
Po«foníaen el relato deAzul:
un enfoque deEl Fardo

En el estudiode Erwin K. Mapestitulado La influenciafrancesaen la
obra de Rubén Darío 1, que constituyóla primera investigacióncientífica
realizadasobrela producciónrubendariana,se hacela siguienteobserva-
ción: «Hayun contrasteextraordinarioentreEpístolasy poemasy AzuL..,
queDarío publicadespuésde dos añosenChile. El cambiodeunaa otra
obra...se manifiesta,desdeel puntode vista ideológico,en la manerade
ver y juzgar,antesqueen el estilo,aunquese encuentren,sobretodoen la
prosa,innovacionesartísticasde extremaimportancia.»2

Efectivamente,durantesu permanenciaen Chile, Rubénsesumergeen
una«atmósferaartísticay refinada»de mayoramplitudquesumediocul-
tural centroamericano.Adopta nuevosmodelosliterarios, queestudiay
asimilahastalograradquirir unanuevaconcepciónestéticay un nuevoes-
tilo. Experimentanuevastemáticasa la luz de modelosextranjeros,espe-
cialmentefranceses,lo que le permitesuperarla visión estrechade temas
que se considerabanhastaentonces,en la literatura hispanoamericana,
comoúnicosapropiadosparala expresiónpoética.Y, sobretodo,adquiere
un métododetrabajo.Estemétodo,unido a suparticulargeniocreador,le
procurala asimilaciónde influenciasbenéficasparasu obra, sin perder
por ello su propia originalidad,sin caeren la simple imitación.

Métodoy genioconviertenel libroAzuL.. en raíz y germende todauna
renovaciónliteraria,cuyosefectospuedenapreciarseenla actualliteratura
latinoamericana.Mapesvio bien,comoen un principiolo habíanseñalado
Eduardodela Barray donJuanValera,dóndesecondensabanlos princi-
palesaportes:enla prosadeAzuL.. El crítico norteamericanoinsisteensu idea
inicial: «La novedadde estevolumenapareceantesen el pensamientoque
en la expresión...»Luegoagrega:«Es verdad,sin embargo,quecasitodas

1. Erwin K. Mapes: Lo influenciafrancesaen la obradeRubénDarío, Trad.deFidel Colo-
rna O., Managua. Edic. del Centenario de Rubén Dario, 1966.

2. Mapes. Op. Cit., pág. 61.
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las novedadesde estiloquesaltana lavista en ProsasProfanasy Cantosde
Viday Esperanza,estánen germenen AzuL» 3

Mapesparecereferirsea la idea que hay en cl trasfondodel libro: la
búsquedade unadefinición del propio quehacerestéticodel poeta,de su
«arspoética»:objetivo del queya es plenamenteconscienteen estaépoca.
Sustanteos,experimentos,trasmutaciones,refundiciones,remozamien-
tos de formasy estilos,afinamientosdel instrumentopoético,obedecena
esteobjetivo.Trabajalaprosaantesqueelverso,quizáporserla poesía su
másaltocometido,a la queasignaráesfuerzosmáspacientesy delicados.

De maneraqueson todos estoselementosen su conjunto: atmósfera
cultural,modelosliterarios,métodode trabajo,geniocreador,los queper-
miten al poetadarel saltoen la manerade «very juzgar»queasumeen su
periodochileno.Nuevamiradala suya,nuevomodo devalorarla realidad,
en un esfuerzoqueva perfilandola búsquedaincesantede su idealestéti-
co: «el verbo del porvenir».

No hayqueolvidar,en estemomentodela evoluciónpoéticarubenda-
nana,tan decisivoparala conformaciónde la ideologíaestéticasobrela
que fundamentarásu primer granlibro, el otro elementosigriificativo: su
experienciacotidiana,el impactodelo vital en las condiciones,no siempre
halaglieñas,en quetranscurrela existenciadel poetanicaragílensedurante
los casi tres añosde su estadíaen el paísdel Sur

La verdades queel joven Rubén,cuandollega a Chile en 1886,no sólo
se dedica a pensaren la literatura a realizarexperimentospoéticosy a
estudiara sus modelospredilectos,especialmentefranceses.Antes que
nadatiene que sobrevivir, tiene que ganarseel pan de cada día en las
tareasdel periodismo.A travésdel vivir diario va conociendola realidad
del ambientelocal, unasociedadmásdesarrolladaquelas provinciascen-
troamericanas,donde la estratificación de clases socialeses también
muchomásrigida. Unos pocos, los de la clasealta, lo poseentodo y la
mayoríacarecede lo necesarioparaunavida digna.Lasciudadesde San-
tiago y Valparaísole impresionancon su tráfago mercantily financiero,
con sus airesde-nioderníz-acion.-con-los-lujos- ~-eIega-ncia-s-dc- tas--gentes
adineradas,alas quevedelejos.porquesustatusesde modestointelectual.
aunqueseagranpoeta,yvivea saltodemata,sujetoa un jornal comocual-
quier trabajador:«piezade música porpedazode pan».

Todo lo queobservaa su alrededory quea vecestambiénsufre,en su
condiciónde artistamal pagadoy no siemprebientratado,lehacepercibir
la realidaden susfacetasmenosagradables:desigualdadessociales,injus-
ticiasconlos débiles,empobrecimientopaulatinode las masastrabajado-
ras,paraleloal enriquecimientocadavez mayorde los poderosos.En estos
años80 el«boom»del salitreconsolidalas relacioneseconómicasentrélas
clasesoligárquicasdelpaísy el capital inglés.Especialmente,Rubénsiente

3. Mapes, ibid., pág. 68.
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el divorcio del artistacon la sociedadprosaica,mercantilista,en la que no
sevalorael arteauténticoy se menospreciaal creador.Inhibido comoestá,
en un medioqueno es suyo,dehacerdeclaracionesevidentes,es a travésde.
las imágenescreadasporsu fantasíaqueexpresarálos rasgoscaracterísti-
cos de estasociedad,queal remecerprofundamentela concienciajuvenil,
provocaráelpartode ficcionesmagistrales,en las quehabrándereflejarse
aspectosimportantesde la sociedadchilena finisecular.

NoeI Salomon,en suagudoanálisisde los cuentosdeAzuL.., sostienela
tesisde quehay en el «librito de 1888» unaobravitalmentecomprometida
con su continente,pesealcosmopolitismo».Salomónno niegaelevidente
«galicismo mental» de que hablaba Valera. Sin embargo, encuentra
«demasiadounilateral» la tesis sostenidadesde Rodó, según la cual
«RubénDarío no esel poetadeAmérica»,«Yo creo—reafirma— que,con
un enfoquemásdialéctico,se puededescubrirqueRubénno fue y fue al
mismotiempo«elpoeta deAniérica»en algunoscuentosde superíodochi-
leno. El cosmopolitismoinnegablede talescuentosno fue óbice a la ex-
presión de un latido o de una miradaamericana»~.

El compromisoamericanode Dario parteprecisamentedel impacto
quesufreen esenuevoambiente,dondeadquiere,mediantesupraxisvital,
plenaconcienciadelos desajustessocialesy económicoscreadospor el de-
sarrollocapitalista,queexplotael trabajode los obreros,queabandonaa
st¡ suertea las masasdesposeídas,quetratacon indiferenciao desdéna los
intelectuales,a los artistas,a los poetas.Es la otra cara dela monedaque
niegalos ensueñosy aspiracioneshumanasy artísticasdeRubén.La reali-
dadde muchos,incluyendola suya,quesólo a pequeñosratosdisfruta del
ambienterefinado y elegantepropiciadopor la invitación casualde un
amigo pudientede elevadaposiciónsocial,

De qué modo se manifiesta, en el trasfondo de estasnarracionesde
Azul., el otro polo del cosmopolitismo,de la influencia francesa,parnasia-
na?A juicio de Salomón. Darío expresa,de manerasistemáticay por vía
de reiteradasimágenesestéticas,«la percepciónartístico-ideológicade la
condiciónhumanaen las circunstanciasdela sociedadchilenadelos años
l886-l888»~.Muestrasde talesimágenes,en distintasvariantes,ofrecenlos
cuentos«El rey burgués»,«El fardo»,«La cancióndel oro»,«El velo de la
reina Mab», «El pájaro azul», todos incluidos en la edición original de
1888. impresaen Valparaíso.

Algunos de los estudiososmás seriosde Rubén Darío en la etapade

Azul - han dado tina explicación teórica de la original estructurade los

4, NoeI Salornon; «América Latina y el cosmopolitismo en algunos cuentos de Azul’, en
Actas Literarias, Simposio Internacional de Estudios Hispánicos 18-19 agosto 1976. Buda-
pest,AcademiadeCienciasde Hungria.1978.

5. Salonion, <Y C it.. pág. 13.
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cuentosen generaly de «El fardo» en particular. SegúnKóhler 6 estas
novedosasnarracionessonconsecuenciade la tendencia«impresionista»
de Rubén.Los cuentosconstituyenun conjuntode «impresiones»,de ahí
la técnicaa basede cuadros.RaimundoLida los explicacomo «cuentos
de poetas>,es decir, estructurasrítmicasequivalentesa las estrofas.Su vi-
sión es esteticista,yaqueobservaunacercaníaentreestoscuentosy elpoe-
ma en prosa.

«El fardo»,que es el objeto de nuestroanálisis,responde,segúnlas
interpretacionesantenores,a unacomposiciónsimilar, la delcuadroen su
marco,esteúltimo claramentedelimitadoal comienzoy al final. La des-
cripcióninicial quehaceelpoetadel atardeceren los muellesdeValparaí-
so, introducela historiadel tío Lucas. Estecuenta,ayudadoporel narra-
dor, en sucesivasescenaso cuadros,suhistoria,lade su familia y la trage-
dia de su hijo, quemuereaplastadoporun fardo,víctima de la necesidad
de ganarel sustentoen la ruda faenade lanchero.La despedidadel poeta
del viejo tío Lucas, con la descripciónde la nocheque se cierra sobreel
puerto,rematael cuento.

Intentaremosun enfoquede «El fardo»desdeunaperspectivadiferen-
te: la polifonía del discursonarrativo.Tratamosasíde ir másallá de las
apreciacionesde orden impresionistao esteticista,cuyavalidez no duda-
mos,peroqueno alcanzanaexplicaralgunosaspectosde laestructurasin-
tácticay compositivadel relato,estrechamentevinculadaconel intercam-
bio verbalgeneradoentreel contextodel autory el del mundorepresentado
a travésdela ficción. Nosbasamosen la metodologíaexpuestaporValen-
tín N. Voloshinov en la obraEl signoideológicoy lafilosofla del lenguaje~,

traducciónde la versióninglesa,Marcismandthephilosophyoflenguage.El
libro se publicó originalmenteen ruso.Comosabemos,estudiosrecientes
handeslindadosu autoría.Si bienfue publicadocon la firma de Voloshi-
nov, pertenecede factoa lapluma de Mijail Bajtin, maestrodela escuela
semióticarusa, de quien el primero fue su discípulomásallegado.

Tomamosen cuenta,paralas conclusionesde esteanálisis,la tesisde
Salomon,ya expuestaen síntesisen páginasanteriores.Consideramosde
utilidadparanuestrotrabajo,el criterio de análisissociológicoqueaplica
el crítico al estudiodel primergran libro de prosamodernista,respectoal
cual se sigilen sosteniendoideasmuyparcialesqueponenel acentoen las
innovacionesformalesy limitan la riquezadesucontenidosocial,conden-
sadaen sus brevesy brillantespáginas.

6. RudolfKóhler: «Laactitud impresionistaen loscuenlosdeRubénDarío».en Erneslo
Mejía Sánchez(Comp.) EstudiossobreRubén Darío. México. Fondo cíe Cullura Económi-
ca, 1968, págs.503-521.

7. RaimundoLida: «Estudiopreliminar: «Los cuentos de Rubén Dario>,, en Ernesto
Mejía Sánchez(edit). CuentoscompletosdeRubénDarío. México, Fondo deCultura Econó-
mica, 1950, págs.IX-XXIII.

8. Valentín N. Voloshinov: El signo ideológicoy lafilosofla del lenguaje. Trad. del inglés
RosaMaría Russovich.Buenos Aires, NuevaVisión, 1976.
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Pretendemosconfirmar a la vez, medianteel enfoquepolifónico del
texto escogido,quepensamoses aplicableaotroscuentosdeAzul, el carác-
ter modélicoy germinaldela prosarubendariana,a partir dela cual sems-
tala definitivamentela modernidaden nuestralengua. La narrativa de
Azul... se convertirá en inevitable paradigmaestéticoparamuchosde los
grandesnarradoreslatinoamericanos,incluyendoalosmásrecientes:Bor-
ges,Cortázar,Carpentier,VargasLlosa, GarcíaMárquez,CarlosEuentes,
etcétera.

LAS IDEAS DE BAJTIN: RESENATEORICA

Bajtin teorizaacercadel signoideológicoy la filosofíadel lenguajedes-
deunaperspectivaquese autonombramarxista.En resumen,el teóricove
todaactividadcomoactividadsocialy porlo tanto ideológica.El intercam-
bio comunicativose da mediantediferentessistemasde signos.Porlo tan-
to, cualquieractividad ideológicano puedeser expresadasino a travésde
la actividadsemiótica.Escaracterísticoen estepensamientola concepción
del signo,en el queBajtin ve la «arenade la lucha de clases».Puestoque
los mismossignosse usande maneraindiscriniinadapordiferentesclases
y grupossociales,en un signosecruza másde unaorientaciónideológica
socíalmentedeterminada,que se dirigen la unaa la otra dialógicamente.
El signopierdede estemodosuestabilidadde sentido.El carácterdialógi-
coydinámicodel signose intensifica,segúnBajtin, en momentosdegran-
descrisis sociales.

Nos interesaparanuestrademostraciónla parte quecorrespondea la
aplicacióndel métodosociológicoa problemasde sintaxis.La metodolo-
gía propuestase ilustramediantela exposiciónde lo queBajtin llama«dis-
cursoreferido»,quedefinedeestemodo: «El discursoreferido es discurso
dentro dcl discurso,enunciadodentro del enunciado,y al mismo tiempo,
discurso acercadel discurso,enunciadoacercadel enunciado»~.El dis-
cursoreferido—el del otro— y el contextoque lo refiere —discursodel
autor— sonlos términosde unainterrelacióndinámica.Estedinamismo
retieja el de la interorientaciónsocial en la comunicaciónideológicaver-
bal entrela gente» O,

Bajtin deriva su análisishacia el casode la literatura,por considerar
quees en «el arteverbal dondese realizan,del modo mássutil, todaslas
permutacionesde la orientaciónsociolingílística»1’, En laejemplificación
de suteoría,el científico rusocaracterizalos modelosdeldiscursodirectoe
indirecto en la lengua literaria clásicade su país. Observalas posibles
variantesque surgencomo productosdel intercambiode acentuaciones

9. Voloshinov (Bailin), Op. dl., pág. 143.
lO. Voloshinov, Ibid. pág. 147.
II. Voloshinov. Ibid. pág. 151.
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entre los distintos sujetosque intervienenen el discursoliterario y que
reflejan,a lo interno,los cambiosprovocadosporla interrelaciónsocialen
la comunicaciónideológicade los hablantes.Hay queteneren cuentaque
Bajtin concibela novela, no comoun texto abstractoe inamovible,sino
como un procesodiscursivoactivo en el queparticipanvariossujetos,a
travésdel sujetoprincipal queeseíautor Estossujetosestándeterminados
socialmente,porquelas vocesdel héroey del otro evocan,a travésde los
enunciadosdel discursonovelístico, la presenciadel sujetohablante.

Bajtin registrauna terceraforma: el discursocuasi-directo,de impor-
tanciasingularen la novelísticade los últimostiempos,porcorrespondera
una formaespecialde creatividadartística:la interacciónactivade tonosy
devocesentrela narrativadel autory eldiscursointernodel personaje.Se
tratadedosmanifestacionesverbales,la del autory la del personaje,quese
fusionanen un solo enunciadoy seinterfierenmutuamente.«Enel fenóme-
no del discursocuasi-directo—razonael teórico—se combinanlos acen-
tos del personaje(identificación)con los del autor(distanciamiento)den-
tro de los límites de una misma construcciónlingdistica» 12, El discurso
cuasi-directo,forma queBajtin considerainusualen la conversacióncoti-
dianay adecuadapara la representaciónartística,ya quees«la formapro-
pia de la fantasía»,permitetrasmitir al mismo tiempo, tantola identifica-
ción como la independenciay la distanciaantelas propiascreaciones.»‘~

Esel mediodel quesevale, por ejemplo,Flaubert,para«corporizarla rela-
ción de amory odio que manteníacon suspersonajes».

A partir del estudio de estasformas de discurso Bajtin elabora de
manerasistemáticay completala teoríadel «discursoajeno»(referido). La
penetraciónen la obradostoievskianale permiteconstruirsu tratadosobre
«el artede la novelapolifónica»,dela queconsideracreadoral grannove-
lista ruso.

Lo quecaracterizaa estetipo deestructurapolifónica es quela relación
entre los dos actos de habla —«habladel autor»,«habladel otro»— es
activa. Es decir, tienecarácterdialogístico.La polifonía sedefineen rela-
ción con la homofonía,con la quecontrasta.«En la estructurahomnofóni-
ca —afirma Eajtin— cualesquieraqueseanlos tipos de discursoemplea-
dospor el autormonologuistay cualquieraseasudesplieguecomposicio-
nal, la intenciónautordebedominary debeconstituirun todocompacto,
inequívoco...»14, En la estructurapolifónica, las demásvoces del texto
recobransusderechos,por asídecir: adquierencl statusde centrosverba-
les y conceptualesmaduroscuyas relaciones,tanto entresí como con la
voz del autor, sevuelvenintensamentedialogalesy no sonsíísceptiblesde

12. Ibid. pág. 189.
13. ¡bid, pág. 185.
14. Cila (le Bajtin (le su obra Probllemi tvorehiestvaDostoievskogc.Voloslí i nov, Op. (it. En

Apéndice II, pág. 241.
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subordínarsea «la dictaduraverbal-conceptualdelaunidadmonologalde
estilo y tono» ~

ENFOQUE POLIFONICO DE «EL FARDO»

«El fardo» sepublicó inicialmenteen la RevistadeArtesy Letrasde San-
tiago de Chile, en abril de 1887 16 Según datos del escritor, se precisala
fechadecomposicióndel cuento:febrerode 1887.Rubénmismonosrefie-
re, en nota de la edición de 1890, la génesisdel relato:«Estees un episodio
verdaderoquemefuenarradopor un viejo lancheroen el muellefiscalde Valpa-
raíso,en el tiempode mi empleoen la Aduanadeaquélpuerro.No he hechosino
darle unafornia conveniente»‘~.

La génesisqueel autor aclara revela indiscutiblementela raigambre
realistade estaficción. Loscríticoshanseñaladolaorientaciónnaturalista
del relato,a imitación de Zola. Estaopinión sebasaen la declaracióndel
mismo Rubén en Historia de mis libros 8

En relación con esterealismoo naturalismo,¿quésignificacióny tras-
cendenciatiene«El fardo»?Puesnadamenosque serla primera,o por lo
menos una de las primeras piezas narrativashispanoamericanasque
abordaclaray decididamente,conmaestríaartística,el temade la miseria
e injusticia social. Con este relato de Darío sobretío Lucasy su hijo, que
resumela vida miserablede los lancherosde Valparaíso,se realiza el pri-
meresfuerzopor describiren forma culta,el trabajoordinario delos obre-
ros, el mundoprosaicodel trabajadoren todas sus manifestacionesde
fealdad.Hastael momentode escribirse«El fardo», las imágenesalusivas
aesosseres,a esavida, seconsiderabantemáticavedadaparata expresión
literaria en lengua española.

Parecehaberunaorientaciónrealista,másquenaturalista,en la mane-
ra de enfocarla historia,a pesarde las declaracionesdcl mismo Darío. A
partir deesterealismobásico,aparecenen el diseñodel discursonarrativo
varioscontextosdecomunicaciónquese entrecruzany fraccionanun tan-
to el contextomonológico del autor, con su perspectivacentradaen la
narracióndel poeta-testigo.De talesquiebresdepende,en buenaparte,el
efectodramáticoy la cercaníaemocionaldealgunosmomentosdel relato.
en los que se evidencia igualmentela presenciavalorativa del narrador
principal. Posiblemente,estos deslizamientosen la hictura autoral del
cuento marcanla tendenciahacia una mayor llexibilización del texto

15. Comentario de R. fi tun i 1< en Apé,d ce II, Volosh no~, pág. 24
16, Ver nota deMapesy Saavedra,M. En: Obras .>cogidosdeRubénDarío publicadasen

Chile, 101110 1. Abrojo.~. Canto Epiro, Rima,~, Azul,, luí jo Saavedra. M. ~ Erwirí K. Ni apes
(edit.). Santiago de (‘hile, Universidad de Chile, 1939, pág. 242.

17. Ver nota (le Dacio en edic. crítica de Azul., citada anteriormente (nola 16). pág. 383.
IR, Rubén Dario: Hisusria do mis libros, en Obros Completas. Madrid, Aguado, 1950,

pág. 199.
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narrativo.Estoquieredecir,haciaunaparticipaciónmásactiva delos per-
sonajes,consusvocesy susrespectivoscontextossociolingtiístico.En resu-
men,se advierteun esfuerzo,conscienteo no del artista,pormatizareldis-
cursocon tonalidadespolifónicas.

En «El fardo»,el dramanarrativose organizaen ochomomentosesla-
bonadoslinealmente,de acuerdoconel contextoautoral.La sucesiónde
escenasse enmarcaentrelas dos descripciones:de la naturalezay de los
muellesde Valparaíso.La primera,al caerla tarde,cuandotenninanlas
tareasdel puerto.La segunda,al despedirseel poetadel tío Lucas,cuando
ya es nochecerrada.Estemarcoes el nivel másamplio del relato.Los seis
momentosrestantesconstituyenla historia propiamentedicha. En su
secuenciaobservamostambiéndistintosniveles: 1) El diálogo entreel poe-
ta y tío Lucas,coincidentecon el tiempode la narración.2) La historia del
tío Lucasy sufamilia, centradaen la historia de su hijo, muertodosaños
atrás.3) La tragediaparticulardel muchacho,quien muereaplastadopor
un fardo. Es en este suceso,ocurrido un sábado,dondese intensifica la
dinámicadel relato.Aquí culmina el crescendodramáticoqueha ido en
aumentodesdeel principio. La distensióndel momentoclimáticoregistra
un cambiode tono, quepodríamosdefinir entre irónico y melancólicoy
correspondea la actitud del poetaque se aleja «haciendofilosofía».

Comohemosseñalado,lagraduacióndramáticadela historiay elefec-
to de realismointenso,aunquecontrolado,queproducesu lectura,tiene
quever en parte,con la interacciónde vocesy de tonosgeneradosen la
dinámicadel texto narrativo.De este modo,el enfoquede la realidad no
correspondea un solopuntode vista,el del autor Porel contrario,al aso-
mar otrasvoces de personajes,se produceun entrecrucede tonalidades
quepermeael discursodelautory contribuyea expresarla realidadobjeti-
vada en la anécdota,desdemás de una dirección sociolingílística e
ideológica.

Un breveanálisisde los tipos de discursoque secruzanenel texto nos
permitirá clasificary evaluarlas vocesque intervienen,cadaunacon su
propia orientaciónideológica.

Los contextosa tomaren cuentason:el contextodel autor,sujetoprin-
cipal y creadorde la ficción. A través del autor, el contexto del poeta,
narradortestigo de la historia, de cuyos juicios de valordependela pers-
pectivaescogidaparaenfocarla realidad.El contextodel tío Lucas,perso-
najeactivoy protagonistadela historia.De la interacciónde talescontex-
tosdependeráel juegode vocesquepodría configurarla estructurapolifó-
nica del relato.

En el momento1 del cuento,el discursodirecto del narradortestigo
domina la escena,con su descripcióninicial, objetiva, del paisajey del
muelle.Estenarradorasumela presentaciónde tío Lucas,hechaen una
combinatoriade estilo románticoy realista.Es románticala imagenque
proyectacuandolo incluye entre«los bravoshombrestoscosqueviven la
vida fortificantedel trabajo».Es realistacuandodescribesu figura e indu-



Poftfoníaen el relato deAzul: un enfoquedeEl Fardo 269

nientaria: «... él, en la piedra que le servía de asiento, despuésde apagarsu
negrapipay de colocarselaen la oreja, y de estirary cruzarsuspierasflacasy
musculosas,cubiertaspor los suciospantalonesarremangadoshastael tobillo».
Es sorprendentey ejemplarel realismode estadescripción,que va más
allá de la imitaciónzolaciana.Peroescierto igualmentequela combinato-
¡la de estilos (senota la influenciade Victor Hugo en elprimero)demues-
tra la capacidaddel artistade absorberdistintasinfluenciasy de adaptar-
tasa suestilopersonaly a la índolede susrepresentacionestomadasdesu
mediovital.

La presenciadel viejo lancherosevivifica con la intervencióndirecta
de suvoz, expresadaen brevísimosdiálogos.El discursodelpoetacaracte-
rizay juzga,consolidariaafectividad,lapersonalidaddel tíoLucas,adver-
tida en el transcurrirde la «charla».

La voz del poeta,en su carácterde narrador-testigo,se mantienea lo
largo del cuento.En estaperspectiva,el discursodel personaje,la historia
queél cuenta,aparecereferidaindirectamentepor el testigo. Sin embargo,
se producenalgunosquiebresen elcontextocomunicativodel poeta,coin-
cidente,de alguna manera,con el contextoautoral.

Seleccionaremosalgunasmuestrasdeenunciadosen los cualesse pue-
den advertir quiebresrespectoal punto de vista narrativo general. Las
muestrasconstituyenespeciesde variantesenunciativasquecorresponden
al intercambiode vocesy detonosquesurgendentrodel procesodramáti-
co de la historia:

Variante 1:
«¡Ah! conquefue militar! Conquede mozofue soldadode Bulnes! Conque
todavíatuvo resistenciasparair consurWe hastaMiraflores! Yescasadoytuvo
un lz~o y..»

El narradorresumecon su lenguajeel discursodel tío Lucas, quienle
ha contadosuhistoriadejuventuden la milicia y susituaciónfamiliar. La
entonaciónpareceacercarmáslas relacionesquehaceel lanchero.El ha-
bladel personajecomienzaadeslizarsemediantelas tonalidades,haciael
discursodel poeta.La comunicaciónavanzahacíaunacierta integración
enunciativa.El liso dela conjunción«conque»al comienzodelas oracio-
nes implica la idea de un intercambioverbal recapituladopormedio del
apoyode esteelementode enlace.A la vez, la mismaconjuncióncontribu-
ye adistinguirclaramenteelhabladel poeta.Igual funcióndistintivareali-
zael verboen tercerapersona.En síntesis,los fenómenoslingaisticosdes-
critos manifiestanun intentode disolucióndel contextomonológicoauto-
ral, aunquese mantienela perspectivadominantedel narradortestigo.

Variante2:
«El muchachoeramuyhonradoymuydetrabajo. Sequisoponerlo a laescue-
la desdegrandecito;pero los miserablesno debenaprendera leercuandosello-
ra de hambre en el cuartucho!



270 Margarita LópezMiranda

Su mujer llevaba la maldición del vientrede laspobres: lafecundidad?Había,
pues,muchabocaabierta quepedíapan, muchochicosucioqueserevolcaba
en la basura, muchocuerpomagro quetemblabadeirlo: era precisoir a llevar
qué comer,a buscarharapos;ypara eso, quedarsin alientosy trabajar como
un buey».

A travésde estosejemplosy en algunosdel siguientepárrafonotamos
un crecienteacercamiento,una fusión, por momentos,entrelas vocesde
poeta y personaje.Básicamente,se conservan marcas gramaticalesy
estilísticasquedistinguenel contextodel autor:verbo en tercerapersona,
uso del imperfecto,adecuacióndel vocabularioal nivel socio-culturaldel
testigo, evaluaciónvalorativa del personajereferido y de su situaciónfa-
miliar. Peroal mismotiempohayfrasesy términos,quepor sutono,porsu
expresiónmás naturaly cercanaal idiolecto del tío Lucas.parecenprove-
nir deesteúltimo. Ejemplos:«buscarharapos...quedarsin alientos y traba-
jar como un buey en el fuelle tenía queecharel bofe..»

En cuantoa la orientaciónvalorativadel contextoautoral,estoes, los
juicios de valor que se expresanen los enunciados,talesjuicios corren
parejosconel desarrollodeldiálogoentretío Lucasy cl poetatestigoy dan
la impresiónde unaelevacióndela concienciaacercade la situaciónmise-
rable y dolorosade estostrabajadores.Se trata, entonces,no sólo de un
conocimientoy de unaconcienciaanterioresa la historia referida.La con-
cienciase ilumina y sensibilizaaúnmásporefectodel diálogovivo conel
protagonista.Algunostérminosy expresionesde claraorientaciónideoló-
gica y las tonalidadesenfáticase irónicasasí lo indican: «pero los misera-
bles no debenaprendera leer Su mujer llevaba la nialdición...»

El resultadoesunapermutaciónde vocesy de tonosquemarcanla ten-
dencia a situaren la escenadel drama,en activaparticipacióny con más
de unaorientacióndiscursiva,a los sujetosconcurrentesen el relato.Cier-
tanienteque no hay un quiebredefinitivo dela facturaautoral,que man-
tienesucontinuidadduranteel procesodiscursivo~peroes evidentela pre-
senciade rasgosdisolventesque imprimenalgunosmaticespolilbnicos a la
estructuranarrativa.

E.s interesanteobservaren estoscrucescontextuale5,lo qttedejanentre-
veralgunosenunciados.A la par del acercamientoemocionaly valorativo
de estasdoshablas,la del viejo lancheroy la del poeta,se produceunaten-
sión entreel contextode esteúltimo y el dela claseprivilegiada,dueñade
la riqueza,quesumeal trabajadoren cl abatidono.negándoletodo dere-
eboa mejorar.Estecontextono es explícitodentrodel juegodevoces,pero
si esun puntode referenciaal queremitenpuntosespecíficosdela semán-
hez’. dcl texto, en los queseda especialcargavalorativao irónica. La frase
«pero los míseribles tíO debenaprendera leer...» que expresaen estilo
retorico la negacióndel derechoa instruirse,manifiestaun evidentesesgo
irónico queconfirma la tensióndel autorconla sociedaddeshumanizada,

VarianteY
«... padree hUy, en lapequeñaembarcación,sufrían en el mar la locura de la
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olay del viento,D(ficil era llegara tierra. Pescaytodosefueal agua,y sepensó
ert librar el pellejo. Luchabancomodesespetudosporganarlaplaya. &rca de
ella estaban;perouna racha malditales empujócontra una roca,y la canoase
hizoastillas...»

En el momento4 del cuento,al queperteneceel ejemplo, se inten-
sifica el deslizamientode los discursos.El contenido del fragmento se
refiere a experienciasvitales del tío Lucasy su hijo en el duro trabajode
pescador.Setratade situacionespersonalesy familiaresdel personaje,que
la voz del narradortestigono logradatrasmitirporsí sola,conla fidelidad
y emociónadecuadas.El tipo de sintaxis,a basede oracionescortas,diná-
micas,converbosen tercerapersona,incluyendoalgúnsignode imperso-
nalidad,sitúa la frase en un punto neutralcapazde recibir másde una
coloracióntonal.Algunaspalabrasconespecialintensidadsemántica,cer-
canasal idiolectodel pescador,gradúanel dramatismoy remarcanlapre-
senciadel tío Lucas y su contextosociolingílístico.Por ejemplo:«pellejo,
devesperadasmaldita». Las frases iniciales y finales del párrafo a que
correspondenestosejemplos,confirman a su vez el discursoautoral,con
las referenciasa «padree hijo» y al pronombrede tercerapersonaplural
«Ellos». La distanciase estableceen los extremosenunciativos,pero dis-
minuye a medidaquese describenlos momentosmásdramáticosvividos
por los personajes.

Creemosquela manerade integrarlos enunciadosen los fragmentos
discursivoscorrespondientesalas variantesexaminadas,no revelancons-
tntccionesdetipo cuasi-directoen el rigurososentidoquelo defineBajtin.
Pero estánmuy cerca de serlo,pues se da una interacciónde vocesy de
tonosque flexibilizan el puntodevista generaly unitario dela narracion.
Esto permite un enfoquede la realidadmás ricamentematizado en lo
semánticoe ideológico.La sintaxis del discursose encuentra,en ciertos
momentosenunciativos,en situacionesde transicióno de fusión, entreel
contextodel autory el del personajereferido.Sin llegaraunadescomposi-
ción del discursopreeminente,hay un enícecomunicativoentreel narra-
dor testigoy el tio Lucas, queinvolucra por supuestoal mismoautor,con
elcontrapuntodel contextodecomunicacióndc laclaseburguesa,implíci-
to en los elementosde crítica social y en los sesgosirónicos del mensaje.

En otraspalabras,en el cuento«El fardo» la estructurabásicanarrati-
va, de tipo monológico, se permea de tonalidadespolifónicas, que se
adviertensobretodo, en momentosde intensodramatismoy en situacio-
nescon mayorcargade realismo.Lo importantees queRubénorientasu
discursohacíala búsquedade otrasposibilidadescomunicativasquesig-
nifiquenvariacionesde los esquemastradicionalesy, antesquenada,que
respondana la necesidadde darcabidaa vocesy tonosrepresentativosde
gruposhumanosy de situacionessociales,no siempredignificadospor la
literatura.

Valela penamencionarlacoincidenciaentrela formade discursorefe-
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rido empleadaporDarío en «El fardo» y lo queBally llamó «styleindirect
libre» (Ver Voloshinov, cap. dedicadoal «discursocuasi-directoen fran-
cés,alemány ruso,págs.176-178).El lingtista francésremarcael carácter
activo,de «movimientohacia el discursodirecto»,quehayen el indirecto
libre >9. Curiosamente,lasvariantesseleccionadasen el relato rubendaria-
no,revelanesetipo deestructura.Flaubertesmaestroenesteprocedimien-
to literario. Lo usantambién Balzac,La Fontaine,Zola, todos grandes
escritoresfrancesesa los que leyó Rubén.

La observaciónanteriornosmuestra,en todo caso,la capacidadasimi-
lativa y experimentaldel autordeAzuL.., su preferenciapor los modelos
franceses,perono uno solo, ni deunasolacorrientecreativa.Imita a Zola.
pero tambiénsigue la huella de otros grandesescritores,realistasy aún
románticos(Hugo estápresente),adaptándolosa susnecesidadesparticu-
laresde creaciónestética,fundamentadas,enestaetapadeAzul...,tantoen
las motivacionesy temáticasde índole universalistay cosmopolita,como
en las situacioneshumanasy socialesde supropio contextohispanoame-
ricano y chilenoen particular.

A este respecto,Salomon, refiriéndosea las lecturas invocadaspor
Marassopara explicarel tono del cuento, afirma: «Se fabrica literatura
con literatura y escierto quetaleslecturasdejaronreflejosenel estilode la
narración.Perola literaturase hacetambiénconvida». Luego,completan-
do esta idea, declara:«.,. lo decisivo en la génesisde «El fardo» ha sido,
muchomásquela influenciadedeterminadosescritoresfranceses,la apti-
aid de Rubénparaponeroído a la angustiade los humildesa quienesveía
de cercaen Valparaíso»20, Subrayamosla expresión«poneroído» porla
asociaciónquetieneconel puntode vistasostenidoen elpresentetrabajo.
Es decir,el reconocimientodeunavoluntadartísticaqueno sólo simpatí-
zaconlos humildesy cuentasuhistoria,sino queloshacepresentesen sus
vocesy tonalidades,de las que se haceecoen el transcurrirdel relato.

El final de la historia,la despedidadel poeta,auncon serunavuelta al
discursoautoralpreeminente,revela,a nuestrojuicio, el resultadodialécti-
co del intercambioverbal entrelos sujetosconcurrentes.Nos referimosa
los contextosde la clasemedia intelectual,a la queperteneceel poetay al
contextode laclaseobrera,dondese ubicantío Lucasy su familia. El últi-
mo párrafodelcuentodapie a unaposibleinterpretación:elpoetarecono-
ce queante los gravesproblemassociales,como el queha conocidopor
bocade uno de sus protagonistas,el intelectual,el artista,no puedesino
expresarlopor medio de abstraccioneso de ficciones.Susposibilidadesse
limitan a filosofary, cuandomás,a mostrarlos problemaspor la vía de la
representaciónestética.De ahí la autocríticaimplícita en el sesgoirónico

19. Voloshinov, Op. CIu, capitulo dedicado al estudio de «El discurso cuasi-directo en fran-
cés, alemány ruso»,págs.176-178,

20. Salnmon,Op. Cit., págs.24-25.
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de la expresión:«Me alejé a pasoselásticos, haciendofilosofía con toda la
cachaza de un poeta». El reconocimientode su limitada capacidadde
accióny la autocríticaque sehace,esproductode la percepciónactiva de
unaconcienciaque se enriquece,primero en el contactocon la realidad
socialy humanade su contextovital y segundo,en elprocesodinámicode
su propia creaciónartística.
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