
Hay sin embargo, en la novela de
Carpentier, ciertos niveles discutibles. Por lo
pronto, la novela se resiente por un exceso
de referencias artisticas, que a veces se con-
densan en tupidas redes de erudicion exqui-
sita, impertinente en lo que toca al funcio-
namiento narrativo del texto; pero, mucho
mnis que por esta sobredosis de informacion
culturalista, la novela es cuestionable porque
esta siempre a punto de asumir como pers-
pectiva global del relato la que es propia de
los protagonistas: en el fondo, una perspec-
tiva profundamente idealista que trastoca el

sentido del vinculo entre realidad y cultura,
entre proceso historico-social y arte. Como
dice Vera:

Estaba resuelta a vivir mi realidad, reali-
dad del arte, que me situaba en un mun-
do que no era el de los transeuntes que
me cruzaban en la. calles (p. 497).

Ciertamente esta no es la perspectiva del
narrador, pero el modo como.esta construi-
da la novela, la anecdota central y las re-
flexiones finales de los protagonistas dan pie
para confusiones: de hecho la revolucion
misma parece ser especialmente valiosa por-
que permite el florecimiento del arte, que-
dando en un segundo plano la realidad con-
creta de los "transeunteg' y sus experiencias
cotidianas. La transformacion de las estruc-
turas socio-economicas queda apenas men-
cionada, como horizonte lejano de un enri-
quecedor ejercicio artistico.

El problema se complica porque la con-
cepcion de la cultura y el arte que subyace
en la novela se defme por su universalismo
intemporal ("liegando a preguntarme si, en
suma, el corpus de la cultura no era sino uno
y universarl -p. 337), mientras que la rela-
cion entre el arte europeo y el americano
parece resolverse mediante la afirmacion "de
los mis vivificantes mestizajes que hubiesen
consignado las cr6nicas del planeta" (p.
447). Asf, centrada sobre la cultura y el ar-
te, La conWraci6n de la primavera parece
responder, en este orden de cosas, a un siste-
ma conceptual que poco tiene que ver con lo
que la misma novela relata en el plano de los
hechos sociales. Tal se confirmaria en alguna
reciente declaracion de Carpentier para
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quien la cultura es "el acopio de conoci-
mientos que permiten establecer relaciones
por encima del tiempo y del espacio, entre
dos realidades semejantes, explicando una
en funcion de sus similitudes con otra que
puede haberse producido muchos siglos
atris. Eso es lo que permite a Malraux, mi-
rando un admirable retrato japones de hace
seis o siete siglos, revelarnos que ese retrato
responde a los mismos mecanismos de com-
posici6n de un cuadro cubista de 1910" (El
Nacional, Caracas, 10 junio 1979), declara-
cion que equivale a afirmar el descondicio-
namiento hist6rico-social y la autonomi'a
absoluta del arte.

Lo dicho hasta aqui tiende a seinalar que
La consagraci6n de la primavera se lastra por
una no resuelta contradiccion interior, aun-
que -al mismo tiempo- resulte evidente que
su amplio y denso curso ilumina instancias
decisivas del mundo y la historia de nuestros
dias. Tal vez el texto todo tenga que enten-
derse como la esplendida reflexion evocativa
de un escritor que -atrapado por su condi-
cio6n de tal- da razon de la tragica y victorio-
sa historia que le toco vivir.

Antonio Cornejo Polar
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De la Campa Roman: JOSE TRL4NA: RI-
TUALIZACION DE LA SOCIEDAD CUBA-
NA. Minneapolis, Instituto para el Estudio
de Ideologlas y Literatura, 1979.

Aunque ninguna forma de arte, puede
ser interpretada o analizada fuera de su pro-
pio tiempo y lugar, el teatro por su depen-
dencia tan singular en el presente, en su pro-
pio puiblico, es esencialmente sensitivo a su
medio inmediato. Alguna crftica olvida que
la actividad cultural se da en relacion directa
con los condicionamientos tipicos de la cir-
cunstancia hist6rica en que se desarrolla. Se-
gun De la Campa tal pareciera ser el caso del
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dramaturgo cubano Jose Triana aclamado y
reconocido internacionalmente por su tulti-
ma obra La noche de los asesinos, premio
"Casa de las Americas" 1965, pero con una
trayectoria teatral que se remonta a 1957.
Entre ambas fechas publico El AMayor Gene.
ral (1960); Medea en el espejo (1960); El
Parque de la Fraternidad (1962); La muerte
del 1Veque (1963). Su produccion incluye
otras como "La visita del ainger', "La casa
ardiendo", "El incidente cotidiano", "La ca-
sa de las brujas", "El exilio".

Dos puntos de vista surgen con respecto
a la obra de Triana. Una valoracion histo-
rico-politica realizada por la crftica cubana
y otra abstracta, "literaria" que particular-
mente se ha centrado en La noche, y que
corresponde a la foranea, segun De la
Campa. Esta esquiva su obra inicial y el con-
tenido historico yacente en su produccion
total. El autor del libro, para dilucidar estas
interpretaciones, propone el analisis de su
obra gruesa, que corresponde a sus cinco
piezas publicadas y un estudio de los rasgos
sociopol(ticos imperantes en la historia cu-
bana pre-revolucionaria, por la insistencia de
Triana en dramatizarlos y satirizarlos.

Al producirse el triunfo de la Revolucion
en 1959, existen de hecho dramaturgos for-
mados intelectualmente durante la etapa
previa, como Anton Arrufat, Jose Triana,
Virgilio Piniera, Jose Brene, Abelardo Estoxi-
no, etc. El gobierno revolucionario integro
el desarrollo de un teatro nacional con los
objetivos culturales de la Revolucion. En
1961, los teatros de La Habana presentaron
mas de 24 obras y 21 en 1962, comparadas
con 30 presentaciones entre 1954-1958. En
lo que al teatro ataine, se desarrollan diversos
Festivales, se instaura el premio "Casa de las
Americas", diversas ediciones de libros que-
dan a cargo de la Editorial de Arte y Litera-
tura del Instituto Cubano del Libro, se im-
prime la revista de teatro Conjunto.

Triana, como muchos otros autores, pu-
blica y estrena, durante el primer quinque-
nio del triunfo de la Revolucion. Como to
afirma Dle la Campa, esta situacion ha hecho

que muchos teatristas acrediten a Triana co-
mo autor que plasma la realidad revolucio-
naria en sus obras, ignorando que ellas es-
tain inmersas en el pasado nacional, como se
deduce del estudio intri?nseco de las obras.
El autor seniala que es "'una etapa todavia im-
pregnada por vestigios de la desintegracion
previa que a un nivel artistico es reflejada y
satirizada por ellos" (los autores jovenes).

Triana se exilia en Europa durante el
batistato y escribe allf El Mayor GeneraL
Regresa a Cuba en 1959. Entre 1960 y 1965
estrena sus obras. La tematica y estructura
de su producci6n, segu'n De la Campa, esta
formulada durante este periodo. Dice Triana
refiriendo se a su retorno: "Cuando liega la
Revoluci6n, decido regresar y de pronto me
encontre, es decir, reconoci de pronto a Cu-
ba, pero ya en una forma distinta, ya habia
pasado aquello [.. .1 (De "El teatro actual'
citado por el autor). Triana en la misma en-
trevista asevera: "Me mteresa el hombre y
me interesa el conocimiento del cubano,
porque estoy en Cuba, vivo en Cuba, naci en
Cuba y trabajo para mis contemporaneos

[. . I]. Ya he planteado a traves de lo que es^
toy haciendo, el teatro, todo un pasado sor-
dido que vivimos".

El anJilsis de De ia Campa se centra dete-
nidamente en sus obras principales que en
orden cronologico van desde El Mayor Ge-
neral a La noche de los asesinos. El trasfon-
do historico de El Mayor General se seniala
especificamente como 1929, afio en que se
inicia la dictadura de Machado, con alusio-
nes en la obra a los primeros anios del siglo,
en que se declara la independencia de Cuba,
1902. Los veintisiete afios transcurridos coin-
ciden exactamente con el vigesimo septimo
aniversario de las bodas de Higinio y Petroni-
la, los que segun De laCampa son "como una
etapa de sumisi6on colectiva que refleja la for-
ma en que se entregan los seres humanos a
una dictadura, sin poder evitarlo o recono-
cerlo". A traves del anilisis detallado de la
estructura de la obra, de la Campa concluye
que El Mayor General insinua un paralelo
simbolico con la historia de Cuba.
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Mlledea es la primera obra de Triana, en
tres actos. La ubicacion historica esta dada
por el autor mismo en sus acotaciones. La
acci6n transcurre en un "solar" anonimo lo
que tipifica este sistema de viviendas comu-
nes en la epoca de la dictadura batistiana. Se
estrena en 1960; fue escrita en 1959. El dra-
ma encierra la complejidad racial cubana.
Marta, una mulata casada con Julian, un
blanco; Erundina, una especie de mama ne-
gra; Amparo, criada y mestiza; Perico Piedra
Fina, blanco y dueiio del solar. Triana enla-
za la historia de este iultimo personaje con la
historia nacional, pues "Perico es hijo de un
Coronel de los tiempos de don Tomas", alu-
si6n al primer presidente Tomas Estrada Pal-
ma. Triana destaca, por medio de Perico, el
plano colectivo historico, la corrupcion poli-
tica imperante. Perico, de simple vendedor
callejero, ha llegado a ser dueino de un solar
y a establecer negocios con el sobrino
de un senador. Los manejos y medio de
que se ha valido, coinciden con los de
Crist6bal, padre de Juanelo en El robo
del cochino, de Estorino. En la entrevista
ya citada, Triana sostiene que en aquet pasa-
do "sordido, estabamos sometidos a esa ley,
a la ley del ma's fuerte, a la ley de que yo era
amigo de fulano y fulano me hacfa Repre-
sentante, Concejal, Alqalde o Presidente, y
por lo tanto era el poder".

Refiriendose a Medea VirgilWo Piiiera
agrega que en esta obra Triana "tiene un
acierto muy grande, que para mifes un apor-
te al teatro cubano: me refiero a la escena
del chisme; un elemento fundamental en la
vida cubana es el chisme, y Triana lo hizo
teatro". Pareciera que Piniera queda corto en
su observacion: dirfamos que esta caracteris-
tica universal, es peculiar de Latinoamerica
y no so"lo de Cuba.

En 1961, Triana escribe El Parque de la
Fraternidad, estrenada en 1962. La epoca
representada, segun el autor. "data de hace
algunos anios". Segutn De la Campa "abarca
un pasado nacional que Ulega hasta la dicta-
dura del General Machado". Incluye no s6lo
La Habana en sus referencias, sino tambi6n
Latinoamerica y los Estados Unidos, marco

historico que ha eludido totalinente a la
critica, agrega de la Campa, incluso la cuba-
na. El Parque de la Fraternidad existe en La
Habana, "situado al lado del Palacio Presi-
dencial'. El parque fue construido para cele-
brar la siembra del arbol simbolico durante
la Sexta Conferencia Panamericana de 1928.
Dos de los personajes, el Viejo y la Negra,
constituyen una version dramaitica de dos
seres historicos, reconocibles en la Vieja
Habana, "El Caballero de Paris" y "La Mar-
quesa". La incorporacion de seres legenda-
rios al modo de vida cubana son dramatiza-
dos por Triana siguiendo la norma artistica
de la transposicion poetica de la realidad.

Dice De la Campa, "toda la realidad so-
cial cubana desde el machadato hasta el ba-
tistato, e incluso las de paises hermanos en
Latinoamerica quedan involucradas en el
marco de referencia hist6rica [. . .] La inicia-
ci6n del Muchacho acentua especificamente
la ausencia de toda ejemplaridad social y
moral sana asi como la necesidad de regirse
por la prostituci6n, la delincuencia, el arri-
bismo y la mendicidad para sobrevivir". El
Viejo y la Negra, el arbol sembrado en 1928,
establecen un marco "extraordinariamente
veridico que fundamenta la efectividad de
esta obra".

La muerte del Seque retorna a la epoca
ya utilizada como referencia en Medea y El
Parque. Transcurre la accion en un solar
criollo, en Santiago de Cuba, donde el autor
residio por catorce anios. La epoca de la pie-
za apunta a los aiios cincuenta. La vincula-
ci6n de Hilario con la familia presidencial, el
Senado republicano y la policia de Santiago
de Cuba y La Habana, senialan "el origen
nacional de su imagen social representativa".
El paralelo hist6rico-polftico esta indicado
por la vida de los personajes principales.

Triana publica su ultima obra La noche
de los asesinos en 1964 "[. . I la empece a
escribir en el afio 1958. No logr6 los propo-
sitos que yo buscaba [. . .] Entonces, la
guarde, la meti en una gaveta y estuvo dur-
miendo hasta el ailo de 1963 en que la volvl
a retomar; la cosa fallo en aquel momento
tambien. Y en el anio 1964 me lance a escri-
birla y la escribf de un tiron".
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Las acotaciones indican nuevamente la
decada de los cincuenta. Agrega Triana que
los personajes "son, en ultimo termino, fi-
guras de un museo en ruinas"e De la Campa
enlaza El Alayor General con La noche, pues
en ambas "se acentua el aspecto de margina-
lidad psiquica ademas de la social que cr-rac-
teriza concretamente los conflictos internos
de una familia, reflejando el trasfondo colec-
tivo social al mismo tiempo". Agrega que las
luchas de clase y de iaza, asi como la slnte-
sis de la colectividad nacional establecidas
en espacios pu'blicos, como la rotonda-
plazoleta, el patio-solar y la escalera-solar de
las obras intermedias de Triana (El Parque,
Medea, La muerte del Neque) no son logra-
d-s en estas dos.

En La noche, los cambios esc6nicos se
inarcan por el "constante movimiento ges-
ticulatorio de Cuca, Lalo y Beba. en sus
dtsdoblainientos continuos". Esto, como el
eHisine en Medea, los juegos en El Neque, la
iniciacion en El Parque y los absurdos diglo-
gos en El Mlayor, resultan elerientos claves
para in+erpretar la obra en cuestion. Insiste
De la -ampa en que hasta la fecha ninguno
de los criticos de Triana ha ofrecido una
exegesis de la trama interna del teatro den-
tro del teatro. La crftica del pasado nacional
reside en el patron ya empleado por Triana
en su produccion anterior. La satira radica
"una vez mas (en) la epoca pre-revolucio-
naria indicada por las acotaciones, por las
edades de los hijos y por la etapa historica
en qu o los padx s adquirieron su perspectiva
social". De la Campa insiste en que Triana
ya no conecta la historia personal de los per-
sonajes con figuras politicas nacionales, ni
con lugares de trascendencia historica.
Queda en evidencia que La noche es la
menos explicita por su limitada satira social,
con el contexto cubano. Pero en cambio, el
autor arranca de un pasado en "descomposi-
cion, que hizo posible, abrio una ventana,
abrio una puerta, abrio un camino para el
mejoramiento de nosotros mismos".

En suma, la produccion de Triana se ca-
racteriza por estar inserta en epocas ante-
riores a la revoluci6n, con su lacras polfticas,

economicas y culturales, dominadas por dic-
tadores o ti'teres en la clase dirigente. En La
Habana y Santiago de Cuba residen las capas
sociales opresoras, latentes en la accion dra-
matica. Los personajes basicos son oficinis-
tas gubernamentales, rufianes poifticos y
parasitos sociales. El valor mftico de la
historia, complemento de la verdad histo-
rica, se enfatiza en Medea, El Parque y La
muerte del fVeque con las evidentes peculia-
ridades de la dependencia econo6mica y polf-
tica sufridas por los cubanos, conjuntamente
con la "rufianeri'a politica y el pauperismo
como modos de subsistencia".

El enfasis en el analisis de De la Campa,
es el reconocimiento a traves de la obra de
Triana, de las hondas raices primitivas de un
gran sector de la poblacion, defrauciado,
"incapaz de penetrar el velo ilusorio que los
somete a una realidad limitada". Hay en el
teatro de Triana por lo tanto una actitud de
primitiva conciencia historica ante el desa-
rrollo social. De alli derivan las creeencias
fetichistas, los rituales, la mistificacion, las
brujerlas, las supersticiones, el espiritismo.
Toda esta desintegraci6n del espiritu nacio-
nal, esta intrahistoria, la representa Triana
con elementos est6ticos vigentes en el mo-
mento de toma de conciencia de ese modo
cuibano, de "nuestras lacras", como las cata-
loga. Por eso, los espacios escenicos repre-
sentan sotanos, desvanes, solares y parques
en los cuales brotan zonas sagradas para
efectuar el ritual de la accion. Acierta de la
Campa cuando asevera en sus conclusiones
"la funcion es.etica que inspira este teatro y
que se dramatiza efectivamente por el
(Triana) refleja, por ende, una condicion
grotesca". Como lo expresa Wolfgang
Kayser, el creador grotesco no puede ni
debe hacer obvio un significado. Se autoex-
plica que esa visi6n grotesca, historica, per-
teneciente a un pasado caduco y anquilo-
sado no tenga vigencia ante la nueva realidad
social y polftica que trae consigo la revolu-
cion. Triana expresa en la entrevista tantas
veces citada, "[los] personajes pueden ser
personajes o heroes deleznables, pero son
de una forma de ser, pertenecieron a una
epoca, a una situacion dada.
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De la Campa, con su estudio afinado y
certero, nos entrega un analisis que desen-
trafia la realidad socio-historica y politica
cubana en la obra de uno de los dramaturgos
fundamentales en el teatro latinoamericano.

Si algiin reparo mereciera el trabajo,
seri'a desde el punto de vista formal. De La
Campa en su introduccion, adelknta su tesis
de "La doctrina dramitica de Jose Triana" y
luego centra el enfoque en el.estudio de las
obras Esta aserci6n temprana nos parece
mas una conclusion que un marco referen-
cia. El autor evidentemente conoce el resul-
tado de su investigacion, pero no el lector,
quien puede prejuiciar la validez del juicio
por . extemporaneo. En conclusion, Jose
Triana: ritualizaci6n de la sociedad cubana
es un aporte innegable al estudio de la dra-
maturgia latinoamericana contemporaina.
Demuestra quc si el arte explica y refleja
estructuras sociales, economicas y cultura-
les, tambien critica y busca destruir tales
estructuras. Esa es por lo demas la funcion
del escritor con su sociedad y su tiempo.

Pedro' Bravo-Elizondo
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Rowe, William: MlTO E IDEOLOGL4 EN
LA OBRA DE ARGUEDAS, Lima, Cuader-
nos del INC, 1979, 220 pp.

Convertida en una obra valiosa y repre-
sentativa de la autenticidad y universalidad
que ha alcanzado la narrativa latinoamerica-
na, la producci6n novelistica de Argtr6das
concita, de parte de Criticos nacionales y
extranjeros, una atencion cada vez mas to-
talizante e integral.

El trabajo de W. Rowe, publicado en Ia
serie Cuadernos del INC, se inscribe dentro
del grupd de estirdios que analizan el con-
junto de la obra narrativa de Jose Maria Ar-
guedas y que tratan de dar cuenta dcl senti-

do de ella en relacion al contexto historico,
social y cultural peruano contemporaneo,
cuyos rasgos mas relevantes son su comple-
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concita, de parte de Criticos nacionales y
extranjeros, una atencion cada vez mas to-
talizante e integral.

El trabajo de W. Rowe, publicado en Ia
serie Cuadernos del INC, se inscribe dentro
del grupd de estirdios que analizan el con-
junto de la obra narrativa de Jose Maria Ar-
guedas y que tratan de dar cuenta dcl senti-

do de ella en relacion al contexto historico,
social y cultural peruano contemporaneo,
cuyos rasgos mas relevantes son su comple-

jidad y heterogeneidad estructurales, pro-
ducto directo del proceso colonial sufrido y
aun subsistente en nuestro pais.

Siguiendo un criterio ya establecido en
otros estudios (Urrelo, Cornejo), Rowe
aborda su objeto critico tomando en cuenta
el criterio cronologico de aparicion de las
obras. De este modo, los seis capitulos que
conforman su trabajo dan razon, cada uno
de ellos, de las narraciones arguedianas se-
gin la data de su edicion. En el primer capi'-
tulo nos ofrece su version de Agua y Yawar
Fiesta; el capitulo dos tiene la particularidad
de dilucidar una cuestion dave y peculiar al
arte de Arguedas: el problema del lenguaje.
Por razones que Rowe esclarece con sufi-
ciente profundidad, y que tienen que ver
con el abismo existente entre la cultura an-
dina y la cultura occidentalizada, el dualis-
mo quechua-espaniol del que hablaba Marii-
tegui, el problema del lenguaje, en cuanto
instrumento de representacion y de comuni-
cacion, fue para Arguedas el escollo mayor
para la creacion literaria, colocando en un
lugar Secundario, por ejemplo, la cuestion de
las tecnicas narrativas.

En los capitulos siguientes, Rowe propo-
ne su lectura interpretativa de las obras ma-
yores de Arguedas: Los rios profundos; To-
das las sangres y El zorro de arriba ) el zorro
de abajo e incluso se ofrece una nota de me-
nor extension sobre El Sexto, novela que no
siempre merece atenci4n de parte de los es-
tudiosos. Un aspecto en el que Rowe esta-
blece relaciones de correspondencia con la
critica utltima sobre Arguedas es el de consi-
derar quc este no puede ser juzgado y valo-
rado dentro de los margenes rigidos del indi-
genismo clasico. Arguedas rebasa significati-
vamente estos margenes por tres razones se-
gun Rowe: la primera por la amplitud del
enfoque, puesto que en esta obxa narrativa,
casi.desde sus primeras manifestaciones, te-
nemos una imagen interna no s6lo del indio
y- del gamonal, clasica dicotomi'a que nos
presentaban las novelas indigenistas, sino del
conjunto de sectores que integran la socie-
dad andina. Y en sus dos u(ltimas novelas Ar-
gwedas nos presenta una vision global de la
sociedad peruana aun en sus relaciones con
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