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los Incas" (1991) y "La 
organizacion de la capital 

de los Incas (1995).
Participo en el pasado 

Encuentro Internacional 
de Peruanistas 

convocado por la 
Universidad de Lima. 

Culturas dialogd con el.

Ese es un buen tema de estudio.
—El socidlogo frances Henri Fa

vre, para ilustrar el trabajo supues- 
tamente iniitil de los CC.SS. que se 
ocupan de 'Io andino", cito la histo- 
ria de la nave del heroe griego Te- 
seo. Segun la leyenda, el pueblo le 
rendia culto, pero, en la medida que 
pasaba el tiempo, las tablas de la 
barca se deterioraron y estas fueron 
cambiadas una a una. La pregunta 
es: ^cuando dejo de ser la nave de 
Teseo? ^Cuando el mundo andino 
deja de ser andino?

—Lo que dice Favre es una cosa muy 
graciosa. Cuando escuche a Favre estaba 
pensando enseguida en otra leyenda que 
es exactamente lo mismo, aunque con sig- 
nificado distinto: En la catedral de Sevi
lla habia muchachos que danzan frente 
al altar en ciertos dias. Hubo un arzobis- 
po, en el siglo XVI, que quiso prohibirles 
el baile y les dijo que podian danzar has- 
ta que se les caigan sus vestidos. Los jo- 
venes, al paso del tiempo, remendaban sus 
trajes y nunca dejaron de bailar.

N EL PASADO ENCUENTRO DE Pe- 
ruanistas, entre otros temas, 
se discutio el destine de la 
cultura and ina. ^Acaso lo an

dino esta en proceso de extincion?
Hablar en ese sentido es muy pole- 

mico. La cultura andina siempre existi- 
ra mientras haya hombres andinos y, cla- 
ro, en esta cultura, como en cualquier 
otra, siempre habra elementos de conti- 
nuidad y de cambios.

—^Cual es la discusion de los 
cientificos sociales?, ;,la moderniza- 
cion del mundo andino?

—La discusidn se orienta mas, creo, 
sobre si todavia hay aspectos autoctonos, 
si estos sobreviven sin sufrir cambios. Lo 
cierto es que sociedades como la peruana, 
es resultado del mestizaje, en todos sus 
niveles. Eso es verdad, aunque la reali
dad tambien dice que hay, por ejemplo, 
campesinos que aun siguen cultivando sus 
productos agricolas tai como lo hacian sus 
antepasados hace quinientos o mil ahos.

nos escritores peruanos. i,Favre coin
cide con el autor de La casa verde?

—Son generalidades que no me gus- 
ta comentar. Es dificil saber de lo que 
ellos estaban pensando cuando formula- 
ron sus juicios. Muchas veces recurren a 
palabras impresionantes que no siempre 
dicen mucho.

—^Entonces nunca se extinguira 
la cultura andina?

—Eso es muy dificil de estudiar. Hay 
muchos rasgos andinos que se esconden 
en formas occidentales, pero tambien 
hay muchas cosas que se dicen andinas 
y en realidad no lo son. El mestizaje 
cultural es muy complejo y debe estu- 
diarse con cuidado.

es im 
andes

Tom Zumen 
estudloso h 

de miestra 
___ etdWa y autor de los 

libros "La civilizacion de

— Usted conocio a Arguedas. 
Una de las criticas mas injustas que 
se le hizo al escritor es el de haber 
"inventado" al indio en sus novelas...

—Esa es la acusacion indigenista. 
Por otros aspectos, yo dije en el encuen
tro que me parecia curioso que Carmen 
Pinilla no cite [en su ponencia] los tra- 
bajos antropoldgicos de Arguedas, como 
los realizados sobre Puquio, Lucanamar- 
ca y los hechos en Espana.

—Pero esa omision no es adrede...
—No es adrede, pero Carmen Pini

lla pareciera que se preocupa mas del Ar
guedas literate y busca el tema antropo- 
logico en las obras literarias del escritor 
y no precisamente en los trabajos de an- 
tropologia del novelista andahuaylino...

—La literatura es la ficcion y la 
antropologia es lo cientifico social 
en Arguedas...

—Exactamente. Lo que a mi me in- 
tereso siempre -y esto si lo menciond 
Carmen Pinilla- es el cuento "Rasu 
Niti". Sobre ese punto hay cosas muy 
interesantes, incluso anecdotas. Yo co- 
noci a Arguedas pero tambien a su ami
go Josafat Roel Pineda, musicdlogo y an- 
tropdlogo que trabajo con el en Puquio. 
Josafat me confeso que fue el quien re- 
cogio la version original del "Rasu Niti", 
el cuento que Arguedas despues escri- 
bio y publico.

—El cuento es otra cosa. "El sue- 
no del pongo" tambien fue un relato

—;,En que no esta de acuerdo?
—A mi tampoco me gusta mucho el 

termino "lo andino", pero no estoy de 
acuerdo que ciertas tendencias de la an
tropologia acusen a otras solo por ser 
defensores de lo andino.

—Vargas Llosa reprocho en el pa
sado lo "telurico" de las obras de algu-
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A contracorriente
Escribe JAVIER AGREDA

Abelardo Sanchez Leon, poeta novelista.
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L ANTIGUO Y SIEMPRE LATENTE CONFLICTO 
entre Io personal y Io social es el tema

novela. Por la puerta falsa (1991), pero que 
recien en esta oportunidad parece haber en- 
contrado los personajes y situaciones apropia- 
das para su planteamiento literario.

La soledad del nadador narra los anos 
finales de la vida de Benjamin Hassler, un na
dador que formo parte de nuestro equipo olim- 
pico en Berlin y que por el retiro del Peru se 
quedb sin competir en las finales (suceso que 
Io marcan'a para siempre). A los 74 anos 
Hassler es una especie de Sisifo anciano que 
vive aislado de su familia, entrenando y viajan- 
do constantemente para participar en todos los 
torneos para nadadores veteranos que se rea- 
lizan en el mundo. Sus relaciones personales 
se reducen a unos cuantos amigos y a una jo- 
ven amante que Io abandona al quedar emba- 
razada.

La novela nos muestra ademas, a traves 
de extensos racontos. momentos claves en la 
vida de Hassler, especialmente sus alios de

►
popular que Arguedas tomo como 
base. y.No es legitimo que haya he- 
cho lo mismo con "Rasu Niti"?

—Si, pero para mi el cuento de "Rasu 
Niti" me gusta por su contenido antro- 
poldgico. Josafat reclamaba tambien 
eso. Arguedas lo habia "embellecido". Yo 
no se exactamente como era el cuento 
en su version original. Josafat cuando 
me lo dijo no tenia consign una copia tai 
como lo recogio de la boca de la gente y 
yo no tuve despues la oportunidad de 
pedirselo.

—Segiin usted, ique reprochaba 
Roel Pineda a Arguedas: ique no re- 
conociera su hallazgo?

—No creo, ese no era el punto prin
cipal, sino que el "Rasu Niti" que publi
co Arguedas era un poco distinto a la 
version que el habia recogido.

—JEn pensamiento y en estruc- 
tura?, aspectos importantes para 
un antropologq...

—Asi es.
—^Roel Pineda nunca publico 

su version y tampoco hay estudios 
sobre su relate recopilado?

—No, porque Josafat ha escrito muy 
poco. Casi todos sus papeles estan toda- 
via ineditos. El ano pasado conoci al hijo 
de Josafat, que es estudiante de antro- 
pologfa en Quito. El esta muy preocupa- 
do de publicar de una vez los papeles de 
su padre. Eso va a ser interesante.

—Mucho de la obra literaria de 
Arguedas esta nutrida por sus tra- 
bajos de campo como antropdlogo 
en los Andes...

—Si, pero, por ejemplo, los cuentos 
de Lucanamarca, Arguedas los recogio 
en Lima. Eso tiene que ver mucho con 
lo que dijo Carmen Pinilla al final de su 
ponencia. Contaba que Arguedas, Jura
do de un concurso de canciones folclori- 
cas en Lima, premid a un duo de mu- 
chachas que habian cantado en quechua 
del Cusco, pero que no sabian hablarlo, 
eran migrantes. Para los migrantes el 
mundo andino es todavia una cultura 
completamente vital.

—Arguedas hizo muchas recopi- 
laciones de cuentos, mitos en Lima 
como en provincias.

—En ese sentido, salvando las dis- 
tancias, Arguedas se parece al compo
sitor hiingaro Bela Bartok, uno de los 
grandes musicos de este siglo. Bartok 
empezo como etnomusicologo, recogien- 
do por todos los pueblos de Hungria y 
Rumania las canciones y la musica de 
origen popular. Fue nutriendo su musi
ca academica del folclore. Lo mismo ha 
hecho Arguedas, recogio historias de los 
pueblos para convertirlas en la hermo- 
sa literatura que ha entregado.

dor (Peisa, 1996). segunda novela de 
Abelardo Sanchez Leon (Lima, 1947). Una te- 
matica que el autor -muy conocido por sus tra- 
bajos como sociologo, poeta y cromsta- ya ha
bia abordado de alguna manera en su primera

juventud y las dificiles relaciones con las mujeres 
de su vida: Maruja Montenegro, Clara Hamann (su 
esposa), Ruth Ostolaza (mujer por que abandono 
a su esposa), Sonia Valverde, etc.

principal de La soledad del nada- Estos personajes permiten al autor hacer una 
verdadera galena de las ideologias 
(en la acepcibn lukacsiana del ter- 
mino) mas caracteristicas en el I 
Peru, a traves del tiempo y de los 1 
diversos estratos sociales. Asi apa- | 
rece claramente reflejada la forma j 
de pensar de una familia de banque- j 
ros (los Hassler), la de las | 
empleaditas de tiendas comerciales, 1 
la de los nuevos ricos que se van a 1 
vivir a Miami, etc.

Todos los personajes son fun- j 
cionales, pero a diferencia de Por j 
la puerta falsa, donde lo vertigino- j 
sodelosprocesosdescntos(lavuel- j 
ta a la democracia al final de la die- | 
tadura mihtar, el surgimiento del te- 
rrorismo, etc.) era compensado con personajes es- 
taticos y sin profundidad, aqu i si llegan a expresar 
la riqueza y vitalidad de los verdaderos seres hu- 
manos.

Sonfuncionales tambien los diversos ambien- 
tes y sucesos que se presentan en la novela. Sanchez 
Leon parece privHegiar en su narrativa el arte de la 
composicibn, el trabajo con elementos complemen- 
tarios, opuestos o simetricos. Si el personaje princi

pal es un deportista. sus opiniones estan equili- 
bradas con las de vanos intelectuales (su herma- 
no Alfonso, su hijo Benny o el mismo Jorge 
Basadre, con quien sostiene largas conversacio- 
nes). La desenpeibn de Alemania en los anos 30 

es contrapuesta a una de la Ale
mania actual, el estilo de vida 
de los latinoamericanos ricos en 
Miami con el de los jbvenes di- 
plomaticos en Europa, etc.

Esta arquitectura reposa 
sobre la figura de Benjamin 
Hassler, una especie de ex- 
tranjero en su propia patria; no 
sblo por sus constantes via- 
jes, sino tambien por el origen 
aleman de sus padres. Y tam
bien por sus multiples simili
tudes con el Mersault de 
Camus (el protagonista de El 
extranjero): ambos son per
sonajes simples, sin grandes 

ideas ni pensamientos. ambos son capaces de 
sacrificar cualquier vinculo afectivo o conven- 
cibn social para mantener su libertad individual, 
y ambos reaccionan con sorprendente frialdad 
ante fa muerte de parientes cercanos (Mersault 
ante la de su madre. Hassler ante la de su so- 
brino). Hassler, a pesar de su sinceridad, es un 
antisocial y no un rebelde, pues prefiere los lo- 
gros individuates a los afectos y responsabili- 
dades. Al final es solo un viejo a punto de mo- 
rir, abrazado obsesivamente a una bolsa que 
contiene sus medallas deportivas.

La novela esta narrada desde el punto de 
vista de Benny, pero este punto de vista se di- 
luye casi siempre para dejar a cada personaje 
contarsu propia historia. Esta metamorfosis del 
narrador es un recurso que el autor emplea para 
hacer mas dinamica una novela que por estar 
centrada en la decadencia de un anciano (sus 
manias, obsesiones y enfermedades) tiende a 
ser demasiado lenta y tediosa. Otros recursos 
son la simplificacibn de las descripciones y la 
agilidad de los dialogos; pero a pesar de ellos 
estamos ante un libro arduo y oscuro, especial
mente en su primera mitad.

La soledad del nadador es una novela que 
dejando las tendencias dominantes a lo superficial 
y explicito impulsadas por la literatura light se sitiia 
a contracorriente, apostando por una literatura nca 
en contenidos pero que requiere de lectores acti
ves e inteligentes, capaces de reflexionar y cuestio- 
nar la peculiar actitud vital de su personaje central. 
Una obra que. por lo mismo, se insenbe dentro de 
lo mejor de nuestra novelistica actual.

F Sanchez Leon 
hace una 
verdadera 

galena de las 
ideologias 

mas 
caracteristicas 

en el Peru.


