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se debe no solo a la estructura econ6-
mica de una sociedad del tercer mun-
do, sino al tenue impacto que tienen
los escritores hondurenios en la audien-
cia de su propio pais. En efecto, para
Sosa los artistas de la palabra escrita
"...carecen de un peso especifico en el
plano de la opini6n publica, oficial y
privada [...]. Las causas y efectos de la
situaci6n seinialada se deben funda-
mentalmente a que la sociedad actual
de 'la dulce Hibueras' se desgasta en-
tre la invencible ignorancia y la doble
moral y no puede encontrar, hoy por
hoy, un ancla de esperanza" (p. 10).

Las mas de mil respuestas que con-
tiene Didlogo de sombras reflejan una
diversidad de urgencias y necesidades.
Sin embargo, es posible rastrear -mas
alla de las individualidades-, ciertas
semejanzas que permiten conocer la
situaci6n comuin del escritor hondurenlo
dentro de su contexto social. La pri-
mera es la ausencia de un adecuado
aparato editorial que provenga del sec-
tor privado o estatal (para muchos in-
telectuales el Estado ha tenido un rol
no s6lo indiferente, sino muchas veces
agresivo ante los artistas). Esta caren-
cia editorial no ha permitido que algu-
nos escritores publicasen sus trabajos
en forma de libro, y su obra, actual-
mente, permanece dispersa en diferen-
tes revistas. En segundo lugar, se re-
chazan concepciones como 'el arte por
el arte" y, muy por el contrario, se ex-
presa el deseo de construir una litera-
tura que cumpla una funci6n dentro de
la sociedad, cuyo principal beneficiario
debe ser la gran mayorfa. Este prop6-
sito se frustra ante la falta de una
adecuada recepci6n: el escritor hondu-
renlo carece tanto de lectores como de
una critica literaria que reciban y apo-
yen su obra. Pese a estas dificiles con-
diciones, es necesario enfatizar la te-
naz actitud por continuar en el ejercicio
de la palabra escrita y nunca renunciar
a ella. Asi lo demuestra este libro de
Roberto Sosa: 31 intelectuales que per-
sisten y prosiguen con su producci6n.
Asi tambi6n lo demuestran las pocas
editoriales (Guaymuras, UNAH) y re-
vistas que han nacido a pesar de la
ausencia de apoyo y que permanecen
en vigencia.
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Creo, finalmente, que este nuevo
libro de Roberto Sosa es una valiosa
contribuci6n sobre la cultura de su
pais, y sera un instrumento de consul-
ta necesaria y obligatoria para aque-
Ilos que se dedican a la investigaci6n
de la literatura hondurenia.

Jose Castro Urioste
Concordia College
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Tomas G. Escajadillo. La narra-
tiva indigenista peruana. Lima:
Amaru, 1994.

En la heterog6nea literatura latino-
americana surgida de un conflicto de
culturas tal como ha sido descrita con
singular acierto por Antonio Cornejo
Polar, y dentro de las condiciones cul-
turales en que la producci6n literaria
era y es por demas magra con no
muchos autores y cada uno de ellos con
pocas obras -que a veces se diversi-
fican en varias distintas orientaciones
tematicas y est6ticas- la empresa de
definir la corriente indigenista y pe-
riodificar su evoluci6n fue la dificil y
arriesgada tarea que se propuso y llev6
a cabo hace mas de veinte anios el
profesor sanmarquino Tomas G. Esca-
jadillo.

La tesis de Escajadillo (1971-72),
que significaba una importante recon-
sideraci6n de la literatura indigenista
peruana, no encontr6 ambiente pro-
picio para alcanzar una por demas
merecida publicaci6n, aunque varios de
sus capitulos, cuyos temas particulares
fueron las acertadas calas que veri-
ficaban la validez del enfoque te6rico y
clasificador del autor, fueron a lo largo
de estos anios publicados indepen-
dientemente. El primer capitulo de
aquella tesis, fundamento del conjunto
de su trabajo, aunque in6dito, fue
tambi6n conocido y ejerci6 notable
influjo en la tarea de otros investiga-
dores que han creado el espacio critico
que permite, ahora que lo tenemos ya
publicado, reconocer lo valioso de su
aportaci6n y los alcances te6ricos de
ella.

Hoy, gracias a que, sin duda, ha si-
do fructifera su propuesta, como lo
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seniala el testimonio de primera mano
del profesor Cornejo en el pr6logo a
esta edici6n, puede en alguna medida
ser util que, retrospectivamente, se
afine un tanto la ya antigua termino-
logia del autor y sean reconsideradas
algunas de sus afirmaciones.

Mientras que el indianismo moder-
nista, tematico uso del indio o empefio
de literaria reconstrucci6n hist6rica, ha
quedado ya bien situado como ten-
dencia marginal, cabe, sin embargo,
dudar de la exactitud del juicio de
Escajadillo que considera a Enrique
L6pez Albujar y sus cuentos andinos
como el inicio del indigenismo. Es
indiscutible que en ellos aparece por
primera vez, sin ningun trazo decora-
tivo, la recia humanidad del personaje
indio, logro artistico sin duda admira-
ble. Pero no se puede negar que la
vigorosa tensi6n del argumento que
ofrecen sus cuentos -excelente calidad
no bien reconocida-, sin duda alguna,
superior, a la que en esa epoca en-
contramos en la obra cuentistica de
otros autores, es excelente, muy a ex-
pensas, sin embargo, de cualquier in-
tento de promover la reivindicaci6n del
indigena que, fuera ya del discurso lite-
rario, tuviera el autor.

Como claramente se desprende de
las dos primeras secciones del libro de
Escajadillo, de lo que se trata en el
texto indigenista es de una propuesta
de reivindicaci6n del indigena, caracte-
ristica que, entre otras senialadas por
el autor, es la mas objetivamente men-
surable. Es, por lo tanto, s6lo la cali-
dad de esa propuesta lo que funda la
distinci6n entre el indianismo roman-
tico, que preferimos denominar indige-
nismo romdntico-realista (el adjetivo
idealista del autor deja de ser necesa-
rio) y el indigenismo ortodoxo. El primer
indigenismo romcintico-realista de Aves
sin nido, de Clorinda Matto de Turner,
cuyo ambiente de producci6n y recep-
ci6n han sido ya claramente expuestos
por la critica y tambi6n evaluadas las
limitaciones ideol6gicas de su enfoque
y lo inadecuado e impracticable de sus
idealistas propuestas de "soluci6n"
queda, sin duda, como un primer y por
demas limitado ensayo de reivindi-
caci6n.

Desde esta perspectiva, creemos
que el indigenismo maduro ("ortodoxo"
es termino que debiera evitarse por
sus perversas connotaciones), puede
ser mejor identificado por el calificativo
de realista-reivindicatorio. Tal denomi-
naci6n facilita describir el posterior
desarrollo de la corriente indigenista al
que, como ya Escajadillo se adelanta-
ba a anunciarlo en sus primeros traba-
jos y lo confirma en sus nuevas contri-
buciones, puede muy bien liamarse
neo-indigenismo, puesto que el referen-
te indigena y el contexto socio-econ6-
mico en que el indio sobrevive (y en el
que la reciente literatura se produce y
es percibida) han experimentado un
rapido y enorme cambio. Asi se puede
comprobar c6mo el neo-indigenismo, de
un lado, enfoca un vasto mundo en el
cual el indigena y su cultura naufraga
y se amalgama dolorosamente, y, de
otro lado, maneja refinados recursos
t6cnicos de la narraci6n occidental
modificandolos y reelaborandolos con el
objeto de conseguir un lenguaje eficaz
para cumplir la compleja tarea testi-
monial de su protesta.

En cuanto a la posiblidad de atri-
buir una funci6n y valor cancelatorios a
algunas obras cumbres de la corriente
indigenista, creemos que es muy dudo-
so que se pueda encontrar tal funci6n
como constitutiva del disenio de una
obra especifica o de un conjunto de
obras; creemos que, en todo caso, se-
fialarla requiere una evaluaci6n parti-
cular, explicita y justificada de la criti-
ca. No se ha dado en la historia la
cancelaci6n del fen6meno social que
constituye el referente de la corriente
literaria, sino s6lo cancelaciones par-
ciales que corresponden a su paso de
una etapa a otra en el conjunto de la
evoluci6n del sistema social. Se obser-
va, en cambio, el surgimiento de una
diversidad de perspectivas y de nuevos
enfoques en la producci6n literaria,
multiplicidad que bien responde a la
indudable complejidad calidosc6pica
del proceso social en nuestros dias.

El articulo "El indigenismo de
Mariategui" (1988), recogido en el libro
como la primera de las "Reflexiones
complementarias", constituye testimo-
nio que reitera una vez mas el constan-
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te reconocimiento de una deuda intelec-
tual. A la vez, por haber explicitamen-
te retomado los Siete ensayos de inter-
pretaci6n de la realidad peruana de
Mariategui, siguiendo la linea de Al-
berto Tauro y de la exegesis de Adal-
bert Dessau, las investigaciones de
Tomas G. Escajadillo sobre el indige-
nismo tuvo tambien el notable m6rito
de haber contribuido decisivamente a
dilucidar la importancia de la analitica
literaria del director de Amauta cuya
validez queda firmemente verificada.
Tal verificaci6n, en la que el fen6meno
literario se engrana con el cuadro total
de la sociedad y su cultura, conduce a
una visi6n mas completa y exacta del
pensador Mariategui, quien, mientras
el avizorar posibilidades Ilevaba a que
otros, al acentuar promesas, soslaya-
ran serios conflictos, opt6 por enfrentar
el Peru como problema y por describir
sus lineas estructurales para plantear,
en cambio, la necesidad de una concep-
ci6n socialista humanista en la buis-
queda de soluciones. A ello se debe
que, cuando tras ocho d6cadas tales
posibilidades postuladas no han alcan-
zado viabilidad o hasta han empezado
a ser relegadas mientras los proble-
mas se han hecho mas urgentes, el di-
senio de Jos6 Carlos Mariategui con-
serve desafiante vigencia aunque, sin
duda alguna, varios nuevos factores de
una mucho mas compleja problemAtica
social deban ser tenidos en cuenta.

Sin afirmar irresponsablemente que
los autores y obras anteriores a 1970
hayan sido suficientemente estudia-
dos, es posible decir que, gracias al
impulso de las primeras y recientes
contribuciones de Tomas G. Escajadi-
llo, la critica ya ha senialado con
claridad las caracteristicas fundamen-
tales y principales lineas de la corrien-
te indigenista peruana hasta el mo-
mento cumbre del indigenismo realis-
ta-reivindicatorio y nos ha entregado
tambi6n sustanciales juicios sobre la
subsiguiente producci6n neo-indigenis-
ta. Ya definitivamente superada a su
favor toda vieja pol6mica y ya recono-
cidas las consecuencias historiograficas
y te6ricas a que han dado lugar sus in-
vestigaciones, esperamos que ahora
Tomas G. Escajadillo, en una expo-
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sici6n reelaborada y exhaustiva de sus
estudios y del trabajo de la critica de
las dos ultimas d6cadas, repita, Ileve
adelante y complete la antigua hazania
de su pionera tesis de 1971-72 con la
final entrega de un imprescindible
manual que contenga una medular his-
toria completa del conjunto del mo-
vimiento indigenista hasta nuestros
dias.
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Florinda F. Goldberg. Alejandra
Pizarnik: "este espacio que so-
mos". Maryland: Ed. Hispamerica,
1994.

En los ultimos anios la figura lite-
raria de Alejandra Pizarnik parece ha-
ber cobrado -a titulo p6stumo- una
notable relevancia, de lo cual dan bue-
na muestra los (aun escasos) estudios
monograficos que recientemente se han
ido incorporando a la critica, mas bien
dispersa en pr6logos y articulos, sobre
su obra. No obstante, como seiiala
Goldberg, "no poco de ese inter6s se
orienta menos hacia el anAlisis de sus
textos que hacia su fascinante perso-
nalidad y los avatares de su biografia
(...) tambi6n interesan su condici6n de
judfa e hija de inmigrantes, (...) y,
como era de esperar de las tendencias
prevalentes en los estudios literarios
actuales, su condici6n de mujer" (14).
Mas adelante aniadira tambi6n que
"no abundan las exposiciones realmen-
te serias sobre su poesia, ni las que se
hayan propuesto abarcar analitica-
mente la totalidad de su obra; en va-
rios casos, los textos de Pizarnik pare-
cen haber sido el detonante de la ex-
presi6n personal del critico antes que
su objeto de investigaci6n" (17).

La poesia de Pizarnik (su obra en
general), pues, precisa todavia de ana-
lisis rigurosos cuyo centro de atenci6n
est6 constituido por su propia palabra
poetica, y por las coordenadas de su
imaginario particular. En este sentido,
la tematica existencial, y la preocupa-
ci6n por el lenguaje, han sido hasta
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