
DUALIDAD, IDEOLOGIA Y ETNO-FICCION EN 
EL HABLADOR DE MARIO VARGAS LLOSA 

Resumen 

En El hablador se plamea Ia dualidad en Ia identidad etnica v cultural e111re el indio. 
tl mestizo y el occidemaJ: entre las Jloces del auror re~1l y sus narradores fict icios: 
emrr /a idt.()/ogia aworial y la ideolngfa textual; emre fa cosmovisi6n del indfgen.a 
(sujew suhaltenw) )' el tJccitlenraL (s1~icro hegemOnico): emre ac.epwci<Jn y resistem:ia 
a Ia ocddema/izaci6n de indtgcnas; y entre no,·eltJ y e1no2,raji'a conw forma~o; de narra· 
cirJn. Para explorar esra voriedad semdmica, propougo u.na Jectura dohte }' paralela 
de El bablador: I) como w1 "relato ficcimw/'' elahoralfo por 1111 au10r-narrador que 
st (1-Uto-represenra escribiendo una nove/a y 2) como r.m .. repone emogrdfico ", en 
ftJmza de novel-a, escrito por un em6logo-11arrador. que im:(>rpora metodo.v y ricnicas 
basicas de Ia emografia par·a elaborar rm relaJO fkcional sabre un contador de mitos 
y tradiciom~s de los indlgen.as machigueugas del Amazonas. 

Palabras clave: tlu.a!idad, ideologla, emoloRla, sujeto migrame. repone euw/6gico 

Abstract 

In EJ hablador ethnical and cultural dichotomy on various levels is pr·esented: between 
Indian, Mestizo and westerners; berweeu the real author 's WJice and the jktioual char
acters voices: bnween authorial ideology and texwal ideology; berweeu 1he worldview 
of Indians ( subalrem subjects) and Wesremers (hegemonic subjects); bef\l'ee~t /11di.(ms · 
aaepltm<:e or resistance to ado pi Westerners • way of lifo; and berween the novel wul 
ethnography as narratives forms. /JJ order 10 analy:e such a l'ariery of meanings, 
I propose a twojiJid and parallel reading: I ) as a fictiollal story elaborared by w1 
author-narralor who represents ltimse(f in the process of \,·riling a novel and 2 ) as au 
etlurngrapliic report composed. in n.O\'tl form, by an ethluJiogistpnarrator who employs 
basic methnd.t and sech1tiquesjrom eihnography fa elaborate afktinnal accowu about 
a t.eller of myths and 1radirions from the Machigt4engu l11dians of the Amazan. 

Key words: du.ali1y. ideowgy, etlwolog''• migram subject, eTimological report 

I. lNTRODUCCI6N 

Mario Vargas Llosa es tal vez el escri1or mas prolifico de Ia literatura hispa
noamericana contemponlnca. Su obra, que compre.nde los generos de Ia novela, 
el ensayo literario y politico, cl tcalro y Ia critica litemria, trata principal mente 
sobre el poder, Ia dictadura, Ia corrupcion y Ia marginaci6n social y polftica 
que afecta a personas y personajes que interacttian en Ia selva, el campo y Ia 
ciudad . Su extcnsa obra ( 1963-al presente) abarca grandes relatos totali zadorcs 
de temas nacionales y regionales asociados por Ia critica con Ia narrativa del 
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boom como La chulad y los perros (1963). La coso ve1rle (1965). Conversaci6n 
en Ia catedral ( 1969) y La guerra. del fin del mrmdo ( 1981) y L<unbien relatos de 
menor envergadura temati ca y tecnica asociados con Ia narrativa del posboom 
como Lo t{a Julia y el escribidor (1977). ul se1iorita de Tacna (1981), Historia 
de Mayta (1984). £/ hablador (1987), Los mademos de don Rigoberto ( 1997), 
ut fiesta del chivo (2000), £/ parafso de Ia otra esquina (2003) y Travesuras 
de una nilia mala (2006). 

Las innovadoras recnicas empleadas por Vargas Llosa en sus rclaros son 
prccisamcorc aqudlas que los crfticos sue len vincular t.on Ia narrativa del Boom 
(i .e .. Ia elaboracion 1ireraria de las relac iones entre Ia rcalidad y Ia litcratura, Ia 
historia y Ia ficci6n, Ia creaci6n de grandes espacios nacionales, regionales y 
continentales, los salros espaciales y temporales, Ia fragmentaci6n de Ia estruc
tura narrativa en Ia historia y el discorso) y con to narrativo del posboom (i.e., 
el cambio de perspeccivas y de voces narrativas, el uso de Ia inlertextualidad 
a nive l de temas. espacios y personajes que reaparecen simultaneamente en 
varios relatos. e1 empleo de recursos estilisticos proveniences del periodismo y 
de medios de comunicaci6n de masas como el folleco de propaganda politica, 
Ia radionovela, el documental televisivo y Ia e laborac i6n literaria de lo er6tico 
y lo autobiognifico presenrado en forma de nove1a). 

Como es sabido. toda Ia obrn de Vargas Llosa ha sido objeto de centenar·es 
de articulos y esrudios academicos; sin embargo, su novela £/lwb/()1}or, publi
cada en 1987, ha suscitado menos interes entre criticos y leClores que cl resto 
de su ohra. Esra apareote falta de atencion que le ha concedido Ja crilica a£/ 
hahladnr ---{;Onfirmada por el hecho de que dicha novela solo ha alcanzaclo, 
que yo sepa. una unica primera cd ici6o- puede dcbcrse principalmente a 
dos razoncs peculiares: una, a Ia "ambigiiedad ideol6gica·· (aprecio y a Ia vez 
desprecio) que muestran los narradores de Vargas Llosa cuando caractcrizan al 
indigena como rema central o secundario en sus relatos' y, Ia otra raz6n, e.s cl 
inusual tono de inseguridad y duda que adopta el narrador en Ia historia de£/ 
lrablador. en contraste con el hecho de que los narradores de Vargas Llosa se 
caracterizan precisamente por scr. con frecuencia, aseverativos y por desplegar 
discursos y acc iones seguras y convi ncellles. 

1 Dic-h~' "ambigUedad ideu16gica·· e:: cxplicada por Mercedes L6pez-Ba.-ah :lsi: .. ?-ur:s. t.•,nmo Sarmiento, 
quien admir:l n Ja vez que denunc-ia a los gauchos en su fflrutldO. en Liluma m ltJs Andes. Varga.s 
Llo!\3 prescnt3 una visi6n deg_r.ldad<J dt: Ia c:ulluru indigcm.. serr:ma. a Ia que sin embargo. dcct ica 
piig:inns que ro~1n J:~ poesfa. e.n partkular en Ia esccna del rlcrmmbc de Ja moutai~a-deidad o apu 
que. prulaguniza Ia nO\'Cia ... !"1crcc<lcs LOpez. Sarah. raru der:tr a/ oim. l .iLemrura y (Wiropo laJda en 
'IIU'Siru llmir1ca. Madrid-Frankfun, lbcroamcticMa-VerveurL 2005. p. 3:\7. F.stos comentruios :wn 
complc1amc•ne V<ilidus mmmis mutmtdi~ p:ara F.lltabWdcn·, IIO\-e)a en Ia qut: Ia ambig\k:d.ad. en forma 
de aprecio y dcsprecio a 1os machigu~:ngas c~ c~pre:wda por el natl'ador en sus juic1os m~g:-ath·os y 
po!'iti\'QS sobrc Ia lenguu de los indigena~ ama7..6(llcos (('fr. ci1a 13. punto e). Asimismo, aJ igual 
que en l,itUHUJ t'll los Andt•,\'. en gran pane de £/ ltohlador. Vru~as Llosa t'mplen una prosa ahamente 
poc!1ica p~m relmar los atlctSiralt'S mitos y ri10s de los machigu~J1gas (caps. Ill. v. Vll). por lo q ue 
quiuls esta R()\'('1:1. sea 1:-t m~s potLica de wda.s las dc1 au1or peru~no 
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En particular, Ia no vela £1 hablador consra de ocbo capft ulos en lo~ cuales 
se presenta un modelo narrativo dual q ue converge y opone dos narradores, 
clos historias paralelas, dos gru pos de personajes, dos temas ceotrales, dos 
espacios gcograficos y temporales represemados historiogrMicamente por Ia 
era prehispanica-colon ial de America y por Ia epoca modema poscolonial de 
Occidente, y dos tipos de perspecriva: Ia anceslral cosmovisi6n de los indfgenas 
machiguengas y Ia moderna concepci6n del mundo de las sociedades occiden
tales (Europa y Estados Unidos) y de las sociedades 'occidentalizadas', o sea, 
aqueUas econ6mica y cult.ura l.mente dependientes de Occidentc como lo es Ia 
I<JCiedad limefia ficcionalizada en e l re lato. 

AI tcner presente estos fen6men os relac io nados con Ia producci6n y recep
ci6n que plantea el texto con su contexto. propongo analizar en £1 hablador 
tanto las re/.(lciones texwa/es {convergenc ia y oposici6n de Ia voz narrativa, los 
pellionajes, el tcma, Ia trama y el espac.io-tiempo) como las relaciones conrex
lwtles (perspectiva narrativa e ide.ologfa textual) e illfertexwales (etno logfa o 
ficci6n: el reporte e tno16gico como interrex to en Ia novela). Este triple analisis 
se hara a Ia luz de estudios q ue estableccn relac iones en tre Ia antropologfa, 
Ia etno-historia y Ia Jiteratura2 y de conceptos te6 ricos como "ideo logfa '" y 
"bcterogeneidad no dialectica" y "suje to migran le".• 

IJ. D UALIDAD Y TRANST.Cl<)N COMO E.STRATEGIAS DISCURSIVAS EN £1.- HAHI.ADOR 

La voz narrariva de. £/ hablador es dual. El nove.Jista peruano crea dos 
narradores en su relato: un narrador centra l que, por incorporar en lo narrado 
elementos autobiognificos de Ia vida del autor real Mario Vargas Llosa (cfr. 
cita 11), se denomina aquf ·narrador-autor', y un narrador secundatio que, pot 
relatar desdc Ia perspectiva del personaje central, Sat\1 Zuratas, apodado masc.a
rita, se le puede Hamar ·narrador-personaje' . Estos dos narradores emplean 
voces aur6oomas pam relatar historias paralelas cuyos puntas de contacto ponen 
en relaci6n los temas centrales con los intertex ros y contextos incorporados 
en Ia novela. En los capfrulos I, II, 1 V, VI, VIJI , e l narrador-autor relata sus 
recuerdos e inquietudes de nove lista -en tren de csc ribir una novela- desde 
tma perspectiva occidenta l (Fio rencia) y occidem.alizada (Lima), mientras que 
en los restames capftulos (l.ll, V, VII). e) narrador-pe rsonaje, mascarita, re lata 
sns experiencias y anhe los de intelectu al j ud lo -en rren de convcrrirse en 
hablador machiguenga- desde una perspectiva aut6ctona (Ia selva amaz6nica). 

J Vcr M:,tnin Lienhard. La n-.t:. y su luulla. La Hahana: C~S<l de las A fn6riC<U>. l990 y L6pcz-llarnJt. 
Mc.rcedes. op.dt. 

1 Vc:.r Ahhuf.er, F'tlr Marx. Tt"<1M. Ben Brewster. Lundon: Verso, 1983; Uuin 011d P/ti/(J.'mphy und OtJu•r 
l;,'ssays. Trans. Bell Bre\\·!ife.r. London: Vc:r~o. 1971 )' AJun MuJlSlow. Dectmsn·uctin~-t Jliswry. Londcyn
Ncw Yol'k: Routledge.. 1997. 

" Vcr Amonio Comejo Polar. "'Una lacl~mgcnt1dad no diaiCctica· sujcto y discurso migr.t.ntC$ en c1 J>eni 
m()dt'mo .. Net·isra lbt't'Oamericana. LXll. 176-177 (julio-dicicmbre. 1996). 837-844. 
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El narrddor-autor emplea en Ia narraci6n de sus cinco capitulos uo eMilo directo 
y tono periodfstico para retatar rctrospectivamente sus ex periencia> vividas en 
Ftorencia. Lima yet Amazona.,, y para plantear t<e< duda;, a las que >e eofrenta 
un novetista de cultura occidental al escribir una novela >Obre una culrura no 
occidental: los machiguengas. Como se vera. estc narrador-autor sc apropia 
de los metodos y las ukn icas de Ia etnografia y >e transforma en lo narrado 
en un em6logo que e>cribe uo "repone etnol6gico"" emplcando la> conven
cione~ discursivas y estilfsticas de Ia nove Ia. Por >U pane. c l narrador-personaje, 
mascarita. em1>lca un estito abstracto y tono poetico para relatar Ia> leyendas y 
los mito> prehisp<inico~ teo-c6smicos de origeo de lo~ machiguengru. y ru actual 
acul1uraci6n o intemos y fracasos en su incorporaci6n a Ia hiswria y socicdud 
contemporanea occidental. 

Los principales personajes de Ia novela pueden agrupar$(! en dos secciones: 
los occidentales u occidcntalizados originarios, respectivamcnte, de Estados 
Uni dos y de Li ma (Ia pareja de lingii istas Schnei l y los profesore~ universi
tario> y los empleados de Ia television limetios. entre ellos el oarrador-autor, 
que transita entre Pen! y Europa) y los indigenas machigucngas (entre e llos, 
el narrador ma$carita que transitu entre Lima y el Amazvnas). De hecho. Ia 
interacci6o cultural de di~tiJliO> grupos ~tnicos y Ia represcntaci6n de persooajes 
que panicipan en constantcs migraciones son rasgos escnciales de los personajes 
centrales y secundarios de £/ hablador. Con el fin de ilustrar Ia migraci6n que 
frecuentemente emprenden los per~onajes en Ia novela, baste s61o mencionar Ia 
"diaspora'' del ex judlo. mascarita de Israel a Lima y, luego. al Amazonas (cfr. 
cita I). Alii comienza su "exodo", en fo rma de ''de.<plazamientos migratorios" 
junto a los machiguengas. los cuales son tambi~n escncialmente n6madas. ya 
que clio.< s61o pueden sobrevivir como cuhura, si andan.' Pues, segtin el mismo 
mascarita, lo~ machiguengas: "Para vi vir andando. 1 .• . ] a nics de.hieron volverse 
ligeros y despojarsc de lo que tenian [ ... 1 los recien nacidos nacfan andando, 
los anciano> morfan andando"" (I:.'H 40)• 

" Lo$ c-umentariM de Anlonio CorneJO P()lar sobrc le funci6n del disc.urso y Ia foc-ah7.ae16n dd ··~uJC::to 
mj~:rumc: .. en Ia litenuur:t ;tndina e hispanoamericnnn son. pN IMIO. "~riflt:tbles en l::t habladar: "Me 
inter~sa. pucs, elltujeto mi,raote. l ... 1 4 panir de ~~ sujc:to. y drc s~ d•scursos y uKJdos ck re-p~A 
OC"i6n.. ( .. -I ckitO e.xpton.r Ia penincn<'ia ~ Ia cfcctl\idad de: cq_:., otra t:t1CJoria. la de:: Ia migr-..ctt'ln y 
o;ut dtriv-.ldos ( , .) Sospccho qu~ los coottoidor. de muhiphdd-~td, ine.st.a.bihd!ld. dtn~pta?-3micmo que 
llcvR implk••o~ y su rdcrcncia iJ)~.xcu(ltble a un:a dlspeJ"Sa vu.riednd de ~sp:~cios sociu··<:-UifUrale) que 
cu:tniO st' do-p:trramr::n cu:.nro se anic:ulan a Lr'.n·b de la propls migract6n. Is ha«n cspecialrucnte 
:a(W'C'If)iada par_. d C$.rudM, ck 13 it~teo~ hel~ft<'tlbd de buena pane de Ia li1~rasura lahnoomerieaoa. 
1 ..• ) Considero que el <k~plazamiento rnif,!Talorio duplica to mis) d lc:mtorio del sujCH') y le nfrcce 
o In condena u htJhJar deft.dc= rn<ts de un Iugar E.~ un discurso dnhle o mUhirlemcnte si1 u.<td<1 .. (ot'· 
nr Cornejo Pnlsr 1996. p ~38. 841). 

' to.n a&lanlc. cuaftdo ctle ck EllwbkMJt>r. escnln~ en cgl'\1\i s:u 3hrt:\latur.ll f..H, se&\11d3 del odmcro 
de pligina cuada para ind1car que cilO d~ Mano Varga'> Ll~a. £1 habladt,r. B::acelon\1: Seix ijn_n·al. 
1987. 
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Dos son tambien los temas centrales presenrados en £1/whlt1dor: Ia hist.oria 
del ex judio, Saul Zuratas, que se cotwiene en lfder espiritual o 'hablador' de 
Ia comunidad peruano-amaz6nica de los machiguengas y el dilema, plameado 
por narradores y personajes, sobre las ventajas y desventajas de Ia aculruracion 
de los macbiguengas: su adopci6n o rechazo del modelo de vida y vision del 
mundo de Occidente. 

El tema de Ia conversion de Sa61 Zuratas en bablador machiguenga es 
expresado en Ia novela por el narrador-autor, en estos terminos: 

(l) c.Anda cnln.: [ ... ] las tribus amaz6nicas nU ex amigo, el ex judfo. ex hlanco 
y ex occidemal Satll Zonnas'! [ ... ] 

Lo que dehi6 .ser al principio un movimknl<> de ruriosidad intciC(.'.tual 
por los h6bitos de vida y Ia condici6n marhiguenga, fuc con cl tiempo. [ .. . ] 
tom3ndose una conveC$i6n en el semido religioso )' tambi~n culrural de.l 
ttrmino, una idemitic-aci6n con sus coswrnbres y tradidom:s. (Ell 230-31). 

Y el tema de Ia acu lturacion de los machiguengas es planteado tambien 
por el narrador-auto r, asi: 

(2) EslO del Nuevo Testamento c.n machigue.nga. esto de enviar a los nativos a 
Ia~ escuelas bfblicas y volverlos pastores. El paso de Ia vida n6mada a Ia 
sedemaria. occide:rualiz4'ci6n y crislianizad6n act:lcradas. Ia supucsta modcr· 
nil.aci6n (Ell 6-67). 

;.Que efecto ha tenido esto sobre el puehlo machiguenga? <,Aceler6 su 
dcsmcmbramicnto y disoluci6n? L ... ) Como c.uando los invadieron los ejer
citos incas. los exploradores. los cooqujs•adores y misioneros espafloles. los 
cauchcros. los madcrcros rcpublicanos. los busc.adores de oro y los i nmi
gr-.;~.ntcs scrranos del siglo XX. Para Jos machiguengas Ia hi~tori a no avanUt 
ni rctrO<,cdc: gira y sc rcpitc (EH 229). 

Se debe insistir que estos dos temas -Ia conversion cu ltural de mascarita 
a Ia cultura machiguenga y su adopci6n del rol de hablador y el recbazo y/o 
aceptaci6n de. Ia acu lturacion, en fo rma de cvaogc lizacion/occidentalizaci6n 
de los indigenas- aparecen imerrelacionados con los o tros niveles del relato, 
como por cjemplo, con Ia trama y el espacio-tiempo novelesco y atin con Ia 
perspectiva e ideologfa articulada en el relato:7 

'J Em.plco el conoepto de ideologJa de m.anera se1oejante a Ia dd filOsofo Louis AhhU$i>er y a Ia Jd 
hinori3dor A lao MullSJow. Altbosse.t (Cip. cit. J 971: 1983) ('Cmeibe la id~ologfa c.omo u.oa se-rie: de 
par;~digmas q\•e cl sc.r humano siguc en su oomponamiemo individual. social. poHlico. etioo y celigioso. 
Munsluw cs~ci6co que .. ldcolog.ia lc~ J un conjunto de ideas producid3S socia1mcntc que forman 
un grupo o una condcnc1a. La ideologia cst:i e!'pcciticamentc dclcmlinada por un riempo y cspacio 
delin1i1ados. [ ... ] La ideulug.ia puede penetrar lnd;, Ia t<ocied:td y pue clc scr transmitida por varios 
mecanisntO:o. sociales e instiluci<)nales como los mcdios de comunict~ci6o , Ia Jglcsia, Ia cducaci6n y 
las lc)'C$. E:n Ia opiniOn de algunos crfticos. Ia jdco1ogfa pucde enconlt3roo en an.efa<:lOS sociaJe~ 
('OtnO las c:slrucLur.tS narrativao;. indui.da Ia historia c:"scrita. cOdi~<'~ de comf!On:amiento l'r~e i al y ~rics 
de crccocias" (<lp , dt. Munslow 1997: p. 184. nli ttaduccidtH. 
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(~) Viaj:ibamo~ en uo pequei'l(• hidroavi6n y. en cierw~ lugan.:s. en canoa.~ 
indt.genas L ... j Cltaodo tleg~b:-~mos a las lribos. en cttmbi<._l, toc3bamos Ia 
prehistoria. Allf estaba Ia existencia elemenlaJ y primcrita de los distantes 
anccstros: Jos cazadores. los recolectores. los flechetos, lo~ n6madas. los 
irracionales. los ani mistas. ( ... I( U in mundo lodavfa sir• domar. Ia Edad de 
Piedra 1--- l (EH 71 ). 

Su origen [cl de los machiguenga.<>( eta wl misr.erio t(l1&J~ su idcntidad 
borrosa. Vagameme deoom.inados Antis. por los ln<:as que los arrojaron a Ia 
parte. ori<.~ntal deJ Cuzco pcro no pudjeron nunca im1adir $US dominios selvt'i
licos ni sojuzgarlos. figuraban en las Cr6nica$ y RelaciOJ\es de Ia Coloni~-l con 
ape 1m ivos arbiltarios -Manarfes. Opalaris. Pilcozoncs~ hasta que en e l siglo 
XIX por fin los viajcros cmpezaron a llamarlos por su nomhre. 1 ... ·1 IF(ne 
e1 rr;;mc& Charks \Vkncr. quien. en 1980. cncontr6 ·ctos cad;jveres .nachi

guengas abandonados dLuatmente en ¢] rio'. a los q ue decapil6 c im~orpor6 
a su colecci6n de e-uriosid~c.le~ rccog:idas en la selva pcruana (EH 80). 

En los pasajcs arllcriores (citas 1, 2, 3) y en toda Ia novela se nota que el 
dualisrno presenre en Ia estrucrura, voz narrativa y trarna, se extiende a Ia con~

lrucci6n de espacios oovelescos, que aunque alejados en el tiemp<> crono16gico, 
se conecum medianle Ia tecnica de los "va.-os comunicames'' empleada por el 
narrador de Vargas Llosa.8 El a rden espacial-temporal es coostnlido li1erariamenre 
del modo siguiente: el autor narrador ernpieza por rcprcscntar ambiguamente 
una genu ina modernidad poscolonial (Florencia, Italia, s. XX, cap. !), junl-o 
a una modemidad poscolonial inaulentica, incongruenre y pcri fcrica (el pafs 
-Peru- del siglo XX con una "infrae.structura montada" p<>r los noneamericanos 
a traves de Ia introducci6n en la selva de su "flotill a de hidroaviones y sislema 
de comunicaciones··. cap. IV), para seguidamente ;sal1ar' a(oa)cr6nicamente 
del pais moderno (ltalia) y semimodemo (Peru), al Amazonas de " Ia prehis
wria", en Ia que los indigenas amaz6nicos carecen de nornbrc: De aUf salla a 

~ Vargas Llosa e"plica que- Ia tknica de l<">s va$05 comunic-.:mtes "ct>nsistc en asodar dcm.ro de uoa 
unidad narrativa acoutec-imieotos. personajes. siluociones que c>eurrt.n en clempos y lugares distintos: 
consiste en asociar o fundir dichc~s acontedmientos. pcrsunajes. situadones·· ( Mario Vargas Llos:a. 
"La novcla". Cutrd~nros dt Jlluawro n (J969); p. 1-23. S-on precisamc.rnc cstos sahos. cspac-iales 
y fcmpot•ales de petsooajes. situacioncs. tiempo~ y lugares que sirvcn de cSiructura a Jodos y cada 
ono de los capftulos de £/ habladvr. La nan-.:~d6n del narradur-autnr (caps. 1, II. IV, VJ. VU() es 
prcdominamemenu.~ lioeal y basta cronol6gic-..a. pcse a algunas n::trospecdnncs cau~da.s porIa C\'OCil· 
ci6n del pasado; nl.icmms que Ja oarrac-i6n del pcrsvn<~.ie-narrador. ma<>carita (caps. Ill , V, VII), se 
c:tractcrila por tcncr un ticmpo imp.reciso y rru~meutado que :.e despli~ga de:-de. un prcsentc qnc 
aharc.a Rimulr!incamcntc cl pastldo )' d futuro. como ocurre eu c1 tiempo del milO y del !'uciio1 que 
sou c.:On!'ec:ucnlernente dol( de los rQpicos rccurrcmes eo Ia novela. Espedfico:un~uk. las !>ituadones, 
pt.J'SOllajes. Liempos )' e!'pacws en los que sc ubtcs cl na.m'ldor·:u.tlor paro cvocat y J'C'OOuSIJ'ujr su 
narraci6n e.s la mtKicmidad de Aon:ncin ( 198.~-1987). Ia seudo·modcrojdad dl!" Lima ( 1956-1958). y 
las incursiones cspcmidica..; al Amat.onas {1958. 1981 , caps. rv. VI) dcscritas de.sde una perspecliva 
prt.pond~ranlemenlc superficial y exu:rna: uoa visiOn apareme. ligeta y "desdt a ruer.J" del Amazonas: 
una minlda desde hidrnaviones y cmbMc:tciones en Las que tl au!Or•nru'fador ci.rc::unno:wega Ia sd"'a 
pcro no Ia r.::corre a pie. como sl 1o hace cl narrador-per!'ona,1e. ma<;earita o sea c l habJador (capos 
IlL V. VII). 
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Colonia, en Ia. que los machiguengas son no mhrados erro neamente por los 
l$pliiOI•~s "en las Cro nica.< y Relaciones" y llega, por fi n, al siglo XIX en que 

machigoengas adguieren su nombre correcto s61o al ser nombrados par el 
Charles Wiener (~(r. citas I, 2, 3). El capitulo 1 V, al igua l que Ia novela, 
en Florencia, a Ia que e l autor-narrador llama en todo e l relato por su 
italiano, Firen2e, precisamente para destacar su modernidad y su prestigio 

•• tacc:ntista de c iudad-cuna de Ia actual civiliz.aci6n occidental. 
Pero esta incesante migraci6n (emigraci6n y inmigraci6n) y esta dim\mica 

iD~era<:cicin cultural no equivale a Ia presencia en El hablador de un mestizaje 
111110nioso, sino mas bien im pl ica un mestizaje pro blematico y d iscordante, 
o para expresar esto en termi nos de Antoni o Cornejo Pola r, se puede afirmar 
fl4l en el re lata de Vargas Llosa co-existen diversos "sujetos mig rantes" q ue 
te mueven en espacios caracterizados por una " heterogeneidad no dialectica": 
poruna presencia dinamica de formas culturales hibridas que estan en continuo 
movimiento yen continua transformaci6 n (Cornejo Polar, p. 138-141). En otras 
palabras. Ia "he terogeneidad" se revela en £/ hablador en Ia multip licidad 
de situaciones y personajes que inreract.oa n eo espac ios socio-culturales y 
tempomles diversos (Florencia, Li ma, e l Amazonas): na rraciones en las que se 
construye Jiterariamente "un nuevo ser" (mascarita, e l hablador de los machi
guengas) que prov iene del desdoblamiento de dos o ma~ seres (el _jud io de 
Lima. el estudiante de Ia univers idad de San Marcos y e l hablador) inmersos 
m realidades de natura lez.a y tradicio nes culturales disti ntas (sociedades occi
dentales-Firenze: occidentalizadas-Lima y no ocddenta les-el Amazonas) que 
estan en un proceso cominuo de formaci6n constante de nuevas seres y reali
dades (aculturaci6n y/o occ identa lizaci6n de los mich ig uengas). Seres y voces 
C(lmprometidas en un "dialogo no dia lectico" que, prescindiendo de Ia sfmesis 
superadora y armoniosa, anhelan: "ser muchos seres, vivir muchas vidas, hablar 
mucbos lengllajes, babitar rnucbos muodos"! como es el caso de mascarita, eo 
El h1tblador. El narrador de Vargas Llosa rechaz.a po r tanto, Ia noci6 n de un 
"mesti1.aje armonioso" y a rticu la. en cambio, una noci6n de mestizaje semejante 
a Ia propuesta por Antonio Cornejo Polar bajo el nombre de "Heterogeneidad 
no dialcctica" (Cornejo Polar, p . 838). Es dec ir, una forma de sincretismo 
discordante y problematico entre seres y culturas d iversas - representadas en 
novelas hispanoamericanas- en proceso de transformacion continua, como 
su<:«<e en El hab/ador. 

En suma, el estudio de los modos de represe.ntaci6u del "sujeto migrantc'' 
y de sus d iscursos en £ / hablador, revela que Ia pcrspecti va provincia l de 
Lima y Ia selva amaz6nica de l Peru - y no Ia perspectiva mcrropolitana de 
Aorencia- es Ia que predo mina en e l relato, y cs to, pese a que Ia novela se 
abre y se cierra en Florencia desde donde el narrador-autor evoca los eventos en 

• An~<mio Comcjo Pola•·· Estribir t" ~~ (ttr~. Eswdiu f;(Jbrf' Ia Mterogeneidad :wc:io-culmral tn Ins 
IUtratltrtJ.<r andmas. Lima: Horiwnle, I 994~ p. 217, 
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los que cl y ma.~carita participaron en Lima y en cl Amazonas. El predominio 
de Ia perspectivu prov i nci~J de Li ma y d Amazona.~. se confirma en el plano 
del di scurso de Ia novela en el hecho de que todos los capltulos r.erminan ya 
sea nombrando direcramente al hablador. mascarita iomerso en Ia selva (caps. 
I. IV. VI. VU. VIII). o refiric!ndose a Ia duda de no saber bien Ia historia para 
poderla transcribir al discurso e~crito. en forma de narraci6n liremria. Tal incer· 
tidumbre sohre Ia incapacidad de Ia escrirura curopea para dcscribir los mito~ 
y ritos de los indigenas mach iguengas es expre~ada tamo por el narrador-autor 
("nunca llcgurc! u saber". fin del cap. TT) como por el narrador-personaje ("eso 
es. al meno>. lo que yo he sabido". fin de los caps. Ill y V). En las piiginas 
siguicntes >e examinara tanto los modo> discursivos en que el autor real se 
implica en lo narrado, como las estratcgias discursivas que emplean el novelista 
y sus narmdores y personajes para emitir sus rcspcctivos micro·relatos desde 
dos cspacios y r c rfodos hist6ricos interconectados: Ia epoca prccolomhina y 
colonial, y Ia era neocolonial. 

ill. TRASSICtOs I>E LA IIISTORIA A LA FTCCt0s: l>E LA IDEOLOOIA AUTORIAL A 

LA PEKSPEITIVA DEl. NAJUV\OOR 

La dualidad y Ia tr ansici6n han sido usadas como lema y rccn ica en £/ 
lwblador no s61o para inlerconectar metaf6ricamenre los diversos tiempos, 
espacios e ideologlas coloniale< y neocoloniales (cfr. citaS I. 2, 3). sino tambi~n 
para anicular en Ia no,·ela Ia rclaci6n entre Ia rcalidad. Ia bistoria y Ia ficci6n. 
Esta triple rclaci6n planteada en £/ hablador se revela en el hccho de que 
los eventos nurrados e n Ia novela derivan de Ia realidad hist6rica de l Peru 
colonial de los siglos XVI al XVIII y neocolon ial de los siglos XIX y XX. 
En primer Iugar. me refiero a Ia novelizaci6n de Ia historia prccolombina. 
colonial del Peru que realiza el narrador-autor cuando. primero. remite a "'las 
C r6nicas y Relaciones de la Colonia'· (cfr. cita 3) para informar al lector que 
a los machigucngas "los invadieron los ejercitos incas. los exploradores. los 
conquistadores y misioneros espaiioles" ('fr. cita 3), en Ia cpoca colonia l y, 
luego, remite ran to a Ia "penetraei6n cu ltural neocolonialista entre los indf
genas amaz6nicos" CEH 70) como a Ia instauraci6n del orden neocolonial en el 
Peru en los do> ullimos siglos caracterizada por una segunda inva;i6n de "lo~ 
caucheros. los madereros republicanos, los buscadores de oro y los inmigrantes 
scrranos del siglo XX'' (cfr. cita 3). En segundo Iugar, quicro destacar el terna 
de Ia acuhuraci6n forzada de los indigenas (lmaz6nicos rea lizada, ayer, por los 
misioneros-lingUisras e;pai\oles y. hoy. por los llamados por el narrador-au1or 
"los lingUista.~·mi~ioneros .. noneamericano~ que, en Ia novcla yen Ia realidad. 
trabajan en ··el Jnstituto LingUf~tico de Verano" del Penl (cfr. cita~ 7 y 8). 

Este tipo de relaciones entre Ia realidad. Ia historia y Ia ticci6n, que e~ un 
rasgo tematico y cstillstico e.sencia l de Ja narrariva de Mario Vargas Llosa. lo 
puede constatar cl lector :tl cote jar alguno; dotos ficcionales de Ia epoca colo· 
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naal del Peru que aparecen en el £1/wbltJfl(lr con los ~iguientes datos hist6ricos 
comentado~. por ejemplo, por Da' id S" cct: '0 

(4) Entre 1630 y 1730. Ia mayorfa de la> comunidades masivo< de Ia cuenca 
deJ Amazona.~ fuc:ron vi~hitdtt.s por cspafioles y po1Tugue~s que les ofrccian 
mercancla$ de gran valor pr6Ctioo )' le; urglan a abraz[Lr SU fc Cristiano. [ ... ) 
(L]a principaJ mi~iOn de los mi'iioncro~ [ ... ) fue 'dome$ticnr' :l los indios 
oma16nico!> 'reducltndolcs' de su c~aado natural de JibetW<.l a Itt ~iluuci6n de 
d6ciles trabaJadores cris.tiano~ y vasallos de los reyes ib!rico~. rt\identes el'l 
nUclcos pennanenles hajo Ia administraci6n misionera (Sweet. op.ci1. 265 )' 
268. comillas en el original). 

f s imponante notar que cJ hbtoriador David Sweet comcnta criticamente. 
medtante el uso de comillas. cl hecho de "domesticar'' y "rcducir" a los indi
genas amaz6nicos porque se les priva de "su estado natural de Iibert ad':, mientra.• 
que el narrador-autor de £1 hablador. por el comrario, dcclartt ascverativamente 
desde su 6pti ca cronologica occ idental que "Ia existencia elemental y prime
riza de los distames aocestro:." de los amaz6nicos cs "[U]n mundo todavia sin 
domar, Ia Edad de Piedm" (cjr. cita 3). La importancia de e~tas declaraciones 
opuc;ta; radtca en que inevitahlerncntc Jle,·an at lector al complejo y comro
,·crsial problema de Ia existencia o no de una "ideologia" (cfr. nota 5) del autor 
pre:.entc en los textos literarios. Sin pretender resol ver eMa controversia. se 
puedc afirrnar que, en base a Ia.' declaraciones del mismo Varga~ Llosa. podrfa 
ser posible Jocalizar si no Ia ideologia del itutor en £1/wblador, por lo rnenos 
una ideologfa transpuesta a Ia nove Ia por un narrador que, por incorporar en el 
1cxto elementos autobiograficos, opera como una especie de alter-ego del autor 
Vargas Llosa y, por eso, se ha dcnominado aqui "autor-narmdor". 

En un intcnto de localizar Ia ' ideologia textual' comparare lo dicho por 
el narrador-autor en su texto (£/ hab/(1(/or) sobre Ia labor dese rnpeiiada por 
el Jnstituto Lingilistico de Verano del Peru con to declarado por el amor real. 
Varga.< Llo~ fucra deltexto. {en emrevista') sohrc esa mi:.ma instituci6n guber
oamental del Peru. 

As( describe el autor·narrador de El hablador Ia labor realizada por el 
lnstituto LingUfstico: 

(5) (.En que consiste Ia rnj si6n del instiruto? Segt'in !'U.S enemiaos. cs un brazo 
del i mperiali~mo nortcamcrico.no. que bajo Ia coart~1da de lu in\'C .. \ti~aci6n 
cicntifit·a rcaliz.a U"'J.bajo~ de: inteligencia y una labor de pcnetrociOn cultural 
ncocolonialist.a entre lo~ indfa:cnas amaz6nicos. E~ta~ acu.,ocioncs pn.>ct!den~ 
<nhre <odo. de Ia l<.quicrda [ ... ) 

10 Oa\·id Swt't'l ... Misioncros. jesmtM c indio~ 'recalcitr~nles' en Ia Am.a7.nnfa coloniftl'" t n De Palabrv 
y II(Jta en ~I Nu('\'0 Mu11dt1. VoL I lmdJ:Inl',f lmttriwiC'M. Ed . Mi~ue1 L.edn Pnr1illa e. ol. 3 volll. 
M••l11d' Slglo XXI de Espana EditOr<>, S. A 1992; p 265·292 
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Sus amigos 1 ... 1 ck(endfkn cllnstiruto ron argumcntos pra,-m5tkos 1 ... 1 
Ia infraest..ruetura m(wuada por eJ instituto en Ia Ama.tonfa. ron su ftOlilla 
de hidroa,·iones ) su ~b.tcma de comunicacion~ por radio de~e Ia base 
cte Yariom·ocha y 1::~ red de ling,Uistas vivicndo en l:ls uibu~. 1ambiC:n era 
aprovcchada por el pMs. ya que los maestros, runciomtrios y militates de 
Jas remotas localidade~ )Civ.11ica$ solfan, y no ~61o en caso de emergencia. 
rccurrir a ella. 1 .. . 1 (/.'// 70· 71 ), 

De forma correlativa dc~cribe el amor real Mario Vurgas Llosa en una 
cnrr.:vistll Ia labor realizada por el mismo lnstiruro Lingiifstico peruano: 

(6) En tn:s OC3Sioncs que est.3t'il:l en rltg)ones apartada.s de l::t Ama100f3 en 1958. 
1966, )' en eslo> dlos ((.19Kl?), )'O podia vcr de ccrca r con mi> propios 
ojos Ia labor de lo~ miembros d~l lnstiruto l~ingllfstico de Vcr:1no emre l:.ls 
tribm; amat6uica~ E)la labor es simple y a Ia ' 'tt dHkiUsima. Consiste en 
aprend¢r t>u lcn~u3 y cMudiada. en confcccionar. p.rtun4ticas, vocabularios. 
y carti!Jas para aprendcr o leery a escribir: y ( ... l ltJumbiCn. en uaducir a 
las Jcnguas a.c:f nprendid:.!), l:t Biblia. t .. . J Paro ello, lo:> lingtiistas solos o 
por parejas. pn:,an largos nflos de sus vidas vivicndo en e~n~ comunidades 
amaz6nicas 1 ... 1 Se tr:ua de una labor sacrificada. acncro)a y muy Otil para 
cl Penl. 1 ... 1 

Como ha habido fiCac.iones en que_ segadas por In (Mhi6n politica. el 
prcjuicio religioso o la miopia cicnrlfica. se ban le,antsdo 'oces para atacar 
cl lnstituto hngUfstico por su trabajo. me ,gunarfa c.ubra) ar Jo que este ttabajo 
ha ~rvido a nue~lrO pafs. eJ Pe.n1 oficial. £ ... J Scan t!ttnC'i3lmenre cientificos 
o espiritu.ales los m6viles que g:ufan a las mujcrcs y homhre~ del lnstituto 
lingoislico de Verano. $1.1 ncc:i6n e~ ben~fica para no~01ros y debemos agra

dccCrsela. 11 

Como rodo buen e:.criror, Vurga~ l.losa - reconocido en cl mundo entero 
por dominar magis•ralmente el diffcil ane de coniM- pre~ema en El hablador 
las do~ opiniones de Ia comrover.:ia sobre ellnstituto Lingilfsrico. declarando 
ambiguameme, por boca de :.u narrador, que: "Ia cootroversia no ha rerminado 
ni tcnninar3, por supuesto" <EH: 71 ). Y emrando de nue\'O en Ia comrovcrsia. 
el narrador continua de:.tacando en Ia novela Ia labor po~itiva que el lnstituto 
LingUfsrico de verano ha ejercido en el Pertl. Se debe enfatizar que las declara
cione~ hcchas por el narrador en Ia nove Ia concuerdan, en cuanro a su intenci6n 
idcol6gica. con las declaracioncs <Iadas por el autor rea l en entrevistas, ya que 
en elias Mario Vargas Llosa cnahece Ia labor del lostituto Lingiiistico, y al 
haccrlo. se expresa como inrelcctual oficial del Peru (<fr. 7 y 8). 

1 Mano Vartas Uosa -\1:ntQ Va.rJIS Llosa en dden~ del SIL. tSumnl(r Jno;;:mute of L•nfui'* 
tic~r·. Sappien~> .com . , 2001 l19S6}. 1. <hup://www.sappitn~.conll'htmllejemploslfe'tinfo/ 
sappt.:n~/comunidade~/ejcmpiCI~tt•tin (o I n;.f/unids/Marto'i-20Vai'@:Al ~ Llo;.a'.f 2Ckn%defcns:~'l-de1 
~ 20S IL tf.2()(Sommer~ 201nstitutc'A 20nf~·L .. lnguistjcs)/59 1 9FC61:!..'1·7("FSA~4 I 256FAF0062l 1 CA2dl'jc. 
kunl1opcndocumelil> Ac:ce~o cl '2 de scpcicmbrt d::- 2(}()(). 
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Observe~ que el punta de comro,·ersia de si el lns•ituto ha sido benefico o 
no para el Peru. no es tema importante de discusi6n aqui. lo que si es relevantc 
parJ Ia cues1i6n que quiero plantear. pcro no puedo desarrolhtr por falta de 
e~pacio, es: i,hast.a que punta el au1or Vargas Llosa. en tanto persona publica. 
se implica en lo narrado y transponc en El hablador su itleologra de intelcctual 
oficial del Peru? Y una conjctura mas: 1.es este tipo de implicaci6n autorial en 
lo nam1do que ha hecho que. precisamente, £/ habladar. editada s6lo una vez, 
no baya obtenido, entre lo:. lectores. Ia gran popularidad y las numerosas re
ediciones alcan1.adas por las ouas novclas del autor peruano? 

Si bien Ia implicaci6n del au10r real en lo narrado es un aspecto importante 
de £/hob/odor. no lo es menos Ia implicaci6n del novel isla Vargas Llosa en Ia 
elaboraci6n li1eraria de los aetas de hablar y de escribir realiLados en el relata 
por el narrador-pcrsonaje mascarita y por e l narrador-autor. Es ampliamente 
sabido que una de las principales prcocupaciones de Ia labor literaria de Vargas 
Llosa, es el paso o transici6n del d iscurso oral al discurso e~cri to y su posterior 
narrativizaci6n en forma de nove Ia (cfr. La tfa julia y el escribidar). El paso de 
Ia oral idad a Ia prosa narrativa. primcro. se representa en cl £1 hob/odor, cuaudo 
el autor. por media de su narrador. caracteriza el oficio de hablador, afirrnando 
que: "Los habladores no son brujos ni ~accrdotes, [ ... ] [son] unos simples 
contadores de cuemos" (EH I 70) y. lucgo. es corroborada por el autor real 
Varga~ Llosa, cuando explica en una emrevista que: "entre los machiguengas 
existe un personaje que cumple una funci6n muy particular, porque noes una 
funci6n rc ligiosa, ni es Ia de un curandero, si no. fundamenta lmcntc, Ia de un 
cont.ador de historias. Es un hombre que cucnta, un hombre que habla." 12 

De forma para lela. tanto e l narrador ficcional como el autor real Vargas 
Llosa declaran, respectivamente, en Ia novela y en entrcviSIUJi Ia funci6n que 
cumplc e l hablador en Ia primitivu comunidad de lo> machiguengas. compa
rnndola con su propio oficio tie escritor de historias en Ia sociedad moderna 
(<fr. cita~ 7. 9, II ). Asimismo. el narrador de £/ hablador y el e~cri1or Vargas 
Llosa cxpre;an sus duda~ de poder 1rasladar, de modo 'erosfmil >' convinccme, 
el discur~o oral del hablador tanto a Ia escrirura como a Ia narraci6n literaria 
(cfr. citas 9. 10, 13): 

Tanto lu funci6n del hablador en Ia novela como las duda~ del narrador 
ante lu dificultad de escribir unu novela sobre e l bablador son cxplicadas, as f: 

(7) aJ hablador o los habla<h.ut:s dcblan ser alg.o asf comu los correm: de Ia 
comunjdad ( .. . 1 el habladur no s61o t.rile no1lc-ias actuates. ·1amhi~n del ,,asndo. 
E$ prohable que sea. as1mismo. Ia memoria de Ia comunid3d. Que t·umpla 
una (unci6n paredda a Ia dt los no, adores medie.ate> (C// 90-91 ). 

•= Vtii'JI!I: Llosa eu Ric.ardo A. ScHi . .. ,J()bl't /u wda r In pnlfrit'<r didlttJ(o ctm \1-~rJ,'ar 1 .. /osa. E:muyos. 
rml/tr(ncitu d~ Man() \Ur;rtas U(ISll. BuenO). Aires. lnt~rMundo. 1989: p. 72. 
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(R) (;)a misma noche eMiribi a mas.cari1a. ( .. . ] Lc contaha que hubfa dccidido 
cscrihl r un relaro sobrc l o!\ habladores m~'"~hlguen.gas. Me pu.,c n esc.rihir con 
enwsiasmo pero los rc::.uhados e.ran pobrhimos. ~COmo podr(a cscrihir una 
hi~toria sobre los habiOOores sin tcner un conocimieoto s•quiera somero de 
~ui crccncias. milos. uws. historia? (1:11 10:!). 

<.Por que habra >ido 1ncapaz. en el cun.o ck: aodos aquello> a~os. de escribir 
rm rchtlo sobre los hnt'lladorcs? La respuestu que me soHa dar I ... j era Ia 
dificuhad que resotwba inven1ar. en e.spanoJ. y dentro de c~tlucmas im,elec
ruole~ 16gicos. una forma lileraria que vcmMmillne01c ::.u~iric~e Ia mancra dt· 
conmr de un hombre prirnitivo. de mentalidad m3gico-reli~ieba <EH 152). 

La hi<toria de Saul [cl hablador] ( ... ] Ia anude y Ia de>anude m1l >«e>. 
y leu. e\)lo que me 1\a mnri\·_,o que. a \ ·c.r si asi me libro de su acow. 1a 
cscriho (fill 233). 

Y, en una cn1revis1a, el au1or Mario Varga~ Llosa hace comcmarios seme
jantes a los de Ia novela: 

(9) Los habladore• ( ... ( '·•n de grupo en gn•po comaodo hi.aorias. ( ... ) ' 'tejas 
hi)toria de Ia comunid:ld. miros le)·endu. )' umbil!:n in'H::ncione.~ perso
nale>. 

RAS: (1 Y cOmo 1J~v6 cso al lihro'! 

M VI...L: Cuando yo me t ntcrC de Ia edstencia de cstc ptr4I.Oilaje. de un 
cnruador de historias. un rabuladoren un3 comunidad tan primiah·:t ( ... )que~ 
mu) cumoovido ( ... ( porque de c1efla forma. = homhre. ck:sdc aieml""' 
anmcmoriales. estj cumpliendo una funci6n l3n parecida a 1a que yo cumplo 
en Cf.ta !\O.Ciedad en Ia qu~ \·ivo: Ftibulo.r. eontar hiswria), cntreteller y. a) 
mi'\mO riempo. tambi.!n comunicar algo que \1iene de Otnt~ J'lfll'tes (Vargas 
Llosu. en op.ci1. Selli 1989: p. 7J). 

De 1nodo ambi~uo el atuor-narr•dor cnntirma eo £/ hob/odor Ia curio•• 
cunsuucci6n literaria de Ia relaci6n enarc Ia ficc-i6n y Ia ~Jidad. cuando se 
aUIG-rtpreseora en cl n:laro como un DO\"tli$..ta ~n el ~uc -sc hahia forjado 
e~e curio~o vinculo s.emimental cnue los m::tchigucnga.s y mi J>rOpia vocaci6n 
(p:•nt no decir simJ>Iemc:nlc mi vida}"' (I."J-1 152). Esta ambip.uo rdttci6n entre 
Jn \•idt• reaJ del autC'If Vurhlub Llosa )' Ia exiMcncia ficcion::al d~ ~u doblc o alt«r 
~RO. rccurre a Jo Jai'~O de toda Ia novela y sc cvidencia Lnnto en lo natrado 
por el auiQr-narrddor en f:t hub/odor (<Jr. cita.< 1, 2. 3. 5. 7. 8. 10. I I) como 
en lo dec lorado por el hisauriador D.- id S"-eel y por el auaor n:al Mano 
V~< llosa (<Jr. cuas 4, 6. 9, 12). Es dccar. no s61o los acma<. personaje> 
y 'OOeJ, n::~rrativas de f:l hnblador sc extienden o .. lran.~itan" 3 otros pianos 
ntlrTflli\'os de Ia no"'ela ('omo el tiemp-o·e~pacio y Ia perspe<:tiva narrativa, 
.srno que 1ambiCn arusclenden o bC "dcsprcnden" de h• n.:.~tlidad de1 prupio 
Vatf!::l~ Uosa a tr.1.v~s de ta ideologi~;~ autnl'ial tfar~spuesla at texto. Otro tipo 
dt n.:laci6n entre Ia rtalidad y Ia ficct6n procntc en el tex10 c~ Ia rel3ci6n 
entre Ia emqg.raff;~ y Ia luerawra. Pur lo 1amo. el examen de los aspec_IQ) 
intnuexru3le~ y contcxtuales reali7~do en las p3~ina1' amcriorcs. sen~i~ de 
ba<e parJ cxplorar con md< dcUllle lo< relacione• que .,., esa&blcccn en F./ 
hob/odor enlre cl repone e1nol6gico y Ia novela. 
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IV. ThANSTCJ(lN DE LA ETNOGIV\FJA A LA NOVELA : DEl. REPORTE I?:TNOI.(>GICO 
AL RELATO I?:TNO- LJ'rF.RAKIO 

Segun una definicion enciclopcdica, la emologfa es Ia ciencia que estudia 
sistematicamente las etnias y las culluras de los pueblos llamados primi1ivos en 
oposici6n a los clasicos y a las sociedades civilizadas occidemales (Diccionario 
enciclopedico Espasa, i 995) y, segun ia definicion disc iplioaria. Ia "eJnologia 
se ocupa comparativamente del esJUdio de Ia historia y de Ia evoluci6n de 
sociedades y culturas L ... ] de los pueblos primi tivos o poblaciones antiguas"n 
(Diccumario Riodueros. Amropowgfa cultural, 1986). Si Ia reflexi6n sobre 
estas definiciones se relaciooa con Ia representaci6n de Ia pr:ktica de Ia e rno
grafia como disciplina, que aparece en Ia novela £/ habiador, se notara que 
estamos ante un re la ta de vocaci6n emogralica. Un relato en el que convergen 
el quehacer del em61ogo con el quehacer del nove lista y un texto en el que 
se funden y confunden el pumo de vista literario y antropol6gico. Es dec ir, lo 
que Alejo Carpentie r llam6 en 1985 "una perspectiva anrro1>ol6gica'' y Amy 
fass E mery conceptualiz6 en 1996 como "Ia imaginaci6n amropol6gica" para 
explicar "La conjunci6n de antropolog ia y I ite ratura en los textos literarios 
latinoamericanos del siglo XX" (Carpentier y Fass Emery en op.cit. L6pez 
Barah 2005; p. 3 1, 6 1). 

Con el fin entonces de detenninar Ia rransici6n de Ia antropologia a Ia lite
ratura o , para ser mas preciso, e l pa~o del d iscurso emogratico a Ia novela que 
se opera en £1 lrablador, procedere a examinar el procedimiento mediante el 
cual el novelist.a Vargas Llosa se desdobla en una especie de novelista·etn61ogo 
que estudia ;< los pueblos llamados primitivos" (en este caso, los machiguengas), 
empleando metodos de trabajo comunes a Ia etoografla y a Ia creaci6n literaria. 
Esto es, Ia recopilaci6u, cvaluaci6n y estructuraci6n de datos, Ia a.dopci6n de 
unos nar•·adores y de '·una perspectiva antropol6gica" y Ia redacci6n de even1os 
en forma .de narrativa. 1' 

Pl'ime.ro, el amor Vargas Llosa se ubica en el plano de Ia realidad y adopta 
una perspectiva similar a Ia de un e1n6Jogo para explicar en una entrevista el 
tema de El lrahlador: cs dccir. Ia vida de los machiguengas y Ia funci6n que 
tiene el hablador en d icha comunidad indigena del Amazonas: 

11 Ju:w Ignacio Alooso CAmpos. editor, Din:imwrio eJtdci.(JpidiM t.4 spasa .. vol. J. Madl'id. 1995. Espasa 
COllpe: DiccionuriiJs Rladue-m. t\ntropalagia <·uJruml. tvladrirl: &l.itori;d Cat6lica. 1981. 

1
" l,ara lencr uaa ''isi6u .:oas amplia sobrt' las rchtcione~ que sc cSJ:::tblcceo e-•llte la lite.ratura y 1.:. 

antropologJ<l como discip1ioas >' etllre los of1dos dd etn61t)J;O y del novc1ina como escritO•'eS de 
tt=-XI.os narraliVQ$.: vC.asc: op cit. L6pez B~tritlt. 2005. l!n espe-ciaJ. Ius c:tpilulo~ ll y Ill (2005; 45, 
!11 'I 81), en los que sc in,•cstiga mcticulosamente. Ia doble. 1.rnnsfonnaci6n del .. antrop6logo (:ll una 
sucnc de critico litcrado'· y eJ "oficio auLropol6gico le.nJ una interprctaci6n de iotcrp-rctaciones''. en 
base al cstudio de "ull iinln)p<i)ogo 4ue deviene e-.scrilnr (Levi-Strauss y r .. ,J un escritOf que devie.oe 
anlrupOiogo i AII!)O Carpcmicr) en dos tCXtOS r ... l: Tristt'S tmpiquc:s (195-:'i) )' u,s pa.t(l., pl!rdidm; 
( 1953)". 
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( 10) 1:1 hpblador cs una nove13 que ocurre simulliioeamcntc en Lima. en Ftore.ncia 
) en Ia regi6o amu6nica del CU7.ca. en una 1ribu muy pnmlliYa de Ia seh·a 
que ;on los machl&•tngo<. 1 ••• ) 

Los muciUguf'118fJS h.tn vivido. basta hace rel:lttvomente poco licmpo. 
di,;persos en unidac.le~ muy pcqueiias de grupos f:tmiliare~. a vcces de muy 
pocas personas. porque vivian c.n una rcgi6n sumnmcnte pobre. que no 
permilfa Ia rol'fmu.:iVn de con~lomerados sociales imt>OI1Hnt<.~~ dcbido a las 
dificultadcs par.a Ia alimentaci6n. Emooces vivian contplct.amente disperso~ 
y aislados.. Y unn fonna de comunicaci6n. de enlace entre e:-.os grupos. eran 
unos pet$0najes a lo.) que los mach;guenga& II amon 10' hablac.Jorcs (Vargas 
Llo.a en op.cit. Setll 1989: p. 71 ·72). 

Segundo. Vargas Llosa - todavia ubicado en el plano de Ia realidad- adopta 
Ia perspcctiva de un noveli~1a. para comentar ~u implicaci6n autorial en su 
relato de los macbiguengas por mcdio de Ia mezcla de sus propias experiencias 
rca lcs con eventos imaginarios: 

( I I) El hablador l .. . ) es una historiu que aparcnu:mcllte es un lestimonio personal. 
una cspccic de mcmoriu. de confidenc:ia. Digo aparcntcmcnle porque. au:nquc 
hablo en primera per~ana en buena parte del Ubro y euetno episoc.lios de. 
mi propia biograria. be introducido tamhi~n nmchOs tlemcntos imaginarios. 
mucbos elementos cte ranta<la. r ... 1 En ellibro bay un n•m<tnr que, digamos 
uSUrp3 mi nombrc y ape11idn. creo que ~ua ~ Ia ronn:t de decirlo. y que 
usurpa buena pane de mi~ e~periencias vinculadu con 13 ~ha. pero tambiC.n 
h:ly una rnuhitud de invcnciones y fantasras.J . .. l El primer pcrsonaje que 
invema un au1or. es l!>icmprc. un narrador (Vargas Llosa en op.dt. Setti 1989: 
I'· 71-72. 74). 

Tercero, Vargas Llosa se dcsplaza del plano real al plano de Ia ficci6n para 
crear ~u novela £/ hablador y ejerc iendo su artc de oovelista invema dos narnt· 
dores con voces aut6noma~ imerrelacionadas: el narrador-autor y el narrador· 
personaje (rfr. citas 7. 8. 9). Los dos narradores comcntan. respectivamentc. 
dex!e una perspectiva cxtcma e intema, los dos tema.< centmles de Ia novela: 
Ia bi;toria de un ex judfo que !>e conviene en el hablador de los machiguengas 
y el recharo y/o acep1aci6n de Ia aculturaci6n (evangcli.G.,c i6n y/o occidentali· 
zaci6n) de dicha tribu mnaz6nica (~fr. cit.as I. 2 y EH: 230, 231. 233. 234). 

Cuano. una vez delegados estes dos narradores para que cucmen Ia historia 
de los macbiguengas y de su hablador, el autor los dola de una vocac i6n: Ia 
de ctn61ogos. Por un I ado. cl nomtdor-personaje, mascarita. como el narrador· 
aut or Vargas Llosa repre~emados en Ia nove Ia poseen muchas semejanza< con 
c1n6logos profesionales. Por cjcmplo, el narrador-per<onajc de Ia novela "~e 
m;~tricul6 en Emologfa" (EH 22). realiz6 trabajo de campo entre los machi· 
gucngas y recibi6 eltftulo univen.itario' de Bach iller de Etnologia con una tesis 
sobre estos indfgenas del Amazona<: "EI trabajo que Saul hizo. en el verano d~l 
56, emrc los macbiguengas fuc m6< 1arde ampliado len] su tcsis de Bachiller" 
(EH 3 1 ). Por otro !ado, el narrador-aUior Vargas Llosa incorpora en El hablador 
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"Ia imaginaci6n amropol6gica" (lo~ objetivos, metodo5 y pr.lcticas de ttabajo 
pm•cnientes de las disciplina~ de Ia antropologfa y. en e~pecial. de Ia emo
graffa), elaborando en un solo p~n-afo de Ia novela un grupo de doce tema~ o 
"categorias emograficas" para dctenninar el "estado de Ia cuesti6n critica" o el 
estado en que se encuentra Ia invc~tigaci6n que sobrc los muchiguengas habfan 
hecho cientlfi cos nacionales e internacionalcs . antes de que el nnrrador-autor 
realizara su propia investigaci6n etno l6gica sobe los i ndlgena~ amaz6nicos. 
He aqul Ia evaluaci6n cientifica que realiza el narrador-autor de "Ia quebrada 
sociedad rnachiguenga" (EH 80): 

(12) C:ui no habian ,;do cstuchodos. $31\'0 un pequeiio libro. pubhc3do en 1943 
por un dominico, d pad.rc Vicente de C.enitagoya. y aJgunos 3nku1o~ de 
o1ros misioncros sobrc su folclore y su l.engua. aparccidos en las. rtvistas 
de Ia Orden. no exi<1fa un trabaju ctnogr:ifico sobre enos (/£/1 80). 

Habla seguido wmnndo IIOIU> ( ... 1 y leyendo. cada vet 4UC logroba ponerles 
mnno encima. los artfculos y estudio). que han aparecido nquf y nJI4. en 
tevi~rns: citntlficas sobrc los machiguengas. [ ... ] Una antrnpc\logn rmnccsa. 
frnncc·Maric Casevitz·Henard y Otro none.americano. Johnson Allen. habian 
pa~ado largos ~riodo~ entre ello~ y descrito su organizacidtL $U~ mitodol· de 
uubqjQ. su sistema dt paullltsco .. s-us simbolos. su sentido dd titmpo. Uo 
ctn61ogo suiro. Gerhard Boer. que tombien ,.i\i6 ""'re ellus. habra csrudiado a 
fonda su religiOn y c1 padre Joaqurn Rani ales cmpcz.ab3 a puhlicar. araducida 
al C'.3.Stellano. su c;:opi~ rccopii3Ci6n de mi1os ~, ca11dollt.S machiguengas. 
Tambitn algunos anlrop61oa,o~ ptruanos. com.paiieros de ma~arila. como 
C~tmino Diez Canseco y Vfclor J. Gucv3ra. habian invc!tliittt.IO los. 1/SOS y 
1ft!) t ree, cias de Ia trihu. 

Pero nunc~ en ninguno de CSIOS crabajos contemporrtne()~, ~ncontr~ Ja 
rncnor informaci6n sohre los hHbladorc..-.? (EH 151 ~ el t!nfu:.is en cursiva y 
en ""Sfilla es mfo). 

Quinto, este metodo de investigaci6n que eonsiste en Ia elaboraci6n narrativa 
de una especie de formulario que agrupa doce categorias tanto para Ia recolec
ci6n de datos (i.e., "muestra" ctnol6gica, EH 8) como pam el an:lli~is sobre el 
pueblo machiguenga y su cultura --que se asocia con los metodos elementales 
(i.e .. "Ia muestra") crnpleados tradicionalmeme por Ia etnologla en el eswdio 
de sociedades no europeas- serd desarrollado. punto por punto. por los dos 
narradorcs en cada uno de los capi1UIO> de Ia novela. Por consiguiente, para 
poder aprcciar las formas en que el narrador-autor, Vargas Llosa (en adelante: 
n-aVU). y cl narrador-personaje. mascarita (en adelante: n-pm). representan en Ia 
novela los objetivos, metodos y ttcnica~ convencionales de inveMigaci6n usados 
porIa etnologfa propuestos para el c~tudio de Ia emia y Ia collUm machiguenga 
en cornparaci6n con Ia sociedad occidental (cfr. cita 12). prescnto a continua
ci6n el siguiente diagrama --que aunque s61o sea ·•una mue>Lra" simplificada e 
iocompleta. ofrece una visi6n de conjunto- de los diversos y complejos aspectos 
elno-culturales de Ia comunidad mnchiguenga relatados en £1 ltablador: 

69 



R.,-,Sla de E>luchos His~niCOs. U.P.R. \'ol. XXXIV. ,.;,;m. I. 2007 

( 13) Htporle ctunMgico ck lo , ,,;u y lc cult11rt1 machig ucmga en Ia nu.,ela E l 

Hablador (C/r. cita 12).1' 

a) La organi;.aci6n social: (n· aVU) .. 13 existencia cotidiana de una Lribu 
que. ha.~ta Jwt:fa poc-os nl\0). vivfa ca~i sin cooJaClO con Ia c-ivili~aci(nl, djsc
minada en unidad~s d~ una o dos familiJ~. S6Jo en nuestros dJas comenzaba 
a ugruparsc c:n csos lugarcs documentados por Ia mue~tra. pcro mochos 
pertru~necfan a6n en I<» boliques. El noml>re de Ia tnl>u estaba ""nellanizado 
sin errorcs: In< •na(:bipuensa>" (EH 8. CHp. I). 

b) El slstcmrtt de partrnlesco: (n·fJVI,,I) .. ri to~ <fc pubcnad. rmurimonio y 
muene·· (£// 24): n·pm ··Sc fueroo [sc <uicidaron]tamhi~n l:!S do< herrnanas 
mi.~ j6""CDCS de Ia mujcr de T.;~,urinchi. A una la pillamn (raJX3Ion y \iolaronl 
uno< puoaruna< fen] d perfodu en que debcrfa esc1r pura. ron lo> cabellos 
rct.-onados y :.in comer. ~in hahlar con nadie y sin que su marido In tocara 
[ ... ) La 01ra [ .. . t .no riO l ... !tenia arrt.!b3t010 raros. hablaba de sit ins dcscono
cidos. y. a1 pareeer. los anirnales le contaban sec-retO\ ( .. ) esos )On indic-ios 
de que uno~ va a morir promo-: "'[Ta)urinchi} H~ cnsefiado a sus hijos mas 
pequci'io~ a cazar [y pe~c,tr) los tienc practicando 1odo el dia" (I:.H 58-60. 
cap. Ill): ··entre los viracochns [los blancos] [ ... f me seotia hutrfono f ... f 
1. Vivirf siemprc en uno ~olcdad as f. s,in familia'! l () t1nico que qui~iera cs 
una mujer <IUC ~ Ia yuca y teng~ bijos·· (H/ 58·59. eop. Ill). 

c) Los u<ot socio./er: (n·oVU) ""F.I pcrfeccioni;mu [ ... ] Que • lo< nii\0> 
que nacfan con dcfec.tos ff.~kos L ... J lo~ ln:ttar3Jl Ia~ rnismas madre~ ceMndolos 
nl rio o entern1ndolos vivos" (EH 21, cup. I )~ (n·pm): ''los animales rnatan 
11 las c-ri;.l) que salen diMintM'' [ ... ] {,0 seni que como los machigucngas. 
tampoco cllos ate(Ull Ia imperfecd6n? <£H 223. 22~. cap. VII). 

d) Los mllodos de trobajo: (n-pm) ""d<'Spues de ro.ar y que mar cl mom e. 
plantamn Ia yuca y sembraron el mart. el plaumo··. olgod6n y tahaco (EH 
42-43. cap. Ill). 

e) lA lt!lfgua: (n~VU) ··e~ M::rc) que vhian. all& ltjO$. semide)nudos. 
comi~ndo>c los piojus y hal>tando diolectos incomrrensiblcs· (/i// 30. cap. 
II ); (n·aVLI) "Ia kngua maehiguensa 1 ... ) era una knxua arcaka de vihrantc 
~onoridad y nslulinante. en Ia que una sola palabra compuesw \lc mucha~ 
ntra~ pod(a t>.prcsar un Vlhto pensamic:nto .. (EH 34. cap. IV). 

j) El sentido dtl1iempo: Cn-oVU) tic:mpo cin:ular "Para los machis,ucngas 
lo historia no ovanza ni retrocede: gira y <e rcpite" (CI/ 229. cap.V nl ). 

g) Lo r.liJ:ilifl: (11-11VU) ··Fue ella [lu lingttista SchneiiJ Ia que me habl6 
de Ia c~mop:onia Ouvial del macbi~uenga. donde In Via L3ctea era e l rio 
Me<hiarcni por el que •iojaban los innumerable. dio;cs y diosccillos de su 
pantc6n a Ia tierra y J>Or c;l que ~ubfan al parafso J~ almas de S-U" muertos .. 
(EH ~7. Clip. IV): Adcmi< de ··una divinidad borhoda y ruido.<o, Moren an. 
chi le. el ~:~cf\<'>1' del trucno": 11-a\ILl repre~e:nta a1 ··curaudcro o charn(tn•· y :~. un 
"brujo del Alto Picha" que usan ''tallo.> alucin6geno.s" en secciunc< ritualcs 
llamada.• ··mon:ada.,. 1£H 18. cap. lJ) y el tabaco como C"Ur.l: ·•n.wrinchi 
me ecM humo )' me dio tncimicnto de tsbaco (EH 55-56. cap. Ill). 

1~ EmJik:O l;b :.lgulCnlc:s lt,lllS (n-oVU) ) Cn·p~t~) pa.ra rdcnrme. respeccwamente. a ICK JVittO:i c-mllldot 
ea la ftO\da por d -aa.rrador-au1or cvarp.~ Uosa)- ) ror c1 -~·personajc (ma~tar·. 
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lr) Los mitos: (n·uVUJ wbre -cl origcn del homtlre- let\ rnachigucngas 
"Hahfan sid() s.oplac.k» pur cl dios "fas.urinchi. cread<)r de todo lo cxis.teruc 
(EH Kl, cap. IV): (n-pm) "cl origen del <ol" (£H 110·112, 124·125. cap. V) 
y "Ia fonnaci6o de las manchas de Ia luna" (EH 110· 112. cap. V): otras 
variantcs de eslOs dos mito~ (£// ll2-l 13. cap. V): (n·oVI..f) "Kachiri. esc 
astra macho. maligno a vcc.·cs y mras benefico, de Ia milologf:.• rnachigucnga" 
(£// 158. cap. VI). 

i) Los simbolos: (n·pm) lotcms .. mira Jo que ciene ahorn 1 ... ) ~onajas de 
semHla. sana dt: collarcs de hue\O de perdit. dicnlc:. de ron.;oco. canilla.~ de 
monito. colmillos de maja1. ~n·\olruras de gusano [ ... ) 'D•oe qut e~ns col lares 
Ia protc~en coolr.l el t>ruJO malo. el Macbikanan" (/:H 48. cap. Ill) 

j) Elfoldore: (n-aVUI leyend3 "del Padre Blanco". Viroco<ha (EH 52-~. 
cap. Il l); (n-pm) "Ia formacl6n de los rometa,'' (£// 119·121. cap. V): "el 
caLador caz.ado" (EH IRS. cap. VII): (n·pm} "cl piijaro Morit6n" (EH 195. 
cap. VII )~ (n·pm) •·Jo hbwria bfblica de Ia creaciOn del hombre·· e;•n vcrs.i6n 
mnchiguenga (£// 205·210. cop. VII). 

k) Las canciones: (tHJ VU) "len ian Ia trans<:ripci6n de una de aquellas 
cancioncs. hecha por un mbionero dominico". En £1 Jwhltu/(lr hparece Ia 
transcriptiOn del machiguenga al cspaiiol de GJI canciOn (£// 83-84. cap. 
IV); (n-aVU) ''Tambien en 'lue'a lu£ (pueblo machi$U<n$al graMbamos 
b:liles. cantos. sol<>< de tambont (£H 164. cap. VI). 

I) I--DS creencios: (n·fNII) "ir(t: y regresa·r"· cornu )in6nimo de Ia muene 
y ta ~nc:amaci6n; ··tos que se ihan. "nlv1an mctit:nOOse en el e-spfriru de 
los mcjorcs" (£H 38-39. cap. Ill): rcsurrecci6n-rcencamaco6n del hijo de 
Tasurinchi (EH 57<l8, cap. Il l); el .. nahuaJismo··. creencia en fa melamor
(osis de humanos en nninu.lcs, piedras y astros y viceYcr~a. (IJ·pm): "Todo 
hombre que anda 1icnc su animal que lo s igue" (£// 197-198. cap. VII); 
(n·pm) .. cl siripigari 1 ... 1 h'l$ conviene en cstrcllas furtivas. dicen .. (lrH l22. 
cap. V): metamorfosis tJc nil\os en monos (EH 122. cap. V): rnctamorfosis 
de Tasurinchi en venado (f:H I 89, cap. VII): mctamorfo<i< de Gregorio en 
cscarabajo. \'ersi6n mnchlj:UtnJa del cpisodio de LtJ mrUJmoifosis de KaJl.a 
(I:'H 197-198. cap. VII). 

El examen comparativo de lo declarado ramo por el narrador-autor como 
por e l narrador-personaje en las c itas 12 y 13 lleva al plamcamiemo de tres 
cue;tiones relevames: 

En primer Iugar, Ia inforrnaci6n antropol6gica regislr~da en lu "muestra" 
antropol6gic~ que los dos nan·adores de Vargas Llosa preseman dispersamente 
en Ia novel a. al scr agrupada para su ana lis is en un formu lario de doce c.arego
rfas de csllldio, se revela como un ·•reportc etool6gico" m·am Ia le11re. Efec
tivamcnlc, el narrador-autor y e l nnrrador-persooaje. ma.<carira, desarrollan 
(explican e ilu>tr.tn) cada uno de e<1as doce ca1egoriru. de recolecci6n y anlilisis 
etnogmfico de los machiguenga~ en rodos los capitulos de Ia novela (ver mis 
cursiva; en Ia cita 12). 

En segundo Iugar, el desarrollo programatico de cada uno de es10s 12 temas 
de estudi o en forma de l•na especie de "muestra" o "repone e1nol6gico" que 
se reuliza en toda Ia novela canto por el narrador-autor Vt~rgas Llosa (n-aVLI) 
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como por el narrador-pe.rwnajc. mascarita (n-pm) (<fr. cita 13), revcla que cada 
uno de e)IOS dos tipo> de narradores se rcfoere a los mbmos tema;, etnol6gico> 
aniculando perspectiva) opuestas o una pcrspectiva difereme proferida por el 
mismo narrador. En efecto, Ia perspec1iva ideol6gica referentc ;I los machi
gucngas proferida en Ia nove Ia po•· el narrador-autor es apreciativu y, a Ia vez 
despreciativa (cfr. el tcma de Ia lenguo. punto e. en Ia cita 13). mientra) que 
eo el caso del oarrador-personaje. mascarila. es neutral (cfr. el 1ema de /o.1 
miros. punto h, en Ia cita 13) o positiva dado que so "interes por los indios 
de Ia Amazonia era algo ma• que 'etnologico' 1 ... ] ~egummente acto de amor. 
antes que curiosidad intelecrual'' (EH 19). 

En tercer Iugar. los juicio~ narrativos e.>.presados por los narradores y pe,-.;o
najes de£/ hablador >obre las diociplinas de Ia emologfa y Ia lingUfstica, sobre 
sus represemamcs profesionales, y sobre sus metodos de trabajo comicncn 
mucha ironia y sarcasmo y contrastan con Ia practica ciemffica de Ia ernografia 
que el narrador-autor Vargas Llosa realit.a en su no,ela (i.e., elaboraci6n de una 
" mucst ra" ode formularios para Ia recolccci6n de dalo> emog·rMicos. cfr. citas 
12 y 13) y que habfa sido antes rcpudiada por cl y sus personajes en Ia pri mera 
pane de su novela. Me refiero al hecho de que el narrador de Vargas Llosa 
pone en boca de sus pcrsonajes (el bistoriador Barrencchea y el licenciado de 
ernogmfla, mascarita) juicios ncgativos y hast a peyorativos sobre las disciplinas 
de: "Ia Etnologia y Ia Antropologla, a Ia• que acusaba de reemplazar al hombre 
por el utcnsilio como protagon isla de Ia cultur.t" (EH 3 '1 ): "'Ia Etnologia es una 
seudociencia inventada por los gringos para destruir las humanidades (EH 34): 
y "Los lingiiistas son los destmcrores de idolatria.s de nuestro tiempo" (EH 99). 
El commste o cambio de perspccti va arti culado en Ia novela sc destaca au n 
mas cuando cl narrador-autor dec lara que: "los etn61ogos del mundo se delei
tar.rn estudiando en vivo el potlach. las relaciones de parentesco. lo~ ritos de Ia 
pubenad. del matrimonio. de Ia muene•· de los machigucngas (£H 24), siendo 
precisamente estas algunas de las doce ca1cgorias de rccoleccion de datos y 
de an;Uisis de Ia etnograffa que el narrador de Vargas Llosa - operando como 
un etn61ogo que escribe un "repone etnol6gico- ba incorpomdo en todos y 
en cada uno de los capitulos de su oovela para estudiar Ia etnia y Ia cultura 
de los machiguengas (cfr. ci1a 13). Desdc luego, que este "contrad ictorio" 
juego de perspectivas. no necesariamentc e~ negati vo. por el contrario, pucdc 
considerarse una ambigiiedad estiHstica adicional que enriquecc Ia narraci6n, 
prccisameme, por ;u inversi6n parOdica. 

V: CoNCLUSION 

El triple ana1isis textual. comexrual e intenexrual que se ha rcalizado en e>te 
cstudio ha revelado que el texto Ellwbladar (su estructura discursiva y su pers
pectiva narrativa) sc rclaciona con su contcxto (Ia ideologla autorial) mediante 
su intencx to: "el repone etnol6gico" creado desde el interior de Ia novela de 
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Varga~ Llosa Se ha comprobado Ia presencia en £/ ha.blador de un discurso cuya 
caracterfstica principal es Ia dualidad estructural, narrativa tematica, estilistica 
y generica en el que se articulan Ia ideologia, Ia migraci6n y "Ia irnaginaci6n 
antropo16gica" o Ia conjunci6n de Ia antropologia y literatura. En efecto, se ha 
constatado que en Ia novela se presentan y represent<m temas relacionados no solo 
con el campo de Ja etnograffa, sino que a traves de todo el relato se ilustra uno de 
los procedimicntos basicos (Ia muestra etn6logica, ver citas 12 y 13)) empleados 
convencionalmente por Ia etnologia. que como se defini6, de modo general, al 
principio de esta secci6n. es Ia ··ciencia que estudia sistem~tic.ament.e las etnias 
y las culturas de los pueblos llamados primitives en oposici6n a los clasicos y 
a Ia~ sociedades civilizadas occidentales". Es precistunente este tipo de estudio 
comparative que el narrador de Vargas Llosa elabor6 en forma de novela en El 
ltablador. Pues, como quedo demostrado, el autor Vargas Llosa ha dotado a £1 
hablador de un tema etnogrnfico y de unos nan·adores y personajes que tambh~n 
articulan una " imaginaci6n antropol6gica" en lo narrado, por lo cual se puede 
concluir que el relata del escritor peruano es de vocacion etno-ficcional o, segun 
Ia taxonomfa propuesta por Martin Lienhard, es un: "discurso etno-literario que, 
desde Ia perspectiva de un escritor de relatos de viajes o de un novelista. intenta 
evocar mediante una descripci6n ficciona.lizada [ ... ] Ia vida y sufrimiento de los 
indios" (op. cir. Lienhard 1990: 290). Efectivmnente, "Ia vida y sufrimiemo de los 
indios•· machigucngas es represcntada ficcionalmente en £1 hablador, tanto por 
un narrador-autor que se desdobla en "un escri tor de reJatos de viajes" y rcaliza 
dos viajes al Amazonas (cfr. caps TV. VI y cita 6} para dcscribir a los machi
guengas como por "uo novelista que intellla evowr" a los machiguengas y a su 
oculto bablador, declarando ambiguameme, al cornie111.o de su relato, que "esto 
que intento decir no es una invenci6n a posteriori ni un falso recuerdo" (EH 9). 
En conclu~i6n , Ia dualidad discursiva, Ia ideologfa del autor transpuesta al texto 
y la relaci6n contlictiva entre real idad y ficci6n no son los tinicos tema< centrales 
de Ia novcla £1 lwblador, sino tarnbien un rema principal cs la deconstrucci6n 
(reconstrucci6n) del di scw'So etnograffco que realiza el narrador de Vargas Llosa 
por medio de Ia novelizaci6n de los objetivos, tecnicas y metodos de trabajo 
de Ia etnograffa. Este objetivo literario del novelista-ern61ogo Vargas Llosa se 
enmarca dentro de un proyecto mas amplio: el de "deconstru ir Ia autoridad del 
discorso emogrnfico" tradicional que. segun Mercedes L6pez Barah (2005: 30) 
ba comprometido. desde Ia decada de los cincuema del pasado siglo, tanto a Ia 
antropologia como Ia ficci6n latinoamericana. Espero, por tanto, haber contri
buido en este articulo a dilucidar las conflictivas relaciones que se establecen en 
Ellw.blador entre Ia etnografia, el mito y Ia litemtura. 
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