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MARA L. GARCÍA. Paco Yunque: una mirada crítica. Trujillo: Editorial
Marsol, 2009.

Mara L. García, en su libro Paco Yunque: Una mirada crítica, nos ofrece
un breve pero interesante estudio crítico sobre el cuento “Paco Yun-
que”, de nuestro memorable poeta César Vallejo.

De sus páginas se desprende que su autora plantea el texto como
una reflexión de lo que puede significar el contenido del cuento en
su trama lineal: una interpretación de las motivaciones ideológico-
sociales que incitaron al narrador en la elaboración de la historia cuyo
personaje cardinal es un niño indígena ambientado en una familia
burguesa pero en condiciones de inferioridad.

El punto de partida de su análisis crítico es marcar las diferencias
sociales de este personaje nativo y el protagonista de contrapunto,
Humberto Grieve, hijo del patrón de la familia pudiente a la cual la
madre del primero sirve en los quehaceres domésticos; y tras ese
fondo (mejor dicho trasfondo) desvelar las motivaciones psico-emo-
cionales de la relación diádica Paco Yunque-Humberto Grieve .

El planteamiento general del estudio crítico no encierra una hi-
pótesis tentativa pero sí un problema crucial: las relaciones anorma-
les de dos niños entre sí contrapuestos que simbolizaría el problema
de la explotación social y el sometimiento infrahumano de las clases
empobrecidas, consecuentemente. La autora desarrolla a través de
su discurso explicativo un cuerpo de oposiciones conceptuales cuyo
paradigma teórico, partiendo de la relación actancial Paco Yunque-
Humberto Grieve, es de superioridad-inferioridad, autoritarismo-ser-
vilismo, sobre estima-minusvalía, mando-obediencia, abuso-injusti-
cia, arbitrariedad-opresión, seguridad-temor, felicidad-sufrimiento,
soberbia-humillación. Los términos aleccionadores y positivos son
para el muchacho Humberto Grieve (símbolo de la clase de poder) y
los negativos y deficitarios para Paco Yunque (representante de la
clase oprimida). El único factor favorable para Paco Yunque es su
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inteligencia (símbolo de progreso y maduración personal) y, por el
contrario, el negativo le corresponde a Grieve, esto es: la ignorancia
solípeda y ridícula que lo acompaña. Para arribar a esta comproba-
ción indefectible la analista Mara García se vale de un estudio pro-
gresivo lineal de la historia narrativa. A medida que avanza en él, va
descubriendo los elementos estructurales del relato y los espacios
motivacionales de los protagonistas que no pueden actuar solos e
independientemente sin que se dispersen en su rol y pierdan caracte-
rización. Paco Yunque carecería de individualización actorial si no
apareciera a su lado el malévolo Humberto Grieve y viceversa.

Las descripciones de estas caracterizaciones dialécticas y disímiles
de ambos protagonistas, son comprendidas a través de los espacios
físicos y mentales que distingue la investigadora Mara García, inter-
pretados en el contexto de las connotaciones ideológicas marxistas a
pesar de no ser citado en ningún instante el célebre pensador de El
Capital. Consideramos que con respecto a esto no es obligadamente
necesario a condición de que la argumentación explicativa se realice
con las variables que corresponden a la teoría de la lucha de clases,
modelo que, sin duda, utilizó César Vallejo al concebir y componer
la trama del cuento.

Como es de apreciar, el argumento del cuento con su red de
intrigas puede resumirse en las desventuras que sufre un niño al in-
gresar a la escuela, lugar en el que también estudia el hijo del patrón
que tutela al pueblo por ser alcalde de la ciudad y dirigir, además, una
compañía británica ferroviaria, signos de poder y prestigio social.

El abuso y la arbitrariedad del mocoso irreverente Humberto
Grieve, hijo del encumbrado patrón, en agravio casi siempre del hijo
de la sirvienta, marca las peripecias de maltratos, humillaciones e
injusticias en el que se debate el niño vilipendiado Paco Yunque, en
los avatares del salón de clases. Grieve le despoja de la hoja de prác-
tica que Paco Yunque creativamente había resuelto y la presenta como
suya al profesor obsecuente, ladino y servil, que apaña y protege al
indócil y abusivo muchacho a causa de su ascendencia social. El otro
protagonista que funciona como partiquino es Paco Fariña, quién
protege a Paco Yunque de cualquiera asechanza.
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Aun cuando no lo exprese literalmente, la narración se abre a una
posibilidad de interpretaciones comprometidas e ideopolíticas, como
lo realiza Mara García, a partir de criterios paradigmáticos de carác-
ter simbólicos, como el registro del vocablo Yunque que, a decir de
la crítica García, “además de ser un prisma de piedra o hierro macizo
que se usa para forjar metal, se utiliza para referirse a la persona
fuerte y paciente en las adversidades”. El ciclo de maltratos y
abyecciones que sufre Paco Yunque por decisión de la voluntad y el
capricho de Humberto Grieve, sólo es comparable con los que su-
fren los desgraciados desposeídos de la fortuna en un sistema de
explotación social, lo remarca García en su estudio.

La analista y crítica del texto, Mara García recurre al procedi-
miento de la lectura semiológica de algunos símbolos como son el
portón de la escuela, el cual atraviesa por vez primera el tímido y
atolondrado alumno sin presagiar que ya adentro le aguardaría “una
serie de peripecias y aventuras”. También podría simbolizar asimis-
mo una visión existencialista que se traduce en “ser arrojado en el
mundo”, donde le espera una trama de absurdos y sufrimientos
ontológicos. Lo mismo en cuanto a la pared. Cito para mejor aserto
sus propias palabras: “Paco se asustó ante tanta bulla y busca un
refugio apartado: Paco se pegó más a la pared y se puso más colora-
do”. La pared además de tener (dice la analista ) una función protec-
tora, simboliza el refugio de Paco y es ahí en donde se parapeta del
bullicio de los otros estudiantes.

El análisis crítico de Mara García nos permite hacer una sobre
interpretación tomando como referencia algunas apreciaciones su-
yas para exponer que en el plano de la semiótica analítica es proce-
dente inducir la correlación existente entre los nombres de Paco
Yunque y Humberto Grieve. El de Paco Yunque pertenece a la
nómina popular, de gente de pueblo; Paco, translaticio de Francis-
co, y Yunque, instrumento de trabajo manual pertinente a la ocu-
pación de los herreros. Grieve, en cambio, es patronímico inglés y,
por su origen británico,señala una posición, un estatus. Yunque, de
otro lado, en el plano semántico connotativo simboliza, en expre-
sión de García, “el fragor del trabajo”. Siguiendo esa vía de análi-
sis, Grieve, contrario sensu, representaría el despotismo y explota-



282 RESEÑAS

ción del dominio extranjero en un periodo del desarrollo histórico
del Perú, con la inserción del capitalismo británico en la década del
30 durante el siglo XX, con la construcción del sistema ferroviario
y la explotación de las islas guaneras.

En el marco de su análisis, Mara García establece un paralelo
entre las capacidades intelectivas de H. Grieve y P. Yunque, diferen-
ciándolos por la estupidez del primero y la inteligencia del segundo.
Evidentemente, César Vallejo, por su posición clasista, caricaturiza
de ese modo (en la escena de los peces) la ignorancia supina del niño
burgués, símbolo de las clases enriquecidas y dominantes del país,
cuyo protagonismo histórico está más interesado en engendrar ri-
queza mediante la explotación de las fuerzas humanas de trabajo que
en construir un estado de equilibrio de armonía social.

Resulta casi imposible hacer un análisis crítico de las interrelacio-
nes dramáticas de Paco Yunque fuera de la fundamentación teórica con
los principios marxistas. Mara García lo ha logrado, si bien no explíci-
tamente, sí ideológicamente, en forma manifiesta.

En cuanto a Fariñas, su rol interdiegético es estructuralmente
nuclear, no solamente por necesidad de la trama, también lo es por el
modelo clasista revolucionario, pues Paco Fariña representa al sector
proletarizado, con irrecusable conciencia de clase, y por eso mismo
protector, solidario, opositor y combatiente contra el clima de opre-
sión y explotación deshumanizante en agravio de las pobres clases
desposeídas, simbolizado por Paco Yunque.

A ello se debe el que Mara García, al final de su encomiable aná-
lisis crítico, concluya con las siguientes palabras: “No se puede pasar
por alto que este cuento es una protesta a la clase alta abusadora con el
subordinado y una dura detracción al sistema cómplice del atropello”.

Como conclusión debo reafirmar que el libro Paco Yunque: una
mirada crítica (2009), de Mara García, contiene una interpretación in-
teligente y precisa de las connotaciones psicológicas, ideológicas y
políticas, y correlato social y del contexto económico en un país de
marcadas diferencias sociales.

Juan Paredes Carbonell


