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veles lingtifsticos sino que aparecen
estrofas completas en espaniol. Por el
contrario, sin negar por supuesto las
evidentes y obvias diferencias que
existen entre la poesfa quechua es-
crita (erudita) y la canci6n quechua
senorial, se podrfa afirmar que ambas
pertenecen al mestizo letrado en su
producci6n, se nutren de la misma
ideologfa y si una, marginal y preca-
riamente, ha conquistado la pagina
impresa, la otra, haciendo del artista
casi un profesional, ha logrado ingre-
sar e imponerse en los discos, en los
coliseos y en la radio.

De todo este conjunto, obviamente,
la antologfa en sf es la que tiene espe-
cial importancia, tal como sus mis-
mos autores lo desean. Las otras uni-
dades de estudio tampoco dejan de
aportar lo suyo. Lo que sucede es que
todo juicio de caracter crftico o cientf-
fico sobre los textos en particular o la
cultura en general esta condenado
hist6ricamente a ser modificado. En
cambio, los textos en sf, una vez tras-
ladados a la escritura, quedan allf fi-
jados, aunque perdiendo mucho de su
naturaleza oral, para convertirse
-dentro del contexto occidental- en
realidades inobjetables, en verdaderos
documentos literarios, que como testi-
monio de un momento en el proceso
hist6rico del mundo andino motiva-
ran nuevos y polemicos estudios. Se
me objetara -y con raz6n- que, como
selecci6n sistematizada de obras dis-
persas, no hay antologfa que no sig-
nifique una referencia bibliografica
base para futuras investigaciones. Pe-
ro, hay que recordar que en textos
orales, materializados en lenguas
Agrafas, el valor es doble y el riesgo
mayor, ya que a la selecci6n le siguen
la transcripci6n y la traducci6n, y con
estas se da nacimiento a un nuevo o
por lo menos, distinto texto. La sangre
de los cerros no s61o ha reunido can-
ciones grabadas en programas ra-
diales y en discos comerciales o publi-
cadas en distintas fuentes escritas
(antologfas, monograffas, cancione-
ros, etc.), sino que ha dado origen,
rescatandolos de la pura oralidad, a
innumerables carnavales, waynos,
yaravfes, himnos y danzas, tanto mes-
tizos como indfgenas. Tal vez, sin
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temor a equivocarme, esta apertura a
canciones indfgenas, que por distintas
razones no entraron al mercado del
libro ni del disco comercial, sea uno
de los mayores logros de los herma-
nos Montoya. No es exagerado afir-
mar que su obra es la m6s importante
y completa en su g6nero publicada
hasta ahora; y, por tanto, referencia
ineludible para todos los estudiosos de
la rica y variada poesfa-canci6n que-
chua.
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Mateo Rosas de Oquendo, Sitira he-
cha por [.] a las cosas que pasan en
el Piri, anio de 1598. Estuio y edicion
critica de Pedro Lasarte. Madison,
Colonial LatinAmerican Series, 1990.

Aunque no muy escasos, los estu-
dios sobre la obra de Mateo Rosas de
Oquendo estaban fuertemente limita-
dos por un hecho a la vez simple y de-
cisivo: la inexistencia de una edici6n
confiable incluso de su obra mas im-
portante, la Satira. Pedro Lasarte lle-
na con creces este vacfo con la magnf-
flea edici6n ciftica que resefiamos.

Lasarte emplea como texto base el
manuscrito que se encuentra en la
Biblioteca Nacional de Madrid (que es
el mismo que utilizaron Paz y Melia
en 1906 y Vargas Ugarte en 1953 para
sus ediciones que Lasarte, con gene-
rosidad, se limita a calificar de "poco
fidedignas" -p. vii). Anade -para efec-
tos de consignar variantes- el ma-
nuscrito que posee la Biblioteca de la
Universidad de Pensilvania (hasta
ahora desconocido) y los fragmentos
que transcribi6 Dorantes de Carranza
en 1604.

Lasarte propone una genealogfa
de los manuscritos, siguiendo el meto-
do lachmaniano, en la que los de Ma-
drid y Pensilvania provendrfan del
mismo origen ("Y", hasta hoy no co-
nocido). Al incluir el de Dorantes pro-
pone que 6ste tendrIfa otra fuente ("Z").

La edici6n es cuidadosfma. Con-
signa las variantes no s61o de los tres
manuscritos sino tambien las que lla-
ma "hist6ricas" (de las ediciones mo-
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dernas) y tiene nada menos que 695
notas al texto, todas ellas oportunas y
eruditas. S61o habrfa que discutir el
uso algo excesivo que se hace del
Diccionario secreto de Cela no s61o por
su fecha (se arriesgan anacronismos
en los que felizmente no cae Lasarte)
sino porque la incisividad y el humor
del premio Nobel tal vez no vayan
parejos con su rigor filol6gico. Se
afiaden unas "Notas lingiifsticas" ,y
un "Indice de palabras estudiadas
ambos muy utiles. El libro se cierra
con una exhaustiva bibliograffa.

El largo estudio preliminar de
Lasarte es minucioso, erudito y muy
esclarecedor. Recoge y ordena los po-
cos datos que se conocen sobre Oquen-
do, esforzandose por no afnadir espe-
culaciones a las demasiadas que ya
existen al respecto. Pasa luego al ana-
lisis de la Satira y en este aspecto pone
especial 6nfasis en la "forma discur-
siva y [el] contenido del poema", esta-
bleciendo al respecto el caracter mixto
-culto y popular- del texto y definiendo
la fndole de las relaciones entre uno y
otro sistema tal como los encabalga
Rosas de Oquendo. Analiza por sepa-
rado el exordio, la conclusi6n y lo que
denomina el "nucleo" del relato satfri-
co, prestando especial atenci6n a la
burla de ciertas figuras: las casadas,
las doncellas, las enfermas fingidas,
etc.

Al trabajar sobre el narrador, La-
sarte advierte que "el intento de hallar
-o crear- una 'personalidad' l6gica
en la figura de su narrador es em-
presa inutil. El contexto camavalesco,
a la vez que disuelve la posible 'iden-
tidad' del satfrico, convirtiendolo si-
multAneamente en autor, actor y es-
pectador frustra el valor referencial
del discurso" (p. xxxii). Sin duda es
asf, y es muy importante el empleo de
la categorfa bajtiniana en este caso,
pero la parte final de la cita tendrfa
que leerse restrictivamente, con rela-
ci6n a la figura del narrador, y no a
la referencialidad general del texto.
De hecho, me parece, no puede haber
discurso satfrico sin referente.

Lasarte dedica un capftulo aparte
al lenguaje poetico de la Satira y lo
organiza de manera algo convencio-
nal: un apartado para el lexico, otro
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para las figuras ret6ricas, uno tercero
para los retratos y alegorfas y uno
final para la metrica. Tal vez d ema-
siado anaifticos y casufsticos, los dos
primeros y el illtimo semejan ser un
homenaje del joven estudioso a la tra-
dici6n filol6gica de los grandes maes-
tros y hacen extrafiar la sutil agudeza
crftica que Lasarte demuestra en
otras partes de su estudio y en sus
varios artfculos sobre Oquendo. Con
respecto al estudio de las alegorfas,
concentrado en este parte pero con re-
ferencias a lo largo de todo el estudio,
es claro que el autor privilegia la lec-
tura en clave er6tica, a ratos obscena,
y no hay duda que este sentido efec-
tivamente aparece y reaparece cons-
tantemente en la Satira; sin embargo,
habrfa que preguntarse con mas
ahfnco si algunas de las alegorfas
sexuales, sin dejar de serlo, no remi-
ten mas o menos sesgadamente, pero
con igual fuerza, al orden social de la
colonia.

En suma, el estudio y edici6n de la
Satira coloca a Pedro Lasarte en un
lugar de privilegio dentro de la filo-
logfa hispanoamericana. Su notable
solvencia crftica, su rigor y meticu-
losidad, su erudici6n francamente ex-
cepcional son razones mas que su-
ficientes para afirmarlo. Qjali que su
ejemplo sea seguido por otros acad6-
micos j6venes. No hay que olvidar que
vastos sectores de nuestra literatura
-y no solamente la colonial- necesi-
tan con urgencia un tratamiento filo-
16gico tan cuidadoso como el que La-
sarte ofrece en este libro.

Antonio Cornejo-Polar
Universidad de San Marcos

University of Pitsburgh
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Oscar lahn,Estrellas fijas en un cie-
lo blanco. Santiago de Chile: Editoxial
Universitaria, l19.

De las muchas lecturas encontra-
das que puede suscitar el ultimo libro
de Oscar Hahn, preferifa ocuparme
en estas breves lineas de una que, a
falta de otras palabras, podrfa deno-
minar como "inscripci6n de la escri-

Oscar lahn,Estrellas fijas en un cie-
lo blanco. Santiago de Chile: Editoxial
Universitaria, l19.

De las muchas lecturas encontra-
das que puede suscitar el ultimo libro
de Oscar Hahn, preferifa ocuparme
en estas breves lineas de una que, a
falta de otras palabras, podrfa deno-
minar como "inscripci6n de la escri-

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

2 de 2 
Tuesday, March 25, 2025


	Contents
	image 1
	image 2

	Issue Table of Contents
	Revista de Critica Literaria Latinoamericana, Vol. 18, No. 35 (1992), pp. 1-186
	Front Matter [pp. 1-155]
	La gauchesca durante el rosismo: Una disputa por el espacio del enemigo [pp. 7-19]
	La apropiacion como operacion de la cultura: "El Mio Cid Campeador" de Vicente Huidobro [pp. 21-31]
	Cortazar by Night [pp. 33-39]
	Transformaciones del personaje en la poesia de Alvaro Mutis [pp. 41-48]
	Enrique Lihn o la desdicha sin respuesta [pp. 49-60]
	"Relaciones" de Juan Gelman: El cuestionamiento de las certezas poeticas [pp. 61-70]
	Antonio Cisneros entre las aguas del Pacifico Sur [pp. 71-80]
	"...y blanqueare mas que la nieve". Poesia y experiencia de fe en la obra de Antonio Cisneros [pp. 81-119]
	Jose Bianco: Amistades literarias y proyecto de autonomia [pp. 121-133]
	La escritura en la obra de Ernesto Sabato: Autorreferencialidad y metaficcion [pp. 135-145]
	Novelizando el proceso argentino: "La calle de los caballos muertos," de Jorge Asis [pp. 147-153]
	Reseñas
	Review: untitled [pp. 157-159]
	Review: untitled [pp. 159-160]
	Review: untitled [pp. 160-163]
	Review: untitled [pp. 163-166]
	Review: untitled [pp. 166-167]
	Review: untitled [pp. 167-168]
	Review: untitled [pp. 168-170]
	Review: untitled [pp. 170-171]
	Review: untitled [pp. 171-173]
	Review: untitled [pp. 173-175]
	Review: untitled [pp. 175-176]
	Review: untitled [pp. 176-178]
	Review: untitled [pp. 178-181]
	Review: untitled [pp. 181-182]
	Review: untitled [pp. 182-184]
	Review: untitled [pp. 184-185]

	Back Matter [pp. 186-186]



