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PRESENTACIÓN



EL INSOMNE SCORZA: APUNTES PARA 
UNA INTRODUCCIÓN CRÍTICA

Mil novecientos setenta da a luz una de las más grandes 
novelas de la narrativa peruana. Redoble por Rancas se 
convertiría en el volumen de una pentalogía titulada La 
guerra silenciosa, que en honor a su nombre relatará la resis
tencia heroica de cientos de campesinos invisibilizados a 
lo largo de cientos de años por la historia oficial. En sus 
páginas, asistimos a un encuentro donde a través del mito 
y la fantasía se representa el problema de la tierra que sufre 
una comunidad situada en los Andes peruanos. En cada 
una de las entregas, observamos que Manuel Scorza nos 
devuelve una nueva y disidente visión del mundo donde la 
sed de justicia se apodera de la colectividad para crear un 
espacio de resistencia. El autor se esfuerza por registrar la 
existencia soslayada de hombres y mujeres cuyas presencias 
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conforman la mitad de la población y que, sin embargo, 
son rechazados dentro de un proyecto nacional. 

Frente a este panorama, es necesario señalar que el 
indigenismo, movimiento literario y artístico surgido en los 
años veinte, ya había delineado los principales ejes temáticos 
que girarían a favor de la defensa del indio. Sin embargo, 
Scorza pertenece al conjunto de intelectuales que no se 
inscriben, voluntariamente, en el radar de dicho movi
miento por considerar que, desde sus coordenadas básicas, 
se generan categorías dicotómicas que configuran al indio 
desde «el elemento geográfico (costeños vs. andinos) o, más 
ampliamente, en oposiciones étnicas (blancos vs. indios), 
con relación a la disparidad lingüística (español vs. quechua) 
y en referencia al sistema económico (feudalismo vs. capi
talismo)»1. Es así que la literatura indigenista construiría 
una imagen del indio cuya constitución sería puramente 
expresiva. Por ende, se establecería una figura idealizada 
con claros tintes exóticos. 

En diversas entrevistas, se puede reparar en la tajante 
postura de Scorza respecto a este tema:

1 Moraña, Mabel (1983). Función ideológica de la fantasía en las 
novelas de Manuel Scorza. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 
9(17), p.173. 
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A mí me parece que la palabra indigenismo esconde una moti
vación que es necesario desenmascarar […]. El término fue 
acuñado por críticos de una sociedad conservadora […]. Yo lo 
rechazo porque me parece esencialmente una calumnia frente 
a la realidad, porque encierra, en mi opinión, un intento de 
desprestigiar a la realidad.2

Scorza propone en su narrativa la superación de los bina
rismos y, así, postula una nueva forma de asumir la nación, 
que no excluya a los olvidados por la Historia. El deseo por 
inundar con la letra una «crónica exasperantemente real de 
una lucha solitaria» obedece a un afán por horadar, a través 
de la literatura, la estructura de poder que gobierna el Perú.

***

La crítica especializada ha advertido en el mito un lugar 
común de la escritura scorziana. Junto al referente real, el 
discurso mítico es punto de partida para crear un proyecto 
estéticopolítico que interpela la visión tradicional que jerar
quiza y excluye al poblador del Ande. Ahora bien, para 
empezar a profundizar en este fenómeno es elemental distin
guir dos niveles en el estudio de la cosmovisión andina. 
Siguiendo a Juan Ossio en La ideología mesiánica del mundo 
andino (1973), existen dos dimensiones en el análisis de cual
quier realidad social: el nivel ideológico (el sistema de valores 

2 Íbid. p. 172.
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y creencias) y el nivel empírico (o de las acciones). Un uso 
inapropiado de únicamente el segundo nivel daría como 
resultado una desfiguración que tergiversaría la importancia 
de ciertas acciones en el mundo andino. Al respecto, Ossio 
nos explica: «La ideología mesiánica andina se basa en una 
concepción cíclica del tiempo y en una concepción en que 
el mundo y el orden social aparecen ordenados desde la 
eternidad»3. El propio Manuel Scorza, en entrevista con José 
Guerrero Martín, nos explica el porqué de la emergencia 
trascendente del mito a raíz de la invasión española:

El mito es en la sociedad peruana, por lo menos como yo lo 
planteo en mis libros, la respuesta a una locura colectiva. Cuando 
se produce la conquista española, lo más grave que ocurre es que 
expulsa de la historia a seres que tenían historia. [Los conquis
tadores] proponen una historia en la cual no hay sitios para los 
vencidos, que son anulados y expulsados completamente. Pero 
ningún ser puede existir fuera del tiempo […] estas sociedades 
entran en un trance de locura […]. Al no poder el hombre existir 
en la historia, se inventa otra historia.4

Así, la tragedia que se esboza en La guerra silenciosa revela 
una profunda crisis en la comunidad andina, a la que se le 
representa violentada sistemáticamente por los poseedores 

3 Ossio, Juan (1973). La ideología mesiánica del mundo andino. Lima: 
Ignacio Prado Pastor, p. 20.

4 Guerrero Martín, José (1984, 23 de febrero). «La literatura, primer 
territorio libre de América»: entrevista con Manuel Scorza. La 
Vanguardia, p. 37.
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del capital económico y simbólico. Por un lado, los gamo
nales se apropian de la fuerza de trabajo de los campesinos, 
ignoran sus patrones de reciprocidad y desdeñan la sabiduría 
de la cultura oral. Por otro, las compañías internacionales 
cercan y destruyen la naturaleza, componente fundamental 
en las sociedades andinas. La sujeción y el abuso operan, 
pues, desde dos flancos de poder. 

En esas circunstancias, tal como lo han demostrado los 
ensayos de Roland Forgues y Dunia Gras, el mito despliega 
un potencial subversivo destinado a cuestionar no solo el 
sometimiento latifundista sino también las bases mismas 
de la racionalidad occidental. De esa manera, Scorza reac
tualiza los tópicos del indigenismo tradicional (del que no 
forma parte) y les confiere un marcado carácter político. 

Ahora, si bien es indiscutible que el mito cruza trans
versalmente la obra de nuestro autor peruano, hay otros 
temas que aún son puntos clave de debate. Sirva de ejemplo 
las reflexiones sobre la naturaleza (no) ficcional de Redoble 
por Rancas: mientras algunos estudios la sitúan en el lugar 
de la crónica, otros, por el contrario, abogan por el estatuto 
ficticio, el cual utilizaría elementos de la realidad como estra
tegia discursiva. Pese a no haber un consenso claro, lo cierto 
es que en la novela las fronteras genéricas se problematizan, 
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y producen como resultado la imposibilidad de examinar 
un discurso homogéneo. 

***

No hay que olvidar que Manuel Scorza no solo publicó 
La guerra silenciosa. En febrero de 1983, entrega La danza 
inmóvil, libro en la que se aleja del referente mítico y nos 
presenta dos historias que transcurren en la selva peruana 
y en el París cosmopolita de los años setenta. Esta última 
ficción, escrita antes de su aciago accidente de avión junto a 
otros intelectuales latinoamericanos, ha sido objeto también 
de algunos abordajes académicos. Sin embargo, creemos que 
aún no ha sido analizada en relación a toda su producción 
narrativa: aún falta una visión en conjunto.

Por otra parte, no sería justo enumerar aquí los vacíos 
de la crítica, pero vale destacar que su copiosa produc
ción poética merece aún más interpretaciones. Además, 
figuras cruciales como Maca Albornoz o Pepita Montenegro 
han sido relegadas muchas veces a un segundo plano en 
comparación a los héroes masculinos. Estas observaciones 
no quieren sino poner de manifiesto que aún hay mucho 
por indagar en la literatura de Manuel Scorza.
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***

El esfuerzo de la Red Literaria Peruana por reunir en 
su novena entrega esta importante bibliografía será funda
mental para el desarrollo de incipientes o futuras investiga
ciones. No solo porque nos permite ingresar a un estudio 
sistemático de la obra scorziana, sino también porque faci
lita el hallazgo de coincidencias, vacíos y discrepancias que 
la crítica especializada evidencia en el Estado de la Cuestión. 

Buenos aires, 30 de julio de 2019
Magdalena Suárez Pomar

Universidad de Buenos Aires /
Universidad Nacional Federico Villarreal
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