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Entre la gran variedad de textos que Mario Vargas Llosa selecciona
para la elaboraci6n intertextual de La guerra del fin del mundo, uno de
ellos se destaca por su inventiva po6tica y su importancia estructural:
la Biblia.

Lo primero que llama la atenci6n con respecto al texto biblico son
sus figuras, que aparecen explicitamente en la novela sin que el lector
necesite hacer gran esfuerzo para identificarlas. Figuras que, muchas
veces extraidas no directamente de los Libros Sagrados y pasando por
transformaciones varias, se encuentran en otras fuentes -hipotextos,
diria Genette- de las cuales se sirve el novelista 1. Algunas, ademds, son
especificamente reveladas por el narrador bsico (<<el encuerado de nom-
bre biblico -Caifas-->: 80; el caballo blanco: 287; las aves carnice-
ras: 501, y los perros rabiosos del Apocalipsis: 430-31) 2

1 Empleo el significado de la palabra figura de la manera como estd expuesto
en <Figura de E. Auerbach. Vid. Erich Auerbach, Scenes from the Drama of
European Literature (Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1973), pp. 11-76. El rigor
filol6gico del autor en este ensayo nos impide dar aqui una definici6n de «figura
que, como tal, abrace en el contorno de una sola frase su entera complejidad.
Adopto, sin embargo, el significado mis gendrico que ofrece el critico, es decir,
<is something real and historical which announces something else that is real
and historical . Por o10 tanto, a diferencia de los simbolos, las figuras son his-
t6ricas. Los simbolos -afiade 1l- <possess magic power> y son <<a direct inter-
pretation of life and originally no doubt for the most part, of nature>> (pp. 29 y 57).

2 La imagen apocaliptica que el caballo de Moreira C6sar despliega encuentra
su correspondencia, casual o deliberada, en la descripci6n que Cunninghame Gra-
ham hace -bestndose en E. da Cunha- del caballo del Coronel Tamarindo: <His
horse, mortally wounded, had staggered a few paces farther on before it died
upon its feet, resting against a bank. The Jaguncos left it where it had finished
its career, and the dry climate desiccated it, so that months afterwards, when a
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A pesar de la influencia fundamental que La guerra del fin del mun-
do recibe de la Biblia, la critica ha prestado muy poca atenci6n a las
relaciones intertextuales que hay entre estos dos textos. Con excepci6n
de unas parcas menciones al Area de No6 (46), Belo Monte como la
Jerusaldn (111), el Le6n de Natuba como evangelista, Antonio Vila-
nova como ap6stol (480), la ascensi6n de Joao Abade comparada a la
ascensi6n de Cristo (531), lo que se ha dicho hasta ahora necesita, en
definitiva, un examen mis detenido .

Pero antes de nada deberiamos acudir brevemente a un texto basico
en la formaci6n religiosa de Antonio Conselheiro: las Missces Abreviadas
del padre Manoel Gonsalves Couto 4. Libro largamente difundido en el
Brasil del siglo pasado, reline una considerable colecci6n de doctrinas
contra los vicios y los pecados en una refundici6n de preceptos biblicos
que se combinan con lecciones morales-religiosas.

Considera, pecador, que este mundo brevemente ha de acabar; e
perto do seu fim ele ha de ser atribulado com grandes pestes, fomes,
guerras, inunda96es e terremotos. Tudo isto 6 o principio de grandes

new expedition passed through the defile, it was still perfect, undecayed and dry,
with the wind lifting up its mane occasionally -a veritable pale horse of death,
descended lineally from its prototype in the Apocalypse.> Robert B. Cunninghame
Graham, A Brazilian Mystic (Freeport, N. Y.: Books for Libraries Press, 1971),
195. Vid. Euclides da Cunha, Os serties, edici6n critica de Walnice Nogueira
Galvio (Sao Paulo: Editora Brasiliense, 1985), p. 24. Para las alusiones a
La guerrra del fin del mundo y a sus respectivas paginas, cuyos ntmeros aparecen
entre par6ntesis, utilizamos la edici6n publicada en Barcelona por Plaza & Janes,
1981. Las abreviaturas citadas a lo largo de este trabajo corresponden a las
siguientes obras: AC = Mario Vargas Llosa, <Antonio Consejero , Caretas, nu-
mero 570, 17 sept. 1979, pp. 38-39; ACC = Ataliba Noguera, Antdnio Conse-
lheiro e Canudos (Sao Paulo: Brasiliana, 1978); ECo= Nuevo Testamento. Epis-
tola a los Colosenses; OJ = Alfonso Arinos, Os jaguncos, en Obra completa. Org.
por Afranio Coutinho (Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1968);
MV = Nertan Macedo, Memorial de Vilanova (Rio de Janeiro: Edi96es <<0 Cru-
zeiro>, 1964); SF = <<Sobre los fanatismos>. Entrevista a Mario Vargas Llosa
por Danubio Torres Fierro, RUM, nim. 1 (marzo 1982), pp. 5-7; SM = Nuevo
Testamento. San Mateo.

3 Las alusiones a que nos referimos son de autoria de Ana Maria Gazzolo.
Si de una parte esta resefia trae alguna contribuci6n, de otra peca por descuidos
de lectura. Hablando del «<inico dato que nos aproxima a la idea de la Ascensi6n
y que <<no se refiere al Consejero (la ascensi6n de Joao Abade: 531) la autora
pasa por alto la ascensi6n del lider de Canudos mencionada tres veces en las
paginas anteriores (510, 513-14). L6ase en su trabajo las paginas 182-183: <<Mario
Vargas Llosa: La guerra del fin del mundo , CHA, 382 (1982), pp. 178-185.

4 Para la importancia de esta obra en la vida del Consejero, constiltese Jos6
Brandao da Silva Calasans, O ciclo folcldrico do Bom Jesus Conselheiro (Bahia:
Tipografia Beneditina, 1950), pp. 43-51; Macedo, Memorial, 47-58; Nogueira, 29-30.
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dores e grandes males: todo este mundo ha de ser abrasado com es-
pantosos redemoinhos de fogo, e sera reduzido a montao de cinzas
corn os seus viventes! ... (Meditaio XI - Sobre o Juizo Final), MV,
pigina 58.

El contenido del pirrafo citado es el mismo de una de las profecias
que el Consejero hace a sus fieles en la novela: la destrucci6n final del
mundo acompafiada de advertencias para combatir al Anticristo y espe-
rar el dia de la resurrecci6n de los muertos y del Juicio Final:

Si querian salvar el alma debian prepararse para las contiendas
que se librarian cuando los demonios del Anticristo -que seria el
Perro mismo venido a la tierra a reclutar proslitos- invadieran
como mancha de fuego los sertones 2.

No es nada sorprendente que en estos <<consejos>> ya se verifique la
noci6n apocaliptica del mundo y que en el esquema de la novela, previa-
mente disefiado por Vargas Llosa, las prddicas y profecias del Consejero
apunten a ese final demoledor. Porque la disposici6n de La guerra del
fin del mundo estd calculadamnente regulada por las profecias biblicas,
que redundan en un final escatol6gico de gran impacto. Se sabe que, en
una primera instancia, el autor habia pensado escribir este libro utili-
zando los elementos narrativos de Os Serties, que van hasta la Tercera
Expedici6n de Canudos; y, efectivamente, de tal modo lo ha hecho.
Mas tarde la extiende hasta la Cuarta Expedici6n por razones que, segin
61, la propia estructura de la novela reclama.

Al principio, cuando empece a trabajar en este material, tuve una
idea mis circunscripta y mas parcial de mi proyecto. Se trataba de
escribir una novela que coincidiera con la tercera expedici6n militar
contra los yagunzos, la de Moreira C6sar, y que debia durar lo que
dura la expedici6n. Pero mas tarde, cuando me puse a escribir, me di
cuenta de que limitarla a ese episodio concreto era desperdiciar un
material riquisimo y, ademas, que si queria mostrar la complejidad
de la historia de Canudos habia que retroceder hacia los inicios de la
prddica de Antonio Consejero e ir, despues, hacia la hecatombe fi-
nal 5 . SF, p. 6.

Obsdrvese aqui que la determinaci6n del autor en querer prolongar
el relato ha sido provocada por lo que Kermode 1lama <<the sense of an

.5 Vid. tambi6n Vargas Llosa, <<Historia de la historia de la historia: conver-
saci6n en Lima>. Entrevista por Jos6 Miguel Oviedo (Escandalar, Elmhurst, N. Y.,
3, 1, 1980), p. 85.
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ending>> 6. Ademas, importa subrayar que al adquirir esta nueva longitud
la novela sufre un cambio de direcci6n notable, con felices repercusiones
en su modelo apocaliptico. De inminente, pasa a ser inmanente; es decir,
el mito de la destrucci6n da lugar al mito de la crisis que incorpora un
conjunto mas de batallas (la Cuarta Expedici6n), produciendo esta sen-
saci6n de que la espera por el cierre del relato es infinita. Propio todavia
del mito de la crisis es la manera como el libro termina: para los conse-
jeristas sobrevivientes la vida contintia, marcada por la circularidad del
tiempo, la vuelta a los origenes, el eterno huir de la <«peste>.

No hay que hacer un recorrido exhaustivo por los espacios de la
novela para verificar que su disposici6n estructural asi est6 hecha.
Recordemos que las profecias de los cuatro fuegos del comienzo del
libro se realizan al final exactamente como lo habia dicho el Consejero.
Quien las confirma es el Le6n de Natuba, que en medio de la guerra
resuelve la dclave:

<<Habr6 cuatro incendios. Los tres
primeros los apagard yo y el cuarto
lo pondrd en manos del Buen Je-
siis> (152).

El humo es tan denso que el Le6n
de Natuba comienza a toser, a la vez
que esa mente activa, creativa, fun-
cionante, recuerda algo que el Con-
sejero dijo alguna vez, que 61 escri-
bi6 y que debe de estar tambidn car-
bonizindose en los cuadernos del
Santuario: <Habr6 tres fuegos. Los
tres primeros los apagar6 y el cuar-
to se o10 ofrecerd al Buen Jesus.>>
Dice fuerte, ahogandose: <ZEs dste
el cuarto fuego, es este el uiltimo
fuego? (513).

<<Pois quando voltar ao Juazeiro
diga ao padre [Padre Cicero] que
o fogo do inferno vai cercar este
lugar. Quando gritaram a Rep"bli-
ca, os homens ativos inventaram
umas armas de mola para combater
o Peregrino [Consejero]. Haverd
quatro fogos: os tres primeiros sao
meus, o quarto eu entrego nas maos
do Bom Jesus. Ele que tome conta
de tudo.>> MV, pp. 137-138.

Trasladadas directamente de un importante hipotexto, Memorial de
Vilanova, de Nertan Macedo, las dos citas sacadas de la novela de
Vargas Llosa se colocan a una distancia considerable una de la otra.

6 Vid. Frank Kermode, The Sense of an Ending: Studies in the Theory of
Fiction (Nueva York: Oxford University Press, 1966).
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Por extensi6n estilistica y temitica 7, como mdtodo de amplificacidn, las
361 paginas que se intercalan entre ellas proveen justamente el espacio
necesario para que el novelista desarrolle todo lo predicho. No hay que
olvidar tampoco que en La guerra del fin del mundo las profecias ganan
sentido en tanto <<empezaban a ser realidad, las palabras hecho>> (76).
Uno de los personajes, Maria Quadrado, tambi6n dir6, con la misma se-
guridad: <<todo pasa como estaba anunciado>> (289) ".

A prop6sito del aspecto hist6rico de la figura, como vimos anterior-
mente, conviene recordar que las figuras vargallosianas extraidas de la
Biblia estin cargadas de temporalidad, la cual, por ser inherente a la
Historia, apunta hacia el cerrar de un ciclo nietzscheano de sucesos. En
la novela, las figurae rerum del Apocalipsis asumen su verdadera condi-
ci6n de prefiguradoras hist6ricas, en tanto los hechos narrados son pro-
f6ticos del acontecer hist6rico.

La existencia de una doctrina coherente enunciada por el Consejero
hace que el significado de sus profecias sea preciso y aun controle todo
el hilo narrativo de la obra. Bajo un aspecto, esta disposici6n de la
estructura novelesca puede explicar la constancia de los yagunzos en la
fe sembrada por su lider y su consecuente perseverancia en el luchar;
pero bajo otro aspecto, sirve tambi6n para poner en evidencia el sentido
apocaliptico que rige la vida de esta gente.

No es el caso de retomarse aquf la argumentaci6n del contenido
teol6gico de las Prcdicas del Consejero, como lo han hecho algunos
autores '. Conviene, sin embargo, examinarlas a manera de cotejo, porque
provienen directamente de los Libros Sagrados (Lucas, 2, 21-22).

El Consejero se habia puesto a Na Lei antiga se mandava aos pais
hablar, acallando los ruidos. No ha- circuncidar seus filhos oito dias de-
blaba de los perros ni de los elegi- pois de nascidos, e esta ceriminia
dos, sino de las tempestades de do- era dolorosa porque o menino que
lor que se levantaron en el Coraz6n a recebeu sofria a ferida, da qual

7 Genette, Palimpsestes (Paris: Editions du Seuil, 1982), pp. 298-306.
8 Honorio Vilanova, personaje hist6rico de la novela, declararia rns tarde:

«O Peregrino estava sempre presente e pronto a repetir os mandamentos da Lei
de Deus e aconselhar ao povo. Tudo que ele proferiu antes da guerra n6s vimos.>
Macedo, Memorial 68. <Conselh.eiro, prevendo os futuros embates, nao consentia
que se construisse casas nas duas margens do rio. Dizia ele: Do lado de li do rio,
vira o fogo do inferno. Isso foi interpretado, mais tarde pelos conselheristas, como
a pr6pria guerra que rebentaria naquela direcao.> Montenegro 38.

9 Macedo, Memorial, 58-63; Nogueira, 22-30, 35-37; Duglas T. Monteiro, <Um
confronto entre Juazeiro, Canudos e Contestado , en Histdria Geral da Civili-
zacao Brasileira, tomo III, 2.0 vol., dir. Boris Fausto (Rio de Janeiro: DIFEL,
1977), pp. 39-92.
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de Maria cuando, respetuosa de la
ley de los judios, llev6 a su hijo al
Templo, a los ocho dias de nacido,
para que sangrara en la ceremonia
de la circuncisi6n. Describia el Con-
sejero, con un acento que ilegaba
al alma de Maria Quadrado -y po-
dia ver que todos estaban igual de
conmovidos-, como el Nifio Jesus,
reci6n circuncidado, extendia hacia
la Santisima sus brazos, reclamando
consuelo, y como sus balidos de cor-
derito penetraban en el alma de la
Seiora y la supliciaban, cuando rom-
pi6 a 1lover... El Consejero decia
que era preciso oir c6mo gimi6 Ma-
ria al ver tan linda flor bautizada
de sangre en el alborear de su precio-
sa vida, y que ese llanto era simbolo
del que a diario lloraba la Sefiora
por los pecados y cobardias de los
hombres que, como el sacerdote del
Templo, hacen sangrar a Jesus (286-
287).

Era ya noche y en la salida de
Cocorob6 el Consejero diferenci6 a
Eva, en la que predominaban la cu-
riosidad y la desobediencia, de Ma-
ria, toda amor y servidumbre y quien
nunca hubiera sucumbido a la ten-
taci6n del fruto prohibido que des-
graci6 a la humanidad (288).

naturalmente saia sangue. A cumprir
esta lei nossa carinhosa Mae humil-
demente se sujeita, entregando o seu
doce Jesus; e enquanto o ministro
faz seu dever, o mimoso Filho para
ela estende os bracinhos, querendo
consolar-se nas complacencias que
tem para com esta alma bendita:
ao mesmo passo que como cordei-
rinho di balidos tao tocantes, que
penetram o sagrado coracao da gran-
de Senhora.

Espiritualmente presente a esta
cena de ternura, 6 necessario dar ex-
pansao aos afetos de nossa alma, 6
preciso chorar com Jesus que chora
por n6s, sentir com Maria que germe
ensinando-nos quanto 6 sensivel ver
tao linda flor matizada de sangue
ainda no alvorecer de sua preciosa
vida. Outra vez digo: que choremos
corn Jesus e com Maria, ou antes:
choremos os crimes, que tmrn sido
causa de tantas lagrimas. ACC, pa-
ginas 58-59.

Em Eva sobressai a curiosidade e
desobediencia a Deus; em Maria o
amor e obediencia a levam ao p6 da
cruz e onde est6 a vontade do Se-
nhor. Eva olhava cheia de crimino-
sa complacencia para o fruto proi-
bido; Maria olha amargurada para
o fruto abencoado, pendente da ver-
dadeira arvore da vida: foi proibi-
do a primeira mae tocar naquele
fruto; desta Mie aprendemos, nio
s6 tocar como recolher no coracio
o preciosissimo fruto Jesus: Eva fi-
nalmente comendo desse fruto proi-
bido desgracou-se a si e a todos n6s;
ACC, p. 87.
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La imitaci6n literal del hipotetxo es mas que evidente. El novelista,
en este pasaje biblico, y en otros, no hace cambios radicales que alteren
el significado primigenio de los sermones del Consejero. Se busca, antes,
una perfecta y directa conexi6n entre el texto original y el texto recep-
tor, porque este iultimo debe retratar al Consejero integralmente y sin
reservas como el enviado de Dios, el Mesias. Otros momentos mas mues-
tran al Consejero entregado a su tarea de profeta, de pastor cuya misi6n
es cuidar a su rebafio.

Refiri6ndose a Dios y a su Igle-
sia dijo que el cuerpo debia estar
unido en todo a su cabeza, o no se-
ria cuerpo vivo ni viviria la vida
de la cabeza, y Maria Quadrado, los
pies hundidos en el fango c6lido,
sintiendo contra sus rodillas el car-
nerito que Alejandrinha Correa te-
nfa de la cuerda, entendi6 que ha-
blaba de la indisoluble uni6n que
debia haber entre los elegidos y e1
y el Padre, el Hijo y el Divino en
la batalla. Y bastaba ver las caras
del contorno para saber que todos
entendian, como ella misma, que es-
taba pensando en ellos cuando decia
que el buen creyente tenia la pru-
dencia de la serpiente y la sencillez
de la paloma (287).

El es tambien la cabeza del cuer-
po, de la Iglesia: principio, primo-
gdnito de los muertos, a fin de que
obtenga la primacia de todas las co-
sas 10 ... ECo, pp. 1, 18.

Mirad que yo os envio cual ove-
jas en medio de lobos, sed, pues pru-
dentes como serpientes y sencillos
como palomas. SM, pp. 10, 16.

La elaboraci6n biblica reviste ciertos rasgos de inter6s y una com-
plejidad mayor que lo que hasta aquf se ha visto. Sin escapar a las
caracteristicas generales de un Mesias que el retrato del Consejero tiene,
cada elemento que aparece de las Sagradas Escrituras va tejiendo, por
analogia, la imagen del Enviado de Canudos. Los primeros momentos
de las predicas en la novela ya condensan figurativamente la peregrina-
ci6n (6xodo) del Consejero (Moises) y sus secuaces (hebreos) por el
nordeste de Brasil (desierto) y su establecimeinto definitivo en las regio-
nes de Belo Monte (Israel).

Si la relaci6n intertextual de este pasaje con la Biblia puede parecer
difusa y escurridiza, por la total ausencia de marcas lingiifsticas, observe-

10 Cfr. tambi6n la Epistola a los Efesios, 5, 22-24.
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mos una vez mnas la siguiente cornparaci6n, en donde hay una verdadera
coincidencia lexical:

Cuando el hombre partia, se ha- Deus se ihe revelara ali, como ou-
blaba de 1: que era santo, que ha- trora a Mois6s, na sarca ardente do
bia becho milagros, que habia visto Horeb. OJ, p. 139.
la zarza ardiente en el desierto, igual
que Moises, y que una voz le habia
revelado el nombre impronunciable
de Dios (17).

Y, como los bandoleros, o10 respe- Nenhum bicho do mato o ofen-
taron las serpientes de cascabel que dia, nem mesmo as cobras. OJ, pa-
asombrosamente y por millares bro- gina 153.
taron en los campos a raiz de la
sequfa (28).

Estas lineas provienen de la novela Os jaguncos, de Alfonso Arinos,
que a su vez se basa en el texto del Antiguo Testamento, Ntimeros, 21,4-9.
Son las primeras en iniciar la red de analogifas que se desenvolverd en
la novela. Aun cuando la analogia no parte del protagonista, continua
contaminando otros discursos, como el del narrador bdsico que, utili-
zando un simil conocido, compara la proliferaci6n de las cuadrillas de
bandoleros con <<los panes y pescados biblicos>> (27) 11. Asimismo, per-
mite conocer la variedad de aspectos que componen la figura sagrada del
lider: predica <<desde un monticulo>> (287) o un lugar preferentemente
alto (ptlpito: 29, andamio del templo: 91, carreta: 286); camina con
un corderito blanco (200-1) 12; sus rasgos fisicos de Mesias (15-17) 13; el
huerto de los olivos (481); su sudario (484); el velorio de tres dias y
tres noches (482); su ascensi6n (510, 514); los ap6stoles (288); su
lenguaje aleg6rico (287).

11 Vid. Lucas, 9, 10-17; Mateo, 14, 13-21; Marcos, 6, 30-44; Juan, 6, 1-15.
12 Se trata otra vez de un prdstamo textual que hace Vargas Llosa. Macedo

declara que, segin Honorio Vilanova, el <<carnerito>> realmente existi6 y muri6
baleado: <Quando o Peregrino caminhava pelo povoado, coisa rara, ia sempre
acompanhado de um carneirinho, como o do Menino Jesus... O Carneirinho
morreu aos p6s do Peregrino, ferido de bala num dos combates.> Macedo, Memo-
rial, 69-70. L6ase tambi6n en la novela p. 481.

13 «Hijo de hombre, vestido de tunica talar y ceilido el pecho con cintur6n
de oro; y su cabeza y sus cabellos blancos cual lana blanca como la nieve; y
sus ojos como llama de fuego; y su voz como estruendo de muchas aguas.>> Apo-
calipsis, 1, 13-16. Lo subrayado es mfo.
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El tema de la ascensi6n a los cielos y la resurrecci6n entre los
yagunzos no era poco comuin. La sensibilidad del sertanero a las cosas
del mis alli animaban su imaginaci6n hacia la interpretaci6n destem-
plada de los hechos ins6litos ocurridos en esta vida. Jos6 Calasans afirma
que <<a ressurreicio, que tanto empolgava o ambiente dominado por
Ant6nio Conselheiro, ganhou por igual terreno no seio dos defensores
da ordem. Muitos soldados ficaram dominados pelo temor sobrenatural
e at6 viram jaguncos ressurgidos>> 4

La explotaci6n del tema de la resurrecci6n, en La guerra del fin
del mundo, s6lo alcanza la creencia de los yagunzos y no llega a tocar
la de los militares. Pero el modo como ocurre es extremadamente elabo-
rado, reuniendo datos de la experiencia personal de Vargas Llosa, como
testigo ocular durante las investigaciones que hizo por el sertio del
nordeste de Brasil, y de su experiencia libresca.

-,Y el Consejero, y el Consejero? -oye decir, casi en su oido-.
ZCierto que subi6 al cielo, que se lo llevaron los angeles? (510).

mas adelante otra mujer hace la misma pregunta:

-LEs verdad que el Consejero subi6 al cielo? -lo interrumpe una
mujer, que habla sin mover la boca ni los ojos (514).

y, finalmente, una viejecita responde al Coronel Macedo sobre el para-
dero de Joao Abade:

--iQuieres saber de Joao 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.
-4 Se escap6 entonces?
La viejecita vuelve a negar, cercada por los ojos de las prisioneras.
-Lo subieron al cielo unos arctngeles -dice, chasqueando la len-

gua-. Yo los vi (531).

Hasta cierto punto se pueden interpretar las preguntas y la respuesta
de las tres mujeres yagunzas, en relaci6n a la ascensi6n, como versiones
correspondientes a lo que Vargas Llosa oy6 en el sertlio:

... para mi, la opini6n mis instructiva del viaje es la de una viejecita
descalza y requemada, menuda como una criatura, que molia maiz
entre enjambres de moscas, en su vivienda de barro, en el poblado

14 Calasans, O ciclo, 58. E. da Cunha fue el primero en apuntar esta supers-
tici6n entre los soldados. Vid. Os sertoes, 362.
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Bom Jesus (hoy Cris6polis) que el Consejero fund6 y donde se con-
serva intacta la iglesia que edific6. <QAntonio Consejero? -nos dijo-.
No ha muerto. Y tengo esperanzas de verlo y de que me de algunos
consejos antes de morir> 15". AC, p. 39.

El mito final que expresa La guerra del fin del mundo se refiere,
sin duda, a la presencia todavia actual de la imagen del asceta -y acaso
de algunos yagunzos- en la memoria colectiva; presencia que, sea
dicho de paso, no cobra mayor relieve en el mundo real de hoy dia,
como el propio autor pudo constatar.

Aunque el recuerdo del Consejero esta vivo en mucha gente, uno
buscaria en vano im6genes suyas en los muros de los hogares donde
se le recuerda. Gran diferencia con el Padre (pero 6ste era un politi-
co y 61 un moralista) cuya figura menuda, aposentada sobre nubes con
amorcillos, aparece en todo el sert6n bahiano. AC, p. 39.

Los elementos esenciales relativos al significado escatol6gico de la
destrucci6n de Canudos estin expuestos con mayor rigor en otro trabajo
nuestro 1". No obstante, quisieramos rescatar ahora el otro sentido, quiz6
mas corriente, del vocablo y relacionarlo con otro menos usado, la esca-
tofagia, que aparece en este pasaje de la novela.

Lo intuy6 en el acto, desde el primer momento. Habia algo mis-
terioso y sagrado en estos cuescos stibitos, tamizados, prolongados, en
esas acometidas que parecian no terminar nunca, acompafiadas siem-
pre de la emisi6n de esa aguadija. Lo adivin6: <<Son 6bolos, no ex-
cremento.> Entendi6 clarisimo que el Padre, o el Divino Espiritu San-
to, o el Buen Jesuis, o la Seiora, o el propio Consejero, querian some-
terlos a una prueba. Con dichosa inspiraci6n se adelant6, estir6 la
mano entre las beatas, moj6 sus dedos en la aguadija y se los llev6
a la boca, salmodiando: <qEs asi como quieres que comulgue tu sier-
vo, Padre? iNo es esto para mi rocio?>> Todas las beatas del Coro
Sagrado comulgaron tambi6n, como 61.

,Por qu6 lo sometia el Padre a una agonia asi? LPor qud para sus
(iltimos momentos defecando, defecando, aunque fuera many lo que
escurria su cuerpo? (479).

El episodio citado ocurre poco antes de la muerte del Consejero, quien,
acometido de una fuerte disenteria, parece cercado de sus mas fieles

1. Vid. tambien Vargas Llosa, <<Canudos revisitada [entrevista por Vera
Martins], Isto e, Sao Paulo, nim. 143, 19 set. 1979, p. 61.

16 <<La guerra del fin del mundo>> de Mario Vargas Llosa: un estudio trans-
textual. Tesis de doctorado. University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1986.
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devotos, entre ellos, el Beatito. No deja de ser sugestivo el significado
que tiene la palabra <man designando excremento comible dentro de la
red anal6gica de imigenes biblicas. Pero la analogia, aunque indirecta,
no esti del todo desvinculada de la realidad, porque sigue las mismas
normas de lectura que hace el novelista con respecto al hipotexto histo-
riogrifico consultado. Manuel de Figueiredo, corresponsal del peri6dico
A Noticia, durante los momentos finales de la Campafia de Canudos,
relata que la idolatria de los consejeristas por su lider espiritual era
tamafia que <<as dores de dentes, de ouvidos, o flato, os vdgados, etc.>
eran <<curados com un pedaco de burel do Conselheiro ou com o p6 das
suas fezes, que sio para este fim guardadas pelos mais fanaticos em
saquinhos de papel > 17.

Mimoso-Ruiz ha visto en este episodio <<un rito de comuni6n carna-
valesca>> que a nuestro entender no existe 18. La seriedad y el tono aus-
tero, como notas dominantes de la impermeabilidad del discurso del na-
rrador, no se dejan penetrar por ninguna gota c6mica que pudiese sacarlo
de su r6gimen de austeridad. Tampoco se esta cometiendo aquf la pro-
fanaci6n, en t rminos carnavalescos, de la comuni6n como rito sagrado,
sino que lo que hay, en efecto, es la consagraci6n del rito de la comuni6n,
que echa mano a otros instrumentos.

Efectivamente, la actitud del narrador no es satirica en el pasaje
aducido, pero llega, en ocasiones, a serlo, admitiendo, ademis, como
componente de esta modalidad representativa, lo grotesco; un grotesco
caracteristico de la degradaci6n del mundo en que se vive, en el caso de
la Barbuda (522), o un grotesco que pretende simplemente satirizar a los
militares, en el caso del Coronel Neri (464), o todavia ridiculizar, en plan
de infame denuncia, la perversidad sexual de algin soldado (493) bajo
la mira certera del narrador. Estos tres iltimos ejemplos, si, podrian ser

17 Walnice Nogueira Galvao, No calor da hora (Sao Paulo: Atica, 1974), 456.
Consiitese tambi6n: Calasans, O ciclo, 35-36; Maria Isaura Pereira de Queiroz,
O messianismo no Brasil e no mundo (Sao Paulo: Dominus Editora, Univ. de
S. Paulo, 1965), pp. 203-204. Bakhtin comenta las propiedades curativas de las
materias expelidas por el cuerpo y habla del significado religioso que tienen como
reliquias. Vid. Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, trad. de Helene Iswolsky
(Cambridge: The M.I.T. Press, 1968), pp. 335, 349.

18 Duarte Mimoso-Ruiz, <<La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa et
l'aventure messianique de Canudos: la raison prise au piege (Les langues Neo-
Latines, nim. 243, 1983, p. 114). Para Bakhtin, lo carnavalesco se comprende
entre las categorias de la representaci6n seria y c6mica. N6tese que la ausencia
de una de ellas en el discurso literario bastaria para anular su cartcter sincr6tico
o, mis especificamente, dial6gico. Problems of Dostoevsky's Poetics. Ed. y trad. de
Caryl Emerson, introd. de Wayne C. Booth (Minneapolis: Univ. of Minnesota
Press, 1985), pp. 106-110, 122-132.
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estudiados desde una perspectiva de la carnavalizaci6n bakhtiniana, para
quien las c6micas presentaciones en las ferias eran las ocasiones ideales
para el ejercicio de <<las grotescas imagenes del cuerpo>> 19.

Bakhtin sostiene todavia que otra modalidad de lo grotesco se articu-
laba en la Edad Media: lo grotesco 6pico. Muchas escenas de la novela
en las cuales se pueden ver las atrocidades corporales durante las ba-
tallas (e.g. 6rganos genitales metidos en la boca del muerto), confirman
esta observaci6n del critico. Todavia, la propia cita que hace de La Fran-
ciade, de Ronsar (<<If you wish a soldier or an officer to die on the
battle field, he must be smitten at then most sensitive part of his body
and you must be a good anatomist to draw such a picture ) 20, sugiere
una inmediata asociaci6n con esta escena de La guerra del fin del
mundo:

... acaba de ser herido en la cadera, por una bala perdida, el Coronel
Neri, mientras hacia una necesidad biol6gica en una encrucijada de
la <<linea negra> (464).

Se percibe, con relativa facilidad, que el modo narrativo de este pasa-
je no es el del narrador basico, que, si asi fuera, imprimiria una nota
de humor sarcistico al incidente. Al contrario, la perspectiva de lo narra-
do aquf es, con toda seguridad, la de un soldado («le dan al General una
mala noticia ) que, delante de su superior, y por respeto, usa el eufe-
mismo <<caderas para evitar, por supuesto, una palabra de significado
mas crudo, <<nalgas , u otra netamente vulgar, <culo>>. Observemos, sin
embargo, que a pesar de la omisi6n de estas dos iltimas palabras, la
imagen que el lector aprehende en su totalidad es la de la grotesca
degradaci6n del militar.

Para concluir, es titil retomar una vez mas las reflexiones de Ker-
mode sobre el significado apocaliptico en la obra literaria. Estructural-
mente diferenciada de la Biblia, La guerra del fin del mundo pretende
mantener sus amarras con el Texto Sagrado, pero al hacerlo, lo niega
dial6cticamente en tanto su ordenaci6n temporal se distancia de la triple
disposici6n de aquilla: comienzo (genesis), medio y fin (apocalipsis).
La novela comienza in medias res y en su estructura trabada el argu-
mento gira en torno a las profecias iniciales para perseguir hasta el final
la realizaci6n de una tragedia apocaliptica. Por eso es posible contem-
plar en esta obra tanto la inmanencia de una crisis como la inminencia
de la tragedia. La guerra del fin del mundo representa no s6lo una

19 Bakhtin, Rabelais, pp. 352-353.
20 Bakhtin, Rabelais, p. 354.
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crisis, sino que tambi6n 6sta asume todas las fisonomias del Apocalipsis,
de una hecatombe final. La desgarradora visi6n del iltimo escenario
de la guerra de Canudos no hubiera podido ser mas expresiva que la
que se nos presenta: perros carniceros devorando a los cadiveres como
las hienas biblicas, y pajaros infernales como los del Apocalipsis . Son
imagenes veridicas hartamente documentadas por los cronistas de la
guerra. El perenne desenlace, conocido de antemano a trav6s de las
profecias, se hace mis horroroso a medida que nos acercamos a la con-
sumaci6n de Canudos. Su desaparici6n va ocurriendo lentamente y, al
realizarse, no se ajusta de modo perfecto a la condici6n de simple fin.
Movidos por la esperanza de un incierto porvenir, los consejeristas so-
brevivientes empiezan su perpetua peregrinaci6n por el sertio, con la sola
certidumbre de que todo comienza otra vez. En esto reside el admirable
final de la novela.

21 Vid. Isafas, 13, 21-22; 34, 13-14; 56, 9-11; Revelaciones, 19, 17-21.
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