
Terralla Landa. Esteban: JIMA POR
DEN TRO Y FUERA. Edicion de Alan
Soons. Buffalo. University of Exeter.
1978. Exeter Hispanic Texts. XIX. Xl.
103 pp.

Esta obra del escritor andaluz ha sido
editada en el presente anso por Alan Soons.
La nueva edicion. basada en el texto de
Madrid (1798). repuntuado y acentuado,
toma en cuenta la publicaci6n de Lima
(1 797) en lo referente a variantes de interes.
Con relacion a dichas ediciones. Soons
deja de lado el tratamiento irrcgular de las
consonantes sibilantes y de la "h" inicial
y medial. El editor reproduce conjunta-
mente las portadas y pr6logos pertene-
cientes a 1797 y 1798. El problema de las
abundantes alusiones y de la oscuridad
en ciertos terminos. ha requerido la prepa-
racioii de numerosas notas en un correcto
intento de aclarar el texto al lector mo-
derno no iniciado. Destaca. en este rubro.
la explicacion del wudonimo "Sim6n
Ayanque en acepciones nauticas. con re-
ferencia a la aversion limenia hacia aquellos
que han arribado por mar. Esta interpre-
tacion ws suma a las diversas tentativas de
otros autores. coincidiendo en no ser del
todo satisfactoria.

La nueva edicion adquiere singular
importancia porque. ademas de contribuir
a superar la escasa difusion de textos colo-
niales latinoamericanos. propone algunos
caminos de acceso a la comprensi6n de la
obra en el terreno especifico de la investi-
gacion literaria.

Es asi que el editor. aunque de manera
extremadamente sucinta. expone en su
"lntroducci6n" algunas interesantes propo-
siciones. En primer lugar. Simon Ayanque
es apreciado por Soons no como un seudo-
nimo. sino como un personaje literario
creado por Terralla. En consecuencia. po-
driamos concluir que el objetivo del autor
dejaria de ser el simple ocultamiento. para
constituir. mis bien. un tipo que forme
parte dcl mundo que sera satirizado. a
modo de caracter picaresco. Bajo tales
presupuestos. se hace indispensable una

mas s6lida y compleja interpretacion del
sentido especifico del seudonimo que la
apuntada en la nota alusiva.

Una segunda hip6tesis del editor nos
remite al rango topico del tema de "la
ciudad sin cobertura" o puesta al desnudo.
En vista de ello. Alan Soons traza la fiiia-
cion de Lima.. con cl medieval Archi-
trenus (Paris) de Johannes de Alta Villa.
pasando por Francisco de Quevedo en su
Mundo por de dentro (Madrid) y El diablo
coiuelo (Madrid) de Luis Velez de Guevara
ambos del siglo XVII. Juzgando estas crca-
ciones como palinodias del. mucho mis
antizuo. laudes civitatuni (clogio de los
ciudadanos). el texto de Terralla se inte-
graria al mencionado conjunto de obras.
ya quc todas convergen en sefialar que si
la apariencia de la ciudad es una impostura.
entonces sus ciudadanos. asi como la clase
de vida que llevan. deben ser aun peores.

De otro lado. Soons sugiere que la pre-
sencia de cierta actitud "tribal" en Simon
Ayanque lo inclina a mantener una linea
divisoria entre espafioles y criollos. Agre
gamos. de nuestra parte. que esta separa-
cion involucra un vcrdaderu sistema de
contraposiciones a nivel social. politico.
cultural. antropologico. estetico etc. que
convierte a Terralla. descontadas sus extre-
mas generalizaeioncs y parcialidades. en
curioso definidor de nuestra idiosincracia
dieciochesca.

El editor encuentra que la visi5n de pro-
fundo parasitismo que habita en la ciudad
se aplica con remarcable hostilidad sobre
las mujeres limefias. Fn ellas. lo que Simon
juzgaria especialmente irritante deja de ser
la liberalidad de determinado sector de
mujeres. para aplicarse a la forma en que
conservan sus pueriles apetencias en la etapa
adulta. Habiendose extendido este parasi-
tismo a multiples aspectos de la vida ciuda-
dana. la casa configura un microcosmo de
la urbe: detras de la fachada hogarefia.
solo existe rusticidad y abandono. La pue-
rilidad, prostitucion y vanidad femeninas
degradan a la ciudad y, en consecuencia.
a todos sus habitantes.
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En lo relativo al problema de la deter-
minaci6n de 6poca, Soons halla dificultad
en clasificar a Terralla como hombre de la
llustraci6n, optando -debido a la elecci6n
del metro romance para su obra- por si-
tuarlo como mas afin al mundo de la
pre-Ilustraci6n de los "pliegos sueltos"'

Definido por Soons como un personaje
carente de noci6n acerca de virtudes civi-
cas, asi como del sentido de las fricciones
entre grupos sociales y las divisiones origi-
nadas por la actividad econ6mica, Sim6n
demuestra, sin embargo, un aprecio sin-
gular -afirma el editor-- por la actividad
mercantil del minero, huerfano este del
apovo economico de los limehos acauda-
lados. (No debe olvidarse la actividad de
mincro quo se atribuye a Terralla). Es en
este nivel donde el metodo sociol6gico
podria brindar apreciables conceptuaiizacio-
nes sobre el texto literario.

Sintetizando los argumentos vertidos.
Soons delinca a Sim6n como una figura
hibrida, en parte satirica, con sus prejui-
cios tribales, y en parte entusiasta por los
aspectos mercantiles del estado.

Existe un aspecto de singular relevancia
para la discusi6n te6rica, sobre el cual
Soons decide manifestarse. aunque sin
la esperada amplitud, marcando su contribu-
cio6n de mas valor para la critica del texto
de Terralla. Sostiene Soons, con referencia
a] problema de la satira, que Lima... posee
casi todas las peculiaridades de la satira en
verso regular de procedencia latina, cuyo
efecto y objetivo es fundamentalmente
c6mico. Para el editor, un enfoque desde
este punto de vista resulta con mayores
perspectivas de productividad que desde el
angulo de "lo satirico" como categoria
general, entendida en el sentido de "un
parasitismo de tono contaminando la total
extensi6n de las formas literarias". Bajo
estas precisiones, "Lima" seria, en lo esen-
cial, "un artefacto literario tan indiferente
con el progreso moral de la ciudad como lo
seria un poema lirico".

En esta misma linea de pensamiento,
opina Soons que, no pudiendo ser evitada

la presencia de elementos de satira social
-con el consiguiente peligro de la monoto-
nia expresiva- Terralla da curso a una den-
sa gama de virtuosismo ret6rico. Se consi-
dera, tambi6n, que otra posible raz6n para
el empleo de tal ret6rica estaria en la ne-
cesidad que tiene Sim6n de defenderse ante
las fuerzas negativas.

Desarrollando su hip6tesis con algo mas
de precisi6n, Soons relaciona la organiza-
cion formal de Lima... con la categoria
horaciana del Sermo Bionaeus: "Informa-
ci6n impartida de manera desordenada.
pasando ripidamente de vineta a vineta,
proveniente del personaje satirico hacia un
destinatario u oyente" La asociaci6n con
Horacio abarca, igualmente. la burla ante
los habitos de comida y los materiales
alinmenticios de los limefios. Sin embargo.
precisa cl editor, Terralla posee otro modelo
latino, al cual parece estar nmis ligado aun.
Se trata de Juvenal, de quien habria adop-
tado sus actitudes hacia las mujeres, las
razas extranjeras, la degradaci6n de la jus-
ticia, y el desarrollo de un manifiesto afe-
niinamiento; con la salvedad de que Sim6n
se niega a mencionar la idea de una sociedad
virtuosa, dando la impresi6n de que prefe-
riria -asegura Soons- una sociedad que
hubiera sido estupidizada por la vigencia de
codigos autoritarios. Con todo. el autentico
paralelo con Juvenal radicaria en el pesi-
mismo del hombre sincero el vir bonus.
tratando de sobrevivir en la ciudad hostil.

Una frase perteneciente al prologo
de Lima... (1798) apoya la concepcion de
Soons acerca de la elecci6n por parte de
Terralla de un determinado modelo de
especie generica -que seria la satira latina
en verso regular-: "si agradare seguiran
otras obras en la propia forma. Y si no. se
quedarin en los moldes".

Si bien Alan Soons parece inclinarse
por la interpretacion formal, gen6rica. de
la obra de Terralla, excluyendo los factores
de la realidad que se manifiestan en el
texto, no ha podido evitar tomarlos en
cuenta en otros puntos de su "Introduc-
ci6n". Pensamos que los elementos t6picos
y de g6nero no eliminan la presencia de una
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preocupacion por el mundo circundante.
Despues de todo, la sustancia del virtuosis-
mo retorico de Terralla esta constituida
por referencias a determinado lugar y tiem-
po; por alusiones a constumbres especi-
ficas que han podido caber dentro de pre-
cisas formulaciones retoricas y/o tradicio-
nales. Tener presente la integraci6n de lo
generico, lo formalizado, con aquello quc
proviene de la vigencia ineludible de una
existencia social, no constituye un lugar
aparte en la critica. Es uno de sus objetivos.

En todo caso. los planteamientos de
Soons contribuyen a desplazar la elemental
postura biografico-autoral que suelen asumir
los comentaristas dcl costumbrismo en Iel
Periu al cnfrentar textos como el de Te-
rralla.

Eduardo Hopkinis
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Miranda, Efrain: CHOZA, Lima, 1978,
210 pp.

Cuando en 1954 apareci6 Muerte cer-
cana de Efrain Miranda, libro celebrado
por Sebastian Salazar Bondy, pocos po-
dian prever que esos versos de corte ril-
keano eran s'olo el ejercicio de un poeta
de hondas raices nativas. En los ahos que
siguieron, en el vcrtiginoso retablo de la
poesia peruana no hubo lugar para Miran'
da: s6lo esporadicamentc apareci6 en an-
tologias, no public6 articulos, no hizo
ning6n viaje importante, ni se distingui6
especialmente en ning6n otro campo. Es-
taba escribiendo Choza en la comunidad
de Jacha-Huincocha en el departamento de
Puno, convencido como pocos de la necesa-
ridad de la poesia y de no tener otra reali-
dad quc "la de impulsar otro tanto la reali-
dad andina particularmente hacia aquellos
que tienen profundas convicciones de cons-
truir una sociedad cientifica con grandes in-
gredientes del acervo aborigen, utilizando lo
occidental en propio desarrollo de eso nues-
tro. Es decir, realizar un proceso inverso al
que actualmente se hace en el que nada crea-
mos y somos unos compradores serviles de
la cultura invasora".
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La primera tentacion que surge al leer la
poesia de Miranda es calificarla de indige-
nista. Pero en el Peru de estos dias, el voca-
blo es una vez mas, equivoco porque senia-
la una realidad muy difusa. En lineas gene-
rales los poetas indigenistas de los afios 30,
Luis de Rodrigo, Gamaniel Churata, Alejan-
dro Peralta, a pesar de la predica de Mariate-
gui, eran hombres que se acercaban al indio
como un objeto de contemplaci6n estetica.
Verdad que en ellos no existe ese amanera-
miento modernista de Chocano que imagi-
na a todos los indios tristes o de Valdelo-
mar.que idealiza el imperio incaico. No, es-
tos indios son mas reales, mas cotidianos.
Pero son externios a los poetas. Este hecho
es mas importante que las mayusculas que
usaban los indigenistas junto con imagenes
vanguardistas. Sin embargo, se exagera mu-
cho cuando se dice que los indios de Peralta
son de tarjeta turistica.

Miranda, cuya primnera lengua -a pesar
de su sonoro apellido castellano-- es el aima-
ra, tiene la misma problematica que Argue-
das: necesita expresar todo un mundo de
vivencias andinas en un idioma que quiera-
se o no es fora'neo. Como observaci6n cu-
riosa pero importante quede sefialado aqui
que Muerte c-ercana de 1954 tenia un verso
muy fluido, grato al oido. En la vuelta a las
fuentes que esta emprendiendo, ahora, el rit-
mo es acezante, bronco, duro, porque res-
ponde a una distinta necesidad expresiva.
Los versos de Chloza son en muchos sentidos
mis autenticos y originales, eliininan el tra-
dicional decorado de llamas, vicuhas y pica-
chos, aprovechan la informaci6n occidental
del poeta y expresan con nitidez cl choque
de culturas:

La gramitica espaniola cuelga desde
(E uropa

sobre mis Andes,
interceptando su sincretismo

(idioma'tico.
Sus grafias y fonemas, atacan con los

(caballos
y las espadas de Pizarro.
Mi lenguaje resiste, se refugia, lo

(persiguen,

lo desmembran.
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