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de escribir y tiene una voz que po-
drfa perfilarse en el futuro como
una de las mas novedosas de la
poesfa joven peruana.
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Bryce Echenique, Alfredo. La
uzltima mudanza de Felipe Ca-
rrillo. Barcelona, Plaza & Ja-
nes, 1988.

Es indudable que en la obra de
Alfredo Bryce Echenique existen
determinadas constantes como
son el humor y el empleo del len-
guaje coloquial. Pero la reitera-
cion de estos elementos no impide
la posibilidad de establecer clara-
mente dos momentos en su narra-
tiva. El primero de ellos consti-
tuido por sus libros de cuentos -
Huerto cerrado (1968), La felici-
dad ja ja (1974) - y, fundamen-
talmente, por su primera novela
Un mundo para Julius (1970).
Este conjunto de textos retrata con
ternura, pero sobre todo con iro-
nia a la burguesfa limeina y, en tal
sentido, continua con la narrativa
antiburguesa iniciada por Jos6
Diez Canseco con su novela Duque
(1934). El siguiente momento de la
obra de Bryce se inicia con la pu-
blicacion de Tantas veces Pedro
(1977) y se prolonga hasta su libro
mas reciente: La g'ltima mudanza
de Felipe Carrillo, aunque puedan
encontrarse variantes entre uno y
otro. Ya no es el retrato de la bur-
guesia limenia, sino el desamor de
un burgues en el autoexilio; es
cierto que ironfa y ternura perma-
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que ironma y ternura perma-necen,
pero aqu6lla esta rodeada de
amargura y la otra de tristeza.

La altima mudanza... narra las
historias de amor y frustracion de
un arquitecto limefio radicado en
Europa. Seguin el narrador-per-
sonaje, su relaci6n con Genoveva
s6lo se comprende en la medida en
que posibilita la existencia de otra
jerarqufa superior: su gran amor
con la negra Eusebia: "Te ame, te
sufrf, y ahora te escribo, Eusebia,
para lo cual, que pesadilla, tendr4
que empezar por aquel estupido
asunto de Genoveva y su hijo..." (p.
215). Si aceptamos esta hipotesis
sobre la estrategia narrativa - es
decir, el empleo de dos secuencias
donde la funcionalidad de la pri-
mera se reduce a ser antecedente y
parte del inicio de la otra-, existirna
un nitido desbalance entre el plan-
teamiento y el desarrollo. El na-
rrador-personaje no s6lo se ocupa
en demasfa de los conflictos entre
61, Genoveva y su hijo, sino que
olvida el debido tratamiento que

exige la que se supone es la historia
principal, de tal modo que la se-
cuencia jerArquicamente superior
no alcanza la magnitud que le otor-

ga a aqu6lla que califica de se-
cundaria.

Como ya lo sefialamos ante-
riormente, el segundo momento de
la narrativa de Bryce se carac-
teriza por el desamor, el autoexilio
y la modificaci6n de la ternura y la
ironfa. AdemAs de ello es nece-
sario agregar otro rasgo comun en
estos textos: la necesidad humana
de fabular. En Tantas veces
Pedro, por ejemplo, Pedro Bal-
buena habla de sus novelas no
escritas; el protagonista de La vida
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exagerada de Martin Romana
(1981) relata su historia en su
"cuaderno azul"; en La ultima
mudanza... Felipe Carrillo se re-
fiere constantemente al libro que
esta escribiendo.

Por lo tanto, en la obra de Bryce
el narrador-personaje es conscien-
te de la funci6n que cumple y, en el
caso de La altima mudanza
tambien lo es en su intenci6n de
crear una forma narrativa hom6-

loga al plano del contenido. "LO
mejor sigo tus consejos (se refiere
a Eusebia) y dejo que Dios provea
y que todo entre nosotros sea la
misma historia sin pies ni cabeza,
sin principio ni final, sin primer ni
uiltimo capftulo?" (p. 215). El em-
pleo de la frase 'la misma historia"
alude, por una parte, a un pasado
vivido por el narrador-personaje
con Eusebia, a una relaci6n desen-
frenada que constituye el conteni-
do de la novela; y, por otro, a un
presente, al ejercicio de una escri-
tura que desea ser tan "desenfre-
nada y desordenada" como la his-
toria que cuenta. En este sentido
se interpreta el prop6sito de cons-
truir un final sin final: "... aunque a
veces mientras escribo todas estas
cosas que no merecen ni capitulo
final..." (p. 218), como la "ausen-
cia" de un primer capitulo reem-
plazado por acontecimientos que
suceden posteriormente. "La ver-
dad, acabo de decidir que no habrd
capftulo primero en este libro.
LPara qu6? (p. 21).

No s6lo en este nivel aparecen
ciertos aspectos que responden a
la historia que se nos cuenta. Es
ob-vio que mientras la narrativa
tinoamericana contempordnea
planteaba diferentes posibilidades

al problema de la enunciaci6n,
Bryce opt6 por un solo narrador -
omnisciente en unos textos, na-
rrador-personaje en otros- que, en
principio, estarfa incapacitado
para responder al desenfrenado
mundo de Felipe y la negra Eu-
sebia. En La iiltima mudanza...
predomina el narrador-personaje,
pero Bryce introduce ciertas mo-
dificaciones que ya no alcanzan el
rango de experimentales: "Y no,
no es que pretenda introducir una
sola gota de experimental en esta
historia! (p. 21). En este sentido es
interpretado el capftulo IV donde
se narra la historia a partir de un
ensayo supuestamente publicado
en la revista La Revue Psich-
analytique, de las notas a pie de
pAgina que contiene y de las notas
del narrador-personaje a las notas
del autor del ensayo.

Estos elementos que describi-
mos intentan establecer una ho-
mologfa entre el plano del conte-
nido y el formal. Sin embargo tal
homologfa, que pretende expresar
el desenfreno y el desorden, nace
condenada al fracaso precisamen-
te porque la historia no posee el su-
ficiente desarrollo. En La a'ltima
mudanza ... no existe, en sfntesis, el
equilibrio necesario entre ambos
planos para que surja una relaci6n
de esta naturaleza.

En otro nivel de analisis' es
conveniente destacar dos carac-
terfsticas en la obra de Bryce: la
efi'ciente utilizaci6n del lenguaje
coloquial como elemento funda-
mental para la obtencion de la em-
patfa y -siempre en relaci6n con lo
primero- su capacidad para na-
rrar e introducir la informaci6n
necesaria y apropiada bajo aquella
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norma lingillstica. Sin embargo,
en La giltima mudanza... existe un
conjunto de informaci6n que no se
encuentra dentro del estatuto de la
coloquialidad sino responde a un
lenguaje "standard". Citemos al-
gunos ejemplos sobre este aspec

to: "recuerda por favor cuando te
explique que, en el Peru, a la frfa
corriente de Humboldt, que fue
descubierta por el sabio aleman
Alexander von Humboldt y viene
del polo sur, templando y hasta en-
friando el clima de gran parte de la
costa peruana, desertilizandola
incluso, y haciendo con el plancton
que se origina en los rfos un verda-
dero tesoro pesquero de nuestro
litoral..." (p. 12). Y en otro pasaje
senala: "En ingl6s se dice que hay
gente que tiene ojos de dormitorio,
bedroom eyes, porque mira como
sosteniendo con gran esfuerzo
unos parpados que parecen so-
portar la eterna fatiga de occiden-
te" (pg. 129). Bryce, pues, no logra
en esta novela su gran capacidad
narrativa bajo la norma coloquial
y, por consiguiente, tampoco logra
capturar al lector con la facilidad
que lo realizan sus textos ante-

riores.

Pero La a'ltima mudanza...
ofrece la posibilidad de otra lec-
tura, una lectura social. En este
sentido, las relaciones amorosas de
Felipe con Liliane y Genoveva son
interpretadas aleg6ricamente co-
mo el vfnculo existente entre la
aristocracia peruana y ciertos gru-

pos internacionales. Es sintomAti-
co - en esta lfnea de interpretaci6n-
que Genoveva no actuie en funci6n
de Felipe sino, casi enfermiza-
mente, a partir de los caprichos de
su hijo Sabastian. De aquf se

desprende que tales grupos inter-
nacionales no son benevolentes
con la aristocracia peruana, sino
que usufructiuan de esta en favor
de sus descendientes. Luego que
Felipe estai convencido de la im-
posibilidad de destruir el vinculo
madre-hijo del que surge su fra-
caso, vuelca su mirada hacia la
negra Eusebia, un personaje que
emerge de las clases populares.
Eusebia produce en Felipe sig-
nificaciones parad6jicas. A dife-
rencia de Genoveva ella no s6lo
actu'a en funci6n del protagonista
sino que al Ilamarlo Felipe Sin
Carrillo, destruye su rango de aris-
t6crata para integrarlo a su grupo:
"Fue feliz (Felipe) sin el apellido de
su padre pero no mat6 a nadie" (p.
199). Pero el pasado de Carrillo
posee mayor vigor que una inte-
gracion con los sectores populares
y, si bien es cierto que existen
elogios a la belleza y al ritmo de la
negra, siempre se desprende una
mirada peyorativa hacia su grupo:

"tY que pasa si se nos muere tu
amiga, Euse? Simplemente anote
una direcci6n bastante incompleta,
en cuanto tal, pero parece que esa
es la iinica manera de que le Ilegue
una carta o una encomienda a esta
gente" (p. 185). Por consiguiente,
no es extranlo que se produzca un
nuevo fracaso en las relaciones de
Felipe Carrillo.

Si mantenemos esta lectura, las
frustraciones amorosas de Felipe
Carrillo estarfan representando la
imposibilidad de un grupo social -
la aristocracia peruana- que por
razones historicas ha perdido su
status y no sabe ahora donde si-
tuarse. Sin embargo, la existencia
de ciertos problemas en el nivel
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lingifstico y el desbalance entre
planteamiento y desenlace, hacen
que La ailtima mudanza de Felipe
Carrillo sea un texto menor en la
obra de Alfredo Bryce Echenique.

Jose Castro Urioste
Universidad de Pittsburgh
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G^ilvez Ronceros, Antonio. Los
Ermitanios. Con ilustraciones
del autor. 2da edicion. La
Punta, Editorial Colmillo Blan-
co, 1987.

Antonio Galvez Ronceros
(Chincha, 1932) public6 Los Ermi-
tanos en 1962 (hace 25 anios). La
edicion que comentamos viene jus-
tamente a celebrar el cuarto de si-
glo de la aparici6n de este libro con
el cual el autor ingres6 a nxestra
historia literaria formalmente. Pe-
ro GaIvez ya habfa venido pu-
blicando cuentos en revistas y en el
seno del grupo "Narraci6n", el
mismo que integr6 con Roberto
Reyes, Miguel Guti6rrez, Gregorio
Martfnez, Augusto Higa y otros
mas.

Antonio GAlvez junto con Gre-
gorio Martfnez integran la dupla
que ha otorgado voz y validez este-
tica a los discursos orales popu-
lares propios de la zona sur de la
costa peruana. En la obra de uno y
otro bulle la oralidad a&gil, el hu-
mor picaro e inteligente, con no
pocos ingredientes melancolicos,
pues se trata de un grupo humano
postergado y desde antiguo ex-
poliado. Una de las virtudes de
Galvez es precisamente restituir al
grupo etnico que recrea, la capa-
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cidad intelectual suficiente para
ironizar con lucidez a la clase do-
minante; los personajes de Galvez
generalmente se burlan con vital
ingenio de los poderosos, de las
autoridades, de los amos, casi to-
dos de raza blanca o mestiza. Esa
es la venganza que ejercen: me-
diante el humor, patrimonio de los
oprimidos; y la opresi6n tambien
estimula la capacidad observado-
ra o anaiftica de quienes la pade-
cen.

Antonio Galvez Ronceros es
autor, posteriormente, de otro libro
de brevfsimos relatos: Mon6logo
desde las tinieblas (1975), que
contiene textos plenos de oralidad
que recrean el habla campesina
plet6rica de vitalidad contestata-
ria, no obstante su cierta ingenui-
dad y esencialidad. Precisamente
gran parte del humor y de la inge-
nuidad emana de las aprecia-cio-
nes que emiten los personajes ne-
gros (o zambos) de los relatos, ante
las creaciones, objetos y valores-
fetiches de una civilizaci6n y una
cultura que les es ajena, extrania, e
incluso inc6moda, pues es usada
para su propia marginaci6n y
desprecio.

Los Ermitanos contiene siete (7)
relatos, mucho mas extensos y
literarios que los de Mon6logo ...
Los cuentos de Los Ermitafos nos
mueven a una reflexi6n: el tema

recurrente de la muerte en la men-
te colectiva del pueblo, del cam-
pesino. El culto a la muerte en sus
multiples formas que oscilan des-
de lo angelical ("El Joche estaba
limpiecito, vestido de blanco") a lo
demonfaco ("Se dice que el diablo
carg6 cuerpo y alma hacia las pro-
fundidades del infierno"). Entre
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