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Camanho de Tia Julia e o escrevinhador,
de Vargas Llosa, e, afinal, a pr6pria
tradicao do melodrama. Para Wald-
man, os romances de Rodrigues reto-
mam a linha do passado; eles "estao
presos a um impulso de funda,cao, a um
momento de genese, fazendo novamente

circular as culpas da violaqao original,
da bastardia."

Nestes tres ensaios, de Foster, Cae-
tano Lopes e Waldman, pode-se notar
uma tendencia nova e forte no estudo
da literatura brasileira: a aten,co a li-
teratura que busca indagar nao s6 o
texto que trata do "belo" mas o que
tenta ser socialmente consequente, poli-
ticamente engajado, e o que tenta en-
contrar respostas para as questoes pro-
postas pela vida atual.

Dos demais ensaios de Toward So-
cio-criticism, destaco, como leitura obri-
gat6ria, os textos de Roberto DaMatta,
de Julio Diniz e de David J. Hess, por-
que os tres apresentam outras mani-
festa,6es culturais como partes inte-
grantes do processo literario. Tambem
a apresenta,cao de Roberto Reis e a
"Afterword" de Ronald W. Sousa sao
contribui,6es importantes para os que
desejam pensar a literatura em termos
mais amplos.

0 iinico senao nesta coletfnea de en-
saios e a falta de mais trabalhos sobre
a literatura africana de expressao por-
tuguessa, que 6 um campo que ainda

nao tem recebido a devida divulgagdo.
Talvez, numa futura conferencia como a
que deu origem ao presente livro, se

possa abrir mais espago para a litera-
tura africana, para que novas gerac6es
de crfticos possam apresentar seus tra-
balhos e levantar as necessarias dis-
cussoes sobre as literaturas de lIngua
portuguesa como um fen6meno que
abrange tres continentes.

Eva Paulino Bueno
Penn State University-DuBois

Camanho de Tia Julia e o escrevinhador,
de Vargas Llosa, e, afinal, a pr6pria
tradicao do melodrama. Para Wald-
man, os romances de Rodrigues reto-
mam a linha do passado; eles "estao
presos a um impulso de funda,cao, a um
momento de genese, fazendo novamente

circular as culpas da violaqao original,
da bastardia."

Nestes tres ensaios, de Foster, Cae-
tano Lopes e Waldman, pode-se notar
uma tendencia nova e forte no estudo
da literatura brasileira: a aten,co a li-
teratura que busca indagar nao s6 o
texto que trata do "belo" mas o que
tenta ser socialmente consequente, poli-
ticamente engajado, e o que tenta en-
contrar respostas para as questoes pro-
postas pela vida atual.

Dos demais ensaios de Toward So-
cio-criticism, destaco, como leitura obri-
gat6ria, os textos de Roberto DaMatta,
de Julio Diniz e de David J. Hess, por-
que os tres apresentam outras mani-
festa,6es culturais como partes inte-
grantes do processo literario. Tambem
a apresenta,cao de Roberto Reis e a
"Afterword" de Ronald W. Sousa sao
contribui,6es importantes para os que
desejam pensar a literatura em termos
mais amplos.

0 iinico senao nesta coletfnea de en-
saios e a falta de mais trabalhos sobre
a literatura africana de expressao por-
tuguessa, que 6 um campo que ainda

nao tem recebido a devida divulgagdo.
Talvez, numa futura conferencia como a
que deu origem ao presente livro, se

possa abrir mais espago para a litera-
tura africana, para que novas gerac6es
de crfticos possam apresentar seus tra-
balhos e levantar as necessarias dis-
cussoes sobre as literaturas de lIngua
portuguesa como um fen6meno que
abrange tres continentes.

Eva Paulino Bueno
Penn State University-DuBois

Jose Marti. Marti y el Uruguay: cr6-
nicas y correspondencia. Montevi-
deo: Universidad de la Republica,
Facultad de Humanidades y Cien-
cias, Departamento de Publicacio-
nes, 1988.

La amplia obra de Jose Martf se
compone de una diversidad de g6neros
que expresan un claro y profundo pen-
samiento etico y polftico. Este pensa-
miento se produce a partir de la expe-
riencia que Martf tuvo con un doble con-
texto social. Por un lado, en la tenaz y
constante lucha de Cuba por alcanzar
la independencia de Espafia en la que
el autor de Versos sencillos particip6 acti-
vamente. Por otro lado, Martf fue un
conocedor de la problemdtica latinoame-
ricana caracterizada en aquella epoca
por la anarqufa y el sometimiento a los
intereses del mercado europeo. Esta uil-
tima experiencia le permiti6 postular
que la independencia polftica era insufi-
ciente y que 6sta debfa estar acompa-
fiada de una independencia social y
econ6mica.

La importancia que Martf otorg6 al
contexto latinoamericano le oblig6 a es-
tablecer una serie de relaciones con di-
versos pafses del continente. Es cierto
que con algunos de estos sus vfnculos
fueron mas estrechos. Son los casos, por
ejemplo, de Mexico, Guatemala. Sin em-
bargo, estuvo vinculado a otras nacio-
nes como Argentina, Venezuela y tam-
bien Uruguay.

El presente volumen, Marti y el Uru-
guay, es un aporte singular que busca
reflejar las relaciones entre el escritor
cubano y la naci6n uruguaya. El libro
estd compuesto de cuatro partes: el tra-
bajo introductorio de Ram6n de Armas;
un ensayo de Mario Benedetti que tam-
bien se titula "Martf y el Uruguay"; el
conjunto de cr6nicas escritas por Martf
que se publicaron en el diario montevi-
deano La Opini6n Piiblica; y, finalmen-
te, la correspondencia que el cubano
sostuvo con su amigo fntimo, el diplo-
matico y pintor uruguayo Enrique Es-
trazulas. Por consiguiente, este libro se
conforma por los textos que reflejan las
relaciones entre Martf y el Uruguay en-
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marcados dentro de dos estudios que
abordan el t6pico.

El trabajo de Ram6n de Armas plan-
tea que la experiencia de Martf -pri-
mero, en contra de la esclavitud en
Cuba, y luego, vinculado a la clase obre-
ra en Espania, y finalmente, en defensa
del indio en Mexico-, le permiti6 pos-
tular, como verdad axiomatica, que era
"... 'preferible el bien de muchos a la
opulencia de pocos'" (p. 8). Esta idea
tambi6n aparece en sus cr6nicas. En
estas Martf deja "... constancia de su
pensar en relaci6n con lo que llama 'las
riquezas injustas', aqu6llas que consi-
dera como siempre provenientes del
goce de un privilegio indebido sobre las
propiedades y elementos de un pafs
(incluida la tierra), y que s6lo pueden
pertenecer, a modo de dep6sito, al que
saque mayor provecho de ellos para el
bienestar comun" (p. 8). En este contex-
to adquieren mayor magnitud ciertos
elementos que se reflejan en las cr6ni-
cas martianas como la concepci6n de la
sociedad norteamericana de esa epoca y
la denuncia de Estados Unidos como un
pafs imperialista. A su vez, de Armas
considera que las cr6nicas ofrecen una
valoraci6n del Uruguay. Martf "... supo
considerar al pueblo uruguayo como do-
tado de un profundo democratismo y
una madurez polftica tales que le per-
mitirfan calibrar con aciertos los mas
atrevidos planteamientos" (p. 9).

Los comentarios de Ram6n de Armas
sobre las cartas dirigidas a Estrazulas
son muy escuetos. Sin embargo, desta-
can con nitidez dos ideas. En primer lu-
gar, el epistolario revela un conjunto de
advertencias sobre el surgimiento del
imperialismo norteamericano. En se-
gundo lugar, se expresa un pensamien-
to fntimo que lleva en sf mismo deter-
minadas ensefianzas 6ticas.

Mario Benedetti, en el ensayo que
compone este libro, considera que en
efecto, existen tres nexos entre Martf y
el Uruguay: su amistad con el uruguayo
Enrique Estrazulas; despu6s su nom-
bramiento como c6nsul del Uruguay en
Nueva York; y, finalmente, su labor
como delegado de Uruguay en la Con-
ferencia Monetaria Internacional Ame-

ricana que se llev6 a cabo en Washing-
ton en 1891.

Para Benedetti las cartas dirigidas a
Estrazulas contienen dos temas que se
reiteran constantemente: la problema-
tica del consulado y, como Estrazulas
era pintor, "... Martf comenta los cua-
dros y el quehacer del artista" (p. 15).
En todo caso, "... las cartas al uruguayo
-dice Benedetti- probablemente inclu-
yan los trazos mas sueltos y bienhumo-
rados del epistolario martiano, por lo
general tan erizado de urgencias polfti-
cas y angustias personales" (p. 14).

La relaci6n amical con Enrique Es-
trazulas es el lado personal del vfnculo
entre Martf y el Uruguay. Sin embargo,
tambien existe otro aspecto de cardcter
oficial y diplomatico. A principios de
1891 se produce la Conferencia Mone-
taria Internacional. Martf es designado
por las autoridades uruguayas ante ese
evento. En aquel entonces gobernaba en
Uruguay Julio Herrera y Obes que ha-
bfa obligado a los militares a retornar a
sus cuarteles. Martf simpatizaba con
aquel gobierno que buscaba inscribirse
dentro de la democracia liberal. Asimis-
mo, los gobernantes le otorgaron con-
fianza y flexibilidad que le permitieron
expresar su punto crftico frente al impe-
rialismo. Martf tuvo un papel funda-
mental "... en las opiniones que fue con-
formando el grupo latinoamericano, y
un stntoma inequfvoco de esa influencia
es que 61 fuera designado redactor del
Informe de la Comisi6n (de cinco miem-
bros) nombrada para estudiar las pro-
posiciones de los delegados norteame-
ricanos" (p. 20). Segdn Benedetti, la ac-
tuaci6n de Martf como delegado de Uru-
guay se caracteriz6, por un lado, porque
"... la cuesti6n monetaria fue, en iiltima
instancia, un pretexto que le sirvi6 para
expresar su antiimperialismo"; y por
otro lado, su intervenci6n en la Con-
ferencia contribuy6 "... a evitar que las
repiiblicas latinoamericanas se presta-
ran con mansedumbre a servir de com-
parsa al nuevo imperialismo" (p. 21-
22).

Las cr6nicas que recoge este libro se
publicaron entre abril y agosto de 1889
en el diario uruguayo La Opini6n Piu-
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blica. Los temas principales que se re-
flejan son: lo polftico, y la problematica
delincuencial y su represi6n. Lo poiftico
en las cr6nicas, como ya ha senialado de
Armas, se expresa a partir de la actitud
crftica de Martf contra la agresividad
imperialista de los Estados Unidos y, a
su vez, contra el individualismo como
valor: "Mucho hay que temer, mucho
que rehuir, mucho que flagelar en la ci-
vilizaci6n egofsta y aspera de Nortea-
m6rica" (p. 53). Otro t6pico que recorre
las cr6nicas es la delincuencia y la bru-
talidad con que la sociedad la reprime:
"Estos han sido dfas de muertos. En
Charleston, estuvo para acabar en la
horca el m6dico que en su propia casa
mat6 de un pistoletazo al politic6n
celoso que vino, de guante y gaban ce-
rrado, a pedirle cuentas de sus amores
con la linda criada de sus hijos..." (p.
47); y mas adelante agrega: "En los
diarios no se habla mas que del apara-
to nuevo de ajusticiar, que es una silla
el6ctrica horrible..." (p. 47).

Las cartas dirigidas a Enrique Es-
trazulas fueron escritas entre junio de
1887 y octubre de 1889, cuando Martf
vivfa en Nueva York y el uruguayo en
Parfs. Como ya lo ha sefialado Mario
Benedetti, uno de los t6picos del epis-
tolario es la problematica del consu-
lado: "El Consulado sigue mohino: a los
mds, dos barcos al mes, uno de Norton
y otro petrolero" (p. 96). Sin embargo,
un tema de mayor importancia es la re-
laci6n entre escritura y amistad: "Para
los demas, el tumulto, la conversaci6n
violenta, la palabra obligada, -pero
para escribir a los que se quiere, aquel
estado de alma plena y claridad y lim-
pieza de sentidos..." (p. 93). De allf se
desprende el cuidado que Martf tiene
con el lenguaje como bien sefiala Mario
Benedetti. Finalmente, en el epistolario
Martf manifiesta el tipo de vida que
llevaba: "... es que los dfas se me
amontonan sin sol y sin noches ni mas
pensamiento que acabar en cada uno la
mayor suma de trabajo posible, tanto
que hoy, que estamos a 20 vengo a re-
cordar que el 15 debf cobrar mi mesada
de M6xico" (p. 93).
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Este libro invita a ciertas reflexiones.
Obviamente, en el caso de las cr6nicas
existe un escritor cubano, un referente
que es la sociedad norteamericana y un
lector uruguayo. Martf se ubica en un
"por-alla", en un espacio ajeno a su rea-
lidad que es la sociedad norteamerica-
na. A traves de la escritura se produce
un "traslado" hacia un nuevo espacio: el
Uruguay. Sin embargo, este "viaje" tie-
ne caracteres de "retorno" hacia un "por-
aca", porque para Martf el "traslado" al
Uruguay no representa el regreso a una
zona aislada y fragmentaria del conti-
nente, sino una "vuelta" a Latinoameri-
ca. En las cr6nicas martianas, por con-
siguiente, se construye un "sujeto lati-
noamericano" que surge a partir del uso
de una t6cnica de negaci6n de los rasgos
que configuran a la sociedad norteame-
ricana y, simultaneamente, porque el
"regreso" al Uruguay es valorado como
un movimiento hacia un espacio propio,
como un movimiento de "retorno" a
"nuestra Am6rica".

Josg Castro Urioste
Saint Lawrence University
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En la fltima ddcada del siglo XIX el
Peru, como naci6n, se encontraba en
una encrucijada vital para su posterior
desarrollo. Finalizada la desastrosa
"Guerra del Pacffico" (1879-1883) una
nueva generaci6n de hombres iniciaba,
con evidente brillo, una etapa de crftica,
de cuestionamiento feroz a los "respon-
sables" de aquella catastrofe. Toda una
naci6n estigmatizada parecfa recobrar
un espfritu rebelde que afloraba como
un torrente de palabras impugnadoras,
cuyo paradigma se encontraba en el
rebelde Manuel Gonzalez Prada. Con 61
se inicia el paulatino reconocimiento de
un cuerpo social capaz de representar
una autentica nacionalidad. Este acer-
camiento a la realidad social; este dar-
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