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quien tenfa brbol y hasta brbol florido, ha-
bia quien no ten(a sino estaca desnuda y
corta. Nadie se quejaba ni nadie se enso-
berbecia, nada comunismos. Satisfecha cada
cual con lo que se le daba, daba en corres-
pondencia cuanto tenia. Por todas partes
conformidad, dutzura y mucha paz" (los
subrayados son nuestros).

Rauf Bueno Chgvez
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Ruffinelli, Jorge: Critica en Marcha. Mexico,
Premia Editora, 1979.

"Todo texto ensay(stico expresa una
vivencia de lectura y una vivencia de mundo
a la vez, sea cual sea la manera en que se las
haya elaborado. Expresa un poco o mucho
lo que es uno mismo, quien escribe" dice
Jorge Ruffinelli en Ia "Presentaci6n" de los
43 articulos reunidos en este volumen. Exi-
liado en M6xico desde 1974, Ruffinelli in-
cluye los trabajos que public6 en el semana-
rio Marcha entre 1967 y esa fecha.

Es dif(cil sefialar los rasgos estrictos
que diferencien los artfculos dedicados a
una publicaci6n semanal de los de "largo
aliento". Por un iado, la extensi6n puede
variar de acuerdo a la lectura realizada por
el cr(tico y seg6n los fines perseguidos; por
otro, muchas resenias period;sticas se con-
vierten a veces en estudios mas profundos y
minuciosos. Tal vez sea un i'ndice entre unos
y otros la intensidad de la escritura; es decir,
la consciente o inconsciente sensaci6n de
que unos y otros -dirigidos a un puiblico, di-
gamos, f6rtil o avezado en terminos litera-
rios- estan separados por distintos lectores.

En la resenia period(stica es dable in-
troducir determinadas opiniones, detalles u
ocurrencias que otras aproximaciones no
permitir(an. Esto le da a la resefia una aureo-
la de inmediatez que el lector disfruta a la
vez que accede a tal o cual autor tratado. En
cambio los estudios publicados en revistas o
libros deben ya demostrar cierta idea pre-
concebida, y en todo caso, cuentan con un
lector que exigir6 una informaci6n adicional.

Por eso sera que los articulos perio-
d(sticos constituyen un "entrenamiento"
-una primera lectura- que puede transfor-
marse, confirmarse luego como efectiva
ecuaci6n en un trabajo meditado y menos
informal. Jorge Ruffinelli aclara que estas
cuarenta y tres notas (reseinas de libros, entre-
vistas y 6pticas generales sobre autores) re-
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presentan un aprendizaje, un cuaderno de
apuntes. Y agrega que dificilmente pueden
separarse de un contexto de 6poca: latino-
am6rica a trav6s de muchos escritores y es-
peranzas pol(ticas y triunfos y tambi6n de-
rrotas. Advertimos ac6 ese caracter noticio-
so mencionado antes.

Ademas, ia unidad del libro no s6lo
la conforman los autores citados (preferen-
temente narradores); hay en la prosa de Ru-
ffinelli, por encima de los collages de textos,
citas y enumeraciones empleados, una voca-
ci6n de estilo ampliamente respaldada por
libros posteriores a su exilio. Prosa con deta-
lies y hasta chismes que permiten la ameni-
dad junto a la espec(fica tarea de retratar al
escritor escondido detras de su obra; prosa
con m6rgenes ideol6gicos claros pero no r(-
gidos: humor y seriedad en definitiva.

En la primera parte destacan las en-
trevistas a Borges, Augusto Monterroso,
Fernando Alegr(a y Antonio Skarmeta, uni-
das a trabajos sobre Juan Carlos Onetti y
Garca Marquez, entre otros. Esto en cuar
to a la extensi6n mano a mano con la cali-
dad. Sin embargo las notas mbs cortas re-
visten la importancia de la localizaci6n de
autores consagrados e iniciados en el contex-
to hist6rico-cultural en que se desenvuelven.
As(, por ejemplo, encontramos narradores
que pasar(an desapercibidos en una ciudad
como Lima (siempre una de las ultimas rue-
das del coche editorial por obra y gracia de
las pol;ticas estatales) y que Ruffinelli se
encarga de dar a conocer y valorar: Jacques
St6phen Alexis, Pablo Palacio, Jos6 Luis
Gonzalez, Alvaro Cepeda Zamudio, por
decir. Igual cosa ocurre en la tercera parte
del libro, dedicada a escritores uruguayos,
en la que destacan las aproximaciones a Ho-
racio Quiroga, Felisberto Hern6ndez (excep-
cional cuentista revalorizado actualmente) y
Mario Benedetti.

La parte intermedia la ocupa un solo
ensayo sobre poes(a: el Mart/n Fierro, a tra-
ves de un recorrido por la biograf (a de Jos6
Hernandez y la dependencia que guardaba
con ciertos prejuicios de corte europeo refle-
jados en el largo poema. La violencia "en la
pampa" no fue otra cosa que una conquista
basada en el casi exterminio de la poblaci6n
ind(gena, considerada como inferior, como
hebia advertido Ezequiel Martinez Estrada.

Pero este sentido de intercambio dia-
l6ctico entre los objetivos literarios y el
mundo ideol6gico transmitido por una obra,
tiene -como dijimos- una acertada exposi-
cion en las notas de este cuaderno antiguo
y contemporaneo de Jorge Ruffinelli. Es
mis, su ventaia radica en extender su in-
fluencia hasta el punto que todo critico
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anhela como retribuci6n: comprometernos
con las obras propuestas por su 6ptica, esto
es, renovar una lectura nunca concluyente
y corroborarla tarnbien con nuestras expe-
riencias.

Edgar O'Hara
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Torrealba Lossi, Mario. Los afios de la
ira. Caracas, Ateneo de Caracas, 1979. 216 P.

El panorama politico latinoamericano de
comienzos de siglo, caracterizado por oli-
garqu (as, golpes militares, guerras civiles,
etc., es la coyuntura en que se inserta una
de las dictaduras ms; cruentas deI continen-
te. Juan Vicente Gbmez, quien tomara la
presidencia de Venezuela en 1908 y la aban-
donara a raiz de su muerte en 1935, marc6
con su gobiemo una de las etapas mas os-
curas de ia historia contemporanea de ese
pais. Durante su mandato Venezuela, res-
tringida por una escasa actividad pol tica y
cultural, conoce la actuacibn insurgente de
un grupo que, en 1928, irrumpe en la esce-
na potitica de la naci6n.

El analisis de las condiciones politico-
econbrrmicas de la Venezuela de entonces y
el estudio de la significaci6n y proyeccion
de este grupo, que mas tarde se conoceria
con el nombre de "Generaci6n del 28",
constituyen la tematica recogida por Mario
Torrealba Lossi enr su libro Los anos de la
Ira.

Al iniciar la exposici6n, el autor propo-
ne una revisi6n de ia tesis de Ortega y Gas-
set referida a ia utilizaci6n del t6rmino ';ge-
neracion". Seg6n esta tesis, las generaciones
-"cuerpo social nuevo, encerrado en si mis-
mo"- simbolizan la imagen del hombre y
de la cultura. Sin ellas seria imposible operar
er. el campo de los fen6menos hlist6rimos. La
tesis generacional resulta para el autor de
Los alios de la ira simplista y mecanicista,
pues el surgimiento de estas dIites obedece
en realidad a sucesos y circunstancias hist6-
ricas que deben prevalecer a ia hora de rea-
lizar un estudio de las mismas.

Siguiendo el hilo discursivo de la obra,
se nos presenta el ambiente de montone-
ras y caudillismo predominarnte en la naci6n
venezolana durante el gobiemo gomecista,
epoca en que el expansionismo norteameri-
cano comenzaba, al igual que en otras tierras
del continente, a establecer sus intereses di-
rigidos, en este caso, a la explotacion pertro-
lera, industria que venia desarroliandose en
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el territorio de manera rudimentaria desde
rigidos, en este caso, a la explotaci6n pe

epoca en que el expansionismo norteameri-
cano comenzaba, al igual que en otras tierras
del continente, a establecer sus intereses di-
rigidos, en este caso, a la explotacibn petro-
lera. industria que venia desarrollandose en
el territorio de manera rudimentaria desde
finales del siglo XIX.

La explotacibn petrolera transformb la
estructura economica de un pais eminente-
mente agricola, creando con esto condicio-
nes propicias para la realizaci6n de un cam-
bio socia'. Es por esto qpe el negro aceite,
perturbador de la decadente siesta venezo-
lana, constituye para Torrealba Lossi uno de
los aspectos m'as influyentes en la formaci6n
de los movimientos que aspiraban, desde
mucho antes del veintiocho, al derroca-
miento de la dictadura. Parad6jicamente, la
gestion petrolera emprendida por el tirano
se convirtio en el pilar mas s6lido en que re-
pos6 su gobiemo, al permitirle el apoyo nor-
teamericano que encontraba faciles y pro-
ductivas las inversiones realizadas en suelo
venezolano.

Entre los acontecimientos que figuraron
en el tablero de la vida nacional venezolana
de entonces, destaca la actuaci6n de un
grupo de estudiantes que, para 1928, pro-
mueve Ia celebracion de la Semana del Estu-
diante, con la finalidad de recoger fondos
para la fundacibn de su casa sede que lleva-
rfa el nombre de Casa Andr6s Bello.

A la luz de la mirada anal itica del autor,
este acontecimiento adquiere la complejidad
de un movimiento de caracter emocional, de
una fiesta civica que mas tarde se orientaria
hacia una actividad caracterizada por la lu
cha antigomecista y por el deseo de estable-
cer la alternabilidad democrStica y la libre
expresion de las ideas, convirtiendose asi en
el uinico acontecimriento que perturb6 ver-
daderamente la estabilidad del r6gimen.

Desde la perspectiva planteada por Los a-
nos de la ira, la Semana del Estudiante se
manifiesta como un movimiento de caracter
pequenio burgues, ideolbgicamente inconsis-
tente, a en otras palabras como "una reac-
cion de la idiosincracia y refinamiento cara-
quefios de la tradicion socio-cultural capitali-
na, en contra de la palurdez y tosquedad del
caudillismo montaraz y barbaro" (174).

La conexi6n establecida entre los sucesos
de la Semana del Estudiante (febrero 1928),
los afios anteriores a esta fecha y los meses
que siguieron a la misma, ofrece al lector un
conjunta visual amplio de la coyuntura
venezolana de entonces.

Otro de los aspectos referidos en la obra,
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