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Preámbulo 

Tengo siete años haciendo esta tesis, pero creo, la empecé muchísimo tiempo atrás. Cuando 

era adolescente leí Los cachorros de Mario Vargas Liosa, posteriormente, vi la película. Me 

impresionó mucho el libro porque el protagonista tenía más o menos mi edad, y también por 

su originalidad. Poco después, a los diecisiete años me regalaron Pantaleón y las 

visitadoras, la leí con mucho gusto. La tercera novela que leí fue La ciudad y los perros; 

también vi la película. Creo ésta es la novela que más me ha gustado de Vargas Liosa, 

porque sin saberlo, es la novela que siempre quise escribir. Aún espero hacerlo. Padezco, 

comparto, los mismos demonios del escritor, ya que pasé mi educación primaria, secundaria 

y preparatoria en una escuela confesional donde se dieron algunos hechos similares a los de 

la novela. Después leí La casa verde, donde el escritor describe un burdel de la costa del 

Perú, pintado de color verde, de ahí el nombre de la novela; pero también hace alusión al 

color de la selva amazónica, a la verdura de la selva. 

Cuando regresé de un recorrido que hice por Ecuador, Perú y Bolivia, leí Conversación 

en La Catedral, donde me parece sorprendente la forma detallada en que está narrada esta 

novela. Si el lector duda esto, lo invito a conocer Lima, después a leer la novela, y verá la 

capacidad del novelista para rescatar la vida de manera directa. Es sorprendente cómo 

describe las calles húmedas de la ciudad en el invierno; la bruma, la neblina que rodea la 

urbe. Es un encuentro con los pasos perdidos del viajero que retorna de la ficción a la 

realidad. Leí una crítica de La ciudad y los perros en donde se describe el interior del 
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colegio. El patio con la neblina del mes de junio y julio, o sea, el invierno peruano. Pero 

cuando uno de los protagonistas lograba salir de este colegio maldito veía la ciudad tan 

soleada como en el verano; bueno, esta neblina es el fondo de Conversación en La 

Catedral. 

Cuando me dispuse a hacer este trabajo de tesis sobre La guerra del fin del mundo me 

dediqué a leer con fruición todo lo que pude de Vargas Liosa; entre otras, leí y fui a ver la 

obra de teatro La seilorila de Tacna. No quiero parecer exhaustivo enumerando todas las 

obras de Vargas Liosa, pues se encuentran en la bibliografía. Hasta cuando terminé de 

leerlas me dispuse a leer La guerra del fin del inundo. Entonces tenía ya el propósito de 

hacer sobre esta obra mi tesis de maestría, porque intuía en ella una novela totalizadora, una 

novela política, una novela de la América Latina y para la América Latina, expulsada de ese 

canal de parto que son las revoluciones y la violencia. Todo quedaba en la intuición. Así me 

dispuse a leer esta novela que percibí fatigosa. Esto aprecié en la primera lectura, pero la 

volví a leer y entonces me pareció más interesante; lo mismo ocurrió en la tercera, en la 

cuarta, en la quinta, en la sexta y última lecturas. 

La importancia que le he dado a este trabajo de investigación ha sido tal que hice un viaje 

al Perú con la idea de entrevistar a Vargas Liosa. Cuando llegué a Lima él estaba en su 

ca►npaña política para la presidencia de la República. Al día siguiente busqué su ubicación en 

los periódicos y también pregunté a la gente. Me informé, a las cinco de la tarde iba a 
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pronunciar un discurso en una plaza cercana a la sede de su partido. Fui allá, pero no lo 

encontré. Entonces me enteré que iba rumbo a Arequipa, pero al llegar al día siguiente en la 

tarde, sólo encontré confeti en las calles; él se había ido. En esos momentos me pareció que 

yo era el protagonista de alguna narración del realismo-mágico de García Márquez. En ese 

real-maravilloso de llegar siempre tarde... Seguí mi camino al Cuzco, pero antes fui a La 

Paz, Bolivia. Creo que sobre esta experiencia de estar en la búsqueda y no encontrar nada se 

puede escribir un bonito cuento o novela. Los latinoamericanos siempre estamos en la 

búsqueda y nunca encontramos nada; también Latinoamérica es un pueblo que siempre 

espera, como lo vemos muy bien en El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García 

Márquez. 
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Prólogo: 

Se pretende hacer un trabajo de investigación sobre la obra que considero es la más 

importante de Vargas Llosa, la novela La guerra del fin del mundo. Fue necesario hacer un 

estudio a profundidad sobre los acontecimientos históricos que inspiraron el trabajo del 

escritor. Para esto acudí al lugar de los hechos: al nordeste de Brasil, seguí las pistas que el 

autor peruano recorrió para hacer su novela, las aprecié a través del estudio de documentos 

históricos que recogí de la vieja biblioteca de Bahía; de libros históricos entre los que se 

cuenta Los m'iones de Euclides Da Cunha, amén de otras fuentes documentales. 

Pero también en esta investigación participante se aprecian el paisaje y las costumbres de 

los sobrevivientes de Canudos; se recogen algunos testimonios vivos, fotografras del 

Canudos de hoy, para contrastarlo con el Canudos del siglo pasado. Por otro lado, se 

presenta una serie de entrevistas a informantes de calidad que son, desde luego, escritores 

de prestigio que conocen a profundidad la obra de Vargas Llosa, tal es el caso de Augusto 

Roa Bastos, Jan Andreu, Milagros Esquerro, Eugenia Revueltas, José Agustín e inclusive la 

valiosa opinión del propio autor, Mario Vargas Llosa. También se tomó en cuenta la crítica 

literaria internacional en lo referente a la obra vargallosiana. 

Para los efectos de este trabajo de investigación partí de la siguiente hipótesis: En La 

guerra del fin del inundo Mario Vargas Llosa combina el discurso de la ficción con el 

discurso histórico y mítico para mostrar la realidad latinoamericana. 
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¿Por qué Mario Vargas Liosa? Porque es considerado por la crítica literaria mundial 

como uno de los mejores escritores latinoamericanos contemporáneos. El director de Seix 

Barral en España llegó a decir de él que es un clásico vivo. Por eso y por muchas otras 

razones decidí hacer una investigación sobre la obra que juzgo la más importante de este 

autor peruano: La guerra del fin del mundo. 

Vargas Liosa, además, es el iniciador del llamado boom latinoamericano, con su novela 

La ciudad y los perros, ganadora del Concurso de Novela Seix Barral, en España. Se trata 

de un escritor muy polémico en América por sus ideas políticas, económicas, sociales. Es 

junto con Carlos Fuentes el iniciador del "realismo crítico". Corriente literaria observadora 

del acontecer de todos los días bajo una perspectiva de indagación de la realidad, muy 

disciplinada además. 

Esto que parece aventurar un criterio tiene su fundamento en el rastreo hecho acerca de 

la vida y obra del autor. Ahondando puedo decir que Vargas Liosa termina La ciudad y los 

perros a los veintitrés años, entonces decide participar en un concurso de novela que hace la 

editorial Seix Barral en Barcelona. Él narra cómo da personalmente su novela a Carlos 

Barral en París. Cuando se entera que ha sido el ganador le da mucho gusto, pues recuerda 

todas las vicisitudes que pasó para escribirla. Incluso, creyó que para los efectos de su 

publicación iban a censurar determinados capítulos. No hubo tal, su novela fue publicada en 

varios países del mundo. La censura la tuvo en Perú, en donde los militares del colegio 
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Leona) Prado quemaron una enorme cantidad de ejemplares de La ciudad y las perros en 

el patio del mismo. Esa fue una noticia que se conoció en el mundo entero. 
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Introducción / Marco histórico: 

Para los efectos de este trabajo de investigación, que busca estudiar a profundidad la obra 

La guerra del fi►►  del mundo, me apoyo en las investigaciones teórico-metodológicas que, 

respecto de la sociología de la literatura, ha hecho el sociólogo francés Lucien Goldmann a 

través de su libro Para ►u►a sociología de la novela. 

Como es fácil percatarse, la sociología de la literatura, en general, y la sociología de la 

novela, en particular, se encuentran en pañales y su cuna la mueve el poder. Los aparatos 

ideológicos de Estado, para utilizar el concepto de Louis Althusser, por lo menos en 

México, han desconfiado de los trabajos de investigación de los sociólogos. Ahora voy a 

intentar un acercamiento a la literatura latinoamericana bajo una óptica sociológica. 

Partiré de las palabras escritas por Goldmann en el prefacio de su libro antes mencionado 

que dicen: 

los auténticos autores de la creación cultural son efectivamente, los grupos sociales y 
no los individuos aislados; pero el creador individual forma parte del grupo, con 
frecuencia por su nacimiento o su status social, y siempre por la significación objetiva 
de su obra, ocupando un puesto que, sin duda, no es decisivo, pero que, sin embargo, 
sí es privilegiado 

Es necesario reflexionar sobre la orientación, que parte de esta premisa para analizar la 

novela La guerra del fin del mundo. Iré recogiendo los frutos de las investigaciones de este 

autor europeo para abrir camino hacia una problemática latinoamericana. No faltará quien 

pregunte: ¿por qué partimos de un teórico que no es de nuestro continente? La respuesta 

es: por la sencilla razón de que en nuestro sub-continente latinoamericano no hay teóricos al 

Lucio Goldmann. Para una sociología de la novela. Ayuso: Nueva Visión. pag. 16. 
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respecto. No hay que olvidar las palabras de Chomsky: "en Europa se hace Ciencia y en 

América Latina se hace literatura". 

Goldmann es un teórico de los últimos días, que abreva sus conocimientos en su 

antecesor Lukács y al respecto dice: 

La forma de novela que estudia Lukács es la caracterizada por la existencia de un 
héroe, definido, en frase feliz, con la expresión de héroe problemático . 

En la novela vislumbro como héroe problemático al periodista; pero dejemos que esto se 

vaya definiendo en el transcurso de nuestro trabajo. Permitamos que siga hablando nuestro 

autor en su referencia: 

La novela no es otra cosa que la historia de una búsqueda degradada (que Lukács 
denomina 'demoniaca' ), búsqueda de valores auténticos en un mundo también degradado, 
pero a nivel más avanzado y de un modo distinto . 

Son muy interesantes los conceptos del teórico europeo para nuestra investigación; por 

eso he decidido citar su concepción de la novela y todos los vericuetos que ésta puede tener: 

El héroe demoníaco de la novela es un loco o un criminal, en todo caso un personaje 
problemático, cuya búsqueda degradada, y por eso mismo inauténtico, de valores 
auténticos en un mundo de conformismo y de convención, constituye el contenido de 
este nuevo género literario que los escritores han creado en la sociedad individualista y 
que han denominado novela 4  . 

2  Ibídem. 
3  Miden:. 
4  Ibídem. pag. 17. 
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Como el conocimiento no parte por generación espontánea, sino que siempre tiene 

antecesores, y obviamente cuando éste se encuentra consolidado tiene predecesores. Esta 

significación o esta realidad la encontramos en el libro de Goldmann, quien al respecto dice: 

Los estudios de René Girard, a cuarenta años de distancia, coinciden muy 
frecuentemente con los de Lukács. Para Girard, la novela es también la historia de una 
búsqueda degradada (que llama 'idólatra' ) de valores auténticos, por un héroe problemático 
en un mundo degradado . 5  

Y ya que el conocimiento es como un edificio en donde el discurso teórico tiene sus 

fundamentos en los conocimientos anteriores, nuestro autor reafirma: 

Como dice Lukács, la novela es el único género literario en que la ética del novelista 
se transforma en un problema estético de la obra. 6  

Con la siguiente cita vamos a explicar nuestra concepción que de la literatura en 

relación a la sociedad tenemos: 

En realidad, puesto que la novela fue, durante toda la primera parte de su historia, 
una biografía y una crónica social, siempre se ha estado en condiciones de mostrar 
que la crónica social reflejaba más o menos la sociedad de la época, constatación 
para la cual no es necesario, ciertamente, tener la condición de sociólogo. 

Vargas Llosa viajó al nordeste del Brasil donde pasó mil vicisitudes en los tres meses 

que estuvo en el cuadrilátero del hambre, por esta causa se puede considerar, hasta cierto 

punto, hizo investigación participante al crear la novela, La guerra del fin del mundo. Ahora 

bien, también hay una crónica social pues el autor peruano estuvo platicando durante tres 

meses con la gente del lugar, hizo algunas entrevistas a algunos sobrevivientes: viejitos de 

más de 80, 90 años. De esta manera, Vargas Llosa recogió la vida de manera directa. 

También estuvo revisando archivos de la alcaldía de el Nuevo Canudos, visitó el Museo de 

s Ibídem. pag. 18. 
6 Ihideui, pag. 22. 

Miden,. 
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Canudos, resguardado por un nordestino, donde se encuentran reliquias: rifles, planchas de 

carbón, vestidos de los consejeristas y uno que otro artículo de los soldados. 

Por otro lado, trataré de demostrar que la literatura no comprueba nada, sino que simple 

y sencillamente muestra. Al mostrar concientiza al lector y nos da cuenta de que no es tan 

simple y tan sencilla esta cuestión, pues: 

El primer problema que hubiera debido abordar una sociología de la novela es el de la 

relación entre la forma novelesca misma y la estructura del medio social en cuyo 
interior se ha desarrollado, es decir, de la novela como género literario y de la 

sociedad individualista moderna. 

Todas las teorías nos sirven para comprender mejor el mundo que vivimos, pero son sólo 

un acercamiento a los fenómenos vislumbrados y queremos a través de 'apretones de tuerca' 

de nuestro aparato crítico metodológico (de la literatura y la sociología) desentrañar la 

realidad. Sin darnos cuenta de que el conocimiento es como la línea del horizonte, mientras 

más nos acercamos más se aleja, Desgraciadamente nuestros esquemas teóricos siempre 

quedarán cortos ante la riqueza de una novela, ya que en ésta no solamente encontraremos 

las técnicas y estructuras del novelista, sino también su imaginación, sus angustias, 

tormentas..., en pocas palabras, sus demonios, Todo aquello que es el hombre siempre estará 

muy por encima de la ciencia y de sus técnicas. Una novela rebasa siempre sus esquemas 

teóricos metodológicos de la sociología de la literatura que Luden Goldmann llamó el 

Estructuralismo Genético, 

8 	pag. 23. 
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Ahora bien, utilizando lo que nuestro autor nos da para una mayor comprensión del 

fenómeno literario tenemos que: 

La novela se caracteriza por ser la historia de una búsqueda de valores auténticos de 
modo degradado, en una sociedad degradada, degradación que, en lo que concierne al 
héroe, se manifiesta principalmente, en la mediatización, en la reducción de los valores 
auténticos al nivel implícito, y su desaparición como realidades manifiestas. Esto comporta, 
evidentemente una estructura singularmente compleja, y no sería fácil imaginar que la misma 
haya podido aparecer un día por capacidad inventiva individual, sin ningún fundamento en la 
vida social del grupo. 9  

Donde nos habla del mundo degradado que vamos a encontrar en toda novela. Vargas 

Llosa no se escapa de ésto con su novela La guerra del fin del mundo. Ahí se da lo peor del 

ser humano en la mayoría de sus personajes y que analizaremos en el capítulo que habla 

sobre la novela. 

Siguiendo con nuestro análisis, tomaremos en cuenta que: 

En nuestra opinión, la forma novelesca es, en efecto, la transposición al plano 
literario de la vida cotidiana en la sociedad individualista nacida de la producción para el 
mercado. 

El autor de esta cita agrega: 

Existe una homología rigurosa entre la forma literaria de la novela, tal como 
acabamos de definirla, siguiendo a Luckács y a Girard, y la relación cotidiana de los 
hombres con los bienes en general y, por extensión, de los hombres entre sí, en una 
sociedad que produce para el mercado".' ►  

Veremos claramente al analizar nuestra novela que al final de cuentas el Consejero quiere 

frenar, sin saberlo, la entrada del capitalismo, léase la República en el Brasil. 

En el plano consciente y manifiesto, la vida económica se compone de gentes 
orientadas exclusivamente a producir valores de cambio, valores degradados, a los 
que se incorporan algunos individuos -los creadores en todos los terrenos- que 
continúan orientados esencialmente hacia los valores de uso, y que por ello se sitúan 
al margen de la sociedad, transformándose en individuos problemáticos. ► 2 

9  Miden:. 
ru lhiderrr. pag. 24. 

Ibidem, 
12  Ibídem, pág, 25. 
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Y para finalizar veremos cómo a lo largo de la novela que nos ocupa, hay una conciencia 

colectiva, manipulada por el Consejero. Si uno lo ve detenidamente eso será el catalizador 

de la novela. Al respecto el autor de Para una sociología de la ►►ovela dice: 

Los teóricos marxistas, al igual que la sociología literaria positivista o relativista, 
han pensado siempre que la vida social no puede expresarse en el plano literario, 
artístico o filosófico, más que a través del eslabón intermedio de la conciencia 
colectiva. 13  

Este es nuestro marco teórico del que partimos para realizar la investigación que pretende 

no sólo ser teórica sino también práctica. Se hizo un viaje al Perú y otro al lugar de los 

acontecimientos en el nordeste del Brasil, para ser más específico, en el pueblo de Canudos, 

donde se recogió la vida de manera directa. 

Recapitulando sobre el héroe problemático muy importante para los efectos de este 

trabajo de investigación, es necesario decir que: 

No es casualidad que, con excepción de ciertas situaciones particulares, no 
encontremos grandes manifestaciones literarias de la conciencia burguesa propiamente dicha. 
En la sociedad vinculada al mercado el artista es, como ya hemos dicho, un ser 
problemático, y esto significa crítico y opuesto a la sociedad. 14  

13  ibident, pag. 28. 
14  Ibídem, pag. 35. 
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Capítulo I. Acontecimientos históricos de la guerra de Canudos en el siglo XIX en el 

nordeste del Brasil. 

Subcapítulo 1.1. Los salones de Euclides da Cunha: Una visión crítica de la obra como 

documento histórico, 

El libro Los serlones de Euclides Da Cunha es un libro clásico del Brasil, y yo iría más lejos, 

es una obra capital de la América Latina. El autor brasileño nos describe muy bien, en un 

afán totalizador, en su capítulo La Tierra, los campos, las montañas, el clima y la geología 

del nordeste del Brasil. Nos dice que esta porción geológica de la tierra es sui generis, que 

incluso, se le olvidó mencionar esta categoría geográfica al propio Hegel. En el capítulo El 

Hombre hace un estudio detallado de los pobladores de esta región, considerándolos fuertes 

físicamente. Los contrasta con los hombres neurasténicos de la costa del Brasil, refiriéndose 

sobre todo al litoral bahiano. El capítulo La lucha se refiere a los acontecimientos históricos 

de Canudos al finalizar el siglo XIX. 

Lo interesante al escudriñar en la obra Los serlones es darse cuenta que ésta entró a la 

literatura por puro accidente, lo que Euclides Da Cunha quería hacer era una protesta, un 

libro de inspiración política. En el cual usando predominantemente el relato, se iba a juzgar 

un hecho histórico. Vale la pena hacer hincapié que para el autor brasileño los 

acontecimientos históricos de Canudos fueron grotescos. 

Por otro lado es muy importante hacer una reflexión acerca de la obra en su conjunto. 

La verdad es que Los serlones constituye una auténtica caja de sorpresas, como las famosas 
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cajas chinas o las matrioshkas rusas, donde al destapar una caja o muñeca se encuentra otra 

y así sucesivamente. El primero en recibir estas sorpresas fue, tal vez, el propio autor de la 

obra, Pensó escribir un libro y cuando menos lo esperaba resultó otro. Cl mismo lo afirma 

en su nota preliminar: "Escrito en los raros intervalos de descanso de una carrera fatigante, 

este libro que al principio se concretaba a la historia de la Campaña de Canudos, perdió toda 

actualidad al demorarse su publicación, en virtud de causas que no vale la pena mencionar. 

Por eso le dimos otra estructura haciendo el asunto, al principio dominante, que lo sugirió, 

se tornase sólo una variante del tema general..," Para el lector las sorpresas se multiplican. 

Desde las páginas iniciales debe ir acostumbrándose al ritmo cambiante de la mentalidad de 

Da Cunha, a los múltiples aspectos de su conocimiento, a las diversas leyes de la ciencia que 

dominan a los desconcertantes e inesperados giros de su instinto periodístico, al oscilante 

criterio con que enfrenta las situaciones y los acontecimientos, a sus juicios de soldado y, al 

propio tiempo, de poeta de gran sensibilidad. 

Todo ello expuesto en una prosa también multifacética, de ensayista, científico... 

Henchida de muchos modos y expresiones flamantes. De allí que, al iniciarse la lectura, se 

crea que vamos a enfrentarnos a un tratado de geología y meteorología. Al avanzar en ella 

nos parece que estamos leyendo un texto de botánica. Después, algo relacionado con la 

antropología. Al seguir, estamos ante un estudio referente al clima. Posteriormente llegamos 

a la conclusión de que todo ello va a culminar en una obra sociológica donde el positivismo 

está siempre presente. 
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Por otro lado es muy importante el positivismo de Da Cunha. Al final, tenemos casi la 

evidencia de que todo ello es la preparación de una obra histórica concentrada en la 

campaña de Canudos. De pronto, nos asalta una duda. ¿Obra histórica? ¿No es, más bien, el 

relato apasionado de ciertas etapas de la vida de Antonio Consejero, con algunos de los 

rasgos esenciales de las gentes que lo acompañaban en la defensa de su último reducto? Sea 

de ello lo que fuere, la verdad es que Los m'iones constituye un libro fundamental, no sólo 

para el Brasil sino, para toda América Latina." 

Después de esta introducción al libro de Da Cunha paso a lo siguiente: Mario Vargas 

Liosa utiliza este libro, él mismo reconoce que fue así, como fuente -intertextualidad- para 

su libro La guerra del fin del mundo. La historia comienza en París, se le acercó un director 

de cine brasileño, y le pidió que hiciera un guión sobre los acontecimientos históricos de 

Canudos, dándole el libro Los sertones de Euclídes Da Cunha el autor peruano aceptó la 

propuesta y se dedicó a leer con mucho cuidado el libro, pero cuál fue la sorpresa que se 

llevó cuando quedó impresionado, pero también enamorado y comprometido, con lo que 

estaba leyendo. Obviamente realizó y entregó el guión cinematográfico del libro de Da 

Cunha, pero se quedó con una espina que lo atosigó y atormentó; la lectura lo había 

impresionado. Así es como se puso a escribir, influido obviamente por la lectura anterior, su 

novela La guerra del fin del mundo. Pero antes viajó al nordeste del Brasil, donde se instaló 

y se puso a conversar con la gente, incluso platicó con algunas ancianitas que sobrevivieron 

los acontecimientos de Canudos, como es el caso de una mujer que fue balaceada en la 

15 Da Cunha, Euclides. Los sertwws. México. UNAM, "Colecc. Nuestros Clásicos, núm. 50" 1977. Prólogo, 
pág. XIII. 
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pierna cuando tenía cuatro años de edad. Vargas Liosa aparte de recoger la vida de manera 

directa, se puso a revisar los archivos de la prefectura del pueblo del Nuevo Canudos, 

donde encontró documentos valiosísimos para su investigación. Esto lo supe porque estuve 

allá. Viajé al nordeste del Brasil, al pueblo de Canudos, para recoger la vida de manera 

directa. Allí fue donde la gente del pueblo me platicó, en largas conversaciones, que el señor 

Mario Vargas Llosa estuvo allí y de todo lo que trabajó. ¡Vaya si trabajó! Estuvo tres meses, 

que son muchos, si contemplamos que es un lugar inhóspito donde los mosquitos no dejan 

de molestar todo el año. 

Por otro lado, no es el objetivo de nuestro trabajo de investigación indagar o hacer un 

estudio apasionado de la obra de Da Cunha, lo que nos interesa de Los sertones es señalar a 

esta obra como documento histórico, y decir que es sólo el capítulo de La lucha el que tiene 

que ver con la obra en específico, aunque de manera indirecta los demás capítulos influyen 

en los personajes de la novela de Mario Vargas Liosa, 

Volviendo a nuestro libro Los Seriales, y reflexionando a profundidad sobre la historia, 

rescatando ésta y sobre todo la polémica de aquellos tiempos, Euclides da Cunha nos dice: 

estamos condenados a la civilización. O progresamos o desaparecemos 16  

Esta cita es importante porque el Brasil siempre estuvo influido por las ideas positivistas 

que parten de Comte. Brasil, como decía, quizá es el Estado más influido por el positivismo 

en América, hasta su bandera tiene que ver con las palabras: Orden y Progreso. ¿Por qué 

16  Op. Cit., pag. 75. 
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hago esta reflexión?, porque esto puede dar algunas luces del pensamiento político que 

prevalecía en aquella época en el Brasil, la época de los acontecimientos de Canudos. 

Siguiendo con nuestro análisis histórico podemos decir que el problema de la inmigración 

afrolusitana marca la historia de uno de los paises más importantes de América hoy en día: el 

Brasil. 

En 1530 salpicaban las calles de Lisboa más de diez mil negros y lo mismo ocurrirá en 
otros lugares. En Evora tenían mayoría sobre los blancos. r  

Es de entenderse que lo que expresa esta cita es la preeminencia del negro sobre el 

blanco. Ya desde que Portugal era metrópoli de Brasil, en la época de la colonia, se 

empezaba a dar el fenómeno de la sobrepoblación negra, ya no se diga en el Brasil de hoy 

donde la explosión demográfica ha traído muchos fenómenos sociales. Euclides continua 

diciendo 

la mezcla de razas es muy diversa en la mayoría de los casos, resulta perjudicial... El 
mestizaje extremado es un retroceso." 

Y más adelante dice: 

El sertanero es, antes que nada, un hombre fuerte, no tiene el raquitismo de los 
mestizos neurasténicos del litoral. I9  

Cuando se está en el sertón brasileño se da uno cuenta, en términos generales, que 

efectivamente, los negros están en el litoral de Bahía, y en el sertón se da una raza más 

fuerte, pero esto es, creo, por lo inhóspito de este lugar. Los habitantes soportan grandes 

17 Miden:, pag. 96. 
18 	pag. 114. 
19  Mident, pag. 119. 
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temperaturas, donde la miseria hasta el día de hoy es pan de todos los días, como lo dice 

este fragmento de reportaje: 

La hostia es una harina que todos comen con las manos, multiplicándose para 	la 
comunión de todos los nordestinos y forasteros presentes, bajo un cáustico sol de 40 grados. 
20 

Viven, también, de la cría de cabras, en un lugar donde nunca llueve. Estas condiciones 

de vida endurecen a sus habitantes. 

Más adelante, dice Da Cunha algo sobre lo disiento, porque veo este acontecimiento 

histórico bajo la perspectiva del tiempo. Me doy cuenta que esta discriminación era propia 

de la gente que vivía en el siglo XIX. Cuando uno estudia la historia del pensamiento del 

siglo XIX apreciamos más este fenómeno, pero hay que ubicarlo en la polémica de su 

tiempo. Y aquí quiero citar algunas palabras de Euclides da Cunha: 

Es que en este caso la raza therte no destruye a la débil por medio de las armas. La 
aniquila por la civilización. 21  

Es muy apasionante leer y sobre todo estudiar el libro de Da Cunha, pero 

desgraciadamente no hay tiempo y espacio en nuestro trabajo de investigación para 

desplegarnos todo lo que quisiéramos, puesto que no es una tesis sobre Da Cunha, sino que 

estamos tomando el libro Los Sertones como un documento histórico, mas nuestro objetivo 

es Vargas Llosa, porque su visión del mundo, expresada a través de su literatura, es 

contemporánea nuestra. 

20  Malina, Miriam. Calados: Apocalipsis o renacimiento. Revista El Aíanchete. Bahía, Brasil, 
21  1bidem, pag. 118. 
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Para finalizar quisiera citó algunos pasajes de Da Cunha, que tienen que ver con el 

paisaje y la idiosincrasia del sedán: 

El vaquero pasa la vida entre celadas, sorpresas repentinas de una naturaleza 
incomprensible, y no pierde un minuto en la tregua. Es el batallador perennemente 
combatido y exhausto, perennemente audaz y fuerte; preparándose siempre para un 
reencuentro en el que no vence ni se deja vencer; pasando de la máxima quietud a la máxima 
agitación; de la hamaca perezosa y cómoda a la montura dura, que lo arrastra por tos 
desfiladeros estrechos en busca de las manadas. 22  

Aquí vemos con claridad el retrato del nordestino: un hombre fuerte, atado a su tierra y 

acrisolado por la vida que lleva. Sin embargo al Hombre de Da Cunha le aquejan 

enfermedades que truncan sus objetivos. 

Sin embargo, no siempre puede aventurarse a esa hazaña tan arriesgada. Una 
molestia rara completa su desdicha: la hemeralopía. Esta falsa ceguera es causada 
paradójicamente por las reacciones de la luz; nace de los días claros y calientes, de los 
firmamentos fulgurantes; del vivo ondular de los aires en fuego sobre la tierra desnuda. Es 
un exceso del mirar. 23  

Y después de tanta lucha el hombre se siente orgulloso y satisfecho. Eso es un decir 

porque el clima, la caatinga, y todo lo que esto implica lo aplasta y derrota. Al final 

reflexiona, y esto lo lleva a darse cuenta que: 

Al final, todo se agota y la situación no cambia. Ni siquiera hay probabilidades de 
lluvia. La cáscara de los marizeiros no exuda, enunciándolas. El nordeste persiste 
intenso, rodando por las planicies, zumbando en prolongaciones silbantes en las 
ramazones estrepitosas de las caatingas, y el sol arrastra, reverberando en el claro 
firmamento, los incendios inextinguibles de la canícula. El sertanero, ante tantos 
reveses, se dobla, al final. 24  

Y terminamos este capítulo con una reflexión, lo que los sociólogos llamamos la 

desesperanza aprendida' del Brasil: 

22 	pag. 126. 
23  Ibídem, pag. 145. 
24  Ibidein, pag. 146. 
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El fallecimiento de un niño es un día de fiesta. Resuenan las guitarras en las 
cabañas de los pobres Padres, jubilosos en medio de las lágrimas; hierve la samba turbulenta, 
vibra en los aires, fuertes las copas de los desafíos; en tanto a un lado, entre dos velas de 
carnaúba, coronado de flores, el angelito expuesto refleja, en la última sonrisa paralizada, la 
felicidad suprema del ingreso hacia los cielos, hacia la felicidad eterna, que es la 
preocupación dominante de aquellas almas ingenuas y primitivas. 25  

Es curioso, esta última cita nos muestra con sinceridad, que atosiga y atormenta, que 

el tiempo pareciera no existir; pues ese mismo cuadro de finales del siglo XIX lo podemos 

ver reproducido hoy por hoy (siglo XX), basta caminar por las ciudades y pueblos del Brasil. 

25  Ibidem, pag. 151. 
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Subcapítulo 1.2. Crónica de los acontecimientos históricos de Canudos en el nordeste del 

Brasil. 

En cuanto al capítulo "La lucha", Euclides da Cunha describe los acontecimientos 

históricos de Canudos, y es precisamente este capítulo el que guarda más estrecha relación 

con la novela La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa. Como este capítulo es el 

que trabaja a profundidad el escritor peruano, nos vamos a detener en una parte capital y es 

el final de la masacre de Canudos a manos del ejército. Miriam Malina retoma esto en su 

reportaje y cita a da Cunha. A continuación la cita de algo que es verdaderamente 

horroroso. Dice la brasileña: 

El 22 de septiembre, Antonio el Consejero muere de inanición, por la dificultad que 
tenía de alimentarse. Y ahí el cerco se completó. La masacre fue monstruosa, los 
hombres y las mujeres fueron degollados. El 1 de octubre se dio el ataque final: el 
uso de la dinamita contra las pequeñas construcciones llevó a las mujeres y niños a 
rendirse; fue la mayor captura de los prisioneros de la guerra. 26  

Euclides da Cunha dijo: 

Canudos no se rindió, cayó el día 5, al atardecer, cuando murieron sus últimos 
defensores. Quedaron cuatro, apenas: un viejo, dos hombres y una criatura, fi•ente a 
los cuales rugían rabiosamente cinco mil soldados. Al entrar en Canudos destruida, los 
soldados descubrieron que la ciudad era una verdadera fortaleza de piedras con 
características nítidamente defensivas. 27  

Da Cunha dice en su libro Los Serlones, en el capítulo de La lucha, donde narra 

minuciosamente, con una capacidad descriptiva asombrosa y que Vargas Llosa no logra 

comunicar con esa intensidad, es cómo el ejército degüella sistemáticamente a miles de 

26  Reportaje histórico-sociológico de Miriam Malina que apareció en la revista El Manchete, en Brasil, en cl 
a►ño de 1989. La traducción del portugués que hice de este trabajo fue publicada en el periódico E/Nacional, 
el 31 de marzo de 1993. 
27  Miden:. 
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niños, ancianos y mujeres que tenían de rehenes, mientras los hombres de Canudos estaban 

en la lucha. 

Para los efectos de nuestro análisis histórico nos estamos apoyando no sólo en el libro 

de Da Cunha, escrito hace casi cien años, sino en el reportaje reciente de Malina, publicación 

que conseguí con mucho esfuerzo en el Brasil y traduje para los efectos de esta 

investigación, porque es importante analizar los acontecimientos históricos desde diversas 

perspectivas de análisis: lo viejo y lo reciente, para una mayor comprensión de nuestra 

realidad. Al respecto, nos seguimos apoyando en el trabajo de Miriam Malina, quien dice: 

La república brasileña sufre su primera gran convulsión años después de 
proclamada; en los sertones de Bahía, los yagunzos enarbolan la bandera de Antonio el 

Consejero y enfrentan los cañones del ejército. Fueron casi 30 mil muertos y cinco mil casas 

incendiadas. Ahora, 93 años después, el monumento al Consejero predicador del Apocalipsis 

de San Juan, en la caatinga en la tierra bruta. Aparece solitariamente para revivir su 
epopeya, recortando su imagen negra contra el sol de Canudos.0  

El 5 de octubre de 1897 Canudos fue destruida. Era el fin de un movimiento mesiánico 

que rondó por el sertón bahiano por más de 25 años. Era el fin de Antonio Vicente Mendes 

Maciel, el fanático beato Antonio el Consejero, que nació en día y mes inciertos de 1828, en 

Quixeramobim, Ceará. Canudos cayó después de cuatro tentativas del ejército y de la policía 

militar, en 11 meses de campaña bélica. 

La República, recién instalada en 1889, se sentía vulnerable. Se consideraba a Consejero 

apenas como un monarquista revoltoso. Mas el beato se rebeló también contra los decretos 

republicanos que separaban a la Iglesia del Estado, instituían el casamiento civil y, 

2' Miden,. 
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principalmente, oficializaban la recaudación de impuestos municipales. Arrasar Canudos, en 

tanto, era una cuestión de soberanía nacional. 

Vemos como el Consejero nunca fue el héroe problemático en la novela, fue un mito y 

hasta el día de hoy, en nuestra realidad, lo sigue siendo. Recapitulando, podemos decir lo 

realmente sorprendente es la fuerza tan poderosa que sigue teniendo la figura del Consejero, 

hoy por hoy en el sedán. Miriam Malina recoge la historia de manera directa y los hechos 

recientes, cuando dice: "Hoy, venciendo el tiempo, el mito de el Consejero continúa 

predicándose por el sertón". 

En la inteligencia de que el Consejero no es el héroe problemático podemos ir más allá 

del libro de Da Cunha. El tuvo sus alcances y sólo el trabajo que realizamos los que 

investigamos los acontecimientos de Canudos, vistos a la distancia, observados hoy en día, 

nos damos cuenta qué vertiente han tomado estos acontecimientos históricos. A 

continuación Malina nos dice: 

En poco tiempo resurgió un poblado de tres mil habitantes. Sólo que si el primer 

Canudos ardió en llamas, el segundo se sumergió dentro de las aguas del río Vassa-Barris 
represados en Cocorobó, construida a fines de la década del los 60. Se hacía realidad la 
profecía del beato Antonio el Consejero: "El sertón se va a convertir en mar y el mar en 

sertón". Ahora hace la voz del Consejero el padre Enoque de la iglesia popular: reunir 

devotos en torno a la presa, renaciendo la antigua llama de Canudos. 29  

El horror, la mansedumbre, la miseria y la muerte, constantes que hasta la actualidad están 

pasando en el Brasil, desembocan en la locura de quienes contemplan todo esto. Tal como 

ocurrió en este pasaje: 

Los hombres de Canudos llevaban armas primitivas y una bandera del divino, iban 

cantando himnos religiosos, y fueron masacrados por la tropa. Murió una centena de 

combatientes, mataron a 10 soldados e hirieron poco a poco más de una docena. Después de 
algunas horas de lucha, se retiraron, ¡Horror! La tropa se quedó asombrada con el ataque 

suicida. El médico enloqueció, los cánticos y la apariencia apocalíptica de la lucha dejaron a 
los soldados impresionados.3°  

19 
Miden'. 

30  Miden'. 
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Si analizamos al Brasil de hoy en día vemos que sigue siendo un país que no entra 

todavía a la modernidad, y arrastra una serie de situaciones que no le permiten crecer como 

nación. Lo sorprendente es la actualidad de esta problemática brasileña que mantiene 

desvelados a los políticos de hoy en día, ya que: 

Los narradores dicen que la presa Cocorobó fue construida para apagar definitivamente 
la memoria de la guerra, habiendo el gobierno federal sacado 250 millones de metros 
cúbicos de agua del río Vasa-Barris sólo para hacer olvidar que la historia del país tiene una 
tragedia llamada Canudos.31  

31  Mem. 
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Subcapítulo 1.3. Análisis de documento histórico del Centro de Estudios e Investigación 

Antonio Consejero (ACEPAC).' 

Los miembros de esta asociación hicieron su investigación rescatando la tradición oral. No 

hay que olvidar que como herederos de la cultura africana, amén de la portuguesa, creen en 

la oralidad. En África se le rinde un culto, posiblemente religioso a esta tradición. Para los 

africanos ésta es su verdadera herencia. Esto lo pude constatar en Francia donde platiqué 

largo y tendido, tomando como apoyo la ciencia social, con africanos de diversas partes del 

continente calcinado, y todos me decían que en África casi no existen libros y los que hay se 

los roban de las escasas bibliotecas, para poder leer. En este continente casi nadie lee, a 

exepción de los que se van a estudiar a Europa, sobre todo a Francia. Cuando un familiar 

estaba a punto de morir se acercaban a él para que les platicara todos los secretos de la vida. 

Había una necesidad de parte del agonizante de decir su palabra y del familiar de escucharla. 

Ese es el gran secreto de ellos. 

Pues esta asociación que recoge la vida de manera directa escuchando la palabra, los 

testimonios de los viejecitos sobrevivientes de la matanza de Canudos, hace una excelente 

investigación que yo recojo de mano de ellos y traduzco al español. Los jóvenes de esta 

asociación escucharon tantas versiones como sobrevivientes que vivieron a esos 

acontecimientos, que fueron obviamente pocos. Al finalizar este trabajo mostraremos las 

32  Documento proporcionado por el Centro de Estudios e investigación Antonio Consejero ACEPAC, 
establecido en el Nuevo Canudos. Este documento es el resultado de la investigación de este Centro, en el 
momento en que me lo proporcionaron estaba inédito en el mismo Brasil. Traduzco y doy luz a este 
documento al publicarlo en mi trabajo de investigación. 
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fotografías que les tomaron en edades avanzadas, algunos llegaron a vivir más de cien años. 

Por otro lado, los descendientes de los testigos de Canudos, como son: hijos, nietos y 

sobrinos de ellos, también dieron su testimonio a los investigadores de ACEPAC. Por otro 

lado, no olvidemos que no todos los investigadores se dieron a la tarea de entrevistar sino 

que hicieron investigación documental, rescatando papeles y documentos importantes que 

conservaron algunas de estas familias. Tomemos en cuenta que son pocos pues esta cultura 

del nordeste del Brasil ha sido tradicionalmente ágrafa. 

Entremos de lleno al análisis de los documentos del ACEPAC. El párrafo que mostraré a 

continuación es de gran interés en la investigación porque despeja la incógnita acerca del 

Consejero y su familia. Ningún documento histórico como éste, que traje del cuadrilátero del 

hambre en donde se encuentra ubicado el pueblo de Canudos, en Brasil, muestra quién es en 

verdad el Consejero, quién fue su familia y por qué actuaba de esa manera, 

En 1876, en Missao de Saude que quedaba en Itapicurú, Antonio Maciel fue preso bajo 
falsa acusación de ser un forajido de la justicia de Ceará donde había asesinado a su madre. 
Lo que se contaba de Antonio era que su madre lo persuadió de que su mujer lo engañaba 
con otro. Le aconsejó inventar un viaje y permanecer en sus alrededores, y ver así como 
llegaba a la casa, de sorpresa, en la madrugada el amante. Antonio Maciel aceptó la 
sugestión y comunicó a la mujer su proyecto de ausentarse algunos días de la villa. Planeaba 
esconderse en un punto próximo donde poder observar lo que pasaba en el interior de la 
casa. Ya estando la noche cerrada, distinguió de repente un bulto que se aproximaba a la 
ventana abierta listo para entrar. Era, en verdad, el amante, sin perder tiempo lo abatió con 
un tiro certero. En seguida entrose en la casa y mató a la mujer que le era infiel. Al volver 
para ver a quién había baleado, verificó horrorizado que era su propia madre, vestida de 
hombre para convencerlo de la infidelidad de la mujer. Fue entonces que Antonio Maciel, 
con la razón perdida, salió por los sertones en una peregrinación de penitentes para calmar 
así la conciencia de estos dos crímenes hediondos." 

Esta explicación de "los motivos del Consejero", que se antoja acertada, es una 

interpretación. Veremos más adelante las otras versiones que pueden derrumbar ésta. Pero 

33  ACEPAC página 162. 
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para mi punto de vista, todas estas interpretaciones no son leyendas que mitifican al santón 

del sertón. Dejo estos testimonios y versiones sobre el Consejero para que el lector haga sus 

propias conjeturas. Mientras tanto seguiremos analizando el documento histórico: 

Por orden del delegado Francisco Pereira llevaron a Antonio Maciel de Itapicurú a la 
capital de Bahía. Durante el trayecto fue duramente tratado por la escolta, pero no se quejó 
de nadie. Sabía perfectamente que en Salvador podría dar parte de los soldados que lo 
habían maltratado, pero prefirió el silencio» 

El párrafo anterior muestra con claridad cómo fue la prisión del Consejero. 

La llegada de Antonio Consejero fortaleció el movimiento de sus amigos que quedaron 
indignados por la manera inhumana con que fueron tratados por la policía. -Joao Brigido 
escribió: "Escoltados por las autoridades de Bahía, por la denuncia de ser criminal en esta 
comarca, vio en estado lastimoso la cabeza rapada, seviciado, maltratado y cadavérico. 
Conducía una pequeña caja del crucificado y tenía solamente un hábito azul como única 
vestimenta. Abrazó un régimen sobrio y mortificado. No comía carne, consistiendo su 
alimentación solamente de cereales. No dormía en cama con colchón, prefería una mesa, un 
banco, el propio piso. Si alguno le daba por ejemplo 4 mil reis de caridad, tiraba o entregaba 
el resto diciendo: 'es mucho dinero. No preciso de tanto'." " 

Aquí, como podemos ver, hay una similitud con el Nazareno. Es decir, la historia del 

crucificado se repite, valga la comparación. Por un lado él quiso ser el profeta del sertón y 

por el otro lado las condiciones socioeconómicas depauperadas como: el hambre, la miseria, 

las pestes, que hasta la fecha podemos ver en el Brasil, determinaron este fenómeno en la 

región. A mí me tocó ver de cerca esta problemática porque estuve en este lugar donde la 

esquisostomiasis es una enfermedad endémica producida por un bacilo que se encuentra 

dentro de unos caracoles que viven en aguas estancadas, en el cuadrilátero del hambre. 

En el párrafo que sigue veremos la otra interpretación o versión que existe respecto a 

"los motivos del Consejero": 

El 15 de julio, el jefe de la policía de Ceará comunicaba al juez de Quixeramobim, 
Alfredo Alves Mateus, la salida de Antonio Consejero de esta localidad por sospecha de un 
crimen allí cometido. Constataba la improcedencia de la acusación el hecho de que la madre 
había muerto cuando él tenía seis años, y la mujer, que lo dejó por otro, todavía permanece 
viva. El juez lo libertó el primero de agosto, pues todo lo que decía de Antonio Consejero 

ACEPAC, página 163. 
35  Miden:. 
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era falso y calumnioso. Juzgado inocente y puesto en libertad, Antonio Maciel, después de 
pasar algunos días en Boqueirao, en casa de José Vieira, de cuya mujer era pariente, trató de 
regresar a Bahía a fin de reunir los adeptos que finalmente aguardaban su próximo regreso 
para la continuación de la obra emprendida. 3' 

Como pudimos apreciar en el párrafo anterior, fue el viacrucis, el suplicio, del Consejero 

lo que lo llevó a tomar las armas. Y más que dar una interpretación trato de que este avance 

de las ciencias sociales quede abierto a nuevas interpretaciones a través de tesis e 

investigaciones. 

Proclamada en 1889 por un golpe del ejército, bajo los atónitos ojos de la población, la 
república, se debate hasta 1898 entre dos concepciones políticas en pugna. De un lado un 
grupo de inspiración jacobina y positivista, favorable a una dictadura militar centralizada. 
Del otro, el movimiento civilista y federalista, de base liberal-democrático, partidario de un 
gobierno descentralizado, capaz de permitir las oligarquías rurales, el control del sistema 
político y la manipulación del voto popular, pero no se trata de un conflicto entre la 
dictadura y la democracia, es sin duda una disputa entre dos comprensiones igualmente 
autoritarias de la República. La máscara dictatorial del nuevo régimen revela todas sus 
crudezas en 1897 en la masacre de Canudos. El proyecto republicano, retratado en forma 
épica en los poemas revolucionarios de Euclides da Cunha, en 1893 adquiere trágicas 
dimensiones (épico-trágicas) de denuncia de la violencia de la intervención militar en Los 
m'iones publicada en 1902. El relato impresiona ante tanta decapitación sumaria de los 
vencidos de Canudos, parece una reactualización macabra de la tragedia griega Las bacantes 
de Eurípides. La musa de la República exigía ahora el rostro pálido del terror. Por la mano 
de Euclides los republicanos se vieron esforzados en una narrativa crítica en que se 
entrecruzaban la ideología y los mitos, los sueños y las decepciones de aquello que 
construían. Sería la proclamación como querían tantos republicanos ¿una versión brasileña 
de la revolución francesa? Muchos como Euclides da Cunha intentaban rastrear semejanzas 
capaces de imprimir grandiosidad al movimiento ¿Sería la República obra del anticristo, 
indicio del fin de los tiempos, en que resurgiría el rey portugués D. Sebastián (1554-1578) al 
frente de sus ejércitos, reinstalando la monarquía como acreditaban los partidarios de 
Antonio el Consejero? " 

Para finalizar mí análisis me resta decir que a lo largo de mucho tiempo se ha discutido 

sobre los motivos determinantes de aquella terrible lucha, el sacrificio y la muerte de 

soldados y la masacre de toda la población. En verdad Canudos es un tema que está en 

constante estudio y en la mira de la investigación documental, en la reflexión de los 

historiadores y cientistas sociales y políticos, más de ocho décadas después de la publicación 

del libro de Los m'iones, el debate de la guerra todavía es actual. En primer lugar, el drama 

36  ACEPAC, página 164. 
37  ACEPAC, página 168. 
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de Canudos ha expresado un choque cultural, político y económico. En segundo, es que el 

sertón desde el final del imperio y el advenimiento de la República, y de sus agitados 

gobiernos militares (del Mariscal Deodoro da Fonseca y Floriano Peixoto) estuvo con el 

objetivo de desestructurar el mundo ordenado del sertanero. 
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Subcapítulo 1.4. La memoria histórica. 

Llegaron a mis manos en el momento en que hacía mi investigación en Canudos unos 

recortes de periódicos que habían recolectado, en honor a la verdad, los investigadores del 

ACEPAC, que salieron aproximadamente un mes antes de que llegara a Canudos, aunque ya 

me encontraba en la ciudad de Río de Janeiro, entonces. El recorte está fechado en el mes de 

enero de 1993. A continuación tenemos un fragmento de una nota periodística. 

RU1 BACELAR LANZA: LANUDOS: EL ASESINA70 DE LA LIBERTAD. Después de 
muchos años de investigación, debates y visitas a los sertones, el geofísico Rui Bruno 
Bacelar acaba de imprimir y lanzar el primer libro que habla de la guerra de Canudos, 
habiéndola realizado porque fue una lucha que él tuvo que enfrentar solo contra la verdadera 
historia de Antonio Consejero y su comunidad. Solo, porque él tuvo que levantar todo el 
material e incluir la impresión del libro con recursos propios. Estando en contra de las 
instituciones de gobierno y la propia universidad, en el caso de la UESB, que le negara todo 
cuanto le fue solicitado para la realización de su trabajo que duró cerca de siete años. 38  

Como podemos ver la cuestión de Canudos sigue siendo investigada, siendo una cuestión 

que todavía está en las entrañas y el corazón de cualquier brasileño; es decir, en la memoria 

histórica de todo sertanero. Curiosamente Brasil es uno de los pocos países de la América 

Latina con memoria histórica. Brasil en general y el nordeste del mismo en particular. Por lo 

tanto sigue siendo objeto de estudio para los cientistas sociales (historiadores, antropólogos, 

sociólogos...), del país más importante de América que es Brasil. 

Como señal de protesta, Rui Bacelar está lanzando su libro en uno de los bares de "la 
conquista" la próxima semana, cuando reunirá amigos y estudiantes del asunto. El libro 
C'aindos: El asesinato de la libertad, también está siendo vendido en las librerías de 
Maceio, Curitiba y Sao Paulo. Brevemente será lanzado en Salvador. '`'  

Siguiendo con nuestra reflexión en torno a los cuestionamientos que se siguen haciendo, 

hoy por hoy, en la región de los sertones del Brasil: 

Rui Bacelar cuenta que su interés en escribir la historia de Canudos comenzó en Estados 
Unidos en 1986 cuando hacía su posgrado; un día sacó Los sertones de Euclides da Cunha 
de la biblioteca de la Universidad de Houston, para leer. Rui entonces pasó a analizar todo 

38  ACEPAC. Conseguí, por intermediación de un grupo de investigadores de esta asociación, estos recortes 
de periódicos que se habían publicado unos meses antes de mi llegada al Brasil. página 169. 
39  Miden,. 
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lo que aconteció en el sertón de Bahía y lo que no había aprendido en la escuela. Verificó 
que en el Brasil las instituciones y los individuos que las dirigen no inspiran confianza y 
concluyó que la historia de Antonio Consejero y su comunidad se revestían de nuevos 
significados en el combate de la tiranía y la corrupción, dice el autor. " 

Acompañando al investigador en su reflexión, podemos decir que el Brasil de hoy no es 

moderno, y además que hay que limpiar este acontecimiento histórico de datos e 

interpretaciones oficiales que llenan de mentiras el mismo, como dice claramente Rui en el 

párrafo anterior. 

Según Rui Bacelar la lucha de Antonio Consejero y su gente es un mensaje al Brasil 
actual. Para él Canudos es un no a las sectas religiosas que venden lugares en el reino de 
Dios, y un no al autoritarismo y un no a las brutalidades de las autoridades por la autoridad, 
en el país de mayor delincuencia del mundo, y un no a las injusticias sociales. Por estos 
motivos el escritor bahiano dijo haber invertido más de 100 millones de cruceiros en dos 
libros: Callados: 	asesinato de la 'Mellad, que ya está impreso, y su continuación, que 
debe ser lanzada este año. En este primer lanzamiento, él dividió el libro en cuatro partes: la 
primera, que cuenta la historia de Vicente Mendes Maciel, el líder de la guerra; la segunda 
habla de la historia de las experiencias en la lucha de los yagunzos; la tercera sobre su viaje y 
la investigación de campo en 1987 y la última pista la geo-historia de la región de Canudos. 
Esta última es una actualización de lo que Euclides da Cunha escribió sobre la tierra. 41  

Me parece importante la cantidad de trabajos de divulgación científica y periodística que 

se están haciendo, como el caso del trabajo de Ruí Bacelar. Porque, como ya dije, me parece 

está tomando forma un nuevo Canudos, o muchos Canudos, que comienzan a generarse en 

la parte más olvidada, no sólo de Brasil, que es el cuadrilátero del hambre, sino de la tierra. 

Y lo interesante es que hay escritores que no se copian los unos a los otros, lo que 

generalmente se hace, este es el caso de este escritor quien va al lugar de los hechos y 

recoge la vida de manera directa, y nos lo prueba la cita que sigue: 

El escritor pasó varios días en la región de Canudos, investigando el lugar y haciendo el 
mapeado donde ocurrieron las luchas a fin de mostrar y divulgar para el pueblo que 
Canudos, a pesar de estar sumergida, existe. Los principales puntos de la guerra allí están, 
sólo precisando ser mapeados, pero que las personas pueden visitar y revivir los momentos 
históricos. 42  

40 lb ideo:. 
41  Miden?, página 170. 
42  Ibidem. 
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Es controvertida la opinión del autor, a continuación presentada, porque siendo Brasil el 

país con una profunda memoria histórica, como lo podemos ver en nuestra investigación. El 

caso contrarío sería Cuba, que para mi gusto es el país que menos memoria histórica tiene; 

esto ya lo analizó, de mejor manera, el escritor cubano Edmundo Desnoes en su novela 

Memorias del subdesarrollo. 

En su trabajo de investigación Bacelar entrevistó a los descendientes de los yagunzos y 
recogió informaciones que no están en los libros oficiales. "La idea era conocer la región y 
dar una pequeña contribución a la historia y terminar descubriendo que la mayoría de los 
brasileños no conocen los hechos reales de la guerra de Canudos". En su opinión, los 
brasileños saben mucho más sobre la historia americana como, por ejemplo, la masacre del 
general Custer por los sioux, que lo del Brasil, '3  

Para finalizar con estos comentarios quiero extornar que la fuerza social fue fundamental 

para que se diera la rebelión de Canudos, digo todo esto apoyándome no sólo en el análisis 

sociológico que hago como cientista social, sino apoyándome también en todo el aparato 

crítico de la literatura para una mayor comprensión del fenómeno social en esa región del 

Brasil que afecto a todo el país a lo largo del siglo XX. También en esta nota periodística 

tenemos: 

Rui dice que su experiencia de hacer solo este libro debe servir de ejemplo para otros 
que quieren escribir e investigar sobre los paradigmas oficiales. De acuerdo con él, la 
historia de Canudos fue distorsionada, llegando a estar revestida de fanatismo religioso. No 
en vano, comentó que los sertaneros estaban siendo coherentes con aquello que se había 
pregonado, que la fe social fue la fuerza motriz a pesar de tener otras incluidas como la fe 
religiosa. Antonio Consejero llegó más allá que los políticos y gobernantes. 44  

43  Ibídem. 
'1'1  Ibídem. 
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Subcapítulo 1.5. Análisis de un documento histórico. 

Selección del valioso documento histórico de Ferraz, Pinheiro Neto. Cuadernillo hisiórico 

de Canudos, que nos Va a apoyar en nuestra investigación. Tenemos en el primer capítulo 

una larga y convincente explicación de cuál es el origen del nombre de Canudos: es que 

existían unos canutillos que utilizaba la población para fmar. Nuestra referencia dice: 

En 1890 la hacienda Canudos, en compañía de otras aparece en el enlistado de bienes 
dejados por el doctor Fiel José de Carvalho y después en forma de parcela se la cede 'a la hija 
de doña Mariana Fiel Dantes de Ca►valho juntamente con la casa sede ya arruinada, algunos 
bovinos y animales de crianza. 

Era evidente el estado de abandono y desinterés de parte de los propietarios del inmueble, 
situación que permanecía cuando, después, Antonio Consejero pasa a frecuentarla en sus 
andanzas y peregrinaciones. Allí, curiosamente, fue bien acogido por el número de 
moradores, portadores de reputación nada halagüeña; hoscos y fumadores inveterados de 
cachimbas de larguísimos canudos, retirados de su propio vegetal para tal finalidad, de 
donde se decía provenía el nombre de la minúscula población,' ya que en sus proximidades 
existían en abundancia tales "canudos". 45  

En el capítulo segundo habla sobre la vida de Antonio Consejero, nos dice cuándo y 

dónde nació, con precisión, el Consejero. Este dato histórico es muy importante ya que 

siempre hubo un misterio en torno a sus orígenes: 

Antonio Consejero no era bahiano. Nació en Ceará, el 13 de marzo de 1830, con el 
nombre de Antonio Vicente Mendes Maciel. Era hijo con otras dos hermanas, de Vicente 
Mendes Maciel y de María Joaquina de Jesús. 

También es importante la siguiente cita ya que abunda en forma explícita sobre la infancia 

del Consejero: 

De la infancia de Antonio Vicente poco o nada se sabe. La madre, fallecida en 1834, 
pocos días después del casamiento "in artículo mortis" que legitimó la prole, lo dejó en la 
orfandad a los cuatro años. En el inicio de 1836, el padre contrajo nuevas nupcias con 
Francisca María de Conceicao, una madrastra mentalmente desequilibrada, que lo marcó por 

da Cunha, op. cit. 
'15  Ferraz, Pinheiro, Santos Neto. Cuadernillo histórico de Canudos. Prefectura municipal de Canudos. 
Universidad del Estado de Bahía (UNEB). Este cuadernillo lo conseguí en el pueblo de Canudos, que está 
ubicado en el Nordeste del Brasil. Hice la traducción de este valioso documento con la finalidad de ahondar 
más en los acontecimientos históricos de Canudos, para los efectos de mi investigación de tesis de Maestría 
en estudios Latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En uno de los anexos está la 
traducción completa del cuadernillo para quien quiera consultarlo. Primer capítulo, página 175. 

AideM, Capítulo segundo: La vida de Antonio Consejero, página 176. 
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los malos tratos en la primera etapa de la existencia del pequeño." Tiempo después, al 
bañarse con otros compañeros, estuvo a punto de ahogarse, pero fue salvado por un amigo, 
que décadas después narra con detalle el acontecimiento.' Todavía, olvidando las tristezas 
que desde temprano le quedaron reservadas, es dificil dudar que le faltase ánimo para las 
peripecias propias de la edad y de la chamacada del sertón, casi siempre muy ocupada en el 
pastoreo de los borregos y carneros y en la desalmada persecución de pájaros.47  

En la siguiente cita vamos a analizar y a vislumbrar, si se quiere, las correrías del 

Consejero. Los años de sus mocedades y sus primeras letras. Tiempos aquellos muy difíciles 

si analiza uno el libro Los serlones de Da Cunha y nuestros documentos históricos en donde 

se revelan nada fáciles aquellos años, por la situación de suma pobreza vivida en el sertón y 

prácticamente todo el nordeste del Brasil. Sobre todo en aquella época donde las 

circunstancias de sus pobladores eran todavía más crueles de las que ahora conocemos. Es 

de todos los sociólogos sabido que el mundo y la civilización avanza. 

Al hacer investigación de campo en el sertón brasileño, pero sobre todo en Canudos, 

conocido ahora como el Nuevo Canudos, pues el viejo Canudos quedó sepultado bajo las 

aguas del Vaza-Barris, uno ve las condiciones de suma pobreza, e iría más allá: la miseria en 

que se encuentra... 

Analizando la infancia de Antonio Mendes Maciel, alias El Consejero, nos daremos 

cuenta que los datos de nuestra investigación son controvertidos, pero esto no nos debe 

asustar ya que confusa y controvertida es nuestra realidad. A pesar de todo, estos datos son 

un sustento metodológico para nuestra investigación. Si algo quedara confuso veremos 

como cuando lleguemos a la novela de Vargas Liosa, inspirada en estos acontecimientos, 

nos va a ayudar bastante. Mientras tanto vamos a los primeros años de nuestro santón: 

Después vienen los números y las primeras letras aprendidas con una pariente de la 
madrastra, saberes que por la costumbres entonces, eran asimilados con la infalible ayuda de 
la palmatoria y de la vara de membrillo. 

Vicente, el padre atormentado por disturbios mentales y el alcoholismo, soñaba ver al hijo 
ordenado sacerdote y no cejó por ello. Comenzó por colocar a su primogénito en la escuela 

b  Nertán Maccdo, op. cit. 
Tratado del historiador marcase Joao Brígido, que relató la ocurrencia. 

'17  Miden:, página 178. 
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del profesor Manuel Antonio Ferreira, el más reputado maestro de escuela de aquellos 
parajes, en donde se aprendía además de portugués, el latín y el francés. " 

Vemos como el padre del Consejero se esmeró en prodigarle una buena educación a su 

hijo. Pero aquí hago una observación ¿qué tanto de los datos son verdaderos y que tanto 

invención de los lugareños? No lo sabremos, pero sea cual sea el dato histórico verdadero, la 

reflexión de todo esto es lo que nos va a servir para una mejor comprensión de la realidad de 

este rincón brasileño que influye y determina el resto del país. Más adelante veremos lo que 

dice Vargas Liosa acerca de "la verdad de las mentiras". Lo que la historia no nos permite 

ver lo hacemos claro a través de la literatura; a través de la imaginación y cultura del escritor 

peruano y de su vinculación con la realidad. 

Las actitudes de Vicente Maciel fueron dignos de nota por ser él un analfabeto y porque 
el desinterés para con la instrucción era tan corriente en aquella época, que se tornaba usual 
el que personajes prestigiados y ricos no se matriculasen. Entretanto no duran mucho los 
devaneos y las esperanzas paternas. Después de un periodo en que abandonó la bebida, 
retornó el viejo Maciel al etilismo y a los excesos de la locura, ahora agravados por un vicio 
reciente: el juego. Evaporándose con el aguardiente las fantasías grandiosas de ser 
progenitor de sacerdote letrado, inalcanzable distinción que debería hacer realidad para 
vengar las vergüenzas impuestas de la familia en la lucha contra sus verdugos. El futuro 
previsto por Antonio Vicente fue sustituido por el mostrador de la tienda paterna, para que 
no quede a la suerte de la familia el ganarse el pan, a donde no comparece el propietario; 
ahora dedicado a recorrer nocturnamente los bares, ruletas... En el comercio, Antonio 
Vicente se hace adulto viendo transcurrir la existencia que ya le comienza a ser 
desdichada." 

En este documento que estamos analizando vemos hasta el más mínimo detalle de los 

acontecimientos históricos como son fechas de nacimiento ya mencionados en un párrafo 

anterior. A continuación tenemos con precisión la muerte del padre del Consejero 

En 1855, falleció Vicente Maciel siendo enterrado con pompas y gastos un poco encima 
de lo que permitían las rentas y los patrimonios dejados. 

Es importante mencionar a algunos personajes centrales en la historia de estos episodios 

del Brasil. Los hermanos Vilanova, en su encuentro con El Consejero: 

48  Miden:, página 179. 
9  Ibídem. 

5°  Ibidem.  
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Alrededor de 1873 cruzó por la hacienda timen en Acará, donde por primera vez, verá 
a los hermanos Antonio y Honorio Vilanova. Antonio presentíalo como un cordero y 
Honorio lo describe:si  "Era fiterte como un toro, los cabellos negros y lisos le caían a los 
hombros, los ojos parecían encantados de tanto fuego, dentro de una túnica azul, los pies 
metidos en unas alpargatas, sombrero de paja en la cabeza." 

El escritor Mario Vargas Liosa utiliza estos personajes históricos para hacer su novela La 

guerra delfin del mundo. Por otro lado: 

El profeta no abandona su destino ni a sus seguidores, retomando su 'eterno misal', 
teniendo como centro de irradiación el mismo Itapicurú. De allí, parte en un viaje de 
misionero que alcanza el litoral en las márgenes de San Francisco. No descansa, duerme 
poco y se alimenta aun menos. Su comportamiento, opuesto al de numerosos padres de la 
época, mercenarios políticos y amancebados,' era un modelo de piedad y mortificación 
multiplicándose por la fe que propagaba en los sermones y los consejos que a todos 
administraba. Raros eran en las localidades del norte/ nordeste de Bahía los que no 
conocieron sus predicaciones y sus rezos. 52  

Como hemos visto al analizar son muy valiosos los datos históricos precisos, he ahí la 

importancia de este documento que traje del Brasil, y traduje para los efectos de esta 

investigación. Siguiendo con nuestra investigación sabremos a través de esta traducción de 

la muerte del Consejero: 

El 22 de septiembre, muere Antonio Consejerof  llevando para la sepultura las últimas 
esperanzas de su gente, confiada apenas, hace muchos días, en un milagro que Dios no 
dejaría de operar en favor de ellos. 53  

Otro pasaje importante atestiguado en este documento es la visita de aquel presidente 

populista: Getulio Vargas, a quien mencionamos cuando estudiamos el populismo en 

51  Miden:, página 182, 
d  Nertan Macedo, Memorial de Vilanova, De. O cruzeiro, 1964. 
° El comportamiento nada ortodoxo de numerosos vigarios interioranos está registrado por muchos autores, 
entre los cuales Gilberto Freire, Nertan Macedo y Gilberto Amado. 
52  Miden!, página 183. 

Fecha convencional de diversos autores, especialmente de Euclides da Cunha; basándose, probablemente, 
en la opinión de los médicos que hicieron la autopsia del cadáver y las declaraciones hechaS a los militares 
por los prisioneros. 
53  Ibídem. Capítulo Cuarto: La guerra. Página 212. 
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América Latina. Son tres los presidentes populistas en Latinoamérica: Getulio Vargas en el 

Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina y Lázaro Cárdenas en México. La cita dice: 

A finales de la década de los treinta, un brasileño ilustre y poderoso, el presidente Getulio 
Vargas, curioso de conocer el palco de grandes epopeyas sertaneras, va a Canudos. La visita 
tiene insospechadas consecuencias y marca el inicio de la segunda destrucción de la ciudad, 
de esta sepultación bajo las aguas del Vaza-Barris que, represadas van a aportar para 
siempre el fantasma siniestro de la seca. Getulio Vargas fue recibido con todas las honras y 
gentileza de aquella gente humilde e ignorante, 54  

Es de sobra conocido, para el estudioso de la América Latina, que cuando estaba Getulio 

Vargas en el poder se hicieron obras de todo tipo. 

El jefe político local, Isaías Canario, amigo compadre y consejero de todos, conocido 
entre los canudenses como capitán Isaías, comandó la recepción. El viejo caudillo gaucho, 
sensibilizado, preguntó qué beneficio podría hacer en Canudos. "Una presa; Señor 
Presidente" respondió sin pestañear el capitán Isaías. "Pues será hecha", fue la repuesta 
concebida. 55  

La presa fue bautizado con el nombre de Cocorobó, y fue un ejemplo más de una 

grandiosa y soberbia obra gubernamental, hecha a base de gran esfuerzo de los trabajadores 

que llegaron del sur junto con los sertaneros, donde se fueron intercalando periodos de gran 

actividad con momentos de completo abandono, cuando faltaban los recursos materiales. 

54 	Capitulo Quinto: Guiados resucitada. Página 216. 
55  Ibídem, ibidem. 

41 



Subcapítulo 1.6. 	CRÓNICA DE UN VIAJE A CANUDOS 

Ha sido tan dificil llegar a Canudos, si hubiera sabido todas las dificultades, jamás hubiera 

hecho este viaje. Para llegar hasta aquí primero tuve que volar a Río de Janeiro, después 

llegué por carretera a la antigua Salvador, hoy Bahía, y pregunté dónde quedaba Canudos. 

Nadie me supo decir, tal parecía que este pueblo no existía. Les decía a mis interlocutores 

que era el pueblo sobre el cual Euclides da Cunha había escrito el libro Los seriones. 

Después de ver muchas caras de mal gusto y de perdedores natos ante la vida, logré 

escuchar de la boca de un anciano que ese pueblo ya no existía, había desaparecido. No lo 

quise creer y seguí adelante preguntando, llegué a la biblioteca de la ciudad de Bahía en 

donde me informaron cómo llegar a Canudos. Ella, una negrita con una palidez de enferma, 

temblorosa al hablar, no sólo me informó en donde quedaba este lugar sino también me dio 

algunos documentos importantes para fotocopiarlos. Salí presto a donde ella me indicó y 

una vez teniendo las fotocopias en la mano le llevé sus originales. Me dijo antes de 

despedirme, subiéndose a un banco de la vieja biblioteca: 

-Mire - señalando con su mano un mapa - tiene que ir a la ciudad de Euclides da Cunha, allá 

buscará la manera de llegar a Canudos. 

-Así lo haré -le dije- y salí del solitario lugar. 

Viajar en esa región fue una pesadilla porque el motorista, como le dicen al chofer, se fue 

parando cada dos horas, y a veces cada menos tiempo, para comer. Pero lo sorprendente es 

que la gente también baja a engullir algún alimento cada vez que se detiene, cualquiera que 
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sea la distancia (esto es lo que los psicólogos conductistas llaman condicionamiento). En 

algunos lugares la carretera está en muy malas condiciones, "destapadas" como dicen en 

Colombia: unos grandes hoyos producidos por la lluvia; pero cuando estuvimos cerca del 

pueblo de Da Cunha ya no existía carretera de asfalto sino sólo terracería. 

Al anochecer, después de un penoso viaje, llegué por fin al pueblo de Euclides da Cunha, 

busqué dónde hospedarme porque era de noche. En eso vi el anuncio del mejor hotel de ahí: 

El Consejero. Quién iba a pensar en la época de este personaje histórico se fuera a construir 

un hotel en la caatinga que llevaría su nombre y hasta alberca iba a tener. Muy 

norteamericanizado este lugar, pero en fin, así es la vida, Después de haber pasado allí la 

noche me propuse llegar a Canudos, lugar de dificil acceso, tanto que pensé que era manda 

la que estaba pagando. Parecía ir en romería o en procesión al lugar santo de Canudos. 

Llegué hasta la terminal, allí me dijo un lugareño que el autobús había salido a las cinco de la 

mañana -eran las seis y media -, Esperé en aquel calor y no fue sino hasta la una y media que 

ya iba rumbo a Canudos, El camino era de terracería y uno iba tragando polvo todo el 

tiempo. Además, el camión era muy viejo y las ventanas abiertas no se cerraban ni las 

cerradas se abrían, Miraba la caatinga, toda esa tierra seca y arenosa con arbustos conocidos 

como caatingueras (que producen unas flores amarillas de color muy vivo, con ella se 

prepara una infusión y se toma cuando uno está enfermo del estómago o de otras dolencias). 

Por lo cual se le da el nombre de caatinga a este semidesierto. Al recrearme en este paisaje 

recordaba el libro Los serloes de Euclides da Cunha, en donde dice en uno de sus capítulos 

sobre 'La Tierra' que aquí la gente se enferma de la vista por un "exceso en el mirar". 

Recordaba también cómo unos momentos antes de abordar el autobús la recepcionista del 
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hotel El Consejero me enseñó un cuarto que estaba bajo llave en donde había muchos 

cuadros al óleo con la imagen del santón de la caatinga y de pasajes de la epopeya de la 

guerra de Canudos. Pasé la mirada por aquellos cuadros, rememoraban aquella época y vi 

algunas pinturas en donde el santón llevaba una antorcha y el pueblo lo seguía; otra en 

donde estaba con su túnica morada; una más en donde estaba acostado. Seguí mirando el 

paisaje por la ventana del autobús, la polvareda entraba por la misma y se me quedaba el 

polvo atorado en la garganta reseca por lo mismo. Me desesperaba y el viaje se hacía 

interminable... por fin, cuando parecía que nunca íbamos a llegar a nuestro destino miré un 

caserío pintado de blanco con sus tejas rojo-naranja; me imaginé que era Canudos y lo 

confirmó el grito "llegamos a Canudos" del conductor. Las casitas con sus techitos de teja le 

daban un encanto a la caatinga; a la entrada del pueblo vi a las cabras cruzar por el camino. 

El camión se detuvo y nos bajamos atarantados por el sol, el calor y la resequedad. 

Pregunté si había un hotel y un muchachito (garote le llaman en Brasil) me dijo: 

-Allá a dos cuadras y medía hay uno-. Caminé. - Es el único que hay - me gritó para que lo 

escuchara, ya me había encaminado en búsqueda del lugar. El hotel era una pequeña casa 

con el nombre de Hotel Brasil. Con titubeos toqué la puerta y poco después salió una 

persona como de cincuenta y tantos años de edad; era una mulata de cabellos blanquecinos 

y con una sonrisa y gestos amables me hizo pasar a la casa. Le dije que necesitaba una pieza 

y ella me llevó a un cuarto qüe daba al patio; una vez dentro al momento lo empezó a barrer 

y a arreglar la cama. 
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-Allá enfrente, cruzando el patio está el baño- dijo. Saqué mis cosas de la mochila y me 

dirigí a la parte de enfrente para darme un regaderazo, estaba a punto de sucumbir por el 

calor. Entré al baño y encontré que arriba de la regadera había una especie de tanque donde 

se depositaba el agua; entonces a la regadera le tenía que abrir una válvula de cobre que 

hacía una especie de compuerta, la que detenía o dejaba pasar el agua almacenada en una 

minúscula alberca de ladrillo que tenía arriba de la cabeza. Pero en el momento en que me 

estaba bañando saltó un sapo gigantesco, me asusté y con una escoba que estaba atrás de la 

puerta lo arrinconé mientras me terminé de bañar. 

Poco después salí al encuentro con la historia. Y caminando por esas calles empedradas 

de Canudos iba buscando información por doquier. Una señora de un almacén de la única 

calle del pueblo me dijo: " Aquí no es el Canudos del que habla la historia, este es el nuevo 

Canudos (antiguo Cocorobó)" y seguimos platicando. Me recomendó presentarme con los 

miembros de una asociación encargada de estudiar los acontecimientos de Canudos. Debía ir 

a la prefectura, ahí me iban a dar toda clase de información. Así lo hice y una vez estando 

allí una señorita me presentó a un señor, encargado de llevarme a la casa de una de las 

personas de dicha asociación. Caminamos por el empedrado hasta una puerta y casi al 

momento salió una muchachita quien nos dijo "pásenle". Era una casa muy pobre, y los 

muebles quedaban demasiado grandes para la pieza, por lo que tenía uno que brincarlos; 

esto era verdaderamente chistoso. Nos sentamos en la sala y me dijo: 

-Así que usted viene a investigar sobre Canudos. 

-Así es. 
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-Pues bien, nosotros somos una asociación que se encarga de investigar sobre Canudos... - 

En eso entró una negrita que se presentó como integrante de la asociación. Y dijo además 

que su bisabuela aún viva, había presenciado los acontecimientos de Canudos, a la edad de 

cuatro años.. 

-Llévame- le dije de inmediato, necesito entrevistarla ahora mismo. 

-Sí, como no. 

En un instante tomé mi grabadora y una libreta que llevaba para mis anotaciones y nos 

fuimos. Caminamos unas cuantas cuadras y entramos a otra casita, también muy pobre y lo 

primero que miré fue una anciana de negro acostada en su cama; tenía la cabeza envuelta en 

una pañoleta oscura. Llamaron a la anciana quien no se quería levantar, pero al fin lo hizo 

para luego sentarse en un viejo sillón. La saludé y prendí la grabadora . 

-Platíquenos de lo que se acuerde de la guerra de Canudos y del Consejero- le dije. 

La señora, quien al principio no quería hablar, fue tomando fi►erza hasta el término de la 

cinta; me dio todo su saber. Comprendí que estaba cansada y suspendí la entrevista. Cuando 

me despedí me acerqué a su cara para verle los ojos y me di cuenta que las cataratas los 

habían cubierto por completo. 

Salimos, las muchachas y yo, a buscar a otro miembro de su grupo: un negro joven 

presto a ayudarme en lo que fuera. Y todos juntos nos dirigimos a ver a la esposa del 

prefecto, en busca de ayuda, ya que les había dicho que quería ir al lugar de los hechos. 

Ellos me dijeron: "Aquí donde estamos es el nuevo Canudos; el viejo Canudos queda a unos 

cuantos kilómetros de aquí, pero está muy lejos para ir a pie." 
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-¿No habrá un taxi que nos lleve? les pregunté. 

-No, aquí no hay taxis, pero vamos a ir a ver a la esposa del prefecto, quien nos puede 

ayudar, ella es una maestra buena. 

Así es que nos dirigimos a la escuela en la búsqueda de dicha persona. Entramos e 

inmediatamente llegamos a la oficina de esta señora, quien, después de que el amigo le 

explicó que estaba investigando sobre Canudos y quería ir a conocer el lugar de los hechos. 

Ella muy comprensiva decidió escribir una nota a su marido, pidiéndole que nos prestara su 

carro y un chofer. Nos dio el papel y salimos como estampida rumbo a la prefectura. Al 

llegar y dar el papelito, nos dijo: "Está bien, les presto el jeep, pero sólo de las tres de la 

tarde en adelante". Le agradecimos y nos albos, pero me acordé que no llevaba cámara. 

Uno de mis acompañantes tenía en su casa una máquina vieja sin rollo, y comprar un rollo en 

el nuevo Canudos era casi imposible. Nadie vendía rollos de película para cámara; ni los 

conocían siquiera. Supimos de un fotógrafo del pueblo, él podía tener alguno. Al llegar a su 

casa, nos llevamos la sorpresa de encontrar sólo a su hijo, quien a veces lo ayudaba. La 

esposa del fotógrafo convenció al adolescente para que nos acompañara, Salimos en punto 

cíe las tres en el jeep rumbo a la caatinga. El chofer manejó con gran rapidez hasta llegar al 

Valle de la Muerte, aquí fue nuestra primera parada del recorrido, bajamos todos del jeep, 

excepto el conductor, y brincando unas trancas entramos al Valle de la Muerte, un lugar 

enclavado en lo más inhóspito de la caatinga; lleno de huesos. Los que me acompañaban me 

dijeron: 

-Venga a ver esto, es un hueso de la pierna. 
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-¡Mire aquí! - dijo otra voz-. Hay un cráneo, y esto que se ve aquí son las costillas y parte 

del esternón. 

Los huesos blanqueaban. Al ver aquel panorama debajo de aquel sol que aniquilaba, me 

dije: "Pero si esto es un cementerio natural". 

Y era verdad, aquí en este lugar, donde se había dado la más cruenta batalla, se había 

formado un panteón natural. 

-Mire-, me dijo un negro que me acompañaba- fue tan salvaje la matanza en este lugar que 

cuando llueve se torna bermeja la tierra, por la cantidad de sangre derramada. Me quedé 

sorprendido. En eso vi alrededor de unos huesos algo que me llamó la atención, eran dos 

botones de la casaca de algún soldado republicano. Los tomé, estaban oxidados. Hay que 

pensar que estando a la intemperie y después de casi cien años, era un milagro su existencia. 

-Esto me lo llevo de recuerdo a México-, les dije a mis compañeros. 

-¡Mire! -me dijo un muchacho-, por qué no se lleva estos casquillos. Y estos huesos, dijo el 

negro. Así es que me fui recogiendo muchos objetos, los cuales dejé a última hora en la 

habitación del hotel, sólo traje los botones de un soldado desconocido. 

Nos tomamos fotos alrededor, y poco después, en medio de aquel calor y haciendo a un 

lado las ramas de la caatinga salimos del Valle de la Muerte, con huesos en las manos, nos 

subimos al jeep y continuamos nuestro recorrido rumbo a donde estaba la cruz que había 

mandado hacer el Consejero en la época del combate. Llegamos al lugar de la cruz a orillas 

de la presa Cocorobó alimentada por el río Vassa-Barris y que el gobierno había mandado 

hacer por dos razones: una abastecer al pueblo del agua suficiente para sobrevivir en el 
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periodo de sequías que era prácticamente todo el año, y otra, para olvidar la tragedia de 

Canudos, ya que esas aguas habían inundado el antiguo pueblo, ahora sumergido bajo las 

aguas, y a sus acontecimientos históricos. Allí también nos tomamos fotos, y sobre todo 

fotografiamos la presa Cocorobó. Se nos antojaba echamos un clavado en esas aguas 

frescas, mucho más frescas todavía en nuestra imaginación por el excesivo calor. Así lo 

hicimos. 

-Mira- me dijo el moreno al salir del pequeño chapuzón-, ves esa plantita. Era una especie de 

cactus. 

-Pues eso es lo que comía la gente en la época del Consejero para mitigar la sed y sobrevivir 

a las sequías de aquellos tiempos, puesto que esa presa que ves no existía en aquella época. 

Y me volvió a decir lo que ya sabía, "esa presa la hizo recientemente el Gobierno del 

Brasil, para que el pueblo brasileño olvidara la masacre de Canudos"... 

-Mira, allí en el fondo del lago está sumergido el viejo Canudos. 

Después, caminamos un poco a los alrededores, y reposamos entre los arbustos de la 

caatinga aporreada por el sol, subimos al jeep y le dijimos al chofer si nos llevaba al otro 

lado del lago, al viejo museito del Consejero. El nos dijo enfáticamente que no, sólo le 

habían dicho dos horas y estaba cansado. Lo convencimos entre todos con ruegos 

portugueses, yo le decía en el mismo idioma si tenía la bondad de aceptarme cien mil 

cruzeiros. Los aceptó y alegremente nos fuimos al pueblito del otro lado del lago. Pero 

como no había camino por ahí entramos a lo seco de la caatinga, a alta velocidad casi por las 

ramas caatingueras. Las liebres cruzaban por nuestro camino como antes habían cruzado las 
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cobras - así le dicen en el Brasil a estas víboras- en nuestro recorrido anterior por el Valle de 

la Muerte. Por fin llegamos al pueblito donde, sin consultarme, bajamos a tomar cerveza 

para todos. Yo invitaba - esto ya era un valor entendido-, todos los gastos corrían siempre 

por mi cuenta, y a mí no me dolía porque mis dólares se multiplicaban en cruceiros. Tenía y 

a ellos les hacía falta. Tomar cerveza en Brasil es casi un rito, además de que la cerveza es 

bastante ligera y buena. Es la manera del sertanero para combatir la deshidratación, y ahora 

yo también lo hacía. Salimos rumbo a la prainha y al pequeño museo. Al llegar divisamos la 

playita, el pueblito y el pequeño museo, este último cerrado con un candado viejo. Mis 

compañeros fueron a buscar al cuidador del museo para que nos abriera. Poco después, 

parsimoniosamente, se acercó y nos abrió su museo; él había coleccionado todo lo habido en 

él. Recogió algunos objetos en la caatinga y otros fueron donados por los descendientes de 

los sobrevivientes de los yagunzos. Para eso las fotos no se hicieron esperar, un "flaxaso" 

aquí otro allá, otro más allá. El museo era verdaderamente chiquito, la tercera parte de 

cualquier cuarto, chico pero lleno de objetos, los cuales el cuidador protegía con la vida. ¡De 

aquí no sale nada!- gritó, para prevenir no se nos fuera a pegar algún retrata() del Consejero 

en la mano. Allí había objetos muy curiosos; cruzeiros del siglo pasado, precisamente en la 

época del Consejero. Por ahí vi un retratito de cuerpo entero del Consejero, en el cual por el 

maltrato del tiempo no se le alcanzaba ver bien la cara. Llaves grandotas y candados, ropa 

vieja y sombreros típicos de la región del sertón de piel de cabra. Objetos de cristal, 

madera... 
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Al atardecer regresábamos, veníamos embelesados por el paisaje, verdaderamente un 

prodigio; rojos , violetas y azules. Llegamos al nuevo Canudos o antiguo Cocorobó, y me 

llevaron a mi hotelito. Ya la dueña del hotel nos tenía preparada la cena: ensalada de 

pepino, cuscuz (una especie de sémola de trigo triturado llevados por los africanos al Brasil 

en la época de la esclavitud), carne asada, feijoda (una especie de frijoles a medio freír, algo 

espeso) queso y leche de cabra. Una delicia. 
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CAPÍTULO II: 

Subcapítulo 2. I. Cómo novela Mario Vargas Llosa los acontecimientos históricos narrados 

en el libro de Da Cunha: El análisis de la novela La guerra del fin del mundo de Mario 

Vargas Liosa, 

En este capítulo trataremos de encontrar el diálogo entre el libro Los m'iones de Euclides 

da Cunha y La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa. Me he encontrado varias 

sorpresas. Mario Vargas Llosa no plagia como algunos críticos brasileños en México han 

dicho, sino que toma la vida de manera directa, va al pueblo de Canudos, donde se dieron 

los acontecimientos en el siglo pasado, e investiga en los archivos sobre lo acontecido y 

además platica con los habitantes del lugar y busca a los sobrevivientes de aquella época, y 

desde luego a los descendientes de aquellos luchadores y seguidores del Consejero que 

murieron peleando. 

El libro de da Cunha es muy escueto, una o dos páginas le bastan a veces para describir a 

sus personajes, en el caso de Vargas Llosa es diferente, son muchas páginas dedicadas a 

cada uno de sus personajes, haciendo monumental la novela. Euclides da Cunha divide el 

libro (que es una mezcla, dicho sea de paso, de ensayo sociológico e histórico, novela, 

crónica y relato) en tres partes: la primera se la dedica a la Tierra, la segunda al Hombre y la 

tercera a La Lucha. En el caso de Vargas Llosa, él toma prácticamente la descripción de los 

personajes de la Lucha para hacer su novela. El escritor crea nuevos personajes de los 

existentes en Los Sertones de Da Cunha. No encontré nunca por más que leí y releí las dos 
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novelas, ni un párrafo en donde se pueda decir: esto lo copió íntegro de Da Cunha. 

Seleccioné algunos párrafos de Da Cunha y Vargas Llosa buscando una correspondencia 

que el lector podrá observar y crear sus propias deducciones. 

La descripción que hace Vargas Liosa del Consejero coincide con la realidad. Algunas 

citas de la novela La guerra del fin del inundo y su constatación con la realidad lo 

demuestran: 

El hombre era tan alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel oscura, sus 

huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la 

túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que, de 
cuando en cuando visitaban los pueblos del sertón bautizando muchedumbres de niños y 
casando a las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su 

historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su 

imperturbable seriedad que aún antes de que diera consejos, atraía a las gentes 56  

A través de una investigación participante hecha en Canudos, pude registrar cómo era el 

Consejero en boca de una anciana que entrevisté (la entrevista fue hecha en portugués). Ella 

decía que era una niña, tenía cuatro años, cuando presenció los acontecimientos históricos... 

y me fue narrando todo lo que ella recogió en la tradición oral del nordeste del Brasil. Hice 

un análisis de lo recogido de manera directa. De mucho me pude percatar a través de 

platicar con la gente del pueblo de Canudos, sobre todo de gente mayor. 

Estos ancianos son hijos, nietos, bisnietos, sobrinos de los sobrevivientes de Canudos 

quienes presenciaron y sufrieron los acontecimientos. A través de ellos pude 'hacer la 

reconstrucción imaginaria de los hechos', método sociológico que recomienda Max Weber - 

para una mayor comprensión de la realidad y comprensión ésta en la esfera de la 

56  La guerra del fin del mundo. Editorial Scix Barra'. Espada., página 15. 
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significación -, en el prólogo de su libro capital La ética protestante y el e.spíriin del 

capitalismo. 

Al Consejero se le llamaba así porque daba consejos. Yéndonos a la referencia, dice: 

Cuando el hombre partía, se hablaba de él: que era santo, que había hecho milagros, que 
había visto la zarza ardiente en el desierto, al igual que Moisés, y que una vez le había 
revelado el nombre impronunciable de Dios. Y se comentaban sus consejos. 57  

En el párrafo siguiente vemos el positivismo y las corrientes dentistas prevalecientes en 

Europa. Alejandro González Acosta y Jan Andreu lo explican, en uno de los capítulos de 

esta tesis, sería ocioso ahondar en ello. Es importante mencionar que la influencia del 

cientificismo de mediados del siglo XIX tuvo gran importancia y por ende influencia en el 

mundo entero, América no tendría porqué ser la excepción. 

Su verdadero nombre no era Galileo Gall. Había nacido a mediados del siglo, en un 
poblado del sur de Escocia donde su padre ejercía la medicina y había tratado 
infructuosamente de fundar un cenáculo libertario para propagar las ideas de Proudhon y 
Bakunin. Como otros niños entre cuentos de hadas, el había crecido oyendo que la 
propiedad privada es el origen de todos los males sociales y que el pobre sólo romperá las 
cadenas de la explotación y el oscurantismo mediante la violencia. 58  

El escocés inculcó a su hijo, desde que tuvo uso de razón, este precepto simple: 

la revolución libertará a la sociedad de sus flagelos y la ciencia al individuo de los suyos.59  

La siguiente cita nos muestra la inteligencia, pero sobre todo la imaginación del autor 

peruano sobre la realidad del Brasil, que lleva incluso una carga de humor negro: 

5' Ibidein. página l7. 
58 lbidem. " 	24. 
59  Ibident,página 25. 
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La carta se refería a la esclavitud, que, aunque abolida existía de faclo, pues, para no 

morirse de hambre, muchos negros libertos habían vuelto a implorar a sus amos que los 

recibieran. " 

Las siguientes citas tienen una fuerte connotación sociológica y su relación con la 

literatura: 

Mi corazón latió con fuerza al ver al hombre: bajo y macizo, con esa palidez entre 
amarilla y gris que viene a los mestizos de sus ancestros indios, y una cicatriz en la cara que 

me reveló, a simple vista, su pasado capanga, de bandido o de criminal ( en todo caso, de 

víctima, pues como explicó Bakunin, la sociedad prepara los crímenes y los criminales son 

sólo los instrumentos para ejecutarlos). 

En la anterior cita vemos la preocupación del escritor peruano por la realidad social del 

continente americano, para ser más explícito, su preocupación por los pobres, criminales, 

analfabetas, siempre está presente a lo largo de toda la novela. El autor siempre le está 

guiñando el ojo al lector llamándole la atención referente a la injusticia social. No es casual 

que la literatura de Vargas Liosa esté considerada, por los críticos literarios, dentro de la 

corriente literaria llamada Realismo Crítico. 

En el siguiente párrafo veremos el interés, la búsqueda, de nuestro autor por investigar y 

desentrañar todos los aspectos del ser humano y de su realidad; lo llevan a tratar de hacer 

una novela totalizadora. Es decir, abarcar todo, como un Dios. Por algo dijo Vargas Liosa, 

en su concepción literaria, que el escritor es un suplantador de Dios. 

No sé si me entendió, la gente del interior no es como la de Bahía, a la que la influencia 
africana ha dado locuacidad y exuberancia. Aquí las caras son inexpresivas máscaras cuya 

función parece ser la de ocultar los sentimientos y los pensamientos. 62  

eo 
Ibidem, 	40. 

61 Ibidcm, " 88. 

Ibidem, 
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Siguiendo nuestro comentario, vemos en el párrafo anterior esa búsqueda hacia una 

antropología del hombre brasileño, y la comparación entre el hombre del sertón y el hombre 

del litoral que explican un poco, desde aquella época hasta la fecha, la diversidad racial y 

cultura de Brasil. 

En la siguiente cita vemos el interés de nuestro escritor en otro aspecto de la vida que es 

el económico. Refleja la pasión que Vargas Liosa tiene por desentrañar las contradicciones 

sociales que tienen su origen en la desigualdad económica. Aquí es clara la influencia 

marxista del escritor peruano cuando escribió su novela. Esta ideología cambió, con el 

tiempo, ahora nuestro escritor cree fervientemente en el neoliberalismo, sus influencias y 

consecuencias en el mundo. Pero vayamos a la cita: 

Les pregunté si estaban preparados para nuevos ataques, pues la burguesía reacciona 
como fiera cuando se atenta contra la sacrosanta propiedad privada. 63  

El aspecto religioso es un tema que trata en sus libros de juventud y explicado en la 

siguiente cita: 

La República quiere exterminar la religión. 64  

Brasil siempre quiso y ha querido vivir, hasta la fecha, en una monarquía, y a la siguiente 

cita me remito: 

Ya sabéis, por mi carta anterior, que la iglesia condena al Consejero y a Canudos y que 
los yagunzos le han arrebatado las tierras a un Barón, pregunté al de la cicatriz si los pobres 
del Brasil estaban mejor que cuando la monarquía. 

Es clara su concepción de la novela y de la historia. Hasta los aspectos más materiales son 

el sustento del novelista, y logra explicar, de esta manera, qué es y cuál ha sido la historia de 

la América Latina, Al respecto dice: 

63 	• Ibtdent, pag. 88. 
" Ibídem, pag. 88. 
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Canudos nadie paga los tributos de la República porque no la reconocemos ni admitimos 

que se atribuya a las funciones que corresponden a Dios. ¿ Qué funciones, por ejemplo? 
Casas a las parejas o cobrar el diezmo. Pregunté que ocurría con el dinero en Canudos y me 
confirmó que sólo aceptaban el que lleva la cara de la princesa Isabel, es decir del imperio, 

pero como ésta ya casi no existe, en realidad el dinero está desapareciendo, no se necesita, 

porque en Canudos los que tienen dan a los que no tienen y los que pueden trabajar trabajan 

por los que no pueden. 65  

Y siguen las citas sociológicas: 

Los soldados no son la fuerza sino la flaqueza del gobierno. " 

Hasta el más ingenuo se da cuenta de la forma tan sutil e irónica conque trata los aspectos 

de la política y de lo político, y la fuerza en donde se sustenta el primer concepto. Es 

impresionante la fragilidad observada por Vargas Liosa en las tiranías y gobiernos 

latinoamericanos. Por otro lado, llama la atención la ironía del autor respecto a cualquier 

tema, desde los más esenciales para el ser humano hasta los problemas filosóficos, 

existenciales. Al respecto, dice: 

Un tema frecuente seguía siendo el fin del mundo. La tierra, cansada después 
de tantos siglos de producir plantas, animales y de ciar abrigo al hombre, pediría al Padre 

poder descansar. 

El sincretismo religioso, es un tema que no puede faltar en esta novela totalitaria. Al 

respecto viene al caso mencionar que la maestra Rodríguez Ozán, nos contó, a sus alumnos, 

lo visto en uno de sus viajes a Río de Janeiro. Por un lado iba una peregrinación, en las 

aceras de asfalto de las calles y por el otro había en las playas velas enterradas y negros 

ocupados en sus ritos. Y aquí, en la novela, vemos la cuestión religiosa como algo 

preponderante hasta el día de hoy en el Brasil. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es la unión, 

65 Miden', pag. 89. 
" Ibídem, pag. 90. 
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o combinación, de la religión católica y de las prácticas del candomblé y otros ritos 

religiosos de origen africano, Al respecto el siguiente párrafo dice: 

Había en todos los rincones, ornamentaciones e imágenes de la virgen, del niño, del buen 
Jesús y del Espíritu Santo, y cada barrio y oficio levantaba altares a su santo protector. 
Muchos de los recién nacidos se cambiaban de nombre, para simbolizar así la nueva vida que 
empezaban. Pero a las prácticas católicas se injertaban a veces, como plantas parásitas, 
costumbres dudosas. Así como algunos mulatos se ponían a danzar cuando rezaban y se 
decía que, zapateando con frenesí sobre la tierra creían que expulsaban los pecados con el 
sudor. 67  

Esto es el sincretismo de las religiones que llegaron al Brasil, por un lado el candomblé y 

por el otro la religión católica; religión lusitano brasileña con origen en el Portugal. 

El Brasil, hasta la fecha lleva en su bandera, la leyenda 'orden y progreso', esto es 

herencia del positivismo. 

El autor nos habla de la idiosincrasia de los hombres del sedán: 

La gente de aquí es extraña, impenetrable, inescrutable, como le parecía la china a la del 
Indostán. " 

También se habla de una manera escondida del liberalismo sexual que desde siempre y 

hasta la fecha ha existido, y de la corrupción y concupiscencia de la iglesia. Dice: 

Al padre Joaquim en cuanto a las mujeres, nada parecía repelerlo, ancianas legañosas, 
niñas impúberes, mujeres castigadas por la naturaleza con verrugas, labios leporinos o 
idiotez, a todas las estaba siempre piropeando e insistiéndoles para que vinieran a decorar el 
altar de la iglesia. 69  

Y al final, el erotismo muy común en la novela latinoamericana, como que al estar tan 

lejos del 'mundo civilizado' no nos quedara nada sino conformarnos con el sexo: 

A los condenados a muerte se les endurecía el falo en el instante supremo, como decían 
que ocurría con los ahorcados y los decapitados. Alguna tortuosa verdad escondía esa 
creencia grangiñolesca, alguna misteriosa afinidad entre el sexo y la conciencia de la muerte. 

67  Ibidem, pag. 93. 
68  Ibidem, pag. 116. 

pag. 119. 
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Se habla también de naturaleza salvaje y violenta de América; de ese paisaje hermoso 

pero aniquilador cuando nos adentramos y caminamos en él. La vorágine que es nuestro 

continente. Al respecto nuestro autor dice: 

Súbitamente recordó la nieve de Europa, su paisaje tan domesticado si lo comparaba con 
esta naturaleza indómita. 

Quiero decir, que uno de los temas más importantes tocado por nuestra literatura es el de 

la naturaleza. Al respecto dice: 

¿Habrá hostilidad geográfica parecida en alguna región de Europa?" En el sur de España, 
en Turquía, sin duda, y en Rusia. " 

Los otros temas que más adelante vamos a ver son sus personajes, típicos, excéntricos, y 

su historia por demás llena de anécdotas grotescas y escabrosas. 

Y analizando la siguiente referencia podemos ver las contradicciones ideológicas y las 

luchas internas, del siglo XIX. 

Nota periodística: El Partido Republicano Progresista acusa al Gobernador y al Partido 
Autonomista de Bahía de conspirar contra la República para restaurar el orden Imperial 
obsoleto. 71  

Esta referencia parece decirnos que los aristócratas no se resignan a la pérdida de sus 

privilegios y no quieren que el Brasil sea un país moderno: 

De ciertos curas fanáticos que no se resignan a la separación de la Iglelia del Estado 
porque no quieren dar al César lo que corresponde al César. Y hasta de la propia Inglaterra, 

por lo visto, que quiere restaurar ese Imperio corrompido que le permitía apropiarse de todo 

el azúcar brasileño a precios irrisorios, pero están engañados, ni los aristócratas, ni los curas, 
ni Inglaterra, volverán a dictar la ley en el Brasil, El ejército no lo permitirá. 72  

No podemos dejar de citar la reflexión sobre el circo, también tema constante de la novela 

latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, porque, quizá, América Latina ha sido un 

circo, por su excentricidad para el resto del mundo, pero sobre todo para Europa. Y dice: 

70  Miden?, pag. 125. 
71 	pag. 131. 
72  Ihidem, pag. 147. 
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Se habla también de naturaleza salvaje y violenta de América; de ese paisaje hermoso 
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circo, por su excentricidad para el resto del mundo, pero sobre todo para Europa. Y dice: 

7‘) lbidenr, pag. 125, 
/I  /bidem, pag. 131. 
72 lbidenr, pag. 147. 
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En su mejor época, el circo del gitano había tenido veinte personas, si podía llamarse 
personas a la mujer barbuda, el enano, el hombre- araña, el Gigante Pedrín y Juliao, tragador 
de sapos vivos. El circo rodaba entonces en un carromato pintado de rojo, con figuras de 
trapecistas, tirado por los cuatro caballos en que los hermanos franceses hacían acrobacias. 
Tenían también un pequeño zoológico, gemelo de la colección de curiosidades humanas que 
el gitano había ido recolectando en sus correrías; un carnero de cinco patas, un monito de 
dos cabezas, una cobra (ésta normal) a la que había que alimentar con pajaritos y un chivo 
con tres hileras de dientes, que Pedrín mostraba al público abriéndole la jeta con sus 
manazas. Nunca tuvieron una carpa. Las funciones se ciaban en las plazas, los días de feria o 
en la fiesta del santo... 73  

Y la ironía referente a la política: 
No todo ha de ser política en la vida. Hay que hacer sitio, también para las caras 

agradables..." 

Y volvemos al circo, al que le dedica varias páginas de su novela Vargas Llosa. 

Lo que más le gustó a la gente fueron las barbas de la barbuda: pagaban por comprobar 
que no eran postizas y tocarle de paso las tetas y verificar que era mujer." "El enano 
mientras tanto les contaba su vida desde que era una niñita normal allá en el Ceará, y cómo 
se convirtió en vergüenza de su familia el día que comenzaron a salirle vellos en la espalda, 
los brazos, las piernas y la cara. Empezó a decirse que había pecado de por medio, que era 
hija del sacristán o del can. La niña tragó vidrio picado para matar perros con rabia. Pero no 
murió y vivió como hazmerreír hasta que llegó el Rey del circo, el gitano que la recogió y la 
hizo artista..." 

El tema de la mujer, de su situación en el mundo; de las injusticias cometidas en su contra. 

Había sido violada por tres hombres y más tarde alguien la había hecho arrodillar delante 
de unos pantalones que olían a bosta, y unas manos callosas le habían incrustado un 
miembro duro que apenas cabía en su boca y que ella había tenido que sorber hasta recibir 
un escupitajo de semen que el hombre le ordenó tragar. " 

Y ya que la política es una constante en Vargas Llosa. Referimos: 
La política es un quehacer de rufianes. 77  

Como en la cita anterior Vargas Llosa exorciza sus propios demonios. 
En el fondo el hombre sólo teme a la muerte. 78  

73  Wein, pag. 149. 
74  Miden', pag. 167. 
75  lbidenr, pag. 173. 
76  Miden!, pag. 180. 
77 	pag. 186. 
78  ibiden►, pag,. 191. 
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La falta de perspectiva del latinoamericano ante la vida la encontramos implícita en la 

siguiente cita: 

Cuando Gall le dijo que partía rumbo al norte, el enano y la barbuda decidieron seguirlo. 
No hubieran podido explicar por qué. Quizá la razón fue la de la gravedad, los cuerpos 
débiles imantados por los fuertes, o, simplemente, no tener nada mejor qué hacer, ninguna 
alternativa, ninguna voluntad que oponer a la de quien, a diferencia de ellos, parecía poseer 
un itinerario de vida." 

En la siguiente cita se palpa el conocimiento de la historia que el escritor tiene. 
Odio a quienes el azúcar les interesa más que la gente del Brasil." 

Vargas Llosa nos habla constantemente de "La verdad de las mentira", refiriéndose a la 

literatura, y aquí lo comprobamos: 

No fue la República sino la monarquía la que abolió la esclavitud. Recordó la Baronesa, 
risueña como si hiciera una broma, a la vez que ofrecía galletas a su invitado - A propósito, 
¿sabía que en las haciendas de mi marido los esclavos fueron libertados cinco años antes de 
la ley? " Pero la República destruyó nuestro sistema con leyes impracticables, sustituyendo el 
principio de la obediencia por el de los entusiasmos infundados. Un error del mariscal 
Floriano, coronel, porque el ideal social radica en la tranquilidad, no en el entusiasmo. " ►  

De nuevo vemos lo que lo sociólogos llamamos la desesperanza aprendida'. Esto es 
palpable cuando contemplamos nuestra realidad. 

Yo no podría vivir entre otras gentes -dijo Jurema-. No tener patria es ser huérfano- Un 
día desaparecerá la palabra patria- replicó Galileo.- La gente mirará hacia atrás, hacia 
nosotros, encerrados en fronteras, entrematándonos por rayas en los mapas, y dirán que 
estúpidos fueron." 

Nosotros no somos cartesianos. "En América Latina se siente más que se piensa", me 

comentó, alguna vez, una doctora armenia en un metro de París. Ejemplificado por nuestro 

autor: 

La vida había dejado de ser lógica y por eso nada podía ser absurdo. Era la vida: había 
que aceptarla así o matarse. 83  

79  Ibídem, pag. 197. 
8°  Ibídem, pag. 209. 
81  Ibídem, pag. 201. 
". Ibídem, pag. 223. 
83  Ibídem, pag. 352. 
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En América nos derrota el clima y la vegetación antes que otra cosa. 
A la segunda y la tercera expedición les pasó lo que a nosotros - dice Piras Ferreira - 

también los derrotaron el calor, las espinas y el polvo antes de los yagunzos. " 

La siguiente cita explica muy bien la violencia en América Latina. Aquí estamos tocando el 

segundo tema en Latinoamérica : los personajes. 

Para Pajéu la vida es eso; huir o ir al encuentro de algún enemigo, sabiendo que atrás y 
adelante hay y había siempre, en el espacio y en el tiempo, balas, heridos y muertos. " 

Otro ejemplo de lo grotesco en América Latina, 
Tuvo el cadáver varios días debajo de la cama, hasta que lo descubrió la dueña de la casa 

por el olor. 86  

De nuevo vemos la ambición y el poder como una constante de América: 
¿No es sorprendente que, en estas circunstancias, cuando se está jugando la vida cada 

segundo, en esta hora de la verdad que decía purificarlos, dejando en ellos sólo lo elevado, 
muestren esa avidez por negocios y atesorar dinero ? " No es lo sublime, sino lo sórdido y 
abyecto, el espíritu de lucro, la codicia, lo que se exacerba ante la presencia de la muerte," 
piensa Teotonio. 

Y ahora nos explicamos por qué el periodista es el héroe problemático. Porque 

problematiza la realidad que le tocó, vivir. 

El periodista miope sentía una incomodidad tan grande que hubiera querido salir de allí 
corriendo, aunque fuera a encontrarse con la guerra. He leído algunos libros - repuso 
avergonzado. Y pensó: " No me ha servido de nada". Era una cosa que había descubierto en 
estos meses: -la cultura, el conocimiento, mentiras, lastres, vendas. Tantas lecturas y no las 
habían valido de nada para escapar, para librarse de esta trampa. 88  

Y por último vemos, de nuevo, cómo la historia de América Latina es una caravana de 

situaciones grotescas. Una parafernalia para decirlo en una sola palabra. Y el autor describe 

en una sola frase la explicación de América Latina: 

" Ibidem, pag. 357. 
85  Ibídem, pag. 367. 
86  Miden!, pag. 399. 
87  ÍbideM, pag. 426. 
88  Ibídem, pag. 456. 
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No es la raza sino la ignorancia la explicación de Canudos. " 

Termina Vargas Llosa con unas imágenes que formaría parte del realismo mágico y lo real 
maravilloso: 

¿Quién sabe de Joáo Abade?- balbucea su boca sin dientes. -Quiero - asiente el coronel 
Macedo-. ¿ Lo viste morir?. La viejecita niega y hace chasquear la lengua, como si chupara 
algo. - ¿ Se escapó entonces?. La viejecita vuelve a negar, cercada por los ojos de los 
prisioneros.- Lo subieron al cielo unos arcángeles- dice, chasqueando la lengua-. Yo lo vi. 99  

En la novela La guerra del fin del inundo por un lado están los personajes nacidos de la 

imaginación de Vargas Llosa; su invención y también el paisaje. Es interesante ver cómo 

Vargas Llosa reconstruye de manera tan notable, formidable y exacta, la caatinga, las cabras, 

el cielo... las mañanas y atardeceres del sertón. Siempre hay una ambientación sertanera no 

abandonada en la obra. Ésto está registrado en mi crónica de Canudos publicada en un 

apartado de esta tesis. 

Hay en la novela una apreciación de los intelectuales latinoamericanos: 
Todos los intelectuales son peligrosos - asintió Moreira Cesar- Débiles, sentimentales y 

capaces de usar las mejores ideas para justificar las peores bribonadas. El país los necesita, 
pero debe manejarlos como animales que hacen sus extraños. 

Y de la situación del Brasil. 
Odio a los terratenientes locales y a los mercaderes ingleses que han mantenido esta región 

en la prehistoria - prosiguió el coronel, con acento helado- . Odio a quienes el azúcar les 
interesa más que la gente del Brasil. 91  

Hay que recordar las palabras de Jean Paul Sartre los criminales salen de las bibliotecas'. 

89 	pag. 469. 
9°  lbidem, pag. 531. 
91  lbidem, pag. 209. 
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Subcapítulo. 2.2. Interpretación sociológica de la entrevista con Vargas Llosa y otros 

informantes de calidad. 

En la ciudad de Toulouse hice una serie (le entrevistas a informantes de calidad, entre 

quienes se encuentran el reconocido escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, y los maestros 

de conferencias de la Universidad de Toulouse: Jean Andreu y Milagros Esquerro, 

profundos conocedores de Mario Vargas. El novelista José Agustín. Eugenia Revueltas, 

investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien además dirigió una 

tesis sobre Vargas Liosa. También está el investigador cubano Alejandro González Acosta, y 

no podía faltar en esta investigación la entrevista que le hice al propio Mario Vargas Liosa, 

Augusto Roa Basto?' opina al respecto, cuando se le pregunta, con mucha reserva, 

siendo como él dice, muy descreído respecto de su capacidad crítica: 

-Quisiera que me hable sobre un autor latinoamericano que estoy analizando en mi 

investigación: Mario Vargas Llosa y su obra 'La guerra del fin del mundo. 

-No quiero tocar temas relacionados con mis colegas vivos, son entidades que están en 

proceso de cambio. No se puede omitir un juicio de valor sobre una obra que requiere 

reflexión y profunda meditación y análisis. Soy muy descreído con respecto de mi capacidad 

crítica. Salvo cuando hay un premio especial a una obra. Y no lo analizo desde la literatura, 

sino desde la condición humana misma. La literatura es un reflejo, es un producto del mundo 

92  Entrevista de Hernán Becerra Pino con Augusto Roa Bastos. La magia de lo irracional. Periódico El 
Nacional. Viernes 29, 30, de mayo y 1, 2 y 3, de junio 1992. 
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íntimo que lleva un individuo, que a su vez condensa lo que es una colectividad o época . De 

manera que, le digo, sobre colegas míos latinoamericanos prefiero no opinar. De cierto 

modo compartimos un destino histórico, un universo cultural y, finalmente, tenemos 

denominadores comunes." 

Esta entrevista fue hecha en el departamento del escritor sudamericano, Premio Cervantes 

de Literatura, en la ciudad de Toulouse, ubicado cerca de la universidad de Toulouse en 

Mirail. Seguimos citando la entrevista de Roa Bastos: 

"La literatura latinoamericana ha tenido varias épocas, se ha alimentado de los cambios 

ocurridos en las literaturas anteriores y de la presencia de los mitos primarios en América 

Latina. No olvidemos que la escritura está constituida por símbolos que son herederos de 

cultura. No hay una referencia total americana, salvo los relatos míticos; pero esto ya 

pertenece al mundo de la literatura oral, algo muy rico en América Latina en general y en mi 

país, en particular con el guaraní, una lengua radiada que no había llegado a la literatura. Por 

eso sostengo que la literatura paraguaya sigue siendo oral. Ante dos lenguas en tensión: el 

castellano -la lengua heredada- y el guaraní, me siento en conflicto. La literatura 

latinoamericana aún está en proceso de hacerse. En los años 60 se da el comienzo de una 

literatura que también se ha cerrado y seguramente está comenzando otro proceso que 

todavía no podemos percibir ni explicarnos. Pero la literatura actual es bastante diferente de 

la literatura creativa y en cierto modo audaz perteneciente al grupo de escritores del boom, 

que ya dio todo lo que tenía que dar. La literatura es una mercancía de la industria del libro, 
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es un producto cultural. Tenemos un promedio de 60 por ciento de analfabetismo en 

América Latina. El libro es un producto de elite de ciertos grupos literarios. 

—¿Cuál es su opinión de La guerra del fin del mundo? 

--La guerra del ,fin del uu 	de Mario Vargas Liosa... No quise leerla deliberadamente, 

porque me quedaba muy marcada la impresión que me había causado la novela Las serlones, 

de Euclides Da Cunha. La literatura es una serie de mecanismos de comparación. No puedo 

opinar sobre esa novela. He sido admirador de la novela La ciudad y los perros, me parece 

que ahí Vargas Liosa dio al máximo su capacidad creadora, En todo caso toda su pujanza ha 

caído sobre el tema de la ciudad, un mundo muy diversificado y complejo, que expone los 

grandes problemas del intelectual latinoamericano con todas sus contradicciones, sus idas y 

venidas, sus vaivenes constantes, ideológicos y culturales. 

Es muy importante la reflexión del creador de la novela Yo el supremo, el más importante 

escritor del Paraguay. 

--¿En qué medida el escritor latinoamericano está desplazando en su discurso a las ciencias 

sociales en general y a la sociología en particular? 

--Desde un punto de vista más objetivo, sin privilegiar estas dos posiciones, la sociología se 

apoya mucho en la literatura, viéndola como un documento más, documento vivo de una 

sociedad, Recordemos ese investigador francés que tomó la literatura como un documento 
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de vida, que es lo que pasa en todas las ciencias. Es lo que pasa con el psicoanálisis, que 

hace historia de vida. Las historias, los cuentos, las obras de teatro, la poesía, también son 

historia-realidad. La Sociología, creo, ha llegado a un momento en que no puede prescindir 

del corpus literario de ficción por completo, porque ahí encuentra un indicador muy 

importante para su investigación, para sus estudios. En proporción menor creo que los 

novelistas, los escritores, los poetas, leemos menos a los sociólogos, que los sociólogos a 

los escritores de ficción. Tenernos bastante con la realidad en estado bruto, de ahí es donde 

surge el creador, los escritores. En el caso mío, en particular, me he dirigido hacia una 

literatura de ficción. La tentación enorme de expresar una realidad muy candente, muy 

activa, me ha hecho acercar a la literatura indigenista o folklórica, porque me ha interesado 

más la instauración de las culturas vivas. No tengo el interés del reflejo de una realidad que 

exprese lo suyo, pero que a mi no me resulta suficiente. Necesito ir más a las proyecciones 

míticas simbólicas, que copiar ese realismo superficial que ha sido materia y tema de tantas 

novelas de América Latina. No me sorprende para nada la radiación y la influencia del 

folklore de la literatura, me parece incomparable, me parece una vena muy rica de 

tradiciones de ser y expresar, pero he trabajado directamente con productos originarios, más 

por sus radiaciones indígenas directamente, pues ellos me sirven de catalizadores de todo lo 

que puede haber de actual en el mundo humano. En América Latina por mucho tiempo va a 

existir una concepción mítica y simbólica del mundo en la literatura. 
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El mismo Vargas Liosa" opina sobre su novela La guerra del fin del mundo: 

--LA la distancia, como ve usted La guerra dellin del mundo? 

--Es una novela a la que le tengo mucho cariño, creo que es uno de los libros más 

ambiciosos que he escrito, por lo menos, uno de los que más tiempo me ha tomado y más 

trabajo me han dado, junto con 	nversación en la catedral es la novela que yo elegiría, si 

es que tengo que escoger una entre todas las que he escrito. Fue una aventura muy 

importante para mí porque es la primera novela de tipo histórico que escribía y también 

porque está situada en un país ajeno al mío, el cual había sido hasta entonces el escenario de 

todas mis novelas; eso me exigió un estberzo de documentar e investigar, para la 

ambientación de tipo histórico, geográfico, y fue, en todos sentidos, una aventura muy 

estimulante porque en el curso de esa investigación encontré muchos materiales que 

enriquecieron la idea de la novela; es un libro al que le tengo muchísimo cariño, pues, 

aunque aparentemente ocurre en Brasil a fines del siglo pasado. En realidad, es una novela 

sobre un tema muy problemático, que parece desbordar lo puramente brasileño, incluso, 

todavía tiene actualidad en muchos países latinoamericanos, que es el problema de la 

intolerancia, de las divisiones tremendas dentro de una sociedad que crea la visión 

dogmática, la visión intolerante, las ideologías exclusivistas. 

" Entrevista de Hernán Becerra Pino con el escritor peruano Mario Vargas Liosa. Revista Etcétera. 

Semanario de política y cultura. Número 27. 5 de agosto de 1993. México, D.F. 

68 



Jean Andreu" nos dice al respecto: "Es esta novela ( La guerra del fin del mundo ) en 

donde Mario Vargas Llosa abandona el Perú. En realidad es una novela brasileña. En cuanto 

a la novela en relación a un hecho histórico real que él ficcionaliza, curiosamente esta novela 

tiene mucha relación con el cambio ideológico producido en Mario Vargas liosa. Hay en las 

primeras novelas una especie de radiografía de la realidad peruana; La ciudad y los perros, 

La casa verde. Después Vargas Llosa conoce una etapa donde su principal interés son los 

personajes dentro de un marco peruano. Con La fía Julia y el escribidor y La guerra del 

,fin del mundo este teatro se amplía, toma un tema muy general, que casualmente ocurre en 

Brasil, pero aplicable a varios países de América Latina, que es el enfrentamiento política e 

ideológicamente entre un sector social comprometido con una utopía y el gobierno. 

En La guerra del fin del mundo, el caso de Canudos es la tentativa de crear una sociedad 

ideal sobre la tierra, frente a esto está el liberalismo de la burguesía brasileña. Mario Vargas 

Llosa tomó este ejemplo para, de algún modo, analizar lo que él vivió, es decir, por una 

parte las utopías de él, de todo el movimiento revolucionario hispanoamericano frente al 

esquema del liberalismo. Hay representantes de todo tipo de ideologías en esta novela, yo 

recuerdo uno particularmente; Gall, es un personaje anarquista formado más o menos en 

Europa, llega a Brasil y cree que el cambio se va a dar en cualquier momento. La temática 

general es ésta: el enfrentamiento de dos ideologías; la que gana, ya se sabe, es la liberal. 

También lo característico de esta novela es que hay un tercer sector, el sector conservador, 

es decir, la vieja clase paternalista de América Latina; los caudillos locales también llevan las 

de perder y queda finalmente la victoria de la República con el triunfo del liberalismo. 

91  Entrevista de Hernán Becerra Pino con Jean Andreu, Maestro de conferencias de la Universidad de 
Toulouse. Revista El Centavo. N°, 186. Morelia, Michoacán. Enero de 1995. Volumen XVIII. 
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Es una novela un poco profética (desde el punto de vista del liberalismo) de lo que está 

ocurriendo hoy. Muy curiosamente cuando Vargas Liosa se presenta como candidato a la 

presidencia de la República del Perú, él toma la ideología liberal. Él, había partido de una 

posición revolucionaria de solidaridad con Cuba, termina siendo candidato del sector 

conservador. 

--"Los liberales en el siglo pasado podían pasar como gente de avanzada, ahora el sector 

liberal representa el conservadurismo", 

--" No sé si en el siglo de las luces o un poco posterior. Lo que pasa es que llega de 

Europa en un momento en que la religión tradicional europea está decaída y surge la crisis 

del catolicismo y surge una nueva ideología llamada cientismo, después del siglo XIX. Con 

el cientismo la gente cree que la ciencia va a resolver todos los problemas que se presenten, 

por eso en ese personaje, Gall, hay muchas alusiones a la ciencia, por ejemplo, a la 

frenología; ciencia que decía que uno tenía determinada ideología según la forma del cráneo. 

Si uno tenía un cráneo cuadrado tenía determinada ideología. Y la formación de Gall es una 

formación europea del sector libertario, del sector anarquista. Y una cosa muy importante en 

este aspecto ideológico-político, es como a partir de estas ideologías se contempla el 

problema del sexo. Cada cual tiene su sexualidad propia. 

—¿Cómo es eso? 

--" En el aspecto de Antonio el Consejero hay un aire de cierto puritanismo, mientras que 

Gall persigue a esta muchacha. Pero digamos que cada tipo de sexualidad corresponde a 

cada ideología. 
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Sabía que era una tentativa La guerra del fin del mundo con una gran carga ideológica. 

Creo que es una buena novela de Vargas Llosa, aunque se le reprochó haber plagiado a 

Euclides da Cunha. No es un plagio, el tema es el mismo, pero tratado de otra manera. 

No le veo demasiados defectos, es una novela muy coherente. A lo mejor es una novela 

un poco rígida, quiero decir con esto que es una novela un poco compuesta, no es una 

novela sorpresiva, de entrada se sospecha, se anticipa lo que va a ocurrir; ésta es la técnica 

de Mario Vargas Llosa. Desde el punto de vista de la escritura, la técnica de su narrativa no 

es nada revolucionaria, tiene un estilo un poco de la novela tradicional del siglo XIX, eso sí, 

la innovación que introduce Vargas Llosa en esta narrativa del siglo XIX es en la 

construcción de la novela, la multiplicación de los personajes. No es, digamos, una novela 

con una intriga rígida; es una especie de narrativa finalmente bastante tradicional, pero 

dominada muy bien por la técnica, esto desde el punto de vista del narrador. 

Esto no tiene nada que ver con una novela muy poderosa como es Rayuela, de Julio 

Cortázar, donde ahí es una tentativa experimental extraordinaria y se puede leer de varias 

maneras. Produce también un lenguaje nuevo; esta mezcla de francés y español, una creación 

más poética, mientras que Vargas Llosa en este sentido es más tradicional y, por ejemplo, 

este escritor no tiene la gracia narrativa de García Márquez, quien cuenta una historia donde 

introduce una gran cantidad de irracional; en El otoño del patriarca, en donde no se sabe si 

el patriarca, muerto o no, tiene doscientos años o acaba de nacer, esta fantasía. En Vargas 

Llosa nunca hay elementos irracionales perturbadores, por eso la hace muy bien dentro de 

sus límites. Es un gran novelista. 
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También se buscó la opinión de Milagros Esquerro" , quien nos dice: 

--La guerra del fin del mundo es una novela histórica. Esta base histórica es un punto de 

partida, y lo más interesante de este libro es la ficción, es decir, la creación de un mundo con 

multitud de personajes, y de cierta dimensión desaforada. La base histórica es más un 

pretexto que realmente una materia importante, evidentemente lo que se refleja a través de 

esta novela es una realidad latinoamericana; tampoco se le puede dar a esa realidad un valor 

globalizador. América Latina es muy diversa y la novela trata sobre una visión muy brasileña 

que dificilmente pudiera valer para otros países. Creo que Vargas Llosa ha querido tomar 

un poco de distancia, al tomar un país fuera del área de lengua española. Personalmente, no 

creo que se trate de una novela histórica. Es una reflexión sobre la relación entre el 

sentimiento religioso y sus efectos sobre una colectividad y la ficción, dándole una 

dimensión particularmente interesante, precisamente al vincularlo con el acontecimiento 

histórico. Vería más bien, como punto de focalización, la religiosidad - lo que hoy 

llamaríamos el integrismo -, esta religiosidad tan profunda y sus efectos sobre una 

colectividad, fenómeno muy importante, que tiene sus equivalentes, también en el mundo 

político, con las figuras carismáticas de líderes revolucionarios. Así he leído La guerra del 

fin del inundo, 

—¿Cuál considera la mejor obra de Vargas Llosa? 

-- Creo que ése es un problema de gusto. Tiene obras muy importantes. Creo que la obra 

más compleja y acabada es: Conversación en La Catedral, Es una obra de gran complejidad, 

tanto desde el punto de vista literario, como ideológico; sin embargo, tengo un afecto muy 

95  Entrevista de Hernán Becerra Pino con Milagros Esquerro, Maestra de conferencias de la Universidad de 
Toulouse. Revista El Centavo, N°. 175. Febrero de 1994, Volumen CVII. Morelia, Michoacán. 
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particular sobre Las.  cachorros, me parece una especie de centro de la narrativa de Vargas 

Liosa; pero lo uno y lo otro no se pueden comparar. 

--Mario Vargas Liosa siempre ha querido la totalidad en la novela ¿Cree usted que lo ha 

logrado? 

--Bueno sí, en cierto modo. Lo vemos, al ver esa creación de un mundo muy complejo. 

Ahora, yo no lo veo mucho como una obra total en la medida en que se trata de una 

problemática bien particular. Es una obra abarcadora y muy bien construida. La genialidad 

de Vargas Llosa está en la capacidad de estructuración de la novela. Tiene una capacidad 

verdaderamente asombrosa de construirla, pero no diría que es una suma, ni siquiera que ha 

querido serlo. Vería más a Conversación en La Catedral como una obra de este tipo, 

—¿Cuáles son los fallos que ve en la novela? 

-- Los fallos. Creo que una obra hay que acogerla en su totalidad; tiene, como toda obra, 

los defectos de sus cualidades, es decir, la estructuración tan compleja que tiene a veces, 

acarrea un poquito de desconcierto por parte del lector, se pierde un poco, creo, en las 

primeras páginas de las novelas. No es un fallo, digamos es el reverso de la novela. 

José Agustín 96  nos dice: 

--A mí me parece su mejor novela. Es una novela soberbia, me parece que solamente el 

final de la novela adolece con ciertos defectos porque introduce un clima erótico que no 

tenía presente a lo largo de la novela. Pero creo que es el mejor trabajo de Vargas Liosa, 

96  Entrevista inédita de Hernán Becerra Pino con José Agustín, en su casa de Cuantía. 
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creo que es una reconstrucción histórica formidable y un aliento épico a la altura de 

Stendhal, de 'Folstoi, y que hasta el momento no ha podido superarlo. 

--Y las limitaciones de esta misma novela. 

--Las limitaciones están en la parte histórica, el rigor histórico, la necesidad de cierta 

disciplina para poder enfrentar las cosas; pero es una limitación muy saludable que genera 

recursos y que genera vuelos de la imaginación para sobrellevarla, En las buenas novelas 

históricas sin duda rebasan eso. 

Creo que Vargas Llosa es un autor dotadisimo pero irregular, de pronto su voluntad tan 

grande de trabajo le hace escribir textos no siempre bien logrados pero cuando acierta lo 

hace en grande. Es un gran escritor sin duda, merecedor del Nobel también. 

--El tema de mi trabajo es Literatura y realidad y la hipótesis del mismo es: En la novela 

La guerra del fin del mundo Mario Vargas Llosa combina el discurso de la ficción con el 

discurso histórico y mítico para mostrar la realidad latinoamericana. 

--Creo que es un trabajo sorprendente, realmente soberbio el que hizo Vargas Llosa con la 

investigación de su tema, y después la manera notable que tuvo para traducir todos los datos 

históricos en una espléndida novela. Creo que la novela tiene una gran riqueza por todo lo 

que cuenta que ocurre en Brasil, pero fundamentalmente por la manera como está 

presentada, ahí está todo el oficio, habilidad y talento de un escritor. Otro personaje con los 

mismos elementos dificilmente habría podido lograr un resultado semejante. Por otro lado, 

también se combina el elemento de que Vargas Llosa ya tenía muy cargada la pila; había, de 

alguna manera, escrito libros que lo habían preparado para ésta que, creo, es su obra mayor 

hasta el momento y su trabajo en ese sentido entre la realidad y la ficción pues es excelente; 
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es uno de los grandes modelos del género como pudiera ser Tolstoi o Stendhal o más 

recientemente Fernando del Paso. 

--Lo que encontré en la crítica es: "el sentido o el sin sentido de la Historia" que de alguna 

manera lo encontramos en esta obra de Vargas Llosa. 

--Yo diría que sí existe un sentido más tradicional y convencional de la Historia, pero que 

propiamente una conciencia histórica es algo que se ha venido adquiriendo con los años 

recientes. Yo diría que en ese sentido, el periodo que va de 1940 hasta la fecha ha sido 

decisivo para el despertar de la conciencia latinoamericana y en ese sentido ya se han venido 

dando obras que permiten tener una visión distinta de la Historia; no tenemos por qué estar 

casados con los conceptos de Historia que nos plantean las culturas dominantes, de alguna 

manera tenemos que empezar a labrar nuestra propia historia y la mejor manera de hacerlo, 

una de ellas es precisamente lo que ha hecho Vargas Llosa; atender bien los procesos que ha 

habido, los datos históricos, buscar su análisis más adecuado y traducirlos, transmutarlos en 

una materia viviente para que puedan ser asimilados y recogidos por muchísima gente. Creo 

también que la historia en Latinoamérica es algo que se está formando, y en ello la literatura 

ha tenido importancia. Creo que García Márquez con Cien años de soledad redondea todo 

un periodo de la historia latinoamericana. No es tan explícito en dar los datos concretos de 

los procesos históricos, pero en su novela están dados los pasos fundamentales; desde el 

mítico hasta los pasos más importantes del desarrollo y de colonización y subordinación 

hacia las potencias extranjeras. Entonces estos tipos de libros han sido muy útiles, todos los 

que se hagan en este terreno serán extraordinariamente útiles para poder entender que 

necesitamos tener nuestro propio concepto de la historia y sobre todo ser arquitectos de 
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nuestra propia historia; no estar supeditados, como hemos estado hasta la fecha, a las 

veleidades del desarrollo histórico mundial que nos ha abrumado y avasallado de una forma 

tremenda y que ahorita en estos momentos, más que nunca, estamos en ese peligro de ser 

absorbidos por corrientes que vienen por todas partes y que responden a otros intereses; que 

manejan otras necesidades y que a nosotros nos convierten en vehículos dóciles de todos 

sus designios. El poder entender la historia en todos sus designios significa entender la 

realidad latinoamericana y buscar nuestra propia realidad al margen de todos estos 

elementos. 

--Pienso que esta novela es muy actual porque es una novela de fin de siglo, y como a 

finales del siglo pasado Euclides da Cunha con Los seriones y ahora con La guerra del fin 

del inundo hay esta sensación de incertidumbre al fin de siglo. 

--Ahora se incrementa aún más porque no estamos acabando un siglo, estamos acabando 

un milenio, el efecto psicológico genera una atmósfera muchísimo más intensa. Ahora es 

muy distinto porque tenemos un avance de la conciencia mucho más notable y los medios de 

difusión se han incrementando de una forma tremenda, pero en el fondo, psicológicamente, 

seguimos respondiendo a los mismos estímulos. Entonces, sí es un caldo de cultivo 

tremendo para todo tipo de experimento y modificaciones del ser humano, 

--He ahí la actualidad de la novela que en este momento toca las fibras más profundas de 

nuestro corazón y de nuestra visceralidad ante fin de siglo con este "se acaba el mundo". 

Creo que es el libro más leído y más criticado de Mario Vargas Liosa y se dice que es la 

mejor de sus obras. 
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--Estoy de acuerdo, a mí me parece con mucho la mejor; tiene obras muy brillantes como 

La ciudad y los perras, La casa verde O Conversación en La Caiedral, pero esta con mucho 

rebasa en importancia a las otras, se vuelve una verdadera obra de significados y tiene 

alcances muchísimo mayores que las otras novelas. Está escrita notablemente, tiene una 

prosa, como se dice, bruñida, esculpida, con un trabajo literario de primer nivel. 

--Quiso Vargas liosa buscar este concepto de totalidad en la novela, con esta novela quiso 

consagrarse porque quiere explicar esta realidad caótica de América Latina a través de esta 

novela. Y es el intento de García Márquez en Cien arios de soledad y de todos los grandes 

escritores latinoamericanos pero, ya para finalizar, comenta los alcances y limitaciones de 

esta obra. 

--Bueno, creo que los alcances son muy vastos; es una gran obra de arte y en ese terreno 

tiene todas las cualidades que ofrecen las grandes obras artísticas, que son una fuente 

extraordinaria para los conocimientos. Nos da conocimientos inmediatos de la realidad 

brasileña y que es extensible para la realidad latinoamericana, de una época; atiende también. 

todos los fenómenos ya no racionales como son las emociones, las grandes intuiciones, su 

trabajo en torno al personaje de el Consejero que es tan mágico, con sus características 

religiosas y de líder carismático, tan profusas, lo manda ya también al campo de la esoteria y 

de la irracionalidad y lo hace penetrar en otros campos que Vargas Liosa no había trabajado 

tanto. Y aparte, es una experiencia artística, la novela tiene un poder extraordinario, uno la 

empieza a leer y lo atrapa. Se sale de ella con la sensación de que se ha vivido algo muy 

importante: más experimentado. Uno ha pasado por una experiencia artística de primer 

nivel. Ahora en cuanto a sus limitaciones, creo que las dos grandes limitaciones de la novela 
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son menores por suerte, por un lado está un planteamiento de estructuración, de pronto al 

final de la novela irrumpe un elemento de erotismo que tiene cierta fuerza y que después se 

manifestó enteramente en una novela que es El elogio de la madrasfra, un tema nuevo en el 

cual Vargas Llosa no había incursionado, y para mi criterio entra demasiado tarde en la 

novela porque no se puede escribir trescientas páginas sin ningún contenido erótico y de 

pronto en la última parte darnos contenidos eróticos y algunos bastante intensos. Creo que 

esto debería haberse equilibrado desde el principio, desde las apariciones previas del 

personaje, introducir alguna señal de contenido erótico para que funcionase de una forma 

mejor orquestada en la novela. Ésto siento es una limitación que tiene la novela y la otra 

limitación, esa sí mucho más seria, es el problema de la religión. Creo que Vargas Llosa 

entraba al tema porque le interesaba la atmósfera que generaba en estos estados de fin de 

siglo; en estos momentos fronterizos, transitorios, de la humanidad, pero que la novela 

misma, el tema mismo, lo arrojó ante la cuestión de la religión ante el cual no creo que él 

estaba preparado. Su visión de la religión era una visión del intelectual liberal de los años 

40's, 50's y 60's en Latinoamérica que tendían a ser izquierdistas, aunque él dio el gran 

viraje, pero ateos sobre todo y de criterios muy cientificistas y racionalistas. El elemento 

religioso contiene bases totalmente distintas y yo siento que para este fenómeno el escritor 

peruano no estaba preparado y una de las lagunas de su novela es, precisamente, hasta qué 

punto el fervor religioso del personaje es auténtico, que yo creo que lo es por supuesto, y 

sobre todo cual es la intensidad de sus experiencias religiosas; porque no se trata aquí nada 

más del personaje que tiene una profesión religiosa como un sacerdote, digamos, sino de una 

persona que precisamente por su condición carismática está teniendo elementos muy fuertes 
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de la misma experiencia religiosa, que no es algo muy común, que de hecho en estas épocas 

cada vez es menos común; ante esto se enfrentó ante un dilema que no había contemplado y 

que él lo resolvió de una forma brillante pero que para las gentes que puedan tener una 

mayor sensibilidad en ese sentido el tema se queda un poco escueto, no tiene la fineza ni la 

sutileza ni la perfección, digamos, que muestran las novelas de Nikos Kazantzakis: La 

última tentación de Cristo o asunto de Asís, que tratan estrictamente temas religiosos pero 

que los ven desde adentro porque ellos saben desde ahí lo que está ocurriendo; o ciertas 

obras de Vicente Leñero aquí en México. En ese sentido es que el escritor penetró en el 

tema por primera vez, como el tema a su vez implicaba todo el fenómeno histórico de la 

guerra y la capacidad de dar una literatura épica y no religiosa, Vargas Liosa tenía una salida 

formidable para ejercitar su talento y para despreocuparse un poco de la cuestión religiosa. 

Siento que ahí la novela pudo haberse enriquecido muchísimo más. 

--Pudiéramos decir que esta novela es una avanzada de la teología de la liberación. 

--Ah, caray... en cierta forma está conectado porque son elementos de gente religiosa que 

se lanza a la lucha pública y a la lucha política y militar. En ese sentido como que es un 

antecedente. Pero también en ese sentido el pensamiento político, si mal no recuerdo, el 

contenido político de la lucha del Consejero es más pragmática, más espontánea, y brota de 

ciertas necesidades, no tanto de una teología de la liberación como de un cuerpo de ideas 

articuladas y bien presentadas de cierta gente que han trabajado en ese terreno. Entonces 

diré que están conectadas pero que son cosas distintas. 
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Eugenia Revueltas°  , dice: 

--Mi trabajo es sobre la guerra del fin  del inundo de Mario Vargas Liosa... 

--Creo que actualmente y casi como una constante cultural de la literatura latinoamericana 

de las últimas décadas del siglo XX, casi pudiéramos fechar de los 80's a esta parte ha 

habido un gran interés de los creadores, de los literatos, por rescatar la memoria histórica de 

Latinoamérica a través de la creación. Como que actualmente la historia, la forma de 

historiar clásica entra en crisis, y entra en crisis por el carácter necesariamente ideológico a 

pesar de las pretensiones de objetividad de los historiadores, pero es este carácter ideológico 

el que marca a la historia y el que nos la hace incomprensible. 

--Cómo explica Mario Vargas Liosa un fenómeno tan complejo como el que describe en 

La guerra del fin del ¡nuncio, sólo a través de las categorías históricas y los análisis de 

partido o más bien, tratando de penetrar los hombres verosímiles, aunque no reales que 

vivieron esa experiencia. Hay fenómenos que sólo a través de la ficción cobran cabal 

explicación, como en el momento en que el señor dueño de haciendas es capaz de 

comprender más a los levantados de Canudos, que si por un lado son sus enemigos en el 

sentido de clase, por otro lado es el único que los comprende bien, en cambio los liberales, 

los señores de la ciudad, los periodistas e intelectuales, poco entienden de los mecanismos 

de aprensión del mundo mágico religioso que tienen estos hombres del campo. 

97  Entrevista de Hernán Becerra Pino con la maestra Eugenia Revueltas, en su cubículo de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. 
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Entonces, vamos viendo crecer un movimiento que va cobrando una lógica mayor que 

cuando uno lo estudia en los libros de sociología o de historia del Brasil, en el que sí 

sabernos una parte de esa verdad, pero es sólo una parte de ella. Y esta novela histórica, 

tiende a ser omniaprensiva, ve las cosas no solamente desde una perspectiva, sino desde 

diferentes, y entonces están los intelectuales y está el intelectual latinoamericano y el que 

viene de fuera con otras categorías; y está el hombre de la tierra y está el señor de la tierra y 

está el religioso y está el ateo y está la mujer virtuosa y está la mujer prostituida por hambre, 

en fin, está todo el mundo, tan diverso, que se construye un mundo polifónico donde oírnos 

las voces de todos los posibles y verosímiles hombres que participaron y entonces con esa 

idea va creando Vargas Llosa en este caso un mundo ya de personajes, o sea ya de creación 

literaria que intentan darle esta multiplicidad, esta diversidad; de ahí los recursos de la 

multiplicidad de los discursos literarios, la heterodoxia del texto, precisamente porque es una 

omniaprensión, una aprensión totalizadora de un fenómeno, y cuando además nos hace 

participar de los sentimientos, de las pasiones, de los individuos, no de los héroes históricos, 

sino de los individuos comunes, se empieza a dar una forma de identificación como lo quiere 

la teoría de la comunicación que de otro modo se inhibiría, Creo que el deseo de romper con 

esas figuras que he llamado figuras hieráticas de la historia, o peor, de la novela histórica 

tradicional, que nos presenta unos héroes que desde que nacieron sabían ya su destino y se 

comportan como si hubieran sido siempre testigos de ella y adecuándose a la imagen social 

que de ellos se tiene que es lo que pasa con la novela histórica tradicional en donde los 

personajes históricos son como estatuas, nunca cambian, son exactamente la imagen que la 

historia oficial nos da de ellos. En cambio, la propuesta de la nueva novela histórica es 
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romper con eso y tomar aquellas figuras casi intocables de la novela histórica y jugar con 

ellas, plantear una nueva forma novelesca que nos la haga más verosímil, La literatura no 

está para ciarnos la calma, sino para enfrentarnos a nosotros mismos. 

--En el caso de Vargas Liosa, aunque en apariencia sea un lugar común ¿Qué lugar ocupa 

en la literatura? ¿Usted percibe que él ya lo ha dado todo? 

--No sé. Esa novela La guerra &l'in del inundo es una novela que a mi me fascinó, me 

encantó, la leí y releí y todo; tal vez entre otras cosas porque el interés por la historia es muy 

fuerte y el interés concreto de la novela histórica forma parte ahorita de mi horizonte de 

investigación pero, además, porque me gusta la forma de articulación del discurso histórico 

con el discurso de la ficción. Él lo ha logrado en una forma realmente extraordinaria y estoy 

diciendo dos tipos de discursos, por ejemplo, el discurso mítico que se amaga en un mundo 

valido por sí mismo. Pero sí uno tuviera que decir, mire, la verdad es que a mí 

personalmente me gustó más La guerra del fin del inundo que La casa verde, siendo una 

muy buena novela esta última. 

Y Alejandro González Acosta 98  nos dice: 

--En la novela "hay dos místicas; está la mística del Consejero y la de Galileo Gall. La 

mística de Galileo es la mística cientificista, inspirada en la teoría de Lornbroso, en la 

frenología, en el problema del ente criminal, escuela de la psicología social y de la sociología 

de esa época. Y el Consejero está en la más pura mística trascendental latinoamericana, pero 

98  Entrevista hecha por Hernán Becerra Pino a Alejandro González Acosta. Abril de 1994, Volumen XVII, Morelia, 
Michoacán. pag. 26. Revista el Centavo 177. 
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es también el Consejero en esta obra una avanzada de la "Teología de la Liberación", y con 

esto llegamos hasta el fundamentalismo." 

"Descartes no tenía nada que ver con nosotros. No somos cartesianos. Creo que es una 

interpretación válida de la historia: La guerra del fin del inundo, historia desde el punto de 

vista más auténtico para nosotros. Cuando un historiador europeo-cartesiano se pone a ver 

esto, se queda como loco, no entiende lo que pasa. Somos un poco locos, como Bolívar, 

como tantos otros grandes. 

"La historia y la mitología realmente en América Latina están muy vinculadas y la 

narrativa es una expresión de este fenómeno, del vínculo entre una y otra. Creo que la 

novela de Vargas liosa, y eso es lo genial de ella, da esa historia conectada con la 

fabulación." 

--Pero lo interesante del trabajo sería descubrir esa combinación del discurso de la ficción 

con el discurso histórico y mítico. 

--Yo no intentaría separarlo. Vería mejor cómo las tres líneas van indisolublemente 

vinculadas a través de toda la novela. No trataría de separarlas diciendo: éste es el factor 

mítico, y éste es el elemento histórico. Todo está dado como en un caos. Si alguna señal de 
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identidad tenemos a nivel continental es el caos. La realidad caótica, la realidad 

latinoamericana es asombrosa, porque rompe todos los moldes de desarrollo, gradualidad y 

coherencia, que tiene la historia en Europa. 

El hombre europeo puede percibir con mayor nitidez este orden dentro del desorden que 

es la realidad latinoamericana. Aquí se confunden mitología e historia. Todo forma parte de 

lo más inusual. Vivimos en el reino de lo imposible. 

"La trascendencia que tiene la obra de Vargas Llosa en la literatura peruana. Digo que el 

Perú tiene tres descubridores porque hay tres Perú. Humboldt "descubrió" uno de ellos, el 

Perú criollo; Mariátegui "descubrió" el Perú andino, el Perú de la Sierra, y Vargas Llosa 

"descubre" el Perú de la selva amazónica. Y ese amazonas es -al igual que los Andes- un 

vaso comunicante con varios países, pues es común al Perú, al Brasil, al Ecuador. Ese 

mundo amazónico, y especialmente en el caso del Perú, es Mario quien lo descubre, con 

"Pantaleón y las visitadoras", con La casa verde"... 

"Es una novela muy bien hecha. Hay que hablar en términos de eficiencia literaria que 

atrapa al lector y lo sumerge en la historia. Y uno participa de ella junto con Galileo y con el 

Consejero. Es corno un salto en el tiempo, como un viaje. 
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"La guerra_ es un poco el germen del cientificismo liberal que ofrece Galileo Gall, el 

misticismo enfebrecido del Consejero, la figura embrionaria del caudillo fascistoide en el 

militar que enfrenta las revueltas, y todo eso dentro del ambiente latinoamericano. 

--De que Vargas liosa combina estos discursos para explicar esta visión de la América 

Latina. 

--"No diría que Mario trata de explicar, sino mostrar. La actitud de Mario no es didáctica, es 

una actitud literaria, no está sentando cátedra sociológica, ni historiográfica, sino está 

haciendo esa cosa tan elemental y terrible como es escribir una novela. 
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Subcapítulo 2,3. El lugar que ocupa La guerra del fin del mundo dentro de la novelística 

de Mario Vargas Liosa. 

Leyendo todas y cada una de las novelas de Mario Vargas Llosa, hasta llegar a La guerra 

del fin del mundo, me pregunto cuál es el lugar que ocupa esta última dentro de la 

novelística del autor. Creo que ocupa el mejor lugar y que es sin duda alguna su mejor 

novela, que se encuentra a la altura de Stendhal, incluso diría que de Tolstoi; hay que 

recordar La guerra y la paz de este escritor ruso. He seguido detenidamente la ruta a lo 

largo de su quehacer literario y he sido testigo de algunos cambios que se han dado en la 

novelística de Mario Vargas Llosa. Sería injusto decir, que por ejemplo el cuento Los jefes 

o Los cachorros tengan el estilo que podemos contemplar en La guerra del fin del mundo. 

Con esta novela el autor gana varios premios, entre ellos el Príncipe de Asturias que le fue 

otorgado en España. Y, además, con esta novela se perfila Mario Vargas Llosa para el 

Nobel de Literatura. 

¿Por qué su mejor novela? Por el estilo rápido y preciso que utiliza el autor, por su 

versatilidad, por su universalidad, pero sobre todo por ser una novela totalizadora. Mario 

Vargas Llosa abarca el mundo y el universo como lo que es: un creador. Como él mismo lo 

dice en uno de sus artículos, como un Dios. Es decir, se es un suplantador de Dios. En la 

novela vemos creación, pero también vemos destrucción. Alegrías y tristezas. Amores, odios 

y rencores, y hasta indiferencia, Apatía y sobreexcitación. En fin, todo un universo que 

solamente puede ofrecer un hombre que, como el escritor Mario Vargas Llosa, ha pasado 
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por universidades y posgrados; ha vivido intensamente, recogiendo la vida de manera 

directa, para mostrárnosla en una obra universal y amena. 
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Subcapítulo 2.4. El análisis de contenido de esta novela: 

Vargas Llosa comienza su relato describiendo al personaje principal Antonio El Consejero 

de una manera muy particular, como si fuera una lid periodística; esto desde luego lo hace 

para atrapar la atención del lector. Y dice: "El hombre era alto y tan flaco que parecía 

siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego 

perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo 

recordaba el hábito de esos misioneros que, de cuando en cuando, visitaban los pueblos del 

sertón bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Era 

imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, 

en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad que, aun antes de que diera 

consejos, atraía a las gentes". 

Es todo un santón y desde luego ocupa un lugar dentro del mundo y la historia de los 

santones en la América Latina. Es larga la descripción que hace Mario Vargas Llosa del 

Consejero, en comparación con la descripción que hace de él Euclides Da Cunha, en su 

novela Los seriones. 

Después viene al palenque de la narración Galileo Gali. Es un escocés que viene a 

América con todas las ideas que abrevó en Europa, y hay que recordar que a finales del siglo 

pasado que es cuando se dan los acontecimientos de esta novela, está de moda el 

positivismo en el viejo continente, sobre todo en Francia, que es donde surge esta corriente 

sociológica con Augusto Comte. Entonces, Gall se dirige a las costas del Brasil, pero 
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naufraga cerca de la ciudad de Bahía, en donde se asienta. Pasa el tiempo y este temerario 

escocés sabe de una revuelta en Canudos y la identifica con un proceso revolucionario que 

lo cautiva, por simpatizar con sus ideales revolucionarios. Sabe también del Consejero y lo 

identifica como el líder de algo que por las condiciones materiales y sociales tenía que 

suceder; lo interesante es que, si bien él está en la búsqueda, nunca logra llegar a Gualdos, y 

desde luego que tampoco conoce al santón que dirige el movimiento, porque muere en el 

camino peleando con Rufino, su guía, Claro que mueren los dos, en medio del barro 'de la 

construcción y de la destrucción', dándose de golpes, finalizando la vida de los dos al darse 

las últimas cachetadas como si se estuvieran dando caricias en el cachete, por el 

agotamiento. La causa de esta pelea a muerte es Jurema, la mujer del guía Rufino, quien 

estaba al servicio del extranjero Galileo Gall, quien la viola en un momento de furor, de 

manera inusitada para el lector, 

También Vargas Llosa describe detalladamente un circo. Esta imagen del circo y sus 

muchachos es una constante en la novela de Cien anos de soledad, de Gabriel García 

Márquez, y de otros novelistas latinoamericanos. En la imagen del circo se ven, además, 

elementos del realismo mágico, en otras palabras, dialoga Vargas Llosa con la tradición. 

Veo claro el realismo-mágico en la cobra que besaba en la boca a quien se le acercase. Y hay 

muchos otros ejemplos. Al final de la novela, cuando describe el autor la subida al cielo de 

un personaje. 
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En el circo hay un enano que le llaman la Barbuda, pero que tenía pechos y los enseñaba 

al público morboso que visitaba el circo; pues bien, este enano en el transcurso de la trama 

de la novela sigue a Jurema por todas partes, y no la deja ni de día ni de noche. Este enano 

siente un gran miedo al sólo pensar dejar a Jurema, es más, es pánico lo que siente. Es aquí 

cuando se deja escuchar la voz del autor sobre algo que ha sido una constante en su obra: la 

crítica a los hombres que carecen de itinerario en la vida y que están viviendo en estado 

parasitario con los demás, de aquella gente que no mueve una piedra y que no es siquiera 

capaz de hacer un hoyo sobre la tierra. 

Volviendo al personaje Rufino quiero decir que aquí se ve claramente la influencia que 

tiene en él la novela o ensayo sociológico Facundo, de Sarmiento, porque clasifica este 

autor a diversos personajes. Uno de ellos es el rastreador; persona que rastrea su presa por 

ríos, pampas y entre árboles hasta apresarla y que va siguiendo el rastro de una forma muy 

sui generis, de una manera bastante curiosa, el rastreador, por ejemplo, sabe por donde salió 

el ladrón, al rastrear por el río, por las gotitas de agua con que al salir mojó el pasto. 

Entonces es claro que este personaje, "Ruftno" el rastreador, en una herencia de la obra de 

Sarmiento. 

Canudos fue una hacienda invadida por los rebeldes. El Barón de Cañabrava era el dueño 

de esta propiedad, quien salió cuando llegaron los invasores. A través del relato de este 

Barón y de su propiedad el autor despliega toda una serie de conjeturas e ideas en torno a la 

ideología, las clases sociales y la propiedad privada, que suena a panfleto, pero que, desde 
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luego, se nota que es la intención del autor hacerlo de esta manera, como burla o como 

sacralización. Es clara la ironía en torno a todas estas polémicas, y redunda en la crítica de la 

sacralización de la historia. 

A través de otro personaje sigue la crítica del novelista hacia la vida misma y su 

concatenación con los hombres de la tierra y todo lo que se desprende de ésta. Este 

personaje es el padre Joaquím, que se la pasa enamorando a las mujeres; sean niñas, sean 

viejas, que esto, además, no importa. 

La magistral novela de Vargas 'Liosa, La guerra del fin del inundo, es una crítica al clero 

latinoamericano, al ejército latinoamericano, a la política latinoamericana; a la detentación 

del poder, crítica a la ignorancia del subcontinente latinoamericano. Por otro lado, critica el 

robo, la injusticia, la discriminación, la violación a los más elementales derechos humanos, 

critica la riqueza oligarca y la miseria de los marginados de la tierra ... En la obra podemos 

ver a toda la América Latina, por todo lo que acabo de decir, en fin, necesitaría escribir 

cientos de cuartillas para describir detalladamente lo que digo en forma escueta. Hacer esto 

iría más allá de los límites y propósito de esta tesis, a tal extremo que creo que se pudiera 

hacer hasta 'una novela' de la novela de Mario Vargas Liosa. Es irresistible para mí seguir 

anotando algunas abreviaciones u observaciones finales de esta obra como sería de que es 

muy ambiciosa y creo que logró sus objetivos ya que es una novela totalizadora- válgame 

repetir-, es decir, que podemos ver el universo. Transportarnos en el tiempo y el espacio, 

91 



recordando que historia es todo lo que pasa en el tiempo y geografía; es todo lo que sucede 

en el espacio. 

92 



Subcapítulo 2.5. Análisis de la crítica de la novela La guerra del fin del mundo de Mario 

Vargas Liosa: 

Me he percatado que la crítica de la novela La guerra del fin del inundo es contradictoria. 

En parte estoy de acuerdo con esto porque cada lectura es una interpretación. Al acercarme 

a la crítica latinoamericana vemos que para unos es una novela histórica porque reconstruye 

los hechos que sucedieron a fines del siglo pasado. Tal es el caso de Alicia Ramos, quien 

dice: "Vargas Liosa en La guerra del fin del mundo ha intentado devolverle a la novela su 

arte de narración, con un tratamiento épico de este episodio real de la guerra brasileña, visto 

como hecho colectivo e historia humana. Ha respetado el novelista el carácter de objetividad 

absoluta, con un lenguaje transparente, una presentación directa y una cronología ordenada. 

El resultado es una novela histórica y de aventuras a la vez, apoyada en los polos opuestos y 

a la vez complementarios de la realidad y la invención" 99  . Y para otros críticos literarios no 

es una novela histórica, porque Mario Vargas Liosa reinventa la historia, la reescribe a su 

manera. Tal es el caso de Jorge Rufinelli, quien expresa: "Pero no se trata solamente de un 

análisis textual y estructural porque en definitiva pocos, muy pocos escritores como Vargas 

Liosa, podrían hacer el milagro de sostener a fuerza de talento y de invención, una obra tan 

extensa como La guerra del fin del inundo. Si comenzarnos cotejando esta enorme empresa 

narrativa con la que le dio impulso, habría que pensar también en cuál es la concepción del 

mundo que la subyace, y cuál es el sentido político de una novela cuyo tema es la rebelión. 

Da Cunha intentó llevar a cabo una gran reflexión nacionalista, muy amplia y abarcadora, 

99  Ramos, Alicia. La guerra del fin del mundo. 'La palabra y el hombre'. Revista de la Universidad 
Veracruzana. pag. 66. 
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una vez que los hechos habían ocurrido pero aún permanecían fiescos en la historia del país. 

A su vez, Vargas Liosa cuenta con el entorno del presente latinoamericano, ya que su libro 

no pertenece al género de la novela histórica, y es una verdadera reinvención de la realidad, 

de su y de nuestra realidad. En este sentido, su evolución ideológica - paralela a la evolución 

novelística, tal vez - nos puede dar la respuesta" "li)  . Creo que es muy importante llegar a un 

lugar común, en donde el hilo de los manantiales unan sus aguas. Todo esto lo digo porque 

la crítica literaria ha avanzado mucho. 

Bajo la perspectiva sociológica es valido unir las reflexiones de varios autores y formar, 

de esta manera, un apartado en la investigación. Dicho esto, enseguida voy a hilvanar varias 

citas sobre la crítica literaria para hacer una reflexión crítica sobre la misma. Caerlos 

Menese, dice: "La batalla que ocupa la mayor parte de las páginas, tiene como rivales al 

ejército republicano del Brasil, y a los más paupérrimos seres de esa enorme nación, 

concentrados en un pueblo llamado Canudos, que ha sido tomado por ellos, y en el que 

viven a su manera" mi  Este autor sigue reflexionando acerca de la obra de Vargas Liosa: 

"Pero esta impresionante batalla es también entre republicanos y monárquicos. Entre ricos y 

pobres. Entre creyentes y ateos. Detrás de los dos contendientes hay una serie de intereses y 

la mar de manipulaciones. Quienes luchan denodadamente, o sea los leales seguidores del 

santón llamado el Consejero, y los soldados del ejército republicano, ignoran todo lo que 

hay en sus espaldas" 102  Menese agrega: "Como muchas historias anteriores, Vargas Liosa 

" Rufmelli, Jorge. Vargas Masa: Dios y el Diablo en la hierra del sol. 'La palabra y el hombre'. Revista de 
la Universidad Veracmana. Pag. 17. 
101  Metiese, Carlos: La guerra del fin del inundo. 'La palabra y el hombre'. Revista de la Universidad 
Veracruzana. Nueva época. Julio-septiembre de 1982. Pag. 74. 
102  ¡bici, pag. 74. 
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tiene especial preocupación por analizar comportamientos de militares y periodistas" '13  . El 

crítico de Vargas Llosa finalizando su crítica expresa: "La larga novela de Vargas Liosa se 

hace fatigante en el cuarto capítulo, porque a pesar de la habilidad en el juego del tiempo, 

hay momentos en que resulta reiterativa. El lenguaje es apropiado para una historia cuajada 

de aventuras, de mucha acción, Pero en algunas páginas hubiera precisado mayor 

perfección. En general una novela que absorbe a pesar de su volumen" 1" . 

Mario Vargas Llosa, basándose en el libros Los sertones de Euclides Da Cunha, analiza 

todo un enjundioso problema antropológico y social basándose en un suceso histórico: la 

trágica epopeya de un pequeño poblado del sertón, donde un exaltado visionario se erige en 

conductor y jefe de una teocracia sui generis, fundada en el pueblo de Canudos, desde el 

cual se enfrenta el estado liberal y modernizante de la incipiente República brasileña, 

decretando tan dispares disposiciones como la abolición de la propiedad privada y el sistema 

métrico decimal; y anunciando, entre otras peregrinas profecías, que en el año de 1900 se 

apagarían las luces y lloverían estrellas, aunque antes, en el año de 1896, "un millar de 

rebaños correrían de la playa del sertón, y el mar se volvería sertón y el sertón mar" 105  

La guerra del fin del inundo, pese a su concepción lineal en lo novelístico, es una obra 

llena de planos y valencias, Sátira contra la corrupción política, la exaltación nacionalista y el 

fanatismo religioso manipulador en América Latina, se apoya en un hecho histórico, como 

103 Ihicl, pag. 75. 
104  Mit!, pag. 75. 
105  Simón Pelegrí, Alfonso. Bestiario. Casa del Tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. Pag. 29. 
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decíamos, la masacre perpetuada en el pueblo de Canudos, pequeña localidad del sertón 

brasileño, que se niega a dar al César "lo que es del César" y tropieza con el poder central de 

la incipiente República, que termina dando el traste manu militar! con la utópica monarquía 

de Dios " . 

El título de la novela se debe a la sensación de angustia que embargaba a los que iban a ese 

rincón tan apartado del Brasil, de trasladarse a los confines del universo. Pero en otro plano, 

además, la guerra que allí se libraba, tenía el carácter de lucha contra el Anticristo, 

encarnado en la recién inaugurada República y, como tal, las creencias de que estaban 

engarzados en la apocalíptica batalla del fin del mundo I" . Vargas Llosa en La guerra del 

fin del mundo ha intentado devolverle a la novela su arte de narración, con un tratamiento 

épico de este episodio real de la guerra brasileña, visto como un hecho colectivo de historia 

humana. Ha respetado el novelista el carácter de objetividad absoluta, con un lenguaje 

transparente, una presentación directa y una cronología ordenada. El resultado es una novela 

histórica y de aventuras a la vez, apoyada en los polos opuestos y a la vez complementarios 

de la realidad y la invención I" . Vargas Llosa viajó al nordeste brasileño y recorrió los 

escenarios de la tragedia, se entrevistó con supervivientes o descendientes de la inmolación, 

recopiló un valioso material y lo elaboró durante cuatro años para culminar con esta obra 

total, "parábola moral y política de la condición humana". 

1°6  ¡bid, pag. 29. 
1'7  Ramos, Alicia. La guerra del fin del mundo. La palabra y el hombre. Pag. 
In  Ibid. Pag, 66. 
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En 1888, cuando apenas tenía veintidós años de edad, el cadete Euclides da Cunha, 

de la escuela militar de Río, dejó caer su espada ruidosamente en presencia del Ministro de 

Guerra, subrayando así su convicción republicana I"  . Después de abandonar la carrera 

militar y de haber sufrido la prisión política y el exilio durante la dictadura florianista (1891-

1894), Euclides da Cunha fue corresponsal del periódico Estado de Sao Paulo, cuando el 

gobierno central, la República, envió sus tropas a Bahía para reprimir la rebelión de 

Canudos. Da Cunha vio, describió y finalmente publicó la que pronto sería considerada la 

mayor obra épica de la literatura brasileña, Os Serioes (1902), y el libro de mayor 

influencia, en la historia de su cultura, sobre la formación de la conciencia nacionalista, 

Cuando la naciente República necesitaba caminar sobre sus propias piernas, Da Cunha le 

ofreció la propuesta positivista y étnica: buscar en la raíz de su civilización indígena la fuerza 

gestora de la nacionalidad; combatir la monarquía extranjerizante con la afirmación de la 

raza. Obra única en muchos sentidos, Os Serioes fue entre otras cosas el testamento político 

de Da Cunha; en 1909, el autor murió. Tenía 44 años'"' .  

Hay grandes y sustanciales diferencias, claro está, entre Los seriones y La guerra del fin 

del mundo, la primera de las cuales es la concepción de la obra. Da Cunha se propuso hacer 

una crónica y un estudio social, geográfico, etnológico; de ahí que Los sertones se divida 

claramente en tres partes que, bajo el influjo de Taine y su doctrina del naturalismo 

ambiental (Da Cunha cita a Taine en el prólogo de su libro), analiza "La tierra" y "El 

1°9  Rufinelli, Jorge. Vargas Liosa: Dios y el Diablo en la tierra del sol. Pag, 10. 'La palabra y el hombre'. 
Revista de la Universidad Veraenizana. 
I "' ¡bid, pag. 10. 
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hombre" del sertón, para pasar después y sólo entonces, a los hechos de la campaña militar. 

En Da Cunha, del documento emerge la significación política, con nu► chas referencias al 

presente histórico: En cambio Vargas Llosa elabora majestuosamente una vastísima 

narración épica pero no olvida en ningún instante que la Historia con mayúscula está 

formada por miríadas de historias particulares, y que la gesta de una colectividad es la suma 

y síntesis de la acción de sus individuos. 

El importantísimo elemento de la ficción literaria -la invención como mentira, la mentira 

como invención -aflora aquí como poderío- irrefrenable: La gae►ra del fin del mundo es 

una novela nutrida de peripecias, de aconteceres, de acción, de personajes que van armando 

sus vidas 'novelescamente', de manera trágica a menudo, patética a veces, pero siempre 

gozosa, ya que existe ese misterioso placer ancestral del hombre: oír y contar historias ►►►  

Las visiones del fin del mundo son típicas de los iluminados, de los adivinos, cuando 

acaban las centurias (hoy estamos a dos décadas de terminar el siglo XX) pero en el caso del 

Consejero, su locura se transformó en acción política y por ende en peligro para el sistema, 

cuando se opuso a la República identificándola con el Anticristo. La monarquía había 

abolido la esclavitud, eso era cierto y la República introducía los impuestos y los censos, eso 

era también cierto. Impuestos y alcabalas a los seres más pobres de la tierra, y el censo, tal 

vez, para regresar a aquella misma esclavitud abolida. Si éstas podían considerarse ideas 

ingenuas y erróneas sobre las intenciones y propósitos de la República, la verdad es que el 

nuevo sistema respondió de la peor manera posible, como si confirmara los temores: 

III  Ibid, pag. 12. 
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represión a sangre y fuego, y creación también de un nuevo Satán, ya que Canudos se veía 

como un ardid de la monarquía y un ejemplo de la intervención extranjera. La política y su 

secuela tan conocida, la guerra, parece concluir Vargas Llosa, está compuesta 

substancialmente de equívocos y estupidez u' 

Después de instalar su historia en el sedán, y de hacerla comenzar a girar en torno al 

Consejero, Vargas Llosa multiplica las perspectivas del relato establecido, al menos hasta la 

mitad de la novela, unos cuantos cursos mayores. Uno, el principal, es la búsqueda del 

Consejero por Galileo Gall; otro, la represión en sus varias etapas: la campaña del teniente 

Pires, la campaña del coronel Moreira César. La historia, como es sabido, acostumbra 

arrasar con sus protagonistas, de modo que las últimas doscientas páginas habrán de tener 

por fuerza a otros personajes en el primer plano narrativo: así, por ejemplo, "el periodista 

miope" y el Barón de Cañabrava, dos interlocutores en cuyos diálogos intentarán explicarse 

el fenómeno inicial y el desastre final de Canudos 113  

El episodio es simbólico, en muchos sentidos, de las luchas fratricidas y absurdas, de la 

eterna animosidad del hombre contra el hombre, y de la identidad de los bandos enemigos, 

sumidos todos por igual en el barro de la creación y de la destrucción 114  

112 Ibid, pag. 13. 
113 ¡bid, pag. 14. 
114  Ibid, pag. 14. 
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La literatura hispanoamericana de las dos últimas décadas ha visto su historia marcada 

por la historia misma del continente: represión, dictadura, genocidio, prisiones, exilios, 

consecuencias de un militarismo que ha entrado en escena como en los años treinta ns  . 

La evolución literaria de Mario Vargas Llosa lo instala desde el inicio en el trasfondo 

latinoamericano (y hasta hispánico) antes que en el peruano. Es él quien da el salto a lo que 

podríamos llamar literatura continental y es a fuerza de su novedad en 1963, con La ciudad 

y los perros, que se implanta como el escritor más avezado y talentoso, capaz de las 

mayores pirotecnias, y renovador por ende de las formas novelísticas, que hace estallar en 

libros rutilantes como La casa verde, incluso Conversación en La Caiedral. A partir de ese 

momento, la fuerza agresiva de sus primeras novelas -cuestionadoras de la realidad a la vez 

que del propio arte de narrar- dieron paso a una narrativa laxa de entretenimiento y con 

escasa experimentación formal: Panialeón y las visitadoras y La lía Julia y el escribidor. 

Este periplo es conocido, pero ahora aparece La pena del fin del mundo: ¿hasta qué punto 

el escritor ha vuelto a sus orígenes para retomar la fuerza de indignación y de imaginación 

perdidas, hasta qué punto está continuando el camino trazado por sus dos últimas novelas? 

116 

Pero no se trata solamente de un análisis textual y estructural porque en definitiva pocos, 

muy pocos escritores como Vargas Llosa, podrían hacer el milagro de sostener a fuerza de 

talento y de invención, una obra tan extensa como La guerra del fin del inundo. Si 

1 "Ihid, pag. 16. 
116  Ibid, pag. 16. 
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comenzarnos cotejando esta enorme empresa narrativa con la que le dio impulso, habría que 

pensar también en cuál es la concepción del mundo que la subyace, y cual el sentido político 

de una novela cuyo tema es la rebelión. Da Cunha intentó llevar a cabo una gran reflexión 

nacionalista, muy amplia y abarcadora, una vez que los hechos habían ocurrido pero aun 

permanecían frescos en la historia del país. A su vez, Vargas Liosa cuenta con el entorno del 

presente latinoamericano, ya que su libro no pertenece al género de la novela histórica, y es 

una verdadera reinvención de la realidad, de su y de nuestra realidad 117  . 

117  ¡bid, pag. 17. 
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Subcapítulo 2.6. Reflexión crítica sobre la obra La guerra del fi ►►  del m►n►do. 

En 1957 Vargas Llosa recibió el premio "Rómulo Gallegos" por su novela La casa 

verde. En esa premiación el escritor peruano dijo: "La literatura es una especie de 

insurrección permanente y no admite las camisas de fuerza; la literatura puede morir, pero 

no será nunca conformista". Vargas Llosa maneja un realismo implacable, pero ecuánime e 

imparcial. Sus orquestaciones de vastos mundos sociales, su penetrante inmersión en los 

infiernos de la libertad, la violencia y las pasiones humanas, su pasmosa seguridad técnica 

para manejar los planos espacio-temporales, los melodramas del sexo y la poesía de la 

brutalidad pura. En La guerra del fin del mundo se da un hecho ya muy conocido en 

América Latina: la revolución civil con carácter religioso. Un ejemplo de esta novela épica 

es "el Consejero", quien es el centro del universo popular, en la búsqueda del cambio, la 

libertad y el reencuentro de quienes padecen la marginación. 

Mario Vargas Llosa y la totalización: 

La novela La guerra del fin del mundo dentro del boom latinoamericano. Dentro de las 

expectativas de la novela hispanoamericana, contamos con la presencia de grandes 

exponentes de la misma, enmarcados en una realidad que une y enlaza a cada uno de los 

países que conforman a Hispanoamérica. Por lo mismo, un hecho que ayudó mucho a la 

difusión de la nueva narrativa fue un fenómeno llamado "boom", el cual ayudó a difundir la 

novela hispanoamericana en los países industriales, en donde sólo se conocían obras exóticas 

de J. Eustasio Rivera y Rómulo Gallegos entre otros más. Autores como Sábato, Borges, 

102 



Cortázar, García Márquez, Vargas Liosa, Asturias, Carpentier, Fuentes y otros se 

manifiestan desde entonces ante el mundo. Los ojos europeos miran hacia América Latina, 

que ha nacido con [i►erza y frescura. Al igual que la novela rusa que impresionó en su 

momento, la novela latinoamericana le hace gracia a su gran fuerza al tocar grandes temas 

de la humanidad, saliendo de su posición marginal al tratar temas completamente nuevos 

para los lectores europeos, los cuales desconocían la realidad latinoamericana. Las novelas 

de Onetti y Rulfo se integran de una manera definitiva a la tradicional narrativa moderna de 

la cual forman parte Joyce y Kafka. Claro que antes del boom había grandes novelistas 

dignos de la mejor atención del mundo europeo. El problema es que Europa descubre la 

literatura latinoamericana hasta los años sesenta. De cualquier manera la publicidad del 

boom fue de gran ayuda para los literatos de Latinoamérica. En la actualidad el "boom" está 

superado, por lo que ya no son uno o dos escritores latinoamericanos los leídos o 

estudiados, sino que se aprecia igualmente a Yáñez, Borges, Sábato, Vargas Liosa y más 

exponentes del área. Mario Vargas Liosa es el novelista más destacado de la literatura 

peruana actual y uno de los más apreciados autores latinoamericanos de nuestros días. 

Forma parte de la generación del "boom". 

Vargas Liosa es un admirador de la literatura francesa, le atrae la obra de los grandes 

realistas del siglo pasado. La educación sentimental de Flaubert es el libro de cabecera del 

autor peruano. Jean Paul Sartre es el escritor francés moderno más apreciado por Vargas 

Liosa, sin que se pueda negar las influencias de los grandes maestros norteamericanos. La 

multiplicación de los puntos de vista, un recurso típico de Faulkner, es utilizada también por 
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el novelista peruano a quien no le interesa, como al norteamericano, la vida anterior de sus 

personajes, sino la compleja realidad exterior. Vargas Liosa, como autor políticamente 

comprometido, no quiere reflejar en su obra aspectos parciales de la vida moderna, sino 

pintar un cuadro que no presenta toda la vida social. Al respecto dice: "Las tentativas 

modernas de la novela quieren dar una visión de un solo canal, de un solo nivel de la 

realidad. Yo estoy, por el contrario, por la novela totalizadora que ambiciona abrazar una 

realidad en todas sus fases, en todas sus manifestaciones". Esta declaración demuestra que el 

novelista peruano comparte ideales con los realistas europeos del siglo pasado; sin embargo, 

las técnicas de la novela moderna son más complejas que las del siglo pasado y Vargas liosa 

las maneja perfectamente, pero siempre con la intención de presentarnos una visión 

totalizadora de la realidad. La guerra del fin del mundo (1981) es una novela histórica en 

donde ya no emplean tanto los complicados recursos literarios de sus primeras novelas. Para 

ubicar un tanto al escritor en su entorno, es necesario conocer las diversas dimensiones de 

esta novela, su tiempo, espacio y circunstancias. Por lo mismo, y para ubicar la especialidad, 

diremos que La guerra del fin del mundo se desarrolla en los sertones brasileños, lugar 

típico del país. Brasil es un país económicamente desarrollado, y el más grande de la 

América Latina. Sus relaciones culturales con otros países latinoamericanos son bastante 

reducidas, más que nada por la diferencia en la lengua. De esta manera, tomando en cuenta 

que la novela de Vargas Liosa se desarrolla a fines del siglo XIX, podemos apreciar un 

cuadro un tanto impresionante de la vida en el Brasil, en donde el racismo, la pobreza, la 

esperanza, la religión y la necesidad de libertad, van a provocar una rebelión de quienes por 

siglos han sido marginados, explotados y oprimidos. 
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Vargas Llosa y su afán totalizador: Hablar de justicia es más que nada aplicable a 

quienes la pueden pagar; esto lo menciona por los grandes sufrimientos que ha padecido esta 

América Latina nuestra. En Vargas .Llosa la visión de la justicia es absoluta; la de la tragedia 

latinoamericana, así como de su realidad, que a contrapelo con el manejo regionalista de 

Gallegos o Rivera, se vuelve a todos los hombres en donde encontramos conflictos 

ambiguos. De alguna manera Vargas Llosa, al igual que la mayoría de sus contemporáneos, 

vuelve a la literatura tradicional, a una literatura mítica. La localidad y los personajes, en 

apariencia, son los mismos de las novelas tradicionales, sólo que ahora la selva y el río son 

un talón de fondo legendario: la naturaleza ha sido asimilada y el proscenio lo ocupan los 

hombres y las mujeres que no desempeñan un papel ilustrativo, sino que realmente son 

totalidades personales traspasadas por el lenguaje, la historia y la imaginación. La guerra del 

fin del inundo no existiría fuera de sus personajes, su épica, su lenguaje, así como toda la 

escenografía brasileña que le permitió al escritor, dar a conocer al mundo la lucha que se da 

en el sertón del Brasil. El manejo de la narrativa de Vargas Llosa no perMite reintegrar la 

permanencia de un mundo inhumano a nuestra conciencia. En la prosa de Vargas Llosa laten 

dos símbolos: los militares, ese macrocosmos que es a la vez encierro y libertad, y la ciudad 

con su luminosidad displicente. Esta polarización afecta y revela un manejo estructural de la 

vida y del lenguaje. En este macrocosmos el todo precede a las partes; en el macrocosmos 

esta relación se invierte. Ser libre es también ser adulto, para Vargas Llosa esta estatura no 

es entendida por los adolescentes, quienes al jugar al adulto se exponen y se muestran 

fuertes. Para el autor de La guerra del jin del inundo es importante penetrar en todos los 
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niveles de la existencia latinoamericana, degradada entre la misa y la parranda. A las 

llamadas jerarquías opone una delirante confusión verbal en la que el pasado es narrado en 

presente y el presente en pasado. 

Es pues necesario introducirse en la magia de Vargas Llosa, cuando nos da a conocer 

desde una perspectiva latinoamericana, las uniones y entregas de más de trescientos millones 

de individuos que pueblan nuestra América Latina de cada día. La guerra del fin del mildo, 

¿Qué significa el título? Alusión a un código histórico-político; alusión a una condena 

bíblica. La caminata sobre el sentón se inicia en un plano secuencial, se camina en medio cíe 

una plena aridez, semejante a los episodios de crisis donde todo se torna negativo y 

represivo. Tal parece que desde el inicio el título connota un gran torbellino de 

acontecimientos infrahumanos, que traspasan lo vital, para sumergirnos en un mar de 

desolada angustia. 

A finales del siglo pasado Euclides da Cunha forjó Os sertoes, para dejarnos la presencia 

aquella por él vivida en su país, manifestando una convicción política Republicana 

estructurada con el lenguaje: "La campaña contra Canudos, circundada por el magnetismo 

de un hombre que irradia luz divina". Así, Da Cunha da a Vargas Llosa los elementos 

necesarios para su gran novela Lá guerra del fin del inundo. Aquélla, la de Euclides da 

Cunha una epopeya digna de haber sido realizada por Ulises, es la base de la historia 

apocalíptica de Vargas Llosa. El desarrollo de la rebelión popular impregnada por esa idea 

fanática de lo religioso perseguidora del hombre del sertón, inicia con una figura dominante. 
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¿De quién es la voz? ¿Quién es esa figura que parece permanecer de perfil? ¿Quién es esa 

sombra con ecos de presagio?... le llaman el Consejero. El discurso literario de Vargas Llosa 

nos aproxima hacia una doble multiplicidad de niveles de signos integradores de una 

totalidad. El código semántico en la obra es utilizada una y otra vez. Se observa en la 

atribución de las descripciones del sertón y de las personas. El grafema de los contenidos 

sémicos recorren la estructura de la novela. Vargas Llosa hace del lenguaje un personaje 

más del sertón, el lenguaje le da voz y apariencia, le dibuja la fe, el hambre, el frío, el calor y 

las pasiones a esos seres buscadores de libertad, sin saber que son esclavos de su propio 

fanatismo. Por otra parte, Vargas Llosa sabe con razón maestra utilizar el código de 

referencias para fijar una especie de crítica histórica sociológica en el relato con énfasis 

literario. El texto obliga a un ir y venir constante a lo largo de la narración, como si la 

historia fuese escrita sobre un boumerang y sólo atrapándolo comprendiésemos el siguiente 

relato de tal personaje con la imperiosa necesidad de enviarlo nuevamente hacia su lugar de 

origen. El símbolo metafórico de la desesperada existencia del hombre se impone con la 

imagen de la travesía por el sertón con esa sequía donde hasta el aire perece. La guerra del 

fin del inundo es una anunciación constante, es un presagio que tiene que cumplirse porque 

es divino. 

La obra nos empuja hacia lo imprevisible, hacia un caos de un tiempo cerrado lleno de 

espejismos producidos por el sertón, que se convierte en el elemento transgresor o el 

mediador entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno, entre lo profano y lo santo. 

Vargas Llosa maneja la figura humana como una ficción participadora de una bipolaridad 
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entrejida de metáforas que edifican un mundo trágico y violento. "Aparecía de improviso, 

siempre de pie, cubierto por el polvo del camino, cada cierto número de semanas, de meses. 

Su larga silueta se recortaba en la luz crepuscular mientras cruzaba la única calle del poblado 

a grandes trancos con una especie de urgencia..." Se inicia la caminata que abarca todo el 

relato, se detiene la caminata sólo para orar. Durante el trayecto se multiplican las historias y 

se da una conexión temporal entre una y otro. El consejero y su sombra simbolizan la fe, es 

aquí donde se toma la parte importante del texto. La fe revela el sentido último de la novela. 

La transformación de los hombres de la Caatinga (la revelación del hijo pródigo), además, en 

la caminata sobre el sertón, está implícita la lucha por sobrevivir, es acertado decir que 

desde el inicio de la obra se connota una denuncia social. "No sé mandar -protestó el negro 

- no quiero aprender a mandar, tampoco que otro sea el jefe. Mandarás tú, dijo al 

comandante de la calle, no hay tiempo para discutirlo, Jodo Grande... Cuidar al Consejero es 

mucho para mí -masculló al fin". El código simbólico (no sé mandar) (es mucho para mí) 

impone la desesperación del hombre que carece de esa preparación; está acostumbrado a 

obedecer, no a mandar. El desplazamiento de las acciones que degradan o salvan a los seres 

del sertón está implícita en las versiones apocalípticas, ese enigma que quema el alma 

humana. La meta del consejero es un pueblo, o • son los hombres de todos los pueblos 

representados por conductas sensoriales agazapadas en la idea de salvación; aunque perezca 

el cuerpo, es imperioso salvar el alma (la esperanza). "Tendría que estar contenta, pues 

significa que el sufrimiento del cuerpo terminará, que verá al padre y a la santísima", pensó 

María Cuadrado. Existe una salvación imaginaria simbólica. En Canudos se conjugan el 

infierno y el cielo en la metáfora de una realidad política, El relato termina en una especie de 
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retrospección (flashback) exactamente como sucede en la vida real. Los recuerdos, las 

acciones intensifican los nudos de la narración, dándole soltura y amenidad. Las fechorías de 

los personajes son desplazadas hacia el plano del mejoramiento, las funciones degradantes 

son necesarias para elevar a otro plano al personaje y salvarlo, recuperarlo; por ejemplo; el 

encuentro de Galileo Gall con Rutino, quien trata de limpiar su honor manchado, se 

convierte de feroz pelea en una apacible caricia condenada, a su vez, por las fechorías 

cometidas en la carne de Jurema por los soldados; estas acciones van cargadas de imágenes 

simbólicas: justicia, libertad, opresión, igualdad... La novela emerge de la crónica de Los 

serlones; con la esencia de la formación nacionalista de la naciente República, a la que se 

opone la clásica monarquía. El Barón de Cañabrava representa esa monarquía que será 

guerreada por la nueva estructura del poder y degradada por la enajenación mental de la 

baronesa que sucumbe ante una relación lesbiana. Pero ante todo, el Barón, al igual que 

Galileo Gall, simboliza lo europeo; la razón aunque sea razón se va esfumando, o más bien 

se mezcla con la sinrazón del sertón y acaba por tornarse polvosa e inservible en un 

momento determinado, porque la fuerza bruta se gesta en su medio, medio que no es 

propicio para la razón. En fin, ambas fuerzas son formas de estructuras sociales que luchan 

por su supervivencia en Latinoamérica explotando en una rebelión. Los hombres del sertón 

son guiados por el fanatismo, que crece en la médula y que hoy se agolpa para fluir como 

manantial que no tiene más fin que permanecer como esencia de un paisaje. Galileo Gall 

portador de la reflexión política de la que carece el Consejero, trata de llegar al santón, no lo 

logra y esto le da a la narración un tinte fantástico. La visión de La guerra del fin del 

mundo es de constante admiración. El texto es mucho más, va más allá del fin humano, la 
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muerte y redención la caracterizan. ¿Qué determina la diferencia entre la civilización y la 

barbarie? La asociación resulta clara, la presencia europea aparece investida de una misión 

salvadora (la hacienda de Pedra Vermelha productora de oficios para los propios del lugar) y 

los hombres endurecidos por la represión, los llamados incivilizados utilizan el enigma de la 

fe identificándola con su propia vida. El texto examina actitudes en cada personaje, las 

diferencias no son del orden natural, sino del orden social, por lo tanto la Revolución será la 

única forma para romper con las diferencias estructuradas por la tensión de las intrigas y las 

pasiones. 

Siempre es posible soñar, imaginar un mundo nuevo, cuando nos encontramos en un 

presente caótico, sin solución, y llega alguien y como un rayo de luz nos brinda la esperanza 

de un inundo mejor, no seremos pues capaces de luchar por esa puerta que se nos abre, y no 

es pues lo que hicieron los de Canudos, esperaban el fin del mundo, y luchar contra la 

república era luchar contra el Anticristo. Galileo Gall no entendió su causa, para él esto era 

el brote revolucionario que necesitaba para cambiar el mundo, para los republicanos ellos 

eran el obstáculo que se necesitaba vencer, para el gobierno de Bahía ellos eran unos 

usurpadores, nadie entendió su causa, y quizás eran los de ideales más puros, pues ellos sólo 

buscaban su redención, sus ideales no eran de este mundo; no estaban viendo sus propios 

intereses, sino sólo estaban cumpliendo las profecías, y obedeciendo al Buen Jesús. La 

novela de La guerra del fin del mundo, de Vargas Liosa, está basada en el período histórico 

del Brasil que se da con el reinado de Pedro II, que gobernó desde el 7 de julio de 1840, 

hasta el 15 de noviembre de 1889. Los cambios que se dan a raíz de este gobierno, son 

varios, uno de ellos es de 1871, cuando se aprueba la ley del vientre libre, en que se daba la 
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libertad a todos los hijos de esclavos; posteriormente, la ley de Saraiva Cotegipe (1875), 

que libera a todos los esclavos, tiempo después la princesa Isabel, en calidad de regenta del 

Imperio en ausencia de Pedro II, firmó la llamada Ley Áurea, que abolió definitivamente la 

esclavitud, y, como consecuencia de esto, se propagan más rápidamente las ideas de la 

República, que se van extendiendo y son acogidas por los hacendados del sur, que pierden 

sus esclavos sin compensación económica, y se unen a los republicanos para derrocar a la 

monarquía, cumpliendo con esto su objetivo. La República se establece el 15 de noviembre 

de 1889; con todos estos cambios es natural que haya una reacción y la novela de Vargas 

Llosa nos presenta un movimiento popular de signo religioso y revolucionario que surge 

como resultado de estos cambios y más que nada, como resultado de una sociedad caótica 

que busca la redención. El manejo de esta novela es magistral, pues el autor se vale de sus 

personajes para ejemplificar todas las condiciones existentes del Brasil, especialmente de los 

pueblos del norte y lo hace por medio de siete microrrelatos; en los dos capítulos asignados 

en los que nos describe la historia de sus personajes, pareciera que son relatos 

independientes, pero vienen a formar parte de la infraestructura: el primer microrrelato es el 

del beatito y en él están representados el hambre y los vicios del Brasil de su tiempo, pues 

este personaje es hijo de un zapatero ignorante que se deja morir de hambre por una sequía, 

teniendo en sus manos la posibilidad de salvarse, el beatito queda huérfano y es recogido por 

un hombre hosco y vicioso que le da el peor de los tratos; no obstante es un personaje dócil 

y siente una gran devoción por todas las cosas del Buen Jesús. Canudos: propiedad del 

Barón de Cañabrava, sitio cercado de montes pedregosos, en donde el maestro concluye su 

peregrinar, pues busca un lugar para la construcción de un templo que fuera, en el fin del 
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mundo, lo que había sido el arca en los tiempos de Noé y cuando llegan a Canudos el 

maestro dice: "Nos quedaremos aquí". Para ellos ésta era la nueva Jerusalén, la tierra 

prometida, allí culminaba su éxodo, llegan con la esperanza de que ahí encontrarían el 

perdón, refugio, salud, felicidad, sienten que pertenecen a una familia, tienen sus propios 

ideales pero no son ideales de este mundo, para muchos ésta es una secta insubordinada 

contra el gobierno constitucional del país, veían en Canudos un estado dentro de otro, pues 

tenían sus propias leyes, habían abolido el matrimonio civil, la propiedad privada, no 

aceptaban el dinero de la República, pues al constituirse ésta trae como consecuencia la 

separación de la Iglesia y el Estado, con lo que se establece la libertad de cultos y se 

secularizan los cementerios, de los que ya no se ocuparían las parroquias, sino los 

municipios y todo esto el Consejero lo toma como impiedades inadmisibles para el creyente. 

Un caso de esto es lo que se da con el matrimonio civil, que viene a poner en un segundo 

plano al matrimonio ordenado por Dios, como si el sacramento de Dios no fuera bastante; 

también rechazan el sistema métrico, el mapa estadístico y el censo. A la gente que 

anteriormente bajo el régimen monárquico, no comprende todas estas cosas y se las 

pregunta al maestro, el Consejero les explica que con el censo pretenden conocer el color de 

la gente, su religión, para establecer nuevamente la esclavitud que había sido abolida al final 

de la monarquía y detectar a los católicos, para que no nos sorprenda, para que la gente de 

Canudos salga y eche abajo todo lo que tenga que ver con la república y que con este sean 

más perseguidos y se redoblen las tberzas que los buscan, y ellos piensen que las profecías se 

están cumpliendo, pues en los últimos tiempos está profetizado que iba haber mayor 

persecución, pues primeramente el gobierno de Bahía manda soldados para aplacar a los que 
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se están sublevando, y anteriormente éstos ya habían tumbado los edictos de la república. 

Canudos vence y Bahía redobla las fuerzas de los yagunzos, no los sorprende, pues éstas son 

únicamente las señales del fin del mundo, el cumplimiento de las profecías. El 

movimiento de la revolución, como el Anticristo ha predicho, sus fines no son políticos, aun 

cuando pudiera parecer lo contrario, ellos únicamente combaten al Anticristo, están unidos 

en una sola causa, llegan a ser una comunidad numerosa y bien organizada, en la que todo 

era de todos; si llegaban nuevos peregrinos legaban sus posesiones para el bien común, los 

hermanos Vilanova se encargaban de la repartición de los bienes terrenales, María Cuadrado 

y las mujeres del coro alimentaban al Consejero cuando los prolongados ayunos lo 

debilitaban, Joao Abade, Joao Grande... se ponían al frente de la guerra para combatir al 

Anticristo, no obstante, comenzaban a surgir algunos problemas como los vicios, a veces 

había rivalidades por tierras cultivables, otros adulteraban la doctrina del Buen Jesús, se 

ponían a danzar hasta sudar, pues creían que con el sudor desechaban sus pecados, otros se 

flagelaban y guardaban prologandos ayunos. Había una zona de Canudos en la que hacían 

cocimiento de hierbas para entrar en éxtasis, en cada rincón de Canudos había imágenes de 

la virgen, del Buen Jesús, del Espíritu Santo, y cada barrio tenía su santo protector; no 

obstante, por amor al Consejero, y al Buen Jesús, se limaban todas estas diferencias y esta 

diversidad humana coexistía en Canudos, sin violencia y en medio de una solidaridad 

fraterna y un clima de exaltación, que los elegidos no habían conocido; se sentían ricos aun 

cuando eran pobres; nadie cobraba su tiempo y esfuerzos o bienes donados a la causa. El 

Consejero, personaje central de la novela, nadie sabe ní de dónde viene ní a dónde va, pero 

es el que, uniendo los cabos de la novela, pues a lo largo de ésta, como ya habíamos visto, 
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aparecen relatos de personas, por lo general seres marginados que a lo largo de su 

peregrinaje se le van uniendo; cada microrrelato de estos termina con la unión de personajes 

a la comitiva del Consejero. Alto, flaco, de piel oscura, huesos prominentes y ojos que arden 

como fuego, vestido con una túnica morada que caía sobre el cuerpo; al principio se lo veía 

solo en los sertones, pero había algo en él que atraía a la gente, aun sin haberlo escuchado, 

cuando llegaba a los poblados, antes de otra cosa, se iba a ver si encontraba en buen estado 

los templos, y sólo después de haber pedido perdón al Buen Jesús por el estado en que 

tenían su casa, aceptaba algo de comer, casi siempre dormía en el suelo, y a lo largo de la 

novela, nos lo encontramos siempre predicando a la hora crepuscular, arreglando tumbas, 

iglesias... Si tratara de decir cuál es el factor que hace que la gente lo siga, yo llegaría a la 

conclusión de que es la única persona que les habla de un mundo mejor, les da esperanza, y 

que con él y su grupo encuentran un sentido de pertenencia, pues en el Consejero no veo 

otra aptitud que la de predicar y arreglar tumbas y templos, ni siquiera se dice que fuera 

amoroso, incluso hay un pasaje en el primer capítulo en el que nos dice que cuando el 

Consejero entra al poblado la gente lo saluda, y él no les contesta, en ningún momento se ve 

que él los invite a que se les una, es la gente la que le pide seguirlo. Recordemos al beatito 

que hasta se ciñe la cintura con un alambre para hacer penitencia, para que él maestro lo 

pueda considerar un buen discípulo. Cuando la gente de Canudos va a combatir a los 

soldados, son ellos quienes toman la iniciativa, en ningún momento se ve que el maestro los 

mande. 

Como vemos, la novela de Vargas Liosa es una novela multidimensional, porque podemos 

ver el punto de vista de cada uno de sus personajes, el Consejero y sus seguidores tienen 
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ideales muy contrarios a los del partido republicano o el partido autonomista o a la visión 

que tiene Gall de la gente de Canudos; el Consejero y su gente únicamente se preparan para 

el fin del mundo, y una de las señales de éste es el Anticristo, pues cuando vienen los 

soldados no es que ellos quieran luchar contra la república, porque ni siquiera la entienden, 

Para ellos esto significa el Anticristo; Gall ve en Canudos un brote revolucionario, para los 

republicanos Canudos es un obstáculo y un peligro contra la república. Es asombrosa la 

riqueza de esta novela, y estoy seguro que al hacer este breve análisis muchas cosas me 

habrá faltado mencionar, pues creo que bien pudiéramos hacer un estudio completo de los 

personajes, otro del tiempo, de política, espacio, nivel psicológico, y creo que esto sería muy 

importante, pues a lo largo de la novela el autor nos presenta las lacras sociales de ese 

tiempo, y utiliza a uno de sus personajes, Galileo Gall, para decirnos que la sociedad es la 

culpable de todos los males, Creo que constantemente nos lo está insinuando, la mayoría de 

los personajes son personas que fueron marginadas por la sociedad. La novela no es 

presentada en las grandes urbes, sino en los sertones del Brasil, donde prevalecen pueblos 

ignorantes, supersticiosos, a los que muchas veces ni las noticias llegan, como nos habremos 

de dar cuenta; cuando se promulgaron los edictos de la república fueron conocidos con 

mucho atraso. El autor nos plantea esta preocupación suya de cómo la sociedad es la que 

engendra los males sociales. 
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3.1. Conclusiones. 

Es válido desde el punto de vista de la sociología dejar una tesis sin conclusiones, porque se 

supone que los lectores pueden sacar sus propias conjeturas del trabajo de investigación y 

que éste será explícito; no quise que esto pasara conmigo, y escribo mis reflexiones con las 

que concluyo, sin extenderme demasiado. En la inteligencia de que cada capítulo de mi 

trabajo tiene sus propias conclusiones (le manera implícita; que pueden decir más que mil 

palabras juntas bajo el título de conclusiones. 

Es importante tomar en cuenta a la literatura como alternativa ante una crisis de las 

Ciencias Sociales. Las interpretaciones tan globales que da la literatura en diversos campos 

del conocimiento hacen pensar si no estaremos ante una crisis célebre de las interpretaciones 

de lo que son las ciencias sociales; porque la literatura está ganando mucho terreno en eso, 

entonces ¿son los científicos sociales, los sociólogos, los politólogos, los que andan 

fracasando? Interpretaciones de muchísimos fenómenos del mundo los está cubriendo la 

literatura, como lo vimos en la novela La guerra del fin del mundo de Vargas Liosa. 

El grado de tecnificación tan poderosa en el terreno de las ciencias sociales, hace que 

haya una identificación a través de jergas y lenguajes cada vez más herméticos. En el mundo 

académico es muy acusada la hermetización de los campos, y hacen que surjan necesidades 

que antes cubrían estas ciencias y que algo las tiene que cubrir, y entonces la literatura, que 

todavía no acaba de sucumbir hacia una esterilidad y a un elitismo que la deja totalmente 
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desvinculada de la gente, puede cubrir esas funciones notablemente bien, ya que la literatura, 

como dice Octavio Paz, habla el lenguaje de todos los días. Me resta decir, que si bien el 

origen de la sociología fue la literatura, espero que no veamos muy pronto la agonía y 

muerte de esta ciencia social; la sociología en aras de la literatura. Y esto lo digo porque 

estamos ante una carencia espantosa de análisis social adecuado. La literatura tiene, desde 

luego, mucho más recursos y más fuerza para llegar a las masas, y gozar de un privilegio 

enorme que es la difusión. En cambio, las ciencias sociales están bastante rezagadas, tanto, 

que muchas veces se tiene que esperar a un literato para que sea él quien de a conocer sus 

hallazgos y cuestionamientos. 

Por otro lado, ¿estaremos, también, ante una crisis de la historia? Es necesario conocer 

la historia y ser conscientes de nuestra propia historia, para poder encauzarla de otra 

manera. Creo que en las ciencias sociales, como en muchas disciplinas intelectuales, hemos 

ido muy a la zaga de los planteamientos europeos que muchas veces son brillantísimos, pero 

que, en ocasiones, responden a necesidades particulares de su propio contexto y no del 

nuestro, la literatura, en cambio, ha contemplado, analizado, estructurado, mostrado, la 

realidad latinoamericana; eso es lo que ha ganado la literatura, por eso nuestra literatura está 

a la altura del resto del mundo y no a la zaga. Lo que la literatura hizo fue desprenderse de 

las grandes corrientes internacionales que nos venían asimiladas. Leerlas - muy bien - 

nutrirse de ellas, utilizarlas lo más que se pueda, pero como vehículo, para hacer lo que nos 

corresponda a nosotros. TeneMos una identidad literaria viejísima, que data de los años 

cuarenta y no así en los demás campos de investigación y del conocimiento. 
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Paso en estas conclusiones a las interpretación sociológica de los personajes. Empezando 

por Antonio Vicente Mendes Maciel, alias El Consejero, quien representa la ignorancia y al 

fanatismo religioso en América Latina, y la destrucción de la sensatez y la cordura que ha 

hecho el catolicismo desde la conquista hasta nuestros días, a través de la catequesis: la cruz 

y la espada. La manipulación de las conciencias a través de una recompensa después de la 

muerte. Es terrible que en América Latina a miles de personas se haya torturado y asesinado 

en aras de una abstracción: la religión. 

Otro persona clave en la novela que nos ocupa es Galileo Gall, quien representa a la 

ciencia y todo lo que esto implica: esa racionalidad que se aleja del espíritu y que es víctima 

de sus propios proyectos, Representa también la distancia que ésta ha tomado de la Iglesia, 

el ejército y la burguesía. Representa las ciencias naturales y sociales en contra de la 

ignorancia. 

María Cuadrado representa la represión y sumisión de la mujer latinoamericana, que se 

sacrifica durante toda su vida como madre, esposa, hija, nieta... Representa también la 

influencia que la religión católica tiene sobre la mujer; lo que los sociólogos llaman 'la 

desesperanza aprendida'. Ella no tiene derecho a desear, a pensar, a disfrutar. 

Epaminonda Goncalves representa la ideología de la modernidad y el liberalismo en 

América Latina. El pensamiento de avanzada de la inteligencia latinoamericana. Es muy 

importante el personaje Joto Grande, quien representa la sumisión y los hijos naturales 

abandonados en el subcontinente. Representa también la opresión en América Latina. 

Los hermanos Antonio y Honorio Vilanova, representan a la clase media latinoamericana. 

Joáo Satán, representa al vandalismo y la violencia en el continente latinoamericano. Pires 
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Ferreira, representa el ejército y la dominación en América Latina. Rutino representa al 

machismo latinoamericano. El Barón de Cañabrava representa no a la burguesía sino a los 

`señores de la tierra'; ya que en América Latina no hubo burguesía porque no hubo 

históricamente capital industrial, lo que hubo fueron 'señores de la tierra' que son los 

caciques tradicionales. 

Respecto al análisis críitico-sociológico sobre la crítica de la literatura latinoamericana, 

puedo decir, como dice Octavio Paz, los críticos literarios han olvidado " el lenguaje de 

todos los días", y han asumido un lenguaje muy sofisticado que es denso pero que, en 

realidad, no dice nada. Esta misma crítica se hace extensiva a la burocracia y tecnocracia, las 

que, olvidándose del lenguaje de todos los días, hablan un lenguaje oficial y dudo mucho 

que entre ellos mismos se entiendan. También hablan un lenguaje complicado e ininteligible 

los cientistas sociales. 

Así es pues que los críticos escriben para los críticos en un lenguaje que se parece mucho 

a aquel poema de Paz que dice: "Cantan los pájaros cantan / cantan sin saber lo que cantan / 

todo su entendimiento es su garganta." 

Al estar revisando 'la crítica' sobre la novela La guerra del fin del mundo de Vargas 

Liosa, puedo decir, por un lado, que es poco lo que se entiende y, por el otro, que es poco 

lo que se dice. Tal parece que la crítica más valiosa es la que se está haciendo en Institutos 

de Investigaciones de universidades francesas y españolas. Me pregunto ¿qué pasa con 

nuestros críticos? Tal parece que en Europa se está dando una buena crítica literaria y en 

América Latina se está dando la creación literaria. Esta división es clara y la vemos cuando 

viajamos al extranjero. Uno estando en los centros de investigación literaria en Europa ve el 
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adelanto que hay en la investigación en relación a lo que se está investigando en América 

Latina. Ya lo decía Chomsky: "En los países subdesarrollados se hace literatura, y en los 

países desarrollados se hace ciencia". 
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No thanks, Mario (M. Vargas Llosa. 
The nation v250. p. 617 May 7'90. 
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Subject covered. Political campaigns / Perú. Vargas Llosa Mario: 1936. 
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Centro M. Santiago. La novela hispanoamericana. 
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¡bid, pag. 14.. Esta bibliogralia, complementaria, fue seleccionada, del catálogo de fichas de la Biblioteca de 
la Universidad de Toulouse. 
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Murray, El estilo literario F.C.E. 
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Flores, Ángel. La novela hispanoamericana Actual. 
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Hall, Vernon. Breve historia de la crítica literaria. F.C.E. 
Jasso, Arturo. La crítica literaria, 
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Jansen, André. La novela hispanoamericana actual y sus antecedentes. 
Julieta Campos. Función de la novela Ed. Joaquín Mortiz. 
Lafforgue, Jorge Raúl. Nueva novela hispanoamericana 
Leiva, Raúl. Crítica Iluminaciones. 
Lenin. La literatura y el arte, Progreso Edit. 
Lida Raymundo. Letras hispánicas F.C.E. 
Lucien Goldmann. Para una sociología de la novela. Ayuso: Nueva Visión. 
Marill, René. Metamorfosis de la novela. Teoría de la novela). 
Magny, Claude Edmond. Ensayo sobre los límites de la literatura Caracas. 
Menendez y Pelayo, Marcelino. Orígenes de la novela 1856-1912 
Milán Kundera, El arte de la novela. Edit. Vuelta. 
Morán López, Fernando. Novela y semidesarrollo. 
Moreno Durán, Rafael Humberto. De la barbarie a la imaginación 
Nydia María Grotte. Narrativa hispanoamericana actual Ed. Losada. 
Ortega, Julio. La contemplación y !apesta Caracas. 
Osuna Yolanda. »es ensayos de análisis literario. 
Pérez Galdós, Benito. Ensayos de crítica literaria. Barcelona Península, 
Pérez, René. Historia y crítica de la novela hispanoamericana. 
Pizarro. Cómo se analiza una novela, Alhambra. 
Alain Robbe-Grillet. Proyectos para una Revolución en Nlieva York novela 
Sabato, Ernesto. Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo. 
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Sánchez, Luís Alberto. Proceso y contenido de la novela hispanoamericana 
Sara López, Emilio. La novela y el hombre. 
Sauvage, Jacques. 1►Nrod al estudio de la novela. 
Shumaker, Wayne. Elementos de lu teoría crítica. 
Shreiber, Sybil. Introd: c►  la crítica literaria. 
Sheiner Gregori. Novelas rebeldes de América y otros ensayos 
Shochower, Harry. Neología y Literatura. 
Shulman, Ivan. Coloquio sobre la novela hispcu►oamericana. 
The París review. El oficio del escritor. Hablan los escritores. 
Todorov. Qué es el estructuralismo. La poética. 

Tovar, Antonio. Novela. Española e hispanoamericana 
Torres- Rioseco, Arturo. Nueva historia de la gran literatura 
Robbe-Grillet, Alain. Por una nueva novela. 
Robert Escarpit. Sociología de la literatura. 
Rodríguez Monegal. El boom de la novela lati►oamericanc►. 
	 . Narradores de esta América. Buenos Aires. 
Vargas Llosa, Mario. La novela. 
	 . Historia secreta de una novela. 
	 . La verdad de las mentiras. 
Welk Den. Concepto de crítica literaria 
Wilde, Oscar. El crítico como artista 
Zeraffe, Michael. El oficio del escritor. 
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ACEPAC. Centro de Estudios e Investigación Antonio Consejero 

Traducción del posiugués liedm por Hernán Becerra Vino. 

Vicente Mendes Maciel era un comerciante simple, tranquilo y trabajador. A pesar de casi 

no saber leer y escribir, tenía excelente memoria, pues no necesitaba escribir para ajustar las 

cuentas con los deudores. Construiría él mismo el edificio de su establecimiento comercial, 

más dos casas en la plaza, grandes y de bellas fachadas. Vicente Mendes Maciel morirá el 5 

de abril de 1855, dejando tres hijos solteros en compañía de Antonio Vicente que quedó 

naturalmente, como jefe de familia. Un año después perdió a su madrastra, que tenía treinta 

y nueve años, sufriendo ésta de sus facultades mentales. Saldó todos los compromisos y 

después del casamiento de los tres hermanos, escogió a la mujer que debería ser su esposa. 

Hay más de una versión sobre el casamiento de Antonio Vicente: la de Joáo Brigido, quien 

nos informa de Oliveira Castro, de Quixeramobín y la de Abelardo Montenegro, quien 

consultó los libros de los bautizados, casamientos y óbitos de esta comarca, de los archivos 

de la diócesis de Fortaleza, Oliveira Castro da como mujer de Antonio Vicente a una de sus 

primas, hija de Francisco Maciel y sobrina de la famosa Helena, que comandaba con su 

hermano Miguel Carlos la guerra de los Macieles. Indispuesto con la suegra, que acusaba a 

la hija contra él, había en la casa sucesivas alteraciones, y Antonio Vicente liquidó los 

negocios en 1859, mudándose para Sebral. Se empleó en la casa de Domingo Carlos Saboia 

y trasladándose más tarde para Campo Grande, donde ocupó el lugar de escribano de juez 

* Documento proporcionado por el Centro de Estudios e investigación Antonio Consejero ACEPAC, 
establecido en el Nuevo Callados. Este documento es el resultado de la investigación de este Centro que e❑ el 
momento en que me lo proporcionaron estaba inédito en el mismo Brasil. Traduzco y doy luz a este 
documento al publicarlo en mi trabajo de investigación. 
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de paz. De ahí pasó para Ipú, y bajo la protección del abogado Luis de Miranda, padrino de 

su hijo, tornóse licitador o requeriente de loma En esta ciudad agravóse el drama familiar, 

cuando la mujer lo abandonó por .loto de Mata, un trabajador de la fuerza pública. Antonio 

Maciel se casó el primero de enero de 1859, con la brasileña Laurentina de tina, hija natural 

de Francisca Pereira, de Lima, siendo testigos Raymundo Fucanha y Pedro José de Matos. 

El padre Jacinto Borges fue quien realizó el casamiento. El tres de septiembre Antonio 

Maciel vendió la casa donde residía y se retiró de la ciudad, instalándose en la hacienda 

Tigre, donde abrió una escuela primaria, enseñando portugués, aritmética y geografia. Por 

ese tiempo nació su primer hijo. Brasilina, que aparentaba unos dieciocho años, "alta, 

delgada, de color blanca -según Abelardo Montenegro - cabello negro, cara ovalada, nariz 

afilada, ojos grandes y de color negro, era una mujer muy bonita y placentera". Dejando la 

hacienda Tigre dirigióse para Tamboril y de ahí para Campo Grande, en donde se empleó en 

una casa comercial. Pero como la casa cerró, Vicente vióse desempleado en el momento 

mismo en que nacía otro de sus hijos. 

PEREGRINACIÓN POR LOS SERTONES. La inestabilidad en los empleos, la continua 

mudanza de residencia y el pasar por las ciudades, en varios municipios del centro y del sur 

de la provincia, determinaron que tomara contacto con la realidad social del sertón, de la 

vida incierta e insensible de los campesinos y la intolerancia señorial de los grandes 

latifundistas. Atalibe Nogueira admite la hipótesis de que "Antonio Consejero", después de 

la fuga de su mujer, la buscó en todas partes, bien como su seductor, para vengarse 

ejemplarmente, tal era el odio por los traidores de su confianza y mutiladores de su lugar. 

No hay otras explicaciones para su vida. Esta hipótesis no es aceptable porque José Brigido 
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y Abelardo Montenegro aseveran que Brasilina, abandonada por el amante, acabó yéndose 

para Sobra'. Antonio Maciel, por tanto, sabía de sobra dónde podía encontrarla si quisiese 

vengarse. Curioso es que Euclides da Cunha y Antonio Consejero de cierta forma tuvieron 

un destino parecido. Ambos fueron traicionados y abandonados por las mujeres. Solamente 

que Euclides da Cunha se conformó con la traición. En un acto de desesperación Antonio el 

Consejero invadió la casa donde se encontraban la mujer y el amante para matarlos y, 

después de herir al rival con un tiro de revólver, Antonio Consejero perdonó a la mujer y se 

olvidó del amante. No es que fuese menos apasionado Euclides da Cunha al no tener el 

mismo coraje y el mismo desprendimiento por la vida. Antonio Consejero no hubiera 

desempeñado el papel que desempeñó si no conociese profundamente el sertón y la 

población sertanera. Su vida había sido un ir de un lado para otro, Todo constituía un 

paciente aprendizaje donde el conocimiento era indispensable en su peregrinación religiosa y 

social. Antonio Consejero no surgió como un meteoro, precisó de muchos años de 

peregrinación y de contactos con esos sertaneros para auscultarles sus aspiraciones, 

haciéndose conocer y llegando a ser jefe de un ideal comunitario que abarcó todo el sertón. 

EL PADRE IBIAPINA. Desde pequeño Antonio Vicente conoció a José Antonio Pereira 

Ibiapina quien protegió a los Macieles como juez de la comarca de Quixeramobím y, más 

tarde, al llamarse José Antonio Ibiapina, abrazó la carrera sacerdotal, Hijo de Francisco 

Miguel Pereira y de Teresa María de Jesús, nació en Morro de Jaibara, el 5 de agosto de 

1896, estudió las primeras letras en Ceará. Su padre murió fusilado en una plaza pública por 

haber participado en la confederación del Ecuador. En 1832, retomó sus estudios en la 

academia de Olinda, donde se formó en Derecho. Desengañado de la política, ordenóse en 
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Olinda en el año de 1853. Enseñó elocuencia sagrada en el seminario de esta ciudad y ejerció 

el cargo de Vicario general. 

TRES FASES. La vida de Antonio Maciel, cuando él se transforma en Antonio Consejero 

iniciando su obra social, se divide en tres periodos: I.- El de predicación y reclutamiento de 

los campesinos que él hace en su peregrinar por los sertones del nordeste. 	2.- El de 

fundación de Canudos, y el establecimiento de una comunidad igualitaria. 3.- La guerra de 

resistencia de la ciudad atacada por las tropas gubernamentales 	De el sertón de Ceará, 

Antonio Consejero pasó al de Pernambuco y al de Alagoas; apareciendo en 1874 en la 

ciudad de Itabaiana de Sergipe, de ahí partió para el norte de Bahía. Seguido por adeptos 

que lo respetaban y obedecían, no quedaba ocioso el Consejero, él conseguía en varias 

ciudades innumeras obras de interés público. La tendencia para la construcción tal vez 

significase una identificación inconsciente con el país que también era construcción. 

Artesanos, pequeños propietarios expulsados de sus tierras por los grandes o por el fisco, 

inmigrantes, esclavos fugados, elementos de todas las categorías sociales se disputaban el 

seguirlo, seducidos por sus enseñanzas. Euclides da Cunha, en contradicción con lo que se 

dijera sobre la tendencia creciente de Antonio Maciel para la "vadiagem france" él se dedicó 

a construir iglesias, cementerios o represas. Las iglesias que construyó -señaló por más el 

autor de los sertones - siempre elegantes y refiriéndose al Buen Jesús, reconocía la bellísima 

iglesia que para él se construyó allá. En sus peregrinaciones Antonio el Consejero llevaba un 

pequeño oratorio con la imagen de Jesús, transportado por dos de sus adeptos. En las horas 

de oración todos los peregrinos se enaltecían rezando y cantando. Después acarreaban el 

oratorio en triunfo. Con la cara enmarcada por largas barbas, cabellos caídos sobre los 

135 



hombros, envuelto en una túnica azul, siempre seguido por numerosos partidarios, comenzó 

a despertar la atención de las autoridades y a ser temido por los grandes propietarios. Usaba 

un sombrero de alas anchas, apoyado en un bastón andaba de arrabal en arrabal, pregonando 

la salvación de los hombres por medio de buenas obras. 

LA PRISIÓN DEL CONSEJERO: En 1876, en Missao de Saude que quedaba en 

Itapicurú, Antonio Maciel fue preso bajo falsa acusación (le ser un forajido de la justicia de 

Ceará donde había asesinado a su madre. Lo que se contaba de Antonio era que su madre lo 

persuadió de que su mujer lo engañaba con otro. Le aconsejó inventar un viaje y permanecer 

en su alrededores, y así como llegaba a la casa de sorpresa en la madrugada el amante. 

Antonio Maciel aceptó la sugestión y comunicó a la mujer su proyecto de ausentarse 

algunos días de la villa. Como planeara esconderse en un punto próximo donde podía 

observar lo que pasaba en el interior de la casa. Ya estando la noche cerrada, distinguió de 

repente un bulto que se aproximaba a la ventana abierta listo para entrar. Erá, en verdad, el 

amante, sin perder tiempo lo abatió con un tiro certero. En seguida entrose en la casa y mató 

a la mujer que le era infiel. Al volver para ver a quién había baleado, verificó horrorizado 

que era su propia madre, vestida de hombre para convencerlo de la infidelidad de la mujer. 

Fue entonces que Antonio Maciel, con la razón perdida, salió por los sertones en una 

peregrinación de penitentes para calmar así la consciencia de estos dos crímenes hediondos. 

Los adeptos de Antonio Maciel quisieron impedir que la guarda policial lo aprendiese, él 

entretanto, ordenó que nadie se moviese, diciendo que no volvería atrás. 

EN SALVADOR. Por orden del delegado Francisco Pereira de Auncao, llevaron a Antonio 

Maciel de Itapicurú para la capital de Bahía. Durante el trayecto fue duramente tratado por 
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la escolta pero no se quejó de nadie. Sabía perfectamente que podía en Salvador dar parte de 

los soldados que lo habían maltratado pero prefirió el silencio. Según Nina Rodríguez: "por 

única respuesta a las múltiples preguntas sobre su conducta, sobre sus actos, con una 

especie de sentencia evangélica apenas se ocupaba de recoger piedras para la construcción 

de la iglesia" y siguió preso por su estado natal, El secretario de policía de Bahía, Jodo 

Bernardo Magalhase, en oficio del 15 de julio el jefe. de policía de Ceará Vicente Paulou 

Descals entregándole Antonio Maciel que se obstinara en no prestar declaraciones en 

Salvador, pidió que le impidiera de volver a Bahía mismo que fuera probada su inocencia. 

Entraron en conflicto con el Vicario de Itapicurú y el mencionado retorno traería 

perturbaciones y resultados desagradables por la exaltación en que quedaron los espíritus de 

los fanáticos con la prisión de su ídolo. Las autoridades policiales de Bahía creían más en la 

presencia de un agitador de los sertones que en un criminal de lo común. La llegada de 

Antonio Consejero fortaleció el movimiento de sus amigos que quedaron indignados por la 

manera deshumana conque fueron tratados por la policía. -Joáo Brigido escribió: 

"Escoltados por las autoridades de Bahía, por la denuncia de ser criminal en esta comarca, 

vio en estado lastimoso la cabeza rapada, seviciado, maltratado y cadavérico. Conducía una 

pequeña caja del crucificado y tenía solamente un hábito azul como única vestimenta. 

Abrazó un régimen sobrio y mortificado. No comía carne, consistiendo su alimentación 

solamente en cereales. No dormía en cama con colchón, prefería una mesa, un banco, el 

propio piso. Si alguno le daba por ejemplo 4 mil reis de caridad, tiraba o entregaba el resto 

diciendo: "es mucho dinero. No preciso de tanto. El 15 de julio, el jefe de la policía de Ceará 

comunicaba al juez de Quixeramobín, Alfredo Alves Mateus, la salida de Antonio Consejero 
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de esta localidad por sospecha de un crimen allí cometido. Constataba la improcedencia de 

la acusación hecho de que la madre había muerto cuando él tenía seis años, y la mujer, que 

lo dejó por otro, todavía permanece viva.- El juez lo libertó el primero de agosto, pues todo 

lo que se decía de Antonio Consejero era falso y calumnioso. Juzgado inocente y puesto en 

libertad, Antonio Maciel, después de pasar algunos días en Boqueirao, en casa de José 

Vieira, de cuya mujer era pariente, trató de regresar a Bahía a fin de reunir los adeptos que 

finalmente aguardaban su próximo regreso para la continuación de la obra emprendida. 

NUEVAMENTE EN BAHÍA. El regreso al sertón de Bahía de Antonio Consejero, fue 

alegremente festejado por los partidarios que no perdían la esperanza de tenerlo de nuevo 

entre ellos. La prisión aumentaba el prestigio, pues todo lo veían como la víctima inocente 

de la ira de los poderosos. Después de algunos meses de ausencia, ahora en su lugar de 

siempre ya no tenía el mismo ánimo. Ahora, amén, de obras filantrópicas de Ibiapina. En sus 

palabras y actitudes vislumbrabase el brillo de la insubordinación y resistencia. La confianza 

que inspiraba a las numerosas personas pertenecientes a diferentes clases sociales que venían 

de lejos para pedirle consejos, rebelaba ciertamente de que Antonio Consejero no era un 

lunático, un alucinado, un irresponsable y si un hombre comprensivo y experimentado, 

siempre dispuesto a resolver desinteresada y sensatamente los problemas de otros. Así, se 

tornaría en confidente de los perseguidos, de los sacrificados y los infelices que fueron 

víctimas de cualquier injusticia o se encontraban en una dificultadad o situación dificil. 

EL OFICIO LAMBERT. El prestigio de Antonio Consejero estaba en plena ascensión. 

Día a día aumentaba el número de sus partidarios. Su fama traspasaba el plano regional para 
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pasar al plano nacional. El oficio Lamben de 1877, registraba lo siguiente: "Apareció en el 

sertón del nordeste del Brasil, se dice llamar Antonio el Consejero, quien ejerce gran 

influencia en el espíritu de las clases populares, sirviéndose de su aspecto misterioso y 

costumbres ascéticas conque se impuso a la ignorancia y a la simplicidad, dejose crecer la 

barba y el cabello, vistiendo una túnica de algodón y alimentose tenuemente, siendo casi una 

momia. Acompañado de dos profesas, vive para dar consejos después de orar, a las 

multitudes que se reúnen hasta donde lo permiten los párrocos, y mueve a sentimientos 

religiosos, arrebatando al pueblo, al mismo tiempo que lo guía a su gusto. Rebélase un 

hombre inteligente pero sin cultura. La imagen de Antonio Consejero ahora deformada 

extendiéndose por todo el país. 

REACCIÓN DE LA IGLESIA. A medida que crecía el movimiento de Antonio 

Consejero, las autoridades eclesiásticas comenzaban a quedar aprensivas. Los párrocos se 

dividían. Unos lo juzgaban peligroso. Otros pasaron a combatirlo con furor. El caso llegó al 

obispo de Bahía que tomó posición contra él, En la circular del 16 de febrero de 1882 de 

todos los párrocos, D. Luiz Antonio Santos, tomando conocimiento de la existencia de un 

individuo llamado Antonio Consejero a quien se atribuía "una moral excesivamente rígida", a 

venido pregonando al pueblo doctrinas supersticiosas, perturbando la consciencia y 

enflaqueciendo la autoridad de los padres, prohibían los párrocos que se reunieran para tener 

tales predicaciones. Solamente la iglesia católica, por intermedio de sus párrocos competía la 

misión de adoctrinar al pueblo. Un secular aunque " muy instruido y virtuoso" no tenía 

"autoridad para ejercerla". La intervención de D. Luiz no hace que Antonio Consejero 

cambie de opinión, Algunos padres por intereses o por juzgar contraproducente no acatan 
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las ordenes taxativas del arzobispo que, reconocían en Antonio Consejero, un hombre de 

moral rígida, instruido y virtuoso. 

LA CAMPAÑA DE CANUDOS: La campaña de Canudos, ocurrida en los sertones de 

Bahía en 1897, durante la presidencia de Prudente da Moráis, tenía profundas repercusiones 

en todo el país, se envolvieron en lucha sangrienta, los defensores de Canudos, eran cerca de 

30,000 sertaneros, y los atacantes constituidos por el ejercito nacional fuertemente armados. 

Los sertaneros conducidos por el cearense Antonio Vicente Mendes Maciel alias el 

Consejero, casi con más de veinte años de andanzas y predicaciones religiosas, los habitantes 

de Belo Monte (Canudos) resistirían con coraje los ataques. Los yagunzos formados 

también por mujeres sólo fueron vencidos cuando fueron totalmente destruidos. 

Los conflictos de intereses desencadenados por ese proceso desestabilizador que fue la 

lucha en los terrenos del sertón y la manipulación rural de acuerdo con los intereses político. 

Los canudenses permanecían en tierra hace mucho tiempo cultivadas por ellos y sus 

antepasados. Buscando en la religión, y siguiendo la creencia de que Dios traería a los 

hombres; la justicia, paz y felicidad, los sertaneros creían que los beatos y misioneros eran 

los únicos seres capaces de establecer "el orden natural" de la sociedad. Antonio Consejero, 

hombre de origen modesto, que estudió por esfuerzo personal, surgió como el gran Mesías 

del sertón bahiano de las últimas décadas del siglo XIX, el Consejero era la esperanza de los 

que vistos como parias, volvianse para el pasado y no creían más en el futuro. Canudos 

significaba una vida libre de autoridades políticas y de grandes propietarios, y más próximos 

a Dios. Desde su instalación en 1893, el arras! de Belo Monte creció continuamente, en las 

140 



ciudades vecinas llegaban levas y levas de fieles. Guindos se presentaba como alternativa de 

vida, un modo que tuvo el sertanero de escapar de las formas de dominación a que estaba 

sometido. Pero era también un peligro para los poderosos, que miraban reducirse el 

contingente de mano de obra barata de la región y disminuir su influencia política ante el 

creciente peligro del Consejero. Proclamada en 1889 por un golpe del ejercito, bajo los 

atónitos ojos de la población, la república, se debate hasta 1898 entre dos concepciones 

políticas en pugna. De un lado un grupo de inspiración jacobina y positivista, favorable a una 

dictadura militar centralizada. Del otro, el movimiento civilista y federalista, de base liberal-

democrático, partidario de un gobierno descentralizado, capaz de permitir las oligarquías 

rurales, el control del sistema político y la manipulación del voto popular, pero no se trata de 

un conflicto entre la dictadura y la democracia, es sin duda una disputa entre dos 

comprensiones igualmente autoritaria de la República. La máscara dictatorial del nuevo 

régimen revela todas sus crudezas en 1897 en la masacre de Canudos. El proyecto 

Republicano, retratado en forma épica en los poemas revolucionarios de Euclides da Cunha, 

en 1893 adquiere trágicas dimensiones (épico trágicas) de denuncia de la violencia de la 

intervención militar en Los sedanes publicada en 1902. El relato impresiona ante tanta 

decapitación sumaria de los vencidos de Canudos, parece una reactualización macabra de la 

tragedia griega Las bacantes de Euripides. La musa de la República exigía ahora el rostro 

pálido del terror. Por la mano de Euclides los republicanos se vieron esforzados en una 

narrativa critica en que se entrecruzaban la ideología y los mitos, los sueños y las 

decepciones de aquello que construían. Sería la proclamación como querían tantos 

republicanos ¿una versión brasileña de la revolución francesa? Muchos como Euclídes da 
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Cunha intentaban rastrear semejanzas capaces de imprimir grandiosidad al movimiento. Sería 

la República obra del anticristo, indicio del fin de los tiempos, en que resurgiría el rey 

portugués D. Sebastián (1554-1578) al frente de sus ejércitos, reinstalando la monarquía 

¿como acreditaban los partidarios de Antonio el Consejero. En esa confrontación entre el 

republicano Euclides da Cunha, narrador de Los sertones y Antonio el Consejero líder de 

los rebeldes, hay un curioso e irónico paralelo: Un mismo fin trágico aguarda a ambos. 

RUI BACELAR LANZA: CANUDOS: EL ASESINATO DE LA LIBERTAD. 

Después de muchos años de investigación, debates y visitas a los sertones, el geofísico Rui 

Bruno Bacelar acaba de imprimir y lanzar el primer libro que habla de la guerra de Canudos, 

habiéndola realizado porque fue una lucha que él tuvo que enfrentar sólito pero contra la 

verdadera historia de Antonio Consejero y su comunidad. Solito, porque él tuvo que 

levantar todo el material e incluir la impresión del libro con recursos propios. Estando en 

contra de las instituciones de gobierno y la propia universidad, en el caso de la UESB, que le 

negara todo cuanto fue solicitado pero la realización de su trabajo que duró cerca de siete 

años. Como señal de protesta, Rui Bacelar está lanzando su libro en uno de los bares de "la. 

conquista" la próxima semana, cuando reunirá amigos y estudiantes del asunto. El libro 

Cojudos: El asesinato de la libertad también está siendo vendida en las librerías de 

Maceio, Curitiba y Sao Paulo. Brevemente será lanzado en Salvador. 

LOS SERTONES. Rui cuenta que su interés en escribir la historia de Canudos comenzó 

en Estados Unidos en 1986 cuando hacía su posgrado, un día sacó Los sertones de Euclides 

da Cunha de la biblioteca de la Universidad de Houston, para leer. Rui entonces pasó a 
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analizar todo lo que aconteció en el sertón de Bahía y lo que no había aprendido en la 

escuela. -Verifiqué que en el Brasil las instituciones y los individuos que las dirigen no 

aspiran confianza y concluí que la historia de Antonio Consejero y su comunidad se 

revestían de nuevos significados en el combate de la tiranía y la corrupción -dice el autor. 

Según Rui Bacelar la lucha de Antonio Consejero y su gente es un mensaje al Brasil actual, 

Para él Canudos es un no a las sectas religiosas que venden lugares en el reino de Dios, y un 

no al autoritarismo y un no a las brutalidades de las autoridades por la autoridad, en el país 

de mayor delincuencia del mundo, y en un no a las injusticias sociales . Por estos motivos el 

escritor bahiano dijo haber invertido más de Cr 100 millones en dos libros: Canudos: El 

asesinato de la libertad que ya está impreso y la otra parte que debe ser lanzado este año. 

En este primer lanzamiento, él dividió el libro en cuatro partes: La primera, que cuenta la 

historia de Vicente Mendes Maciel -el líder de la guerra; la segunda habla de la historia de 

las experiencias en la lucha de los yagunzos; la tercera sobre su viaje y la investigación de 

campo en 1987 y la última pista la geo-historia de la región de Canudos. Esta última es una 

actualización de lo que Euclides da Cunha escribió sobre la tierra. El escritor pasó varios 

días en la región de Canudos, investigando el lugar y haciendo el mapeado donde ocurrieron 

las luchas a fin de mostrar y divulgar para el pueblo que Canudos, a pesar de estar 

sumergida, existe. Los principales puntos de la guerra allí están, sólo precisando ser 

mapeados, pero que las personas pueden visitar y revivir los momentos históricos. En su 

trabajo de investigación Bacelar entrevistó a los descendientes de los yagunzos y recogió 

informaciones que no están en los libros oficiales. "La idea era conocer la región y dar una 

pequeña contribución a la historia y terminar descubriendo que la mayoría de los brasileños 
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no conocen los hechos reales de la guerra de Canudos". En su opinión, los brasileños saben 

mucho más sobre la historia americana como, por ejemplo; la masacre de el general Custer 

por los sioux, que lo del Brasil. Ruiz dice que su experiencia de hacer sólo este libro debe de 

servir de ejemplo para otros que quieren escribir e investigar sobre los paradigmas oficiales. 

De acuerdo con él, la historia de Canudos fite distorsionada, llegando a estar revestida de 

fanatismo religioso. No entanto, comentó que los sertaneros estaban siendo coherentes con 

aquello que habían acrecentado que la fe social fue la fuerza motriz a pesar de tener otras 

incluidas como la fe religiosa. "Antonio Consejero llegó más allá que los políticos y 

gobernantes". Afirmó, 

REVELADOR. El artista Mozart Tavajuara, que hace la presentación del libro citó los 

intereses del escritor de Canudos: El asesinato de la libertad Rui Bacelar, por los hechos 

que ocurrieron en el último siglo en el sertón de Bahía, desde que era estudiante y su padre 

lo incentivaba, cosa que movió en él el deseo de investigar. Mozart afirmó, todavía que, 

"por primera vez en la historia de la literatura de Canudos, sentimos que el problema social 

de aquel movimiento es abordado casi profundamente sin razón de catecismo, sin figuras 

literarias o cientificistas. Rui hizo el posgrado en Geofisica en Estados Unidos y realizó 

cursos en Japón, Chile y Argentina. El libro según Mozart es al contrario de otros libros, un 

libro revelador. Destacó que "en Rui Bacelar encontramos un Antonio Consejero exacto y 

humano, con sus grandezas y sus miserias, revolucionario y no revolucionario, profeta sin 

santidad, héroe sin estatua". 
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Muchos años antes que Antonio Consejero llegase a las márgenes del Río Vaza-Barris para 

fundar el poblado de Belo Monte, Canudos ya existía como una antigua hacienda de crianza. 

de ganado, cortada por el mencionado río y por alguno de sus afluentes, como el Umburana 

que después pasaría a ser el más conocido. La sede que ya existía a mediados de los 

ochocientos' , era casa de buen tamaño, plantada en una pequeña elevación, desde donde era 

posible vislumbrar, sin esfuerzo, buena porción de aquel trecho del valle.' 

Zona de ocupación muy antigüa, incorporada al patrimonio de la Casa de la Torre por lo 

menos desde el inicio del siglo XVIII, la hacienda de Canudos era una parte minúscula del 

inmenso latifundio perteneciente a la familia de García de Ávila. Obtenidos por medio de 

sucesivas y generosas testamentarias, con más de trescientos cuarenta leguas de tierra que 

constituían el dominio de los señores de la Casa de la Torre, premiada su condición de 

potentados del sertón bahiano, desde la ensenada de Tatuapara hasta el Piauí.3  

Contrariamente a los demás conquistadores del interior, siempre vueltos hacia la 

búsqueda de riqueza y minerales o a la esclavización de los indígenas, los Ávila fueron 

siempre criadores de bovinos, los primeros en el Brasil. En el desempeño secular de esa 

actividad, fueron también estimuladores o responsables directos de la fundación de varios de 

los más viejos centros de asentamientos humanos de la región, tales como Jeremoabo, 

Euclides da Cunha, Los sertones, De. Aguilar, 1966; escavaciones exploratorias realizadas en el Parque 
Estatal de Canudos por el Equipo de Arqueología Histórica de CCEC, lidercada por el arqueólogo Paulo 
Zanetinni. 
2  Francisco Borges de Barros, apunte "Vaza-Barris", Diccionario Geográfico e Histórico de Bahía. 
3  Manuel Correia de Andrade, La Tierra y los Hombres del Nordeste, Ed. Brasiliense, 1973, 
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Monte Santo, ltapicurú, Jacobina, en la Aldea de Massacará, donde se acuartelaban 

soldados que mantenían aplacados a los indios resistentes a la catequesis de los jesuitas, 

cuidando por la seguridad de sus numerosos criaderos de ganado.' 

Vencidos los ímpetus de los primeros siglos, cuando la ambición de conquista era el objetivo 

principal, la imposibilidad de vencer los más variados obstáculos de la administración de tan 

extenso y distante territorio lleva a los poderosos latifundistas a parcelar sus tierras. Tales 

lotes o "sitios", que generalmente medían una legua cuadrada, fueron cedidos a los 

"foreiros" que efectivamente los ocupaban y que pagaban un derecho anual que, alrededor 

de l 700, llegaban a la cuantía de diez mil reir. En la base de semejante repartición, tuvieron 

origen las haciendas poseídas por individuos que, por ser residentes de las localidades 

próximas las podían dirigir mejor.5  

Así en el inicio del siglo XIX, la hacienda Canudos es arrendada a doña Mariana 

Francisca de Jerernoabo.6  Años después en 1856, aparecen también como poseedores de las 

tierras de aquella cercanía Lázaro Pereira Leal, Sebastián José Cuadrado y Victorino José de 

Santana,' La hacienda Cocorobó, rival de Canudos en tamaño e importancia, como consta 

en los registros hechos en la misma época en la feligrecía de la ciudad de Jeremoabo. Los 

límites del futuro reducto consejerista estaba conformado de la siguiente manera: al oriente 

con la hacienda Cocorobó; al norte con Cañabrava; al poniente con la Barra y al sur con 

Pedro Calnion, Historia de la Casa de la Torre, 1954. 
5  Manuel Correia de Andrade, op. cit. 
6  Annales del Archivo Público, vol. Xl. 

"Libro de Registro de los Ejentlares de las Tierras de la Feligresía de la ciudad de Jereinoabo", 
microfilmoteca de CEEC-UNEB, 
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Rosario.' En 1890 la hacienda Canudos, en compañía de otras aparece en el enlistado de 

bienes dejados por el doctor Fiel José de Carvalho y después en horma de parcela se la cede 

a la hija de doña Mariana Fiel [blues de Carvalho juntamente con la casa sede ya arruinada, 

algunos bovinos y animales de crianza. Era evidente el estado de abandono y desinterés de 

parte de los propietarios del inmueble, situación que permanecía cuando, luego después, 

Antonio Consejero pasa a frecuentarla en sus andanzas y peregrinaciones. Allí, 

curiosamente, fue bien acogido por el número de moradores, portadores de reputación nada 

halagüeña; inamistosos y fumadores inveterados de cachimbas de larguisimos canudos, 

retirados de su propio vegetal para tal finalidad, de donde se decía provenía el nombre de la 

minúscula población,9  ya que en sus proximidades existían en abundancia tales "canudos". 

Parece incuestionable que al escoger Canudos para su morada definitiva, el Consejero no 

pretendió posesionarse de tierras ajenas, jurídicamente legalizadas y de propietario 

conocido, ahora ausente y de creerse, con mayores razones, que allí asentó las bases de su 

"reino" con consentimiento general, habitando, poco a poco, al enseñorearse de una 

fracción considerable de la hacienda . 

Documento existente en el Archivo Público del Estado de Bahía. 
Euclides da Cunha, op, cit. 
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CAPITULO SEGUNDO: LA VIDA DE ANTONIO CONSEJERO. 

Antonio Consejero no era bahiano. Nació en Ceará, el 13 de marzo de 1830, con el nombre 

de Antonio Vicente Mendes Maciel. Era hijo con otras dos hermanas, de Vicente Mendez 

Maciel y de María Joaquina de Jesús, conforme consta en los asentamientos hechos cuando 

fue bautizado, pocos meses después: 

El veintidós de mayo de mil ochocientos treinta lile bautizado y puesto los santos óleos en esta Matriz de 

Quixernmobim el párvulo Antonio Pardo nacido el trece de marzo de este mismo año, hijo natural de María Joaquina 

fueron padrinos, Goncalo Nunes Leila° y Maria Francisca de Paula, Por lo, que hace constar, en estos términos el 

vicario Domingo Alvaro Vieira. t  

Quixeramobim, su tierra natal, estaba ubicada casi en medio del estado de Ceará, en 

aquellos vastos y tórridos campos dominados por la torre de la iglesia matriz y por el sol 

más abrazador del nordeste. La iglesia, vasta y sólida como acostumbraban ser las 

construcciones antiguas, había sido erigida en los setecientos, por devoto capitán Antonio 

Diaz Ferreira, en cuya hacienda San Antonio de Boqueirao surgirá el pequeño poblado.2  En 

1755, era la Parroquia de San Antonio Quixeramobirn y después ciudad Nueva de Campo 

Mayor de Quixeramobim, con su asamblea, y su vicario curador de almas hasta consumir 

con las riñas, tropelías y crímenes pasionales protagonizados por sus parroquianos. 

Nertan Macedo, Antonio Consejero, Gráf. Record De., 1969. 

2  Ide►n, op. cit. 
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Siendo hijo de Vicente Mendes Maciel, Antonio Vicente era descendiente directo de los 

Maciel, familia de poses modestas, compuesta en la mayor parte por vaqueros, pero que 

pasaron a los anales de los hechos familiares del Sertón Cearense como un símbolo de 

intrepidez y de valentía.' La fama de la lucha sangrienta y desigual que, durante años, los 

caprichosos Maciel trabaron con los Araujo, aguerridos y poderosos hacendados. La pelea 

de la cual curiosamente manteniase apartado Vicente Maciel, tuvo inicio como una 

acusación de robo de ganado atribuida a Silvestre Rodríguez Veras y Antonio de Araujo 

Costa, dos de los más influyentes Araujo, contra dos de los Macieles. No satisfechos con las 

investigaciones policiales, los acusadores resolvieron, por cuenta propia, constituir un grupo 

armado para dirimir sus pleitos. Atemorizados, concentraronse los Macieles en 

Quixeramobin, repeliendo con bravura los agravios que, negociando con los aliados, 

consiguieron la rendición bajo palabra de los crédulos y francos vaqueros. La promesa de ser 

entregados a las autoridades imperantes los cuales defendieron su inocencia fue 

descumplida de manera vil y traicionera habiendo sido asesinados los Maciel, a excepción 

de dos que lograron escapar. De ahí en adelante, periódicamente, los emboscados y 

choques armados de los cuales la fama feroz (le la familia Maciel fue siempre la nota 

dominante quedaron víctimas de parte a parte. 4  

De la infancia de Antonio Vicente poco o nada se sabe. La madre, fallecida en 1834, 

pocos días después del casamiento "in artículo mortis" que legitimó la prole, lo dejó en la 

orfandad a los cuatro años. En el inicio de 1836, el padre contrajo nuevas nupcias con 

Jallo Brígido, Ceará; !lo►rrbres y hechos, Tip. Bernard Freres, 1919, 
Ideo), op. cit. 
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Francisca María de Conceicao, una madrastra mentalmente desequilibrada, que lo marcó por 

los malos tratos en la primera etapa de la existencia del pequeño.' Tiempo después, al 

bañarse con otros compañeros, se salvó de ahogarse por un amigo, que décadas después 

narra con detalle el acontecimiento.' Todavía, olvidando las tristezas que desde temprano le 

quedaron reservadas, es dificil dudar que le faltase ánimo para las peripecias propias de la 

edad y de la chamacada del sedán, casi siempre muy ocupada en el pastoreo de los borregos 

y carneros y en la desalmada persecusión de pájaros. 

Después vienen los números y las primeras letras aprendidas comuna contrapariente de 

madrastra, saberes que por la costumbres entonces, eran asimilados con la infalible ayuda de 

la palmatoria y de la vara de membrillo. Vicente, el padre atormentado por disturbios 

mentales y el alcoholismo, soñaba ver al hijo ordenado sacerdote y no cejó por ello. 

Comenzó por colocar a su primogénito en la escuela del profesor Manuel Antonio Ferreira, 

el más reputado maestro de escuela de aquellos parajes, en donde se aprendía además de 

portugués, el latín y el francés.' Las actitudes de Vicente Maciel tornase digno de nota por 

ser él un analfabeto y porque el desinterés para con la instrucción era tan corriente en 

aquella época, que se tornaba usual el que personajes prestigiados y ricos no se 

matriculasen. Entretanto no duran mucho los desvaneos y las esperanzas paternas. Después 

de un periodo en que abandonó a la bebida, retornó el viejo ~el al etilismo y a los 

excesos de la locura, ahora agravados por el vicio reciente: el juego. Evaporandose con el 

aguardiente las fantasías grandiosas de ser progenitor de sacerdote letrado, inalcanzable 

5  Nertan Macedo, op. cit. 
6  Tratado del historiador cearense bao Brigido, que relató la ocurrencia. 
7  Nertan Macedo, Memorial de Vilanova, De. O cruzeiro, 1964. 
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distinción que debería hacer realidad para vengar las vergüenza impuestas de la familia en la 

lucha contra sus verdugos. El futuro previsto por Antonio Vicente fue sustituido por el 

mostrador de la tienda paterna, para que no quede a la suerte de la finilla el ganarse el pan, 

a donde no comparece el propietario; ahora dedicado a recorrer nocturnamente los bares, 

ruletas... En el comercio, Antonio Vicente se hace adulto viendo transcurrir la existencia que 

ya le comienza a ser desdichada. 

En 1855, falleció Vicente Maciel siendo enterrado con pompas y gastos un poco encima 

de lo que permitían las rentas y los patrimonios dejados.' El hijo, ahora único hombre de la 

familia, requiere por petición de su propio puño, el reparto de bienes que quedaran. 

Menciona en los documentos la condición analfabeta de la viuda que "además de otros males 

muestrase afectada de alienación mental". En el año siguiente, 1856, muere también la 

madrastra, quedando Antonio Vicente, definitivamente como cabeza de familia. Entre tanto, 

partidario o expolio, con apoyo de los proveedores del padre, asume la condición de 

negociante de bebidas y de menudeo. En el mismo año de 1856, ya el nuevo empresario 

hipotecaba la casa de comercio y la residencia para garantizar las cuentas en reis contraída 

con la firma Aracanti.9  Era la etapa final de la insolvencia que, en el año subsecuente va a 

configurarse claramente. No obstante, en enero de 1857, Antonio Vicente se casa con su 

pariente Brasilina Laurentina de Lima, joven, vistosa y alegre que tal vez por eso, encantó al 

taciturno y ensimismado Maciel. Ocho meses después de la boda, la ruina financiera batiole 

las puertas. Imposibilitado de satisfacer las deudas asumidas con las rentas generadas por la 

8  Idem, Antonio Consejero. 
Idem, ibídem. 
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casa comercial , vende el inmueble hipotecando, su único bien raíz, para soldarlos. 

Disgustado decide dejar Quixeramobim, punto de partida de larga peregrinación en que 

transforma su vida, hasta entonces tranquila y sedentaria. Intenta desesperadamente 

recuperar Ceará y la estabilidad perdida en un medio de vida digno. Al principio no va muy 

lejos, quedando en la hacienda Tigre, ocho leguas adelante, donde experimenta ser profesor 

de primaria. Parte enseguida para Tamboril, peleando al amparo de influyentes ciudadanos 

que lo atienden, pero lo despacha para Campo Grande, recomendandolo con un amigo que 

lo emplea como cajero. En 1859, nace su primer hijo, pero no descansa de su desventura. El 

establecimiento donde trabaja es cerrado y Antonio Vicente con su familia aumentada está 

desempleado. 

No cambia de ciudad, cambia de profesión, va a ser solicitado defensor de incontables 

pobres que no cuentan con recursos para pagar abogado formado. De aquí en adelante, 

acosará con más vigor la miseria y las necesidades más elementales, al tiempo en que crece 

la familia. Brasilina da a luz otro hijo. Todavía en Campo Grande. Se trasladan para Ipú y 

allá se amplía desmedidamente el calvario. La infelicidad conyugal que, al parecer, no sería 

nueva, toma contornos de tatuarla gravedad que imposibilita la convivencia de los casados. 

Para evitar una tragedia abandona para siempre la familia y vuelve a Tamboril, siendo 

recibido en la hacienda San Amaro. El propietario, uno de aquellos verdaderos enemigos de 

su clase, lo recibe en su propia casa como profesor de muchas criaturas sin escuela. Corno 

siempre por poco tiempo... 
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Reside después en Santa Quitéria, manteniendo allí relación amorosa con una escultora 

de imágenes apellidada Juana Imaginaria, mujer extraña y sujeta a crisis de misticismo. Con 

la cual tendrá el tercer hijo, Joaquín Aprígio. Luego, vuelve a Campo Grande, al oficio de 

solicitador. De ahí sale para Crato de donde toma el rumbo de su antigua Quixeramobim, se 

hospeda con su hermana Francisca, ya casado. En casa de la hermana cierto día, en 

inexplicable acceso de descontrol emocional, hiere a su cuñado Lorenzo Correia Lima, que 

lo perdona, sepultando entre los familiares el incidente que, por poco habría sido trágico. Se 

vuelve vendedor ambulante en los alrededores de Crato, a comerciar baratijas y aguardiente 

entre las haciendas y pequeñas propiedades, ciertamente en la tierra de misioneros y 

penitentes que tanto abundaban. Nada consigue y en 1869, intenta sobrevivir de la vieja 

vaqueriza familiar. Instalado en Quixeramobin, en la Llanura de Piedra, contrae con José 

Nogueira de Amorim García su postrera deuda. En 1871 comprobado por soberbia 

documentación se vuelve insolvente. La justicia le decomisa las últimas pertenencias: dos 

yeguas, dos potros, un novillo, un becerro, un reloj descompuesto con una cadena de oro y 

nada más.m  ¡Fue la gota de agua! como Antonio Vicente se transfigura para de ahí surgir 

Antonio Consejero, como de ahí en adelante será llamado. Vaga incesantemente: primero en 

Ceará, incendiada por las secas que por el misticismo delirante de sus profetas populares y 

de sus innumerables beatas que casi en multitud recorren sin tregua los caminos de Cariri 

hasta los "panicados do mar" mezclandose con ellos. Alrededor de 1873 cruzó por la 

hacienda Limen en Acará, donde por primera vez, verá a los hermanos Antonio y Honorio 

Vilanova. Antonio presentialo como un cordero y Honorio lo describe: "Era fuerte como un 

toro, los cabellos negros y lisos le caían a los hombros, los ojos parecían encantados de 

I°  ídem, Alemorial de Vilanova. 
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tanto fuego, dentro de una túnica azul, los pies metidos en unas alpargatas, sombrero de paja 

en la cabeza".11  

En mayo de 1874, atraviesa los sertones de Pernambuco y Alagoa, encontrábase entre 

Estancia (Sergipe) e Itapicurú (Bahía). En noviembre del mismo año se hará notar siendo 

noticia del diario local.12  Llamábanlo Antonio el Consejero, o Antonio de los mares, o aún 

San Antonio Aparecido. Convergían para él las atenciones de todos por las obras piadosas 

que practicaba y por la fascinación que él ejercía en los sertaneros que, en séquito lo 

seguían. Multitudes sin distinción de clase, tenían atentas largas y rigurosas oraciones de la 

fe católica que proferían en sus andanzas. Quedose en Itapicurú, levantando, con la ayuda de 

los moradores y de los que lo acompañaban desde Ceará, una pequeña capilla en el poblado 

de Rainha dos Anjus. Hizo también tan pronto como pudo otras obras como la restauración 

de iglesias y cementerios arruinados, estos indispensables para la salvación de las almas de 

los fieles, dada las preocupacion que todos compartían de ser sepultados en terrenos 

sagrados o santificados, tanto aumentó su notoriedad que los ecos de sus poderes llegaron a 

Salvador a través de informes enviados al arzobispo por los vicarios y el jefe de la policía 

delegado en la región. Las autoridades eclesiásticas y civiles emitieron una amenaza al orden 

público y a las prerrogativas religiosas privativos de los sacerdotes. De pronto, entraron 

éstas en divergencias con aquel secular que, además de usurparles el ministerio de la 

predicación, les descubría las fallas y las sustituía en la veneración del pueblo. En 1876 en 

cumplimiento de las ordenes emitidas de la ciudad de Salvador. Antonio Consejero es preso 

II  ídem, ibídem. 
12  El periódico se llamaba "El Rabudo" y se publicaba en la ciudad sergipana de Estancia. 
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por el delegado de la policía de Itapicurú y es enviado bajo escolta a la Capital." Acusado 

de matricidio, ahora inffindado y trasladado a Fortaleza con un oficio del doctor Job 

Bernardo de Malgalhaes, jefe de policía de Bahía, para su colega de Ceará. De Fortaleza es 

remitido para Quixeramobin donde obviamente, ningún crimen se le puede ser imputado, es 

libertado por el juez de derecho local. El profeta no abandona su destino ni a sus seguidores, 

retomando su "eterno misal", teniendo como centro de irradiación el mismo Itapicurú. De 

allí, parte en un viaje de misionero que alcanza el litoral en las márgenes de San Francisco. 

No descansa, duerme poco y se alimenta aun menos. Su comportamiento, opuesto al de 

numerosos padres de la época, mercenarios políticos y amancebados," era un modelo de 

piedad y mortificación multiplicándose por la fe que propagaba en los sermones y los 

consejos que a todos administraba. Raros eran en las localidades del norte/ nordeste de 

Bahía los que no conocieron sus predicaciones y sus rezos. El voto de construir veinticinco 

iglesias en tierras fuera de Ceará fue, probablemente, cumplido. Por otro lado, no descansan 

sus enemigos y detractores. En 1822. D. Luis José de Santos, arzobispo de Bahía, prohibió 

terminantemente en carta circular dirigida al clero bahiano, cualquier tipo de simpatía o 

benevolencia para con el Consejero. Le aprietan el cerco. En 1886, un oficio del delegado de 

policía de Itapicurá lo denunció, con el jefe de policía. Surgió la idea de internar al nuevo 

Mesías en hospicio de alienados de Rio de Janeiro. Pero no había tiempo!' Llevando "no 

sumo de cono" los libros que lo instruían e inspiraban sobre temas religiosos, la "Misa 

Abreviada" y las "Floras Marianas" el Consejero internose más para el interior. Trabaja 

13  Aristides Augusto Milton, La campaña de Canudos, De. Universidad Federal de Bahía, 1979. 
" El comportamiento nada ortodoxo de numerosos vigarios inlerioranos está registrado por muchos 
autores, cutre los cuales Gilberto Freire, Nertan Macedo y Gilberto Amado. 
15  Aristedes Augusto Milton, op. cit. 
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incesantemente, como un condenado. Desde el Monte Santo donde el recupera la obra 

gigantesca de Frei Apolonio de Todi, hasta chorrochó, donde edifica la más bella de sus 

iglesias. Su vida también, entretanto, la marca un eterno retornar. La abolición y la 

proclamación de la República alcanza en los alrededores de Itapicurú, persistiendo en la 

tentativa de asentarse en la Feria del Buen Jesús, hoy Crisópolos, por él fundado. En cuanto 

toca las obras de la iglesia la Feria recupera y hurgue otras en las cercanías. 

El buen Consejero, según algunos, en Natuba de acuerdo con otros, interpelarán en día 

de feria, respecto a reciente cobranza de impuestos instituidos sobre mercaderías traídas al 

mercado. Esa novedad generada por la autonomía de los municipios de insatisfitcción 

general. La respuesta vio pronto: pois quebrem as tabelas la sugestión fue obedecida con 

presteza y las tarifas (especie de cartelones donde estaban asfixiados los valores de las 

nuevas obligaciones fiscales ) fueron destruidos en medio de la ira popular. La reacción 

inédita del Consejero, ahora en franca incitación de sus liderados, la desobediencia civil no 

fue fruto de capricho momentáneo. La República proclamado inopinadamente y sin ninguna 

adhesión del pueblo, en la óptica consejerista, era un perverso coludio de judíos, 

protestantes y masones. Miraban solamente la pura y simple aniquilación de los principios 

cristianos y católicos, para no hablar de moralidad y costumbres que cabía a los verdaderos 

católicos definidos, aun con la propia vida. Al final, no parecían claros y patentes los 

verdaderos designios los herejes que se tenían apostados simbólicamente del gobierno 

brasileño? Otras pruebas no serían necesarios además de la separación de la iglesia y del 

estado, la institución del casamiento civil, de la deshumana e ingrata expulsión de la familia 
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Imperial, única detentadora del poder de gobernar a los brasileños, legitimado por las altas e 

insondables propósitos de Dios. Justa y merecida por tanta violencia. La reciproca, de parte 

de la policía, tordo o suficiente para dejar el cuartel de Serrihna el efectivo necesario, la 

represión de acto de rebeldía Antonio Consejero parece querer evitar la confrontación 

directa. Seguido por los devotos habituales y más algunos temerosos de castigo, rumbo por 

el camino de Tucano, preconcebidamente la misma dirección de aquella capilla que, casi 

pronto, lo aguardaba para la primera misa. Allá superen tendiendo todo ya se encontraba el 

beato Paulo José de Rosa, su hombre de mayor contianza.16  El mejor camino en Masseté, lo 

alcanzó la fuerza policial. Algunos muertos de ambos lados y la certeza de que la muerte 

estaba lanzada. Nunca más se dejará aprehender y humillar, después de esto, Ya no reconoce 

al gobierno del cual el diablo se apropió» Urge preparar su defensa y la de sus prosélito. 

Para tal propósito, ningún lugar mejor que aquella pequeña población de Beira do Vaza-

Barris, cercada de montañas y trincheras naturales que, como bastiones de la fe de Cristo, 

los protegiera. Además, allí levantó la iglesia de San Antonio, su homónimo que lo auxiliara 

ahora en la fundación de su ciudad, la Ciudad de Dios. Transcurría el año de 1893. Canudos 

pasó a ser el Bello Monte. 

16  Carta de Antonio Vicente Mendes Muelel el beato Paulo José de Rosa, existente en el archivo del Instituto 
Geográfico e Histórico de Bahía. 
17  Relatoría de Frei Joao Evangelista de Monte Marciano, en Aristides Augusto Millón, op. cit. 
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CAPITULO TERCERO: CANUDOS Y ANTONIO CONSEJERO O ANTONIO 

CONSEJERO Y CANUDOS 

Más o menos en junio de 1893, un acontecimiento coloca al insignificante y desconocido 

aglomerado de casas de la Hacienda de Canudos en la derrota de la guerra, la muerte y la 

destrucción.
118  En los primeros días de aquel mes, acompañado de los adeptos más 

constantes que lo seguían por todas partes, Antonio Consejero llegó al local de su morada 

definitiva, descansando de tantas andanzas y jornadas sin fin. No era la primera vez que 

entraban allí. Un año y poco antes, con ayuda de la población, iniciará la construcción de 

una capilla dedicada a San Antonio, ahora mismo. n9  Los habitantes, teniendo al frente a el 

beato Paul José de la Rosa, su viejo compañero y lugarteniente, destacado para comandar 

aquella o esperaban con ansiedad para la inauguración y entronización de las imágenes. Así 

es que llegó para quedarse 

Poblado de Belo Monte y no Canudos, exigencia que pasa a ser fiesta de parte de sus 

seguidores más exaltados, así mismo con violencia.1" 

118 Tradición oral común a toda la región y hasta hoy no contradicha por la documentación disponible, dicen 
que Antonio Consejero llegó a Canudos en junio de 1893, habiendo divergencias apenas en cuanto al día. 
119  Carta del propio puño de Antonio Consejero, existente en el archivo del Instituto Geográfico e Histórico 
de Bahía. 
120  Tradición oral , ilustrada hasta la saciedad con diversos incidentes, e incluisive lo que verdaderamente 
ocurrió con los habitantes de Canudo. Angelo dos Reis. En cuanto a la denominación de Belo Monte, ambos 
manuscritos conocidos que indubitativamente da ¿tutoría al líder Canudense estos datos del "Poblado de Belo 
Monte". 

4 Declaración de Holmio Vilanova, en Nertan Macedo, Memorial Vilanova, De. O Cruzeiro, 1964. 
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Breve, la presencia del Peregrino responde por el intenso flujo de personas que, de todas 

partes llegan, sea ya en romerías sea para establecer morada junto aquel que el misticismo 

de las gentes sertaneras santificó en vida. Además de las garantías de la salvación eterna que 

los interminables rezos y letanías, ayunos y vigorosa penitencia aseguraban al espíritu de los 

pecadores, había la posibilidad de saciar el hambre con el "río de leche con barracas de 

cuscuz" cuya existencia tanto aseguraban . 

Con poco tiempo, el Belo Monte duplica a cada año el número de residentes y de casas, 

volviéndose centro urbano importante y notorio los sertones de todo el nordeste floreciente 

y populoso el poblado pasó a ser El dorado de negociantes, rodeados de una chusma de 

mercantes y aventureros que permanentemente lo necesitaban. Por no ser cobrados los 

impuestos federales o estatales, los lucros crecían y la basta clientela consumía "de un golpe 

todo". Especie de monarca teocrático, a todos atendía y aconsejaba, bondadoso pero 

enérgico como un padre cuidadoso de los destinos de su numerosísimít prole, 

particularmente en el estricto cumplimiento de los deberes religiosos y de la moral virtuosa 

que, juntos habrían las puertas de Céu. En los demás aspectos, era la instancia final e 

irrevocable para cualquier cuestión, desde las recurrentes pequeñas miserias humanas, hasta 

la decisión de carácter colectivo, políticos o socioeconómicos. Nadie entraba o salía de ahí 

sin su consentimiento, nadie se instalaba sin su orden»)  Temeroso de las persecuciones de 

la República, crió para su guardia y aseguranza una milicia armada de clavinoteiros de 

dedicación férrea e incondicional a su persona. Esa milicia era mantenida por él y sus 

componentes gozaban de garantías y prerrogativas especiales como vestimenta, usaban 
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camisa y pantalón azules y gorro del mismo color con borla blanca.122  Su comandante Jodo 

Abade, era el ejecutor de las ordenes emanadas exclusivamente del Consejero, siendo, tal 

vez para el poder efectivo de que disputaba, individuo temido y considerado Antonio 

Vilanova, otra figura exponencial, evidentemente, prestigiada, emigrará de Ceará con la 

familia, inclusive su hermano Honorí o que lo auxiliaba, consiguiendo establecerse como 

negociante de secos y mojados en Vila Nova de Rainha, lugar donde le fue mejorando la 

suerte, gracias a su inteligencia y pericia. Una vez u otra, acompañaba misiones religiosas, 

vendiendo sus productos a los mares de gente que, en aquellas ocasiones, no dejaban de 

acudir a los sermones y absoluciones de los misioneros. En una de esas oportunidades 

Antonio Consejero, su coterráneo, que quedó con el restante de las mercaderías no 

vendidas cuestión que le llevara hasta Vaná.123  Entonces, pasó a comerciar en Belo Monte 

consolidando su confianza como líder, al punto de irse para allá. 

No era un creyente, ligábalo al peregrino apenas la amistad y el interés comercial que 

quedaron de el más rico hombre de negocios de la región. Antes del fin se fue para su 

Ceará, donde murió pacíficamente 

Rotas las relaciones radicalmente con el Estado y las instituciones republicanas, el 

Consejero consideró el Belo Monte, como una parcela independiente, donde no prevalecía la 

"ley del caos", Reparticiones fiscales, policías o judiciales no tenían, pues, representantes en 

el reducto consejerista. Substituían en las estructuras de organizaciones internas montadas 

122  José Catalinas. En tiempos del Consejero, Liv, Progresso. Ed., s/data. 
123  Nertan Mando, op. cit. 
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por el conductor inconcluso de los destinos del pueblo. En cuanto al fisco hacía las veces de 

donación obligatoria de un tercio de bienes para los que se instalaban en el lugar.m  

Obteniase con eso una especie de fondo común, del cual salía la manutención de santa 

compañía y dos desvalidos a los cuales socorrían. En el caso de separación de recursos 

disponibles, en ocasiones de dificultades, Antonio Consejero vallase de ofertas hechas por 

hacendados abastados; a los cuales solicitaban ayuda en ganado o en especie.1" Había 

también, como fuente de ingresos, los saqueos que se decían ser realizados sobre el 

patrimonio de los que no comulgaban con la "causa santa" o a ella se mostraban bostiles.126  

El aparejo judiciario tenía en Antonio Consejero su supremo magistrado, siendo sus 

juzgamentos apoyados en un código propio, mezcla de preceptos religiosos arcaicos y de 

principios de moral tradicional de los sertones. Había una prisión "a poeira" (el polvo) 

siendo las sentencias alternadas entre penas de detención y castigos físicos a golpe de vara, 

éstas como ejecución privativa de la guardia católica, o por la persona de su propio jefe 

Joáo Abade. 

Contando con semejantes medios de disuasión, con la prisión ejercida por el misticismo 

exacerbado y por el ejemplo del peregrino, Belo Monte era una comunidad ejemplarmente 

María Isaura Pereira de Queiroz, El Mesianismo en el Brasil y en el mundo, Dominus De., 1965. 
125  Carta de Antonio Consejero, depositada en el archivo del Instituto Geográfico e Histórico de Bahía. 
126  Abelardo Montenegro, Antonio Consejero, De. A. Batista Fonteles, 1954. 
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ordenada, en la cual no existía prostitución y los robos y homicidios eran mantenidos en 

límites excepcionalmente extrictos.127  

A pesar de diferencias específicas en pocos aspectos el Belo Monte no se diferenciaba 

fundamentalmente de otros poblados vecinos, con los cuales compartía una tradición 

cultural y un contexto ambiental bastante semejante. De ese modo, una estratificación social 

bastante nítida, exhibiéndose inclusive en la forma de ocupación del espacio urbano, a los 

más ricos de los más pobres y estos de los miserables. La riqueza y el prestigio, el último 

medido por el mayor o menor grado de aproximación del individuo con el Consejero y sus 

protegidos de mayor envergadura, separaban en dos partes la población, el barrio donde 

moraban los bien proveídos y los jefes y de ahí, en escala decreciente hasta la periferia donde 

pululaban, entroncados en casas que apenas poseían puertas, aquellos dependientes de la 

caridad pública y de las limosnas de la compañía del Buen Jesús.'" La vida en los variados 

matices de lo cotidiano era lo usual en aquellos días. El pueblo trabajaba en las rocas, 

pastoreaba a los animales primordialmente caprinos y ovinos, ocupabanse de algún 

artesanado de subsistencia, de comerciar en las ferias próximas y , sobretodo, en la 

construcción de la nueva iglesia, magnífico edificio que el empedernido constructor de 

templos y cementerios pasara a erguir, después que la capilla de San Antonio tornose 

incapaz de abrigar las incontables ovejas de su redil. Eran con certeza, estipendiados por el 

Consejero que se investía de grandes cuantías, verdaderas fortunas para la ocasión. 

127  María Isaura Pereira de Queiroz, op. 
1281deni, ibídem. 
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Los niños a las que las edades permitía, pastoreaban los animales, cogían frutos en los 

momentos propicios, pescadores y sacaban aves. Pocos frecuentaban la escuela de 

profesores de Natuba, María Francisca de Vasconcelos, que siendo la única que a muchos 

no podría enseñar.' 29  

Las mujeres cuidaban de los hijos, de la vida domestica y sobre todo se ocupaban de 

rezar. Desde que el peregrino llegó a Bahía y que el pequeño grupo que lo seguía eran los 

bahíanos, un porcentual notable era el engarzado por mujeres.'" Sobre ellos el carisma de 

"santo" no conocía límites y por eso formaban el monto de los que comparecían todas las 

tardes, por las aves maría, para el tercio y la predicación y, al amanecer, para el oficio de 

nuestra señora. Valientes y sectarios van, durante el desarrollo de la guerra, tiene la 

oportunidad de inmolar en la defensa de su "Santo Consejero". 

El aspecto urbano de Belo Monte, para quien la apreciación de las bandas nacientes, era 

de una gigantesca y bizarra aglomeración de construcciones. Por este lado flaqueaba 

completamente el río Vaza-Barris, fuente capital de abastecimiento de agua, el más precioso 

de los elementos para el sertanero y que ahí había en abundancia cruzando el río, surgían 

destacadas dos iglesias: la vieja, con sus cercado enfrente protegiendo al cruceiro, símbolo 

mayor de los cristianos; próxima, creciendo magnífica y colosal, la nueva, el templo del 

Buen Jesús, devoción máxima de los dirigentes y de sus seguidores, ya con sus dos torres 

levantadas, cercada de andamios y escaleras. En seguida, el santuario, residencia del 

129  Manuel Betticio Fontenelle, El rey de las Yagunzos, Tip. El Diario del Comercio, 1899, 
13°  María [sama Pereira de Queiroz, op. cit. 
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peregrino que allí ocupaba el pequeño cubículo donde dormía y, como el nombre lo índica, 

el inmueble en donde estaban depositados en fantástica profusión las imágenes de santos 

traidos por los fieles. Más o menos al fundo de tres edificaciones principales, formando una 

especie de plaza enteramente rodeada de cerca de pan-a-pique, las "casas caídas", predios 

codiciantes con el "status" de los propietarios (negociantes como Antonio y Honorio 

Vilanova y jefes como Joto Abade y Joaquim Macambira) revocados con argamasa y 

tejados. 

A partir de ahí, punto de implantación de los centros religiosos y comercial, se fueron 

empobreciendo las moradas hasta alcanzar la masa informe y monocroma que permitió a 

Euclides da Cunha llamarla la "trola de barro". En los meses que antecedieron el fin de 

1987. Belo Monte, más que un poblado era una verdadera ciudad, la segunda del Estado en 

población.131  Las cinco mil doscientos casas, contadas cuidadosamente por miembros de la 

expedición militar que las destruyó, abrigaban una población estimada en un mínimo de diez 

y un máximo de treinta mil personas 

Lo que todo indica es que su crecimiento fulminante y desmesurado fue su perdición. En 

las secas características de toda la región circundante; los recursos locales eran deficitarios 

para aplacar el hambre de tantos. En esas oraciones se cuenta que las bandas armadas de 

canudenses buscaban las ciudades, villas y haciendas de los alrededores en busca de 

alimentos. Cuando no eran atendidos, tomábamos a fuerza de las armas. La repetición de 

tales delitos fortalecían los argumentos de los muchos enemigos poderosos que se servían 

13)  Aristides Augusto Milton, La Campaña (le Canudos, De. Universidad Federal de Balda, 1979. 
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de pretexto para alardear que el Consejero era un peligroso enemigo del orden publico que 

amenaza las instituciones del país 

En 1895, las sucesivas quejas llevadas al gobernador Rodríguez Lima, especialmente por 

grandes propietarios de tierras que, desolados estaban viendo evadirse para el Belo Monte 

la mano-de-obra que les permitía producir sus haciendas, condujeron las autoridades a 

buscar auxilio de inspiraciones eclesiásticas. El arzobispado D. Jeronitno en camino para 

Roma, consintió en pagar una santa misa, estando a la cabeza de los misioneros, que 

tentaría conciliar las diferencias entre Antonio Consejero y la iglesia católica; excitando al 

pueblo a dispersarse. 132  Se formó la misa con la participación de los frailes capuchinos, Frei 

Joáo Evangelistas de Monte Marciano y Frei Caetano de Sao Leo, coadyuvados y guiados 

por el vicario de Cumbe, padre Sabino dos Santos. Este último hacía las funciones de 

Vicario de Belo Monte, siendo el único sacerdote con el permiso de Antonio Consejero para 

allí ejercerlas, recibiendo una casa la cual habitábala durante sus visitas periódicas. Vale 

aquí señalar que el peregrino, a pesar de sus divergencias con el clero católico, jamás usurpó 

a los sacerdotes ni una de sus prerrogativas, exceptuando el ministerio de predicación el 

cual, intransigentemente abocó para sí. Los dos capuchinos partieron de Salvador el 26 de 

abril, solamente entrando en Belo Monte a las diez de la mañana del 13 de mayo. Eran 

esperados, después en el decurso de la misa celebrada en Cumbe en el domingo anterior, fue 

anunciada claramente la razón de su viaje. Fueron recibidos por Antonio Consejero con 

cordial indiferencia y por el pueblo, con inequívocas manifestaciones de desagrado. Así 

mismo la misa fue celebrada el 14 de mayo, con cerca de cuatro mil personas. Los trabajos 

13 
2  ídem, ibidcm. 
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religiosos fueron realizados en tensión permanente, siendo los misioneros siempre asediados 

con interpelaciones por ellos juzgadas insolentes y provocadoras. Con la responsabilidad del 

principal encargado de tarifas, buscó Frei .loto Evangelista entenderse directamente con el 

jefe de aquella gente no lo permitían losa de la Guardia Católica y otros secuaces que le 

seguían todos los pasos armados y amenazadores. Antonio Consejero le declaró que nada 

tenía a objetar contra la misa, pero que no desarmaría a su gente pues era para su guarda 

que los mantenía dado que la policía lo quisieron matar en Masseté."3  La animosidad entre 

los enviados y los adeptos consejeristas fue creciendo a tal ritmo que, al ser llamado para 

confesar a un moribundo se firmaran al pie del mismo algunos hombres que instados a 

retirarse para no escuchar la confesión se recusaran. En represalia, el capuchino suspendió 

las actividades, inclusive la misa del día siguiente. Al otro día declarando a los emisarios del 

Consejero que no lo celebraría por falta de condiciones necesarias para los oficios religiosos, 

fue formalmente desacatado y obligado a retirarse por los 'findos de ~radia" en que se 

hallaba y donde, ya aprestados para la partida, se encontraban los compañeros de 

aventura.134 Retirarse pero antes de perder de vista a la población que maldijera, sacudió el 

polvo de las sandalias y citó: 

Desconociendo a los emisarios de la verdad y la paz, repelía la visita de la salvación; pero ahí vienen 

tiempos en que fuerzas irresistibles te sitiarán, brazo poderoso de derrumbe y, arrasando tus trincheras 

desarmando a tus esbirros, disolvieran la secta impostora y maligna, que te redujo a su juego odioso."5  

¡Fue profético! 

133  Relatoria de Frei Joao Evangelista de Monte Marciano al Gobernador y al Arzobispo de Balda. 
13'1  idea 
1" Idea 

167 



CAPITULO CUARTO: LA GUERRA. 

Euclides da Cunha ya había percibido que el triste episodio que pasó en la historia del Brasil 

con la denominación de la guerra de Canudos no tenían una causa única como a veces se 

quiere hacer creer. Si lo que hace estallar fue un mal incidente , los verdaderos motivos 

todavía no pueden ser delineados con claridad y precisión, por la enorme dispersión de 

documentación existente y por el desconocimiento de contenido de muchos archivos todavía 

inexplorados. Por ahora basta tener en mente el hecho histórico tan complejo no podía 

explicarlo por completo razones tan pueriles como las que son relatadas. Aconteció que 

habiendo el Consejero encomendado a determinado negociante de juazeiro grandes 

cantidades de tablones para el piso de la iglesia nueva, la demora de la entrega hace que 

mandase decir al vendedor que estaba dispuesto a ir a buscarlos con su gente. Eso bastó 

para que a fines de octubre de 1896, el juez de derecho de juazeiro, Arlindo Leone, enemigo 

del jefe canudense debido una antigua riña cuando era juez en Bon Conselho, pasase al 

gobernador de Bahía un telegrama urgente, en seguida: 

Juazeiro, 29 de octubre de 1896 - Conselheiro gobernador, - Noticias transmitidas por positivo confirmar el 

ntmor de bienvenida del perverso Antonio Consejero reunido con bandidos; partirán para Canudos. 

Población recelosa, Ciudad sin garantías. Requisito, enérgicas providencias. El juez de derecho Arlindo 

Leone. 2  

El gobernador Luiz Viana que, al que todo lleva a creer, trataba el "Caso Canudos" 

Euclides da Cunha, Los Sertones, De. Aguilar, 1966. 
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con sospechable tolerancia, tal vez debido a razones de orden político, retruco que "no 

podía mover fuerzas inducidas por simples rumores" y que mandase al juez a vigilar entradas 

y cuando comprobados las intenciones maléficas enviase por tren expreso la fuerza 

necesaria.' El 4 de noviembre nuevo telegrama de juazeiro que a continuación se presenta: 

Conselheiro gobernador - Pedro Serafín, emisario Conselheiro, llegando a la hacienda el teniente Molla 

afirma haber visto a bandidos que salían para Citados, pasando Manicoba, distando de aquí ocho leguas, 

trayecto total 40 leguas. Recelo de espías, puesto en la entrada llegué tiempo imposible dar providencias 

satisfactorias. Por múltiples motivos evitar combate dentro de la ciudad. Serafín afirma séquito Consejero ser 

superior a 1,000 clavinoteiros. Niega intenciones perversas, limitando 9 días Consejero conducción Taboada. 

El desanimo domina la población, aprensiva de posibilidades de invasión, antes de la llegada de la fuerza.'' 

La comunicación, firmada por el mismo Arlindo Leone, asustó al gobernador, las vueltas 

como los continuos desordenes que proliferan en buena parte del interior y que estaban 

absorbiendo casi todo el efectivo de la policía estatal. Decidió recorrer personalmente el 

ejercito representado por el comandante del 111 Distrito Militar General Frederico Solon 

Ribeiro. Este, por coincidencia suegro de Euclides da Cunha atendió de inmediato la 

requisición, colocando al servicio del gobierno de Bahía al teniente Manuel de Silva Pires 

Ferreira, comandado por tres oficiales y cielito cuatro plazas. El 6 de noviembre partirá para 

juazeiro en tren expreso donde llegará el 7 y poco después, el médico doctor Antonio Alves 

do Santos instados a marchar al encuentro de los consejeristas que todavía no habían llegado 

a la ciudad supuestamente amenazada y guiados por dos paisanos conocedores de la región, 

ídem, 
.1  (dem, ibídem. 
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Pedro Francisco de Moráis y de su hijo, Joáo Batista de Moráis, los soldados dejarán 

juazeiro el 12, llegando el día 19 a Vana, distante ciento noventa kilómetros.' La población 

de entonces pequeño caserío recibió a los militares con desconfianza, segun la flierte 

tradición local. 

No pasaron la noche del veinte, sin que la percibiesen los recién llegados, el pueblo, 

abandonó en masa el local, parapetándose en las caatingas. A las cinco horas de la mañana 

del día veinte y uno, los militares son atacados por unos quinientos canudenses, encabezados 

por Jopo Abade,6  que, como en procesión, acarreando imágenes de santos y trayendo alzada 

una cruz de madera, gritaban "viva nuestro Buen Jesús, viva nuestro consejero !viva la 

monarquía!' 

Después del tumulto de los primeros tiros, los oficiales consiguen componer la defensiva 

permaneciendo en esa situación por más de cuatro horas de nutrido fuego, de lado a lado. 

Después, poco a poco, la iniciativa de los atacantes fue desanimándose y muchos pasaron a 

retirarse. Perseguido por los soldados a la distancia alrededor de media legua, volvieron a 

sus puestos lamentando más de ciento cincuenta muertos y otros muchos heridos.' Por los 

oficiales, la fuerza tiene muertos un alférez y siete hombres de graduación inferior, inclusive 

plazas, once heridos graves y seis levemente, en un total de veinticinco hombres fuera de 

3  Tristao de Menear Araripe. Expedición militar contra Guindos, Imprenta del Ejercito, 1960. 
6  José Calasans. Cuasi Biografías de Yagunzos, De. Universidad Federal de Balda, 1986. 

Tristao de Alencar Araripe, op. cit. 
ídem, ibidem, 
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combate. Los dos guías, padre e hijo, también morirán terminada la refriega , habiendo sido 

exhumados los militares muertos en la capilla del lugar y quedando insepultos los atacantes, 

el teniente Pires Ferreira retornó a juazeíro en la tarde del mismo día. Frustrado en su 

intento de destruir Canudos, sin víveres, cargando a sus heridos y sin contar como el 

médico, que presentó síntomas de alineación mental al fin del reencuentro, el comandante de 

la expedición retrocedió aceleradamente. Al frente, envió mensajes que dío a las autoridades 

de juazeiro noticias previas de los suceso ocurridos, luego comunicados a Salvador. En el 

día 25 de noviembre, estropeados y con botas y fardos en "frangallios", los expedicionarios 

entran en juazeiro, de donde el teniente comunicándose directamente por telégrafo con su 

superior, el general Solon Ribeiro. En los primeros días de diciembre, el oficial que encabezó 

la primera expedición también conocida como expedición de infantería al cual pertenecía. 

Los informes llegados de la capital haitiana por vía telegráfica y después en vivo a través 

de los integrantes de la expedición Pires Ferreira preocuparon sobre manera a los miembros 

de gobierno estatal y dejaron en brios a los militares. Las carreras antes de que llegase de 

vuelta el grueso de la fuerza en retirada, reunianse los exiguos recursos bélicos disponibles. 

El III distrito militar es apresuradamente mandado a Juazeiro que, presa de pánico; los 

aguardaba bajo el comando del Mayor - Fiscal del 9 no 13 1, Febronio de Brito, ese nuevo 

contingente contó al principio, con cien plazas del ejercito, ocho oficiales, un médico, un 

farmacéutico, un enfermero, además de la pequeña guarnición del cañón Krupp, la primera 

pieza de artillero que los sertaneros conocerían. Como acrecentamiento cien plazas de 
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policía militar bahiana, tal vez las últimas que todavía no habían seguido para los Lavras 

Diamantinos donde el bandidismo imperaba. 

El mayor partió con sus pocos efectivos el día 25 de noviembre, pero se detiene en 

Queimadas, por haber recibido ordenes para allí estacionarse juntamente con informes de 

haber llegado en orden a Juazeiro el teniente Pires Ferreira. Y permaneció aguardando los 

refuerzos solicitados al gobierno Federal para el comandante del III Distrito Militar el 

General Solon Ribeiro pedía balas para fusiles, dos cañones krupp de campaña, cuatro 

ametralladoras Nordenfeldt con las respectivas municiones más ciento cincuenta soldados a 

ser retirados de 33 ° B 1 de Alagoas y cien de 26° de Aracaju.9  El estacionamiento en 

Queimadas, marcado por indecisión y contramarchas, afloró desde los desencuentros entre 

el General Solon Ribeiro y el Gobernador Luis Viana que llegaron al rompiente personal de 

relaciones. Solamente el 29 de diciembre, reforzada por nuevos combatientes llegó a la 

fuerza a Monte Santo, donde se acantonó. Eran ahora quinientas cuarenta y tres plazas, 

catorce oficiales, tres médicos , dos cañones calibre 7 1/2  y dos ametralladoras."' En Monte 

Santo fue menor la permanencia. El 12 de enero se dirigían por la entrada del Cambaio 

procurando alcanzar Canudos. El guía era Domingo Jesuino, cuya lealtad the siempre 

sobradamente alabado por el comandante y oficiales, el 18 de enero, próxiMo a la ciudadela 

insumisa hubo el choque, en el puente donde la entrada contorna la Sierra del Cambaio 

llegando la escala allá parcialmente en algunos sitios. Eran las diez de la mañana cuando 

trajeron los cañones, secundados por los estallidos secos de fusilería, respondiendo al fuego 

9  Elididos da Cunha, op. cit. 
I°  [dm, ibidem. 
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los opositores atrincherados el caballero de los soldados, en puntos sabiamente 

seleccionados durante cinco horas ininterrumpidas combatirán. Hasta las quince horas yo 

vivo y tiroteo cuando después una carga de bayonetas, los sertaneros son desalojados, 

permitiendo al Mayor cruzar la sierra e ir acampar apenas seis kilómetros de Canudos. Los 

perdidos, cuatro soldados muertos, más de veinte heridos, incluyendo dos oficiales del 

ejercito y uno de la policía. Las bajas de los consejeristas son dados como de ciento quince 

muertos y un número desconocido de heridos.'' En el resto del día, la expedición descansó 

en Tabuleirinhos, próximo al Lago llamado de Cipó, cuyas aguas pocas e insalubres, en la 

falta de algo mejor, apagan la sed de todos. Al día siguiente, después de rayar el sol, antes 

de completados los preparativos para la marcha sobre el reducto insurrecto, un nuevo ataque 

es echado sobre los invasores. Envuelto por todos lados son sorprendido por número 

insupeditado de atacantes que a duras penas la oficialidad consigue armar el dispositivo de 

lucha para enfrentar el asedio poderoso. Resisten por muchas horas. La situación se volvió 

tan grave que, en plena batalla, la oficialidad llama a reunirse con su comandante quien 

decide prudentemente retirarse para Monte Santo en cuanto hubo condiciones para hacerlo 

de manera ordenada y acorde con el sistema militar. Fue lo que hicieron, flagelados 

duramente hasta buena distancia. Las bajas fueron pocas considerándose la violencia y la 

intensidad del asalto ( cuatro muertos y treinta y tantos heridos). Entre los canudenses, solo 

en Lago de Sangre ( denominación que, a partir de entonces, (hose al Lago de apó), más de 

trescientos muertos contados por el médico militar el doctor E. Albertazzi. I2  

Tristao de Alencar Araripe, op. cit. 
12  Euclides da Cunha, op. cit. 
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Fue esa la segunda expedición contra Canudos, igualmente conocida como 

expedición Febronio de Brito. 

Además del descrédito que lo malogró en la segunda tentativa de subyugar Antonio 

Conselheiro produjo en la opinión pública en general, otras consecuencias pueden ser 

desacreditadas. Los militares que no tuvieron necesidad y capacidad autocrítica para buscar 

en las fallas de organización y procedimiento de las dos expediciones la razón de sus 

fracasos, pueden haber sido llevados a eso por la necesidad en que se encontraron de dar 

una explicación para tan insólitos acontecimientos, conforme cobraban la impresión a la 

población. Vale señalar que el apodo difamante del "Mayor Fijao" lanzado sobre Febronio 

no dejó de respingar sobre la institución a la cual pertenecía, y que buscó, a su manera, 

replicar. En esa perspectiva, pasaron a entrever la resistencia de Canudos como fenómeno 

más vasto, especie de conspiración nacional para el restablecimiento de la Monarquía. Tal 

enfoque encontraba resonancia mayor entre los hombres de farda, mayormente los gauchos, 

floreanistas extraviados que en todo veían un conato de lucha revolucionaria de 1891/ 94.13  

En el ámbito de ese cuadro, Canudos vio mitológicamente ampliado sus poderes y sus 

objetivos. Volviase un "caso nacional", debajo de cuya sombra políticos maniobraban. 

dentro de semejante atmósfera y que va tomando cuerpo la idea de acabar literalmente a 

Antonio Consejero y sus adeptos, los habitantes de Canudos. Para tal desideratum, ninguna 

situación mejor que la del Coronel Antonio Moreira Cesar, comandante del 7° B I , el 

legendario cortacabezas. Su inmediata designación fue un acierto universal de los altos jefes 

13  Tristao de Alencar Araripe, op. cit. 
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militares, despertando la opinión de los dirigentes estatales bahianos que continuaban 

insistiendo acaso en los moldes de diligencia policial, como las anteriormente emprendidas." 

El 2 de febrero, el ministro de Guerra determinaba la constitución de una brigada, 

compuesta de tres batallones de infantería un escuadrón de caballería y una batería de 

artillería compuesta de seis cañones, además de otras fuerzas, ya operando en Bahía y que 

fue conveniente agregar. Además, dos capitanes- médicos, dos tenientes y tres oficiales que 

deberían ocuparse de la recién creada caja militar privativa de la brigada." 

El hombre escogido para la función de comandante era un perfecto conocedor de los 

meandros de la profesión militar, siendo hasta autor de reglamentos técnicos de armas de 

infantería, su especialidad. Presto y diligente, embarcó velozmente para Salvador donde 

desembarcó el 6 de febrero. Al otro día, va llegando, acompañado apenas de un ala de su 

batallón, viajó para Quebradas llegando a 8. De allí, enviaba diariamente al gobernador 

bahiano los más encomiásticos telegramas, siempre encontrando medios en los cuales 

insertar su deseo de seguir para Canudos cuanto antes, receloso de la fuga de Antonio 

Consejero y su banda. Ante la noticia de su aproximación, rumor que llegó a circular por el 

sedán." 

De Queimada partió el 17 de febrero, llegando el 18 a Monte Santo que dejó el 23, 

demandando Canudos. La brigada contaba entonces con 1,281 hombres en armas, número 

14  ídem, ibidem. 

15  Eticlides da Cunha, op. cit. 

16  Ideal, ibidem. 
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que juzgabase más que suficiente para batir a los enemigos con ventajas. Nada permitía 

imaginar el disparo catastrófico que habría de recaer sobre la expedición, a pesar del 

escuadrón de caballería y de la batería de cañones que, al fin, nada resolverían. De Cumbe 

saldrán el 25, estacionado en la hacienda. Cajazeira, obedeciendo al itinerario guarnecido por 

el coronel de la guarda nacional el hacendado Américo Camelo de Souse Velho.17  

Pasando por la Sierra Blanca, alcanzaba el Rosario, allí quedó hasta el 2 de marzo 

cuando se mueven para el Rancho do Vigario, a escasos 19 kilómetros de Canudos. En ese 

lugar, acordó el coronel Moreira Cesar con el Mayor Cunha Matos y otros oficiales que 

avanzarían para el otro día apenas diez kilómetros darían descanso a la tropa, para así 

entonces se aproximarán hasta la distancia que permitiese el bombardeo de Arrail, después 

de que darían el asalto con la infantería." En la mañana del 3 de marzo, iniciose la operación 

con las tropas dispuestas en perfecta consonancia con las normas vigentes en aquel tiempo 

teniendo que salir bien tempranito; a las diez horas estaban a la vista del alea, acerca de un 

kilometro. Diante del Visao de la ciudad y de la actitud pasiva mantenida por sus habitantes-

excepción de pequeñas salidas hechas en el transcurso de las avanzadas canudenses - el 

coronel mudó radicalmente el planeamiento combinado en la víspera y resolvió atacar 

incontinenti, sin ponderar por los veinte kilómetros de marcha que las expediciones ya 

trazaban.► 9  Avisados los oficiales y con la concordancia unánime, el avance y anunciado con 

tiros de cañón, las "cartas de visita" que la comandancia decía mandara al Consejero, 

seguido de cañones de casi dos horas. En proseguimiento la infantería del 7°, 16° y 9° 

17  Idem, ibídem. 
18  Idem, ibíden► . 

Idem, ibídem. 
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batallones pero la policía militar asaltaran y a pesar de grandes avances inicial de batallones, 

que llegaron a menos de doscientos metros del santuario, las quince horas en perspectiva era 

desfavorable a las tropas gubernamentales, exhaustas y viendo agotarse las municiones de 

los patrones. En esa altura de los acontecimientos, resuelve el coronel Moreira Cesar se hace 

presente enfrente de la batalla, para con el magnetismo que ejercía sobre los comandos 

animados a recrudecer el movimiento. Deixa, montado, el puesto de observación junto a la 

artillería y va al encuentro de las caballerías que guarnecían la entrada de Jeremoabo. Al 

regreso, herido gravemente que le dieron en la región abdominal, postrándolo.20  Llevado 

primero a las minas de la casa de la Hacienda Vieja y después al hospital de sangre, contarán 

los médicos seres mortales e irremediables fermentos. En emergencia , asumió el comando el 

Coronel Pedro Nunes Tamarindo comandante de la 9° B I que a las 19 horas, ordena a los 

cornetas y clarines el toque de retirada. Reunianse todos, las artillería inclusive, en los Alto 

de Mario, sitio en el cual pasaron la noche, sin mayores sobresaltos. A las 23 horas reunidos 

los oficiales, bajo la jefatura del coronel Tamarindo, se decidió retroceder para el Rosario, 

para organizarse las fuerzas con vistas a la nueva tentativa. Comunicada la decisión el 

Coronel Moreira Cesar este aun moribundo, protesta vehementemente, exigiendo nuevo 

ataque al amanecer.21  Fue, tal vez, la postrera exhibición de osadía traslocada e intermitente 

que tan bien denunciaba las características del mal que padecía el famoso coronel.22  Las 

cinco horas de la mañana del 4 de marzo, falleció Moreira Cesar. Una hora después inician la 

retirada, de forma lenta y desordenada. Muchos heridos, montados o en parihuelas, 

20  ídem, ibidein. 
21  Idear, ibídem. 
22  El Coronel Moreira César sufría de epilepsia. 
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seguidos por el grueso de la infantería y la artillería cerrando el cortejo, protegido por unos 

pocos hombres. Por las 8 horas, un grupo aventajado de sertaneros ataca furiosamente. 

La desbandada vergonzosa y, con pocos excesos, generalizada, produjo mayor efecto 

que las halas enemigas.23  La batería de cañones y tomada después de la muerte de casi toda 

la guarnición y de sacrificio de su corajudo comandante, el capitán Salomón de Rocha. En 

seguida el coronel Tamarindo es herido fatalmente, siendo transportado para una casa donde 

fue muerto a puñaladas por los enemigos que en su busca invaden. Asume el comandante el 

Mayor Rafael Augusto de Cumbe Matos que nada consigue y sobre el cual pasan 

irrespondidas graves acusaciones de injuria y cobardía lanzadas por el teniente de artillería 

Marcos Pradel de Azambuja. Lo cierto es que, ya en el día 5, el Mayor Cunha Matos 

encontrabase en Cuate, arremetiendo al coronel Souza Meneces en Monte Santo, relatos 

de las ocurrencias, pidiendo de transmitirlas al gobierno. 

Fue este grande e inesperado desastre el resultado de la tercera expedición contra 

Canudos, la expedición de Moreira Cesar. 

Las pésimas novedades cayeron sobre el país como un rayo con asombrosa rapidez por 

los cuatro lados de la nación. Una verdadera onda de histeria colectiva, acuñada por los 

mismos políticos que indiferentes a la tragedia que se desarrollaba en el Sertón de Bahía, 

tejían coladamente la trama de sus designios deshumanos y anti-brasileños obrando 

23  Parte del combate del 1° Teniente Marcos Pradel de Azambuja, integrante de la 4a Batería de Artillería, 
en Tristao de Menear Araripe, op. ch. 
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paralelamente sobre los bríos desmesuradamente excitados de las guarniciones militares y de 

los reinos que atemorizaban a otros de una restauración monárquica. En una sola noche en 

Rió de Janeiro, multitudes desbandadas y adredemente instrumentadas abarrotaron tres 

periódicos simpatizantes al régimen monárquico cuyos destrozos arderán hasta el rayar del 

día, bajo las miradas indiferentes de la policía, armada en el Largo de San Francisco y la 

calle de Ouvidor.24  

Gobierno Federal y ejercito alcanzados por tan exuberante y amargo revés, generadores 

de sucesos todavía más arrasadores regirán con desmedido vigor. Si la monarquía amenaza 

la República, cumplía a los republicanos en aquel instante de delirio general la monarquía era 

Canudos . En pocos días formase toda la prensa y sin medir gastos las dimensiones de los 

verdaderos ejércitos, la fuerza que deberá ejecutar sin tardanza la misión de salvar la 

República, barriendo del mapa el poblado inexpugnable tres generales, en el comando de seis 

brigadas, divididas en dos columnas que comprendían dieciséis batallones de infantería, más 

un regimiento y una división de artillería, para completar y no proseguir la lucha, más seis 

batallones de policía militar proveniente de cuatro estados, agregados a los otros batallones 

del ejercito y pieza de artillería que van llegando como refuerzos. El comandante en jefe 

escogido para la nueva y definitiva lucha bélica era el general de brigada que comandaba 

entonces el II Distrito Militar asentado en Recife. Aceptó el encargó sin exigencias y 

posiblemente, entreviendo la oportunidad de destacarse como figura de proyección nacional. 

"Sin, viva la República" fue su respuesta al convite. Otros dos generales de la brigada 

secundabanse: Job de Silva, Barbosa y Claudio do Amara' Savaget, comandando 

24  Elididos da Cunha. op. cit. 
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respectivamente la lera y la 2da columnas. Como coroneles y comandando brigadas de los 

batallones, la fina flor del ejercito brasileño: Antonio Olimpio de Silveira, Carlos María de 

Silva Teles, Juliao Augusto de Serre Martins; i'omaz Tompson Flores, Antonio Tupi 

Ferreira Caldas y otros. El 21 de marzo de 1897, ya se encontraba en Queimadas el General 

Artur Oscar y el 5 de abril, los demás generales y numerosos batallones, En su oportunidad, 

el general-comandante decidió, nunca se supo bien porque razón, embestir - Canudos y 

Aracajú- Jeremoabo Canudos.25  La lera y 2da columnas quedaban responsables 

respectivamente de las dos direcciones encima apuntadas. 

La gran dificultad para conseguir géneros alimenticios y mulas para transportar las 

cincuenta mil arrobas de municiones de guerra, entraban sobremanera a marcha de la cuarta 

expedición sobre Canudos.26  Durante tres meses a pesar de la impaciencia y malestar 

general, el General Artur Oscar soportó los percances surgidos, a los cuales buscó superar 

viajando sucesivas veces a Queimadas, así, solamente el 14 de junio tuvo inició la partida de 

las brigadas que, sucesivamente, fueron dejando Monte Santo, siguiendo el itinerario 

caldeirao-Rosario. El 21 entraron en Gitirane, llegando el día 25 al Rosario después de 

pasar Aracatí y jueté. En la tarde del día 26, toda la primera columna encontrabase 

acampada en el Rancho do Vigario a poco más de tres leguas del poblado. Poco después, el 

día 27, se dio el combate de Angico, pequeño incidente de vanguardia que, aunque no 

hubiese durado más que exiguos diez minutos, fue el inicio de una sucesión ininterrumpida 

de encarnizados choques que, sumados resultaron en inesperadas dificultades para la 

25  Tristao de Alencar Araripe, op. cit. 
26  Euclides da Cunha, op. cit. 
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aventajada fuerza de expedición avanzar, disputando terreno palmo a palmo, el punto de en 

apenas media hora el 7° batallón haber tenido ciento catorce plazas y nueve oficiales fuera 

de combate, después de la operación de una verdadera lluvia de balas que partía de las 

trincheras del enemigo.27  

La segunda columna al mando del general Savaget, comenzó a concentrarse en 

Aracajú en la segunda quincena de Abril, habiendo el comandante llegado a 27, y enfrentado 

las mismas dificultades que la I era, respecto al abastecimiento de las tropas y de los 

animales de transporte, que irían setenta y dos leguas del sertón. Superándolos 

satisfactoriamente el 22 de mayo Savaget emprendió la marcha, al frente de la 5ta brigada. 

Por San Cristóbal e Itaporanga fue a parar en Simao. Días en la mañana del 27, de ahí 

saliendo el dos de junio y anclando de tres a cuatro leguas por día, llegando el día siete a 

Jeremoabo, donde tuvo ocasión de ver reunido bajo su comando dos mil cuatrocientos 

ochenta hombres. Aunque todavía con holgura para tomar Canudos el 27, fecha aplazada 

para el enlace de dos columnas en la Favela, el día 16, mediante dos constantes casos de 

fiebres palustres, fundada la partida. Fuera de los militares acompañaba a la columna 

abultado número de ciudadanos, conductores de animales de transporte, vaqueros con los 

bueyes de carga y trescientas mujeres con ochenta niños, esposas , compañeras e hijos de 

soldados." Viajando lenta y cuidadosamente, llegaron el día 24 a la Sierra Vermelha, 

distante cuatro leguas de Canudos y dos de Cocorobó. 

27  Idem, ibidem. 
28  Idem, ibidem. 
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En la mañana del 25 movieronse de la Sierra Vermelha pretendiendo acampar en la 

hacienda de Cocorobó. Con hora y media de camino, los primeros contactos con el enemigo 

y, en seguida el enganchamiento de toda la columna en la lucha. Los consejeristas 

atrincherados en las elevaciones que marginaron la entrada, hacían estragos devastadores, 

hasta la misma retaguardia, a donde caían las balas de largo alcance de los mannlichers, 

tomados la expedición de Moreira Cesar. 

La tarde ya avanzada y la columna no se movía, a pesar del empleo de la artillería y de 

todos los otros recursos de práctica para las circunstancias. Las cosas tendían a complicarse 

peligrosamente con la llegada de la noche, lo que incluía al general a organizar una carga 

general de bayonetas. No había otra alternativa y la arriesgadísima carga se hace. El suceso 

alcanzado permitió atravesar el casi fatídico desfiladero y acampar en el altiplano, de 

Cocorobó, persiguiendo a los sertaneros que se retiraban corriendo en busca de su 

reducto.29  Con semejante e inédito hecho, la 2da columna ganó el epíteto de "Batallón 

talentoso" con que la recibieron los enemigos." 

En la mañana del 26, los soldados se dirigían para Trabubu, acampando en un gran 

campo de mijo y mandioca perteneciente a Joaquim Macambira, faMoso cabecilla y uno de 

los dos hacendados de Canudos.31  Entre Trabubu y la hacienda de Macambira, siempre 

tiroteada por los piquetes adversarios y comprometida en combates más serios, la 2da 

columna ti►e aumentando las bajas sufridas en la travesía de CocorObó. El general Savaget 

29  ¡den ibidem. 

30  Idem, ibidem. 
31  Ideal, ibidem. 
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recibió en la tarde del 26, la primera comunicación de comandante en jefe, quedando a 

sabiendas que a 27, más tarde que lo aplazado deberían juntarse para el ataque general. Tal 

vez por eso, no se dio por los variados contratiempos y reveses sufridos por la lera columna 

que, el 28 por la mañana, solicitaba la 2da que fueran acudir, pues se encontraba en 

situación desesperada, con el comboi bloqueado en Umburanos, sin municiones y con 

grandes perdidas de muertos y heridos.32  

La pronta y eficiente intervención del General Savaget en ayuda de sus compañeros fue 

providencial y desventajosa del casi fatal contingente. Quedó, aun, el día 28 de junio 

señalando el inicio de una "batalla crónica"" y del hombre que asoló la expedición, 

grandiosa en el tamaño y en lo potencial del fuego, pero insignificante y frágil en el 

abastecimiento. Las carencias golpearon al extremo de partir el 7 de julio, se suspendió la 

alimentación dada a los heridos, solamente restablecida a contar de 13, cuando llega de 

Monte Santo un comboi salvador.34  A partir de entonces, los planos para el gran asalto a 

Canudos, postergados por los infelices acontecimientos de fines de junio, son retomados y 

readaptados, Efectuado el 18 de julio con el desenvolvimiento de cinco brigadas totalizando 

tres mil quinientos hombres. El resultado más palpable de la operación fueron las 947 bajas 

que sumadas las anteriormente sufridas resultaran 1,377, comunicados por el general Artur 

Oscar el 29 de julio. Antes, el 23, el mismo declaró aun contar con 2,600 hombres 

efectivos, necesitando más de 5,000.3' El gobierno le satisfizo la pretensión, haciendo seguir 

la brigada Girard, apodada la "mimosa", tal es la indisposición guerrera manifestada 

32 Idem, ibidem. 
33  Idem, ibidem. 
3'1  Idem, ibidem. 
35  Idem, ibidem. 
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ostensiblemente por sus componentes que bajaban al hospital atacados de dolencias 

extrañas, a medida que se aproximaban a Cantidosi' 

Los estados de la federación instados a contribuir para la "salvación de la República" 

envían refuerzos. Llega un regimiento de la policía de Pará, una del Amazonas y uno de Sao 

Paulo." El ministro, Carlos Machado de Bittencourt, mariscal del ejercito y principal 

responsable para la solución que tardaba resolvió dislocarse para Monte Santo, donde 

estableció su cuartel general el 6 de septiembre, hasta llegar a Salvador un mes antes." 

Enfrente de la batalla, las operaciones de guerra andaban lentamente mediante la opción 

tomada de someter Canudos a "paso de ciego" por el cerco, sometiéndolo por el hambre y la 

sed. De hecho, el sitio comienza a establecerse poco a poco, casi de como una necesidad de 

protección los puntos más desprotegidos de los acampados, para después tornarse una 

realidad claramente visible." La toma de la casa de la hacienda vieja, bautizada de trinchera 

7 de septiembre, dividió el día en que fue arrebatada a sus defensores, y las casas bermejas 

en el extremo opuesto, maniobra emprendida bajo la jefatura del teniente coronel Siqueira 

de Meneses comandando tres batallones de infantería, parte de Sao Paulo y un contingente 

de caballería, son operaciones destinadas principalmente al cerco. Sitiada, contraria mente a 

lo que sería de esperar, la ciudad misma ganó nuevo adelanto, como que galvanizada por la 

proximidad del fin, Empeños en la lucha todos los habitantes; todos peleaban como podían, 

inclusive viejas, mujeres y niños que buscaban unísonos el sacrificio supremo: la gloria de 

36  Idea►. ibidem. 
37  Idem, ibídem. 
38  Euclides da Cuaba, Canudos; Diario de una Expedición, Ed. Aguilar, 1966. 
39  Idem, Los Sertones, 
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morir por el Buen Jesús. No eran apenas los jefes afamados en porfiar en la defensa de la 

causa común, muchas de las cuales ya muertos. Joáo Abad, "jefe del pueblo" bajo cuyo 

comando la guardia católica conoció tantas victorias, Paguen, negro pernambucano, 

consagrado por las ardides que tramaba, como en Pitombas, en la Favela y otros tantos más. 

Zé Venancio, el "terror de volta Grande", misto de beato y clavinoteiro temido, dos pocos 

que resistirán hasta el fin Pedrao, sobreviviente que murió en Cocorobó, muy viejo, en 1958, 

diciendo que su corazón "pedía luchar" y que flie uno de los dos jefes del piquete en el 

combate de Cocorobó. Joáo Grande, héroe de Cambaio, enfrentándose a las tropas de la 

expedición Febronio Marciano de Sergipe, jefe afamado y ciudadano abastado, que todo 

dejó para seguir al consejero a quien prefirió acompañar en la muerte quedando para morir 

degollado Joaquim Macambira, el hijo que en episodio heroico examinados, con unos pocos 

compañeros destruir a matar y tanto más," 

El 22 de septiembre, muere Antonio Consejero°  llevando para la sepultura las últimas 

esperanzas de su gente, confiada apenas, hace muchos días, en un milagro de Dios no dejaría 

de operar a favor de ellos. Después la rendición lidiada por Antonio Beatito, antecedida por 

el asalto del lero. de octubre en el cual Canudos resistió inexplicablemente. Iniciado por un 

bombardeo de cuarenta y ocho minutos en el cual participaban todas las piezas de artillería 

disponibles, segundo por las cargas de bayoneta de casi tres mil hombres, encerrose en el 

lanzamiento de noventa bombas de dinamita.42  

4°  José Calasans, op. cit. 
41  Fecha convencional de diversos autores, especialmente de Euclides da Cunha; basandose, probablemente, 
en la opinión de los médicos que hicieron la autopsia del cadáver y las declaraciones hechas a los militares 
por los prisioneros. 
42  Euclides de Cunha. Los Sertones. 
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El 3 y 4 de octubre, Canudos agonizaba paulatinamente, muriendo y matando. 

Expugnando palmo a palmo en el preciso término de la palabra, cayó el día 5, al atardecer, 

cuando caían sus últimas defensores, y todos morían. Eran cuatro apenas, un viejo, dos 

hombres heridos y una crianza, en frente de los cuales rugían rabiosamente cinco mil 

hombres.'" 

43  Idem, ibidem. 
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CAPÍTULO QUINTO: CANUDOS RESUCITADA. 

La guerra de Canudos , como todas las guerras, se dio de la forma más cruenta y perversa. 

Entre granadas, balas, incendios y bombas de dinamita, mal pudieron escapar unas pocas 

centenas de viejos, mujeres y niños, los únicos que no fueron exterminados por la 

beligerancia general de las últimas semanas de la existencia del reducto heroico e 

insubyugable. I  Las más de cinco mil casas fueron arrasadas una por una, para no dejar 

rastro.2  Subtituirán los montes de cadáveres semi-calcinados por las llamas y por un sol de 

más de cuarenta grados. Los soldados improvisaron dos grandes cercados para los 

prisioneros. Las mujeres y los niños fueron colocados de un lado y los hombres de otro, 

estos últimos fueron cobardemente degollados por algunos oficiales y subalternos que, con 

práctica común en la época, en ellos cebaban sus malos instintos Después vino la peste, que 

ya pululaba en pequeños focos, contagiando y matando buena parte de los que sobraban, 

inclusive militares. Juntaronse las entradas hasta Queímadas de cuerpos inanimados y de 

muertos vivos a implorar el auxilio de los que pasaban y preferían no ver. En medio de 

tanto horror, surgen los nobles ejemplos de piedad y dedicación al semejante que 

dignificaban la especie humana. Fue el caso, destacado, del periodista Lélis Piedade que, al 

lado de otras abnegadas ciudades, formaban el comité patriótico. Habiendo instalado en 

Queimadas y Coucancao puestos de asistencia, a todos, vencidos y vencedores, el comité 

El heroísmo de los consejeristas fue resaltado por varios militares, especialmente el teniente FI. Duque 

Estrada de Macedo Soares en su libro La guerra de Canudos. 
2  Euclides da Cunha, Los Sertones, De. Apilar, 1966. 
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acudió a través de médicos como el Dr. Flenrique Chenaud, del académico de medicina 

Redomarck Sinfonio y de frailes franciscanos como Frei Gabriel y fi el Pedro Sinzing.4  

El gobierno Federal cesados juntamente con hostilidades, los bien urdidos e imaginarios 

amenazas y su estabilidad, habiendo olvidado los servicios de aquellos que, cumpliendo 

ordenes, fueron a los sertones bahianos a dejar sus vidas o su salud. Viudas y huérfimos de 

soldados y de los mismos oficiales vieronse, de la noche a la mañana, en grandes dificultades 

financieras, apenas amenizados por la solidaridad de compañeros que lograron retornar a sus 

familias. No fueron pocos los moradores de Belo Monte que fungieron antes de cerrarse el 

cerco y poco después de eso. Muchos de los que allá estaban no eran inflexibles en sus 

creencias religiosas y se negaron a quedarse para morir por el Buen Jesús. Retornaban a sus 

estados de origen cearenses como los hermanos Vilanova, pernambucanos, alagoanos y 

sergipanos ¡Gente había hasta de Piauí! Los naturales de Bahía, escarnecidos por el miedo 

de la represión, andaban mucho tiempo escondidos por el monte y lugares deshabitados, Al 

poco tiempo, la necesidad de contactar parientes, de saber del destino de ellos y hasta la 

misma salud de la plaza de sus reminiscencias los fue aproximando al sitio en donde había 

existido el arrabal valiente y dichoso del Consejero. 

Pasados unos buenos años, van reapareciendo los antiguos y la mezcla de los nuevos 

moradores. Nadie más llama aquel local de Belo Monte y sin Canudos, con las piedras de los 

escombros que quedaron fueron erguidos, las iglesias de San Antonio y unas sesenta casas 

El periodista Lélis Piedades, gran acreedor del agradecimiento del pueblo de Canudos, este merecido 
homenaje está ajustado a lo mucho que ha hecho para aminorar el sufrimiento inaudito de los vencidos, 
sobre todo de las mujeres y niños. 
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con altas puertas y muchas ventanas en la fachada.' La única plaza daba origen a las pocas 

calles. Fuera de eso nada alteraba los días que pasaban lentos e iguales en aquellos sertones, 

al parecer olvidados hasta del mismo Dios. 

En las primeras décadas del siglo actual todo quedó como estaba, modorriento y 

chapeado a la antigua, hasta la llegada de la carretera federal. Después el surgimiento de 

nueve kilómetros de entroncamiento de Benclegó, con la bomba de gasolina y el armazón de 

José Aros, trajo el ruido de centenas de vehículos que pasaban diariamente preguntando el 

camino. A finales de la década de los treinta, un brasileño ilustre y poderoso, el presidente 

Getulio Vargas, curioso de conocer el palco de grandes epopeyas sertaneras, va ha Canudos. 

La visita tiene insospechadas consecuencias y marca el inicio de la segunda destrucción de la 

ciudad, de esta sepultación bajo las aguas del Vaza-Barris que, represados van aportar para 

siempre el fantasma siniestro de la seca. Getulio Vargas fue recibido con todas las honras y 

gentileza de aquella gente humilde e ignorante.' El jefe político local, Isaías Canario, amigo 

compadre y consejero de todos, conocido entre los canudenses como capitán Isaías 

comandó la recepción. El viejo caudillo gaucho, sensibilizado, preguntole al retirarse sobre 

que beneficio podría hacer para Canudos. "Una presa; Señor Presidente" respondió sin 

pestañear el capitán Isaías. "Pues será hecha", fue la repuesta concebida. La promesa 

presidencial, cumplida después de treinta años, fue responsable de la instalación de 

"berracoes", contratación de mano - de -obra y de una agitación puntualizada por el ruido de 

5  En la primera edición de su libro Balda; Imágenes de 'fierra  y polvo, Odorico Tavares en el 1909 como el 
año en el que aparecen las primeras casas de la segunda Canudos. 
6  Innumerables testimonios oculares de la visita de Getulio Vargas están vivas y describen con riqueza y 
detalle como se desarrollaron. 
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los tractores y la explosión sorda de las cargas de dinamita. Bautizado con el nombre de 

Cocorobó la prensa fue ejemplo típico de grandes obras gubernamentales, intercalando 

periodos de febril actividad - cuando llegaba poco dinero - con ocasiones de completo 

abandono cuando faltaban los recursos. Habiendo comenzado los estudios en 1946, 

solamente para 1949 estaba listo el proyecto. En 1950 fue iniciado el desmantelamiento del 

área a ser inundada en 1951 abierta una variante ligada a la carretera federal 13R-27, hoy 

BR-235, al local determinado para la "banagem" , cuyas excavaciones tuvieron comienzo en 

1952. En el periodo de 1955/57 poco o nada fue realizado por falta de recursos. A partir de 

57 la obra es retomada con el trabajo en el lecho del rió. De cualquier modo, mismo 

arrastrándose, en 1967 cerrose el embalse, que no demoró en desmoronarse ruidosamente. 

Poco después, en el año siguiente, 1968, cerrose definitivamente el pasaje de las aguas del 

rió, que logró ocupar el reservorio en un año excepcionalmente prodigo en lluvias.' En el 

fundo del inmenso declive formado por el lago, quedaron para siempre las cenizas de Belo 

Monte y los restos de Canudos que le sucedió. Anunciaba previamente la inundación, la 

pequeña ciudad fue, de forma paulatina, siendo transferida por el lugarejo próximo 

Cocorobó, donde ya existía el campamento del Departamento Nacional de Obras contra las 

Secas -DNOCS, órgano encargado del cumplimiento de la obra, y cierto número de casas. 

En 1982, cuando la transferencia hace mucho se había completado, estando situado de 

hecho, la ley estatal N° 4.029 quedó la sede del distrito de Canudos en el poblado de 

Cocorobó, entonces elevado a Villa.' 

Varias declaraciones se encontraron grabadas en una cinta magnetofónica en el archivo de historia oral de 
CEEC-UNEB. 
8  Archivo del CEEC-UNEB. 
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Entretanto , comparada con su famoso pasado, la condición de simples distritos era 

vista como injusta por todos los herederos de las glorias consejeristas. La verdad, la 

mudanza para Cocorobó bien pudo haber sido un permanente factor de influencia para 

estimular los hasta entonces latentes llamados emancipadores de los ciudadanos 	de 

Canudos. No era a destiempo. Desde hace mucho tiempo reculado el antiguo caserío de 

Canudos estaba ligado a Monte Santo; de ello se desvincularon a través del proceso que 

tiene inicio con la autonomía de Cumbe. En efecto, un arlo después al termino de la guerra, 

en 1898, el Cumbe es elevado a municipio. En su constitución aparece un único distrito de 

la sede Canudos reducido por la violencia de la conflagración a un extenso amontonado de 

cabezas de telas y adobes, no aparece integrado la recien-creada unidad administrativa." La 

misma vuelta al recorrer la división administrativa de 1911, todavía, en 1931, el Cumbe 

vuelve a pertenecer a Monte Santo. Al recobrar la independencia, en 1933, a Canudos le es 

incorporado la condición de distrito, juntamente con los de la sede. En 1938, el Cumbe ha 

cambiado su nombre por el de Euclides da Cunha más nada alterna su constitución anterior. 

De forma lenta pero constante, el sentimiento de permanencia a una comunidad con 

características específicas va unificando a la población y robusteciendo las ideas de creación 

de un nuevo municipio. El distrito presenta grandes deficiencias de infraestructura de los 

servicios públicos inexistentes y no es posible vislumbrar ninguna modificación del "status 

quo". La ciudad de Euclides da Cunha dista casi un centenar de kilómetros, la carretera es 

un tormento a pesar de las protestas constantes nada llega para Canudos. Así están puestas 

Al final de la década de los cuarenta, cuando conoció Canudos, Odorico Tavares quien mantienesti 
atención hacia los grandes asentamientos humanos de la zona urbana y alrededores. El registro está hecho 
en Bahía; imágenes de Tierra y Polvo. 
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las condiciones por el irrumpimiento de la lucha por la separación, las lides políticas locales 

se aprestan a eso. El Concejal Lindollb Dantas Guedes, representante de Canudos en la 

Cámara de Concejales de Euclides da Cunha, está comprometido a fondo con las causas 

separatistas y fuerza por todos lados. En abril de 1979, el referido concejal encamina al 

presidente a la Asamblea Legislativa un requerimiento al cual siguen anexados una 

exposición de motivos y una humillante firma conteniendo ciento noventa y un asignaturas. 

Los requirientes reivindican al Legislativo Estatal y emancipación de la ciudad de Nuevo 

Canudos. w  El tema o motivo de debate en la Cámara de Concejales sirven para despertar 

mayores resistencias por parte de los Euclidenses. Vale decir que muchos son hasta adeptos 

del desmembramiento juzgado ventajoso para las dos partes. Las divergencias pararán 

apenas en la cuestión de los límites y serán establecidos para el futuro municipio. La falta de 

concordancia en ese particular término por estorbar durante mucho tiempo el efectivo de los 

anhelos de liberación de Canudos. Aun todavía cuando tramitaba en la Asamblea Legislativa 

proyecto de emancipación de la autoría del Diputado Jairo Azi, capacidad de un conjunto 

que vislumbraba una emancipación de decenas de otros distritos bahianos, la disputa por los 

límites acordados con que el proyecto de Canudos va retirado de pauta, dejando de ser 

votado por los diputados. Al final, se llegará a un denominador común, con base en los 

puntos que hoy delimitan el territorio municipal y que fueron los establecidos por la Ley 

Estatutaria N°. 4 404 del 25 de febrero de 1985, que creó el Municipio de Canudos. En el 

mismo año, fueron disputados las primeras elecciones para tomar los cuadros de la primera 

administración municipal que, proclamados los resultados, quedó así compuesta: 

I°  Documentos pertenecientes al archivo de la familia Guedes. 

192 



PODER EJECUTIVO 

Prefecto Dr. Manuel Adriano Filho 

Vice-Prefecto Joao Ribeiro Gama 

PODER LEGISLATIVO 

Joseneves Rocha de Melo - Presidente 

Joao Tavares Sobrinito - Vice -Presidente 

Manuel Alves - I° Secretario 

Alfredo Cardoso da Silva -2° Secretario 

Antonio Geraldo Campos - Concejal 

Julio Gonzaga da Silva - Concejal 

Joao Carlos Batista Lubariano - Concejal 

José Pereira de Macedo -Concejal 

José Lucio Rebelo de Araújo - Concejal 

En el primer dia de enero del año 1986, los primeros gobernantes del Municipio de 

Canudos tomaron posesión, concretizándose, en la práctica, la autonomía municipal. 
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Cómo está estructurada la novela en cuanto al esquema de sus personajes. 

I.- Antonio Vicente Mendes Maciel: la religión. 

2.- Galileo Gall: la escuela, la ciencia. 

3.- María Cuadrado: la mujer. 

4.- Epaminondas Goncalves. 

5.- Antonio "El Beatito". 

6.- Job Grande: la violencia. 

7.- Antonio Vilanova. 

8.- Honorio Vilanova. 

9,- Adelinha Alencar. 

10.- Pires Ferreira: el ejército. 

11.- Itutino: la idiosincrasia y el machismo latinoamericano. 

12.- Roberto el Diablo: la violencia. 

13.- El Barón de Catiabrava: el Estado, la burguesía, 

14.- Jolio Abade: la violencia, 

15.- El León de Natuba (el enano): la miseria, lo grotesco de América Latina. 

16.- Don Toaquím: (el padre de Cumbe), 

17.- Jurema: la mujer sumisa en América Latina. 

18.- El periodista miope: los medios de comunicación. 

19.- iba() Satán: la violencia. 

20.- La Barbuda: la miseria. 
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UNO: 1. 

-Antonio Vicente Mendes Maciel ( alias El Consejero). 

-Epaminondas Goncalves, el director del periódico El Jornal de Noticias. 

-El Beatito. 

-El tuerto (zapatero de Pombal), personaje que recogió al beatito. 

-EI beatito, quien servía de lazarillo al ciego Adelfo, y quien daba , además, comida al 

leproso Simeón. 

-Coronel Ferreira. 

-El padre Morales. 

-El caboclo Umberto Salustiano. 

-Pajeu (El cortado). 

-Pedrao ( El enorme). 

-Joto Satán (El sanguinario) 

El Teniente Pires Ferreira. 

-El doctor Antonio Alves de Santos. 

-Jodo Grande. 

-El caballero Adalberto de Gumucio. 

-Jodo Meninho ( el hijo de la cocinera). 

-El Barón de Cailabrava. 

-El viejo Jan Van Rijsted. 

-Galileo Gall. 
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-El doctor José Bautista de Sá Oliveira. 

En este capítulo se hace alusión a Cesare Lombroso. 

III.- Severino Vianna. 

-Pajeu (El cara cortada). 

-Joáo Satán. 

-María Cuadrado.- 

-El Gitano ( dueño del circo). 

-Joáo Ferreira. 

Personajes del circo: 

-EI gigantón Pedrín, la mujer Barbuda, el Hombre sin huesos. 

-Fray Joáo Evangelista (de Monte Marciano). 

-Lelis Piedades. 

-Don Joaquim 

IV. 

Los hermanos: 

-Antonio Vilanova. 

-Honorio Vilanova. 

-Antonia (mujer de Antonio Vilanova). 

-Asunción ( mujer de Honorio Vilanova). 

-Antonio (El Beatito). 
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-Joao Abade. 

-Pajel! 

-Padre Joaquim de Cumbe. 

-Jato Grande. 

-Pedrao. 

-Alejandrinha Correa, 

-Alférez Geraldo Macedo, 

-Zé Faustino. 

-Silvino. 

-Doña Ángela. 

-Capitán Macedo. 

-Job Satán. 

-Joáo Abade. 

-Epaminondas Goncalves ( honorable diputado). 

-El Mayor Febronio de Brito. 

-Adelinha Alencar. 

-Doña Camuncha. 

-Antonia (esposa...) 

-Asunción Sardelinha. 

-Luz María (hermana de los Vilanova, muerta por la peste). 
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VI.- 

-La expedición del Mayor Febronio de Brito. 

-Celestino Pardinhas (amansador de potros). 

-Doña Gaudencia. 

-Don Arsenio. 

-El capataz Felisbelo. 

-Felicio (El León de Natuba). 

-Zósimo (hojalatero). 

-Su hija Almudia. 

-Don Abelardo (el curandero). 

-Su padrino don Nautilo. 

VII,- 

Mayor Febronio de Brito. 

-Galileo Gall. 

DOS: I.- 

-Epaminondas Goncalves.- 

-El periodista miope. 

VII.- 

-El señor Diputado Don Elíseo de Roque. 
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-El mariscal Floriano Peixoto. 

-El Coronel Moreira Cesar. 

-El Excmo. Sr. Diputado Don Floriano Mártir. 

Rocha Seavra. 

-El Coronel Moreira Cesar. 

-El Sr. Diputado Don Joto Seixas de Pondé. 

11 
	

Elíseo de Roque. 

-Epaminondas Goncalves. 

-El Diario de Bahía, periódico del Barón de Cañabrava. 

TRES: 1.- 

-El Coronel Tamarindo. 

-Febronio de Brito. 

-Pires Ferreira. 

-El Coronel Cunha Matos. 

-El circo del gitano con la mujer Barbuda, el Enano, el Hombre-araña, el Gigante Pedrín y 

Juliao. 

-El negro Solimao (subía al palo encebado). 

-Roberto el Diablo. 

-Oliveiros. 

-Fiebrás. 
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-El Gitano, 

-Dádiva (la mujer del gitano). 

-El Mayor Febronio de Brito. 

-El Diputado Rocha Seavrá. 

-El Coronel Moreira Cesar (séptimo Regimiento). 

-El Mariscal Floriano Peixoto. 

TRES. II.- 

-Capitán Olimpio de Castro. 

José Agostinho Salomao de Rocha. 

- Mayor Febronio de Brito. 

-Capitán Pedreira Franco. 

-Moreira Cesar. 

-Los ingenieros militares: Domingo Alves Leite y Alfredo de Nascimento. 

-brema. 

-Rufino. 

-Caifás. 

-Joáo Abade. 

-Joáo Grande 

-Pedrao. 

-Joaquim Macambira. 
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-Pajeu. 

-Don Matías. 

-Catarina. 

-José Barnardo. 

-Adalberto de Gumucio 

-Moreira Cesar. 

III 

-Cunha Matos. 

-Olimpio de Castro. 

-Coronel Tamarindo. 

-Barbadura. 

-Febronio. 

-Joáo Abade. 

-Taramela, 

-Joaquim Macambira. 

-Pedrao. 

-El Beatito. 

-Antonio Vilanova. 

-Asunción Sardelinha. 

-Capitán de Castro. 
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IV.- 

-Pajeu. 

-Capitán Geraldo Macedo. 

-Aristarco. 

-Sebastiana. 

-Estela, 

V.- 

-Olimpio de Castro. 

-Moreira Cesar. 

-Ulpiano. 

-Gall. 

-Taramela. 

-El Barón de Cañabrava. 

-Baronesa Estela. 

-José Bernardo Murau. 

-El periodista miope. 

-Ru fi no. 

-Galileo Gall. 

-Alejandrinha Correa. 
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-Antonio Vilanova. 

-León de Natuba. 

María Cuadrado. 

Juretna. 

Sebastiana. 

José Bernardo Murau. 

VII 

-El Coronel Moreira Cesar. 
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Tamarindo. 

-Antonio Vilanova. 

-Jodo Abade. 

-Jodo Grande. 

-El Beatito. 

-Joaquim Macambira. 

-Antonia Sardelinha. 

-Pedrín. 

-Jodo Abade. 

-Catarina. 

-Padre Joaquim Macambira. 

-Mayor Cunha Matos. 
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CUATRO. 1 

-Job Grande 

-Doctor Aguilar de Nascímiento 

-Joáo Abade 

-El Consejero 

-Pajeu 

-Teniente Pires Ferreira 

-El Coronel Moreira Cesar. 

-El " 	Joaquim Manuel de Medeiros 

-El Teniente Pinto Souza. 

II,- 

-El Barón de Cañabrava. 

-Alfonso Celso (hijo del vizconde de Ouro Preto). 

-Capitán Almeida. 

-Coronel Donaciano de Araujo Pantoja. 

-General Savaget. 

-Corintio. 
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-Fructuoso. 

-Coronel Silva Telles. 

-Sargento Fructuoso Medrado. 

-Capitán Noronha. 

-Coronel (Impelo. 

" 	Olimpio de Silveira. 

-Capitán Manuel Porto. 

III 

-General Savaget. 

-Joaquim Macambira. 

-Jodo Grande. 

-Taramela. 

-Pajeu. 

-Teotonio Leal Cavalcanti. 

-Capitán Alfredo Gama. 

-Teniente Odilón Coriolano de Azevedo. 

-El Alférez José A. de Amaral. 

-El General Oscar. 
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-Padre capuchino Lizzardo. 

-El teniente Pires Ferreira. 

-Manuel da Silva. 

V.- 

-General Artur Oscura. 

-Señor Flavio de Barros. 

-Mayor Miranda Curio. 

-El teniente Pinto Souza. 

-El doctor Nina Rodríguez. 

-Sebastian. 

-Job. 

-Pajeu. 

-Zósimo (el hojalatero). 

-Antonio el Fogueteiro. 

-La Madre María Cuadrado. 

-EI Coronel Moreira Cesar. 

-Job Abade. 
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-Alejandrinha Correa. 

-Padre Joaquim. 

-Atanasio. 

-Pedrao. 

-Pajeu. 

-El Consejero. 

-Alejandrinha Correa. 

-El General Oscar. 

-El Teniente Pinto Souza. 

-EL Beatito. 

-El Capitán Teotonio Coriolano. 

Guimaraes. 

-El Mayor Carreño. 

-El Padre Lizzardo. 

-El Coronel Carlos Telles. 

Serra Martins. 

-El General Oscar. 

-Teotonio Leal Cavalcanti. 

-El Teniente Pinto Souza. 

-El Coronel Neri. 

-Los cangaceiros. 

-Job Grande. 
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-.Job Abade. 

-Pajeo. 

-Pecho. 

-El Teniente Macedo Soares. 

V 

-El General Girad. 

-El Mariscal Carlos Machado Bitteencourt. 

-Alejandrinha Correa. 

-El Consejero. 

-El Coronel Medeiros. 

-El Padre Lizzardo. 

-El Capitán Oliveira. 

-Leopoldinho. 

-El Coronel Medeiros. 

Gouveia. 

-Queluz. 

-El Capitán Bernardo da Ponte Sanhuesa. 

VI 

-El León de Natuba. 
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-Antonio Vilanova 

-El Fogueteiro. 

-El Beatito. 

-Honorio Vilanova. 

-Joáo Abade. 

-Pedrao. 

-Jodo Grande. 

-El Padre Joaquim. 

-El Enano. 

-Antonio el Fogueteiro. 

-El General Artur Oscar. 

-E1 Teniente Pinto Souza. 

Soares. 

-El Coronel Dantas Barreta. 

-El General Barboza. 

-El Coronel Macedo. 

-EI Capitán Souza. 

Jerónimo. 

Tejada. 

-El Teniente Soares. 

-El Alférez Maranhao. 
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El Nacional  Miércoles 31 de marzo de 1993 

CULTURA 

 

1.:nutzmazummairwuswerPnitamntausweverráh.nommaLriantm=a. 
Fernando Sánchez Drago 

La democracia ha 
sido secuestrada 
por la partidocracia 
Raúl l'érez L. P. 

ADRID.—Periodista, eseri-
114 tor, incansable viajero, políti-
co arrepentido, polbólogo, místico, 

orientalista, millonario 
—ganó más de cuatro millones de do-
Mes con el Premio Planeta 1992—
rentando 55114111M Drago prepara su 
equipaje para dar en mayo conferen-
cias en la Universidad Autonoina de 
Ale sien (UNAN) y CO otros países 
de latinoamérica. Pnunockmará su 
intimo y premiado libro,' lar prueba 
del laberinto. 

Conoce México porque lo ha visi-
tado en varias ocasiones, con movito 
de algunas ferias del libro, y por su 
colo:teto con el inundo maya, en Yu-
catán. AM hablará dc sus contactos 
"con lo invisible", dc sus nadas y 
de sus viajes por cl mundo. 	• 

Su casa es como una iglesia, tus 
santuario a lo conocido y a lo deseo-
nocido, un viaje por cientos de cami-
nos misteriosos. Sánchez Drago ocu-
pa un sillón que sc sumerge casi has-
ta el suelo, en una pequeña habita-
ción llena de objetos: lotos, cuadros, 
la eabcza de un toro sic lidia, El Qui-
jote de la Mancha en tres lotos... 
enel techo pende Un ventilador de 
Tas. 
Es casi imprescindible collICO/ar la 

entrevista preguntando sobre su casa, 
que describe como "muy grande. 
Toses y se caen como quince objetos. 
La eaSa de Soria es la que yo eonsi-
1cro realtnenle mi casa, y pasa lo 
mismo. Todo está decorado 011 re-
cuerdos de mis viajes. Por eso digo 
que mi autobiografía está escrita en 
las paredes. Cada cosa está ligada a 
11111 etapa de mi vida. 11e pensado 
que oil Ultimo libro podría ser una es-
pecie de 'momias, escribiéndolo si- 
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I
, ARIEL 

José Antonio 
Lugo 

MORIR ANTES 
DE LA MUERTE 

Roberto 
Punce 
	 12 

SEÑALES EN 
ESTE ESPACIO 

Manuel 
cape tino 	 1 3 

EN GUSTOS SE 
ROMPEN EPOCAS 

Esteban 
Sánchez de Togle 	15 

Miriam Malita 
a repnbliea brasileña sufre san 
primera gran convulsión años 

después de proclamada; en los seno-
nes de Balda, los yagunzos enarbolan 
la bandera de Antonio el Consejero y 
enfrentan los cañones del ejército. 
Fueron casi 30 mil muertos y cinco 
mil casas incendiadas. Ahora, 93 
años despido, cl monrunento a el 
Consejero, predicador del apocalip. 
sis de San Juan, en la entalinga dc la 
tierra bruta. Aparece solitariamente 
para reavivar su epopeya, recortando 
su imagen negra contra el sol de Ca-
vides. 

1:1 S de octubre de 1897, Canudcs 
Me destruida. Era el no de un movi-
miento mesiánico que rondó por el 
sesión habano por untas de 25 años. 
Era el fin de Antonio Vicente Mon-
des Maciel, el fanatico beato Antonio 
el Consejero, que nació en día y mes 
inciertos de 1828, en Quixerantobin, 
ecará. Cantales cayó después de 
curio tentativas del ejército y de la 
plliefa 'pintar, en 11 meses de cam-
pano bélica. 

la República, radón instalada en 
18119, se SC111111 vulnerable. Se consi-
deraba a Consejero dimos corno tau  

monarquista revoltoso. Más el beato 
se rebeló también C(1111111 los decretos 
republicanos que separaban a la Igle-
sia del Estado, instituían el ea:ci-
miento civil y, principalmente, oil-
cialintban L recaudación de impues-
tus municipales. Arrasar Canudos, 
en santo, era una cuestión de sobera-
nla nacional 

lloy, venciendo el tiempo, el mito 
de cl Consejero condolía predicando-
se por el sesión. 

C111110 el consejero protelloS, 
el sentón SO volvió mar. Pero lu 
re sobrevive 

1111 Bien 11C111110 resurgió un pobla-
do de tres mil habitantes. Sólo que, si 
el pilotee Ca nudos urdid en llantas, 
el metutdo se sumergid dentro de las 
aguas del rio S'as:a-Dards represa - 
das C11 C11C111011ó, construida a !irles 
de la década Je los OO. Sc bacía reali-
dad la prolesía del beato .Antonio el 
Consejero: "El seudo se va a con-
vertir en mar y el mar en set VII". 
Ahora hace la voz del Consejero el 
padre !bloque de la ielcda 
:curtir devoto; en torno s la /.c 
rillaCicildo I.t nausea llama tItt casar 
doc. 

lanudos ',urgió de las cealtas, 
uniere dentro de las aguas. 
hin padre la rasadla 

En el escenario agreste en que 
Eric lisles de Cunha, autor de (ls ser- 
loes 11.0s serlones), 	reveló nota- 
ble vorresponstl de guerra, un repor-
taje de illanehele, 92 años después, 
ros:neutra en un paisaje calcinado de 
exatInga ramitas humanas y vesti-
gios de una lucha épica en que milla-
res de sertaneros enfrentaron cuatro 
esresliciones militares. Alguna cosa 
quedó de la epopeya trágica: un cru,  
zeiro oradado por las balas y un iiii-
ititscolo museo. Del lugar --palco de 
batallas en que cl tronar de la inctrat 
Ila y cantales de las aulas de !Inca 
conciliaran la astucia casi silenciosa 
dc einhowadas de yitrAttizoti 	reto 
merinos el lila (le una bistunia. Cuita-
dos 00 se reindid, dice Emaidcs, Fue 
114:111111113, en Sallk111,1111a harapo, .\ la 
NoluciU lilul Ge C1/11,41:111d111:1111 1.1 
utili/acidn de tina 1.0111111 primitiva de 

se regó sisteinalietinclue 
111t11, 1W11,1 s'hrc el l'aserto, tirAntlt, 
ru segoitla bombas de diaamiLl que 
via;than loes ¡kilos panela:airado,. 

La wenioria popular rlerillillICCe en 
la voz de los deseendiellieS1:911111Z11. 
ettriki José dos Santos, canoero de 
Alto Alegre. EI relata que vais ente-
pasados le contaban: "Los sobrevi-
vientcs de C1111111108 Yiel'011seres inci-
nerados, 1:11C111011 en llamas, mujeres 
coi hijos tirados en el fuego". En el 
momento en que el exterminio se 
decoraba, todo el pals se ese:inri:ili-
on. Durante ddcadas prevaleció el si-
lencio oficial. Pero Cantnlos, coa su 
tragedia, fue la primera gran crisis 
de la República. 

A partir de 1984, siempre el 5 de 
tambre ---,lía en qui: 	COnilleistOrit 
el final Je la guerra de 	se 
realimn tlitTIN,15 ileliv ¡dude,: CIIIIttrat 
les y icligiOS.Iti (ICC ataco a elentoS 
dt irabajadores de toda la regida para 
la rcunión en la presa Coettrobst. 
Alla se discuic la ettestián de la te,  
acacia de 1,1 tierra y la hopo tanda de 
emitidos dentro de la historia de by 
luchas populares del Brasil, Son 
eventos promovidos pea el inovi-
miento de Canudos, curo,  la t'eso 
nacido 11e 1111 nuevo (t. 1,•itlao: cl 
palie l v 	losé 	tiii,  Lira, de 11 
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UN MONJE pinta un nasa, en una nueva iglesia en Canduidge, NY. Ilustra caín Iolanda de Monasfely, loros de Nieulas Sandia. 

1896, la primera crisis en Brasil 

Canudos: apocalipsis y renacimiento 
La república, recién instalada en 1889, se sentía vulnerable. Se consideraba a Antonio 
Vicente Mendes Maciel, el Consejero, apenas como un monarquista revoltoso. 
Mas el beato se rebeló también contra los decretos republicanos que separaban la 
Iglesia del Estado, instituían el casamiento civil y, principalmente, oficializaban la 
recaudación de impuestos municipales. Arrasar Canudos, en tanto, era una 
cuestión de soberanía nacional 



SAN BENEDICTO toparle comida entra los monjes, litistiocido tomada do Mottastnty, lotos do Nicolas Sapiona, 

10 El Nacional 
Mlárcol9. 31 ar marzo da 1993 CULTURA 

Canudos: apocalipsis y renacimiento 
años, de edad. "Curvó) asumí la pi. 
ruma.' de hlonte Sano •-• refiere --
en P103, recibí antenas de i nv nulo • 
nes para celebrar una tni,a en home-
naje a los muertos Je CatindoS". 
Siempre a la vera de la tuso en Alto 
Alegre, el pueblo ove al padre de ea-
rimi bermeja, En el escenario dista, 
ean canelones eon frases tales amo 
"atemos cu la India por la tierra, 

agio y pan" y "criemos ett la resis-
tencia del pueblo''. Es 10ex:in:lile ver 
gente reunida en tonto de "profetas 
caatigenis", se guidures de la espiri-
tualidad proletaria para la liberación. 
Con la magia de tina ciudad munergi. 
da con millones de huesos de Collse-
jcristas, la inusica de la iglesia popu-
lar hace contrapunto en su ritmo de 
rock: 13éjcnine vivir 1 déjenme ha-
blar 1 déjenme erecta-  / déjenme or-
ganizar. 

Los moradores dicen que la presa 
Cocorobó Me construida para apagar 
definitivamente la memoria de la 
guerra, habiendo el gobierno federal 
sacado 250 millones de metros cúbi-
cos de agua del reo Vasa-Barris sólo 
para hacer olvidar que la historia del 
país tiene una tragedia llamada Cana-
do. Mencionan también que el agua 
de la presa sólo tiene servicio para 
una ciudad, pero que en el remo del 
seudo "no hay diferencia alguna". 
La ciudad, Nueva Cantidos (angina 
CoeoridxS), sede de los numiciplos 
de Unidos —compuesto por el dis-
trito de Bendengó, los poblados de 
Rosario, Alto Alegre (Cambios vie-
jo), hlandacartl y las haciendas Pene-
do, Río de Saturno, Sitio de "foinás, 
Umbuzeirao, Banciras y Calumbi 
—es de tierras áridas y muy pobres, 
La sude tiene 15 mil habitantes y 
cuenta con una prefectura, tul asenta-
miento del Banco del Brasil, cm Re-
gistro Civil, un puesto de luta mili-
tar y de emisión de cartillas de traba-
jo e identificación; tiene Correos, lit-
era, Normal (representación local 
de prevención social), DDD, Teleba-: 
lila y recibe tres canales de televi. 
sión. 

Val el sector de educación inunki-
pal hay en Nueva Caritidola51 salas 
para cl primer grado y I i para el sei 
pitido. La actividad económica que 
prevalece es la caprinoeultura rea-
bras), la siembra de mijo y frijol, 
además de pesca, que atienden sitas 
200 familias. 

losé litigo César Alvcs, de 34 
años, de edad, pequeño hacendado, 
criador de 10 cabezas de ganado y 50 
borregos, explica la durezas de la vida 
para quien el medio de subsistencia 
se resume cn comer su propio reba-
ño. En esa caathiga de tierra quebra-
da y de lechos de ríos diezmados, 
losó Ilugo no llene mochas opciones 
junto con su mujer, la profesora Isa- 
bel, de 32 años edad, y sus 	Eri- 
ka (sido), Manda (seis) y Hugo 
(res). Isabel enseña las primeras le-
tras a los adolescentes que recorren 
algunas leguas hasta llegar a aquella 
pequeña casa donde, por el aisla-
miento, no se vc un alma. El medio 
más común de transporte son el su-
dor de los propios pies, emito los de 
David Macarlo da Silva (75 años), 
uno de los peos que recuerda las 
historias contadas sobre Antonio 
Comiden Pero los adOlcscentes 
acostumbran murmurar: "No 115, no 

• vi, no eollOt00", eran tul Miedo tan 
eXplkil0 qUe harta al beato extreme-
eerse en su tumba. [inc olvido ev sor-
prendente. La más antigua morado-
ra, dala María dos Prazeres Silva 
001 años), 'C esfuerza 1,or recordar.  

"mi abuela me contaba muchas co-
sas, pero ya no me acuerdo, sólo se 
que tu madre tenla ocho años Cli los 
tiempos de el Consejero". '/acacias 
losé dos Santos 115 años) es Un Cano. 
en) rpie atraviesa yháratillente Le: 
aguas de la presa Coarobó, para 
pescar donde está Calmaos sumergi 
da y el lugar donde nació: "El Con 
seicro no hizo nada maula, El pueblo 
siente eso, más no quiere hablar". 

Entre festejos y conmemoraciones, 
los padres divergen y el pueblo 
lleva la cruz 

Al mismo tiempo que mozas de bi-
Mal y niños nadan a la orilla de la 
presa, en lo Alto de Ilcatinlio, subida 
en unas cajas de madera, doña loseta 
(41) años) diserta; "Tennos el deber 
de reivindicar los derechos de nues-
tros hijos. La Iglesia popular puede 
hacer esto derrumbando cercas, para 
que se pueda extender el agua y el 
Migo a nuestros hijos". Los cánti-
cos aeompailan el milagro de la re-
partición de los panes. La hostia es 
una harina que todos comen con las 

manos, multiplicándose para la co-
munión de todos los nordestinos y fo-
rasteros presentes, bajo im cáustico 
sol de 411 grados. 

Hoy, Carpidos parece prometer ser 
cl último pujar polttleo. Caras ex-
tranjeras en equipo Je estudiosos se 
confunden con muchas caras iguales 
a las de 'poterna, identificadas por 
los modelos de los armazones de las 
gafas para sol y por las bocas masco-
lisas pintadas con lapiz 
lila. Muchos travestidos de .sertanc-
ros: universitarios, investigadores, 
activistas políticos. Ellos consiuni-

.rán, durante los festejos de la iglesia 
popular, la mejor carne de borrego 
(e toda la región no rdestina del país. 
El Consejero no fue un santo, mas 
el luchó contra la miseria 

¿Qué intransigencia lite esa que 
llevó al sertón a testimoniar una 
guerra tan espectacular" La primera 
expedición contra "los fanáticos del 
Consejero" patrio de Juazeiro el 7 de 
noviembre de 1E96. faccptie< de 12 
días caminando por el sartóri, llegó al 
villotio Jc 111113, 50 kilómetros de 
Cu:nidos. Y pu todo el camino la pi-
ida:Vitt salía: esa noche tel día 20,1.i 
ciudad se quedó desierta, En la toa • 
Ama del 21 se dio el primer c. nbale 
en el villorbi. Imslunnlites de carni 
dos llevaban iirtfus priiiiitisus y Ime 
bandea del Divino, 

hilan C rclorloo,s, 0 Oh, ron 	lIi  
dos pu la tropa. Murió una Centdila 
dr Coinhaticilles, mataron a 10 ,1,1,1 
dos e Inricron 	mas de una ,r.: 
cena. Después .10 almilla, loras de 
lucha, Se retiraran. 	 tro 
pa sc gado asombrada son el ataque 
suicida. FI mddieo en l gr,ns, C. 
cánticos y 1;1 aptriewia agur Jfptis.a 
de la lucha dejaron a hIs soldados im-
presionados De noche. It tropa te. 
gresó a liriteirO, cuatro ,Has hasta 
allá. La segunda expellieión Inc. 	pre- 
parada en medio de oler disensión pi 
linea. Para, el gobernador balliano, 
eso era un desorden para ser resuelto 
por la Hiela. Sus oposityoes, princi-
palmente los jefes inililareS, velan la 
revuelta como una cosa grite que 
deberla ser encalada por el ejercito, 

Uc ahl nació una expedición mixta 
de trillos estatales ó' tedciales, bajo 
el mando del Mayor fal,rnnio de Irri-
to. Unidos ya se reinaba 1111 proble- 
ma nacional. 	Va Isslictdis paihd ,la 
tyloilte Sanio el 12 de enero de 1957, 

con 543 sol.iulos, t 4 oficiales, tres 
médicos, dos callonca c clus amena 

nadaras. Por el camino fueron todo 
el herniara iinportunados por los 11:1111, 

los 	con piedras. 
lillh) 1111 segundo omita:11c, y esta 
vez los serluncros usaron una daca 
de lucha de pecho abicno gritando: 
"Viva el Cimbalero", lo que les oca-
simio muchas bajas y entre los solda-
dos diseminó el terror. 

Con el nueva relgiiiien, las clases 
dominantes de (tabla 	¡capturaron, 
pero en la primera crisis tel gabinete 
de la república, Cenit', Dc.doro y E lo-
Bario,' ellas batieron de riente, 1.01-
mudo dos gorros políticas adversa • 
tics, calando las primeras tomas en. 
viadas a Caillidos fueron ilOrotadaS, 
cl espfrilit 11,01'0,1,11sta • •que defendía 
al milis:mismo y los dcoduristas al 

encuentra que debe tomar 
el tírate y acabar ea, ('.,indas, mies 
era rillix0sible 11100 un bando yte ya 
romos ylerrY,tara u ...1111.1,1, me atinados 
y a ollealles del eiército. '!eran para 
afirmar la Capacidad de los Militares, 
Inc enviado el 011.111ill Mirierra ed 
sal, 01111 de los 11,111111cl 
de Rodarla Prii,e1i1. sin r:1111`iirpirs 11' 
erielró serias ¡lit icnitldes para derrn  
lar al movimiento foraleccdoi del el 
vilisum Los investigadores indican 
que si los yagnoz. e, ni oil, tan tanta 
6,kt:etnia, prorableincnic Predi:tu,: 
de Mora l yne sal =110 s vio! itg,• 
rtitoto c r Ei peo,!,!‘1,, 1,,  

Mica, hubiera sido 
golpe mibtar. 
uI0 Calasans, ingstigador 5 ex 

rector de la Univeisidal ted,•sal de 
Babia, m'e estudia calmaos 

30 años, resalta que •\ mallo el 
onseicra tuco la proeza de reunir en 

Canudo a unos 2, mil 10,110,.liii 
osa ciudad. la unís popolocr yksioxl0  

del 11.11slybo, vacó por 01 seridn 
rarite casi 25 anos, comaniyendo 
iglesias y cementerios. Y al contrario 
cic lo que se Jim, tenía buenas rela-
ciones con los padres de la región. PI 
profesar observa que con ese trabaj.i, 
el r2oriscjero obtuvo fieks pira sus 

prefesiiiS mesianieaS, prineipalinerlie 
L'S ere SVris, que Si siena cona, un 
bóer..k1 tina) 11111191.`11, 110 11191f:111 
parlialleeer' er1 I.1 timar anule 11.11/1111 

01110 eidis'iis. 1.1111 rever 
para donde Ir, engrosaron el seyplito 
de Antonio el coriscacro. 

Los investigadores del centro de 
mallos Fin:lides de ranlia, de la 

Universidad Estatal de liana, llenen 
'deceso por primera ver. a los archivos 
,110. la Sexi:, /icgión Nlilitar, micnuíl 

mando más de dos mil documentos 
todavía inéditos sobre la Guerra de 
carnudos: orden del día, relatorM y 
corresponsalli de guerra. La profe-
sora Lira (Ónice Bandeira de ,Ataide, 
gerente del Centro, inhuma que en 
una de esas relatorias "un olluial 
quedó alarmado con la resistencia de 
los yagunzos, suponiendo 1.111e pue-
dan ellos mismos estar siendo movi. 
dos por tina fuerza sobrenatural". 11:1 
esas inicrofilinacioncs hay algunas 
inéditas sobre In participación de la 
Marina de Buena en la calor:ola, de 
médicos y posiblemente de fusilerus 
navales cono: combatientes. Pera 10 
(pie más Mime:1)ml a la prolesira ex 
el orgullo de los descendientes de los 
y:aguo/te,. "Ellos no hacen de el 
Consejero un santo, sino que encina. 
tren que fue un hombre que vivió de 
:anudo con la refirió,' y luchó con-
tra lu miseria del pueblo, organizada • 
mente". 

l'ara acabar con Arman,' el C.ince. 
reto fueron enviadas dos 

1111e. 11,11-11 11111111.11' la 
Illottar,1111a, 111141111W Inri« line el co 
role! hlorcira César, militar ligado a 
loa mimos lactibinus, los radiealus 
del ejillaalo, glie quedan MI pobierno 
central hierre y 13 estiro:ion de Ins 
pitidos pandeo, de la rala 112111.1-
biliiil. Cuto da Victoria Noto eon 
11111:SWIlionnovs, 1.5 millones licor  

5111110 un en 9 

tiraos y eanones, El primer combate 
hule e u Pitornbas, ,mili los sertane• 
res bicha casi aniquilados. 

Ese exterminio aumentó el qui 
misa., de la espaldón de Moroira 
césar, que Pire 1,1 primera ell 91151:11 
lanudo;, tul 1,, Alto tic Vacda. ,tal 
fueron instalados los cañones, los 
primeros en ilispnar contra el cric. 
unj,. I aS 11,11.111;11.11111/11rou y dmni 
11:1111I1 1.1 ciudad. La victoria Parecía 
inminente, cero la lucha continuaba 
bloirtra Ciar resolvi15 irania., para 
dar luto, sin embargo, fue herido en 
el estómago. Por la :melle los .onda' 
dfas 1111e volvían del asalto incompleto 
estaban asustados, listos para la ruin 
rada, naji, las protestas del coronel 
huido, pie inadrUllada, lYtotelio Cle-
sar Muere, yllso 101,111,105e en esos ton. 
mimos la 1101ri cn una 111110 ylemItyley 
liada 	ñus habitantes de Cambios 
qu. daten 01111, y municiones. 1 .1 
derrota de Morella aumentó aun inás 

l'a Cr 	fue usan  
rada 1111,1 Mari es pcyliciOn dividida en 
dos eolulinias. Una Comandada ¡miel 
herir:val Maro Oscar y la una, p.M el 
General Claudio savagct. aran in.is 
de cinco mil hombres que ddlt:11.111 
illaVat (1111111,1os rl 211ill 111,9). eles la 
táctica de atacar y retirarse, los ya 
ritmos llevaron la pi linera columna 
pata lo Alto de favila, un buen 1,111, 
lo estratégico en la puma de Is ciu-
dad. 1..a columna cite cercada allí, 
donde los consejeristas querían. Cor-
tando las comunicaciones con la reta 
guardia, guiñaron a los soldados y 
11531111f011 los candil yes de abasteci-
miento y 11111111531109. Nn 1111110 otro 
encuentro. El general Arturo Osar 
pidió auxilio a la segunda columna, 
TIC era la de Savaget y habla vencido 
la msistcneia de los yagunzos en el 
deslilailero de Cocoro165. 

Las tropas quedaron cercadas en lo 
Alto de l'avela, pasando hambre y 
diezmados tau el enemigo con más 
de dos mil balas. 

La guerra se tornó un infierno y, 
todavhs en agosto, fueron mandados 
más de tres mil soldados para Canti-
llos, con el propio ministro de 
guerra, n'avise:ti Ilittencourt, coman-
dando la campaña. Otros refuerzos, 
al anal del tacs, cambiaron los carni‹ 
nos de la mierra: el 6 de septiembre 
los cañones derrumbaron fin:1111101W 
las torres de la iglesia, donde se con-
centraban los francotiradorts. El lle-
elSkl al aglw de la ciudad fue cortado 
y la victoria kirie-tse una cuestión de 
tiempo. Comenzó la halalha final can 
más de 10 mil hombres contra cente-
nas ile sedientos y hambrientos cano-
dcuses. Sil 22 de septiembre, Antonio 
el Consejero muere de inanición, por 
la dificultad que toda de alimentarse. 
Y ahí el cerco se completó. La masa. 
ere 11.11.111101111111105:1 los hombres y las 
mujeres fueron degollados. El 1 de 
octubre se do un ataque Brial: el uso 
de clinarnita contra las pequeñas 
construcciones IleveS a las mujeres y 
niiios a rendirse; fue la mayor eaptir 
ra de loa plisioneras de la mierra. 
Euelides de cimba dijo: "U:unidos 
ni, se rindió, cayó el Lila 5, al alude-
Ser, auulJu 111111 je ron sus ánimos de • 
tensores. Quedaron cuatro, apenas: 
un viejo, dos hombres y11113 Cria1t1111, 

de 4s cuaba 111e11111 
1111irileeillerr 11111 rondadas". Al entrar 
en la Ca 	/S lICSI I talla, los soldados 
dcseubireron que la ciudad era una 
verdadera lboalcza Je pudras can 
comete,  lsticcn 	ilitidarlierlle 	dii1e11 





-ei 
c 
z 

',." 

lo 
c..+, 	 P ce 

1 E 
E 	 5 

	

. 	
c 	o

.  o 	-a 
o E 
	 E 	c 

	

-o 	1  1--• 

	

c 	 c., > 0... 1.. 	a+ 

	

1- 	 tr. 	 t c.4 

	

c.) 	o 	 < 

	

Le; 	ez 	 'E „ 	< ....'- 

	

e., 	.— o 

	

i.. 	= ..., 	74 	 ebi 1 
O' al 	.9 6' 	o •.= 

o r) 	
z — 
6t O 	= 7cl 	0. ,••••, 

> ^-' 	11.. 	 1.a. 	 ce ,-, 

	

ce • 1.., 	 1.) E? ,1 	• .9 	c ,../) 
,ciN .- 

	

fue 	
ce c 	'C ... 	ce -rj 

, 	, 	C.: O 	•C ct 	'C c 

	

.... .-. c 	 '17 	c P .- 	 E '. 	"i"? o 

	

c ¿ ,,, 	tu < 	 ie. Lls c -, o .— o 	0 	 c 

	

— .o -,:, 	.., o c„ o 	 ea 	 'C 

	

< Cr-1 E- 	1..1. 	 4 	 C...) T
ex

to
  t
ic

  A
be

rt
u

ra
  

S
er

at
o  

G
u

e
rr

a  

R
ev

is
an

  d
e  

T
ex

to
s  

D
an

te
  L

uc
cb

e
i 

T
án

ia
  L

o
b

o
  

       



C ,. 
w 
. ; 

7".., 	r. : 
.". ." 5 7: *.  o 
Z T  : 

J = o 
u O 
""J r ...—)  

P v̀' u ,..., 	i... 1.- 15 2 ,.... 
ti) 
1;.) C) rj ri 
,-- "J ,c 	. :t, 
G ,:) .7:" rt -, E . j. 1._ 	1....  
E] d 
— ct E 1-_- 

. c.: 
..... ..., 
• C  r 

• Zrc- 
cv 	, u Z rj 

,...' 	a. ' --* 
Cl 	C-1 	ej .= 0••• 	r• j; w —, 

.n.. 	U • 	CS e  
v

iv
eu

  u
m

  s
o

n
h
o
.  



. 	• • 



1.-. 	‘-., 	C.- 	•-• 	r 	7.:: 	.., 	r- 	'-l' 	- 	'...1, 	' j 	,.... 	

'....." 	.1 

'.. 	0.,) 	. ..-- 	...1 	• ...1 	
..- 	...., 	 ,.., 	, 

.:-._ 	7 	c••:, 	c,.. 	.r.....,.'-' 	• ,-_, 	E 	,...., 	, 7: 	:7- 	' "- • 	r 	• :: 	"i. 	73 	
7: 	.._.r 	,..r.'.: 	.._7. 	....7,-- 

:_ 	.......'-' 	. ......,::: 	-...i ,  ,-,  
:L' 	 ':-: 	1.-- 	-- 	r- 	,- 	',..) 

••••• 	•_., 	.- 	•-•• 	„/ 	, , 	 ..., „! 	7'-: 

-. 	' 	 C: 	:•"7:- 	, 	r• 	'-' 	7: 	
. ,,,, 	• ..- 	..--. 	, 	• ... 	, 

,...) 	,- 	e• 	. c•:, 	• •;•:,-' 	C., 	z 	z 	,---. 	.1.-7. 	- 	r , 	•,,,, 	-. 	' 	•(..... 	
--,- 

ry  
C 	C  ..... "7-1  

U 	1.: r .. ..7-1 .. ' • Z:  

1:5 :-.7."-* ,-,':7' ,.f.„ 1:„.) C.1 ,.-• ..-• 	.r. 

•-• 	e...) , ' '.... 	.., 	--- 	-- c/2  7,- - 	 1....c..zr-,.C:._, 	 ,....0 	tr: E ' ri . '......) 1•_.,' 	77 -3 	.... 	c...) 
- ry  

C 	C  ..... "7-1  
U 	1.: r .. ..7-1 .. ' • Z:  

1:5 :-.7."-* ,-,':7' ,.f.„ 1:„.) C.1 ,.-• ..-• 	.r. 

z G  z 	G 
, 
t: 	. • - - 	..:  
, t: 	. • - - 	..: 

Z 	'--.. ..L.- '7.47'  Z '--.. 	..L.-'7.47' :=• "" 	C :=• "" C 
''..l 	C. ,: C. r. • 7:: ''..l 	C. 	,: 	C. 	r. 	• 7:: 	'.. 	',..., '.. ',..., 

r: 	,{ 	., 	,„, 	, • -- 	,-- 	,., • . J 
s  ' 	• J ' j 
i , ..... 	

..... 
t 1, 

. , 	 • ••• 	'-l. 	
;:' 

	

-13 5.:, C".: 11 ..-5: 5:  .7":;-;' 	

r' ,-.'. r" 	• 
.1; r- ..... 	

e- 
..._ 

- - ..... 	 T.:,  :l-- - ,•:..; i-- y 	, .....:„, 	 r- 	 - 
•-. 

r: 	:..- 	- ,--, , 	- • .7, 	 ::: I) r..-1, -:_-_, ..., „„,_ 	, , 	, . 	r- 	,....• 	_,, ..- 	',": 	.--: 	-r---- 	'-'" . .- 	'.._, 
•- 	-.' 	 C.! . ,-- 	1.: .... 	..-) 	. 	,.- 

'-' •:-- c: - ,... r, r....• 	,•:-.. ,:-7%.  ,...., 7:  s.-, •,...-„ 	::-.. '... 	 ,-- yr 	 , e' •-• ..,,„, ,..- 

..' 	;:" 	"). ' •7  ' :::: 	''. 	',-) 	
...... 	 , 	0, 	, 	;;.: r ''- ...• 

= .... - '.- •••• 	' 	
'...; I: ..= r ---3 ,....,./ 
o .- 	rz rz 	• , •-• 	 , 	-...) = ,-. , .,.... ,.... _ ... , 

,..." --- i ' . • -- r" 7: 	r• 	, •.- r: '-' - 	 '-- p- 	::: 	".-.' 	..... 	- -• ,-- 	....-_, ,r., r •„-_-.. ..... • - - •-• l 	: "t:3 	::...." 	' C. /- -7,  7-7 	 , •_, ,-• 	r: ', . . .- ' - -, ,„: (-'-' ,.....-7.-  ..../-* L.)  
, I. 	•• '...) -- 	-• • - 	-:: 	--.: 	- 	›:_i • -.., - ::: 15 	.. 7 '15 	• 17. rs rz 	(=, 	f  

..... 	 .-- 	...1 	... 	r....  ' ..... 	
j : 	O 	r' 	

17. 	.J 	,...) 

C.I ".-',. :/: (r• ::''' •-• ... . 
--. 	i.-• 	- 	,r:', 	,- ,..1 	,...C-i  ,,...t . u 

- 

- 	',..- 	-- 	: 	r:, .,-- • E, P.'. r- 	5.--. 	. r• 7_ ......, 	.._ 	,;-...- .... 	..,- 

- E -  

• - 	'..) 	C: C•̂:,  ...,„ .I.- 	rz., 	...., 	..) -..j, ,_ V. 	
,:f, _L• ,-' .• - 	c..j  , 	_ ...2 c-,• 

r ..-, 	.- 7.:, ... -  
• :- :r 	'.."',, t 	,-- 	. r'.  • ...:-) L'-r 	:7; 
,-..r• , y: ',....) r,,,  1- 1:2 r ..., 	- . - 

V- 	?-1- ,.... 	.... -r.-, 	1,_ , rz,, 	,-• ..,--: ...17. ,-• ,„.. C. C...,  C._ N; r•::',  ,...,N ,..j. 751...1  rj.,..›.  .......) 
C: 7.3 , r::  • " - - 1: . t 	 o z n• 

: :-,:- 	1.1.1::1.-c--  

_ 
z... --..., Lt o c  ....."- 1 	•.... 	- J 	= ,.., 	'-) i-f.. .*.I.? t rj '') C.: (..; C, 

r. r.  r, 	 ,_, ., .... 7  . 	 1:.• ',.., , %../ 	r...) 17,' z 
c•Z .."J 	„ c..) 	••••••• 

r tr..1 p 	m r.: 1- --• :.-.. CJ 
z,.,  r' 1- L...,  ,.- 1- 	•r-  C.- :D. -- .,,. 	 v. , iz' • 1.1 

I- ,-.• 	c," C.. :  
i .. .., 	„„. 	 LI., 

C) 	.7:., 	• "" crr,  Z..-  r-  • .-- C, 	,,.., 	- 71 7.....) _):7  ' , .7...."....  C 	
•-• 	

r-)  I:: "Z.-; --- "Z a* C , ....'. 
72 	v. 0 	I" ci 	 - cf,, Ti  1._ ,..--i 	,..4 ,- 	c.:, , cd 0 	..,.j  7, 

7  ......„, o o 	 ,-, .- cz, „..5, ,......, r,.......) 	,....j)  C, 

-- - 
	u 

	

' • - 	 r., c; -3 F.; I- c:••  
- 	 %... . , , r 	-• 

•-5.  .0 z 	rd6"  )  -,.'S'- i:,  1 riv  7 i El' 	- --1 cr. 	7,  f, Z. ,-.-• ,E.5 
 

o •-u ci 1..,..., ,m-c„) 	0 ....c,-.... 	 n .::), ,,..t. . - -- 7 ,.., 1.- 	P 1..›,  F_-; z 	r,.. -o c.:- 
3> 7-5'  (71, 	 1.- J 1..) 	1 C'74  • -* 'E 	''z'. c- - ,,... 	C,.) O „, , •-• 

"9 C, -7-) c'l 	E ^...› 	I-  7 cril:: e'i=  5  ,"" 
- Ir, • 	• - 	cG rm ;71- .1). 

	'..- -,j .... ,..... ..„.„..., ,c- z „..„ , eJ ....   •••-r,  . 	• .... 1-.0  

-7. 	• T; c.) ,f: 	ze`301r,  
r- C = = Z 5,7 E -  

c.- • ,•.; E F-%,' 	c,.) 	v.-. r.,, r..1 	"C. 
C.) r...  • ...... 	C.: re:" .C... . C ,....,.. 	rj 	C.9 1-. 7.. 	Cri 

r-- 	7-* .7- •.'„) ^...) '..--J 	 r- 

	

--,.; -,:í 	 :Y 	-r-...) :"..1 . r.• 

r- C = = Z 5,7 E -  
c.- • ,•.; E F-%,' 	c,.) 	v.-. r.,, r..1 	"C. 

C.) r...  • ...... 	C.: re:" .C... . C ,....,.. 	rj 	C.9 1-. 7.. 	Cri 

r-- 	7-* .7- •.'„) ^...) '..--J 	 r- 

	

--,.; -,:í 	 :Y 	-r-...) :"..1 . r.• 



, ,: ' "'" -.e..„, 7 ::: u 	•:-;', 7., ,-'' 
. 

...., 7....• 	L. 

.7.: 	1•1  r: 	• f 

I 

..... 	f 	"... ^ .r.. 	 7 • ;:.. '..-.. 

- 7 •-- .1.1 1": 

7
: 

i P." ;::-' 

-.., 	,•,-. 	t.-. 	, 	 , 

• .7--: 	"." 	.r. -.... ,.. _, 

... 	 , 	. 	, • .... 	, 	. 	, 

... 	t 	: 

..:. 	:•-•': 	' 7: 	 11 .. 	 ...-. 	: 	• .... 

-- 
7 	''' - 

.r.- '.."'-j  

-, 	-, 

- 	:: •,--- 

c 

'...) ..., 
,•(• 
..- 
1.-_.. 

- 	- 
-. 
	r; :/, 
:,:.• 	7:  
, 	,....„; 
r: 

• -,.•,,M1,1,11 	 • 

1 	 ' 7-«, 	e- 	• 	') ..--• 	::: , . :..t 
J 	C..› 	'..-.) 	

, ,,,,„ 	,.., 	r • 	.... 	„or  'e: 	r; 7 :7,  - - ....• . - 	
..., - I- 

- ....:.-: .-: 	:: 	
e„ 	,-- - r ,f ,  ci : e.)  ..- 

• , 	... 	,. 	11...  • 5 	,....:, ••••-... 	.1 .11 	: , 	
i... 	,r..„ ....,.,- ,"7-' 

,--- ..., ----, 1,.-. ---  ,. ' , r'" 	, 	'/ 	 .•••••• 	.•-•• 	r«. 	̂•"" 	..... 	c..  y 
''''' 	...., 	d,.... 	,-.. 	."' 	/ 	... 	,-. 	:::" 7.7,  • •••••• 	"''' 	....-, 	I-. 	o

...., 	1: 	, • - 	' -- ; 	,' " , 	, ' : 9. . •• 	, - ,' - - 	,-;-- 	: 7'; 	,-.7,7: 	7'7: 	; ;7 -, 	
e- 	,..., 	... 

,.../ :7•-•  er:5 :5 	:-..-, v• j 7,5 ..., .7, ..- •... 	„`"' 	..- .... . 

:,.; 	,...i 	„, • .._-_, 	- :.,.....„ 	o.,  
.- 	r 	••••• 	

.„, 	, 	•,,) 	,,, 	..... ,,, .. , 	1" 	..... 	1-- 	
....i 	. / ""J 

, _ 	v 	,J .,....• 	c„, r ,"' 	, , ,.......1 Cr> ......-• 	"' 	= ..." 	r",; .." ' ' ." .--, 	':,) I 7:, 	‘.... 	,,,_„ 	,•-• 	„,.:, 	, ., 	r- 	C, 	'„-,/ 	....) 	,... 	...› ,r 	'-' 	• ,,..., 	....., 	...... 	 .'-' 

..... - . , ."'" 	• ...' 	
, 5 Ir j.• ‘r'...t C.:  ''',::', C".; : -' 7 o 7:-.  ' 1.7 •:-., -_, 

c  ,....... ,, - , ,-.., • - - E 2  ' cz-;  c..)':  c..-  . 2 -7:". 	o•Hr  cl-  17-',.̀. -7:-'7' 2: -, -12  1 r,  ....., 	
' 

..'-'_. ,--' .r. -. c- c./..  -.1= 

,„., 	....• 	,..... 	c.) 	f„, 	,- . _ 	c,„:,  , ,,,,, 	,.... 	,.. ,- re,  ...1.  

r...7 
 

„....,..... C1 	,.... v 
ti, ('-) ',7SJ •- • 1.- o  -.-   ' 	,--. , ,, ,...) o -7, z  1., u. 0 • x --1  ;,... 73  , ir ,i• — 7.1 ,-- .--..' 2:-. -.3  '' v = E 
,.., 	 ....z.  

—7.' 	
• •-• o ''''' 	' 

 ,••• •77 	re a  , 
▪ ̀'

...,,-;., .E... 
,..., _ . ,-- o r:', c• 	•.) ;:', o .." 	p .-... ,z,) 



7.; 
..7. 

- .; 	 •" r• 	 , 
::- . • • 	 71. 	, 	, - 	_ 

. 	
.....• 	 ,- 	-,' 	 ..-j. ,..„ 	 ..." 	, 	. 	' 	'.... _ 

',--" 	•  ',.. 	2 1 7.5 	2 :- 	 ... 	, - 	- 	,, 	• 	• _ 	 z, 	'••-. ::: r: 	‘,..-: 	,- 	1.., 	•-• 	..- - 

	

. 	. 

	

- , r 	 •.,' ' :. 
.::: , 	-•••',', ..:;77  	/ ,, , : 	:- 	. 	 .,• 7 -, 	1,-- r...  ,.... 	. ..1  

^. ' 7.  

	

C.., 	--• ,., 	..- 	e- 	c 	' -% 	Id 	:11 	...1 	......... 	,.., •"7 ... --- 	J ,: 7: , 	/ 	..7.. ,-- ',,, r•-• 	- e-  :-.., ---J 	/ _..., -  -, - ../ 
• '... ) 	j 	T.,' '::.) 	1 	' 	:r 	i 	• 	 , , 	....s. 	,r , ') 0.- r  ,......_ = 

f ',..) ''—j  Z7: ..j  , 	—.) ,.. 	 •:, ,...., , 	.... ,- r / 	..... - - 
• ' 	' 	e"-' - 7.. 

	

' 	• . 	, 	- ' r 7 7 7, f 7‘; .7: i;.  .-- --; .,, "....) • ....; 	7.:, 	r j 	••' 	1..) 	-:
' 	.--* 

	

'..) 5: '..,-- E ,.., ,f. ..... - , 	- -.., .....  	- . .. ,...., 	 - . - - -.. :-..▪ 	.), '.... -;.; .- 	— 	.- 	_ 	..„ 	,...., 	• . - ..-..- 	7: 	, 	r- 	.) 	:. 	-,,  • - "..; 	--- 	..;.. 	r-i  ) 7:-  •--f 	7-'- -:.:, 	•-•/ 
.:-,- 	 ^ ,-., ''' '.7 -7; -,, 	,r 	7:2 7-, 	... i - . .....- - -...' r- , , 	- 	„. 	7,  j. 	.-..., , • • • -• 	1„,,, 	C 	 C 	7..‹. 	',..... 	' cf.. S ..- 7- o ;,, 7 ...-:-. : 
- . . - r.  . . . . . ,.., r.....  . j  5 .{-, ) r " 	! . , ..: •• : ) z' • ' 	

•- 	:.1: -• 
,-- 	 7.:. .1  E 	

:1) ..... 	.1 	II) -:, 
V V .-• 	b 7 1--  V 	C, • • • 	5 7    	- Z ' 	" , .=:: ..., 

f. ., .., -,!. ..- ...- 	- ' • . rz. - 17...  ...: 	C ',...,. :..... . . 1 ...,  	7 r...) 1_, '.. 	,.„, 7_ ..., 
r• 	*"" r.,' ,... — r 	,- 	, f 	_ ..._ ...., .-. ,.... r.  7 	• 0 O O , .) r.)  ....' ' 	' 

	

r- 
	,., 1..)  -w 	 ......- 

-:-.) 
•,-; , . ..., r C. 	, , '....., 	....) 	-.• 

...— • ....- 

7., 	•-•-r, 	1.: 	,.,-, 	, 	• 	I 	,T... 	r 	,;_) 	—, 	
..." 	,.... 	• ..• 

. r 	•-• 	'..-- --..... I) 	 ..... , , 	J • ..- 	, 	J 	...)
• 

,.., 	..; ..- 	,..„ 	,.....-; 	c..... _ 	....... ,...... 	— _ 	... 	r-• ,-z, J f" 	 •-••• 	r. 	r.  • ". 1...... 	'-- 	'-' 	.— 	'...• .7 	C.1 
.... 	...• 	,...- •-..- 	 r:. r --J 	. '..) 	,-.-; 7: 7:1 - 	, „ , - 	a 	, rr • -   	a  . 	r• 7. 5 / 7:' S' '-' '' "-- ,-- ,..., 	' "...) 	'"- — 	—' ::  — J '."' 	:  

::,' 	 ^.• ..1.  i•-- r.... 5 7-,,  .;;; .,:, 9 ,.,...", I: 
- 7, 	7; ,..r- (_•., •,-;:', -7.7. 	.,...! • .:' 	,... cz 	,"-~' ...„) 

• .-' 	 ....-4 ez, c-,'„ — 	... — 	• ' 	„. 	—  - 	— 	c-,,, 	r 	 . r-- 	.." 	'.., 	r 	''' . ".. 	',..) 	, 	.^. 	- 	'...' 	.,„_. 	7,  ..1..•  .- 	,'":, r 	, 	--2., 	...,, .... 	.., .„... 	. 	• 	— 	• r' J.  " 7.,1  . , ,,..)' i 	,..z- 1  ,i _ , ....1.: 7:-:_.  -7:,  ' 7.-1 -',/ ,..), '--,.) 	, 	' 

	

--... 	-..:. ',..., 	P `,--• ' / 	:1.r., 	::-' 	7.: 
' 1--- --- Is 1--- , . F.  r • 5 - :-; --) 	 , 	›;.) r• 

,....." r • —. f V 	r•-• C, -- • -. - 	f J 	""" 	'-' 	
0 „...' .; 7:1 .::•7  , 1.., 7..1, ,::: ' ....,.. : 	.7.7:,  

'''' V, C..• ,... J 	, r  •-, V tí -"'" ,....-• ..1 	,r--- j 	Z 	,.., r.-,-  C.) j 	) • .... • .- 	'r  , p-..  r 
...., ...„. ,,,...., ,... ...... u  ... „,,,,., ,.. 	..... ....+ .- r- r, 	r,  r :::.- ;1 a ..... 	ir 	a  7,1 , 7,1 -C.- 	72; - 	 ...• . 	' 	... 	• ."-) .....D •-- 	-., r .-- • .-- , ., 	..., 	-• .' 	• .....) 	C...1 1-, 	r„," 	...._ 	_,. 	...) 	'-̀1 	1:- "9. 	r- 	1:̀  ''") 	.--r- .-- 

1-1-; 7  • ' f  '- • C ' " 5 ' ' •, : . ,' : ::, . ,. , 	1 • 	--'1-t )  

'-) 	7,.. 	I.) '-c, ns c':- ,c, rs,i 	5 	.7.: 	;,:,: 	../ 	̀-'. 	• ...dr.  • ..... 	""" 	..-- 	,..) 	••-• 	1. ) 	r- 	.7-• 

	

,r-r.)  ---s' r: ,./." .1".- e, V 1- •-•' ..... 	.., ... 
..... V `t V V 1--  ........,•-• r) 7; .-.": -) 

	

r 	•-. 	'.... • ;••• 	C .. "Z.1 	,..., 	,.... 	 ., , J • •••••• 	•••-, 	 ,,•,,, •••••-•• 

	

C r,•••• ".....) ••••J ..--"' .... •••• e"' r „) 	.. .... r,., .._ 1....• n 	7 	Z 	...- ..,) 	•..... a  a' -r-,  r..., - -- ,-, -  
'-' 	..) 	r.: 	.1. 	C'' ' 	/ 	..-.' .."' 	.--- 	

,...• 	.•-, 	f  • .-. •  ,.., -, ,.., ',-) 7  •." ,- .. -7 	."-, c.', 	c.) ,- -, 
7 , 1 "?., E U c o,  1 '13 ,...z  -,::; (...,- 	, 	- 7,,,,  y ....., , - r' 	V •-•• 	7 

	

....;.; a•-2; 	:....1 	„.., 	c 	„I, „. 	..,.. •-•-j 	..,.... 	.•• 	....... ,.. ......1 	,  	, 	,if 7C1 	, . . . . ) 	• •,..• ..,• • 
* 	••••••• 	

.-"J 	(..) 	' 	• 4 	''' Z 

	

,J --' -) r- (..) r• -1.  rj r-7. 't. C, 	. -• .'r7-," 7.: ""J -6 E .z,' - ,- • 7 u ..) :,+ J, ' -' , -7.i 7. 7  u , zr.'. Ci • ,7,5' ri  • r-,,,  7. 7. ,,,', ,...t rz. o p.,. t., c-) -!.. -) -,L,- - c 	,  7 	*6 • ,7 rz r; 7..„ - 'r-  ;:= r•-' "J :: z , .--... 7 .7. 1-,J 	tí, -,..• 	v. m 7 
' zr,' 	C. ,:.; 	r..) •• 	'-- 	7.:, 	• ' 	'... 	

, ,....e. 	, 

n 

	

. 	(2, 	*"' "Z3 '-) eG • — r.  C ,...) 	- Í ,....... •••••••• 

o 	
c. ,..., ,... — 	 - r  -- ,'" ..,  ,,, 	b , z --z% 	'-' --' — 1 

...-n u cz u — -  O 'u 

1 

\ 

• 



...;  
r ,';', 1::•• c. 

.s.) 1; 7 	—....., r; ..:-.-' 7 ,J "J 
'''' 	— ' cli r7 r ••,r, o 

,,, < ;:, 9 ? ..c -5 .7.„: 	1 
,., t.: ',' 1- ,,,, 2 ,  
" — r''' 	1:  '-' ''' , 6 11 1 .,::: - 0  _ c c 	..z  
a — —, Ti ‘..., '.. 	..., , , 
- - 	U • ''' 1: I; ,, 	t. _, 4 .5 ,- ..z , , _ .„ ,., _ 
.2-  ct.,_ r:: C, 5 "r„ 7, F,_ 
• ,- - T-1 tS r; e; ,2 ..., 7 .5  

-- ..„..... 	5.? 1 --E ,,,,; .-.• t.: 1.., 
,... ,..,- ,..., ,-- •r r 1. 	. .... , .... 

, ¿ ''',.., -7;'?"'  ../ ;G,  c.: 7z, ". 
"7. '• C 'U 1.". ' r: ',..) M : 









..~_.~_`' 

~ . 

} 

~ 

. 



i 



.. ~ ~,.ñ pe t,~~ 
~u~.'. ,~~,~ reo- Ucd~ 

' ~~~:~ 



y 



• 

• 















.t."...- 
^,...1,,...... . 	

;
:i ,,. 41 , , 1 

-,11-.,.Z.-1,...; ...‘ • ,̀..1'' • ..1', v.,.; .: 	'1.. 
''i 

,:i.I.,,..'—.11;10'.1.1.1,,;•, 1s ;,.. 	• 	 ;,r .• 	% 
,1:' 4 11., ,:  

11 	1: 	4   
4$917•1;* 	 .; 	«"1  f, 

. 

‘4 	‘`. • 1.`'; 4..10  
1. 

1.11;?•: 





 

c_ 

  



4 

1;11 

• ,..: 	'41/1.1 	/ 

410 
• * j 
140.. 3  

,).• I 	 1 

• '! 	'Uf 	:.• 

• 

• . 	 l•  9 7 ' 

4; 

; 





	 4 





' 	 - 	• 





...~M..~~,,,,,..,.,,~.;w.anrsrrew~wva.~^.:+~saza=•..^~•._~• - _ .ai 	~ j. -~  











E  • E
r.   ; 

(

5 
? 

- 	9 5  ,,, 
r. r. .2 r.. 	c, :5 ' 	1L , 

t: 	-0 -• 7, 	
-7, C. 1 J cs ,::, - ,-: ::7. r_. 	I) L.. :=. 

.r4, '.-''''' ..., 1",.., -,:-',C)  F., C"..) 2 .,-?-:' -,...d 
4.5 	H 	- '-' 	•••• ,... c ,-' ..--' r-,  'U 
ts 	• 	, 	- u u •-'' ..- , 
C 	dtZ •N 1 '-' •Z,  r '1--  ') 
C 	7.,>run, 	ECeJcrs 71  ' 
U 	

• .., O U .  M 	ri  e .° ''' C' -U V.' 9 
,,''. —, ..-- r 	'7- = r:: u -c z r..... 

Z 	'`.-- *r: E E: 	e•-' ..-.'''' 7= ...! ,'-: •-", r.... z r -, r. -' `..... , .. , . 
'-• 

O I- 5-: , 

..,:j 	:,' 1'.  ..%.• - ". 	•E T-: E á r: :,¿ 9, 
n 	.:: .11,:., r: 	5 ,.,1 	. r 1 
7 	< r1 -1,-, 5 	E ":,- C. 1., 	r4 1.-_-.. ._, - 

-1:" 	1. 'E' 	
- cz , , Lt r..- O .Z, 	O rj: 

7: 	 o ..:ss u e., 	o ;:.,' 
• 11 1 • : > 1  . ",,-,1 	:: ›.." 	7.: 	"U 0 

,.. 	E 	i.:J -r: 	7 	,_. 
,..: 2 	: •r 







- 
z 







	..,,. 11111111111111111111111111"91:1311  

15 



.•;•»•*t.','- • 

rl 

t 

• 



.17 

E 

E 

E 

C) 

E 

E 



o 
Lfl 



Nlitr-741" 

•1 	• 



_ 



• 

' 



4 



i 



1 





`~ 



4 



I 

v. 

O 

. 	• 

	

OC: Cr,  CZ 	CT, 

	

DC. 9D CC C, 	OC 
DC DO OC OC 



r 



1 

 

  



"m
a

ta
d

ei
rf
.
  1

9
40

  

; • 

• ',Y ,„. 
o 

1 /4  



t 

f 



* 



........... v...., \ . 	....... 





1 

	V 





il ' 4 O ,1 ryi 

,1  
ill  1 ' 	1\„,t.,1 , 

1
A. 

 11 ' '14-41, 	1)"- 1, 1 	4, 1 rt r tft;t, I. 	Itt . 1'4, 	',é l., 	4,4' (16 1, 1, 	971  ' 	1 	4 	4..j,. 1 1,1,11  s ' ' '' .1 	V' 	' 5  ' 	, i,,' 	,,, 1 	,k y 	• r• 	. , 	j ,r, 
1 
	1  l'hl.' 7t1,0 	k ys• .',' I 	/ t'' 

..tr ' • 
'11  5-11/" 	4". Ali'  • . '  



.411 -,51 

• 

• • 

• i'32'15,  
• k . 	. 

• r, 

' • , 	'0 	• • 1 	• 

	

' 	'':• 	.• i• • • 
, 	,,'• , 	1 ' 	',, . . y ! 

, 	.,2; .1. .- ‘• .. >,, . :t : 
;. 1 .1,  1 ' 

„ ;,. ko1,111" 
I'' -.•)‘I 	%. I 	,1'..'i  

( ' ' 

	

..., -••;0$.. 	 •
'1,:is 

It: — 	. 	'21'  

	

..;,,,,,... r..., 	
• 	 - 	i'' 	• • .fr  • 

 

	

7  .. y , • '7. r ' .0. 	 e r '77,, 

	

ts4.,' •• 	Lf I ' t 

1 . 	 • 1  ' ' 	' Z '. • . 4$. 

	

. 	 .  
15, .', .,4 1 	d11:;•" '11,17.  

-..... ....•-••• 	• 	- 	f• 	1„ )1' r* 	.r.r t..1 .. 	V 4+1 	,$, . • 
• •-. '' 

	

1,,:' 	''  
' . 5 " 

• "- 
...1.$

1 	. 	
s 

	

/.4  ,r  5,1 	,,,I.Vi 

r -..., ":,,,,,,,, 	•,, !„,1 ,,, ..., ...\i,  

	

4„ • , 	',v1.. -- 	I,'" 1  `!) 1 	,. 
•̀',,:11'.'",‘ 	1.1 

' i'' • - • , 	1,,:i. ' ..1k Al: % Vti I 

s  r 

• * ) 	t  



itirkyo 
, 	••i.  

	

.,d ' • • 	, , 	, 	• r; 
' J.:,.., ,..; 	

►

,..,, d .,Is ..5 ;..  
›, .. ' 	k . ' /1.4' 	41,.,,.. .,b, - • ; , 	1.-  ,.... '" :1,1 '41 

/11/1,01 

	

. • '. l " , ',/, 1 	
,..., ..s'ltri.,  ' 

	

; J '.' ,r4 	,.,- 
,t9 <-1- y -,,, ,.: , • , 

• 't.: -'', i 	 11'..,•1:?. 	• 

	

':. 	, ‹.• • pr.",'D , 
•• 	1—;  • , 	„,,,:1•,1,,,,,,,,5. )•• -_, ..A.,. 

	

' ->?-le,  :1' 't \ 	• • 

1,, 
:'.1 ',-,',--,. 	• - •?..,',., 1.„? .. 

4 
1 

CI 



  

 

F.: 











 

' 

  



o 

4 

 

"ID 

  



tr; 

.Z13; 

V • 

4 
, 	 - 

; 

.11'¿ -4.145 f  

• ' 



0.41.\1,  

-r7A, • ' • 
1» 

Ar'• 
1%4  

--.114■01:: 	• 



, te I o 
# 





t 

'I • 
1". 

yrl  

1 



J.= 
z 

r4e/¿ 

   

   

   

   





"". 







la e 



i 
i 

~.~ 









V4,1  

. 44 

 

• 



11111,:s,,  

ff4.11  

/ 

' fl -‘yo.,iyril 



_ 





t 

' 
' .• 

; 	• 	; 
if3",to 

• 1;  4' . 	41 

	

1: Y 1•.' 	• y 

14'c  .< '.:11;1' 4,  

• rt.„„  

51.1  

••Át 

• ,
Tj 

N,•: ft, 

111  









.r, 	,•; .z 	I- 
75,1  vc; 	

o, 
.. ,....., 
o a, 	,; 4 
u 7. 	,c?... 5: 
.0 a 	.1..,  -b• 
,0 

8 

,,,,i 
1 ;.71 	u y 
4: 1" 	y TI  y --3 , 	1 . 
o . 
• -.... 1 	11' -a 11.1 	- 

rn 'cl 	"u 'TI 
T; 

o o . 
::..). u  , 
'4 . L. 	(...) i 74 = 	71 

L)j.  'U ,X) 
1  ":1 

u. u u),  
. O 2 	'..) 	, 
u-2 	O i 

	

. .... 	 1 d''  

O il .1  1 u 
'y •k ., 
. . 	1 	:,•; 

1... 	-, ;) 	-c 
z ... 	

. ,i -, ,s -5 j .,.• 	. 1 	,„ 
4.. ,I 	0 

i "' a ' • < 	 VI 

.. » 





>yc r7Y Ú.~ í.f,~'R,. 





4 

• 

L. 



4 

1 

















i 





1 ..,. 
 

.: 4 Ilif 
' 1, 	1W VIAV, 	 ie 



NISTORICO 

USE U 

DE CANUDDS 

étuel.>#4  

1 • 



199 



r 

‘ 

1 

it 



etcltera 
De paso por México, donde vino a presentar su libro 

autobiográfico El pez en el agua, Mario Vargas Liosa fue 

entrevistado, brevemente, por elao tor mexicano Herm') 

de Jesús Becerra, quien desarrolla una larga inves tiga 

clon sobre la novela La guerra del fin del mundo. Esta es 

una parte de la conversación, significativamente previa 

a que el ex candidato presidencial y escritor peruano 

asumiera, además, la nacionalidad española. 

Cree usted que estarnos ante la muerte 

de la literatura latinoamericana? 

411  En absoluto, no veo ninguna razón por la 

que la literatura lationamericana eslava ago-

nizando, todo lo contrario, creo que ha mostrado en esta 
ultima época una gran vitalidad que ha conquistarlo un nuevo 

público; que ha sido reconocida como nunca antes, que eso 

ha servido, además, para revalorizar nuestro pasado literario, 

en general, creo que se puede ser optimista ante el futuro de 

la literatura latinoamericana. 

Pero ¿estaremos ante la muerte del realismo-mágico, 

en particular? 

Bueno, el realismo mágico es una tendencia que no creo 
se pueda circunscribir a (111 grupo de escritores contemporá-

neos, En realidad, tiene ralees muy antiguas en la tradición, 

incluso, prehispánica y creo que se ha manifestado de distin-

tas maneras a lo largo de nuestra historia, no veo por qué en 
el futuro esa veta —un poco imaginaria que combina la 

experiencia realista con la fantasla más desolada-- no pueda 

continuar, parece tener un arraigo bastante profundo en 
nuestra idiosincrasia, en nuestra historia, asi filie seguramen-

te continuara reaparenciendo, aunque probablemente de 
una manera muy diferente a como lo hemos visto en la 

literatura de un Carpentier o de un Gorda Márquez. 

¿En qué corriente literaria clasificarla su obra? 

Yo eso se lo dejo a los críticos y a los lectores, Creo que un 

escritor no es la persona más adecuada para hacer ese tipo de 

definiciones. 

¿Ala distancia, como ve usted La guerra del fin delmundo? 

Es una novela a la que le tengo mucho cariño, creo que 

es uno de los libros más ambiciosos que he escrito, por lo 

menos, uno de los que más tiempo me ha tomado y más 

trabajo rne han dado, junto con Conversación en la catedral es 

la novela que yo elegirla, si es que tengo que escoger una 

entre todas las que he escrito. Fue una aventura muy impor-
tante para mí porque es la primera novela de tipo histórico que 

escribía y también porque está situada en un pais ajeno al 

MÍO, el cual habla sido hasta entonces el escenario de todas 

mis novelas, eso me eximo un esfuerzo de documentar e 

investigar, para la ambientación de tipo histórico, geográl ico, 

y fue, en todos sentidos, una aventura muy estimulante porque 
en el curso de esa investigación encontré muchos materiales 

que enriquecieron la idea de la novela; es U1111t)(0 al que le tengo 

muchlsano cariño, pues aunque aparentemente ocurre en 
Brasil a fines del siglo pasado, en realidad, es una novela sobre 

un tema muy problemático, que parece desbordar lo puramen-

te brasileño, incluso todavía tiene actualidad en muchos paises 

latinoamericanos, que es el problema de la intolerancia, de las 

divisiones tremendas dentro de una sociedad que crea la visión 

dogmática, la visión intolerante, las ideologías exclusivistas. 

Me parece interesante aquello que dijo en uno de sus 

discursos de campaña en Perú, que se estaba dando un 

proceso de a fricanización en América Latina. 

Bueno, el problema con América Latina es que hemos 
promovido Mí hin veces a lo largo de nuestra historia, 

diálogos 

políticas que conduelan al desastre económico-Nata:o, eso 

nos ha pasado en el siglo XIX, en el XX y muy recientemente 

en lo que se llamó la década perdida, que trajo una enorme 

bancarrota económica en toda América Latina a consecuen-
cia de políticas económicas nefastas, que eran las llamadas de 

sustitución de importaciones, del nacionalismo económico, 

del intervencionismo estatal en la econornia. De continuar con 

estas políticas, probablemente Ame rica 1311111 hubiera llega-
do a Una ah icanización, en el sentido de un empobrecimiento 

tan extremo que nos acercara al continente que por desgra-

cia es el mas atrasado en el planeta, creo que hay algunos 
signos esperanzadores en los últimos años, esas Ideologías 

están desapareciendo y hay 1111i) visión mucho más moderna 

de lo que debe ser la política económica. En algunos paises, 

eso ya ha comenzado a dar frutos muy positivos corno es el 

caso de Chile, en donde vemos un desarrollo muy importante; 
para el caso de México ya hay una politica económica muy  

nr m„ galé s  ,̀1(OntIOOI, debelld traer COMO 
oil01111(0 miry importante liana MeYE,C,  r 

Lenb,en una democratizar:ion politica 
¿Cuáles son sus impresiones de esta visita a México? 

Muy Ixnitivas y gratas, la vendad es que han sdo solamenne 

cuatro dios pero muy 1111(2r-150S, en los que he tenido la oponte 

[Wad de nneernar con publicus diferentes, con estudiantes de 
ambos sexos en tres planteles umversitanos--, con intelec-

tUdIeS. con penorfistas y la verdad, lile llevo en la memoria la 

hospitalidad y el amurro con que fIll recibido; también de la 

acogida mar generosa, magnífica que han dado a rni 

ademas de la atención y el respeto con que he sido escuchado 

Por otra parte, he visto con mucho gusto que estas nuevas 

polaicas econornaas (Orillen/XI a mostrar, por lo menos en 

la capital de Mento, urna actividad y Un dinamismo que 

auspician lo que puede ser el desarrollo econornico para este 

pais, lo ratico que lamento es que haya sido una visita tan corta 

y r10 tuve ocasión de malar por el interior de México. 

Cua/es son sus proyectos para lo que queda del año? 

Estoy trabajando en la Universidad de Princeton donde 

tengo gran regresar después de esta gira, luego urea Londres a 

fines de mes, y voy a seguir ahí hasta fin de alió, OCKilead0 

exclusivamente a escribir. He comenzado una nueva novela que es 

la continuación de Quién ma to a Palomino Molen)? U n relato 

de corte policial, estoy trabalancto en eso, y probablemente el 

provino ano haga una temporada también como profesor 

visitante en UN] Universidad estadounidense —Georgetown—
pero por ahora mis planes son permanecer la mayor parte riel 

tiempo en Europa, en Londres, dedicado a escribir. 

He observado cómo usted yOctavio Paz son los escrito-

res latinoamericanos más atacados en sus respectivos 

paises. ¿No siente usted que le afectan estos ataques? 
Me afectaba al principio, uno quisiera ser tratado con 

consideración y con respeto en su propio país, pero luego de 

estar involucrado en muchas discusiones y, sobretodo, en urna 

campaña politica en donde realmente uno ve aparecer lo peor 

del ser humano, la verdad ya no me asombra mucho, aunque 

si 10 lamento por el pais porque me doy cuenta, por los niveles 

de vulgaridad, de la estupidez ala que llega a veces el ataque 
político literario en Perú; la decadencia, también, cultural y 

moral de la sociedad peruana es una realidad que parece 

haber en los últimos años, sobre todo ¡unto con el empobre-

cimiento económico que ha caído a niveles inconcebibles y 

que por supuesto están muy por debajo de lo que es hoy dio 

el promedio latinoamericano 

• 

• 
e 

Mario Vargas Liosa 

En México, 
el desarrollo en 

puerta 
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• •.-q1) 	1. • Entrevista con Augusto Roa Bastos 

La magia de 
lo irracional 
"Esto del realismo mágico me parece 
que es un estereotipo usado 
excesivamente a cuenta de supuestos. 
Habría que explicar qué se entiende por 
realismo mágico. No se puede dar un 
nombre a las cosas sin que ese nombre 
sea extraído de sus propios intereses" 

Hernán de jimia Becerra Pino 

(Primera parte) 

A 1111011 110 le ponlo hacer la 
tls pregunta Sobre su presenta. 
alón, pero bilikmni un poco de un 
trayectoria de vkla. Y ya que usted 
me ha pedirlo que le haga sirias 
preguntas, le diré que el tenia a 
tratar es América tallos y su Ilte• 
rotura contemporanea, pero 
además quisiera que me hable so-
bre un autor larinoamerleano que 
estoy analirando en mi Imeetlgs• 

Mario Varpu Lima y su obra 
Le guama del fin da, mundo. 

No quiero tocar tenias que se rela• 
eionan con mis colegas vivos, son 
entidades que están en pmceso de 
cambio. No se puede omitir un juicio 
de valor sobre orla obra que requiere 
reflexión r  profunda meditación y 
• Soy muy descrefilo con res. 
peco a mi capacidad mítica Salvo 
cuando hay un mermo especial a tusa 
olsre. Y no lo analizo desde la litera 
turs, asno desde la condición humana 
misma La literatura es un reflejo, es 
un producto del mundo Intrinco que 
lleva un individuo, que a su vez con. 
densa lo que es una colectividad o 
época De manera que, le digo. sobre 
colegas tufos latinoamericanos pro. 
fiero no opinar. De cieno modo 
compartimos un destino histórico, un 
universo cultural y, finalmente, lene 
mos denominadores comunes 

La literatura latinoamericana ha te• 
nido vanas épocas, se ha alimentado 
de los cambios que han ocurrido en 
las liseraturas alunares y de la pro. 

sneLa de los mitos primarios en 
América Latina. No olvidemos que 
la escritura está constituida por sito-
bolos que son herederos de cultura 

• No hay una referencia :oral amerlea• 
ca, salvo los relatos míticos, pero ts• 
lo ya pernocte antro mundo de la li-
teratura oral, que es muy rico en 
América Latina en general y  en mi 
pis en funicular con el guaraní, una 
lengua radiada que no habla llegado 
a la literatura. Por eso sostengo que 
la literatura paraguaya sigue siendo 
oral y es guaraní. Ante dos lenguas 
en tensión el castellano —h lengua 
heredada— y el paran!, me siento 
en conflicto. Creo que la literatura 
L111110aIllefiCaba esta al pescan de 
hacerse. En los anos 60 se da el tio• 
mimo de una litennira que también 
se ha cerrado ,y seguramente está co• 
menzandia otro proceso que todavía 
no podemos percibir ni explicarnos. 
POP la literatura que se mil hacien• 
do ahora es bastante difereme de la 
literatura creativa y en cieno moda 
audaz que en a la que penenecc este 
gnipo de escritores del boom, de osa• 
riera que el boom ya dio iodo le que 
tenla que dar. La literatura es una 
mercancía de la industria del libro, es 
un producto cultural. Tenemos un 
promedio de 60 Por ciento de analfa-
betismo en América Latina. El libro 
es un producto de elite de ciertos pu. 
pos literarios Pero para no alargar 
mucho La conversación li/pnr pro- 
pintas 

¿Cual es ata opinión de La puerto 
41 fin dad mundo? 

La guerra del no del mundo, de 
Mark> Vargas Liosa— No quise le. 
ella, deliberadamente, porque me 
quedaba muy mareada la impresión 
que me habla causado la novela loo 
acciones, de Euclides Da Cunha. La 
Menhir: es Una serie de mecanismos 
de comparación. No puedo opinar 
sobre esa novela. He sido muy adral• 
redor de la novela La alertad y leia 
perro., me parece que ah( Varps 
LInsa dio al máximo su capacidad 
creadora. En todo oso toda su pie 
jama ha caldo sobre el lema de la 
ciudad, un mundo muy diversificado 
y complejo, que expone kis grandes 
problemas del intelectual latinoame-
ricano con todas sus contradicciones, 
sus idas y ensilas, sus vaivenes 
constantes, kleologicos y culturales. 

Ire, qué medida el escritor lati-
noamericano est/ desplazando en 
su discursa a Les citarles sociales 
en general y ala sociulogts en per• 
tieular? 

PASA A LA ID  

Norma Fernández Guerrero 

(Primer. parte) 

C on su edición errro—roano, num 41, Pauta celebra 
10 atlas de existencia, reqietuasa de los ideales y di. 

n'en-ices que su director, Mario Lavista, fijó desde ni /vi. 
mes número aparecido en enero de 1982 abrir un foro 
critico y musienk5gico, difundir a los compontorts nue-
vos y también a kis clásicos y poner en rotación concepos 
y propuestas del grupo de compositores) musicólogos del 
consejo editorial, por el que han pasado o en el que se en• 
enciman personas de la categoría de Gloria Carmona, Yo-
landa Moreno Rivas, Leonora Saavedra, Alicia Gineta, 
Eduardo Mata, Daniel Catan y Federico !lanudos, y de 
los demás colaboradores A cargo de su edición, en una 
aliemancla que Lar permitido a la revista nuntener nu cali• 
dad de producción, han cumplido Afanosaine.nre Guillen. 
roo Silencian (1982-1985). Juan Villano (1985— 1988; 
Luis Ignacio llelgucra (1988-9). 

A lo largo de sus dita anos, P0010 ha publicado inéditas 
de interés documental, encono' estudios mbrc Forrado. 

nes de compost torra mMicanos y L211110.1/11CtICIIIM y lea • 
tos sobre teoría y  técnica innnunerital, ademas de 

nilmeros monopuficos (stravinsli), num. 3, Wagner, 
núm. 7; flag, núm. 15; Julián Orfeón, nihil. 21; Atoran, 
37-40; Plokofiev, 41; de canas y filatelia musicales, 
núm. 3.5) y entrevistas especiales (a lime, John Cage, 
Arr3u, Coss, Mala, Aurelio de la Vega, Gutiérrez Iteras, 

Luis de Pablo, latirle Andcrson y Geranio Denn, y las 
que ya son una promesa a LuMslawsky, Javier Alvarez, 
loan Vicente Melo, y muchas mis). El anterior es apenas 
un apunte que sin entbargo da cuenta de la solida conse-

guida. 

Colaborador de muy diversas publicaciones culturales 
del país con trabajo de creación y critica (lecho. Tesroof, 
F.J Norimol, La Gorda del rondo de Cultura Ernelesniira, 

El Semanario Cultural Noredadr3, La, Universitarim), 
autor de Traymaios (ICE, 19891 y de ¿Po» asa late ír 

gente en liso "irnos ,  (próximo a publicarse), a riel, de 
bo:ario del Fondo Nacional para Ll Cultura y Lis Artes, 

Luis Ignacio lielguera hace un paso de historia "Pauso 

entronca con una tradición de revistas musicales Mailea. 

nal que se remontan al siglo pasado, entre las que pueden 
destacarse la Gaceta Aluliral dirigida por Gustavo Canr  

pa, la Rel j'in Mutual de 	dirigida por Manuel t.1 
Ponce, Natura Alibtra, que duró de 1946 a 1952, thrici. 
da por Rodolfo Dance con la colaboración directa de 
Callos Chavez, Adulto Salazar y otros, el Caree, Mitii<01 
que dirigió Otro Mayer—Serra, y Ilereeofonio. que viene 
editándose trabajosamente desde los anos sesenta y tia so-
brevivido a su fundadora y directora, la infatigable Espe• 
rama. Pulido, reclemernnue desaparecida, haciéndole 
componía a Nata. Para ir elaboración de la revista, lb• 

rico contó desde el primer número, de enero—marro de 
19112, basta, déjame ver..., el útil y bello número 15 
—perdón, aqui hablo como simple lector que era de NY-
le—, dedicado a Allun lteeg, de julio—septiembre de 
1985, con la pluma aguda, malabarista, fábrica de chistes 
musicales, de Guillermo Sheridam de todos conocido co• 

ensayista experto, entre otras cosas sobre Contempo 
Miras, Tállala, López Velarde, lbargüengoltia, y que, 

como bel fue probando el mismo, le hicieron sus Menos 

homenajes a la música Sheridan sc fue un tiempo a Ingla ,  
tern y luan Vibro tomó la l'huna al vuelo, con su prosa 
no menos cargada de tinta agil, ligera y disbutable, qtr 
lo ha vuelto al lado,nitevamente, de Slieridan, en mi npi• 
nido, uno de normar mejores autores tic crónicas Aro 
beis salieron de Pauta por una puerta giratoria para illeol• 

pararse al Consejo editorial. Juan Villom me pass la phi-
111.1 en abril de 1988, y yo cargué temerosamente con el 
paquete y el ejemplo suyo y de Shcridan, pon con ano. 
s'usos., porque sinnpre me lar gustado l'a,110 y soy violi-
nista frustrado y melómano resignado. Es uno de los gran• 

den favores que le dr.% a Juan, porque disfruto mucho rol 
trabajo". 

• 

Dentro de tau tradiehin a 11113e hacia rermencla, 
¿mieles serían loe rasgos earacterístiros ele la res luna?  

El cone de POMO es singlillr.-Nuellrei Maloca, por 

ejemplo, difundió malos de primera linea espacialmente 
escritos para la revista per Amold Schocribere, 0eL. Itár• 
toa. banco Mutual, Aanon Copland, Carlos Oliver, 
Adolfo Salaran, Jesus tla I y Gay, Rodolfo 1131111er y leven 
Romero. entre otros, sobre nuevas trildenCias de la rnúsi• 

ea onakrna, vibre los nuevos torimositer es miran:caos y 
mexicanos, milite los randas compositores del raudo. 

PASA A LA 10 

VIVENCIAS, OBRA de Jimio Sebastian loor lomo pene de la exposición La centrarla del deseo que Se presenta 
en el Cenia) Cultural San Angel. 
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-La magia de lo irracional Presentaron el libro do Horacio Sentios 

-tino rasara pencar que a la 101151[3 no le lucen [JIU 

las palabras, salvo en la tísic a vocal, piles la mitsica 
sic sin knguaye propio, autónomo, universal, mas atU de 
.las barreras idiorniticas, y pira muchas, y yo me apunto, 
superior al hablado, el escrito n el literario. Y así es en 
cieno sentido, pero conviene matizar. La difusión de U 
música no puede hacerse ron puros sonidos, ad Will itr 
trompeta, bombos, platillos o castañuelas Es obvio, a U 
difusión musical le es Imprescindible La escritura: a 13 Mal 
lie] le es imprescindible que se escriba sobre ella, que se, 
le haz) no sdlif publicidad y edición, sino critico, antlisis, 
mtnicolorta, historia y, por qué no, literatur3"ar 

Vitral Pf La 

Dial( un punto de viola un loto 
mis nbiesisai, sin privileciar estas 
dos posiciones, U torloln&la Se aro. 
ya muerto ro la h1C11111/2, Vletuht/3 
CO01111111 thKOMent0 mas, documento 
vivo dc 1111.3 SWiettul play que recor-
dar a ese investipdo,  !lancé/. en Pc• 
ni, oncióhipo Méralo,  francés, que to-
nid la literanua colmo un 11.n:reino 
de vida, que es So que pasa en todas 
Las ciencus Es lo que pasa con el 
psicoanilisis, que hace lusiona dr vi. 
da Las historias, tos cuentos, las 
obras de Mato,, U poesta, también 
son historiaron/tul La S«iiiirikma, 
creo, ha Ilepado s un inomenlo cn 
que N,  puede prescindir del corpus 
literario de ficción por completo, 
parque ab/ encuentra un Indicador 
mea iroportanle pan su Investiga-
ción, para sus muchos En pronon 
ción menor creo que los novelistas, 
los escritores, los poetas. leemos int. 

. pos o ton Ñiciótogcis, que los socidlm 
ros e los escritores de (Ación, por• 
que tenemos bastante con b realidad 
en estado benito, de abl es donde su-
pe el creador, los escritores En el 
taso mfo en particular, me he chngs  

do hacia una lucraba-a de ficción 
14 ;dandi) enorme de represar 11113 
rrahdid mm camknic , 010, /Catea. 
me ha hecho Jeelcle a la literatura 
kohgrnisu n foictórAu, porque me 
111 interesado mis U instauración dr 
las culturas viva No lellet1 el inicrts 
del relle y de una realidad que t'arre. 
tc sr suyo, pero que a ml nn frie re. 
rulo suricierne Necesito ir misa las 
proyecciones miura simbólicas, que 
mc permitan 13 escritura de un baba ,  

Irnmiaie simbólico, que copiar 
re realivuo superficial mie ha sido 
materia y tema dr tantas novelas de 
América talina No me norprendc 
para nada la radiación y 13 influencia 
del Melo/ de la literatura, me parece  

incomparable, me parece 111S1 veda 
Mlly rica de tradiciones dt ser y el• 
pesar. pero he inhalado directamen 
te con productos nripinarios, nds por 
sin radiaciones indlperus direcramen. 
te, pies ellos me sanen de catalirado-
res de Indo lo que puede haber de 3C. 
Mal en el mundo munen. En Améri-
ca Latina por muero tiempo 1.3 a eliA 
lir rola conccpcidn mina 5 stailidlica 
del miudo en U literaturas  

colaboración gráfica tío Aunando 
Sala Pah/sial. detalla la translo,  
marión quo ha sufrido la zona 
necio do la capital del palo desde 
la época prehispánica hasta 
nuestros Blas. 

En la prosonlación del tono, la 
soban Armella do Aspo explica 
quo el autor "proporciona el 
nombro do lodos los retarlos lo-
medicas comprendidos en al 
Orea. Nos oncena su otirrooloigia, 
desabra su afilo particular' y de 
cuenta do quién hm su cacique y 
sus herederos dospuós do la ton. 
quisla". 

La madre del secretario do Ha,  
druida recomionda Funpliarnor110 
lo loduca y consulta constante do 
Oslo libro maravilloso que dice 
"nos habla no sólo del patrimonio 
monumental quo so ha perdido, 
Sino do un patrimonio espiritual 
que no so piorde y que os carne• 
lorislieo do la que nos llamamos 
Iliaxicanosn. 

Por su parlo la senda Sanchoz 
Anona habló do las earactorleti,  
cas prohispanicas do orlo libro. 
Alabó la ir«portancta de las 
imágenes quo on él rtparocon y 
es la slalom parte do su parlicipa-
clon habló do la rotación do su  

anuolo con la hundid Mariani in-
cluso leyó algunas cartas que SU 
abuelo dejo y quo hada el no> 
mento iiigunn Indditas. 

. El maestro Andrés flonostrosa ' 
dijo quo 61, como los viejos lodo-
ros, ha loklo las imágenes dol 
lento y ha mirado las letras 401, 
mismo Postoriormento so dedicó' 
e hablar do len personajes de los 
ellas do la conquista rolaciondó 
dolos con lo que esté escrito en el 
texto. 

finalmente W 150110(0 Moreno 
Toscano Macao el noten y e loS 
presentadoras. Su intorvención 
so limitó a Serialar que Mempo la 
presentación do un libro es un 
hecho importante Asimismo Jai. 
me Orozco, presidente do la Aso,  
elación de CrextIstas del Distrito 
rodara! y quien participó ora lupa{ 
del Bond Gulliomm Tovar do Te« 
rosa, leyó el prólogo del 'nato es. 
Orno por 4510 Ultimo, y de COCo 

tocha sólo dijo: "Esta libro es el 
acicate más granda para lodos 
los cronistas do la dudad". 	' 

El evento concluyó y Ion tisis 
tontas fueron invitados a fIKOrlOt 
una exposición fotográfica quo 
forma parle' de las imágenes del 
libro* 

WAIiCR SAM1017 AG1111.1,11 	
• 

A10011111 Mcvono Tostarlo, ea ! 
asteria do Desarrollo Social del : 
Departamento del Distrito Pedo 
rol (PDF), encabezó el nyierrolos 
pee la noche la proas/Melón del 
libro La Villa dr Guadalupe. His-
torias. esraninss Y leyendas, que 
enmontaron las tenores Virginia • 
Aonolln do Aspo y Guadalupe 
Sánchez Azcona, edenuts <la Ad 
dots lionastrosa y Jaime Orozco 
en reprosontación do Guillermo 
Tovar de latosa 

El libro do 11nracio Sodios, 
cronista de la dólogación Gusta,  
yo A. Madero y quo contó con la 

mies he LA e 

La Villa de Guadalupe: 
Historias, estampas y leyendas 
El texto detalla la transformación que ha 
sufrido la zona norte de la capital desde la 
época prehispánica basta nuestros días 

Diez años de Pauta 
etcétera Eineroforio, por su parte, es una revista nos es• 

pecialinda, técnica, de centro dc insestreacion musicoló 
;lea dr conservatorio. Pana Intenta un equilibrio entre 
b música del pando —de que se orujo por memplo ni 

mecida "Decumenios"— y U mino en:tiempo:Anea 
—de clic suele ocuparse, entre otras, 13 sección de "E:I-

nt-Oil/3S". También intenta 1111 equilibrio muy los 

anfitsis técnicos, dirigidos a ni iliens, 5 los materiales pa-
ra melón:Lanoso simples escuchas de la música, p01" non. 
pan, mal.; 1 liter3na3 en remera, alrededor de la 111115ie3 
Creo que clic es un gin, que amplia el cacillo de Monta 
de room. 
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SERPIENTES 
Y ESCALERAS 
REVISTAS 
Blanco móvil, en mi codo re-
ciente memela,  (marzo abril) 
trata de acercar a sus Secto-
res e la Orinaras vanazotana 
en sus diferentes lecciones 
En Nuevos eserlionss, Joma 
Balza escriba sobas Vena 
vuela: una literatura, de la 
Atlántida; en Seceidn, Joma 
Marta Espinela escribe Una 
Montura transitiva; en Cm'. 
te/osedeurs, Adollo Cara aikin 
*acribe *obre Historiador de 
la cultura; an Nansoines 
concierto,, Simón Casual, 
orare otros autores, morbo 
sobre La Primera Guerra 

Mundial, y en s'oeste venero. 
lino Rafael Cárdenas saetear 
Moradas. Además cae nú-
mero 53 trae amelgo el suple-
mento Del otro lado que 
aborda literatura chicana. 

TEATRO 

La 'secreta obscenidad de 
cacle dia de Marco Antonia de 
la Pana se presenta hoy y 
marisma a las 19:00 y 19:00 
horas, respectivamente, en el 
Teatro La Gruta del Instituto 
Cultural lielánicO (Av. Reno 
ludan 1500, San Angela con 
las actuaciones de Arturo Re-
yes y Carlos Cobos quienes 
son dirigidos por Martín 
Acorta. 

TEATRO/MÑOS 

Un die en la vida de Catalina 
de Dedito Hiriarl, as premias 
hoya las 12:00 horas en la U. 
brette Bonilla (Franela 17, 
Col. Florida) con el grupo Me-
Medie 

El viento y loll permedores, 
eneareamiento en un lado de 
Carnaza Momo, pe pradera 
rnanataa e lee 11:00 horas en si 
Museo a/remeten° del Chapa 
(Enrique Gonnliár Medras 
10, Col Sarta Marta la Fivensj 
son N 1711410 Mor)aolie -Aála 
bank:o. 

MUSICA 
Unta Metan* y Mala Meta (de 
Guadalajara) fe presentan 
hoy en La Ultima Carcelada 
de la Cumbancha (Perpetua 4, 
Col. San José In.surpmeters). 

Le eidelca Deuxitme, obre 
en un seto de Marguerlie Dar 
ras dirigida por Cacle Lavar-
MM con Nadin Eral y Oscar 
Flores se presenta hoy y ma. 
nana e Las 20:30 y 19:00 ha 
ras, respeetivamenie en la 
Alianza Francesa de Polanco 
(Sócrates 156 eso Hornero)* 

12 El Nam.:Onal 
mima w é• men 4111 san CULTULA 

Entrevista con Augusto Roa Bastos 

La magia de 
lo irracional 
Ilcnsán de JeSdS Reeerrit P5110 

(Segunda panel 

rk  riere dock que usted Will, el realismo ankleo del que iris loable 
ani Aleje Cairpentler7 

Le confieso que no muy luna Esto del realismo migico me parece que es, 
un estereotipo usado excesivamente a cuenta de arpamos Ilabria que expli-
car qué se entiende por realismo mágico No le puede dar un nombre e las 
coas sin que ese nombre sea carreta) ale sus propios intereses. Antes en el 
cosnunbriuno, el naturalismo, ahora el realismo latinoamericano; re os un po-
co mis allá, se sopen cm a través de una profundiradeln mina de loe Manen-
MI que estilo milla la vista de metros. Eso que ha surgido patrocinada por 
la Inteligencia extrema de Alejo Cementan es otra manera de entenler lo que 
es eu magia de lo irracional, que tiene nts propias leyes Hay un errado de 
ebullición pennanaue, donde surgen elannuos de empresa, que noll hace 
iraaceder lis tres dimensiones del mundo. Pienso que estas actividades, hnclu-

to de derivar la cuarta dimensión a través de csod grandes choques que se 
producen ea esta especie de ghettos culturales, pueden ser caracterizadas con 
clasificaciones que yn nunca he entendido muy bien. Qué se quien decir con 
esa denominación de lo real maravilloso que nos Insuporu un leo a ~ap-
ios que MUSCA tuvieron YlgeneiSS en la literatura nmropsa. América Latina de 
por at sigue tundo un mundo diRcII, que combina la mandril con la invalidad 
pura. Irrealidad en el sentido de que no paternos todavía someterla a leyes de 
comprensión y de visión. Me opongo bastante al tamo, manea he usado lo real 
maravilloso, ami parecer, creo que son marbetes que, en lugar de aclarar las 
cosas, tu confunden mis En general umbién me he abstenido de amar en 
el análisis de lo linekinal, ponue me ha coartado la Imaginación. hay que 
mantener basta donde sea posible esa especie de candor, de inocencia, artifi-
cial o no, que debemos cultivar para capar y comprender los fenómenos del 
intuido, que cid cambiando puf la tecnología. En Paraguay vemos un mundo 
sumergido que no tiene noticias de lo que en Un libro. Hay cada una estructura 
de la pobreza y de la miseria, en donde el 60 por ciento de la población es 
analfabeta. Ese pala tiene mis de cinco millones de habitantes, pero no ba va-
riado su promedio atada-tico de lectores: sigue teniendo mil lectores cosco ha-
ce 50 idos. Y la proporción de cinco millones de habitantes es muy amplia, 
habla de un déficit que no ha sabido entender la eiducackin, la cultura y'Ia 
posibilidad de podes transtornar esa sulacultura que hay, porque aunque tiene 
su densidad en sf misma, tiene que ir transfonnIndose, sabiendo el rigor que 
toda uartsfamución produce en una enasta social de cambio. La pobreta y 
la miseria son canteras en la cual han trabajado bastante' sociólogos, amoral-
logos y, for supuesto, también creadores, escritores. Un mundo alucinante. 
Una gran estructura el mundo de los libros, el libro de las ideas, del penar. 
miento, del positivismo, del romantickmo, del progreso ininiernunpido, pero 
que no se adema a nuestra realidad histórica América Latina es un mundo 
muy airando, falta muelo pan ir adquiriendo esa autnnomia de ntsestroa pro-
pios poderes. Creo que es un mundo que está germinando.. 

Entonces, y a propdaho de ese ohnbollemo del que retal habla, ;dentro 
de qué mundo retarla as obra. Calmo la definiría? 

Creo que yo me apayo con llevar al máximo les posibilklaks de remmenta• 
cado y de significación de los shnbolos Mi caso con respecto a otros escritures 
Latinoamericanos difiere. Hubo gratides deformaciones en los proyectan que 
queda realizar, y mistificaciones de la realidad, porque siempre me talad esa 
especie de sosten para poder trabajar con naturalidad, que era estar viviendo 
en mi fisgar de origen. Y separamos/ be. pagado duro precio de podueckln, 
por estar lejos de esta especie de manantial que es el lupa en doné se vio 
la luz de lar primeras Impresiona. Y por oto parte, pul tala mi infancia en 
un pueblecito acmisalvaje de Paraguay. 

teme salad quepudiers ganarle en un futuro ae muy lejano el Nobel 
de literatura? 

No lo creo por la escasez de mi obra. En Estacaos Unidos, en la Universidad 
de Maryland, a rale de una 'anua dedicada al estudio de mi obra, me premies 
taron por qué mi obra en tan escasa. Yo les electa que ignoro el motivo pro-
fundo pero que piensa que desde d punto de viva nasherial y práctico he alelo. 
Ir escrita, de *Miedos y domingos y Mas feriados* 

La amiamatila de cada sede as yedilkaril d pnialaim lusa sas les plebes le ama 

BUENOS AIRES, 20 de mayo (UP1).—La ¡tunca 
Molará hoy apócrifo un documento presentado 
por la sobrina del *sabor argentino Jorge Luis 
Borges para que sus restos sean exhumados en 
Suiza y libidos a esta capad. dijeron fuentes jao 
chao lea. 

Borges, autor de verlos lama de poemas, 
cuentos y ensayos, murió set Suiza el 14 de junio 
de 1986. Tenla 96 anos de edad. 

Las fuentes Informaron a la prensa que un hl. 
banal da la Cámara Civil de Buenos Aires desco-
noció la validez legal de un escrito presentado 
por Sara Krinar de liares, sobrina del escritor. 

El tribunal eivillnitiOdi que la Unita mandanta 
sobre el destino dal escrita as su viuda. liarla 

Entrevista con Luis Ignacip Helguera 

Diez años de Pauta 
Nitraste FerruitidC2 Clien'er0 

(Sean nata par1 e) 

al.1.0 de Mena ora co rUM11511 tir la mtLke. ¿Paha. abundar lobee 
11 este superan en la que comiera el tanta de Pauta? 

Denle el principio Maro taviva enfatizó el anteles de roda ) suyo ro "las 
paginas de comunes y poetas, que obedece —rieribió— e la iimegabk ante. 
l'acción que denle hace tiempo existe entre la marica y las otras aran". Ere 
ose prime san pum, de primera importancia, pes marca, a mi ovado de ver, 
la especificidad de Paria no sólo corno revista cultural sino también como pr 
blicacklaa especializada dentro de la nal acido de Irvistal111111103C1 mexicanas 
a que antes me referla.  SUS páginas han sido hospitalarias con literatura y pe-
da que hablan de nadan, o que tengan ripio Do o Fa por abf, ola compara-
Cidra de un mal mercado con Krielbey, por ejemplo. 'Cuadernos de Teorta y 
Critica Musical' es el subtitulo de la revista, pena otro podria per 'Música y 
Literaturra'. De preferencia, literata rendida ala mitsica, rindahxkle home-
naje a la rnalsica Mario Lavista no es sdki U110 de los compkitints mas talen. 
mins y de mayor pestigio de nuestro país, siso también uno de los mis cultos, 
de los mas preparados, de los mis ávidos pu enlosar la manca desde difam-
ara perspectivas y disciplinas. Le interesa lo misma difundir a los grandes 
rompositotes clóricos que a las moderaos y los contemplarla-os; le interesa 
lo mismo la presta que la musicología o que cualquier mientras o capeado 
sensible e Indigente sobre la música. Creso que e ve en su trabajo editorial. 
Bien ha sertalacka él a este respecto que a yerta un poema o un evento inspira-
dos turre Mozart —el de Cernuda— o Rachmaninort —el de Kerner—, punk 
decirle mis aun módico sobe Moran o Kachnuninoff, o etailla truenos cosas 
distintas y novedosas, que una veintena de martillas tnalicas Ojalá y nr.forn-
aumente los escritores tratáramos de aprender mis de malsicos y compositores. 

"Por otra pone, hay que decir que hemos tenido la suerte de contar con la 
colthoracido de escritores de primera linea, y en algunos araos de publicar 
arios inéditos de aleamos de ellos La lista es larga y las omisinneS de la Me-
moria, inevitables. Hemos publicado 10-1105 inéditos de Tablada, Cabrera In. 
(ante, Weetpfulen, José Balza, Alvaro Mutis, llave Frisch, Ediunka Liralde, 
Guardo Dale, lo« de la Colina, Juan Vicente Melo, lose Durad, Isabel 
Fraim, T(111115 Segovia, Ramón Kinn, Margit Fan* y, entre los mas jovenes, 
de Faino Morabito. Jaime Moreno Villarreal, lose Luis Rivas, David !tuerta, 
Francisco Ilerninder, Alberto Blanco, Antonio Dehom, Carmen 

El perfil ale la resida se &infle a partir de la mdska culta. ¿Ara.o hay 
ea pooltak equilibtio cata mdaka cutis y analice popular que también 
pueda trabajarse en Pinito? 

Pauto ea Una revista de milska "cuita" —Matilde denominacihn pero las 
0OeinneS me primen peores—, una de las dos únicas sobre rtithieil cidra del 
pala. Cifra escandalosa. Si Para contusa la mitad de m cuerpo a La música 
popubr, quoilarfan sólo oro y media revivas sobre mdsica culta en el peas. 
Eso no quiere dan que a Panul ole Memos y mudo, las diversa cape-
llanes de la momea papilar, y lo prueba que hayamos publicado asas sobre 
Pérez Prado, sobre ina o sobre raíl. Las pautas de la amista atan abiertas 
a toda clase de notas y disnruirial, a condición de que sean amables e Miela-
gentes 

Ilablando de cifras escandalosas, ¿cuáles hala raki,> las beato de fleme 
elamknio de Nue* durante BU. diez alta de vida? 

1..a historia de kis fuunciamientos de la revista ha sido brea y accidentada. 
Nunca ha sido una invista autosufidente, siempre y de atunera irreraxhable 
ha dependido su existencia de subsidios bisabuelas:11es Y ha conocido mejores 
épocas que otras en ese sentido. En esto de la publicación de una Trola* pasan 
cosas increíbles. A veces la misma institución que paga ata revista hace todo 
in posible porque Iva circule, Paula contó con el apoyo de la Universidad An-
ida:Dna Mampolitana desde su primer número hasta fuuks de 1989. El redro 
de la UAM se debió a que, sin que lo supiéramos nosotros, la revista habla 
dejado de plegarles. El apoyo riel Instituto Nacional de Bellas Atta roe inició 
en el número 7, la medición del Centro de Inveatigación y Documentación 
Musical Carlos Chavea (CENID1M) en el 19, y el apoyo del Consejo Nacional 
para la Cultura y  las Anes en el 28. Actualmente Pausa lleva esos tres lopati. 
Pos, pmo, sin ir más lejos, a dirimas fechas se ha cortado nuestra comunica-
ekki can el &error del CENIDIM, invención ala que me nos dirige la corres-
pondencia, y evo ha perjudicado mucho a la Irti541. Beta clase de paradojas, 
pos curaba que resulten, no dejan de trx cotidianas esa el quaducer mirara) 
ateakaino• 
la miothamiéra de erre tesis se poilkes1 el preñar Mes re lmieéalaise da ada 
arria.. 

de abobar". 
Anteriormente, la viuda do Borges rechazó to,  

da diligencia familiar y talud (111111 boa restos del 
ItSCrii01 1112eniiril seguirán descansando en el 
cementarlo de Ginebra. Sara, donde 
terrados, por su expresa voluntad. 

En varias oportunidades. Borles declaró que 
habla sido muy feliz duranie su Infancia en Gine-
bra En el mismo cementerio está enterrado el 
estrilar británico Graham Groone. 

Borges escribió vano, libroS •de poemas y los 
lanas do cuento Ficciones, El Informe de 
Brody, El libro de arena e Historia universal de 
la Infamia, enlrv otios• 

Niegan a su sobrina el traslado e Argentina 

Los restos de Jorge Luis Borges permanecerán en Suiza 
Kodanua 

En la supuesta nota soeserateds PUS *U cobro 
na, Borges, con su firma, pella que su cuerpo 
fuera Incinerado en Buenos Ales, trae su falleci-
miento. 

"II documento Preseas& por liarles no  ea 
11411111n10 válido por cuanto se trató da una foto-
copia eerlihriltli por escribano", dijo el talo del 
nona'. Pero edvidló quo "en ningún momento 
Borges firmó ese documento en presencial de un 
notario concediendo a su sobrina dotecho algo,  

La justicia anheló que la breca heredera de los 
bienes dol notable escritor es Liada Kodama, 
quian fue calificada cono "esposa eso situación 



mo ajustado e cuatro números quedó en un nivel es-
colar, con luces adaptarlas, Inventados al vapor, al-
terada b presentación de los obras, con coreogroll-
as t10 anunciadas en el programa y que merecían 
ser estudiadas mayor tiempo Fue sorpresivo por-
que Yeraenu. 113 hecho un buen papel en los en• 
cuenteo% de la provincia, pero posiblemente a cual-
quier otro grupa le !minen posado lo mismo en sus 
ciretuostancias 

Con mejor suerte corrió Danza Contemporánea 
de Cámara, procedente de Nictragiu Dirigidos 
por Gloria Bacon, en un propia: la denominado Un 
montón di: emes, con música de Tangerine Dre-
am, Lourie Ande rson y N'anni. Ro; buen nivel tlie• 
ojeo y una inventiva clara de movimiento; se sabe 
lo que se quiere decir y logran atajarlo en números 
precisos que se desarrollan Iluidomente. Su escalo-
Infla es simple, su vestuario también, lo que los 
viste es su sola danza, que sabe desenvolverse sin 
conapisas. 

Cuando se llevo a cabo el Primer Encuentro lati-
noamericano, Brasil hizo muy buen Noel. Todos 
esperaban afro notable por segunda ocasión Dirb 
galos por Ano Celia Sallarp, el Grupo de Danzo 
de la Universidad de Rio de Janeiro ejecutó Atos, 
con música de Grillip Gloss. Son poseedores de 
técnico y estilo, y confimun contundentemente In 
sustentado por Manta Gni= cundo lubloba de 
que el modo de honor es distinto en cada regido o 
pot% dependiendo de tres factores: chino, religión y 
sistema social. lloy en los bensilellos un contacto 
diferente tonel currpo, están desprovistos de prt-
juldos y se muestron con una naturalidad que les es 

propia. Esto siempre es digno de verse, a pesar de 
que en esta ocasión el especdculo no se mostró ar-
punentoimente claro y preciso. 'toman como ele. 
muno primordial el aire y quieren establecer uno 
relación con el a través de aves apure más brillante 
de la obro), del contacto humano con estas y la 
utilización tic telas que flotan. Pero con todo esto 
dejan a tin lado la necesidad de aire de sus movi-
inicuos Fue una con:optan.% de regular confec-
ción eSeérlIC3. 

El Taller Coro:Tráfico de la UNAN llevó a cabo 
su cuarta !unción de 13 temporario Con números 
exigentes en expresión técnica, tal es el caso 	Ae- 
tillado, de Margarita Contreras, con música de 

-flach Es un solo femenino interpretado Cal Va 
por Alejandro Llorente. En él lo pumoo de los mo. 
virolentos se da cita y La exigencia del virtuosismo 
técnico se hoce potente L2 ejecutante cumplió 
el papel en forma limpia y preciso, dándole pos, , 
b pureza técnica que ennfonsu ala obro Lo 
exigencia surge en Preludio, de Rodolfo L..,,-
con música de Chopin e interpretada por Dounow 
Rubio y Marcela Corten Fue el estreno de 41 fun-
ción y aún no logran los interpretes compenetrarse 
o suficiente en ella. Pero el cierre de 43 función 
con llanta eencersarites, de Gloria Cuetrejes, 
con milsica de Strovinsky, alcanzó también ese gn• 
do de plenind que se obtiene cuando Boye Lo técni-
C3 al servicio de lo Interpretación. Destaco el pee 
de don de Domingo Rubio y Alejandro Llorente 
por una abierto emotividad y compenetración en las 
exigencias mismas de la corroo-afta. Fue una fun-
ción lograda donde la técnica fue un medio de co-
municación y itereación del esrectodore 
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SERPIENTES 
Y ESCALERAS 

CONVOCATORIA 
BI Encuentro de Teatro Jo-
ven Independiente, Invita ex• 
ousivamente a todos los le-
aleros Independientes o er 
tudienliles a presentar el cu-
rriculum del grupo, del direc• 
lor e Integrantes, una sinuosos 
de la obra y minuto una foto-
°ralla blanco y negro de 5 x 8 
cm. y, el diserto del programa 
de marro de su montaje. 

Podrán presentarse los 
grupos con montajes de cual-
quier oidor, nacional o extran-
jero ain tomar en cuenta su 
género, además de que len-
drán que someterse a una 
adición por la comisión dicta. 
minadora y realizar un ensayo 
general con el fin de resolver 
sus necesidades de montaje. 

Pare mayores Informes los 
grupos deberán acudir el Mi> 
seo Universilario del Chopo 
(Enrique González Martina: 
10, Col. Santa Maria la Rive-
ra) e partir de hoy y hasta el 
15 de junio de 10:00 e 14:00 
horas y de 16:00 a 19:00 ho-
ras o llamar el teléfono 541 
6490. 

Paralelo al encuentro se 
realizaran las siguientes &CM 
vidades: Talleres de voz, en. 
Iropologla teatral, análisis lile-
raro y principios de lucha 
escénica, mesas redondas y 
conferencias cuyo contenido 
se dará a conocer posterior-
mente. 

ENCUENTRO 
II Encuentro Latinoamerica-
no de Técnicas en Conser-
yacido de Imágenes en Mo-
vimlento, organizado por la 
Dirección General de Activfi 
dadas Cinematográficas de la 
UNAM y la Dirección de Cine-
malograba (RTC), bajo lo 
auspicios de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA), se inaugura hoy a las 
10:00 horas en la Unidad de 
Seminarios Ignacio Chávez, 
ubicada a un costado del dar-
din Botánico de la UNAM y 
será presidida por José Sara• 
khán, rector de la .UNAM, el 
doctor Féliz Palma, director 
de la OEA en México, el doc-
tor Jorge Medina Viadas, di-
rector general de RTC, entre 
otras personalidades, 

CONFERENCIAS 
La política de reforma y 
apertura de China, será dic. 
lada por el ex canciller de la 
República Popular China, el 
señor Huanga Hua en el Audi-
todo "flaleel de la Colina" 
(Reforma Norte 707). 

La ecologla el Ilnal del 
milenio, ciclo que Inicia hoy 
—y se prolongará hasta el 5 
del presente mes— con la 
plática Panorama general de 
Le ecologla en menino en el 
Antiguo Colegio de San Ilde-
fonso (San Idelfonso 43, Con• 
leo, ler, pito, salón 212). 

MUSICA 

Conciertos con..., jazz con 
el CuarleloYiva Fidel e Invita-
dos hoy a las 21:00 horas en 
el Bar Arcano (División del. 
Norte 2713, Col. Parque San 
Andrés, Coyoacin 

Entrevista con Augusto Roa Bastos 

Hernán de Jesús Becerra Pino 
(Terrera parte) 

e 	re* edad qee perlera ganarle en un Futuro so muy lejano el Nobel 

(No 
de Literatura? 

No lo creo por lo Mata de mi din Por Estados Unidos, en la Universidad 
de blaryland, a rala de uno ;emano dedicada al estudio de mi obra, me pregun. 
taran por que ml obra era tan escaso Yo les decía que ignoro el 'motivo pro. 
huido pero que pienso que desde el punto de ultra unteriil y práctico he sido 
un escritor de sábados y domingos y din ferrados. No hubo tiempo necesaria 
para trabajar, y eso durante 40 altos Sacando henil-as de donde milla, hacien-
do intujos intensos dr John-vivencia, me dedicaba de alguna manera e avao 
zar esta obra de manutención recreativa. Con mucho e_sfuerro primero, porque 
tengo una gran desconfianza de la paLibra. Pertent7M1 e una cultura oral, TIC 
tiene una gran desconfianza intuitiva, inconsciente, de ta palabra De manera 
que tengo que luchar corma esto que es transportar los signos de la cuino', 
los signos de una realidad carnal, viviente. Ah! está el limite. Pero está tam. 
bien 13 realización de mi obra y de sit prohibición total en Argentina 

jUsted mencione Argentina, pera al usted ea de Paraguay? 
SI, soy nacido en Paraguay, pero el movimiento político del pais me planteó 

el dilema de vida o muerte. Aceptar 13 prisión, la tortura y la Muerte o salir, 
huir a otra pato. De munen que fui expulsarlo por Sepillaa ves; la primera 
en el momento de noca y la segunda en mi juvonud,' cuando tuve que salir 
de ml mis. Yo estuve en Argentino viviendo más de 30 anos, allí ful contrata-
do por la Universidad de Toutouse en Europa. Y ese fue el segundo 
que fue torlavb más dincil que el anterior, porque me enfrenid a una cultura 
con la que no lerda roado en común. 

Pero mucho. escritores latinoenrerkanns han salido ele América Latina 
y se han Instalarlo en Europe, bastión desde donde pueden ver mejor sus 
países bilinoemerkarses. 

No lo considero est para ml. No hay tomo escribir desde su propio pais. 
¡SO Miguel Angel Asturias, Gorda Márquez, Alejo Corpentier, han salido. 
Quizá el mas nómada de todos sea Furores. 

hilacho. escritores latInnammkanos han tenido que 'unir *rol, Creen 
que equf so Inspiren ¿Es el ceso de la famosa buhardilla por la que hay 
que piar, de le que era habla Vargas Liosa? 

El caco de Miguel Angel Asturias. El caso de Pepe Donoso que se ha Ido 
a Estados Unida La mayor pone ha encontrado en la cultura europea todo 
Yo no loe podido encontrar esa LltiSLICCidil personal en Europa. Fsl cambio 
me interesan los clásicos franceses que lel hace muchos anos, y leerlos en su 
propio Idioma me lu senado mucho. Pero no be logrado Integrarme ala cultu-
ra francesa, sigo sintiendo= un advenedizo, un intruso. Me he sentido exilia-
do no sólo de Paraguay, sino también de bielde°, Colombia, Argentina, indo• 
so de Brasil, un país muy Importante cuyo literatura me ha fascinaba. 

¿Machado de Ails? 
SI, desde el comienzo halo los últimos. 
El lonche de que usted Luya ¡adra die Latinearnertre sin querer lo hace 

SEMANA DANZARIA 
Patricia Vázquez Hall 

Sobre la pureza técnica 
C unido un bailarlo se propone serlo, lo primero 

que comienza a cuidar e% la técnica, horas y 
horas ente la barro): sin ella, para dar paso ala for-
mación de un lenguaje básico con el que transmitirá 
los contenidos y sentidos que el coreógrafo propon-
drá en su puesta en memo. Sin técnica no hay me-
dio para la culminación de obras de arte. 

Penuo del Segundo Encuentro Latinoamericano 
de Danza Conten(xolneo se prevenid ti grupa Re-
tazos, proveniente de Cubo, bojo la dirección de 
Isabel Bustos. Ejecutaron la obra Ensueños, con 
músico de Peer Gabriel. Tienen buen nivel técnico 
peso no logran, a pesar de ello, comunicar absolu• 

oamente nada; lo falla se presenta a nivel de plante-
amiento. Como está, resulto W13 petbeerb de in-
tenciones no conformadas y unidas, de tal formo 
que se justifican con el hecho de que el soñar sea 
a veces inconoso. Baso el firul de b obro surge 
propiamente la dInct, rica en movimientos pero sin 
un propósito definido. Los grupos cubanos de dan-
za contemporáneo desconekrtani ~espero que se 
dará algo extxpcional como en el caso de 42 danza 
clásica, y TCWILI totalmente lo contrario. Desplie-
pn U113 gran enegto pero la sumo mut es talmen-
te baja. 

Algo similar ocurrió con el gnipo AltUranleb de 
México, formado por bailarines producto de La 
Universidad Veracruuna. Técnicamente el engin 
es fresco pero esta presenución tuvo nula &tiene. 
Le tocaron iodos los problemas de poro de los re-
nicos de tramoyo a quienes no ae les cubren horas 
eran Sin ensayo general, dieron lo función total-
mente desligoda de su propósito inicial. Su magra- 

un hombre de su tiempo, porque le di mí. ruma a CU Ilterstura el hecho 
de estar aqui en Franela ealliarto de lar dktaduras latInnarnerkanes. 

El escritor en general rima de permanecer fiel a su propio mundo, preocupa. 
do de no ceder nunca ala tonación del provincialismo literario que vive peo 
cuido en un público Yo concibo e la Mentara como un oficio de atm cridad 
Ntuaca he escrito para un ¡albino literario, escribo para tratar Le encender mis 
enigmas. Lo que descubro al final de ara libro es que los entiendo cada va 

es decir, que no los he agotado. Ya el Supremo, lo escritol con la con 
fuma y la seguridad absoluta de que no iba a ser publicarlo. Eta novela me 
eomd a mf, no fui más que una especie de amanuese de esa enorme materia 
que es el poder absoluto. Fscribl durante cinco años sin parar durante diez o 
doce horas diarias en promedio. Eso fue no enorme trabajo, sobre todo la eta 
silicación de oil micha]. Después encontré gire bohío salido uno novela paró 
sita de iodo ese material del poder absoluto y de a inanidad total del podre. 
Pero tuve que quemar iblos esos papeles de esta novela que no tenla druki 
Ilabla surgido de todo este moteriol una especie de afluente torrencial. Yo ea-
erilla como en un estado de trance, y criando terminaba cada cuartilla la tiraba 
en una esquina, de tal matera que iban amontonándose. Flato obra la arada 
muy extraña y- amenazadora. La hice tensando que estaba destinada a rizabsor-
herr por el misma, y tío me dio absoluta libertad* 

• 

..1.41011  

RAJO TURRA, obra escrita y dirigido por David Olguln, se presenta en el 
Tea reo Santé Catarina (Plaza Santa Catalina ID, COVOIleini /OS Tia/CO/05, 
Jueves y viernes e las 20:30, sábados a las 19:00 y domingos e los 18:00 
horas libro: E. ~Me:). 

La magia de lo irracional 
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Entre ol sueldo y la pesadilla americanos 

Joyce Carol Oates: lit obsesión bálzaciana 
Mauricio Carrera 

&tunda Pul* p finan 

da los espaldas a América, roo• 
liando rasgos que la dotan de un 
valor histórico excepcional. Fue 
compuesta para la corte del rey ale. 
man Federico El Orando por el au-
tor Carl Halmich Grao, nacido en 
&achura de una familia malévola. 
Los textos fueron escritos por al 
rey. 

En *ni/avista, el director musical 
de la obre, el alemán Johannes Go-
ritzkl, declaró que la coproducción 
musical mexlcano.alemane está a 
luida sn al más alto nivelar los es 
pectáculot de tu tipo, 

Johannes Gorlaki dijo que dl 
mismo eligió el atanco formado por 
sois cantantes mexicanas y una 
alemana, durante su estancia en 
Maxico el pasado mes de enero. 
Destacó la colaboración del diría• 
loa de escena Mexicano Juan Iba• 

ad corno de las cantantes y 
los músicos de la Orquesta de Cá 
mara de Neuss y los de Bellas a pro. 
Ser de les diferencias culturales. 

"La historia narrada en Mode-
suma surgió en parte de la armaste 
del rey Federico El Grande. Mala-
calmonto hay mucho de existente 
de audacia en la armonio. de veril 
anca sola velocidad, amabilidad 
en al anido y brillante virtuosl 
dad", afirmd °orinal Decora) ere 
he las anécdotas sobre los papa. 
Wats para poner la obra en saco 
rea, que "los papeles de le ópera 
deben ter exclusivamente canta 
dos por mujeres. La obra fue asen 
la originalmente para eunucos 
castrados, y yo no pudo encontrar 
ninguno. El lema no loe leca pare 
mis amigas mexicanos. Los puse 
sudar con ml Idea de que la figura 
de Moclezuma fuera encarnada 
por una multo". 

bogo Infatigabkmenie oprimiera" que les encuentra en 
Ibero, o por decirlo en las palabras de A Ihrd hazlo "Esa 
fatucido de miedo, re qtr algo esta profundamente 
mal", "roa panel, sendbiliihd hacia La vida babel-
dueles qtr atas lanudo fuera de la nada del gigantismo 
enrame:tino", haga esa atmósfera que uno romana 
en You anal Remendar Tble, donde el m'Oran timan 
y el 0114iliCOR nigherwee estar indisolublemente encinos. 

La viudo, dan embalar, de me mundo de mato y pesa-
dilla, de apocalipsis y esperanzo que Joyce Cual Dates 
encuentra en Estados Unidos, no es dogmatice ni mil-
pea. El una escritora, ro una polka o 'pella: 

"La camión principal aceres de mf a que estoy enor-
memente interesada en la gente, VI otras vidas, y que a 
la menor provocación (unas pocas pisas de su vida persa. 
sal, vises a decir, au apariencia, su asa) ardo ir dentro 
de su penotulitied y tratar de imaginarla, trota de encon-
trar una Lomo de dranutkarla. Me fascina la gente que 
encuentro o que tos encuentro (...). Creo que mi interés 
no es'eampirtstico, porque no quiero quitarla vida ano 
aimplemente Intuidos, darle una forma panorama a sus 
pessonaliduks".9  

Hoy, a sus 53 arios de edad y a 30 de haberse iniciado 
de manera profesional en la llanura, Joya Canal Ostra 
cnotinda con ese batuda 115 los individuos e miaus "in. 
moralizar o par lo menos aplicar", y ron esa ambición 
baluciana por la qtr ha sido ampliamente criticada ("mis 
crldros me piden que le baje"), pero de la que senda: 
"Quid ka que pasa es que sanare se me compara con es-
estimes que no trabajan un duro como yo"os 

Notas 
Cidade, ene Liado M'opa, ro Joyo* Carel Does: Tu 

Chompas, Shopoi e, Har Itooefeki,Cralcol huya on Joy 
ro Coro/ Uraa, e . 11•11 t Co„ podan, 1919, p. XIX. 

Se estrenó en Alemania la ópera Moctezuma 

F kl a esta creencia su obra crece y se acumula. En 
1904 publica un ensayo sobre Emes* Hemingway, de 

título asertivo y sugestivo: Men'. Men? %men. 
Retar? Osar Cremad Writer/ En 1987 Os Rolling, una 
obra de no lireihn abre la violencia y belleza almena 
en el deporte del boxeo ("los cantores y los boxeutota 
at parecen", ha aneldo Osas, "atto que hay una im-
portante diferencia la carrera del botando, termina a una 
temprana atad y la de los carisma puede llegar hasta los 
novena orla"). pan 1980: (Warren) Wrkert Reculan 
• Opportaellles, donde recopila algunos de ars ensayos 
sobre Mary W, Shelley, Kafka o su penannknto corno es-
triaos ("Ion o wiírr, ad o avenar ssviree"), y, befo el 
nombre de Rosamond Stnith ("queda escapar de ml pro-
pia identidad", ha aneldo a propalo del uso de ese 
seudónimo), Uva a the Talar. En 1989: The lime 
Tratan, un labro de poemas ("mi otro mundo: me en-
anca eacribIr o las potala como una tonna de escapar de 
te rigidez de la prosa"), yen ese mismo alto, adauls del 
libro de cuenta American Aportas, publica Soul/Ma 
tes, una novela sobre un asesino en arre, otra vez bajo 
el scudánimo de Rosamond Smith. En 1991 recibe otra 
nominación al Nallonal Rock Arriad por 11 la Ritter, Dre-
casa k la any 

En 1992, el ano de es 30 aniversario COMO escritora, 
Joyce Carol Ostes lo festeja con la publicación de Block 
Water, el enésimo de tus libros: una «toda con reminis-
cencia del ineidenie de Cloppaquidick (un senador, una 
bella mujer y un cano que cal a las aguas de un lago). 
Una novela que con toda seguridad no ard la dirima de 
ea obra vasta y sin duda arria y polémica, en la que ha 
dado vida a su visión de Estados Unidos. Una visión que 
va desde ele ardua "imperialista, explotador y da ent- 

Como hace 237 años 

01.0A •0110,10, CORIXSPONSAI 

BONN, 1 'de junio (NoNmex) —El de loa !tollos del Oulnto Centena- 
drama de la legada de los españo- 	rio da Encuentro de Dos Mundos. 
les a América vista desde los ajos 

	
La ópera bolada Mottezuma, 

de la Europa Central del siglo XVIII, 	una da leo perlas del arta rococó 
as la esencia de la ópera pus Se OS• 	alemán, toa asada en 1755, más 
trend en la ciudad de Netas dentro de tus siglos daspuda de la Legada 
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c SANGRE DE MI SANGRE'  
de Tomás Urtusástegui 

Dirección: Maria Muro 

Reparto: 

Luisa Huertas Luis Rábago 
. Rita Guerrero Humberto Silva 

Realizadores: 
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Entrevista con Augusto Roa Bastos 

La magia de lo irracional 
1 lerndn de Jesús Becerra Pino 
(Cuneta molo) 

M 
astro, ¿a ha bes/peda do se retorno a lo onflgardad7 

Exacto, es un minora porque ulteriormente no habla lustres Les ca • 
tednales y libros eran de autores andolinol Despoes rieran la arrividad creativa 
del Sombre con Leonardo y toda esta genio reaunse. Antes orase alaba de 
plagios, todo amoneda al acervo rendir de la Immanieled, roo de los plagios 
ea rednoe La palabra era una palabra libre, qtr era de todos romo. la Biblia, 
La agrede escriture, los libros agredo, los libms orientales y asUriatt A 
mi siempre me ilusiona la Ida de que se Micra volver e la elaboración andai • 
asa de los tened, que el autor logre depositen en le obra los remos de su pro. 
pis vida 

Don Augusto >e queda mirando latamente un cuadro de arte moderno que 
tiene en ai uta, como ¡inmergido en am trance, para volver es d despido de 
unos Instantes, y dice: "Tuve hace poco la aatideuiler de ver a un hombre 
joven que esté viviendo de una manera magnética y al mismo tiempo significati-
va la historia de uno de los personajes de hijo de hombre. Y vive completa-
mente fascinado pot esa atmdsfera y ese personaje, vive su sida (andante en 
en obra. 

Bueno, dee Augurio condonemos con ale et• entredate. Sobre—
La novela sin nombre so llamaba El fiscal, era un enjuiciamiento muy duro, 

muy fuerte a la acidad paraguaya, el punto que llegue a preguntarme hasta 
que punto anta derecho de folgar a tiro acicalad, arta como Manato ami 
miono peco que yo pertenezco a la misma sociedad El juicio Implicaba a-
nteada a ufo condena ¿Por qué ser jara para en sociedad que estaba uno. 
siendo? Creo que hice hien. Creo que nada se destruye, iodo viene a transfor-
marse, tale muy distinta mi elucido moral de hoy do haberle publieado roa 
novela, peto cano me mutilé, Me siento con deircho a restaura: use miembro 
mutilado por ml. Ahora estoy escribiendo una obra ala que crea que si me 
ayudan los caulicionantes del azar va a ser mi mejor non. Parque de que val-
dila repetir una obra, o hacer sana obra inferior a lo que ad hecho. Creo que 
ese fue el gran turbador de Rulfo, con ni Podre Pírame, que ye no se atrevió 
a hacer ara obra, que puta mf alpe siendo la obra cumbre de la literatura de 
América Latina. 

¿Hanka% un poco colare loe luteleclurdel dr América Latina/ 
Loa intelectua lee han asumido impone/ de asunción, re anadear sacerdo-

tal. Creen que el oficio de escritor es un oficio ale patriarca. Un chaman. Y 
[LO creo que &mor:lona completamente le ftuickan de un arduo. El armilar 

am hombre comal, docente o inocente. Docente de manen que esta cerca 
del pueblo, y que cuando en el pináculo de la sabidura puede errar un mero 
permanente de la mazna. Por eso nadie tiene el demoro de cometer equivoca-
ciones, 

¿Cual ea en Interptotaeldn del panorama tnundiel toatemporaneot 
Me aorprende como la Unión Soviética puede pasar de la noche a la mana» 

al Torea Mundo. Y erres que con Estados Unidos Meta pasar ka mismo, es 
decir, que pasea formar pone de/ Tercer Mundo y ellos lo ohm. 

Pero al la Unión Snalétka pava al Tercer Mundo y l'Atados Unida tem.. 
alado ¿qué lugar «aparto ka pebre del Terror Mundo/ 

Hebra una recompaieMn total como ha OCUltith en Europa del Este, que 
era un sistema evidentemente revolucionario, pero que despea de sea una po-
tencia ha caldo al nivel de la Indigencia del Tercer Mando. Con la Unión 
Sovietica pasa lo mismo, peto se recompone Ahora asa gran parte de los paf• 
tes del Este están emigrando a América Latina. 

¿A Amirko latina? 
Clero, una anigraeMn hacia America Latina En Paraguay, por ejemplo hay 

una cifra aproximada e  cien mil habitantes del Este atropen. No se que orga• 
nizadon hay por allí que va a pagar no st qué cantidad de dólares Por cada 
ituttismote. 

CV a Eotadoe Unidos so van e emigrar? 
Estados Unidos ya no recibe a nadie, ya prior su papelito de completo. El 

hombre, la miseria, las enfermedades producen entre otras coas dispersiones, 
catástrofes permanentes, nticmapocalipsis por ludas partes Hay que abrir los 
ojos y pensar que cal ocurriendo con las personal de Europa del Este donde 
miles de sera humanara estío tatuados a la deriva, a SU Met. Todo un asu- 
ma político en toral commcIón, as mal devastación polla se ha desplomado 
por implosión, que es nals terrible tortada que la explosión, de manera que 
a hunde por al mismo. Aquí mismo en Franca hay mas de nos millones de 
desocupados que demandan emplea, hay por rosas tunos cuadros de miseria, 
de Huela y de degradacidn. Todo ato es lo que nutre uno literatura, Icon-
mionos de frustración, de revelación Ne podemos ni siquiera tono la colo- 
rae de la inocencia, de disimular inocencia, ignorarla. He visto ala teleoi. 
sidra COMO a hadas horas del día MUO317211 .  cuerpos destrozadas, corrupción, 
miseria, y a Juzgar por la cantidad de segundos que loe medios de comunica- 
ción ie empellan en mostrar lo más desamado, /0 sala macabro, lo 014511191- 
co, es como si fuera el último aliciente que batas 0105 medias llamados de 
comunicación pura exhibirlo, el simpa hecho de la violencia, al odio, aunque 
hay cosas que no se ven, que no fueran publicadas, como fue La flan del 
Golfo, LO la que murieron UD millón de ares humanos, eso sin amad en cuen-
ta el otro millón que mató la incorunensuzable escupida de Saddam Hussein 
en la guerra COI) irán, inspirado por la cuestión mesadura, lo estoy mencionan-
do al azar, fray que aceptar que la especie humana está ta estado de extinción. 
Y en la medkla que logremos sobreponemos o esa condena, supaarentos lo 
que está ocurriendo. De Une O otra manera estamos iodos inmersos en usa 
pele de decadencia y el fenómeno inteststnte ts que eat medio de esa cosa 
funeraria de ecabamlento surgen nuevas generaciones de brotes de acres bu-
manos MI una (11111111.5.1 fuerza flaca. En Paraguay se ven mocetones do Id» 
de estatura, una belleza embale 



liwooioo " ha* ro teta 

rumor anime« ante el fin 
st,E., de la Uncirla, de As Ideolo-
eie, y de que uta ilustrad& vea la 
guerra? 

1.a amenara de guerra nuclear ha 
drererido, he ha replegado, pero ea 
tamos .cruda por el poder nuckar 

. ;mime erguimos atando ante Cala. 
piaminares Le destrucción amblrn-
al 

 
ti poco que la pena nuclear, la 

antaminación por el &subo nucle-
ar y el avance de la Industria mis 
agresiva subte el campo de produce-
dder le agricultura. Una produecidn 
de guerra. En las primeras décadas 
del año 2000 no va a ha quedar pin-
ten ICITC110 cultivable, con el egra• 
vente de que habré un mil millones 
de erra humanos más, enhorca 
habrá un desequilibrio tremeno. Li-
amos aunad ., Yo no dirá' que es-
by siendo feliz de catar en un mundo 
ceno d nuestro, pero es el mundo 
que tenemos. Estima condenados a 
enfrentar un mundo ad y abatirlo. 
Por otra pene, no CM mude en esa 
definid& de Pujiyanui, pera mi 
existe vida, existe hienda y existe 
Urología , y mil exacerbe& andana; 

Ideología de la deseapenektn, de 
le miseria y de la pobreza, y celo pa- 

1 	 

u todos los días,en Mtairo por 
ejemplo. Si existe todavía lo {acolo-
eh y la historia re cal luciendo tr 
dos lis *as. 

¿Qué Hm puede usted dmIr ~s-
ea del Quinto Contenerlo? 

Acerca del Quinto Centenario, en 
So, la gente Intelectual que e titula 
de izquierda y pmpesioa mantiene 
una polémica un tanto absurda, que 
ven Cal este rumio un ajuste de cuen-
tas con España Pero, los imperios 
existen desde la América precolom-
bina, ¿qué hicieron los &Mut y los 
Locar?, sino devastar, lanzar, armar 
los regtmenes anteriores, las Aztecas 
Contra los &aunaos, etchera. Los 
Imperios ion La concentrad& del gro-. 
der tanto militar como ecceximico. 
Lo que enanos que hacer en Améri-
ca latina os considerar indos-era t-
oa un peso mayor en la hahnta de la 
histirú, y no ceder. En estos nomen-
los hay enfrentamiemos de cultura, 
que condicionan la cultura y condi-
cionan el mundo. FA Estados Uni-
dos, pan de la Democracia, pueden 
admitir que un negro tea candidato a 
la presidencia de la repóblica, pero.  
que en Amérir.a Lada* ruga un  

campesino e plantear su candidatura 
no lo admite/1, Mufa que destruirlo 
o asesinarlo lo mis anea posible 

Mire ~miro, retaba pensando 
en ea ohm Yo al Supremo, que ea 
le historia del doctor Franela en el 
siglo pomelo en Paraguay, ¿pero no 
hay algo nla/ No Jont6 a verlo. 
dletadorm de Mark* ladina, y 
por otro lado, loo cree que fue tu 
pluma la que &mord • Slromnes. 

No lo creo. Esto fue el Indujo de 
varios siempre sometido al bombar-
deo de varios turnares. Yo puse mi 
parte dr demuela y de ataque total, 
pero esto tiene limitado poderde 
auacen. Publique en todos los perió-
dicos una cana abierta al pueblo, en 
la que hacia un llamarlo de unido en 
contra del dictador y le conminaba a 
que dimitiera, sabia que eso en Im-
posible, pero lo que esperaba en que 
prendiera, y de cualquiu modo as! 
seed14. FA Paraguay eta fue .  uita 
dictad:ea hen de ene que con el 
golpe que derrocó al tirano provoed 
un movimimto de liberación. Mira, 
por ejemplo, en Paraguay las fortu-
nas que ee han amarado se cuentan 
nitre Las cola grandes del mundo, es-
tán las de loe multi.multimillonarloa  

y larde los miles y miles de millones 
de Mares, esto a base ele saqueos 
En la puna del kehng tul bx10 el 
dinero y todo el poder, hay Inallain-
ora sumamente ~sal, que no hay 
ni en Loados Unidos, llegan arqui. 
temor die n'Opa, indina, en algunas 
de roas clan han llegado e tener pi 
tapone de aro hasta en la puerta del 
bailo, yo lo vi. Claro, la fruyan.* está 
tumida en la (obrera, cm La miseria, 
¿ato quid es' una burla, degradad& 
hasta del gusto de esta une que ha 
amarado fomuus, linero constante y 
amante De manen que no reuma 
pueblos pobres, ya he llegado a des-
confiar de esa clasificación, amos 
pueblos ricos, nada más que monos 
'esquilmados, la rimen col mal re-
partida. 

LA qué le debe le forme a (ando 
de lo que eeeribe7 

ESO se lo debo a estas Jalees, eral 
y viví m mullo de la pobreza. Tala 
mi infancia, pubertad y adokscennia 
las pasé en un platillo sobaje del 511T 
de Paraguay, en donde mi padre tra-
bajaba en la reparación de un Ingenio 
de &rular , de manera que viví en me-
dio de la naturaleza salvaje de esa per 
Mack& totalmente primitiva —que 
estaba viviendo sin eaberio todo lo 
que fue la revolución industrial—, en 
ele villorio semiulvae, a orillas de 
uno de los ríos más hermosos de la 
Tierra. El haberme formado en ese 
ambiente rudimentario y reglo for• 
alocad en mi esta especie de optimis-
mo insubomahle que se tiene ante la 
&andad. Cada su eo más extraen* 
uña la aventura humana en ese 
hombre que tiene más trabajo para 
poder n'U* peto que también tiene 
loto saludo:U. 

Ilay algo que dejA don Augurare-
n cuando le acabarán las cintas de 
grabación: El Pmnlo Miguel de Cer-
vantes y Slave**, de cien mil dóla-
res lo donó a 111 patria para la 
construcción de bibliotecas y centros 
airones que fomenten el avance In-
lelectual que él cree que en poco, 
aunque n a buscar patrochuclores e 
instituciones que lo apoyase 

Hace 4700 años 

	 CULTURA 

Proyecto de la 
UNAM para salvar 
a cactáceas 
1-IEXICO, 2 de junio (Nom« —El 
irritarlo mexicano cuanto con al 
maya número de espacios de tác-
tico., en al mundo —anua 100 y 
m11—, II mayor). (n'Untoso', le 
encuentra en el pala, pelo ene 
Oran Muera enfrenta el peligro de 
desaparecer por las actividades 
humanas 

La destrucción dd habitar y el CO-
merco° Ilegal, Int prinCipal% 'acto-
ras que deierminan que un gran 
número de especies —la mayorla 
se distremye en las zonas áridas y 
semiáridas del norte y centro del !e-
ngodo— enfrente al peligro de es. 

Ente 1990 y 1991, la ex Secreta• 
da da Duende Urbano y Ecologle 
(Sedue), decomisó 700 mil ejem-
plares de cedieses y expulsó del 
pala a nueva europeos por extraer 
estas pierdas. El saqueo de calas 
plentas se realize por al alto precio 
que se cotizan en los mercados de 
Estados Unidos, Australia, Bélgica, 
alla, 1 ida oda blePón, sobe Mica 
El Investigador Háctor Codillos 
Nuez, escribe en asa articulo 

'conservad& de cae-tácita", que 
*parece en el último boletín del 
antro de Ecología de la UNAM, 

"Oikos", que diversos organiamos 
nternacionales encargados de la 
conservación de la naturaleza, co-
mo la convencido sobre comercio 
mundial de emules amen/izadas, 
calcula que 30 especies salaban 
en peligro de extinción en 1991. 

En ese ano, la Sedue 
ea un listado en el que ae registra. 
han 91 especies mexicanas de llo-
ra y reune que estaban amenaza. 
das de extinción. La dependencia 
inclula 91 especies de cutáneas. 

En el laboratorio de Embole de 
comunidades del Cierno de Emb-
ale —escriba Huidor Gallina— se 
malea un proyecto piloto para la 
propagación y conservadán de cap 
Ilesas. La kdormulón que hasta el 
momento ha arrojado el estudio, 
destaca que no es necesario contar 
con sois gran irdreestruclure para le 
propagación de as cactfaceas. 

Este *elude se hizo 
pedes de 2apotIllán de las Salkies, 
Puebla y se pretende —a mediare 
y largo plazos— «tablear junto 
con los pobladores, un &Miro de 
cedieses a gran escala, opción 
que palde contrbuir ala conserva• 
clon de las ce cticeas mexicanas • 

Entrevista con Augusto Roa Bastos 

net-111in de Jesús Becerra P610 (Quinta Pede y anal) 

La magia de lo irracional 

CON DON JOAQUIN, DANIEL, ALEJANDRA, 
LA YOYA Y TODA LA BANDA 

TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 
11:30 Y 13:30 1IRS. 

LLEGO AL TEATRO ALDAMA Nur snatn  

UBICADO EN ROSAS MORENO. No.71 COL. 
SAN RAFAEL 

TE ESPERAMOS! 

El Homo Tirolensis murió 
joven y en un accidente 
• halla. 2 de junio (EEE).—E1 "homo tisolensis" qui habría vivido 
hace cuatro mil 700 anos, y cuya momia fue hallada en septiembre en una 
montaña entre bella y Austria, "ha muerto joven, seguramente entre los 20 
y los 25 anos", no a causa de una enfermedad "sino en un aceldenle", 
según los expertos que estudian la momia. 

El "homo lirolensis" está 'omitido al elludio de dominicos de lodo el 
mundo, entre los cuates está un equipo italiano encabezado por Lulpl Ca• 
pass°, quien revelé, hoy martes en Chlell (centro de Italia) algunos datos 
fruto de le investigación, y que dará e conocer oficialmente manaría en 
Inrubruck (Austria) durante un caminado Internacional dedicado al tema. 

OsIzaSs0 dijo que se trabaja con un sofisticado sistema de medición foto-
grametrica, que permitirá reproducir la momia con un error de un 
miiimetro, e un robot ye preparado para hacerlo, y asl poder estudiarla sin 
coser el riesgo de causarle daños. La conferencia, que se celebrará en la 
Universidad de esta ciudad austriaco huta N próxima die 5, dedicará par. 
hule? importancia al estudio de los resultados de las Investigaciones so. 
bre la superficie del cuerpo. Se darán a conocer, además, la altura del "ho-
rno Inolensis", sus costumbres alimenticias, las entermodades que he pa-
decido y las causas de *u muerta. 

hoyen Donadoni habla dicho que "el margen de error sobre la edad de 
une momia tratada con 414 puede ser de 50a 100 anos, si ha sido correr 
temen!e manipulada y tratará* en el momento del hallazgo". En Opinfón de 
la experta en momias egipcias, "cuatro mil años de diferencia atribuibles 
e un cuerpo que ofrece e primera vista los elementos corno para ser trata-
dos por la aroueologla me parecen denudiados"• 
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Entrevista con Milagros Esquerro 

Maestra de Conferencias 
de la Universidad Mirail 
en Toulouse, Francia 

Por Hernán de Jesús BECERRA PINO 

Milagros Esquerro: 

Milagros Esquerro es una de las mandarines en su campo (la 

literatura latinoamericana), en la Universidad de toulouse •Le 
mirad- Francia, Maestra de conferencias en dicha Universidad, 

especialista en literatura latinoamericana: Rulfo, Cortazar, Borges, 

Carlos Fuentes, Uctavio Paz Pero de quien conoce mas, es sobre 

la obra de Mario Vargas Llosa, ya que este ha sido su autor 

predilecto, publicando en Francia un libro sobre Los cachorros Je 

M ario Vargas Liosa. Recientemenlese publicó en esta Universidad 

la obra de teatro; Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, que antes 

disfrutamos coma novela, la prologuista es Milagros Esquerro. 
Dicha escritora es invitada cada ario a dar conferencias a varias 

Universidades de los Estados Unidos y Europa. Milagros Esquerro 

es considerada, hoy por hoy, una de las críticas más importantes 

de la obra de Mario Vargas Llora en el mundo. 

- ¿Háblenos un poco de usted? 
• Soy Milagros Esquerro y soy 

catedrática de literatura en la Universidad 
de Mira il, Toulouse. Mi especialidad es la 
literatura hispanoamericana y he trabajado 
sobre la narrativa hispanoamericana, desde 
Borges, Carlos Fuentes, García Márquez, 
Cortazar, Rulfo, Augusto Roa Bastos, Ma-
nuel Puig y sobre todo Mario Vargas Llosa. 
Mi tesis está vinculada con la problemática, 
de qué es la nueva narrativa latinoamericana 
en relación a los nuevos modelos. Y cuáles 
son las nuevas telas desde el punto de vista 
literario que han cortado esta nueva gene-
ración de escritores. Aunque tampoco es 
un fenómeno exclusivamente generacional, 
pero lo que sí he podido comprobar es que 
han tenido características comunes en sus 
preocupaciones literarias. 

- ¿Cuál es su opinión acerca de la 
obra: La guerra del fin delmundo de Ma-
rio Vargas Llosa? 

- La guerra del fin del inundo es 
una novela histórica. Esta base histórica es 
un punto de partida, y lo que más me ha in-
teresado de este libro es la ficción, es decir, 
la creación deun mundo con multitudes de 
personajes, y de cierta dimensión desafora-
da. La base histórica es más un pretexto 
que realmente una materia importante, 
evidentemente lo que se refleja a través de 
esta novela es una realidad latinoamericana, 
tampoco se le puede dar a esa realidad un 
valor globalizador. América latina es muy 
diversa y la novela trata sobre una visión 
muy brasileña que difícilmente pudiera 
valer para otros países. Creo que Vargas 
Liosa ha querido tomarun poco de distancia, 
al tomar un país fuera del área de lengua  

española. Personalmente, no creo que se 
trate de una novela histórica. Es una refle-
xión sobre la relación entre el sentimiento 
religioso y sus efectos sobre una colectivi-
dad y la ficción, dándole una dimensión 
pa rticula fluente interesante, precisamente 
al vincularlo con el acontecimiento histó-
rico. Vería más bien, como punto de locali-
zación, la religiosidad -lo que hoy llamaría-
mos el integrismo-, esta religiosidad tan 
profunda y sus efectos sobre una colectivi-
dad, fenómeno muy importante, que tiene 
sus equivalentes, también en el mundo po-
lítico, con las figuras carismáticas de líde-
res revolucionarios. así he leído La guerra 
del fin del mundo. 

- ¿Cuál cree que es la mejor obra de 
Vargas Liosa? 

- Creo que ese es un problema de 
gusto. Tiene obras muy importantes. Creo 
que la obra más compleja y acabada es: 
Conversación en la Catedral. Es una obra 
de gran complejidad, tanto desde el punto 
de vista literario, como ideológico, sin 
embargo yo tengo un efecto muy particular 
sobre Los cachorros, que me parece una 
especie de dentro de la narrativa de Vargas 
Liosa, pero lo uno y lo otro no se pueden 
comprar. 

- Mario Vargas Llosa siempre ha 
querido abarcar la totalidad en la novela. 
¿Cree usted que lo ha logrado? 

- Bueno sí, en cierto modo. Lo ve-
mos, al ver esa creación de un mundo muy 
complejo. Ahora, yo no lo veo mucho co-
mo una obra total en la medida en que se 
trata de una problemática bien particular. 
Es una obra abarcadora y muy bien cons-
truida. La genialidad de Vargas Liosa está  

en la capacidad de estructuración de la 
novela. Tiene una capacidad verdadera-
mente asombrosa de construirla, pero no 
diría que es una suma, ni siquiera que ha 
querido serio. Vería más a Conversación 
en la Catedral como una obra de tipo 
suma. 

- ¿Cuáles son los fallos que ve en la 
novela? 

- Los fallos. Creo que una obra hay 
que acogerla en su totalidad, tiene como 
toda obra los defectos de sus cualidades, es 
decir, la estructuración tan compleja que 
tiene a veces, acarrea un poquito de descon-
cierto por parte del lector, que se pierde un 
poco, creo, en las primeras páginas de las 
novelas. No es un fallo, digamos, que es el 
reverso dela novela. 

- Mucho tiempo después de haberse 
publicado esta obra, Mario Vargas Liosa 
habla un poco acerca de la africanización 
de la América Latina. 

- Efectivamente, lo que él quería 
expresar es esencialmente una especie de 
retroceso económico del Continente Lati-
noamericano que es patente en un país 
como Perú en donde las cosas van tan mal 
que está bordeando el caos. Es un país con 
un proceso de desestabilización que puede 
llevar al estallido. Un país que no se sabe 
a dónde va. Creo que eso es lo que ha queri-
do expresar con eso de africanización de 
América Latina. Ahora, no se puede compa-
rar a América Latina con Africa, porque el 
nivel cultural y educacional de América 
Latina no tiene nada que ver con el de Afri-
ca. Creo que allí él expresaba un miedo a 
este retroceso. 

- A propósito de esto. Yo le escu- 
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chaba aun político e intelectual de mi país, 
que Africa estaba hoy en día mejor que 
América Latina. 

-Sise habla de reservasde subsuelo. 
Hay también en Africa procesos de degra-
dación desde el punto de vista ecológico 
que son gravísimos, como los hay también 
en América Latina. 

-Enqué medida el escritor Latinoa - 
mericano está desplazando en su discurso 
a las ciencias sociales en general y a la so-
ciología en particular: Vargas Liosa en el 
ejemplo. 

- Yo no diría que las esté despla-
zando sino que cada día los escritores se 
abren a uncampo mayorde preocupaciones, 
es decir, antiguamente los escritores solo 
se preocupaban de la literatura, luego se 
comprometieron políticamente, ahora se 
comprometen de manera más cultural, en 
el sentido más amplio de la palabra. Ahora, 
los escritores intervienen en áreas en donde 
antes no intervenían, el caso de Vargas 
Liosa ha sido evidente porque ha ido hacia 
una progresiva toma,•no sola mente de con-
ciencia y de ejercicio de su ciudadanía,  

sino hasta la candidatura de la presidencia 
de la República. Y yo creo que realmente 
para Vargas Liosa esta decisión final ha 
sido el final de un largo recorrido que ha 
ido hacia una progresiva militancia en el 
sentido noble de la palabra gueto ha lleva-
do a esta candidatura .afortunadamente pa-
ra él, no ganó, no salió electo. 

- Afortunadamente. ¿Por qué? 
- Bueno, porque no creo que las 

funciones de Presidente de la República, 
sobre todo en el país de él,puedansercom-
patibles con el ejercicio de la literatura. 
Este cambio de actividades le ha ocurrido 
precisamente en esa edad que él mismo 
definió como la edad de oro para el hombre, 
donde se abren perspectivas nuevas, donde 
el hombrealcanza la cumbre de su madurez. 

- ¿Cuál es la visión de Europa en 
general y de Francia en particular de la 
literatura Latinoamericana? 

Ha habido una evolución muy 
importante en estos veinte últimos años de 
la visión de Europa y en particular Francia 
de la literatura latinoamericana, porque 
hemos pasado por una casi completa igno- 

rancia, salvo especialistas de la literatura, 
a un reconocimiento que hoy es mu y sincero. 
Es una literatura que hoy se considera muy 
importante a nivel universal y que tiene 
aceptación muy gra nde.También ha tenido 
mucha importancia el hecho de que varios 
de sus escritores han venido a vivir a Fran-
cia. Y eso también es una circunstancia, 

como ha pasado también en España. Yo 
diría que desde el punto de vista académico 
se ha trabajado más en Francia que en 
España sobre literatura latinoamericana a 
nivel de público naturalmente corno en 
España las obras se venden en versión ori-
ginal pues hay más difusión. Pero a nivel 
de estudios académicos hay más estudios 
en Francia que en España, sobre todo en 
periodos más recientes. 

- ¿En qué parte de Francia, en qué 
centros académicos? 

- Hay varios centros cuque hay una 
gran actividad. Bueno, hablaremos de Ton-
louse, ya que estamos aquí. Aquí tenemos 
un equipo de investigación sobre América 
Latina en donde se estudia la Historia, la 
Economía, la Geografía, la Sociología, la 
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Etnología. Toulouse es un centro muy im-
portante, luego está París, en donde natu-
ralmente hay también un Instituto de Altos 
Estudios de la América Latina, donde la 
literatura no es lo más importante, es más 
bien Ciencias Sociales y Humanas, y luego 
está un Centro de Investigación en París III 
sobre la literatura en América Latina. Yo 
trabajo a menudo con colegas de las uni-
versidades españolas, quienes cuentan que 
hay más cosas aquí. Aunque también en 
España hay una nueva generación de 
profesores jóvenes que está tomando im-
portancia. Porque antes en España se escri-
bía mucho sobre Historia de América y 
muy poco de literatura, algo de Literatura 
del periodo Colonial, muy poco de literatura 
contemporánea, y recién hace cinco o seis 
años han empezado a salir ejercicios sobre 
literatura de Cortazar, Bioy Casares, etc. 

• ¿Porqué este interés especial por 
la literatura latinoamericana en Francia, 
qué encuentran? 

- Primero, porque es una literatura 
de nivel Continental, no es la literatura de 
un país sino de varios países, entonces, eso 
le da un peso específico. Luego, porque es 
una literatura que en los últimos años ha 
sufrido una evolución de una gran amplitud. 
Me parece que hay muy pocas literaturas 
que han evolucionado tan radicalmente 
como la latinoamericana, y esto ha llevado 
a una emergencia de esta literatura a nivel 
universal donde realmente ha tomado todo 
su sentido, es decir, la vinculación de algo 
a través de España, y su carácter específico 
por la herencia prehispánica. 

- ¿Entonces, la literatura latinoame-
ricana tiene gran peso en el mundo, pero 
qué ha pasado con las otras literaturas, a 
qué se debe que han quedado a la saga? 

- Bueno, siempre hay fenómenos de 
moda y en estos últimos años hay una pau-
sa en el interés que se conserva en la litera-
tura latinoamericana, sencillamente por 
los acontecimientos que ha habido, va ha-
ber una atención muy grande que se va a 
prestar a las literaturas de los países del 
Este, donde hay también literaturas intere-
santes y que han sido un poco aplastados 
por motivos históricos e ideológicos. Yo 
creo, que el boom, para llamarlo así, se ha 

acabado para la literatura latinoamericana. 
Lo que pasa que esta literatura ha cobrado 
un lugar que no va a perder, por supuesto, 
pero digamos que los frutos de la cultura 
internacional se van a desplazar. 

- Que interesante el tenia, es posible 
que estemos en la cercanía de la muerte de 
la literatura latinoamericana. 

- No creo, ni sobre todo lo espero. 
No creo, hay mutaciones, de todas formas, 
la literatura procede como muchas veces la 
Historia, por periodos y por mutaciones: 
Cambios de piel. Se está produciendo ya el 
cambio entre la literatura latinoamericana, 
pero esto no quiere decir que las obras que 
se vayan a producir vayan a ser peores. 
Para miel fu tu ro de la literatura latinoameri-
cana está en los escritores, porque hay mu-
chos escritores en América Latina desco-
nocidos incluso enel periodo de este 1)00111, 
había ya anteriormente buenos escritores. 
Pero creo que ahora con la avanzada de la 
perspectiva femenina y la organización de 
este movimiento, las voces femeninas van 
a tener cierta importancia que tienen en 
realidad y que no se les concede. No es un 
fenómeno específicamente latinoamerica-
no la predominancia de lo masculino en la 
literatura, existe en todas partes. Pero creo 
que va a llegar a la hora de la mujer en 
América Latina, espero también que llegue 
el bienestar social y económico que sería 
muy importante para la sociedad. 

- Algunos nombres de estas mujeres. 
- Bueno, hay muchas mujeres que 

escriben muy bien, en México es donde 
más nombres productivos hay, como: Ro-. 
s a rio Castellanos, Elena Po Ida tocas ka. Pero 
curiosamente, en un país como el Perú en 
donde la situación va tan mal, nose conocen 
escritores. Son mujeres silenciadas, real-
mente. 

- Y de la América Latina en general, 
no cree usted que en latinoamérica los pro-
blemas del mundo pudieran ser resueltos, 
no sé si por su riqueza material o cultural. 

- Ha habido un periodo en que 
precisamente esta especie de renacimiento 
cultural de América acompañado por un 
movimiento revolucionario delContinente, 
dieron efectivamente la ilusión de que 
pudiera ser un poco el nuevo Continente: 

El Continente del hombre nuevo, desgra-
ciadamente las cosas no han salido así. In-
cluso países que tenían un nivel comparable 
con Europa, como es Argentina, han llegado 
al extremo de la miseria. 

- ¿Cuál deheserel papel de la socio-
logía en la literatura, o que es la sociología 
de la literatura? 

- No soy especialista de este proble-
ma, pero me parece que hay un aspecto en 
la literatura que me interesa de la sociología 
de la misma, que es el problema de la re-
cepción. Evidentemente la. recepción es 
primero un problema sociológico-, que la 
sociología debe estudiar muy bien. La 
sociología puede tener su punto de vista de 
vinculación de las formas literarias con 
otros fenómenos sociales, como puede ser 
la moda en general, como pueden ser los 
hábitos culturales de una sociedad. Esos 
dos puntos de vista me parecen muy intere-
santes para la sociología. 

- ¿Usted cree que la sociología de la 
literatura esté en pañales o ha avanzado? 

- Creo que ha avanzado bastante, 
estoy segura. Claro, es una Ciencia bastante 
nueva. 

- ¿Podernos hablar de un realismo 
mágico o de lo real maravillos en la obra de 
Mario Vargas Llosa? 

• Bueno, estos términos se han 
utilizado sobre todo para la obra de Alejo 
Carpentier, a mi siempre me han parecido 
un poco peligrosos por reductores, porque 
precisamente estos términos tenían el de-
fecto de confortar una visión exótica de la 
literatura nacional hispánica, como la que 
tenían en Europa hasta hace pocos años, 
cuando en realidad lo que hacía Alejo Car• 
pentier era una revelación en particular 
con las modas históricas. Ami nunca me ha 
gustado utilizar estos términos, no se me 
ocurriría para nada utilizarlos para la obra 
de Mario Vargas Llosa, porque si efecti-
vamente este autor mezcla la obra y la 
ficción corno hemos visto antes, mezcla la 
imaginación y la observación de la realidad. 
Pero me parecería realmente como una es-
pecie de agresión de la literatura latinoa-
mericana. De visión, como la que tenían 
los franceses de los ricos latinoamericanos 
que venían a gastar su dinero a París. 
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Entonces, la obra de Mario Vargas 
Liosa es lo suficientemente abarcadora 
como para rechazar todas las clasificacio-
nes. No hay que olvidar que Vargas Liosa 
ha escrito ensayos sobre García Márquez y 
sobre su propia obra, ha escrito novelas, 
etc. Su obra es una obra realista y de gran 
imaginación. Como lo decía antes Vargas 
Liosa es un gran estructurador de novelas. 
Es una especie de prestidigitador de las 
novelas, saca así como de su sombrero las 
cosas. Es estructuralmente muy maravi-
lloso. Y bueno, ha tratado de abarcar géne-
ros y subgéneros muy distintos. Realmente 
yo no me atrevería a clasificarlo, de la mis-
ma manera que no me atrevería clasificar 
la obra de García Márquez. Son escritores 
demasiado ricos, demasiado morales para 
darles una clasificación, tiene un poco de 
todo. 

- ¿Universalidad? 
- Sí, 
- ¿Cree que Mario Vargas Liosa es 

un fenómeno del boom o su productor? 
- Bueno, es uno de los exponentes 

del boom, que ha tenido un recorrido, una 
carrera espectacular con el premio que le 
dieron. Y luego todas sus obras han tenido 
gran éxito. Vargas Liosa está en el centro 
en el fenómeno boom. Junto con García 
Márquez es el exponente más evidente de 
este fenómeno comercial e ideológico tam-
bién del boom. Es ante todo un fenómeno 
editorial. En el caso de Vargas Llosa hubo 
una conjunción de calidad y maestría. 

• Algunos intelectuales, sobre todo 
latinoamericanos, piensan que ya no es 
París el centro de la cultura universal, sino 
Nueva York. Qué París ya no lo es que 
Walter Benjamin dijo: "París, capital del  

siglo XIX". 
- Creo que ahora ya no hay "foco 

cultural" en el mundo, eso ya pasó a la his-
toria. París conserva una gran importancia 
cultural, pero ya hay otros focos culturales. 
Pero hay que recordarque muchos escritores 
han pasado por la famosa buhardilla de 
París, que tan importante era para ellos, so-
bre todo para Mario Vargas Liosa. En Esta - 
dos Unidos efectivamente hay bibliotecas 
muy importantes ¿pero qué hacen los nor-
teamericanos? la notoriedad, el prestigio, 
la compra de cerebros. Tiene un gran museo, 
el Metropolitano de Nueva York. Efecti-
vamente Nueva York tiene un peso espe-
cífico. Hay un fenómeno de moda que 
viene de la potencia económica. Los espec-
táculos necesitan de mucho dinero para 
montarlos. Pero yo creo que Nueva York 
no será nunca París. En fin, lo que fue París 

en el siglo XIX y co-
mienzos del XX. Pen-
sarás que soy etnocen-
trista, pero si uno se 
pone en las calles de 
Nueva York, no tiene 
uno la impresión de 
cuando se pasea uno 
por las calles de París. 

- Háblenos de los 
demonios que el es-

critor tiene que exor-

cisar en la literatura. 

- Creo, que lo que 

más le interesó a Mario 

Vargas Liosa es como 

nace la literatura, como 

se pone a escribir, 

como sigue escribien-

do. Esto lo dice clara-

mente en el prólogo de 

la obra de teatro La 

señorita de Tuna. La 

problemática de la 

creación literaria, creo 

que en el fondo esa es 

su gran pregunta: 

¿Cómo nace el escritor, 

y cómo se hace? 
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Jean Andreu: Opina sobre la América Latina. 
Entrevista hecha por Hernán de jesús Becerra Pino 

HABLENOS UN POCO DE USTED, DE SU VIDA. 

-IAh! es una vida muy larga. En lo que se refiere a nuestro 
interés, soy profesor de cultura y literatura hisj.lnoamericana, 
dedicado principalmente a una región; al Río de 3 Plata. Sobre 
todo cultura y literatura de la Argentina y el Paraguay, y más o 
menos del Uruguay. Mis investigaciones están encabalgando la 
Literatura y la Cultura, digamos que tiene una aproximación más 
o menos sociológica y cultural: las relaciones de la sociedad con 
la literatura. Y de los trabajos publicados que tengo, hay un libro, 
muy antiguo ya, sobre La colonización en la Pampa Argentina, 
hay un libro de vulgarización de La Argentina de hoy, ya muy 
viejo, ya que data del 73, y después artículos sobre literatura 
principalmente tengo estudios sobre Julio Cortazar, sobre Jorge 
Luis Borges (Argentina), Augusto Roa Bastos (Paraguay), sobre 
Felisberto Hernández (Uruguay). Esto es todo digamos, última-
mente hemos trabajado en un equipo de investigación sobre la 
emergencia del movimiento obrero en Argentina, no desde el 
punto de vista histórico sino más bien sobre la contracultura, 
que propuestas presentaba este sector del movimiento obrero 
emergente frente a la cultura dominante Argentina que era más 
bien académica, y el resultado de esta investigación es un libro 
que hemos sacado hace dos años, publicado en Buenos Aires, 
que se llama "ANARKOS", es una antología de los textos 
libertarios, anarquistas, que salían en la prensa de la época; 
1900, con poemas, fragmentos de novela, Fragmentos de obra 
de teatro, donde esta gente invertía sus necesidades sociales, de 
protesta, de utopía. Este libro salió hace dos años con bastante 
éxito. Esto es lo último que se publicó. Actualmente hay inves-
tigaciones sobre Argentina y una sobre el Paraguay, al estudiar 
el impacto del golpe de Estado que derrocó al general Stroessner 
en el Paraguay, después de treinta y cinco años de dictadura. El 
impacto de este golpe que desemboca sobre la democratización 
del país, y estamos estudiando ya que repercusidnes ha traído 
este golpe sobre la cultura, sobre la literatura, ya que en este 
campo hubo una censura tremenda. Vamos a ver si en tres años, 
la cultura de la dictadura Paraguaya se modificó por esta 
circunstancia. 

HABLENOS SOBRE EL ESCRITOR PERUANO MARIO 
VARGAS LLOSA Y SU OBRA LA GUERRA DEL FIN DEL MUNDO. 

-Es esta novela en donde Mario Vargas Llosa abandona 
el Perú. En realidad es una novela brasileña. En cuanto a la novela 
en relación a un hecho histórico real que él ficcionaliza, curiosa-
mente esta novela tiene mucho que ver con el cambio ideológico 
que se produce en Mario Vargas Llosa. Hay en las primeras  

novelas una especie de radiografía de la realidad peruana; La 
ciudad y los perros, La casa verde. Después conoce una etapa 
Mario Vargas Llosa en que se interesa sobre todo por persona-
jes, todo dentro de un marco peruano; La tía Julia y el 
escribidor, y con La guerra del fin del mundo este teatro se 
amplía, toma un tema muy general, que casualmente ocurre en 
Brasil, pero que se puede aplicar a varios países de América 
Latina, que es el enfrentamiento política e ideológicamente entre 
un sector social que vive una utopía, yen el caso de La guerra 
del fin del mundo, el caso de Canudos es la tentativa de crear 
una sociedad ideal sobre la tierra, frente a esto está el liberalismo 
de la burguesía brasileña. Creo que Mario Vargas Llosa tomó 
este ejemplo para de algún modo analizar lo que él vivió, es decir, 
por una parte las utopías de él, de todo el movimiento revolucio-
nario hispanoamericano frente al esquema del liberalismo. Hay 
representantes de todo tipo de ideologías en esta novela, yo 
recuerdo uno particularmente; Sall, es un personaje anarquista 
que se formó más o menos en Europa y llega a Brasil y cree que 
el cambio se va a dar en cualquiermomento. Creo que la temática 
general es esta, el enfrentamiento de dos ideologías, la que gana, 
ya se sabe; la liberal. También lo característico de esta novela es 
que hay un tercer sector, el sector conservador, es decir, la vieja 
clase paternalista de América Latina; los caudillos locales que 
también llevan las de perder y queda finalmente la victoria de la 
República con el triunfo del liberalismo. Es una novela un poco 
profética (desde el punto de vista del liberalismo) de lo que está 
ocurriendo hoy. Muy curiosamente cuando Mario Vargas Liosa 
se presenta como candidato a la presidencia de la República del 
Perú, él toma la ideología liberal. El, que había partido de una 
posición revolucionaria con solidaridad con Cuba, termina sien-
do candidato del sector conservador. 

YO LE ESCUCHABA AL MAESTROJOSE LUIS GONZALEZ, 
DE QUE EL HABIA ENCONTRADO EN ESTA NOVELA, DE QUE 
LOS QUE EN EL SIGLO PASADO SON CONSERVADORES, HOY 
POR HOY SON LIBERALES Y VICEVERSA. 

-Sí, los liberales en el siglo pasado podían pasar como 
gente de avanzada, ahora el sector liberal representa el conser-
vadurismo. 

EL PERSONAJE GALL PARTE DE UN PUERTO EUROPEO 
LLEVANDO TODA UNA CARGA IDEOLOGICA QUE TIENE SUS 
ORIGENES EN EL "SIGLO DE LAS LUCES". 

-No se si el siglo de las luces o un poco posterior. Lo que 
pasa es que llega de Europa en un momento en que la religión 
tradicional europea está decaída y surge la crisis del catolicis- 
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mo, y surge una nueva ideología que se llama cientismo, 
después del siglo XIX. Con el cientismo la gente cree que la 
ciencia va a resolver todos los problemas que se presenten, por 
eso en ese personaje, Gall, hay muchas aluciones a la ciencia, 
por ejemplo, a la frenología; Ciencia que decía que uno tenía 
determinada ideología según la forma del cráneo. Si uno tenía un 
cráneo cuadrado tenía determinada ideología. Y la formación de 
Gali es una formación europea del sector libertario, del sector 
anarquista. Y una cosa muy importante es este aspecto ideoló-
gico-político, es como a partir de estas ideologías se contempla 
el problema del sexo. Cada cual tiene su sexualidad propia. 

¿COMO ES ESO? 

-En el aspecto de Antonio el Consejero hay un aire de 
cierto puritanismo, mientras que gall persigue a esta muchacha, 
tiene un rival que es el compañero de esta muchacha. Pero 
digamos que cada tipo de sexualidad corresponde a cada 
ideología. 

¿CUAL CREE QUE ES LA MEJOR OBRA DE VARGAS 
LLOSA? 

-Bueno, tengo una teoría al respecto, no sé si pueda 
comparar o valorar las obras, pero todo depende de que la obra 
esté bien escrita, pero también depende del estado de ánimo del 
lectoren el momento en que lo lee. Decir que la mejor, en relación 
con qué, son distintas. Para mí, es una novela que me gustó. 
Durante mucho tiempo no quise leerla, sabía que no ocurría en  

el Perú. Sabia que era una tentativa con una gran carga ideoló-
gica. Creo que es una buena novela de Mario Vargas Llosa, 
aunque se le reprochó de haber plagiado de Euclides da Cunha. 
No creo que sea un plagio, el terna es el mismo, pero tratado de 
otra manera. 

¿CUALES SON LAS FALLAS QUE USTED LE ENCONTRO? 

-No le veo demasiados defectos, es una novela muy 
coherente. A lo mejor es una novela un poco rígida, quiero decir 
con esto que es una novela un poco compuesta, no es una novela 
sorpresiva, de entrada se sospecha, se anticipa lo que va a 
ocurrir, esta es la técnica de Mario Vargas Liosa. Desde el punto 
de vista de la escritura, la técnica de su narrativa no es nada 
revolucionaria, tiene un estilo un poco de la novela tradicional del 
siglo XIX, eso sí, la innovación que introduce Mario Vargas Liosa 
en esta narrativa del siglo XIX es en la construcción de la novela, 
la multiplicación de los personajes. No es digamos una novela 
con una intriga rígida, es una especie de narrativa finalmente 
bastante tradicional pero que domina muy bien la técnica, esto 
desde el punto de vista del narrador. 

Esto no tiene nada que ver con una novela muy poderosa 
como es Rayuela de Julio Cortazar, donde ahí es una tentativa 
experimental extraordinaria que se puede leer de varias mane-
ras. Produce también un lenguaje nuevo; esta mezcla de Francés 
y Español, una creación más poética, mientras que Mario Vargas 
Liosa en este sentido es más tradicional y por ejemplo este 
escritor no tiene la gracia narrativa que puede tener García 
Márquez, quien cuenta una historia donde introduce una gran 
cantidad de irracional; en El otoño del patriarca en donde no se 
sabe si el patriarca, muerto o no, tiene doscientos años o acaba 
de nacer; esta fantasía. En Vargas Liosa nunca hay elementos 
irracionales que perturben, por eso la hace muy bien dentro de 
sus límites. Es un gran novelista. 

QUIERE DECIR QUE MARIO VARGAS LLOSA NO UTILIZA 
EL REALISMO MAGICO? 

-No se da, salvo en algunas partes de La casa verde en 
la selva amazonica. 

¿POR QUE EL REALISMO MAGICO EN LA CASA VERDE? 

-Porque seguramente es la novela más atípica si se 
considera el conjunto de la obra de Vargas Liosa, porque hay 
personajes extraños en la selva. Está este símbolo de La casa 
verde en esta casa de prostitución o quilombo. Este japonés... 

PERO ESTE JAPONES ES REAL, SE DIO EN LA REALI-
DAD. 

-Pero aunque La casa verde sea real, esto es muy 
curioso, Mario Vargas Liosa no inventa demasiado, parte de la 
realidad y elabora, mientras en otros novelistas, el Macondo de 
García Márquez... 

¿QUE ES EL MACONDO? 
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-El macondo es la ciudad, un símbolo de García Márquez, 
un pueblo de los Cien años de soledad... 

¿NO SERA ARACATACA? 

-El no dice esto. Lo mismo hace Onneti, la ciudad de 
Santa María está construida literariamente con la unión de 
Montevideo y Buenos Aires. 

MARIO VARGAS LLOSA HABLA ACERCA DE LA 
AFRICANIZACION DE LA AMERICA LATINA. 

-La miseria, la pobreza: es un problema del tercer 
mundo en general. 

CREE QUE AFRICA ES MAS RICA HOY QUE LA AMERI-
CA LATINA? 

-No lo creo, y no creo además que represente un interés 
primordial para occidente, pero la América Latina sí; primero 
desde el punto de vista estratégico y segundo por sus recursos 
económicos naturales. Además Africa viene siendo tierra de 
nadie. El interés de América Latina para Europa es muy grande; 
por ejemplo Alemania apoya discretamente a muchos partidos 
democráticos en América Latina, en México no sé, pero en el 
Paraguay sí. 

YO SIENTO QUE CADA VEZ MAS EUROPA ESTA MAS 
INTERESADA EN AMERICA LATINA. 

-En todos los aspectos. Los intereses pueden ser 
varios. Desde el punto de vista literario, tenemos a todos estos 
escritores que hacen viajes a Europa, no es casual que gente 
como Carlos Fuentes, Octavio Paz, el chileno Pablo Neruda, 
cuando tienen oportunidad piden ser enviados como embaja-
dores a París. Ahora tenemos como consul general de México 
en París a Fernando del Paso. Esto desde el punto de vista 
cultural, pero también lo vemos desde el punto de vista 
económico; Europa como gran potencia que es, necesita 
mercados para su producción. Japón no anda muy lejos 
también, no es casual que el presidente del Perú sea japonés. 
Lo que pasa en América Latina es que en los próximos años van 
a ver cambios muy fuertes, el liberalismo un poco salvaje, esta 
especie de estabilización de la economía quiere, instalar y 
desarrollar la industria pero haciendo pagar a los de abajo. 

PERO COMO QUE MEXICO ES UN PAIS UN POCO 
DIFERENTE A TODOS LOS DEMAS PAISES DE LA AMERICA 
LATINA. MEXICO ES UN PAIS RICO Y CON UN NIVEL DE VIDA 
QUE NO LO TIENE NINGUN OTRO PAIS LATINOAMERICANO. 

-Dentro de todo con más estabilidad. México no cono-
ció realmente un golpe militar. 

EL FUTURO QUE VAA TENER TODA AMERICA LATINA, 
TAMBIEN SERA EL FUTURO DE MEXICO, O MEXICO SE 
SALVA? 

-México se va a salva rde seguro, con tensiones no cabe  

duda, pero se salva. Otro dato para la América Latina es que 
Europa se ha organizado en la C.C.E. (La Comunidad Económi-
ca Europea). Europa está sirviendo de modelo, y lo que se dará 
realmente en América Latina es la reagrupación de países con 
una intención económica. México está negociando con los 
Estados Unidos y el Canadá. En sudamérica hay un pacto 
andino, una especie de mercado común. Y actualmente con las 
regiones que a mí me interesa; se creó el mercosur, con: Brasil, 
Argentina, Uruguay y Paraguay en su reagrupación. 

CUAL CREE QUE SEA EL FUTURO DE MEXICO? 

-Una democratización de México, y a través de México 
los que suelen llamarse chicanos (los méxico-americanos) en 
los Estados Unidos ya que cada vez tienen más peso en las 
votaciones electorales. 

PERO USTED NO CREE QUE AMERICA LATINA REPRE-
SENTE A LOS ESTADOS UNIDOS, LO QUE AFRICA REPRESEN-
TA A EUROPA SOBRE TODO A FRANCIA. UNC CUANDO ESTA 
EN PARIS SIENTE LA SENSACION DE CA oL HAY UN DOMINIO 
TOTAL SOBRE AFRICA. QUIZA POR LA CANTIDAD DE EMI-
GRANTES AFRICANOS. 

-No, lo que pasa es que en Paris hay muchos africanos 
porque vienen de países que antiguamente fueron colonias de 
Francia, y hablan hoyen día el francés, y naturalmente emigran 
a un país en donde se hable el francés. Es lo mismo que pasa 
en Londres con sus antiguas colonias; la India y otros países. 

CREO QUE LA AMERICA LATINA ES LA REGION MAS 
RICA DEL MUNDO, POR SUS MINERALES, SU VEGETACION, 
POR TODO. 

Esto es cierto, digamos, a veces, como digo en clases, 
los Estados Unidos, primera potencia. ¿Por qué? por la 
agricultura, petróleo, ahora tecnología, pero hace doscientos 
años en Estados Unidos no había nada, salvo en la costa Este 
dominada por los Indios, pero esto se explotó. Un país que tenía 
casi las mismas posibilidades que los Estados Unidos era la 
Argentina, riquísima, ahora está en la miseria, pero potencial-
mente es un país riquísimo, extenso, con praderas, con ríos, 
subsuelos. ¿Qué hace qué Estados Unidos y Argentina tengan 
un destino tan diferente? seguramente la cultura de Inglaterra, 
predominantemente sajona, hace que Estados Unidos tenga 
una agricultura predominantemente sajona. Inglaterra era 
primera potencia mundial en un momento en que España y 
Argentina estaban en desventaja. Los yanquis limpian los 
territorios para ocupar las tierras de los indios. Pero ahora 
habría que explicar porque Japón es primera potencia mundial, 
no tiene petróleo, no tiene ganadería, no tiene nada. Agricultura 
tiene de subsistencia, pero tiene muy poca. 

PERO NO CREE QUE ESTADOS UNIDOS SIGUE SIEN-
DO PRIMERA POTENCIA MUNDIAL? 

-Económicamente Japón, como explicar que es una 
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potencia tecnológica y financiera. Es una potencia como Suiza, 
riquísima. 

PERO ES TAN DIFICIL VALORAR EL MUNDO, TOMAR-
LE EL PULSO AL MUNDO, HAY TANTAS VARIANTES. EL 
MUNDO CAMBIA CONSTANTEMENTE. ¿QUE PIENSA DEL 
FUTURO DEL MUNDO SIN EL CONTRAPESO DE LA UNION 
SOVIETICA? 

-Con la caída de la Unión Soviética mucha gente se 
alegró. Si se cae el comunismo vamos a ser ricos, vamos a ser 
como Europa. 

LE QUIERO HACER DOS ULTIMAS PREGUNTAS, ¿CUAL 
CREE QUE SEA EL FUTURO DE LA LITERATURA? ¿NO CREE 
USTED QUE YA ESTAMOS ANTE LA MUERTE DE LA LITERA-
TURA LATINOAMERICANA? Y QUE OTRAS LITERATURAS 
VIENEN A DESPLAZARLA? 

-No creo en las muertes de la literatura. Lo que si ocurre 
es un fenómeno de moda. Grandes escritores en América 
Latina siempre existieron. De repente en los años sesentas 
Europa se interesa por América y valora a grandes escritores, 
por ejemplo: Rulfo, Carlos Fuentes, Borges, Vargas Liosa, 
García Márquez, Octavio Paz, pero ahora el interés de Europa 
por la literatura latinoamericana bajó mucho, esto como punto 
de referencia. Creo que grandes escritores existieron antes, 
siempre existieron. César Vallejo no tiene nada que ver con un 
fenómeno de moda, Pablo Neruda, tampoco. Uno de los 
grandes escritores como fue Juan Rulfo no participó en el 
boom, tiene que ver con otros factores, digamos: la crisis 
económica. Treinta años atrás por ejemplo Buenos Aires y 
México eran dos polos editoriales tremendos: F.C.E. en México 
y Losada Sudamericana en Argentina, esto favoreció el desa-
rrollo de la literatura. Ahora con la crisis económica se publica 
mucho menos. Antes con el franquismo los libros no salían, 
creo que se tenía que publicar todo en México. Ahora España 
se está convirtiendo en una gran potencia. En este momento 
los escritores latinoamericanos que deseen ser difundidos 
publican en España. 

LO DEL FENOMENO DEL BOOM NO CREE QUE FUE UN 
FENOMENO EDITORIAL QUE COMENZO EN BARCELONA? 

-Todo corresponde a un ambiente hispanoamericano 
de la época de los años sesentas, que corresponde con Pablo 
Neruda y el Che Guevara en la época en que todavía Cuba se 
le consideraba como la avanzada latinoamericana. Ahora Cuba 
está en la caída. En el Salvador se firmó el acuerdo. Nicaragua 
también. Salvo en el Perú en donde la miseria, Sendero 
Luminoso, etcétera. 

Y LA ULTIMA PREGUNTA MAESTRO, ¿EN QUE MEDI-
DA EL INTELECTUAL LATINOAMERICANO ESTA DESPLAZAN-
DO A LAS CIENCIAS SOCIALES, ES DECIR, EL ESCRITOR ESTA 
TOMANDO EL PAPEL DEL SOCIOLOGO, POR EJEMPLO: LAS  

CIENCIAS SOCIALES SE HAN APAGADO, SE HAN HECHO 
PEQUEÑAS ANTE ESOS GRANDES ESCRITORES LATINOA-
MERICANOS: CARLOS FUENTES, OCTAVIO PAZ, VARGAS 
LLOSA? 

-Es cierto que hay una especie de crepúsculo, cuando 
se habla sobre todo de ciencias sociales, este tipo de Literatura 
se inscribe en un género particular que es el ensayo. Es cierto 
que todo lo que es ensayo en América Latina, ensayo como 
interpretación de la realidad social, todo eso está en crisis, hace 
mucho que no han salido libros, pero hay gente como Octavio 
Paz, en la frontera de la literatura y las ciencias socialeS en sus 
interpretaciones del alma mexicana. Pero grandes libros, 
como en otras épocas, a principios del siglo, el Ariel de Rodó, 
algún ensayo de José Martí o libro como del Uruguayo Eduardo 
Galeano: Las venas abiertas de la América Latina. Este sector 
está en crisis, a favor de la narrativa, y que la gente tome 
conciencia de su realidad a través de la narrativa. 

QUIZA LA GENTE YA NO ESCRIBE COMO ANTES? 

-Yo estoy seguro de que la gente escribe como antes, 
el problema es si después se publica o después se difunde. Hay 
gente que escribe como antes pero no tiene el impacto, la 
resonancia que tenía antes. Antes un libro de Cortazar todo el 
mundo lo leía. El libro El general en su laberinto de García 
Márquez la gente lo esperaba. Escritores los hay, siempre los 
ha habido. 

Jean Andreu, escritor y maestro de conferencias de 

la Universidad de Toulouse Le miran en Francia. 

Especialista en Augusto Roa Bastos del Paraguay, 

y en la literatura Argentina. Tiene un libro 

publicando que se llama: La Argentina de boy y 

otras publicaciones. Andreu es un viejo maestro 

latinoamericanista de la Universidad de Toulouse. 
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ENTREVISTA A: 

ALEJANDRO GONZALEZ ACOSTA 

"EL FIN DEL MUNDO DE LA. GUERRA 99 

Hernán de Jesús Becerra 

Mira Alejandro, en LA GUERRA DEL FIN DEL M UNDO 
Vargas Liosa combina el discurso de la ficción con el discurso 
histórico y mítico para mostrar la realidad Latinoamericana. Esta 
es la hipótesis con la cual comenzamos nuestra entrevista. 

Con La Guerra del fin del mundo sentí un golpe, porque 
percibí la trascendencia que tendría esa novela en particulardentro 
de la producción total de Vargas Liosa. 

Es como un vuelco, un giro de 180 grados dentro de la obra 
de Vargas Liosa, porque él siempre había visto la historia como 
alusión, pero no como tema propiamente. En el caso de "La ciudad 
y los perros", "Conversaciones en la catedral", "Pantal eón y las 
visitadoras", "La tía julia y el escribidor", la historia está como en 
segundo o tercer plano. Y es curiosísimo porque esa intención de 
historia en La guerra del fin del mundo señala también un punto 
muy importante en la evolución personal de Vargas Liosa y se 
manifiesta ahí fundamentalmente a través de un personaje: Galileo 
Gall, a quien se ha visto como la identificación del autor con un 
personaje. 

La guerra del fin del mundo, y se lo comentaba así a Vargas 
Liosa cuando lo vf hace poco en Perú, me había avisadodesde hace 
varios años sus intenciones políticas; de meterse efectivamente en 
la política peruana. Es decir, esta novela alentó la intención de 
Vargas Liosa de postularse para la presidencia del Perú. Y el se 
reía y me decía que sf, que era verdad. Ya estaba obsesionado con 
esa idea de tomar parte directa en la historia. Y en efecto, el 
personaje de Galileo Gall entra en la historia, pero lo hace en una 
forma muy esotérica y toma una participación de primera línea en 
los sucesos que narra. Siempre he comparado el tratamiento de la 
ficción y la historia en dos grandes de la literatura latinoamericana 
que además por cuestiones muy diversas se han enfrentado, como 
son García Márquez y Vargas Liosa. Siempre he dicho que los dos 
realizan un "juego" con el lector, una suerte de pókar, pero en el 
caso de García Márquez, él esconde siempre las cartas, hace un 
juego válido -literariamente hablando- hurtando los naipes, y al 
final deslumbra al lector al voltearlos. 

Es el recurso del deslumbramiento tan vinculado con el 
realismo mágico que se da en Cien Años de Soledad. Vargas liosa 
es un excelentejugadordel póker literario, pero con otra estrategia 
porque él pone las cartas vueltas hacia arriba, es decir, el deslum-
bramiento se produce por la inducción sobre el I ector,la forma en 
que lo mete dentro de la trama. El mismo comienzo de "La guerra 
del fin del mundo", tiene además una estructura periodística. Era 
un hombre tan flaco que parecía que siempre estaba de perfil, y eso  

te indica la forma en que el autor se acerca al lector, es un "leed" 
en toda la extensión. Siempre he dicho que los juegos literarios de 
García Márquez y Vargas Liosa son igualmente válidos. Pero 
Vargas Liosa es más "limpio con el lector, no te esconde nada, es 
casi como un escritor policíaco, te pone todas las variantes para que 
tu las analices. Esa es la estructura que marca la relación de la 
historia con la ficción. En este caso específico de LA GUERRA 
DEL FIN DEL MUNDO, la preocupación básica de Vargas Liosa 
cuando escribe la novela lo va a marcar en sus años siguientes; es 
una nueva etapa de Vargas Llosa,y en segundo lugar la trascenden-
cia que tiene el hecho de un escritor peruano que escriba sobre la 
realidad histórica de otro país del continente, alejado de la cultura 
de los demás países latinoamericanos, como es la cultura de raíz 
portuguesa del Brasil. Ese distanciamiento logra aportar numero-
sos elementos para la interpretación histórica. 

Sí, es una novela trascendente dentro del conjunto de la 
literatura latinoamericana y también en la obra de Vargas Liosa, 
por esas condiciones que te he mencionado, y por el mismo hecho 
de la etapa humana que atraviesa Mario cuando escribe esta 
novela. 

ALGUNOS CRITICOS CONSIDERAN QUE LA GUE-
RRA DEL FIN DEL MUNDO ES UN PLAGIO DE LA OBRA LOS 
SERTONES DE EUCLIDES DA CUNIIA, 

Recuerdo una frase que dijo Luis Buñuel: "En la cultura y 
en la literatura en especial, todo lo que no es tradición es plagio". 
No se puede hablar de plagio literario, sino de coincidencias y 
préstamos; además, el suceso histórico existe y es susceptible de 
ser analizado por un número indeterminado de autores. El hecho 
de que Euclides Da Cunha haya escrito sobre la realidad del sertao, 
no implica que se vaya a agotar el tema. 

EXACIO. 

Es posible que en cada época coincidan los escritores y sus 
propias interpretaciones. Eso sería acusar de plagio igualmente a 
Carpentier, Miguel Angel Asturias, y tantos otros. No creo que 
seria plagio, es una fuente para la interpretación;é1 mismo antes 
señala esa deuda. 

ESO CREO. PRIMERO LEI ESTA NOVELA, LUEGO 
LEI LOS SERTONES DE EUCLIDES DA CUNHA. Y DESPUFS 
OTRA VEZ ESTA NOVELA, Y CREO QUE LA IDEA ORIGI-
NAL VIENE DE DA CUNHA. YO IRLA MAS ATRAS, DIRIA 
QUE VIENE DE LA I IISTORIA MISMA DEL BR ASIL. PERODE 
NINGUNA MANERA CREO QUE ES UN PLAGIO. AHORA 
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BIEN, PARA MI GUSTO, VARGAS LIOSA ES MUCII0 MAS 
ANIMADO, MUCHO MAS ÁGIL SU PLUMA Y MAS INTE.RE• 
SANTE SU PROSA. 

Pero es que Euclides Da Cunha, tiene un interés de 
reflexión histórica, es el cronista del suceso. Mientras que Mario 
es el fabulista, el fabulador, el escribidor realmente de la historia, 
el reescribidor de la historia. Para enaltecer a Euclides Da Cunha 
no hay por qué tratar de empequeñecer a Vargas liosa. Ambos son 
grandes. Y los dos son fundamentales en la cultura latinoamerica-
na. Creo que es un juicio simplista, este de ver LA GUERRA DEL 
FIN DEL MUNDO como un plagio de Vargas liosa. 

Tú sabes que esta polémica es de actualidad. 

Creo que se ha superado, porque además no ha tenido 
mucha gente. 

Considero La guerra del fin del mundo como la más notable 
novela de Vargas Liosa y es por esa recreación de la HISTORIA. 
Incluso por la adulteración de la Historia. Al escritor se le vale 
todo. Cuando Alejo Carpentier escribe El siglo de las luces hubo 
un historiador en Cuba que le echó en cara ciertas incorrecciones 
históricas y Alejo Carpentier con aquel horroroso acento francés 
que tenía cuando hablaba, dijo:" Y a mí qué carajo me importa que 
el Conde de Pozos Dulces no haya vivido en esa época, a mí me 
interesaba el nombre para mi obra". En la literatura todo se vale. 
"Todo lo que no es tradición es plagio". Pero esta novela está 
encajada en la más fuerte tradición latinoamericana. El interés por  

la historia. 

Por otro lado, corno te darás cuenta, hay das místicas; está 
la mística del Consejero y la de Galileo Gall. La mística de Galileo 
es L•t mística cientificista, inspirada en la teoría de Lombroso, en 
la fre.nologia, en el problema del Ente criminal, escuela de la 
psicología social y de la sociología en esa época. Y el Consejero 
está en la más pura mística trascendental latinoamericana, pero es 
también el Consejero en esta obra una avanzada de la "Teología de 
la Liberación", y con esto llegamos hasta el fundamentalismo. El 
fundamentalismo no es propio solamente del Islam; es toda rel¡• 
gión que se propone llevar hasta sus últimas consecuencias en el 
plano individual una actitud moral, del macromundo social al 
micromundo que es el individuo. Toda religión que se propone una 
norma de conducta coherente e íntegra. Esa especulación que se 
propone manipular, hasta eso es fundamentalismo. El Consejero 
hasta cierto punto es como un Ayatola Jomeini. 

YO NO SE BASTA QUE PUNTO ESTE CONSEJERO 
LLAMADO ASI PORQUE DABA CONSEJOS, ES UN TIPO 
QUE SE REPITE UNA Y OTRA VEZ EN LA AMERICA LATINA 
A TRAVES DE SU HISTORIA. LO VEMOS EN ANACLETO 
MORONES DE RULFO. 

Me contaba un amigo, que en una zona de Campeche hay 
un pueblo a cuyos pobladores llaman "los matacrislos", porque a 
principios del siglo XX hubo un profeta que terminó pidiendo que 
lo crucificaran como Cristo y lo hicieron además, para cumplir la 
palabra del Señor. 

Y TAMBIEN A PRINCIPIOS DE ESTE SIGLO FUE ESA 
REALIDAD QUE SE HIZO LEYENDA, LO DEL NIÑO 
FIDENCIO. 

América Latina es un continente lleno de locos y profetas. 
Todo líder político en el fondo asume la posición profética. 
Tenemos el mito y resurrección de Perón. ¡Apocalípticos todos 
¿no?! 

ALII TENEMOS LOS BRUJOS DE GUATEMALA. Y 
ESTO SE REPITE EN TODOS LOS PAISES DE AMERICA 
LATINA. 

Estas figuras de la historia que parecen estar recluidas al 
reino de la ficción y de la imaginación, te surgen a cada paso, como 
resurrecciones rarísimas. Como un presidente de Argentina hoy 
que es un palindroma, dejándose las patillas en homenaje a Don 
Facundo Qui roga. Raro ¿no? Son elementos que forman parte de la 
mitología que configuran todo el continente. 

EL ES RIOJANO, TAMBIEN SARMIENTO ERA DE 
ALLA. 

En estos momentos hay una gran sublevación en los países 
andinos en las bases campesinas, indígenas. Se ha callado, no se 
ha dicho mucho. Es una súblevación de indios que se han ido 
pasando la voz a través de las fronteras nacionales de Bolivia, Perú 
y Ecuador, como un reguero de pólvora, por toda la cordillera. Eso 



es real. Y hay otro fenómenoque tiene una raíz fundamentalmente 
religiosa: Sendero Luminoso. A pesar de todo lo que se diga del 
Maoísmo, Sendero Luminoso tiene sustratos en el campesinado 
del Perú y de toda la zona andina y son típicamente religiosos. l'ay 
un "consejeiro" siempre suelto, nunca atrapado, ubicuo, multipli-
cado, 

PORQUE, ADEMAS, SE HABLA DE UN PAIS ANDINO, 
PORQUE ECUADOR, BOLIVIA Y EL PERU, SIENTEN QUE 
SON UN SOLO PAIS. ESTAN DIVIDIDOS EN TRES PAISES 
PERO ES VERDADERAMENTE UNO SOLO. LOS INDIOS DEL. 
ANTIGUO IMPERIO DEL TAFIUANTISUYO. 

En esa foto que ves ahí sobre la mesa, estoy con un amigo 
sentado en la cámara sepulcral de los Incas en Machu Picha, y 
abajo estoy con un grupo de amigos (peruanos, colombianos, 
mexicanos) en la Catedral del Cusco, donde se encuentran los 
restos del Inca Garcilazo de la Vega. Te hablo de esto porque allá 
conocí un personaje simpatiquísimo, el alcalde del Cusco. Un 
señor, que cuando me ve llegar, cubano, me dijo: "yo soy muy 
amigo de su comandante Fidel Castro". Y me empieza a hablar de 
su larga militancia. Porque es marxista-leninista, con fuertes 
convicciones materialistas, ateas. Estábamos en la alcadía del 
Cusco, que es un palacio del siglo XVII. Y me dice de pronto que 
él es marxista pero cree en los espíritus, y además tiene fantasmas 
en la alcaldía, que le caminan por las paredes en la noche y él se 
asusta muchísimo. Un "marxista espiritista" pues, solamente se 
puede dar en el Cusco. Es una parte de este continente loco. 
Descartes no tenía nada que ver con nosotros. Nosomoscartesianos.  

Creo que es una interpretación válida de la historia: "La guerra del 
fin del mundo", historia desde el punto de vista latinoamericano, 
desde el punto de vista más auténtico para nosotros. Cuando un 
historiador europeo-cartesiano se pone a ver esto, se queda como 
loco, no entiende lo que pasa. Somos un poco locos, como Bolívar, 
como tantos otros grandes. 

EsToTAm BIEN ES PARTE DEI. REALISMO MAGICO 
Y DE LO REAL. MARAVILLOSO. 

Loque sucede esque el realismo mágicoes muy válido para 
Europa, donde la realidad es una cosa y la fantasía esotra. Es decir, 
hay un desarrollo histórico muy ordenado en el mundo occidental 
europeo, muy, muy ordenado, para decirlo de algún modo,cartesiano. 

Descartes tenía razón para su mundo. Pero en el mundo 
nuestro te encuentras culturas que todavía no se han integrado. 
Aún no hay una Cultura Latinoamericana, sino una multitud de 
culturas latinoamericanas. Pues te encuentras en la catedral de 
Puebla, el indicio que mencionaba Carpentier de un angelito 
tocando maracas, La maraca es un instrumento que no tiene nada 
que ver con Israel o con Roma, y además, yo creo que lo más 
maravilloso es que a nadie le llame la atención. Y por otra parte, 
hay una figura ejemplar, la del dictador latinoamericano, que es 
uno de los grandes motivos literarios en la narrativa nuestra. Y ahí 
lo tienes, el Consejero es un "protodictador" con su mística 
peculiar. 

PERO RESPECTO A ESTA I II POTESIS, CUANDO DIGO 
YO QUE VARGAS LIOSA COMBINA EL DISCURSO DF. LA 
FICCION CON El. DISCURSO IIISTORICO Y M111CO. 

la ficción no tiene que ser mítica necesaria y 
excluyentemente. El reflejo de la historia en el ser individual 
puede llegar a ser mítico. Es el caso por ejemplo, en "EL REINO 
DE ESTE MUNDO", del personaje Makandal que por su papel 
trasciende y se convierte en una figura mítica, a partir de la 
negación de su muerte, La historia y la mitología realmente en 
América Latina están muy vinculadas y la narrativa es una expre-
sión de este fenómeno, del vínculo entre una y otra. Yo creo que en 
la novela de Vargas 1.1osa y eso es lo genial de ella da esa historia 
conectada con la fabulación. 

PERO LO INTERESANTE DEL TRABAJO SERIA DES-
CUBRIR ESA COMBINACION DEL DISCURSO DE LA E1C-
CION CON EL DISCURSO BISTORICO Y MITICO. 

Yo no intentaría separarlo. Vería mejor como las tres 
líneas van indisolublemente vinculadas a través de toda la novela. 
No trataría de separarlas diciendo: este es el factor mítico, y este 
esel elemento histórico. Todo está dadocomo en un caos. Si alguna 
señal de identidad tenemos a nivel continental es el caos. La 
realidad caótica. la realidad latinoamericana es asombrosa, porque 
rompe todos los moldes de desarrollo, gradualidad y coherencia, 
que tiene la historia en Europa. 

El hombre europeo puede percibir con mayor nitidez este 
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orden dentro del desorden que es la realidad latinoamericana. Aqui 
se confunden mitología e historia. Todo forma parte de lo más 
inusual. Vivimos en el reino de lo imposible. 

AHORA RECUERDO LAS PALABRAS DEI. MAESTRO 

JOSE LUIS GONZALEZ DE QUE EN AMERICA LATINA LA 
REALIDAD SUPERA LA FICCION. 

En efecto, la realidad supera la fantasía. Que es lo contrario 

de lo que decían los surrealistas, en cuanto a que la realidad es 

pobre y hay que enriquecerla con la ficción. Eso está muy bien para 

Europa. La imagen clásica de Bretón: el paraguas sobre la mesa de 

operaciones, y todo lo demás del surrealismo francés. Pero en 

América no hay necesidad de recurrir a eso porque en nuestra 

historia está presente la ficción. La realidad por si sola basta para 

agotar la fantasía más perdida. Y si te pones a ver, la historia 

nuestra es la sucesión de locura, genialidades e intentos de asaltar 

el cielo como diría al buen Marx. ¿Cómo se explica que con dos 

puñadosde hombres extranjeros puedan conquistarse dos imperios 

(el Inca y el imperio Mexicano) a partir de una equivocación 
mitológica? 

QUE LUGAR OCUPA VARGAS LLOSA EN LA LITE-

RATURA LATINOAMERICANA. 

Evidentemente ocupa el lugar que de hecho y por derecho 

le corresponde, de ser uno de los grandes, junto con García 

Márquez, Borges, Paz. 

ES UNA PREGUNTA MUY EVIDENTE. 

No, pero a veces se le discute. No es"el lugar que ocupa", 
porque un autor no ocupa más lugar que el de su persona. Sino la 

trascendencia que tiene la obra de Vargas Liosa en la literatura 

peruana. Digo que el Perú tiene tres descubridores porque hay tres 

Perú. Humboldt "descubrió" uno de ellos, el Perú criollo; Mariátegui 

"descubrió" el Perú andino, el Perú de la Sierra, y Vargas Liosa 

"descubre" el Perú de la selva amazónica. Y ese Amazonas es -al 

igual que los Andes- un vaso comunicante con varios países, pues 

es común al Perú, al Brasil, al Ecuador; Ese mundo amazónico, y 

especialmente en el caso del Perú, es M ario quien lodescubre, con 

"Pantaleón y las visitadoras", con "La casa verde"... 

QUE POR CIERTO, LA CASA VERDE ES LA SELVA, 

LA VERDURA DE LA SELVA. ALGUIEN DECIA QUE UNO 

PUEDE IR EN RETROCESO DE LA HISTORIA, SI VA UNO DE 

LA CIUDAD DE LIMA, QUE ESTA EN LA COSTA DEI. PERU 

RUMBO A LOS ANDES, VA UNO RETROCIENDO EN I.A 

HISTORIA, HASTA LLEGAR A LA SELVA Y QUE SE SITÚA 

UNO EN EL CUATERNARIO. 

Exacto. Eso es común no solamente al Perú, sino a varios 

países latinoor ,:lricanos. Es lo que dice "LOS PASOS PERDI-

DOS" de Carpentier: la regresión en la historia, volver hacia las 

primeras edades de la civiliza ,„ a, del surgimiento del ser huma-

no. Tu sales de aquí, de México, y llegas hasta San Cristóbal las 

Casas, en Chiapas, y haces una regresión histórica. Lo puedes  

hacer en Venezuela, como lo hace Alejo Carpentier en "Los pasos 

perdidos". Lo puedes hacer en Perú, y también en Guatemala. En 
Brasil te encuentras el palacio genial de Niemeyer a lado de una 

"favela", donde están conviviendo dos etapas históricas, la comu• 
nidad primitiva y la urbanización ultramoderna, 

ALDO CARPENTIER DIJO EN UNA CONFERENCIA, 

QUE EN AMERICA LATINA COEXISTEN El. CUATERNARIO 
Y El. SIGLO XX. 

Y ya habría que hablar del siglo XXI. Cuando Carpentier 

escribe eso la revolución de los "microchips" no se había produci• 
do todavía. Ahora es todavía más grande el abismo, se han 

agigantado las distancias. Por una cruel paradoja mientras más 

avanzamos más retrocedemos. 

CUALES CREES QUE SON LAS LIMITACIONES DE 

MARIO VARGAS LLOSA EN ESTA NOVELA Y CUALES SUS 
AI ,CANCES. 

En este caso, si de crítica se habla con el propósito de 
interpretar, de procesar toda una realidad, la interpretación de 
Vargas Liosa es muy positivista, muy decimonónica, influida por 

las ideas de Come, por Spencer, de cientificismo del siglo XIX. Es 
esencial en esta visión el protagonista Galileo Gall. Hay dos 

protagonistas enfrentando antagonismos, Galileo Gall y el Conse-

jero. Uno persigue al otro todo el tiempo y nunca llega a encontrar-

lo. Está ese lombrosianismo, que trata de interpretar la historia a 

partir de un punto de vista positivista, de condicionamiento 

fisiológicodcl desarrollode la historia. Así los hisiéricosserían los 

grandes convulsionadores sociales, Creo que a la catacterización 
un tanto mesiánica del Consejero se le carga un poco la mano en 
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el tinte positivista. Las revoluciones en América Latina tienen 
raíces, de hecho, místicas. La mística revolucionaria no puede 
enfocar en forma tan positivista el hecho de la historia, sin pasar 
por altoesa riqueza humana que aportan los individuos. Es la única 
observación que le haría. Por otro lado es una novela muy bien 
hecha. Ilay que hablar en términos de eficiencia literaria que 
atrapa al lector y lo sumerge en la historia. Y uno participa de ella 
juntocon Galileo y con el Consejero. Es como un salto en el tiempo, 
como un viaje. 

¿PODRIAMOS DECIR, QUE ES IMPECABLEMENTE 
LITERARIO, COMO SE TIA DICII0 DE I.AS OBRAS DE CAR-
LOS FUENTES? 

Creo que no hay tarea más "sucia" que la literatura. El 
literato apela a todo, hasta vender su madre, válgaseme esta 
metáfora extremada. Hablar de "impecabilidad", es un poco como 
hablar de idea ajena al pecado y yo creo que no hay nada más 
pecaminoso que la literatura. Desde el mismo hecho de un sujeto 
neurótico que se pone a escribir por una compulsión irrefrenable. 
Eso es toque son todos los escri lores, unos compulsi vos irrefrenables. 
Siento que no hablaría de impecabilidad, sino de una sana "sucie-
dad literaria". El escritor hecha mano a cualquier cosa, porque lo 
que importa es conmover al lector. En el caso de Vargas Liosa, hay 
una extrema y saludable "suciedad" literaria. 

COMO EL MISMO LO DICE, " EL ESCRITOR ESCRIBE. 
POR ESA NECESIDAD DE SACAR SUS DEMONIOS DE DEN-
TRO". 

Es un exorcismo. Pero resulta que el escritor auténtico está 
poseído por esos demonios. Cuando los pierde deja de ser escritor. 

DECIA NIETZCIIE QUE TODA LITERATURA ES SIN-
TOMA DE ALGO. AQUELLA PERSONA QUE ESCRIBE, ME 
COMENTABA JOSE LUIS GONZALEZ, ES PORQUE ALGO 
PASA CON ELLA. LO NATURAL ES QUE TODA PERSONA 
VIVA TRANQUILAMENTE SU VIDA, SIN NECESIDAD DE 
ESTAR QUERIENDOLA CAMBIAR. TODO EL QUE ESCRIBE 
ES QUIEN ESTA EN CONTRA DE ESTA'REALIDAD. Y POR 
ESO CREA SU PROPIA R EALI DAD A TRAVES DE SU S NOVE-
LAS. 

Escierto, muy cierto. Ningún escritor en cuanto escritor, ha 
logrado cambiar realidad alguna, porque la literatura es una cosa 
y la realidad es otra. Como decía aquel chiste de Borges, muy 
indicativo, cuando le preguntaban si él era un escritor comprome-
tido, porque había escritores comprometidos, y él contestaba: "y si 
están comprometidos que se casen". Esto io decía con aquella 
sorna porteña tan suya. Es una cosa muy íntima como preguntarle 
sus preferencias sexuales o religiosas a una persona. La literatura 
se explica por ella misma. Hay que deslindar entre el Vargas Liosa 
escritor y el Vargas Liosa político, de igual forma que se hace lo 
mismo con el García Márquez escritor y político, el Octavio Paz, 
escritor y político también. Creo que es saludable. Esa idea del 
escritor transformador de la realidad, es muy romántica. Lord 
Byron no cambia nada con su poesía. en todo caso la cambia en  

parte con su muerte, ejemplo de conducta internacional. Pero no 
cambia nada con su poema. Ninguna revolución se hace con un 
poema. Las revoluciones expresan el cambio, pero realmente, y 
permíteme el juego, primero es la tonta de la Bastilla y después la 
Marsellesa, 

QUE INTERESANTE. UNA COSA QUE ME LLAMA LA 
ATENCION ES 1.0 QUE LE LLAMA I.A ATENCION A JOSE 
LUIS GONZALES DE ESTA NOVELA. EL DICE QUE EL VIO 
EN ELLA UNA LUCRA ENTRE CONSERVADORES Y LIBE-
RALES. Y LOS QUE EN El. SIGLO PASADO ERAN CONSER-
VADORES 110Y POR IIOY SON LIBERALES Y LOS QUE 
ERAN LIBERALES 110Y SON CONSERVADORES. 

Dicen que lo que más se parece a un liberal es un conser-
vador y viceversa. También es un hecho que los que antiguamente• 
eran conservadores hoy son liberales; sí, pero liberales del siglo 
XIX. Ya cayendo en el plano de situar esta novela en una realidad 
contemporánea, a diez años de editada, se está produciendo una 
cosa muy curiosa a nivel mundial: el cambio. 

Gorhachov es el Cristóbal Colón de nuestra época. Está 
demostrando a una mitad del mundo que existe otra mitad. Está 
"revelando" la otra mitad del mundo. En ese sentido Gorbachov y 
Colón son muy similares. Además veo que mientras ha habido una 
"Perestroika" en la izquierda, no hay una "Perestroika" equivalen-
te en la derecha. No me gusta hablar de derecha e izquierda, pues 
me parece un gran racismo en contra del cuerpo humano. Conozco 
zurdos que son reaccionarios, y diestros que son Trotsky redivivos. 
Lo que había que considerar es que estamos metidos, aunque nos 
pese incluso, en un gran laboratorio cont inental América Latina es 
un enorme laboratorio donde se están cocinando las cosas más 
diversas, desde posturas Maoístas como Sendero Luminoso, pa-
sando por el socialismo conservador, hasta el neoliberalismo 
trasnochado y desde luego la social democracia que me parece cada 
día más la opción viable y justa. De hecho también hay monarquías 
no dichas perosi reales. En eso la visión de LAGUERRA DEL FIN 
DEI..MUNDO que da Vargas liosa es vál ida. Es un poco el germen 
del cientificismo liberal que ofrece Galileo Gall, el misticismo 
enfebrecido del Consejero, la figura embrionaria del caudillo 
Fascistoide en el militar que enfrenta las revueltas, y todo eso 
dentro del ambiente latinoamericano. Ahí fue un poco que el 
pueblo queda en un segundo plano, la tropa se mata pero que no se 
ve, Todo eso es parte de nuestra realidad y que en tanto visión del 
mundo es válida. 

DE QUE VARGAS LIOSA COMBINA ESTOS DISCUR-
SOS PARA EXPLICAR ESTA VISION DE LA AMERICA LATI-
NA. 

No diría que Mario trata de explicar sino mostrar. La 
actitud de Mario no es didáctica, es una actitud literaria, no está 
sentando cátedra sociológica, ni historio-gráfica, sino está hacien-
do esa cosa tan elemental y terrible como es escribir una novela. 

ALGUNOS CRITICOS DICEN QUE ESTA MOSTRAN-
DO ► .A REALIDAD DEL BRASIL, OTROS QUE ESTA MOS- 
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TRAN DO LA REALIDAD DEL PERU . YO I..0 QUE TRATO DE 

DECIR ES QUE ESTA MOSTRANDO LA REALIDAD DE TU. 
DOS Y CADA UNO DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICA-

NOS. 

Estoy muy de acuerdo contigo. Sería la realidad de un 

pasado dei Brasil, pero es una realidad muy común a otros países 

latinoamericanos. El factor religioso en América Latina es tan 
fuerte que es aplicable por entero, Es un poco la guerra de los 

cristeros en México. El propósito del escritor al escribir la obra, 
puede que sea particular, aunque lo que le resulte sea universal. 

MOSTRANLX) LA REALIDAD DEI. BRASIL Niosno 
LA REALIDAD HISTORICA DE TODA LA AMERICA LATINA. 

Mira, "La ciudad y tos perros" es una academia militar, y 
sin embargo lo que está dando es la violencia latente que es un 

síntoma latinoamericano por excelencia. Vivimos en un mundo de 

violencia, no porque nos guste, sino por desajustes y desigualda-

des. No somos violentos porque nos guste ser violentos, sino 

porque 1106 han hecho ser violentos. Un continente de conquista-

dos, repartido, dividido, enemistado por intereses ajenos; somos 

violentos como resultado de esto. 

HAY ALGO QUE A MI ME LLAMO LA ATENCION, I.E 
ESCUCHABA ESTO A VARGAS I.LOSA EN LIMA, PERU QUE 

AMERICA LATINA TIENDE CADA VEZ MAS A LA 

AFRICANIZACION.SONPALABRASTEXTUALESDE MARIO 

VARGAS LLOSA. 

La africanización en primer lugar esun fenómenoque tiene  

una base económica y social, y una manifestación linguística muy 

importante. En Africa existen innumerables lenguas e infinitos 
dialectos, lo cual te determina que el habitante de una tribu no 

pueda entenderse con el habitante de otra tribu que queda a 15 kms. 
de distancia. En América no, en América tenemos en sentido 

general un idioma que nos une digamos el Español Americano.Un 

argentino puede entenderse con un mexicano, un cubano puede 

entenderse con un peruano, incluso sí te pones un poco difícil, un 
chileno puede hablar con un brasileño, a trompicones, pero se 

entienden. No es este abismo que se da entre los dialectos africa-
nas. Yo no hablaría de una africaniz.ación de América; siempre se 

ha mantenido la tendencia centrípeta de reunir hacia el centro. El 

sueño de Bolívar, quizá no se alcance por el factor político que 
decía El Libertador, sino por el factor más contemporáneo de 

unificación económica y de los mediosde difusión. El mundose ha 

empequeñecido notabilfsimamente; entonces, creo que ya hoy por 
hoy se está dando un mercado unificado europeo, y no creo que 

exista una tendencia de africanización latinoamericana, en todo 

caso han sido intereses foráneos y ambiciones internas lasque han 

impedido el sueño de una América unida. Chi le peleando en contra 

de Perú, dos hermanosdesunidosen la historia por los interesesde 

una compañía inglesa. Son los "grandes" los que nos han hecho 

pelear siempre. La famosa guerra del fútbol entre El Salvador y 
l londuras, era un interés de la United Ruh, no era por el deporte. 

Creo que la historia se da para lección, ¿no? 

CLARO. 

No creo que haya una africanización en América Latina; 

además, necesito no creerlo. 

DIJISTE ALGO MUY INTERESANTE, DE QUE EL 

MUNDO ES CADA VEZ MAS PEQUMZIO. DECIA MARSHALL 

MC LUIIAN, QUE NOSOTROS EN ESTE MOMENTO SOMOS 

UNA GRAN ALDEA, QUE EL MUNDO ES UNA GRAN AL-

DEA. 

Lo que Mc Luhan olvida, es, que en esa aldea hay señores 

que son muy ricos y que viven en la sala y que otros pobrísimos 

viven en la cocina y no tienen ni la más remota idea de la "aldea" 

en que están viviendo. Es clásico problema entre el mundo desa-

rrollado y el mundo que no ha tenido esa opción; esa frontera se 

abisma más, la distancia entre la sala y la cocina de esa "aldea" es 

cada dia más grande. Y mucho más con todos los postulados que 

quiere un grupo, estos que hablan de liberalizar el mercado, están 

tratando de implantar un sueño cruel del sigla XIX; la ley del más 

fuerte, los de "Vuelta" y compañía. Yo los llamaría los neo-

stal í nistas, porque son de una crueldad tal que Stalin es un niño de 

teta al lado de ellos, esos que defienden la economía de mercado 

a ultranza y que olvidan el modelo que a mí me parece más válido 

para nuestros países, la Social Democracia. En todo organismo hay 

elementos más capaces y otros menos capaces, pero no se puede 

pasar por alto que los más capacesolviden su responsabilidad con 

los menos capaces, si quieres llamarlos así, o los menos adiestra-

dos. Somos parte de ese organismo que se llama Humanidad, 

seccionada por nacionalidades. Es tan monstruoso ese ideal libe- 
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ral, que es bestial, y terriblemente criminoso. Se consagra así el 
"derecho" internacional a que se mueran los niños de hambre en 
Africa y se produzcan las hombrunas en Asia. Está muy hien hablar 
de derechos humanos, y de libertad individual, lo aplaudo de todo 
corazón y empeño mis manos en ello. Pero caramba, ¿y la justicia 
social en dónde la dejamos? Forma parte de una retórica abando-
nada. Es decir, Octavio Paz y Enrique Krauze son excelentes 
discípulos de Beria. 

Por lo menos seis meses se pasaron contactando gente, si 
venían o no venían, con un sigilo ejemplar, ¿por qué la libertad 
tiene que ser un oficio del sigilo? Pero también se apreció la unidad 
de toda la opinión intelectual. Si en algo se pusieron de acuerdo es 
en no estar de acuerdo con esto. Se vincularon para plantear su 
repulsa. Sucede que algunos nos quieren llevar al siglo XIX, 
cuando ya estamos llegando al siglo XXI. Si aceptarnos las reglas 
del juego de la economía del mercado, del intercambio desigual, de 
la manipulación de los precios de las materias primas, y de todo lo 
que viene ahí, vamos a ser condenados, no a cien años de soledad, 
sino a mil años de soledad y lo que sucederá entonces es que "la 
guerra de fin de mundo" surja en América Latina. 

QUE INTERESANTE. LA GUERRA DE FIN DE MUN-
DO SURJA EN AMERICA LATINA. PERO CUAL CREES QUE 
SERIA EL FUTURO DE LA A. M. O ESTAMOS ANTE EL FIN 
DE LA HISTORIA. COMO TANTO SE IIA MENCIONADO. 

No, para hablar del futuro tendría que ser astrólogo. Yo 
prefiero hablar del presente que estoy viviendo, del futuro quién 
sabe, no creo que sea sensato hablar del futuro. 

LOS ESPECIALISTAS DE LA CIENCIA POLITICA, AL-
GUNOS INTEI,ECTUALES ALEMANES DE LA CIENCIA PO-
LITICA l'ANIMEN Y DEI, MUNDO DIRIA, PIENSAN QUE 
ESTA GENERACION VA A VER LA GUERRA, PERO LA 
GUERRA QUE NO VA A TENER UN CONTINUO, SINO QUE 
EFECTIVAMENTE VA A SER El. FIN DE LA HISTORIA. 

Si hablarnos en términos astrológicos habría que 
recordar las predicciones de Nosiradamus, las que anuncian 
la tercera Guerra Mundial en el verano de 1990, y que 
surgirá en el Medio Oriente. Prefiero hablar en términosdel 
presente, y en el presente hay una tendencia renovadora, 
esperanzada y otra tendencia conservadora que se caracteri-
za por una casi rante y castrada actitud de posmodernidad, es 
decir, "todo fue inútil", "resignémonos", "pleguémonos a 
algo que no tiene remedio". Olvidémonos ya de la etiquetas 
y de los modelos tanto importados corno de fabricación 
nacional, pues el ser humano necesita seguir creyendo en 
algo. Esto es muy importante para mí. El hecho de que 
despiertes de un mal sueño, no significa que no debas seguir 
soñando. Yo creo que vale siempre para el ser humano la 
posibilidad de señal., y olvídate ya de recetas o de modelos. 
Yo creo que es necesario seguir soñando, luchando, creyen-
do, es decir, reafirmando la capacidad humana para creer. Si 
no fuera así estaríamos aún en las cavernas, y no llegaríamos 
siquiera al "ideal" neoliberal del siglo XIX. Es aquello que 
decía Fourier, la capacidad "mariposeante" del ser humano,lo 
enunciaba exactamente así, la capacidad "mariposeante", 
que lo hace capaz de volar y trascender, de enamorarse de la 
luz. Creo que es bellísimo. I lay que rescatar las utopías, no 
limitarnos al sentido material y a la frustración. 

QUIEREN ASESINAR LA IMAGINACION. MIRA, HAY 
ALGO QUE A MIME IIABIA DADO MUCHA CONFIANZA, Y 
ES QUE EL MUNDO IBA A SEGUIR SIENDO MUNDO, Y 
ERAN LAS PALABRAS DE CARLOS FUENTES, ESTE ESCRI-
TOR DICE QUE NUNCA VA A VENIR LA GUERRA, PORQUE 
EL MUNDO ESTA DIVIDIDO EN DOS, EXACTAMENTE LA 
MITAD DEL MUNDO ES CAPITALISTA Y LA OTRA MITAD 
ES SOCIALISTA, Y ESE EQUILIBRIO ERA LO QUE IBA A 
MANTENER VIVA A LA VIDA, A LAUERRA, ESO ESTABA 
MUY BIEN, POR ESO YO CREIA QUE LA GUERRA ESTA 
ESTABA MUY DIFICIL QUE NOSOTROS LA VIVIERAMOS, 
POR LO MENOS EN CIEN AÑOS, PERO AHORA VEO QUE LO 
QUE ESTA PREDOMINANDO, PUEDE SER LO CONTRARIO, 
ES QUE ESTADOS UNIDOS TIENE CADA VEZ MAS FUER-
ZA... 

No creas. Estados Unidos es cada día más débil, por un 
hecho fundamental, el surgimiento del enorme mercado europeo, 
desplazará al Japón y los Estados Unidos. Es como un ciclo que se 
cierra, pero a otro nivel de la escala, como enseñanza. Vivir es 
aprender. 
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Vista panorámica de Canudos 

014 

Exernplar (las prttneiras casas erguidas na antiga Cccorobó 

,na Princtpai (Praca do Poyo) da »Jai Canuoo 3 



jtg!tay-2,k 
	

Ctlyt  	14,9%o  22 

14Ii/KC 

Vien'é, Mendek Macisl era um (ex'reients simples, tranquilo e trabalnador.Ape 

Ahr de quase Ilió Sabor lir nem ‘ ,rtvnr, tiWaal exelente nomPriaa peis n.'ae pre* 

,:.tea va de efacrita para R/ustar az rontas com es devedores. Construira ele pri-

pno 'e odifisio de Ieu eotabeleciMinto comerdial e mida duae casa na praga es* 

t'velo, grandes e dt belas fachadas. 

7ite4te Mendes "acial zorrera a 5 de abril ae 145/.. asixasile ae  tree4411ew 
oeltbirec na ocapaahia de Antonio viceate tlue l'ice% naturalmente, ceme:140$ 
du faz/1U. ri• prthrio .,squerea e ovelgaiu a anuencia para a dilailie de" 

tUsento das* dfvidae (i0) 	dando aos crehres ae garantiae hipttecariastaa 
bens abete. Um ano depon  erdeu a madreeta eme trinta e neve anos, eetrendo '  

, 1A1 feeuldades rentase. SAldeu todoe oe coíproatesos e, depoisio elemento 
&:70; ~a Arelis, *mallen a "Oler 'que deveria ser sus  esposa. 
111 'ale de ama versa° sobre o casaste:1*c u Antonio Vicente: a de, Joiwilrictie 

, 0»agt. mo ilforaagóís de Oliveire. Castro, de Quixermoblu, e e de AleelarteltOu 
a ,1 re quo «m'altea se livroo de batizadds, casamentos e &bitio desta losar. 
fl, »e Arquavos da dioesse de 7irtal a. Oliveira castro da cate*eaher de. r 

141latu,Vicionte usa de suas priaks. t'II 4# ?ranciaos. Maciel e 5 eobrildidu 
/íeses* Melena, que comandava coa sol,: irmió Miguel Garlos a guama dos Maii4illpi 
911-" es 'Anuble: ' indisposto -otea A taba. quir,---~er- a-filla cointrerlele-r43-;;, 

,44í l'oil a¿ JetteeeolvieAlteri9Sée, Antonio Vicente 1111.14(1 ;, (5 TI/11,61;1o,  el, lf." 

jimwe^,,,,,  :-,9 -„, ^ ,,I, azpregando-aa n. .-1-1 4e J...omingr 	.; _Loe Sall,!1*. 1~0 

ferítt_st mrtp, tx,,, . , ,-4, 'NEW 	'4:4U 	., ,' ocupe« lw.I. de 4aerlyb il,,, jail 14 

Pfitz Plf.i p.7.,zIc para J.pu, e, so4..0 a 1:.ute9ao dr, advogat.,n Luiz de Ktrandam  pa-

_.4212110 lo teu fi:hc, torneadiee licitador oá requerents do foros,. Mista eidado 
Ignowbee o drama familiar, quar. 	 b a mulher o aondonou por Ja:o.11, Mata, oa- 

lariel ; ítvga(adlitta twxi Philos 
Antonio Maciel casca-ec 1 19  Cc jal:f.'-. '- 1857, eres Brae als ili Lauwentim te ,... 

Antal  fía" natural de Pro, ,r„eel r:Lrdira de ial, fiC.ecida, menda teptomiekoa 
ut  It ,r •-im-...,-'-'01,11'17:'› r t'? ro Jr“ ''le Yatfyu, O yadr,1 Jadin14,3 Borgee foi snm 

A.7.Gr, 	,4111:AY• 

1140v-:t arítr,Itie e 

Utá 	Tus .7:,:mteNis 'n, 	, 	t 	'! alta, Tr41.24,,, 	ewr trance 	E ` "̂V 

'G. 05 1  rc:,10 oval. nerir afilado. ollas qrs,,.w stelazd, montensgwo .. ¢a <: r . 
. 	 9 4,. 1  

orett ri'viw.,z.eli. ul.sk ¿Ill,L4:. 	- 1)01..1.11 e r-Lzentl.ra" 

a T'Y nnd 'tie,r,  tt t,f -4r1 ql. dc', 	-1 Okly,G 	.an(',. p¿lx,,-:Lió 	 . 

1. 	re' t-  Y.c,t, 1.-tv 1 ce:, 	 nT,,:l & 091,a fecke-, poiu o dono tto. 

INS ' ALI:, 	P- 	-4, , 	 ,r(ve. ;aisar,e1“p_mlop nus•. r.;?n ~04% 

. 	a 	nIríMist e es retirov tia 

,t3.' 
	 er?‹, 

nulceu 	 tragl 



tugao 03Y 

'tft 1V(110 l'EL0(;) 

i':.11idade noL 	 o contínua mudrriuw.: de reuincia e 0 PRosagena 
polap 	don em 	nun..iripioe do centro e do eul da prvincia 

eso 
oon 

qu© f).-hvABRC,,  e tomasoo cocnto cola a realititde social do 2ort"e0# coa a vida 
-,incerto e miscravel don camponeueu e a intolera noca sonhorial doo rinde la  
tifundilrioe. 

Atalibm nogaeira admitc a hipátese de que "Antonio Conaelheiro, depoie da 

tala da muller, paaeou a proouri-la por toda parte boa coac ao øá aedutor PD-
ra yingar-se ereoplaraente, tal era o.ddlo peloe traidores de gua oonfiano e 
amOuladores do sea lar, dio hi cutre explioeqío, para a mas vida ene:'. Met* 

hipdteee no sultevel poro, 44(11 »rígido e Ataludo Montenegro astemver00 

Que Wasiliaa, abandonad* pelo amante, ~bou embolando ea bobrel. Aintonibler-

miel porteatoo  sabia de Cobre ande poderla enodiatre-le, e* quieesee 'luganos. 

tbrioe‘ 4 que baldes da Cunha e Anteado domelheirie de *oriol Zares tuss 
rftm,ua doetime parecido. Ambos torea traídos e abandonado* peles ealheree.dhre 

Molidos da wamal eh se eonformos eoe a iraighty 
Ohm ato de ~espero, levadiu a ~a onda ee eneontravea a artiher e o exente 

Pare matí-las e, Cerote de fetir o rival oda ad tiro di rovihror, tota  pe soba 

te «11 memo eteVassina do. Antonio Conmelheiro perdoou a *Cher e me eeouesseu 
do amamante. Oh 4 que foese MIMOS apaimosado do que ;Manidos do Cuna e ajo 

tiveese a mema «ropa • o mease deprendimento 0111.  vida. * 
4ut0nio Unselbeirom nie Muta debelare:dar O papal que deeemPembhou ao 

-'oonheceeee profundamente o sordo e a populapio sertener4s4 ávida aedej0.0 ee, 

ta ida de ura.lade pera attro - constituía Uta Pacliebto aPrisdiaader Modo " lbs 
o oonhecimento indispenmavel a 0911 pragagilo reliei4á4 4 edeial. Antonio obbw.. 
»miro ato aftwaiu omo i meteoro. Preeisiou, de mit,» arme de peregrinagao • de 

,400ntlto 0QM 49 maese* eertínejes para masoulter.lbse me mepireqies, fUsende-me 

oonhecido e chofe inoonteete de 1* ideal o 	torio OU, tallagU o urdo. 
algiea" 

Deede menino, Antoni* Vicente cionhoola b 1.•0 • Imobt~tz fosé iniodi 

Pereira Ibiapina que proteger. oe Macidis cono julo da eoaarce de Quiseremildg 

0v mals tarde: e. chamar-ea J'osó MARIA Antonio ltdapina, mbreqem a ~reir* eem 

cerdotal, Pilho de ?rumiado Miguel Pereira e ferias Marie de Muer  Weeeime 
no morro dn &Jura, fasendaetatuada no termo de *omio e 5 de ave» den 

19416, Betudara da priaclrae letras no teme Owerd. 3eg pei »antela "dilato 

pracét plIblice por ter partloipado no oonfederaqáo do, *podo", 21e 18321  /*tomo 

lmatir;::: os estudoa olrosou a academia de Olinda onda ee foro n ea dimito, lemlbou 

rteEd 9cadPallas direitO natural como lente substitutivo e *mema* o ~dato lie 

depa.,:00-gora1 do Inpdrio do 1834 a 1837. 
DI,,élImInp,do da ?cibica, ordenan-cc em Olinda Q0 sao de 1853. Aneínoa elonoon 

cia olgÑtr 	 ac.st::t cl(hde axeroeu o Cardo de Vle4p10 Oral (lo 

&) 	Mi 	QtUjL tt" VCIAIA &ZSkIMIN 11,o 	c. Ayn.9.,,lbges„, trt.º.Wils .Partre, 4:101-A. 45,y07 
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ve- 	lad()  mlip 	rjür,1„¡,...p os 571.,17 

Q C.ortv1=,ItIGi.Po c,:›ucluS190 H 

VIkro 
A4.1: 	1, 	. - 

nn ...1mbotizestava c9rwtruindo umn exAent :i.j11) lo 	 anóo$  r- 	do 

monto do poyo, mar 	ele a!iiiravel 
1.1yr os tratPr de teetomunha oeuDar, a primeiru que preeta o seu Ceptdiben 

to 	 d importante n descr11710 que fez ae ialtonio Qoaselheiro: "Mb, 

YQ,  1,Gronow acaloclado, do berbns á cabeio? pro s e mecidos, vesd.15 de 

oardi'vinano n,ju1, rhYrandC tozinhá el nart deemobilledo carey Onde se nPirhWfo 

os :lerltom e aflutom ou presentes, Com os ouais se alimentava", 

.711100 naos  dePOls de PrIMeire circular* a 11 de junho de 18870 s noosice 
de, ,nhin, intervalo nao malo Mato aos Wr000s o Elle socaminhatdo ut ped.do 

de providIncia a Joh, enprietato imadoirt. de Melow  yresidente da prorknoia. 

*carecía "a nossocidade de cOsiter us inRividou Ant6nlo Vicente Mendeo Mei 

el que, Pregando doutrinné subversivas, fazia grande mal a rellxilo e ao se 
• ted.og  dietroindo o poyo de sude obilga96os e arrastmndo-o ard 1080 sis pro-

clurz(lo convecer que ere o hiPhito Mito". O arodbispo compreenne inel 

lilMe de apelar para os pgroCost uue no saeriam ou no tinhnm e ponbill-

e cele: Antinio Conielhei:9• 
O mrneidents de provigels¡ deedsrtnndO.re do pedido do arcebiepo, hal-

'"Icít?Yu oo Serio de ~Oré, ministro do Impérió w  a internal7fJae de kntánie 
Connelheiro no hospicio dc Rliehadoe do. hio de Janeiro. Mar o ministro, pro 

vevulmonte, informado, do que es paseen nodeerth da »ahla, do Quia ibter 

Trtr no oteo. ReepOudeu que Ah hola ~vaga no hooleio, nío polleado par 
itEo atender so pedido, 
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-d.(1 	?,ntanio knolel vana() ele se trauoforma em Antlio Consé-jallAro 

in.l.ciEndo cua olpa upo/sir  GO divide em tres periodos; 1) o da preigtql:3 o 

alT.zdamento dos eamponeeee, que (4 a fase da eua peregrinaoío pelos cortaee 

do nordeste; 2) o da funes97.0 de Oanadoe e o eetabeleciaento do ama comal 

dado igaalítáriii; 3) o da gaerra e resistencia da oídade atacada pelas Gro 

par governamentaie. 

Do cerdo do Osará, Antanio Ooneelheiro patasca ao de pernembaom e aode 
alasoae, aparecerle° om 1874 na cidade de Itabaiana, ea Sergipe. Dei brilla 
pare o norte da Babia. Segaido por adeptos que o reepeitavea e obedelnam, 
náo fioou ooioeo, e ooneegulu ea varias oteados, infeeras obras de inter*. 
'so público. A tendencia para conetruoío talvez signifjoaese lama indentirie 
angla inodnoiente coa ola paf que tubas era construtor. Arteeios, peque:loe 
propietírioe expulsoe do cuas torras pelos grades oa pelos fisco, in/gran 
tes, ethertedwe elforrladoe,,eworrivos rugidos, elementos de todas as cate-
gorias sociais ea disputhan a wegui-los  seduzidoe pelee sous eneinamentos. 
Buolides da Cunha, ea oontradiolyi oca o que dieser* sobre a tendencia Ña 
oresoente de António Macla para a "vadiagea tranca", assinala.que ele se 
dedioou a oonstrulr 	oealtériOs e sondes. As igrejae qué conetruin 
assinaloa por miWile de urna ves o autor de Os Sudes- "aso ;more elegan 

teta" f e, referindo-ee a do boa Jemes reoonheola "a beliewina i,, re que 
la esti," 4 

kln sua peregrinagiot  Antanio Cr:insanos/ro trazia ua pequen° cratório coa 
a imagen de joeue, °arrogado jr dolo dos dello adeptos. Nao ores de preee 
penduravan-no respeitosamente nuagalho de unos irrore. e todos os peregrie 
nos aáoelhavam.se resend0 e cantando• llepolso  corregir/1a o *retén° 141 
tiunf o, 

Coa a feo* emoldurada por longís barbee , eabelosmoorridos sobre os 
ombroe. eavolto mama tainica azul de brial ameriosno,,trazeneo use ~tea ea 
surri o ende guardan os livros, de papel e tinta, compre seguido por na-
morosos partidários l  oomellou a deepertar a atengo das autoridades e a ser 
4:,.:1(.do pelos grendee propietirios. nava Un chapea de ibas largas orna títa 
er.i;tus, Apoiado ea sou cejado enclava de arraial em arraial, »regando a sal. 

val;o doe hamens por meló dad loas obras. 



1.)witro de l!...ntudee oylliquieaz. 
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Em 1876, em Miseáo de Salde que ficava em Xtapiouru, Antonio Maciel L. 

preg:0' gob a falsa aousaglo de ser um foragido da juttioa do Oeará ande,  teria 

assaosinado a mite e a (»l'ova. 
O que ee oontava de António Wiciel era qua sua mle o persuadiu da trai9áo da 

mulhor. Aconeelhau-o a inventar urna viagom e permanecer nou arredorea l  chogan-: 
do em caes de surpresa durante a madrugada. AntGgio Mac.e1 aocítou a sulettlo 
e eomunidou a mulher o seu progeto de auuentar-se alguno días da vilo,. COMO 
planajara, aaoondeu-sa ry,m ponto pr6Aimo ando poderia obae.J.,aav 	qul; Ee plEavs 
no iate.rior da oasa0 	era note cerrada distingulu, da repoate p  um vulto 
que se aproximava da Janela para galgii-la. Era$  de corto, o aannta. Si Pc:;er 
tempoc  abateu-'0 dem um tiro certoirp, 	aeguida, entrou em °asa e matou a mu- 
lher que julgava infiel. A° voltar para ver guara havia baleedoe  verificou, ho 
rrorízadoe  que assassinara a própris mIe l  vestida de hornea para convece-lo úa 
jav9elidada da mallar Fol entáo que Antonio Maciel, com a razáo abalado., ea 
iu pelo eertajltimstpereuína4o de pernitents para ates* acalmar a °anclen- 

deetem dois orimes Hediondos. 

Os adeptas de António Maefel qu*saram impedir que a Guarda policial o pren- 

desr. 	ele, entretanto, ordencni que ninguémx Be movessa, dizendo que iriat  mas 

havta de voltar. 

Por ordem do delegado Prancisoo Pezeira de ilosunglo, ltryaram AutóW.o Maof..111 
do 	:apicara para a capital da Bah 

Dwaanhe o poro'st oi duwamante Caponeado pela asoonap mas aro ,30 quallou 
„0  d- n.:,,nquem. Sabia perfeitaasate$  oome salisi'zadot que ;oasria l  1.21 'al!Pl(31)1?:  

dar parte doe dallados que u maltralaram. Idaa pre2sriu 
SeTundo Aina Rodrip;ues, "por única raaposta 	m41iplao pergarM9 «bre a 

e/VI, conduta, sobre os coas atoo o  roto-Lquia czim uma eap4cle da smitaule wir12a-- 

lisa? apenas se ocupava de a panhaz pad, 	xt clAtvrugla d11;rfij,Dal, 

E ser.Wair preeo para ee u cataSo natal. 

áe policia an Bahiaí jul_o 	 Cíl 	j9 

julhc",  a9 chofe áe pc11,cia 	Idlear¡I  VicuJie Paula 1E43°111 Tel 	,entru.:ido-lhe 

Maciel que st?. ebottnare em nO prestar deolaraghel 

c 	 de volta:. a Balaa 	 prr.p.:116:. 	 rjr1  
lo 

oonli.)1.ta col G vlAarie ¿,e 	 7.!_bc,1,111u 

Tsx ,0,1Lytádoe 	vINIJE4717715757,7577777-77-que l'c.r.1.1-n.n ea or97_rztoa (Loe 

fatifíliooa 

 

cc a prisáo de seu 1:dcolo 

,1 11 autardadee pO1$.c.or na 	 ;1'~ 	atador 

tu,mdc, entre c. r. eort najoo do qur. r 



), oLogat;,  dr1 Antonio Oonleltleiro em furLlaezb iburlmw,toL4 ol ecue amil700 

que ficarnm indipAadoe pele manoira Ocoumnrw CQW que forra tratado plan po-

líele. 

Jalo Br£jido ~revela: uboeoltado a mando da autorldsdo dn Behil..1, poi_ 

denlinola de sor criáinoev novata COm iroa... velo em estado lestímorot  n c.:,. 

bella raspada, sevioindou multrapilho e cadavérico. Conduele ume ponuenn ea 

hm de flandree OOm MI imagen) do oraelfleadol e ~e elemento as Woito 1 

Juni 

	

' ea vestimenta. 	 wft • de tris emerloano Real como 	 e.,~41 Abra 	amre7ine 

~lb eiwortifloonte, iao ~met  oOmnietinlo o »su /alimento em oerellin 
no demude u woo ou redel  preferindo unta ween, um banco ou o pr6prin chIc 

sea trveeeiro 'res °aborto. Se alaluom lhe (laya, por ~lo, 4 mil Ale de 
~le, tirava um e entregova O repto Mondo: É salto dinheirc, 40 y.uoi' 

ea de mate". . 	. 	 4 . • 

A 15 de julhO, o chafe de policis do Ciar(' Comunicava ea juln de direto 

de Qatxeremoblm, Alfredo Álveo »atolle, s'ida de Antenio Connelhoiro ptzn 

eats'localidade por cuepolta de aislan crime all cometido. 

Constatada e improoedineie da se usag*aor p sie le Antonio Ooneelteirn 
morreu ~vio ele tinba ente anos, (la mylher, quo o doixspe por votroy 

Rinda 2,armanecinyiva- 0.juiz de direíto llbertou-o a prLmeiro de agoeto 
pote tuno que ee dizia de Antanlo Coneel4eiro era faleo e oalunioeu. 

4u1Ande inocente e palto vana Inerdadel  AntOlo Maótel, depoie de paslinr 

alguna divo no »oqueirid, em caes de Jód Vieira, de cuja muiher ere pn.-a 

te, treteu de ~mar a Dahla e £12 de reunir os adeptos quo finalnE 

kuluerd1;_vam o -eeu prUtio regrerso parea oontlnaogh do obre ompreenOi., 

- 	NOVklilaWS iiA UAHIA  

A Yalta ao sortao da Babia, de Antonio 90neelheírof  fol. ple• rement,P fw 
rofttejnelt peleo pertidelriol que neo p6dilial ele eeperan9mr de t1-10 de .leed 

entro , 710, A prielo aumentara-lhe o prestX4o#  reir tndos o vinll cor,J 

vftimr; inocente da ira dos poderosos. 

íoil... de ollune meses de kluelncia, ele que to oncontreva co 24eu I,(J1,u 

eom a wew diepoeigh de "anisoi Agora além dae obree IllantrhicAe as 
de IbiqPined Zm r. pala'n'ca e atitudee víelumbravs-ge o Urino da iflub- 

mies 	- da reeint¿ncia. 

Juefunqa nao inepirvn 1! Weerns pookloal3b  Fuer 0)nvoutc 	:.,iver, , 

eamadli sociaie que vinham C 1o; ;F/ Pera Pedir-lhfi! eoneelboef  1..evelet  

tameato, que Ant^onio Coneolheiro n110 era lo lunAtieol um alucinad:4 p. 

írreanneavel ezim um 'heme t orripreeelvol e eimerienbet  :iienlln :-~-
a roroor desinteresada e zeuen.temeate (X prfflolemes dos outro. itr,:. 

torT-Je Q eonfiIleute dor pe:ree,lejdon, ,, or,  sr_crilIseOlw:,, e .:/. J,,f„ 	. 

Que -)'"am vítimfle de oul.sinv.e injUnii()nr 	leJ oncoAtrnwm ri:.p, 	1.2:1,... 	, 
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OprostIgio dd Antonio Conoalhoiwo caton 44 ;10i ta asuma°. Dia #1.421J\ 

~ola o dime* dodsous porudízios, Su 200 paaaava do plandltr: 

/Ny O dtoto 1̀ 51-(1-014  
A 'albina Zombert do 1$77, reogistrou * asgaintes 
"Aps3re0Alu 40 sarlio do tucos 	 ob4~, .;..Léalo ConsclholYoi 

CM exoro. ,mole Influénoin no sofrito klas olospcs populards, cergiAd,)-

-se do seu ostesiat alabarlos° o nostumme agobiaos eam qua se limPle141 1 
Igalorcnots o a slaplloldade, 131xou.oresósr a baba o catoloo, vente 

daba de elpodbm o alladuba-se elesuasante, sondo queme uaa 	Acaza 

~ale de duas igioteeseseyive a rasar tproos e Iadoiohao e e Progar e 
datconoelhod & atablabas que redro* onds lbs par mita oe *mos; c zvia 
do tentlusnlos religiosos, arrobanhando 1:1 poyo cioinnCo-o a ocu 

~tía aa.r um horca Inbelklesto mas ssu liultVarré 
1' illeVf011:14(1. Ant40.0onselbstro, diem Worplto, ostentar-me por to- 

do o peto* ' 	WFR(A-6 3n zelIWI 
't medida, qaoksic atfolumava o ~dant* ds 	Conanbairol  at JatD- 

r idnóes 000lósidotioao oomo9nvmA tiom14  aprsonaivaa. De paroaot diviete 

oause. Une nálm o julzaVot perleosoe Oatpos Passoraly, a °o:Os:Líelo. ocu 
forvrADicaso sbagou ao ell'OabloPo da liShipquit toNol Poeigh PonIrs al 

Are circular de 16 de faverrelro de xeu p 1440e 0» w000s, D.  Dalo An- 
tanír, 13tos, tomando oulleolmouto da taxit.4neta dc ua individuo 
Ant4onio Connolhoiro e quo% PO rrtribrole, "Ioos 00t11 sweasivanaute 
e vir, prolgando no pavo "dawialj:J.1---sttrortiatoiauw. pertublaudo ne 

cien eufraquecondo a autoridado doa paltros9  protbim oe l'arma/atoo 

109 	Plra ouviT4  tnie P1'0,109440, MomenIo 	cató ioo« 
de levas pár000s, compotie n nisch do doutrinar o povo. 
clue "mito inl,truiclo e ylrtUoi.90dto timba "xutorldade 

i- H—venllo de 1J, iniz tele fez coa que Antonio Comulteiro mudnrze 

co= 	kltzuna 	 inte-?ene GU pOr julxlmra contrmircw,uc:n 
n¿to  

• Jrin,  $1.1, 	 are,:;U:n qu, 

vt 
9.1^n0 

Irgrcln 

• C • 	..z,V 

• 

tn!.. 
	

,.•.• •.' 
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ery 
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doeler,l,  e fwar o btarl: .1juUlto oe 	neozentayam 	socorro e oono110 

stiftoionário, fundOgr Cu vIsrlae 	01.,Yítlira, 	relnibt,,, no Rio Gran- 

de do Norte e no Oeará, angerinhava Conitivor rfLi dt,W.loiro a.Linerdsoo para aja- 

dar os neeesoitados. 
Albs de conetruir igrejas, bolpitois, oenitérios, arludla eta Berball* 'o Mala- 

grangetu e fama do nanto 	larga faino Cc nordottly. Rre reoebido no 

aloe povoadoe por umn ocáit1.7p espoolal!  Cebaiwo Ce floree, ao see e 

TO-ion o don aortouroe dos fognoteam 
Antonio Maotei entontron o padre Iblepina no opto do eun glIrit e Imp.° opori 

nid.t<de de trotnx idéiae con ele o ouvir ouns.andaelooen precagaet. Durante almt 

tenia, eeguiu-o como nm dios puto.. tombrdo como exemplo paro a vide cue tris 

ndotor. 

.jOde-ne dizer que o pa die Ibiapina 	como Ismx*Is* poroureor de Antonio 

Oonselhairo, o Ton Botieta de Oonndoe. 

Jonl Antonio ~la de Ibiaptna mcwrou a 19 de fevereiro de 1683 na #arahap s1 u! 

dee olmo de candado por ole fundado v  6 foi as:ft/ande no 131; eemitirlo da oartti 

de, fru Santa 31. 

noote tempo Antonio un: solhof.ro ore, fatioso no ohrtlü 
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S ,OS DE'L'ET\'1.,',OUS DE C A':U0S, ERA 
 

SET? A .E:1'1 E 0;.; 	
AI,:TES,O ODS1IT1.11 DOS PELO EXP,R; T.TO NiV TONAL, FORTEMEIITE ART

,:A - 
_Don. 

,:
:;ouuzIpo,s PELO o EARErSE ANTÓNIO VIC ESTE IS1`
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Procla mida em 1889 pe um golpe do exercito, sob os olhares 

da populaglo, a república se debate ate 148 entre duaex anneE:pgoee poll-

ticas conflltantes. Be um lado, um grupo de inspiragloo jacobina e positi 

favoravel a tuna ditadura militar centralizada. Do 110010 outro, o 

movimento civilista e federalista, de base liberal-democrática, pardidári 

o de um governo descentralizado, capar de pgmit±r permitir as oligarquias 

rurais o controle lo sistema pol.ttico tax e e manipula9lo do voto popa w. 

mss n"ao se trata de um conflito entre a ditadura e a democracia, e sí
ti 

 

da disputa entre duas conpreeles iguslmeate autoriterias de República. 

máscara ditatorial do novo regime re.  va toda a sua crueza em 1897, no 

Dassacre de Onnudos. O projeto republicano, retratado ew forma épica nos 

poemas revolucionárioe de Ruclides da. Cunha em 1883, adquire feioles trá-

gicas ( ou épicos-trágicas) de denánc?,a da violIncia da intervenga(' mili-

tar em Os Sertibe, publicado em 19Q2. 

O relato ir-Y-essiona nte da decapitaglo sumó la dos vencidos em canudos 

parece uma rutualizaollo macraba da tragedia Brega. As bacantes de.Duriell 

pedes. A musa da República exibia agora o rosto pálido do terror. Pela ta 

mio de Eelides, os republicanos se virara enfocados narra narrativa crítica 

em que se entreoruzavam a idaologia, os mitos, os sonhos e es docepgZes 

daqaeles que a construira 	i n.Ura proclamaglo, como queriam tartoe repu-

blicanos, uma verja brasileira 3a revoluglo francesa? Muitoe como Elcli4 

des da Ourhal  tentaram rastrear semelhanas oapazes de impriadr Errandiwl 

Jade a:o movimento e vira este: prrale 	rur fn Calludoé. Seria 9 nepi5bli- 

ca rbrk, ao  aWlcrir,to, indlcio do £11,1 	 on, que rel.t r  

rel 	 DI nebastilc(1554-1578)1 	 ,:f;re 

bar wzopruittof. t 	 r-T3 	=, 	•tv 	 1 17, 
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