
tadas en los rigurosos criterios estable-
cidos en el pr6logo.

La seeci6n Bibliogrfifica incluye da-
tos completos sobre: a) la producci6n
narrativa de los cuatro novelistas estu-
diados, b) estudios seleccionados sobre
la NRMex. -fuentes de los trabajos in-
cluidos en la Recopilwi6n- y c) estu-
dios sobre los cuatro novelistas. Se in-
cluye por iiltimo una tabla con las Abre-
viaturas de revistas y peri6dicos mencio-
nados. En sintesis, pues, el volumen co-
mentado es indispensable e imprescin-
dible para un conocimiento profundo y
multiple de la Novela de la Revoluci6n
Mexicana y del Proceso Revolucionario
que le sirve de contexto.

Antonio Gonzdlez Montes
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Carpio Mufioz, Juan Guillermo: EL
YARAVI AREQUIPERO (Un estudio
hist6rico-social y un cancionero). La
Colmena, Arequipa, 1976.

He aqui un libro que echa nueva y
sugerente luz sobre una de las mani-
festaciones mAs importantes de la lite-
ratura popular y tra{dicional del Peru
mestizo, el "yaravi" arequipeflo, un ti-
po de canci6n que ilega a nuestros
dias, con su tematica de amor doliente

("I Hay amor!, dulce veneno/ Ihay tema
de mi delirio/ Solicitado martirio/ y de
todos males ileno") y su mu'sica triste
casi siempre

Su autor enfoca el problema desde
una nueva perspectiva: no considera el
yaravi arequipefio (al que distingue te-
mAtica y formalmente de otros yaravies,
como el cuzquenio o el ayacuchano) co-
mo una forma lirico-musical solamente,
sino como el producto de un grupo hu-
;nano, que a trav6s de 61 expres6 su
situaci6n social y la particularidad ideo-
l6gica de su clase. Se interesa, pues, no
tanto en el producto, sino en sus con-
diciones de produccion, con lo que in-
tenta devolver al yaravi su sentido ori-
ginal, su motivaci6n primera.

Los postulados te6ricos que funda-
mentan este estudio se resumen en: "ir
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de la expresi6n artistica -parte de la
conciencia social- al ser social que la
origina, fundamenta y explica" (p. 20);
y considerar el yaravi como un objeto
hist6rico, cambiante, sometido a muta-
ciones segun los condicionamientos de
la historia.

Fiel al primer postulado, Carpio Mu-
nioz se empefia primero en caracterizar
ideologicamente La expresi6n artistica
que somete a estudio. Encuentra que
el "corpus" del yaravi arequipeno re-
dunda en el Fatalismo y el Individua-
lismo Libertario. La posible oposici6n
entre estas dos categorias la resuelve
asi: "el fatalismo... se cla como una
consecuencia de quien a pesar de ser
libre no se siente realmente tal y no
sabe que fuerzas oscuras, le impiden
ejercitar su libertad"- (p. 41). Otra ca-
racteristica del yaravi arequipefno es
"una Tristeza Inrnanente", provocada por
el conflicto vivencial entre la fatalidad
y L libertad, que busca una soluci6n
en la muerte anhelada o en la ausencia.

Tras una bi'squeda minuciosa y do-
cumentada en la estructura social his-
t6rica de la Arequipa colonial Carpio
Munioz detecta a loc. 'onccos", o cha-
careros arequipefios, corno el grupo cu-
ya situaci6n social fundamenta y expli-
ca la ideologia expresada en los yara-
vies. El origen y la condici6n de los
'lonceos" son expuestos asi:

Las chacras de la campinia arequipe-
fia no tuvieron gran importancia econ6-
mica, por lo que los espaiioles enco-
menderos las entregaron a incdios de la
zona (comarcanos) para su explotaci6n,
"con la sola obligaci6n de 6stos de pa-
gar el usufructo de La propiedad en gra-
nos... dos veces al anio" (p. 102) y has-
ta las donaron, algunas veces, a ciertos
indios (yanaconas, encomenderos). Los
indios comarcanos (cuyo origen parece
no ser quechua) "vivian en una situa-
ci6n de relativa autonomla, pues si bien
es cierto trabajaban una tierra ajena, el
propietario de la misma no controlaba
la producci6n, ni mucho menos contro-
laba sus vidas" (p. 104). A diferencia
de los indios que fueron obligados a tra-
bajar en minas, obrajes, haciendas, etc,
estos indios vivian una relativa libertad,

de la expresi6n artistica -parte de la
conciencia social- al ser social que la
origina, fundamenta y explica" (p. 20);
y considerar el yaravi como un objeto
hist6rico, cambiante, sometido a muta-
ciones segun los condicionamientos de
la historia.

Fiel al primer postulado, Carpio Mu-
nioz se empefia primero en caracterizar
ideologicamente La expresi6n artistica
que somete a estudio. Encuentra que
el "corpus" del yaravi arequipeno re-
dunda en el Fatalismo y el Individua-
lismo Libertario. La posible oposici6n
entre estas dos categorias la resuelve
asi: "el fatalismo... se cla como una
consecuencia de quien a pesar de ser
libre no se siente realmente tal y no
sabe que fuerzas oscuras, le impiden
ejercitar su libertad"- (p. 41). Otra ca-
racteristica del yaravi arequipefno es
"una Tristeza Inrnanente", provocada por
el conflicto vivencial entre la fatalidad
y L libertad, que busca una soluci6n
en la muerte anhelada o en la ausencia.

Tras una bi'squeda minuciosa y do-
cumentada en la estructura social his-
t6rica de la Arequipa colonial Carpio
Munioz detecta a loc. 'onccos", o cha-
careros arequipefios, corno el grupo cu-
ya situaci6n social fundamenta y expli-
ca la ideologia expresada en los yara-
vies. El origen y la condici6n de los
'lonceos" son expuestos asi:

Las chacras de la campinia arequipe-
fia no tuvieron gran importancia econ6-
mica, por lo que los espaiioles enco-
menderos las entregaron a incdios de la
zona (comarcanos) para su explotaci6n,
"con la sola obligaci6n de 6stos de pa-
gar el usufructo de La propiedad en gra-
nos... dos veces al anio" (p. 102) y has-
ta las donaron, algunas veces, a ciertos
indios (yanaconas, encomenderos). Los
indios comarcanos (cuyo origen parece
no ser quechua) "vivian en una situa-
ci6n de relativa autonomla, pues si bien
es cierto trabajaban una tierra ajena, el
propietario de la misma no controlaba
la producci6n, ni mucho menos contro-
laba sus vidas" (p. 104). A diferencia
de los indios que fueron obligados a tra-
bajar en minas, obrajes, haciendas, etc,
estos indios vivian una relativa libertad,

139139

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar

Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción
2 de 4 

Friday, February 21, 2025



pero sufrian el peso de una obligaci6n
de pago inaplazable y el desenganlo de
empefiarse en una tierra que no era de
ellos. Su amestizamiento progresivo, ex-
plicable por estar situados cerca de la po-
blaci6n blanca, no altero el regimen eco-
n6mico que los sometia, ni su sentimien-
to negativo. A comienzos del siglo XVIII
confornaban un grupo definitivamente
nmestizo, el de los 'lonccos", que expre-
saba su drama social cifrandolo en los
yaravies: libertad aparente, tristeza por
una suerte irremediable, anhelo de la
muerte como solucion a su desdicha.

De todo lo anterior, que es la linea
fundamental del trabajo de Carpio Mu-
iioz, se desprenden ciertas consecuencias
contenidas en el libro. En principio,
se desvirtia la idea popular que asigna
a Mariano Melgar (1790-1815) la au-
toria del yaravi. No es, pues, el poeta
romantico arequipenio, h6roe de la ges-
ta emancipadora fusilado en Humachi-
ri tras la fallida revoluci6n de Puma-
cahua, quien cre6 esta forma a partir
de unas canciones quechuas, ilamadas
"harauis", que el escuchara en indios
labriegos del valle de Majes. Cuando
Melgar nacio, el yaravi tenia una anti-
guedad de cincuenta anios, por lo me-
nos. Lo que el hizo fue adoptar una
cancion de mestizos (realizada en es-
paniol y acompaniada de mu'sica penta-
f6nica, que remite a un origen prehis-
p6rtico, aunque fuese ejecutada por
guitarra o bandurria), aplicarle ciertos
t6picos de la lirica provenzal y afinar-
le su registro m6trico, con lo cual dejo
de ser humilde cancion de labnregos pa-
ra. hacerse escuchar en los salones. No
insiste Carpio Muiioz en que, con este
paso del campo a la ciudad, y con la
devoluci6n que luego hizo la ciudad
al canpo de una forma ya prestigiada
por el talento y la leyenda de Melgar,
comenzo a perderse la motivacion esen-
cial del yaravi, que justamente su tra-
bajo Teconstruye.

Otra idea puesta en tela de juicio
por este libro es la que hace provenir
el yaravi, en forma directa, sin hiatos,
del "haraui" quechua prehispinico, del
que mantiene un poco de su nombre
en una deformaci6n espaijolizada. Al

respecto, recuerda Carpio Muifioz que
los pobladores indigenas de Arequipa
no fueron justamente quechuas, sino
uro-puquinas, colla-aymras y/o lupa-
cas y que 'la presencia quechua en
Arequipa, es una presencia tardia y de-
bil" (p. 48). Recuerda tambi6n que has-
ta 1862 los yaravies recibian el simple
nombre de "canciones" y que incluso
Melgar los llam6 asi y nunca "yara-
vies". Formula, entonces, la hip6tesis
de que la designacion de "yaravies"
para las canciones "responde a un afan
taxon6mico y nominalista de algunos
eruditos y viajeros como Antonio Perey-
ra y Ruiz, Mateo Paz Soldan, que ba-
sados en el parentesco musical y litera-
rio de las antiguas' Canciones con los
Harawis Incaicos, las 'bautizaron' como
Yaravties" (p. 29). Sin embargo, esta hi-
p6tesis no hace justicia al vineulo que
supera el mero parentesco, pues "ha-
raui" y yaravi presentan, con algunas
salvedades, la misma tematica de amor
doliente y los mismos motivos, como el
de las tortolas o pajarillos que repre-
sentan a los enamorados ("vuelve mi
palomita/ vuelve a tu dulce nido"). Ca-
be, pues, una indagaci6n mas atenta de
las maigraciones aborigenes del Perii,
tanto en tiempos prehisp'anicos como en
los del coloniaje, y en las influencias
culturales entre nuestros pueblos indi-
genas.

Todavia hay otras contribuciones (al-
gunas discutibles en alguna medida, pe-
ro siempre interesantes) en el libro que
nos ocupa La explicacion, por ejemplo,
de c6mo y por que el oulto del ya-
ravi areqtWipefio estl nmonguando, a me-
dida que los 'lonceos" ingresan al mer-
cado interior, lo que significa el fin de
sus condiciones materiales de existencia.
Tambien la recuperaci6n que hace Car-
pio Mufioz (en la parte del "Cancione-
ro"' del libro) de un buen nu'mero de
yaravies y composiciones afines no siem-
pre registrados, segiin como los cantan
hoy las viejas generaciones de Arequi-
pa, que contemplan con angustia c6mo
voces mas j6venes no se inclinan por
un decidido relevo sostenedor de una
tradicion y un culto.

Ciertas imperfecciones discursivas del
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libro (una puntuaci6n a veces capricho-
sa y una sintaxis en ciertos casos extra-
fia) son olvidadas pronto por el lector,
quien ante si ve aparecer una nueva y
cautivante visi6n sobre el yaravi are-
quipeiio, expuesta como un conjunto de
hip6tesis surgidas de una busqueda muy
bien documentada y de acuciosas ob-
servaciones. Es seguro que este libro
motivarA una serie de otros trabajos y
nuevos puntos de vista, aunque s6lo sea
por el hecho de discutirle algunos de
sus aspectos, lo cual beneficiari al co-
nocimiento de la literatura popular del
Peru'. Por lo que contiene, es ya una
de las riAs series contribuciones al es-
tudio del yaravi. Te6rica y metodol6gi-
camente se ofrece como un modelo en
su campo.

Rag'l Bueno Chdvez

libro (una puntuaci6n a veces capricho-
sa y una sintaxis en ciertos casos extra-
fia) son olvidadas pronto por el lector,
quien ante si ve aparecer una nueva y
cautivante visi6n sobre el yaravi are-
quipeiio, expuesta como un conjunto de
hip6tesis surgidas de una busqueda muy
bien documentada y de acuciosas ob-
servaciones. Es seguro que este libro
motivarA una serie de otros trabajos y
nuevos puntos de vista, aunque s6lo sea
por el hecho de discutirle algunos de
sus aspectos, lo cual beneficiari al co-
nocimiento de la literatura popular del
Peru'. Por lo que contiene, es ya una
de las riAs series contribuciones al es-
tudio del yaravi. Te6rica y metodol6gi-
camente se ofrece como un modelo en
su campo.

Rag'l Bueno Chdvez

Tauro, Alberto: CLORINDA MATTO
DE TURNER Y LA NOVELA INDI-
GENISTA, Lima, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, 1976, 68 pp.

A los libros de Manuel E. Cuadros
(Paisaje y obra, mujer e historia: Clo-
rinda Matto de Turner, Cuzco, Rozas,
1949) y de Francisco Carrillo (Clorinda
Matto de Turner y su indigenis'mo ii-
terarios, Lima, Biblioteca Universitaria,
1967), se viene a sumar ahora, comple-
tando asi la bibliografia peruana sobre
el tema, el libro de Alberto Tauro: Clo-
rinda Matto y la novela indigenista.
Tauro habia entregado hace ya unos
treinta afios un estudio importante, que
debio aparecer como prologo a una edi-
ci6n frustrada de Aves sin nido, bajo
el titulo de "Antecedentes y filiacion de
la novela indianista" (en: Mar del Sur,
I, 2, Lima, noviembre-diciembre 1948).
En ese texto Alberto Tauro precisaba la
situaci6n hist6rica y la indole literaria de
la obra de Clorinda Matto, en especial
de Aves sin nido, y reseniaba con agu-
deza dos antecedentes que explicaban
el proceso general de este genero no-
velistico, La trinidad del indio, de Jo-
s6 T. Itolararres, obvio anagrama de Jo-
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se T. Torres y Lara (Limna, Bolognesi,
1885), y Nurerdin-Kan, novela por en-
tregas que Tauro atribuy6 con raz6n a
Trinidad Manuel Perez y que apareci6
en El Correo del Per-6 entre enero y ju-
lio de 1872. Si en el primer caso el
referente andino y la problematica del
sufrimiento indigena emparentaban muy
claramente a las obras de Torres y Lara
y Clorinda Matto, la relaci6n entre 6sta
y la de Trinidad P6rez resultaba tan-
gencial pero de todas maneras esclare-
cedora: de alguna manera la explota-
ci6n de los chinos en las haciendas cos-
tefias, como reemplazo de la mano de
obra esclava, resulta ser un tema hom6-
logo al de la explotaci6n y servidum-
bre del hombre andino.

En su nuevo aporte, Alberto Tauro
asume los materiales anteriores, ahon-
da y perfecciona su visi6n de Aves sin
nido, y afiade tres antecedentes: Cora-
lay, novelita juvenil de Clemente Al-
thaus (que apareci6 por entregas entre
abril y julio de 1853 en La Ilustra-
cidn), dPadre Hordn de Narciso Ar6s-
tegui (1848), que ya ha sido materia de
otros esclarecimientos, y El Pacificador,
que es una breve continuaci6n de La
trinidad del indio y que se public6 en
1886 eri la misma imprenta que la pri-
mera novela. El anAlisis de estos nue-
vos textos y la reiteracion de las refe-
rencias anteriores proporcionan al lec-
tor un valioso panorama de los antece-
dentes de Aves sin nido, antecedentes
que la critica habla omitido casi por
completo.

La primnera parte del libro de Alber-
to Tauro consigna una biografia de
Clorinda Matto de Turner. Aunque no
entega nuevos datos, que el mismo au-
tor resumio en sus uitiles Elementos de
Literatura Peruana (1946), esta nueva
hib fia organiza mejor el curso vital
del a novelista y explica con mayor hon-
dura las distintas etapas de su existencia.

El libro de Tauro concluye con una
Bibliografia de Clorinda Matto. UnAni-
memente reconocido como uno de los
mas destaoados bibliografos de La lite-
ratura peruana, Alberto Tauro no hace
miAs que reiterar en esta ocasi6n la se-
riedad y exhaustividad de sus aportes
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