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enfoca fenomenos como el rol decorativo

que se le hace jugar al artista o escritor en la
sociedad capitalista, deforrnando su papel
en Ia misma a base del elogio a su "vani-
dad'; Ia funcion neutratizadora de las
becas y ayudas materiales dadas por funda-
ciones al intelectuai; el menosprecio del
lector o televidente reducido a edad intantil
mediante la presentacibn de idilios y parai-
sos artificiales; ia comercializacion de fies-
tas y ritos sociales tan arraigados en Hispa-
noamerica como ia navidad o la pascua de
reyes; la presentacion de Ios patrones y
corportarnentos del m;nimo sector privi-
l do a toda $a poblacibn en la publici-

dad y propaganda comercial; las canciones
comerciales populares cuyo tratamiento del
tama amoros0 resulta abstracto, asocial y
desarticulado de la realidad; Ia represibn
y desestabliizacion que los sectores domi-
nantes hacen de la cultura que discrepa;
etc. Otro trabajo que se situ a dentro de este
dominio de cosas es El duro camino hacia
ia paz, le(do en el Encuentro Internacional
de Escn'tores realizado en Sofia en junio
de 1977. Aqui Benedetti analiza el con-
cepto de paz y guerra y Ia imposibilidad de
abstraerio de los verdaderos beneficiarios
de una y otr-a.

Dentro de las preocupaciones de Bene-
detti hay una que recorre los trece trabajos
que reune este vodumen que reseniamos: la
construccion de una 6tica y una morai re-
volucionaria; pero aparece particularmente
expresada en los articulos sobre Francisco
Urondo, Haroldo Conti, Mart( y los polt-
ticos uruguayos Zelmar Michelini y Hetor
Gutibrrez RuFiz. Paco Urondo, constructor
de crptimismos hace una senbJanza de este
poeta muerto en combate y del optimismo
y la alegria de vivir que lo caracterizaba:
"Vida linda y fuerte / esta /1 vida grande I
dificil de vivir" ("Garza mora"); de su poe-
sia limpida y lgrica escrita nopara el pueblo
sino desde el pueblo. Haroldo Conti, un mi-
litante de Ja vida es otro trabajo que resenia
Mascaro, ia ultima novela de Conti, relie-
vando en esta el ser una metafora de ia libe-
racion expresada con humor, fruici6n y sin
retbrica. Escribe Benedetti: En ia parabola
de Mascaro campea un gusto por Ia vida,
una espl6ndida gana de reir, como si quisiera
indicarnos que las instancias liberadoras
no son palabras ni posturas resecas, sino
act tuces naturaws, nexibles, creadoras"
(p. 91). Marti y el Uruguay es un articuio
que rernemora la particiacion de Marti en
la Conferencia Monetasia Internacional y la
Conferencia Internacional Panamericana
(conferencias ambas en las que Mart( in-
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tervino representando a Uruguay) y su des-
prendimiento y cabal defensa de os intereseb
de Uruguay y de las naciones de nuestra
America. Finalmente Dos muertas que no
acaban de morir es un discurso pronunciado
en Mexico en mayo de 1978 con motivo
del homenaje a los parlamentarios urugua-
yos Zelmar Michelini y Hector Gutierrez
Ruiz, al cumplirse dos anios de su secuestro
y asesinato en Buenos A ires.

El presente volumen nos da pues una
cabal idea de los diversos ordenes de preo-
cupacibn reflexiva del autor. Lo teorico y
lo 6tico, lo critico y iocotidiano. Benedetti
con estos trabtjos nos estaria expresando
Ia necesidad de edificar en Hispanoamerica
no sblo nuestras nociones y conceptos teo-
ricos, sino tambien nuestras actitudes y
conciencias siguiendo el designio de esta
realidad americana mestiza nuestra.

JOSE MORALES SARAVIA

tervino representando a Uruguay) y su des-
prendimiento y cabal defensa de os intereseb
de Uruguay y de las naciones de nuestra
America. Finalmente Dos muertas que no
acaban de morir es un discurso pronunciado
en Mexico en mayo de 1978 con motivo
del homenaje a los parlamentarios urugua-
yos Zelmar Michelini y Hector Gutierrez
Ruiz, al cumplirse dos anios de su secuestro
y asesinato en Buenos A ires.

El presente volumen nos da pues una
cabal idea de los diversos ordenes de preo-
cupacibn reflexiva del autor. Lo teorico y
lo 6tico, lo critico y iocotidiano. Benedetti
con estos trabtjos nos estaria expresando
Ia necesidad de edificar en Hispanoamerica
no sblo nuestras nociones y conceptos teo-
ricos, sino tambien nuestras actitudes y
conciencias siguiendo el designio de esta
realidad americana mestiza nuestra.

JOSE MORALES SARAVIA

Angel Flores (comp.): Origenes del cuento
hispanoamericano, Mexico, Premia Editora,
1979.

La b;isqueda de las fuentes primeras de
un genero literario, ha sido y continuJa sien-
do un objetivo muv apreciado por los estu-
diosos de la literatura; con ella se aspira a
la comprension del sistema literario no sblo
como objetivacion formal de un desarrollo
artistico sino como producto articulado a
un proceso social. El estudio de autores y
obras de epocas pasadas cumplen enton-
ces la funcion de clarificar y evaiuar el
patrimonio cultural de un pLeblo. po-
sibritando con ello un mejoi conocimien-
to de! presente. Bajo esta ditima pers-
pectiva y con el ambicroso) ti'tulo de
Origernes del cuento hispanoamericano, apa-
rece una compilacion de ensayos criticos
en torno a la figura de Ricardo Patma y de
sus TradicioneL El libro comprence tres
scciones. "'Intr-oducci]n", "Tematzics y re-
cursos expresivos" y "Textos y analisis".
Terminan con una Cronoicqie y U na 2iblio-
r-E. ia :specializada.

Los dos trabajos inc. uidos an la "-Intro-
duccibn" intentan determinar la inportan-
cie de Pama en la cultura peruana y en el
~rnbito hispanoamericano. Asi, Angel Flo-
ms selia a Ias Tradiciones como Ia pri-
meera mnanifestacion autenticamente "lite-
rar-ia" del cuento en H;spanoamirica, ba-
sandose para ello en la conciencia que te-
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nia et tradicionista de to que estaba reaii-
zando, del conocimiento y dominio de los
elementos con que estructuraba una tradi-
cibn y como estos se supeditaban at deseo
de proporcionar amenidad a sus lectores.
Walter Pefialoza se suma a esta proyec-,ion,
planteando en otro trabajo que las Tradi-
clones constituven et primer producto ne-
tamente peruano, y si bien admite Ia inicial
filiacion con el romanticismo, afirma que
al arribar dicha corriente a nuestro conti-
nente asume caracteristicas propias y qut
at escribir Patma sus Tradiciones ya se ha-
llaba alejado de ella. Para Penialoza, Ia tra-
dicion "es eminentemente nacionalista y es-
pontSnea", sin embarqo. el concepto de na-
cionalismo no se define claramente y frente
a las acusaciones de pasadista que te hacen
a Palma, Peniatoza argumenta que para'
el autor de las Tradiciones cuaiquier pe-
riodo, sea cotonia o virreinato, eran par-
te de una misma nacionalidad. Final-
mente las Tradiciones peruanas -segun
Penialoza- marcan una nueva etapa de Ia
literatura peruana que debio ser asumida
con caracteres propios.

Ambos trabaos son polemicos. En el
primero Ia consideraci6n que hace A. Flores
de las Tradiciones peruanas como Ia primera
muestra del cuento en Hispanoamerica es
unilateral, pues s6lo toma en consideracibn
la capacidad de entretenimiento que darfa
razon de un quehacer art;stico perfecta-
mente planificado. Con este criterio, lla-
memosle formal, soslaya relatos que mues-
tran mas o menos expl(citamente conteni-
dos morales o polfticos. Si consideramos a
los textos literarios en una interrelacibn
continua y estrecha con su referente his-
tbrico, criterio como el antes mencionado
no tendria razon de ser. Sabemos que los
primeros cuentos no aparecen hasta despues
de las llamadas guerras de "independencia",
to que supone tener en cuenta, por un lado,
la gestacion de nuevas condiciones socio-
econbnicas y el perfilamiento de ciertos
sectores sociales en pugna y, por otro lado,
en el aspecto cultural, la presencia de una
corriente literaria: et romanticismo. Segfin
esto, El matadero escrito en 1838 es un
Droducto de su 6poca, pues manifiesta una
actitud pol(tica, la lucha contra Ia tirania
que a su vez era tema constanti del roman-
ticisno. Ciertamente, las Tradiciones pe-
ruanes fechadas en 1872 corresponden a
otro momento de ta historia de Hispano-
america, pero creernos que esm perspectiva
historica debi6 ser mas considerada, al igual
que una previa delimitaci6n de lo aue se
entiende nor cuento y tradicion.

Con respecto al nacionalismo que plan-
tea Petialoza habria que agregar que en
todo caso el concepto no se basa uinica-
menu en el cultivo de temas proPios, ni
en el desfile de un sin fin de pertodos de
la historia de un pais, sino en ia asuncion
de una postura clara frente a probiemas
que atanen aM bienestar de una mayoria,
que en aquel entonces era el colonialismo
en todo orden de cosas. Acerca de este
punto queremos retomar la definicion que
da Alberto Tauro en su estudio preliminar
a Tradiciones peruanas, en donde seiiala que
"la traditio fue una de las formas de adqui-
rir Ba propiedad de algLin bien (...) y por se-
mejanza es para nosotros Ba trasmisibn de
informaciones o practicas, mediante Ba Da-
labra o el ejemplo". Es en este sentido en
cuanto trasrnisi6n de acontecimientos del
pasado, que Paima consideraba que las Tra-
diciones eran "obra de patriotismo". No
obstante, esta pretensibn no lleqo a traslu-
cir actitudes rotundas, pues su ironia y
humor hacian palidecer cualquier intento
de critica seria. Como bien dice Mariategui:
"La satira de las Tradiciones no cala muy
hondo ni golpea muy fuerte; pero precisa-
mente por esto, se identifica con el humor
de un demos blando, sensual y azucarado.
Lima no podia producir otra cosa."

En la parte central del libro, "TemAtica
y recursos expresivos", se reproducen tra-
baiocsfirmados por J. Lemare, R. Arciniega,
R. Porras, J. Diaz y J.G. Llosa, en los que
se encuentran aproximaciones a Ia obra de
Palma en base a agudas intuiciones, que
son desarrolladas en temas como: La Lima
de Palma, Sitira, ironia y humor, Volte-
rianismo, Paima personaje de si mismo,
et. Los trabajos restantes, el de J .M.
Oviedo y A. Martinengo poseen una mayor
rigor en su acercamiento a las Tradiciones.
Este ultimo con "Estiio de Patma: mime-
tismo arcaizante y mimetismo popular",
planica que una conjuncion de elementos
heterogeneos cuya base comun es la ironia
forrna el estito de Paima. Nos muestra los
diversos procedimientos vinculados al barro-
coconceptista, al uso de topicos estil(sticos
procedentes de una ret&rica clasica como
tamnbian el uso del habla familiar de los Ii-
mefios, los cros y frases criollos. Resu-
miendo: el estilo en cuanto producto de
elernentos cultos y populares demnuestra
ser un estilo intermedio que por su propia
confonnawi6n resulta ser moderado y con-
ciliador. Jose M. Oviedo sostiene que Ia
tradicion es una forma Iiteraria que res-
ponde a una necesidad y que resulta del
cruce de la satira y el costumbrismo, que
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no es absoluta creaci&n de Palma pues exis-
tian ya t-adeciones que imitaban modelos
espaiiodes v franceses. Intenta responder
al porque de la preferencia por el sigio
XVIII en as Tradiciones, senalando que es
causada por la posicion desentajosa de
Palma en ia sociedad del siglo pasado, co-
mo "hijo natural de una familia de comer-
ciantes modestos que en su juventud debio
sufrir 1a humillacion de su piel oscura."
Esta situacibn o lIleva a cultivar un pasa-
dismo con una actitud que va de lo satirico
a lo nostMlgico, del resentimiento a Ia aino-
ranza. Curiosamente evoca una nobleza que
no posee, y al no esgrimir critica sobre ella,
tiene Ja poslbilidad de conseguir el favor y
aceptacibn de una Lima bun semi-colonial,
que era a lo que PaJma finalmente aspiraba.
era a lo que Palma finalmente aspiraba.

Los trabajos de Oviedo y Martinengo
llegan a tener puntos coincidentes, puesto
que ambos aceptan que en las Tradiciones
existe una mezcla de elementos y que Ia
iron(a y el humor del autor es lo que les da
un sello caracter;stico. Sin cuestionar com-
pletamente lo que senala Oviedo sobre
Paima, pensamos que no solo se debe re-
ducir ta explicaci6n a detalles menudos,
personales, sino que tanbien se debe en-
tender ia funcibn de las Tradiciones en re-
lacion a las apetencias e inestabilidad de
un sector de la sociedad peruana que no
se lleg6 a configurar como burguesia debido
a la no liquidacibn de las formas de eco-
nomia precapitalista. En este sentido,
subrayar un caracter en s(, aisladamente,
no tendria mayor importancia sino en
tanto asuma la representatividad de un
grupo social.

"Textos y an6lisis" nos presentar. tres
tradiciones acomoai5adas por trabajos que
no llegan a ser propiamento analisis sino
comentarios de las mismas. De eMloS destaca
el de Noel Salomron que basindose en un
coteio de textos, intenta determinar el nu-
cleo narrativo de "Las orejas del alcalde"
y confrontar la concisibn o las amlpiiacio-
nes elegidas por el autor, y que debida-
mente trabaadas constituyen el arte, Ia
gracia y la originalidad de las Tradiciones.

Finalmente, ceemos que este libro-
compilacibn de ensayos alrededor de Palma
v de sus Tradiciones es importante en cuan-
to sugiere una seric de hip6tesis a desarro-
liar. Muchos aspectos no han sido tocados;
se hace necesario, pues, una redefinici6n
de las Tradiciones y de la importancia de
Palma en la lileratura peruana. Los nuevos
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Watson Etpener, Maida lsabe,: El cu adr
de costumbre en el Peru decimonbonco.
Lima, Pontificia Universidad Catolica del
Penr, Fondo Editorial, 1980.

El costumbrismo es en el Peru, como
en varios otros paises de America, la ma-
nera literaria predominante (y aCun unica
en ciertos casos) en las decadas iniciales de
la historia repubiicana. Este solo hecho de^
blera haberle concitado una mayor atencion
que Ia representada por Ia escasa, intermi-
tente y a veces desdeniosa mirada que le ha
dedicado por lo general la cr(tica literaria
del continente. Pero el interes del fenorme-
no costumbrista no radica solamente en su
condicion de primera literatura de ia Ame-
rica independiente. Debe recordarse tam-
bien, si se quiere en verdad justipreciar a
este movimiento, que son los costumbris-
tas los iniciadores en cuanto a privilegiar lo
nacional en fa tematica, el escenario y los
personajes de sus textos. E igualmente las
multiples y significativas pero poco ex-
ploradas relaciones que se dan entre cos-
tumbrismo, novela y cuento en America
Latina (y en el caso del Peru ademas con
la "tradici6n") asi como sus peculiares
vincuios con ei Romanticismo en su versibn
latinoamericana o, oara no extender rras
esta enume aci6n, la vitalidad de la ten-
dencia costumbrista que la hace prolongarse
en pleno siglo veinte bajo formas renovadas.
A pesar de lo dicho, el costumbrismo en
su mayor parte permanece todav(a, segin
sefialbamos, corno territorio solo superfi-
cialmente recorrido por los afanes indaga-
torios de cr('ticos e historiadores de Ia lite-
ratu ra.

Dentro de este marco de referencia, la
aparicion de un libro como El cuadro de
costumbres en el Peru dkcimononico no
puede producir sino satisfaccion en cuanto
significa un esfuerzo serio per analizar en
et ambito peruano Ia mas caracter(stica
manifestac.6n costumbrista: el cuadro de
costumbres (o articulo de costumbres como
tambien se le lIana). En este sentido ei pro-
yecto de investigaci&n que ha desarrollado
en este trabajo la profesora Watson se halla
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significa un esfuerzo serio per analizar en
et ambito peruano Ia mas caracter(stica
manifestac.6n costumbrista: el cuadro de
costumbres (o articulo de costumbres como
tambien se le lIana). En este sentido ei pro-
yecto de investigaci&n que ha desarrollado
en este trabajo la profesora Watson se halla
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