
plicar con solvenicia -a veces con innecesa-
ria redundancia de argumentos- la funcion
y la necesidad de la presencia de las histo-
rias interpoladas o paralelas, como la del
Fiero Vasquez y su guerrilla estudiadas en
cl tercer arti culo del volumen.

De acuerdo a como se dan las cosas en
los cuatro trabajos hasta aqui comentados,
hay lugar para pensar en otro principio es-
tructurador basico de la novela, el tercero
(o el segundo si acordamos que el otro es en
verdad una estrategia del primero), cuya for-
mulacion esta ciertamente facilitada por el
sentido, la frecuencia y la conviccion de las
argumentaciones del crftico. Tal principio
resultaria ser estructurador de la novela -en
tanto que objeto poetico- al mismo tiempo
que, en otro nivel, desestructurador de lo
mnas caro del mundo representado por la
obra: la comunidad. Lo enunciariamos asi:
'La comrunidad es el lugar donde (tal como
estan planteadas las cosas en cl universo re-
presentado por la novela) no es posible que
viva el hombre andino, el comnunero". En
efecto, la ambicion despiadada e irreducti-
ble de Amenabar hace que la comunidad de
Rumi marche a su disolucion, a su desinte-
graci6n, a su inexistencia. No es, pues, posi-
ble vivir en cl unico lugar habitable. En otras
palabras, ya no le queda lugar en el mundo
al hombre andino referido por la novela,
pues su extranamiento, su destierro, es total.

Esta es la tragedia que nos ejemplifica el
eran relato de Alegria: la agonia del hom-
bre que se debate entre dos fuerzas contra-
rias y desiguales de vida y muerte, entre Ia
comunidad que es vida (uinica, pero cada vez
Mnis debil, posibilidad de vida) y el destierro
que irremediablemente es muerte (una po-
sibilidad ya actuante y cada vez ma's fuerte
de muerte, de extinci6n definitiva).

De los otros trabajos que integran el
libro que nos ocupa merece ser destacado el
titulado "Sifmbolo de la construccion de la
escuela en El mundo es ancho y ajeno".
Destacado porque toca un explicito proyce-
to ideologico de la novela, el de la necesidad
de educacion alfabetica del poblador andino
para que pueda este defenderse y enfrentar
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coni mayores recursos las ambiciones y atro-
pellos de hacendados y otros explotadores;
y porque, pensando en la unidad esencial
invocada por el libro de ensayos que nos
ocupa, este trabajo puede informar y docu-
mentar el principio estructurador/desestruc-
turador que aca se ha formulado, al erigirse
la escuela en la unica posibilidad que tuvo
el hombre andino para que el idnico lugar
habitable, la comunidad, siguiese siendo un
lugar habitable posible y no un recuerdo,
una leyenda, una utopi'a.

Ha hecho bien Tomis G. Escajadillo
en entregarnos en un solo volumen sus tra-
bajos sobre la mas destacada novela de Ale-
gria. Y aunque en conjunto, reunidos en un
libro sus trabajos acusen excesos explicati-
vos, repeticiones temaiticas y metodol6gi-
cas -explicables, por cierto, en razon de la
autarquia que cada trabajo debio tener pa-
ra aparecer en distiintas publicaciones- de-
cimos que hla hecho bien su autor porque
el volumen pone nuevamente en vigencia, en
un primer nivel de discusion y estimacion, el
apasionante tema de la narrativa de Alegria
-ahora que, como se adelanta en cl prolo-
go del volumen, se le estain regateando ma-
lamente meritos a nuestro novelista; y tam-
bien porque, como suele ocurrir en la histo-
ria de la critica cuando trabajos posteriores
erosionan una autoria, nos la traido a la
memoria eI liecho de que Escajadillo ha de-
tectado y remarcado muclios de los valores
de Alegrla que en cualquier momento serin
saber comuin, como el seiialado de la unidad
fundamental de su novela mayor.

RazilBueno Chdvez
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1928) es uno de los pocos escritores de la
`generacion del S0" que aun se mantiene en
ejercicio. Junto a Julio Ramon Ribeyro,
compafiero de generacion, ha ido engrosan-
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do una copiosa obra narrativa. La marea del
tiempo (1982) es cl libro de cuentos que cie-

rra, hasta el momento, la obra narrativa de
Zavaleta.

En los 'ultimos anlos el ambiente cultu-
ral peruano ha iniciado un proceso de reco-
nocimiento de la "generacion- del 50". Son
varios los articulos y entrevistas que se ha-
cen con el fin de explicar la trascendencia de
esta generacion en la literatura peruana. Za-
valeta tuvo destacada participacion en un
ciclo de conferencias cuyo temario, precisa-
mente, fue "Los escritores de la generacion
del 50". Enmarcado en este reconocimien-
to, desde 1983 se viene reeditando progresi-
vamente la obra completa del autor de Los
Ingar.

La "generacion del 50" se caracterizo,
a grandes rasgos, por dos hechos. Fue una
generacion que, por un lado, intento la ino-
dernizacion de las te6cnicas de la narrativa
peruana y, por otro lado, fragmento la rea-
lidad peruana, realidad en la que se daban
fenomenos ineditos por el intento de moder-
nizacion capitalista de la sociedad peruana

por parte del gobierno de Odria. Es decir,
que cada autor aparte de asimilar nuevas tec-

nicas de la novela contemporainea, toma
como referente determinado segmento de la

sociedad peruana. En este sentido, Zavale-
ta a la par que utiliza en la creaci6n de su
obra narrativa el monologo interior, varios
puntos de vista, cambios espaciales etc,; to-
ma como referente principal el universo pro-
vinciano de la sierra peruana. Y siendo mas

especificos, Zavaleta hasta Los Ingar repro-
duce la vision del mundo de todo aquel con-
glomerado de estratos sociales andinos que
estan en una posicion economica y social
superior a la de los indios.

La novela Los Ingar fue editada por

primera vez en 1955. La criTtica literaria de
esos anios le dio buena acogida. Entre mu-
chos comentarios favorables, se dijo que es-
te libro era "superior a todo lo escrito hasta
ahora por Zavaleta" y que en la novela se
daba una "amable conciliacion de t6cnica y
temas".

Los Ingar configura el mundo de la
provincia de la sierra peruana. El relato es-

ta ubicado en Corongo, nombre que corres-
ponde a un distrito del departamento de An-
cash. El texto es complejo ya que se articu-
lan diversos aspectos de la vida pueblerina,
se encuentran muchos indicios de las rela-
ciones economico-sociales entre sus habitan-
tes asi' como la percepcion del ambito. geo-
grafico. El texto exige multiples lecturas,

pues esti pleno de significaciones. Nuestra

relectura pretende sefialar las mas resaltan
tes.

En Los Ingar se narra un dia, que fluye
cronol6gicamente, de la vida de la familia
Ingar. Llica, el hijo menor, es quien relata
un dia bastante agitado para 61 y para toda

su familia. En su relato se distinguen clara-

mente dos temas: las relaciones de su fami-
lia (los Ingar) con los habitantes del pueblo
y las autoridades, y las relaciones interper-
sonales al interior del nicleo familiar. Los
Ingar sufren las arbitrariedades e injusticias
del poder local. Las autoridades de Coron-
go, enemigas de la familia, acosan a los her-
manos mayores con falsas acusaciones y los
provocan mediante sus allegados para que
alteren el orden puiblico, con cl proposito
de encarcelarlos. El factor desencadenante

de este cPma de violencia es que se tiene la
noticia de que tropa militar viene de Lima
y se dirige al pueblo, pues en la region se es-
ta gestando una revuelta. Los Ingar son
concientes de que este hecho sera aprove-
chado por sus enemigos, encaramados en el
poder local, para acusarlos de ser los promo-
tores de esta revuelta. En efecto, sus enemi-

gos acttian tal como lo suponiTan y comien-
za la serie de hechos ya referidos.

No son simples las motivaciones de to-
da esta senie de acciones en contra de los
Ingar, sino que se encuentran varios indicios
que dejan traslucir causas mis complojas.
Refiriendose a las acciones de las autorida-
des, uno de los Ingar expresa: `Son asi por-
que desean que los miremos -dijo Alberto.
Nos envidian Tulpayoc, nuestras mujeres,
nuestra casa, se mueren de rabia porque des-
de el anio pasado el diputado me pide que yo
sea el Gobernador (-..). En cambio ellos lo
han comprado ol cargo con regalos al sub-
prefecto y velitas a San Pedro. Y no les gus-
ta que no los miremos cuando pasan por las
calles" (p. 41). Este parrafo es sumamente
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importante. En el se encuentran elementos
claves del relato, pero hay que dudar de su
veracidad considerando que corresponden a
un miembro de la parte afectada y por tan-

to es una version parcializada. Si bien se evi-
dencian en este parrafo los deseos d, apro-
piacion del fundo Tulpayoc y la critica a

la forma como han accedido al podei las au-
toridades, razones suficientes para ganarse

la enemistad de cualquier persona, cuando
analizamos con mayor detalle el discurso

de Llica, encontramos elementos muchos
mis importantes quec explican la confronta-
cion de los Ingar con las autoridades.

Llica al caracterizar a las autoridades
del pueblo utiza prejuicios de tipo racial.
El Goberiiador apodado "El Huejti` cS 'Un
cholo cuyos pantalones exhibian bolsas en
las rodillas y no cubran ni lo alto de sus za-

patos de cafia" (p. 38); sobre los sfndicos
expresa: "Unos indios (los Blamados sl'ndi-
cos) venian detras" (p. 38). Al reconstruir
el rnodo de hablar de el Gobernador, se le
signa como una persona que no domina el

cspaiiol: ` ;Tas hablando mucho! -dijo el
Huejti. Lievensi a] Shesha" (p. 40). En cam-
bio, tanto Llica como toda su farnilia hablan
ia norma correcta del espaiioi. Estos detalles

demuestran que el factor etnico es cl que
subyace en ci discurso del Llica; es decir, la
confrontac Sn entre "indios" y "blancos"
o por lo menos lo que representan estos dos

terminos. El Llica utiliza, tambi6n, el crite-
rio racial para identificar y diferenciar a su
familia. A su hermano Shesha lo describe
del siguiente modo: "Shesha (...) era el ma-
yor de nosotros, el ma's bajo y ma's blanco,
el quie no dejaba de fumar" (p. 20). No son
estos los iunicos casos en los que el Llica uti-
liza el criterio racial sino que hay muchos
ejemplos en los que se recurre a ese criterio.

Las relaciones interfamiliares de los In-
gar tambien son conflictivas. Alberto, her-
mano mayor de Llica, encargado del mane-
jo de las propiedades de la fanilia es adulte-
ro. La esposa con un resentimiento justifica-
do agrede con frecuencia a su marido. La fa-
milia ticitamente aprueba el adulterio de Al-
berto y el criterio racial vuelve a aparecer
para justificar la conducta del adtltero. La
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esposa (Gaudencia) es india y la amante
(Dolores) tiene rasgos blancos.

La violencia es una constante en la no-
vela, tifie la relaciones de los Ingar con las
autoridades del pueblo asi como las relacio-
nes al interior de la familia. Los vilnculos en-
tre los Ingar y los habitantes del pueblo se
enfrian, motivados por el temor generaliza-
do a las autoridades. El poder local esta for-

talecido por la presencia de la tropa. Muchas
personas que aprecian a los Ingar tienen que
tonmar actitudes en contra de la familia. Una
atmosfera de miedo y hasta de terror en-
vuelve al pueblo.

Si bien en ci texto que resefiamos se
expresa 'a experiercia vital de un adoles-
cente que junto a su fatmilia enfc;ita al po-
der local, injusto, arbitrario, conseguido de
mala mancra con cl tinico fin de buscar cl
beneficio propio, el valor fundamental de la
novela radica en que reproduice de manera
precisa uno de los problemas gravitantes del
munrdo andino, inundo en cl que se presen-
tan profundas contradicciones. Hemos insis-
Lido en resaltar el racismo soterrado que
subyace el discurso del Llica, porque este es
un problema que no solo se presenta en el
mu.ndo andino sino que en toda la sociedad
peruana. Es tambien --en la novela- como
una cristalizacion del vasto campo de con-
tradicciones violentas que sacuden a la so-
ciedad y en esa medida iinplica uni recurso
narrativo destinado a concentrar en una rea-
lidad -que es tainbien un simbolo- las dra-
ina'ticas tensiones que vive el pais. Desde es-
te punto de vista no pudo ser mis oportuna
Ia reedicion do Los Ingar. A pesar de haber
sido editado por primera vez hace 20 anios
tiene todavia vigencia.

Juan Zevallos Aguilar
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