud es no solo dis-
tinta a la de los relatos miticos sino que se
presenta como antagonica a ella. El texto asi
visto tiene un prop6sito desmitificador. Pero
su intenci6n se funda en una concepcion his-
torica estatica y pesimista. Los mitos andi-
nos, especialmente, que manifiestan un cier-
to sentido de dinamica y cambio (Cf. Ortiz,
Alejandro, op. cit.) son confrontados con la
realidad padecida y representada por el su-
jeto. A partir de ello son valorados negativa-
mente: son considerados, de alguna manera,
en el peor sentido de la palabra, utopi'as.

Santiago L6pez Maguif'a
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