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go al ritmo del crecimiento f(sico y espiri-
tual -un acertado itinerarlo de la formaci6n
de una personalidad literaria- y terminar en
dos cap(tulos verdederamente notables: "Ma-
riano Melgar y et yarav(" a "Imagen final",
con el examen e interpretaci6n de la obra
melgariana. Son estos Ciltimos apartados los
que compendian con brillo una admirable
investigaci6n pero no cabe duda que tales
textos s6lo pueden entenderse como la es-
pl6ndida culminaci6n de un ejercicio crftico
riguroso y esmerado cuya calidad se percibe
ya desde la primera l(nea del libro.

Entre los muchos aportes esclarece-
dores que brinda la lectura del libro de Mi-
ro Quesada -y que ser(a imposibie glosar en
sL totalidad- hay algunos que nos parecen
particularmente significativos y de men-
cion obligada. Por ejemplo cuando advierte
en Melgar el "entronque deliberado con la
tradici6n po6tica incaica" y precisa que ello
'!constituye desde et punto de vista literario,
el mas notorio equivalente de su lucha por la
independencia en el campo polftico. Con
frases espanolas, a veces con repetici6n de
lugares cornunes de su tiempo, con m6sica
de guitarra y no de quena, Melgar inicia as(
una revoluci6n profunda de mayor trascen-
dencia y m,'s posibilidad de perduraci6n
que muchos intentos exteriores" -subraya-
do nuestro- (y menciona como ejemplo de
4stos "el canto her6ico como la oda a La
Victoria de Jun(n" de Olmedo o "la des-
cripci6n de la Naturaleza del Nuevo Mun-
do como en la c4lebre silva La Agricultura
de la zona t6rrida" de Bello). Concluye esta
parte Miro Quesada Sosteniendo con raz6n:
"Pero Melgar, sin menciones poltrticas, sin
referencias a indios, sin quectuismos y, lo
que es tal vez mis extranio, sin color local y
sin paisaje, consigue revivir en sus yarav(es el
esp(ritu ind(gena y alcanza en forma simple,
con palabras sencillas, con musica sin gaias,
un-a emoci6n de autocton(a".

Es tambien sugestivo el siguiente jui-
cio global sobre Melgar: "Lo que lo caracte-
riza y lo enaltece es la extraordinaria emo-
ci6n en e, fondo. Se puede decir que en lo
patri6tico, en lo arnoroso y en lo literario
hay en 61, esencialmente, tres notas comu-
nes: sensibilidad para captar, intensidad para
sentir y forma senciela y limpia para expre-
sar lo que ha sentido. "De igual manera, la
opini6n de Miro Quesada en relaci6n a la
perdurabilidad de la poes(a de Melgar revela
un aguzado sentido cr(tico que le permite
catar con lucidez y sensibilidad en el fen6-
meno: "Son estos cantores populares, gene-
ralmente en6nimos, los que han conservado
la vigencia y la intensidad de ernoci6n del
aspecto de la poes(a de Melgar menos esti-
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mado en teor(a en su tiempo, pero mSs per-
durable: el yarav(". Por oso mismo; como se
dice en las frases finales del libro: "El mayor
elogio de Melgar no van por eso a hacerlo las
historias ni los libros de texto, sino aquellos
an6nimos cantores que de noche a noche
continuar6n vibrando con sus versos y acon
goj6ndose con su amor imposible, entre el
denso perfume de la tierra, el bordoneo ri-
tual de las guitarras y el vivo fulgor estre-
mecido del cielo estrellado de Arequipa".
Pocas veces, creemos, se ha captado con
tanta exactitud el secreto de la permanen-
cia de formas de poes(a popular que se han
logrado no s6lo captando con avidez y ex-
presando con fidelidad el mensaje del pue-
blo sino inijertando en 61 los procedimien-
tos de Ia literatura culta.

Historia y leyenda de Mariano Mel-
gar es en suma una obra de singular signifi-
caci6n en Ia historia literaria peruana. La
excelente trayectoria crftica de Aurelio Mi-
ro Quesada se confirma as( y alcanza una
nueva expresi6n de madurez.

Jorge Cornejo Polar
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Mello E Souza, Gilda de: 0 Tupf e a AlaCa-
des; uma interpretarao de Macuna(ma. Sao
Paulo, Livraria Duas Cidades, 1979; 105 pp.

Hace algo mbs de cincuenta an'os apare-
ci6 en Sao Paulo Macunaima, un libro que,
desde el instante mismo de su publicaci6n,
se convirti6 en representativo del proceso
modemista brasileino, tendencia est&tca
que, a su vez, es el punto culminante de las
bisquedas y encuentros de lo diferentte es-
pecffico de la brasileiiidad. En efecto, con-
secuente con los postulados del nacionalis-
mo madernista y, si se quiere, inaugurando
Ia segunda etaps d2l movirnientc vanguar-
dista brasileiio, es decir, "aquella fase mrs
tranquila, mbs modesta y cotidiana, m6s
praletaria, digamos de construcci6n", Ma-
rio de Andrade coron6 sus reflexiones, i-
deas, conocmientos, "el derecho perma-
nente a la Investigedn est6tica" y hasta el
turbi6n de sus dudas, en un texto que es
como ia espejeante y paradojal primicia de
viejas tradiciones recapturadas, revisadas, re-
formuladas de manera tal que, trascendien-
do la letra, plasman un modo del ser nacio-
nal brasilefio. Mocunaima, o her6i sem nen-
hum carter, segtTn testimonio del propio
Andrade, fue compuesto durante la uzltima
semana del mes de diciembre de 1926, casi
como una humorada "entre cigarros y ci-
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garras"; corregido y aumentado en 1927,
fue publicado en 1928 Icon tiraje de 800
ejemplares, financiados por el propio au-
tor). La rapsodia, que fue el modelo escri-
tural qua eligi6 Andrade, combin6 de mane-
ra original e intencional m4ltiples textos e
informaciones preexirtenes, dejando co-
rrer bajo la piel de la ficci6n una de sus
preocupaciones capitales: la btsqueda de
lo nacional, entrevisto an el ethos popuiar,
en el modo c6mo el pueblo ha procesado y
procesa la heredad y las intrinfluencias
culturales. El relato cumpli6 de tal manera
su proyecto que se ha Ilegado a afirmar,
como lo hace Sergio Milliet, que "el libro de
Mario de Andrade no s6lo es una grande y
extratia obra: es una fuenta inagotable de in-
formaciones sobre lengue y leyendas brasile-
Fias, psicolog(a y biologia, folklore e histo-
ria nacionales, en que beberin los escrito-
res del futuro. Macunaima es casi un dic-
cionario del Brasil, una anciclopedia pre-
ciosa". Y es que en la rapsodia, en sintesis
implosiva, se combinan cantares, dichos,
leyendas, chascarrillos, referencias de di-
simil registro en torno a los mitos del ciclo
Macunaima (tomadas en pr6starno de los
estudios de Theodor Koch-Grui-berg: Von
Roroima zum Orinoco) y de otras leyen-
das, como las compiladas pot Capistrano
de Abreu y Couto de Magalhes. Todos
estos materiales de base estaban articulados
en funci6n del proyecto de "copiar al Bra-
sil", mediante una prosa que buscaba ade-
cuarse a los modos del habla popular, y cuya
versi6n inicial de 1926 fue trabajada al mo-
do de los textos procesados con el automa-
tismo de los surrealistas y a la manera, tam-
bidn, de esas "traiciones de la memoria" tan
gratas a la improvisaci6n da los cantores po-
pulares nordestinos. Dicha escritura, que se
vuelca casi espontineamente sobre la p6gi-
na, como en el aludido canto navo de los
trovadores nordestinos, en el cual lo vivido,
lo lefdo, lo sofiado, lo escuchado, Ia heren-
cia cultural, los manes subconscientes fiuyen
libremente en busca de su plasmaci6m en
texto; esta escritura, repetimos, fue poste-
riormente sometida a un r-duo proceso de
revisi6n y ampliaci6n -previos a su primera
edici6n-, durante el cual, Andrade, aiiadi6
intencional y conscientemente, gran can-
tidad de datos hist6ricos y etnogrMficos, ob-
tenidos a lo largo de un trabajo de inves-
tigaci6n en fuentes escritas, tal como ates-
tiguan sus "Anotaciones" que, concorda-
das con la rapsodia, acompainan a Ia exce-
lente edici6n critica de Mocunaima, pre-
parada por Teld Porto Ancona Lopez, en
conmemoraci6n del cincuentenario de este
hito de la cultura latinoamericana (Rio de

Janeiro, Secretaria de Cultura, Ciencia y
Tecnolog(a, 1978).

Por cierto que la intencionalidad mani-
fiesta en la rapsodia no s96o era una acti-
tud generacional, circunscrita a los timites
de lo nacional espec(fico, pues la indaga-
ci6n compromet(a la problemitica latino-
americana y se insertaba en la concreta si-
tuaci6n dependiente de la culture de estas
comarcas. Por ello, el signo del modernismo
brasilefio, de alguna manera hom6logo al del
modernismo dariano, era tambi6n un crisol
en cuyos fuegos se combinaban de manera
peculiar diversas tendencies esxt6icas esa
suerte de "tercer estilo:' del que hablaba
Alejo Carpentier. Por cierto que la nota ex6-
tica, ese sesgo extranjerizante que es el ries-
go de toda sintesis de esta naturaleza, venfa
sabiamente controlada en el estatuto de!
modernismo brasilefio; igualmente, no habia
lugar para el pasadismo, que pudo haberse
filtrado a traevs del finimo de -rescate y revi-
si6n de tradiciones. El propio Andrade es-
cribi6 en algun lugar: "el pasado es lecci6n
para meditarse. no para reproducirse". Por
otro lado, el modernismo implicaba la can-
celaci6n de la escritura acad6mica, normati-
va, postulando el ejercicio de un "habla bra-
silefia, cuyo patrbn linguistico era el hable
popuiar. El impuiso creador del modernismo
brasilefio, en la segunda etape de su activi-
dad, era constructivo, un paso adelante en
la indagaci6n de la problem6tica del Brasil
y del hombre brasilefio, seguzn se ha indica-
do. Y en tal sentido informa un texto de
Grapa Aranha, datado en 1924, dos alios an-
tes de la fecha signada como la del gran
cambio del modernismo: "Toda la cultura
nos vino de los fundadores europeos. Mas
la civilizaci6n aqui se calde6 para esbozar
un tipo de civilizaci6n que no es exclusiva-
mente europea y sufri6 las modificaciones
del media y de la confluencia de las razas
pobladoras dei pais. Es un esbozo apenas,
sin tipo definido. Es un punto de partida
Pare la creaci6n de la verdadera naciona-
lidad. La cultura europea debe servir no pa-
ra prolongar a Europa, no para obra de imi-
taci6n, sino como instrumento para crear
una cosa nueva con los elementos que vie-
nen de la tierra, de las gentes, del propio
salvajismo iniciel y persistente". En este
contexto de inquietud comuin a Latinoa-
mdrica, que tienta su unidad en lo diver-
so, que se apertura criticamente a la in-
fluencia europea, en este ambiente de cons-
trucci6n de lo propio insurge Macunaima, la
anti-epopeya que, en la alegoria de su h&-
roe sin caracter, encuentra las huellas de
una cultura que en sus presuntes debili-
dades, en sus deudas e, inclusive, en sus va-
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cios y vacilaciones, no deja de ofrecer el
perfil de nuevos 6rdenes, de un peculiar
estilo nacional.

El 6xito casi inmediato que acompa-
i6 a este libro, suscit6 multiples resefias,
entrevistas, comentarios, articulos entu-
siestas que, con el corror del tiempo, fueron
dejando lugar al anMlisis y estudio reposado
y profundo. Es as; como en 1955, Caval-
centi Proenqa da a publicidad su Roteiro
de Macunaima; en 1973, a la luz de las teo-
rias de Vladimir Propp, Haroldo de Campos
constrJye su Morfologia do Macunaima, ye-
lioso intento analitice-interpretativc, que fue
seguido, en 1974, por Macunaima: A mar-
gemn e o Texto, estudio erudito de Tel4 Por-
to Ancona, y en 1977 por la tesis de Mar(a
Suzana Camargo, cumplida aplicaci6n de los
presupuestos de an6lisis de Mikhail Bakhtin.
A estos trabajos viene a sumarse, con ani-
mo polemico y esclarecedor, el ejemplar es-
tudio de Gilda de Mello e Souza que motive
esta note.

En el primer capitulo de 0 Tupi e a
AlaCde, la profesora Mello e Souza intenta
fijar la situaci6n de produccion textual y sus
relaciones con el proceso compositivo y el
despliegue de los significados de Macunaima.
Senala que en la decada del 20-30, Mario de
Andrade se hallaba obsedido por la proble-
matica de lo nacional, y fundamentalmente
por las caracteristicas que lo presuntamen-
te brasileiio asumia en las manifestaciones
culturales del pueblo. Esta inquietud se plas-
ma de una u otra manera en la rapsodia: la
prosa actualiza el patr6n del habla popu-
lar, que recrea de manera peculiar el portu-
gu6s y logra un giro brasilelio para su expre-
si6n; la trama argumental se construye en
base del modelo de la canci6n popular, que
funde y reinterpreta herencias de diferen-
te registro y nivel; la narraci6n tiene en
cuenta las modalidades compositivas prove-
nientes del ejercicio de los trovadores popu-
lares -espec(ficamente los nordestinos-,
que modulan a su intencienalided y tema-
tica las laamadas formas cultas. El estudio
de estos constituyentes del estatuto com-
positivo de Andrade, en la situaci6n concre-
ta de la producci6n textual, permiten a Gil-
da Mello e Souza afirmar que de estas in-
quietudes y del consiguiente conocimiento
del rumbo y manifestaciones de lo popular
obtuvo Andrade no solamente la materia, el
entramado argumental, sino tambi6n formas
bisicas de construcci6n, como el principio
rapsodico de la suite y el principio de ia
variaci6n. Es asi como, a partir de estas con-
sideraciones, Macunaima aprovecha mate-
riales de la tradicion oral y escrita, popular
o erudita, europea o brasilena, comb.nados

sobre el eje de nuevos y particulares efec-
tos e intencionalidades. La representaci6n
no es, por tanto, mim6tica, sino que, me-
dante la inventiva, altera los hechos refe-
renciales y levanta un uiniverso sui-oneris,
seguin necesidades de la ficci6n y los efec-
tos a lograr. Esta inventiva act0a; sobre los
fragmentos de Ia historia y los reagrupa, es-
tratifica y procesa de manera novedosa, en
un proceso que la profesora Mello e Souza
considera inconveniernte designar con el t6r-
mino "composici6n en mosaico", adoptado
por Florestan Fernandes y Haroldo de Cam-
pos, como ocurre, tambign, con el de "bri-
colage', que en algun momento utiliz6 Al-
fredo Bosi: "Mis que en la t6cnica del mo-
saico o en el ejercicio del bricolage, es en
el proceso creador de la musica popular que
se debera buscar, a mi modo de ver, el mo-
delo compositivo de Macunaima", indica la
profesora Mello e Souza (p.1 ), fundamen-
talmente porque, como anota I (neas des-
pu6s, "Mario de Andrade no utitiz6 proce-
sos literarios corrientes, mhs bien, transpu3
so dos formas bbsicas de la mCasica occi-
dental, comunes tanto a la muisica erudita
cuanto a la creaci6n popular: la que se basa
en el principio raps6dico de la suite -cuyo
ejemplo popular mas perfecto puede ser ha-
Hlado en el baile nordestino del Bomba-meu-
Boi- y la que se basa en el principio de la
variaci6n, presente en la improvisaci6n del
cantor nordestino, donde asume forma su-
mamente peculiar" (p.12).

En el segundo capitulo, se resalta el ca-
racter ambiguo de la narraci6n, producido
por la red de despistajes, la desgeografiza-
ci6n de los bmbitos referenciales, la indeter-
minaci6n temporal, la aparente incongruen-
cia de los personajes. Esta transgresi6n de la
mimesis es intencional y utiliza como recur-
so preferente de expresi6n formas de mon-
taje populares, que la profesora de Mello
adscribe a formas sup6rstites del teatro chi
no, hindui y medieval europeo. La ambigJe-
dad en cadena, genera, a nivel de estructuras
superficial y profunda, el paralelismo fun-
cional de las historias de Piaima y Vei a Sol,
y una clarisima duplicidad sem6ntice expli-
citada por Ia tensi6n antre el principio de
placer y el principio de reelidad, visi6n frac-
cioneda del mundo que, por lo demos, es
una constante en Ia obra de Mario de Andr-a
de. El hallazgo y explicitaci6n de tal cesura
posibilita a la profesora de Mello la rectifi-
caci6n del esquema propuesto por Haroldo
de Campos, basado en las postulaciones de
Propp, indicando que "'no hubo por parte
del critico brasileiio, preocupaci6n por veri-
ficar si, independientemente de las analo-
gias que estaba descubriendo (del texto
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concreto con el esquema del cuento fol-
kl6rico ruso, estudiado por Propp), la es-
tructura del libro presentaba una t6gica au-
t6noma que, en vez de remitir al lector al u-
niverso extra-individual de existoncia apenas
potencial de la f5bula, pro-c(rase establecer
uns ligaz6n con la producci6n individual,
una ligaz6n con la producci6n individual,
de existencia concreta de la obr literaria; y
aun, inclusive permaneciendo en el plano de
la estructura ensayase relacionarta con el
complejo sistema formal del escritor. Por
ei ontrario, reduciendo el libro simb6lico,
alusivo, elaborado e inextricablemente an-
cado en el universo axiol6gico del escritor a
'un complejo de normas establecidas y esti-
mulos', a 'un esqueleto de tradiciones' que
la creaci6n individual se limitaria a orna-
mentar y mds o menos unificar, Haroldo de
Campos acab6 reduciendo un hecho admi-
r-abe de parole a la banalidad de la langue"
(p.50). En su empeflo de operar con el es-
quema proppiano, de Campos habia pro-
pugnado como eje motriz del relato la histo-
ria de la p6rdida y uiterior rescate del objeto
mrgico (la muiraquita), sucesos obviamente
ceracterizadores del danio o carencia del
h6roe, esquema que, a-fortiori, intenita desa-
rrolter, no empece llegb a percibir el entre-
cruzamiento de dos sintagmas (los ya anota-
dos del gigante Plaima y de Vei a Sol), "en
una posici6n inversamente simdtrica en re-
laci6n con un eje", y que a la p6rdida de la
muiraquita sigue el rescate y, nuevamente,
una segunda pdrdida del objeto mAgico. Pe-
ro, adernAs, el texto de Andrade presenta
una estructura cuya intencionalidad lo hace
susceptible de otro tipo de analisis, quiza
ms cercano al postulado por Bakhtine en
sus estudios acerca del arte carnavalizado.

En el tercer cap(tulo se recuerda que An-
drade observ6 en m6s de una oportunidad el
conflicto existente, en et interior de la muisi-
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tor sostuvo que, casi como un correlato del
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minante, de eminente raigambre europea. La
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yectan sobre Macunaima. La fitiaci6n raps6-
dice del texto to lige con remotas tradicio-
nes europeas, especificamente con el ro-
mance europeo, "'que a su vez desarrolla uno
de los arquetipos rnms difundidos de la litera-
tura popular universal: la bC*squeda del obje-
to milagroso, en ese caso, el Graal" (en el de
Macunaima, la muiraquita). Sin embargo, la

oscilaci6n de Andrade entre el modelo eu-
ropeo y las manifestaciones nacionales es
significativa, y se resuelve por la v'a sat;rica
al retomar Andrade el romance de caballe-
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sima tradici6n, paraleia al romance arturia-
no: "cultura c6mica, popular, carnavalizada,
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metamorfosis del mito, la versi6n construida
por el Nuevo Mundo en el momento en que
las vanguardias cuestionaban la supremac;a
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ci6n del nmodelo arturiano, pero at modo
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trevistos par6dicamente, la gran importancia
asignada a la descripci6n decorativa o expli-
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cunaima ('mdcku - malo; 'ima - grande; gran
malvado), antipoda del caballero andante ar-
turiano, Macunaima es el "heroe sin ningun
caracter", la "carnavalizaci6n del noble",
personalidad que. ademas, tiene nuestro
hdroe en los mitos recogidos por Koch-
Grunberg (seg(un anot6, en alg6n lugar, Ha-
roldo de Campos). "En resumen, Macunaf-
ma es, en muchos aspectos, la camavaliza-
ci6n del h6roe del romance de caballeria.
Sin embargo, al contrario de to que se po-
dria suponer, esto no permite identificarto
con la figura mas perfecta del caballero an-
dante carnavalizado, que es don Quijote. En
Cervantes, la carnavalizaci6n se efectia en el
sentido de la hipertrofia de las cualidades
del caballero, por lo tanto, de la exageraci6n
y de la caricatura; pero, el rasgo distintivo
del personaje sigue siendo ea coraje, que s6lo
se torna ridiculo merced al desacuerdo gro-
tesco que se establece entre el heroismo su-
perlativo y la insignificancia de los obstacu-
los interpuestos. En Mario de Andrade, al
contrario, la carnavalizaci6n deriva de la a-
trofia del proyecto caballeresco, de su ne-
gaci6n, de la parodia: Macunaima es domi-
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nado por el miedo y sus fugas continuas es-
tan en desproporcibn con la realidad de los
peligros; 61 es, por consiguiente, lo contrario
del Caballero de la Triste Figura, represen-
tando la carnavalizaci6n de una carnavaliza-
ci6n" (p. 89).

Esta nota, por su propio carScter, no
puede detenerse en el detalle, pese a que la
sutileza y profundidad del trabajo de Gilda
de Mello e Souza, tientan a ello; cabe alia-
dir, sin embargo, que la variedad y riqueza
del an6lisis estriban no solamente en la agu-
deza interpretative, sino tambi6n en el vasto
espectro metodol6gico puesto al servicio de

la ex6gesis, Al cumplidisimo anblisis textual
de la rapsodia de Andrade, se aniaden suges-
tivos elementos de la significaci6n intertex-
tual y los resultados de una cuidadosa lectu-
ra de la intencionalidad manifiesta; el anali-
sis incorpora a su operaci6n textual puntos
de vista diversos, provenientes de ia historia
literaria, la musicologia, el anblisis lingiuisti-
co y etnol6gico, con 6nimos de captar de un
modo cercano la pluridimensionalidad del
simbolo artistico. Al recorrar las lfneas del
estudio de la profesora de Meilo e Souza, va-
mos recapturando pare nosotros la grata sen-
saci6n de un mundo que se amplia y se ex-
plicita por la via de una sensibilidad epifini-
ca, una sensibilidad que asume el verdadero
desafio de la cr(tica y la interpretaci6n lite-
rarias.

Luis Fernando Vidal
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Bosch, Veiia: Est pobre lengua viva. Re-
lectura de la obra de Teresa cde la Parra.
Caracas, Ediciones de la Presidencia de
la Repciblica, 1979; 280 pp.

La modernidad, entendida como una re-
novaci6n sustancial de modos y medios de
produccion, comienza a sentirse en Am6ri-
ca Latina a fines del S. XIX y se hace irre-
vers!ble a comienzos del XX. Este cambio
marca, al mismo tiempo, el paso del poder
econ6mico y politico desde una oligarclu(a
terrateniente a una pu'ante burguesia indus-
tri3l, clase esta que logra proyectar sus mo-
delos tecnologicos de producci6n hacia uno
de los sectores economicos de mayor im-
portancia en nuestra America: el campo.
De ahi se sigue que los terratenientes que
quieren mantener sus privilegios tienen que
modernizarse y, en cierto modo, aburgue-
sarse. De otro modo estan condenados a su
extinci6n.

Buena parte de la gran literatura latino-
americana ha incorporado esta problema-
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tica a su campo referencial. A veces a mane-
ra de un velado sistema de indicios, como
en Don Segundo Sombra (1926), en que el
nuevo criterio de ia industria de ia carne
basada en una ganaderia sedentaria deter-
mina que la pampa aparezca recortada y
alambrada, dificultando el paso del ganado
que aun se mueve a pie. Otras veces a mane-
ra de un proyecto expl icito que domina las
acciones del mundo representado, como en
Doha B&rbara (1929), en que el terratenien-
te Santos Ltizardo impone el tendido de
alarnbradas en las lianuras venezolanas de
Apure como una condici6n del anhelado
progreso ligado a la modernidad. En ciertos
casos, como el de la novela Memorias de
Mamd Blanca (1929) de la venezolana Te-
resa de la Parra, el paso de un modelo eco-
n6mico de produccion a otro no suscita
aquella confianza en el futuro que suele
promover la simpie aplicacibn de las nue-
vas tecnologtas (en la citada novela de
Gallegos podemos leer: "el alambrado co-
menzaba a trazar (un camino) solo y dere-
cho hacia el porvenir"), sino que, por e
contrario, genera una profunda nostalgia
por el sistema que hist6ricamente va que-
dando atr6s y muchas dudas y reservas
por el que va imponiendose ("hallamos
en todas partes una cosa dolorosisima: el
nuevo duefio de Piedra Azul era un rico,
gran amante del progreso, animado par
una actividad insaciable para idear y reaii-
zar reformas (...) T odo estaba cambiado:
era el triunfo del reves sobre el derecho").

Teresa de la Parra escribio poco, pero
de manera notable. Es autora de dos nove-
las, Ifigenia (1924) y Memorias...: de un nu-
trido epistolario parcialmente publicado
(1951 y 1953), de un diarno intimo inedi-
to v de algunas conferencias incluidas en la
edicion de sus obras completas (Caracas,
1965). Su corta vida (1889-1936), mas
corta aun por el lustro de enfermedad que
cuimin6 en Ia muerte, le impidi6 desarro-
lIar su talento a plenitud; desarrollo que hu-
biera permitido, al menos, la existencia
de su tan anhelada biograf ia interior de
Sim6n Bol ivar. Con Su prematura desapa-
rici6n se fue no solo la novelista represen-
tativa de un sector social de nuestra Ame-
rica (el de una clase en retirada bajo cuya
vision desfila, sin embargo, una Venezuela
intensa, viva, muy latinoamericana), sino
tambien la figura femenina mas descallan-
te de la prosa hispanoamericana de este
siglo.

La calidad de Teresa de la Parra ha sido
puesta nuevamente de relieve por el recien-
te trabajo de otra venezolana; nos referimos
a Esta pobre Lengua viva de la poeta e in-
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