
DE LO ANECDOTICO A LO CONCEPTUAL EN 
EL MUNDO ALVCINANTE DE R. ARENAS 

Uno de los conceptos mas significativos entre los explorados por los 
F ormalistas rusos es el de la singularizacion ( defamiliarization). 1 Este con
cepto refuta la nocion racionalista de que ellenguaje poetico es un meca
nismo pedagogico que explica lo no-familiar en terminos de lo familiar o 
conocido. Los Formalistas rusos, yen espedfico VictorSklovsky, muestran 
que por el contrario el lenguaje literario muchas veces manipula lo cono
cido o familiar, haciendolo extrafio. La realidad entonces queda deformada 
a fin de que el lector Ia perciba de una manera nueva. 

Entre los mecanismos que contribuyen al proceso de singularizacion 
aparece la tecnica Hamada laying bare. Segun Boris Tomashevsky esta 
tecnica esta directamente relacionada con Ia percepcion, por parte del 
lector, de los mecanismos empleados en la obra. Tomashevsky explica 
como aparece por un lado el estilo tipico de los escritores del siglo dieci
nueve, quienes en su maybria hadan lo posible por esconder los mecanis
mos que manipulaban en sus obras, mientras que por otro ya a comienzos 
del siglo veinte, y principalmente entre los escritores Futuristas, se aprecia 
un empefio por hacer evidente los mecanismos utilizados, de manera tal que 
el escritor pone enfasis en los mismos. Esta tecnica es la Hamada laying 
bare. 2 Una de las consecuencias de su empleo es que ellector se percata de 
que, en efecto, lee un pasaje ficticio; es decir, Ia ilusion de Ia 'realidad' se 
interrumpe y en Iugar de acercarse a Ia obra, se distancia de ella. 

En este estudio se analizaran las diferentes maneras en las que Ia tecnica 

1 Ver Victor Erlich, Russian Formalism. History-Doctrine (New Haven and London: Yale Univer
sity Press, 1981), p. 76 y pp. 176-178. 

2 "Two literary styles may be distinguished in terms of the perceptibility of the devices. The first, 
characteristic of writers of the nineteenth century, is distinguished by its attempt to conceal the device, 
all of its motivation systems are designed to make the literary devices seem imperceptible, to make them 
seem as natural as possible ... But this is only one style, and not a general aesthetic rule. It is opposed to 
another style, an unrealistic style, which does not bother about concealing the devices and which 
frequently tries to make them obvious, as when a writer interrupts a speech he is reporting to say that he 
did not hear how it ended, only to go on and report what he has no realistic way of knowing. In such a 
case, the author has called attention to the device or -as they say- the technique is 'laid bare'. Boris 
Tomashevsky, "Thematics," Russian Formalist Criticism, Lemon and Reis translators (Lincoln and 
London: University of Nebraska Press, 1965), p. 94. 
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de laying bare aparece en El mundo alucinante de Reynaldo Arenas, y las 
consecuencias del distanciamiento producido por el empleo de la misma. 
Por ultimo, el proposito sera seiialar que los mensajes que recibe ellector, 
en el acto comunicativo que es la totalidad de la novela, pueden resultar 
contradictorios. Dichos mensaje·s contradictorios son los siguientes: la 
hegemonia de un narrador no existe versus existe. 3 

Una de las man eras como seem plea la tecnica de laying bare en la no vela 
de Arenas es mediante el mensaje de diferentes voces narrativas: 'yo', 'tu', 
'el',. Ya desde los primeros capitulos, salta a la vista el empleo de los 
diversos pronombres, cuya explicacion aparece en Ia carta prologo a Ser
vando, que se nos presenta al comienzo de la no vela y en la cual el a utor 
implicito anuncia la confluencia de identidades: 4 "Lomas util fue descu
brir que tu y yo somos Ia misma persona."5 Estaconfluencia de identidades 
ha sido analizada por la critica, y a proposito de ella, Alicia Borinsky ha 
dicho que el empleo de estas diversas voces narrativas da Iugar ala "descen
tralizacion del discurso'' en la novela, 

Yo, tu, et, nosotros, vosotros, ellos. Estos son los terminos puestos en juego en los 
tres capitulos que llevan el numero uno. Si esto debe ser entendido como un juego 
textual entre los pronombres que impide Ia definici6n de cada uno de ellos como 
entidades separadas, el problema del productor del texto se integra al sistema de 
interdependencia ya que el noes otra cosa que uno de esos pronombres. Esta fluctua
ci6n tiende a construir un discurso descentrado.6 

J?e manera que es posible decir que este discurso descentrado, producto del 
juego textual entre los pronombres, produce a lo largo de la narracion el 
efecto de distanciamiento. Esto se debe a que en carla momento se nos estan 
ofreciendo diferentes versiones de los eventos y ello nos obliga a darnos 
(:uenta de que estamos leyendo una obra de ficcion. 

Una de las maneras de explicar el empleo de los diversos pronombres 
radica, de nuevo, en Ia catta a Fray Servando que aparece al principio de Ia 
obra. En ella se mencionan otras obras, ademas de las Memorias de Fray 
Servando, como fuentes en Ia creacion de la novela. Esto nos puede hacer 
creer que el 'yo' equivale unas veces a Fray Servando, y otras al autor de El 
mundo alucinante, quien confiesa haberse dado cuenta de que ely el fraile 
son la misma persona. El 'tu', que es casi siempre una voz anti-apologetica, 

~ Es necesario aclarar que en ningun momento se intentar.i hacer ver que los resultados contradic
torios del acto comunicativo son intencionales y corresponden a las previsiones de Arenas, sino que el 
lectOf, al 'reescribir' la novela en el momemo de leerla, pucde arribar a estas interpretaciones. 

4 El termino de 'au tor implicito' lo extraigo dellibro de Wayne C. Booth The Rhetoric of Fiction 
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1961}, pp. 71-76 y 211-221. 

5 ReynaldoArenas, El mundo alucinante(Mexico: Editorial Di6genes, S. A., 1978}, p. 9. Todacita 
futura a Ia novel a de Arenas sera sacada de Ia misma edici6n y el numero de Ia pagina aparecera en el 
cuerpo de este trabajo. 

6 Alicia Borinsky, "Re-escribir y escribir: Arenas, Menard, Borges, Cervantes, Fray Servando," 
Revista Iberoamericana, 92-9~. 1975, p. 612. 
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.puede verse como el alter-ego del 'yo', y Ia voz en tercera persona como Ia 
parodia a un narrador omnisciente, a lo Valle Arizpe, con pretensiones de 
historiador. 

Arenas admite haber utilizado Ia biografia de Valle Arizpe de manera 
que es posible establecer una progresi6n de esta biografia bacia su novela. 7 

Esa progresi6n bacia lo alucinante, como habra de verse mas tarde, es otro 
aspecto de la tecnica de laying bare. La biografia que hace Valle Arizpe de 
Fray Servando es en muchos aspectos, una novelizaci6n de la vida del fraile. 
Esto se aprecia desde el primer capitulo de dicha biografia titulado "Una 
tertulia," y en el cual el autor imagina Ia conversaci6n de unos tertulios 
reunidos cerca del Palacio Presidencial en Ciudad Mexico, quienes al ver 
pasar al fraile comentan sus aventuras dando asi una introducci6n a Ia 
biografia que comienza a partir del capitulo segundo. Por otra parte, al 
describir a Borunda, Valle Arizpe hace mendon a su voz diciendo, 

Hablaba bajando Ia voz a un bisbeo de confusi6n, y luego progresivamente, Ia iba 
subiendo, engrosandola cada vez mas y mas, basta aparearla al hueco fragor de un 
cafionazo. Entonces, parece que hasta se desprendfan pedazos deenjarrede las paredes, 
que se bamboleaban los cuadros, y crujia de modo alarmante el envigado. 8 

Esta libertad imaginativa es emulada por el narrador de El mundo 
alucinante, quien al referirse a Borunda, comenta, 

Y ahora su voz era casi un murmullo secreto, y tuve que poner las orejas bien cerca 
de aquella abertura, rodeada por dos masas de carne que chocaban haciendo que el 
gran sapo pudiera hablar. "Pues bien," dijo, y su voz se alz6 tanto que yo tuve que 
apartar Ia cabeza con un grito y meterla en Ia alfombra ... Y Ia voz subia. Y las paredes 
soltaban pedazos de milenarias piedras. Y los murcielagos caian hechos afiicos porIa 
pot en cia de aquellos resoplidos. " Yo poseo Ia clave," dijo y una lluvia de estalactitas se 
vino abajo. (p. 33) 

Otro ejemplo de Ia progresi6n bacia lo exagerado de las fuentes emplea
das como resultado de Ia novelizaci6n del personaje, se puede observar en el 
motivo del sombrero. Este aparece, no sin algo de exageraci6n, en el primer 
volumen de las Memorias, cuando Fray Servando relata su llegada a la 
carcel de las Caldas y su experiencia alii con las ratas, 

AI cabo de tres dias ... se me puso preso en una celda, de donde se me sacaba para 
coro y refractorio y me podian tambien sacar en proseci6n las ratas. Tantas eran y tan 

7 " Encontre despues otros dos libros. Entre ellos uno cscrito por un mcxicano, Artcmio del Valle 
Arizpe, titu1ado Fray Servando. Au nque estaba bastante mal rcdactado, tenia mucha documentacion 
sobre el fraile. AI ver aqucl libro tan po bremente cscrito y con tan poca imaginaci6n , me dij c que Fray 
Servando se mert'Cia que uno escribiera en Ia forma en que el habia vivido. Su historia dcbia ser escrita en 
forma alucinada, delirante, llena de avent uras, de terrorcs y, especialment e, de mucho optimismo y 
hasta de locura." Extraido de Ia entrev ista de Monica Morley y Enrico Mario Sand, " Reina1do Arenas y 
su mundo a lucinante," H ispania, 66, 1983, p . 115. 

8 Artemio de Valle Arizpe, Fray Servando (Buenos Aires: Co1ecci6n Austral, 1951), p. 51. 
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grandes que me comieron el sombrero, y yo tenia que dormir armado de un palo para 
que no me comiesen.9 

Por su parte Valle Arizpe no pierde oportunidad y repite el evento de 
manera aun mas exagerada y novelesca, 

Lo metieron en un calabozo sombrio en el que habia tantas ratas famelicas que le 
comieron el sombrero y acechaban constantemente con Ia feroz inmovilidad de sus 
negros ojos cualquier somera distracci6n para echarsele encima en manadas ham
brientas. Tenia que estar armado de un palo, espantandolas sin cesar para que nose 
juntaran y se hartasen de sus carnes.10 

Esta progresi6n culmina en El mundo alucinante en el capitulo diez 
titulado "De tu prisi6n en Cadiz con los Caldeos de las Caldas". Lo que 
antes fuera un comentario en las M emorias, y se extendiera mas tarde en Ia 
biografia de Valle Arizpe, es ahora todo un capitulo eq el cuallas ratas no 
s6lo "devoran" el sombrero del fraile sino que le hablan y persiguen de 
man era pesadillezca. Tratando de huir de elias, el fraile sube por las paredes 
y al caer se despedaza, no figurada sino literalmente, de manera que ... 

Las ratas salieron triunfantes y empezaron a C:Clrgar con sus pedazos. Cada pedazo 
del fraile tenia sus propios gritos; de modo que por unos momentos en toda Ia celda se 
escuch6 como una armonia de gritos: roncos, estridentes, desafinados y a lucinantes. 
Pero el hambre hizo a los ani males engullir aquella carne chillona, y sus est6magos se 
llenaron de resonancias. 

Las progresiones vistas forman parte de dos aspectos fundamentales en 
Ia novela, los cuales son otro ejemplo de Ia tecnica de laying bare. Estos 
aspectos son Ia creaci6n de un mundo fantastico y Ia intertextualidad. Ese 
mundo fantastico, que Ia mayor parte de las veces va acompaiiado del 
humor, nuevamente produce el distanciamiento. Es necesario aclarar que, a 
diferencia de otras narraciones fantasticas en las que, del lector aceptar las 
convenciones, se acercaria al mundo re-creado, lo exagerado o alucinante en 
esta obra produce por el contrario el distanciamiento. Esto se debe a que el 
lector constantemente se percata de lo extraordinario de Ia fantasia ·(yen ello 
las mas veces radica el humor) y, por lo tanto, el acercamiento resulta 
imposible.ll 

Las numerosas intertextualidades son otro aspecto que contribuye al 
efecto del distanciamiento. En algunas ocasiones las mismas se hacen mas 
evidentes cuando aparecen demarcadas por las notas al calce. Estas notas 

9 Fray Servando Teresa De Micr, Memorias(M~xico: Editorial Porrua, S. A., 1946), Vol. I, p. 229. 
lO Valle Arizpe, pp. 64-65. 
11 Para Todorov, una obra cs fantastica cuando elloctor duda entre una cxplicaci6n irracional y 

otra racional al cnfrcntarse a un cvento sobrenatural en Ia lectura. Sin embargo, Ia fantasia en esta 
novel a no requiere que ell ector acepte los evemos sobren.aturales como parie del mundo de Ia ficci6n, 
sino que siempre sepa que son artificios del narrador. Ver Todorov, The Fantastic. A Structural 
Approach to Literary Genre (New York: Cornell U. Press, 1975), p. ~~. 
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estan en algunos casos extraidas de las M emorias y otros manuscritos del 
fraile, o de Ia biografia de Valle Arizpe. 12 En otras ocasiones las citas que 
aparecen en las notas, aunque puestas en boca del personaje, estan sacadas 
de otras. fuentes. Este es el caso de la extraida dellibro de German Arciengas, 
America mdgica (p. 125 ). Noes descabellado decir que estas notas al cake, 
mas apropiadas en una resefia que en una novela, recuerdan al Borges de 
Ficciones. Los paralelos entre la novela de Arenas y los cuentos de Borges 
han sido establecidos.13 De manera que el conjunto de notas y la manera 
como son subvertidas y falsificadas a pun tan a una posible intertextualidad 
con la obra de Borges. 

Existen otras intertextualidades con obras literarias. Una muy evidente 
es Ia que alude a Ia obra de Melville Moby Dick, y que aparece cuando, en 
una de las versiones del viaje del fraile a Espana, el barco en que viaja 
naufraga y elllega a las costas de Cadiz montado en ellomo de una ballena 
blanca (p. 53). Por otra parte, cuando en Madrid desea visitar al rey, es 
acompafiado por un joven a traves de las diferentes tierras del amory mas 
tarde Ia de los desperdicios, que resulta ser "la tierra de los que buscan" 
(pp. 91-92). Este recorrido evoca un tema trilladisimo en literatura que 
facilmente puede remontarse al que hace el poeta acompafiado de Virgilio 
en La divina comedia. 

. 

Pero no todas las intertextualidades son con obras de literatura. 14 Hay 
numerosas alusiones a eventos relacionados con la his to ria de Mexico y otros 
con la vida en Cuba a partir de la decada de. 1960. Los mismos aparecen 

. . 

deformados a lo largo de Ia novela. Por ejemplo, cuando Fray Servando 
llega por primera vez a Ia capital en su viaje desde Monterrey, se describen 
las ejecuciones de Ia Inquisici6n y Ia manera como las victimas hacen cola 
para llegar ala hoguera. El contexto deesta secci6n, gracias a laconfluencia 
de identidades, no es solo el de Mexico durante el periodo colonial, sino 
tam bien el Mexico antes de los aztecas y Ia Cuba de los sesenta. La alusi6n a 
'Ia cola' une metaf6rica y literal mente (en el texto) varios tiempos en uno. 
La cola de las victimas esperando el momento de su ejecuci6n evoca las 
colas basta lo alto de Ia piramide que formaban las victimas destinadas a 
morir a manos del sacerdote azteca, con elfin de complacer a los dioses y 
ganar 52 afios de vida. AI mismo tiempo, a partir del afio sesenta y dos en 

12 Ejemplos de lug ares don de aparecen est as not as en Ia novel a son las paginas 40, 12, I 36, 140, 146, 
171, 203, 206, 207. 

1! VerA. Borinsky y su comparaci6n entre Ia novel a de Arenas y "Pierre Menard au tor del Quijote" 
de Borges, en el ensayo cuya entrada aparece en Ia nota 6 de este trabajo. Otra comparaci6n con los 
cuentos de Borges Ia hace Emir Rodriguez-Monegal en "The Labyrinthine World of R. Arenas," Latin 
Arperican Literay Review, Vol. III, Spring-Summer, 1980, p. 128. 

14 Por intcrtextualidad aqui se cntendcra Ia introducci6n en Ia obra de otro "texto" que no 
exclusivamente hade ser iiterario, sino que incluye diversas referencias extra-textuales: eventos his tori
cos, personajes de obra literaria, entre otros. 

Este empleo del termino lo practica Andrew Debicki en "Gloria Fuertes: lntertextuality and Reversal 
of Expectations," Poetry of Discovery (Kentucky: The University of Kentucky Press, 1982), pp. 102-122. 
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Cuba, las colas para obtener alimentos y ropa son parte de Ia vida cotidiana 
de Ia poblaci6n.u ~~Por eso bubo un gran revuelo de protestas en Ia cola de 
las victimas, y algunas se vola ban los turnos y, entre el coro de alborotos y 
quejas por parte de los saboteados, iban a ocupar lugares mas cercanos en 
las llamas" (p. 21 ). 

El manejo de las intertextualidades en la novela destruye el acerca
miento del lector al mundo de la creaci6n literaria ya que le obliga a 
recapacitar sobre el hecho de que en este mundo novelesco, varios tiempos 
coinciden. El distanciamiento, entonces, invita a reflexionar acerca de la 
razon por la cual este entretejer de eventos aparece en Ia obra, y ellector de 
esta manera pasa del nivel del argumento y de los personajes, al nivel de las 
ideas, de lo abstracto.16 La reflexi6n le hace ver que existe un comentario 
implicito acerca de Ia historia, del concepto del tiempo lineal, y de Ia labor 
del artista al tratar de reproducir Ia 'realidad'. Ese comentario subyacente se 
ali menta de un deseo de su bvertir las ideas tradicionales de Ia his to ria, el 
tiem po y el realismo en Ia literatura.l7 

Una formulaci6n del papel que j uega Ia histona en esta novel a Ia ofrece 
el propio Arenas, cuando en una entrevista, al hacer referenda a E l mundo 
alucinante, dice: "Yo siempre he sentido una falta de respeto hacia Ia 
historia ... Por eso este libro es una burla de Ia historia y del concepto . 
convencional de Ia palabra. "18 

Pero ademas de una gran desconfianza porIa historia, esta presentaci6n 
de diversas realidades, que debe considerarse como el aspecto mas persis
tente en Ia novela, hay otro concepto muy ligado al anterior, que forma 
parte del mensaje implicito sobre el cual reflexiona ellector: el concepto de 
lo que es Ia literatura y, en espedfico, Ia labor del novelista, su libertad. 

El manejo de las notas de pie, las que a pesar de su rigor y Ia exactitud 
con que se las cita son en su mayoria anacr6nicas, ya apunta al deseo de 
subvertir la noci6n de lo que usualmente se entiende por novela. Por otra 
parte, Ia libertad ilimitada del novelista se recalca mediante el empleo de 
secciones que continuan el hilo de Ia narraci6n pero en verso. El capitulo 
once, "Caida y huida del fraile" (pp. 66-67), comienza en verso, y aun 

15 Este tratamiento de las colas durante Ia Cuba post-revolucionaria aparece tambien en forma 
'alucinante' en Ia novela de Arenas Otra vez el mar (Barcelona: Ed. Argos Vergara, S. A., 1982), 
pp. 116-127. 

l6 En su teorfa de lo fantastiro, Todorov plantea que para que la ilusi6n de fantasia y, por ende, de 
£icci6n pcrmanezca en el lector, la actitud de este nunca debe ser la de considerar Ia obra como una 
abstracci6n poetica o aleg6rica. De aquf se deduce que el acercamiento del lector al mundo de los 
personajes, y el plano de lo abstracto o ronceptual no pueden coexistir. Por lo general en esta novela el 
lector vade la ilusi6n de lo ficticio al plano de lo abstracto gracias al manejo de las tecnicas de laying 
bare. 

17 En cuanto al intento por subvertir el concepto del tiempo lineal, como lo concibe tradicional
mente e1 hombre de Occidente, hay una limitacion la cual ha sido senalada por Emir Rodriguez 
Monegal. Esta limitacion se produce debido a que en la novela " ... the autobiographical framework 
keeps the narrative moving only in a certain direction." En "The Labyrinthene World ... " p. 129. Ver 
nota~. 

18 En Morley y Santf, p. 118. 



DE LO ANECDOTICO A LO CONCEPTUAL EN ... 139 

cuando esa estructura desaparece al final de Ia pagina 69, en lo que a 
primera vista pareceria un parrafo en prosa, Ia rima continua, de manera 
que en esta secci6n la su bversi6n es aun mayor ya que lo que debia ser prosa 
tonserva Ia apariencia del verso ... o vicesersa. 

Esta superposici6n de generos en El mundo alucinante nos lleva a 
considerar los comentarios de Arenas, cuando manifiesta su opinion acerca 
de lo que puede ser la novela: 

Yo creo que Ia novela precisamente es cl genero que menos genero literario es y 
precisamentc por csa degeneraci6n del genero es por lo cual uno puede hacer todo tipo 
de cosa en ella. 0 sea, Ia novela permite que en ella se haga un ensayo, se haga un 
poema, se haga una dramatizaci6n teatral, y ademas se haga novela.19 

De manera que la libertad del novelista se manifiesta mediante el 
empleo de diversos recursos artisticos los cuales son otra forma de subrayar 
Ia constante presentaci6n en Ia obra de diversas realidades. Estas realidades 
multiples se aprecian, como ya se ha visto, de modos diferentes: la "descren
talizaci6n del discurso," el manejo de Ia intertextualidad, Ia confluencia de 
tiempos hist6ricos, y Ia presencia en la narraci6n de recursos literarios 
caracteristicos de otros generos. La consecuencia del empleo de todos estos 
mecanismos da Iugar al distanciamiento. Este, a su vez, determina que Ia 
novela sea una en la cual ellector esta con.stantemente asimilando las ideas 
del autor implicito. Por lo tanto es el autor implicito y no el personaje 
quien es el eje de Ia novela. 

Si ell ector de Ia novela desconoce al personaje hist6rico, Fray Servando, 
es posible decir que su atenci6n estara fijada en el argumento y en el 
personaje. Lo que motivara a este lector a continuar Ia lectura sera Ia 
curiosidad por el destino del personaje: lque ira a pasarle pr6ximamente? 
~podra sobrevivir esta crisis? 

Sin embargo, este no es un lector ideal ya que no esta capacitado para 
apreciar gran parte de las intertexiualidades y los mecanismos con los que 
juega el autor implicito. Este lector apreciaria el humor pero solamente en 
base a lo anecd6tico. Por otro lado, un lector informado sobre el personaje 
hist6rico no le mueve la curiosidad por descubrir si Fray Servando sobrevi
vi6 o no determinada aventura. Su motivaci6n, entonces, para continuar 
leyendo depende mas de los manejos que hace el au tor implicito al transfor
mar los datos hist6ricos. El in teres de este lector se outre de Ia capacidad del 
autor implicito para crear ficci6n. Por ejemplo, este lector, que sabe que 
Fray Servando visit6 Inglaterra, se preguntara: lc6mo se nos contara esta 
aventura? De hecho, para ellector informado esta noes Ia tipica novela de 
personajes ya que el distanciamiento interrumpe cualquier posible identifi
caci6n con Fray Servando, impidiendo que este llegue a cobrar vida en el 

19 Reynaldo Arenas en una entrevista hecha por Jorge Olivares y Nivia Montmegro, "Conversa
cion con Reinaldo Armas," Taller literario, Vol. I, No. 2, p. 57. 
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proceso de la narraci6n. Fray Servando no llega a ser lo que en Ia terminolo
gia de Forster se ha llamado un personaje 'redondo': uno con suficientes 
cualidades sicol6gicas que le permitan alcanzar un grado de complejidad 
que se manifieste en los cambios que sufre a lo largo de Ia obra.2° Fray 
Servando es siempre el mismo: alucinado, incorruptible, enfrascado en 
huir. 

Sin embargo, aunque el personaje nunca cambia, su funci6n no esta 
reducida al planteamiento de una sola idea, sino de muchas: la perseveran
cia del hombre que lucha contra el media que Ie oprime, su estoicismo al 
elegir una vida llena de persecuciones en Iugar de abandonar sus conviccio
nes y ganar un destino mas facil, Ia locura que esta elecci6n implica, entre 
otras. Aqui vemos como un analisis del personaje nos lleva al nivel abs
tracto ode las ideas. Este nivel es el aspecto mas significativo de la novela ya 
que la misma es una ficci6n de ideas y todo su montaje, sus estrategias, estan 
preparadas para Ilevarnos -como lectores a ese plano. 21 

Es por esto que al no ser una novela de personajes, a lo Henry James, esta 
se puede considerar una novela de ideas. En ella un lector informado sobre 
el personaje hist6rico centra su atenci6n en el autor implicito, en los 
manejos que este emplea al crear su artificio, y en las ideas que logra 
comunicar por media de las manipulaciones del juego textual. Teniendo 
esto en cuenta es posible establecer una comparaci6n entre Ia maneracomo 
el lector percibe la novela de Arenas y Ia manera como el espectador de una 
obra de teatro de Bertolt Brecht percibe una obra tipica de su 'teatro epico' .22 

La comparaci6n tiene que ser en base al modo como se comunican las ideas 
y no al tipo de ideas que se plantean. En ambos-casas se hace un esfuerzo por 
evitar el acercamiento o identificaci6n, por parte de la audiencia o del 
lector, con los personajes. El distanciamiento se logra mediante el empleo 
de diversas tecnicas destinadas a producirlo siendo Ia mas notable Ia de 
laying bare. 

En cierta manera Ia experiencia del lector de esta novela de Arenas es 
similar ala del espectador de una pieza teatral en la que el actor (en el caso de 
la ficci6n, el autor implicito que se presenta en Ia carta/pr6logo a Fray 

20 La diferencia entre los personajes 'llanos' y 'redondos' aparece en el libro de E. M. Fors ter, 
Aspects of the Novel (New York and London: Brace, Jovanovich, ed., 1955), pp. 67·68. 

21 Siguiendo lo seiialado por Robert Scholes en su articulo "Metafiction," Iowa Review, Vol. 1, No. 
7, pp. 100-115, podemos obscrvar que ell ector de El mundo alucinante cuando presta at en cion al caos de 
las voces narrativas puede ver Ia obra como lo que Scholes denomina 'fiction of forms' o sea, aquella 
ficci6n que imita otra ficci6n, una en la cualla parodia y Ia subversion prevalecen. Sin embargo, es mi 
parccer que en Ia novela de Arenas, cuando cllcctor presta atenci6n al autor implicito, que manipula 
constantemente las voces narrativas, cae en Jo que Scholes sciiala como 'fiction of ideas' -"that fiction 
which is most directly animated by the essential ideas of fiction." p. 102. 

22 "There is a sence in which Brecht's epic theatre is a defense against the aesthetic emotion itself. 
The author, the actor, the audience, all must keep their distance to avoid the empathic involvement 
which might trigger catharsis. The insistence on typical characters, on estrangement effects, on 
montage and cinematic intrusions all work to circumvent the psychological identification." Maynard 
Solomon, Marxism and Art. Essays. Classic and Contemporary. (Detroit: Wayne State University Press, 
1979), p. 358. 
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Servando) nos deja verle desde el momento en el cual se pone Ia mascara, el 
disfraz, y asume la identidad del personaje. Esta identidad no es siempre la 
misma y a lo largo de Ia obra somos testigos de todas sus transformaciones. 
El efecto es el de estar observando la funcion entre bastidores, de manera que 
siempre estarnos al tanto de los cambios de escenario y de toda Ia tramoya 
empleada, porque asi lo ha querido el actor/autor. Yes que a dHerencia del 
espectador (lector) convencional, de esta manera podemos apreciar, no solo 
Ia calidad del arte, sino el artificio mismo. 

La perspectiva doble tiene como resultado que ellector,mas que a ten to a 
lo narrado, este consciente de los mecanismos que hacen posible Ia ficcion, y 

• 

de los mensajes implicitos en la insistencia en mostrar tales mecanismos. 
Esto nos ayuda a percatarnos de la duplicidad de mensajes en El mundo 
alucinante. Por un lado, se ha dicho que Ia novela presenta un discurso 
tdescrentado'; es decir, un discurso que destruye el concepto tradicional de 
la hegemonia del au tor. En el in ten to por explicar Ia anarquia de voces que 
se aniquilan una ala otra, las respuestas pueden encontrarse en las diferen
tes ideas que permean a lo largo de la novela: la verdad noes una, la historia 
no merece el credito de ciencia exacta, la novela '~es el genero que menos 
genero literario es. "23 

El em pleo de otras tecnicas de laying bare, ayuda a prom over las mismas 
ideas y por consiguiente estas tecnicas estan en armonia con Ia nocion de un 
au tor cuya voz es solo otra entre las tantas que se aniquilan entre si. Es decir, 
el autor implicito no disfruta de ningun tipo de hegemonia ya que se le ha 
puesto al nivel de un narrador mas, con una credibilidad cuestionable. De 
ahi que se haya dicho que el discurso es descentrado. 

Sin embargo, lquien es el mensajero de las ideas de lo que la verdad, la 
historia y la literatura son o pueden ser? Ciertamente que no es Fray 
Servando, ni su alter-ego, ni un narrador con trazas de escritor de una 
biografia historica. Cuando todas las voces se aniquilan en versiones aluci
nadas de Ia biografia de Fray Servando, Ia presencia del autor implicito se 
hace cada vez mas evidente y su hegemonia por encima de las otras resulta 
indiscutible. Si esa es su intencion o no, no importa. Lo cierto es que el 
lector que disfruta a plenitud la novela, porque conoce la biografia del . 
personaje, porque entiende en gran medida las intertextualidades y las 
implicaciones de las tecnicas que producen el distanciamiento: ese lector al 
que lo que le motiva a continuar leyendo es la curiosidad por verde que 
manera el autor implicito se sirve de su imaginacion y fantasia para crear 
literatura, aun si en un nivel intelectual presta atencion al concepto de la 
no-hegemonia del autor, en terminos practicos ha puesto toda su atencion 
en el autor implicito y, por lo tanto, la hegemonia del mismo prevalece en 
esta novela, mas que en aquellas en las que supuestamente los personajes 
cobran vida. 

23 Ver cita numero 19. 
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Hay una paradoja en todo lo presentado anteriormente y es que la 
constante negacion tiene como resultado una afirmacion rotunda. La insis
tencia con que se niega el predominio de una voz narradora por encima de 
las otras, hace que ell ector fije su atencion en esta constante presentacion, Ia 
cual, lejos de contribuir al caos, da unidad a Ia narracion. La novela 
destruye nuestros conceptos de Ia historia y Ia literatura, pero logra hacerlo 
porque el lector se ha percatado de Ia presencia unificadora del autor 
implicito que a lo largo de Ia novela construyo su propia version de lo que 
la historia y Ia literatura representan. 

Esta paradoja funciona de manera similar a las "paradojas de signifi 
cado" que Jacques Derrida discute en su teoria del lenguaje. AI atacar el 
logocentrismo de Rousseau y otros escritores, Derrida muestra como, 
debido a la naturaleza del lenguaje, es imposible reducirlo a un mensaje 
univocal. En el caso deE l mundo alucinante lo opuesto pareceria evidente: 
al tratar de comunicar Ia dispersion, esta se comunica cuando el lector Ia 
unifica como concepto. La manipulacion en Ia novela de diversas tecnicas 
de laying bare, como se ha vis to en este estudio, produce el distanciamiento, 
el cual, a su vez, hace que el lector vaya del nivel del argumento y los 
personajes al de las ideas, y por ende lo conceptual. 

Aida M. Beaupied 
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