
que cumrle p I omentario dentro de la na-
rraci6n. Neo dice el doble papel que iste
juega: buriarse de it identificaci6n del lec-
tor eon la ficci6n, por un lado; reflexionar
sobre la fatalidad de los deatis&os hunanos,
por otro. Adem&s se ocupa de un segundo
cAemento ret6rico que Uamans " narraci6n sa-
manar'. Con esta frase quiere explicar los
recurwos de minhigfledad, del no-saber imnpo-
aible de superar, a los que apela cnstante-
mente en su nalTaciones cute autor. El e-
gundo art'icalo, BorGes y los simbolos (19-
76), ve a isnportancia de los simbolots y la
frecuente recurrencia, entre eUos, del pro-
pio proceso de simnbolzaci6n que alu4iria
a uno de los dos pars dignsa tema'ticos bor-
gianos: el de la busqueda (el otro lo confor-
ma Is secuencia lucha-sacrificio) En el caso
que se nos presenta, el "simbolo" funcio-
nando come simbolo nombrariia la biusque-
da de is posibilirad de abarcar e intuir inte-
lectualmente c lnmsterio filtimo del universo,
preocupacion y einpefio tan caro a este au-
tor.

En el articulo La smtctuta de "R'ayue-
La" de Julio Cortdzar (1968), ve Ana Maria
Barrenechea c4mo en una obra tan aparente-
mente agregAtil y sin cstructura se cumple
ei requerirniento de rigor y dlaboraci6n. La
autora analiza las dos alteruativas de novela,
sus dos posibiidades de lectura; ia perfecta
correapondencia de ia visi6n fragmentaria
del mundo pianteada y el ordenamiento de
los capitulos; la pensada inserci3n de los ca-
pitulos rn6vfiles, segCin criterios de alternan-
cia temporal y conciuye que esta visi6n frag-
mentaria, descentrada, expresada formial-
mente, no ha significado improvisaci6n ni
descuido sine un trabajo meditado de cohe-
rencia. El articulo sobre Severo Sarduy o la
aven tura textual (1973) se ocupa de la nove-
la De d6nde son los cantantes. Allf se anali-
za come la voluntad te6rica de negar el refe-
rerite a limitarse a is presentaci6n del len-

se ye traicionada per las intenciones
EITnovels que pretende ser una plasynaci6n
de la cubanidad. Asi mientras que !Jarduy
quiere presentar aconteceres gra tuitos, acres
sin identidad e intercambiables en su esen-
cia, esta voluntad de expresaw to cubano re-
sulta finaimente afirmando la cubanidad co-
mo un vacie. Dice la autora: "Asj 1I obra,
que Ssrduy quiere que sea metAfora de Cu-
ba, conviert-e a Cuba en metaifora del itin-
do, un mundo vacic o inane a fucrza d& aba-
rrotado, en el que los dioses (yorabas o
cristianos) se ban ido, dejandonos dos reali-
dades: el lenguaje y la muerte el lenguaje
pars que nos entretcngamos en hacerio, des-
hacerbo y re-hacerlo. mientras taperarnos la
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muerte" (p. 234). Otro artfcuio, Macedonio
Ferodndes y su bumombmo de la nada (1953)
precisa las preocupaciones tetafisicas de es-
te autor en reiscion a los oonceptos de espa-
cio, tiempo y clsuxslidsd, pilares de Occiden-
te, y explica las desarticuadonef a que son
sornetidos valiendose ernindez de mgeuo.
sos y humoristicos juegos c xpresivos. Pr e-
jemnplo,una frase como-"yo faitd, es cierto,
pero fui de los prineros".

Otroc arti-ulos come Ex-entricitdad, di-
vergenas y con-vergencas en Feliberto
Hern4ndez (1976); Elaboraci6n de la "cir-
cunstancia meJiCana" en tres cuentos de
Arreoka (1975). El intento novelistico de
Jose' CarlEs Maridtegui (1977) y Esctitor,
esritura y '*materia de Las cosas" en los
Zorros de Arguedas (1977) se preocupan
tambien de los aspectos fonnales como de-
terniinadores semanticos. Ensayo de una ti-
p0olgia de la literatura fantdstica (1972) es
una reformulacion te6rica al esquema pre-
sentado nor Todorov en au "lntroducci6n
a la literatura fantastics" y El conflicto ge-
neracional en dos novelistas bispanoammr-
canos: Adolfo Bioy casares y Elena porto-
carrero (1976) corpara las novelas "El dia-
rio de is guerra def cerdo" y "La multipli-
caci'on de las vieijas" desde un punto de Vista
tico-poltico: ia rebeidia juvenil Come
delincuencia frente a la rebeldia juvenil
come manifeataci6n contra un mundo re-
presivo y castrador,

Una reflexi6n final pretextada por el eo-
lumen que resefiamos. La reuni6n de articu-
los que se han ido publicando a lo largo de
los silos da cuenta de lea intereses que el
critico ha ido asuriendo; pero tiene una Ii-
mitaci6rn justificable: Ia fragnentariedad, la
faita de visi6n de conjunto, de tipologias o
clasificaciones giobalizadoras. i,Nos encon-
tranios ya maduros teoricamente en His pa-
noarnrics pars emprender esta tarea sobre
nuestras formas de conciencia literarias?
Nos hubiera gustado encontrar alghun ar-
ticulo final e inicia donde se hubieran sis-
tematizado las descripciones y hallazgos par-
ciales. Por ejemplo la puesta en relaci6n de
autores aquf tratados come Sarmiento y
Aiguedas e come Sarduy, Borges y Mace-
doiiio Fernindez,

Jose Morales Saravia.

Vidal. Luis Fernando: AL PIE DE LA LE-
TRA, Lima. Amaru. 1979.
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teratura": tal es el subtitulo del uIltimo libro
del profesor Luis Fernando Vidal. Aparente-
mnente descriptiva, la frase que declara el
contenido de este volumen es, sin embargo,
doblemente problemitica. Alude en efecto a
dos actividades humanas, y a las disciplinas
que las estudian, que en la actualidad sopor-
tan una intensa crisis: la educacion, por una
parte, y la literatura, por otra. Basta recor-
dar a este respecto, para mencionar solo uno
de los dos problemas, que el campo, la fun-
cion y los procedirnientos de la productivi-
dad literaria estan hoy en pleno debate y en
constante experimentacion, al miano tiem-
po que la teori'a y critica de la literatura se
encuentran ahora enfrentadas a un conflicto
epistemol6gico que inclusive pone en cues-
ti6n su estatuto cientffico y su legitianidad
ideol6gico-social.

Uno de los mgritos del libro de Vidal re-
side en que, si bien no desarrolla esta proble-
mitica, que obviainente ex cede el campo de
sus intenciones, la toma en consideracion y
en cierto modo la encara en tdrminos prag-
maiticos. Asi, por ejemplo, se refiere a la
contradiccion que subyace en el trabajo edu-
cativo que intenta desmitificar la tradicion
en la que necesariamente se inscribe, propo-
niendo concretamente la inversion de su di-
reccionalidad conservadora; como tambien,
ahora en el plano literario, subvierte las de-
limitaciones y jerarquias tradicionales para
incorporar reflexiones sobre discursos hasta
ahora ajenos al canon literario pero masiva-
mente presentes -como materia de lectura
real- en la coniciencia de los estudiantes.
Nos parece excepcionalmente perspicaz v
provechoso incluir anrlisis de las lecturas
que efectivarnente se realizan (chistes, tex-
tos publicitarios, etc.) al lado de las que co-
rresponden al cumplimiento de un deber
educativo. De esta manera, al tiempo que se
desacraliza a estas, otorgaindoles vivacidad,
se propone una jerarquizacion no derivada
del prestigio o de otras formas del criterio
de autoridad, sino, en lo inmediato, del co-
tejo entre la superficialidad y torpeza de la
subliteratura y la plenitud vital de la litera-
tura autentica. Tal vez hubiera sido desea-
ble, en este orden de cosas, una mayor ex-
plicitez en la formulacion de esta compara-
cion.

Contrariamente a lo que suele suceder en
los trabajos sobre la ensefianza de la literatu-
ra, Vidal pone cuidado en delixnitar las bases
tenricas de su aproximaci6n. Opta en este
campo por resolver el conflicto entre inma-
nencia o trascendencia, conflicto clave de la
teoria literaria, mediante la serializacion
consecutiva de una y otra perspectiva dentro
dc un provecto totalizante. Este proyecto, a

su vez, esta construido sobre el concepto de
repre8entaci6n ideologica de la realidad, co-
mo definicion primera del quehacer litera-
rio, de donde se desprenden las "nuevas pre-
misas" de la ensefianaza de la literatura y sus
tareas concretas. En todas ellas se alude a la
remision del texto a la sociedad que repre-
senta. Asf, por ejemplo, se habla del ejerci-
cio comparativo entre "la sociedad a la que
alude el texto (y) aquella de la que proviene
ei alumno"; de "cotejar y/o concordar dife-
rentes im4genes de una misma realidad"'; de
examinar, dentro de un proceso hist'rico-
literario, 'los cambios observados en (un)
referente concreto", etc.

Sin duda se trata de una perspectiva co-
rrecta, sobre todo si, como efectivamente
ascede en Al pie de la letra, la representa-
cion literaria es asumida como una forma de
4"praxis social"; sin embargo, la convergencia
de todos los criterios hacia ese mismo con-
cepto propicia una cierta parcializaci6n de
las muchas altemativas de conocimiento y
ensefianza que se abren sobre la literatura.
En especial se deja sentir la falta de alguna
reflexion en referencia a la literatura como
reproduccion -que no es lo misno que re-
presentacion- y sobre todo acerca de la lite-
ratura como produccion. Tal vez este (iltimo
criterio sea mas exacto y mas estimulante en
la enseflanza de la literatura.

Centrado coherentemente en la realidad
actual, el libro del profesor Vidal encara la
problematica de la ensenanza de la literatura
en relacion con las condiciones concretas
dentro de las que efectivamtnte se realiza.
En este orden de cosas son especialmente su-
gestivos y apropiados sus comentarios criti-
cos acerca de los actuales Programes Oficia-
les. Por primera vez se cuestionan de rafz es-
tos Programas y se revelan sus profundas de-
ficiencias. Como se sefiala en Al pie de la le-
tra, los nuevos Programas al rechazar el his-
toricisno de los anteriores, cuyos defectos
eran de todos conocidos, caen en un error
opuesto y hasta cierto punto mis grave: la
desestructuracion de los sistemas literarios,
y por consiguiente Ia ruptura de ou legibili-
dad historico-social, amparados en un delez-
nable orden tematico. Es realmente imnpor-
tante la denuncia que contiene el libro del
profesor Vidal; lo es no s6lo en el plano edu-
cativo, pues es claro que con esos Programas
resulta imposible entender lo que es la litera-
tura, sino, tambien, en el plano ideologico
con toda evidencia la deshistorizacion le la
literatura no es un error inocente.

Al pie de la ktra incluye una segunda
parte destinada a formular algunas precisio-
nes te4oricometodologicas sobre el anlIisis
de textos y a proponer algunos ejemplos
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practicos. Se trata de aniliis claros y bien
conatruidos que con toda seguxidad aportan
una guia eficaz dentro de un terreno nada
ficiL Al final aparee una extensa bibliogra-
fia. Su conaulta iota util al lector.

Al pie de la ktra es, en asma. un libro
importante. Frente a la normal aceptacion
acritica del modo como se realiza en el Peru
ha enafanza de la literatura, representa una
opci6n hicidamente enjuiciadora y -por eco
mismo- renovante. Puede significar, ade-
mAs, el comienzo de un esclarecimiento de
una problemantica hasta ahora oculta incluso
para quienes se dedican a la enetianza de la
Eteratura. Es un buen cimiento para esta ta-
rea.

Antonio Cornqo Polar

practicos. Se trata de aniliis claros y bien
conatruidos que con toda seguxidad aportan
una guia eficaz dentro de un terreno nada
ficiL Al final aparee una extensa bibliogra-
fia. Su conaulta iota util al lector.

Al pie de la ktra es, en asma. un libro
importante. Frente a la normal aceptacion
acritica del modo como se realiza en el Peru
ha enafanza de la literatura, representa una
opci6n hicidamente enjuiciadora y -por eco
mismo- renovante. Puede significar, ade-
mAs, el comienzo de un esclarecimiento de
una problemantica hasta ahora oculta incluso
para quienes se dedican a la enetianza de la
Eteratura. Es un buen cimiento para esta ta-
rea.

Antonio Cornqo Polar

Societe des Hispanistes Fran9is: HOMMA-
GE DES HISPANISTES FRANCAIS A
NOKL SALOMON, Barcelona, Laia, 1979.

Sobreponi6ndose a la crisis y penuria de
Ia univeridad francesa, la Societe des Hispa-
nistes Fransais acaba de publicar, bajo la di-
recci6n y cuidado del profesor Henry Bon-
neville, un voluminoso libro en homenaje a
Noel Salomon (1917-1977), uno de los mis
notables hispanistas e hispanoamericanistas
contemporaneos. Como afirma Bonneville
en el pr6logo, s6lo un "acte de foi", susten-
tado en el unAnnime respeto que suwita la fi-
gura y obra de Salomon, pudo hacer posible
a apanci6n de este importante y hermoso
volumen de homenaje. Quenes colaboraron
en el estin convocados por la necesidad de
expresar su admiracion por "la gencrosite,
la droiture et l'incontestable reyonnement
intellectuel, pedaggique, scientifiqye, hu-
main" del maestro Salomon.

En el Hommage colaboran 64 hispanistas
franceses: "Ce sont des amis. des collabora-
teurs, des deisciplis de Noil Salomon".
Aportan en conjunto un vasto y variado pa-
noramna de las inquietudes y perspectivas del
hispanisno frances actuaL La mayoria de
los articulos corresponden al campo de la
literatura espafiola, pero tambie'n aparecen
trabijos destinados a esmlarecer lgunos as-
pectos de la literatura hispanoamericana. En
este orden destacan las colaboraciones de
Guillermo Arava ("Destierro y poesia: Bello
y Neruda"), Claude Dumas (sobre La cauti-
va de Echevarria), Annie de Faria (Fernin-
dez Lizardi et les eclestiques portugais"),
Jean Pierre Febrer ("La guerre d'Araucaine
dans le Canto Generarl" Jean Lamore (so-
bre Cecilia Valdez y el problema del esclavis-
mo), Eugenia Nieves ("Relaci6n entre la his-
tona v la politica en Canto Genera'), Nica-
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dio Pedrera (sobreYo el Supmmo), Alain Si-
card ('Yo el Supremo: le mythe et l'histoi-
re"),P aul Verdevoye ("Albores del costum-
bimno en la prensa argentina") y Abd6n Ya-
rana ("La guachwa o Qachua en la civiliza-
cion andina ). El libro incluye una biblio-
graffa de Noe Salomon.

Aunque el contenido de libros de esta
naturaleza esti casi siempre seialado por el
azar de las circunstancias, es importante ad-
vertir qye es este caso existe una significati-
va am plitud tematica y un cierto enfasis en
la obra de autores que, como Neruda o Roa
Bastos, insertan su produccion e instancias
medulares del proceso hist6rico-social de
Hispanoamnrica. Contrararnente a lo que
sucede en otros centros del hispanoamerica-
nismo, de manera particular en Estados Uni-
ds, en donde es cada vez mas visible la con-
centracion de estudios en campos excesiva-
mente recortados, especialmente en la nuev a
narrativa, y donde tambien es facilmente re-
conocible una preferencia por las obras me-
nos representativas de la problemitica social
de la regi6n, el hispanoamericanisno franc6s
parece estar atento al desarrollo global de
nuestra literatura y a sus vinculos multiples
con la realidad de nuestros paises.

En este rumbo puede encontrarse, preci-
samente, la influencia esclarecedora del pen-
samiento critico de Salomon. En sus o bras
centrales, guiadas por un profundo conoci-
miento del marxismo, Salomon mostr6 de
mnodo magistral la manera de insertar la pro-
ducci6n literaria en ia dinimica social sin
descuidar en ningon caso la especificidad de
aquella. Sus trabajos sobre lo campesino y la
vida rural en la literatura del Siglo de Oro
son, en este sentido, ejemplares; como tam-
bi6n lo es, en el plano teorico, su reflexion
sobre "Algunos problemas de sociologia de
las literaturas en lengua espanola" (1974).

En el carnpo de 1a literatura hispanoame-
ricana, Salomon dejo una obra menos orga-
nica tal vez, pero, sin duda, singularmente
valiosa. Trabajo sobre Ferrindez Lizardi y
Sarmiento, sobre la novela de la revoluci6n
mexicana y la novela indigenista ecuatoria-
na, sobre Vallejo, Neruda y Guillen, sobre
Asturias y Carpentier, etc. Es a todas luces
notable su aporte al conociniento de la obra
de Jose Marti.

Con la publicaci6n del Hommage a Noe7
Salomon la Societe des Hispanistes Fran9ais
ha cumplido un deber, pero al hacerlo de la
Inanera en que lo ha hecho, espl6ndidamen-
te, se hace tambi6n merecedira del homenaje
de todos los interesados en cl conocimiento
de la literatura espanola e hispanoamencana.

Antonio Cornejo Polar
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rana ("La guachwa o Qachua en la civiliza-
cion andina ). El libro incluye una biblio-
graffa de Noe Salomon.

Aunque el contenido de libros de esta
naturaleza esti casi siempre seialado por el
azar de las circunstancias, es importante ad-
vertir qye es este caso existe una significati-
va am plitud tematica y un cierto enfasis en
la obra de autores que, como Neruda o Roa
Bastos, insertan su produccion e instancias
medulares del proceso hist6rico-social de
Hispanoamnrica. Contrararnente a lo que
sucede en otros centros del hispanoamerica-
nismo, de manera particular en Estados Uni-
ds, en donde es cada vez mas visible la con-
centracion de estudios en campos excesiva-
mente recortados, especialmente en la nuev a
narrativa, y donde tambien es facilmente re-
conocible una preferencia por las obras me-
nos representativas de la problemitica social
de la regi6n, el hispanoamericanisno franc6s
parece estar atento al desarrollo global de
nuestra literatura y a sus vinculos multiples
con la realidad de nuestros paises.

En este rumbo puede encontrarse, preci-
samente, la influencia esclarecedora del pen-
samiento critico de Salomon. En sus o bras
centrales, guiadas por un profundo conoci-
miento del marxismo, Salomon mostr6 de
mnodo magistral la manera de insertar la pro-
ducci6n literaria en ia dinimica social sin
descuidar en ningon caso la especificidad de
aquella. Sus trabajos sobre lo campesino y la
vida rural en la literatura del Siglo de Oro
son, en este sentido, ejemplares; como tam-
bi6n lo es, en el plano teorico, su reflexion
sobre "Algunos problemas de sociologia de
las literaturas en lengua espanola" (1974).

En el carnpo de 1a literatura hispanoame-
ricana, Salomon dejo una obra menos orga-
nica tal vez, pero, sin duda, singularmente
valiosa. Trabajo sobre Ferrindez Lizardi y
Sarmiento, sobre la novela de la revoluci6n
mexicana y la novela indigenista ecuatoria-
na, sobre Vallejo, Neruda y Guillen, sobre
Asturias y Carpentier, etc. Es a todas luces
notable su aporte al conociniento de la obra
de Jose Marti.

Con la publicaci6n del Hommage a Noe7
Salomon la Societe des Hispanistes Fran9ais
ha cumplido un deber, pero al hacerlo de la
Inanera en que lo ha hecho, espl6ndidamen-
te, se hace tambi6n merecedira del homenaje
de todos los interesados en cl conocimiento
de la literatura espanola e hispanoamencana.

Antonio Cornejo Polar
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