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El trabajo de Beatriz Pastor esta hecho
con lucidez, se nota claramente su solida
formaci6n psicoanalltica y la seguridad con
que aplica algunas categorrias marxistas en
su estudio, aunque a veces esa base te6rica
deberia meracer alguna explicacion para asi
facilitar la lectura. De todos modos, el libro
de Beatriz Pastor es un aporte, muy signifi-
cativo a la critica de la obra narrativa de Ro-
berto Arnt.

Juan Zevallos Aguilar.
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Raquel Chang-Rodriguez Violencia t sub-
versi6n en la prosa colonial hispanoamerica-
na, siglos XVIy XVII Madrid, Ediciones Jo-
se Porrna Turanzas.

Hace un buen tiempo que Raquel
Chang-Rodriguez, del Ctiy University de
Nueva York. nos viene ofreciendo los resul-
tados de su aprendizaje de las lecturas que
sagazmente hace en los textos coloniales.
Violencia y subversi6n en la prosa colonial
hispanoamericana, siglos XVI y XVII es un
paso mas que apunta a mostrar que. en dife-
rentes niveles de divulgaci6n y sofisticaci6n.
hubo una subversiva actitud de parte de es-
critores indios o criollos que. evidentemen-
te contrastaba con la literatura de propagan-
da pro-conquistadora y Je simple aceptaci6n
de los modulos muelles de la colonia. Un
primer capitulo gira alrededor de la Rela-
cion de la conquista del Peri de Titu Cusi
Yupanqui. R. Chang-Rodriguez la considera
"la primera cr6nica aborigen que narra la re-
sistencia incaica contra los conquistadores"'.
En principio la cr6nica, creemos tambien, si
es una cronica de "resistencia incaica con-
tra los conquistadores" pero esta conclusi6n
debe balancearse con la intromisi6n ideol6-
gica del escriba-traductor que tenfa sus pro-
pios intereses para tergiversar los hilos narra-
tivos. Paralela a la versi6n india discurre una
versi6n espafiola sobre como debe llevarse
en adelante la colonizacion, sobre c6mno de-
be tratarse a los indios y en especial a los in-
dios nobles que -como se ve en la cronica-
tienen poder y capacidad de resistencia. Los
meritos de la resistenciar misma, digamos de
paso, han sido magnificamente aprovecha-
dos en Te Conquest of the Incas ( 19 70) de
John Hemming, investigador canadiense que
sigue las lineas de toda esta manera de ver
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las cr6nicas. Este primer capitulo del libro
que revisatnos se complementa con adecua-
das visiones de Guamann Poma y de Santa
Cruz Pachacuti.

El segundo cap itulo trata de La Florida
del Inca. Destaca la autora la base filos6fica
que anima a nuestro Inca a poner a los in-
dios en un plano de igualdad con los espano-
les para ajustar asi un mestizaje esperanzada-
mente perfecto. La conquista es para Garci-
laso un desarrollo armonico de las teorias
del amor que desarrolla Leon Hebreo. El In-
ca hace resaltar la equidad de los c6digos de
honor indios y la predisposici6n de estos pa-
ra aceptar el cristianismo, que es otra mane-
ra de lograr la union de dos razas. En esta
esperada uni6n se centra la subversi6n inte-
lecutal del Inca lo que no era poca cosa si
consideramos los interesados prejuicios del
mundo politico espafiol.

"Las mascaras de El Carnero", el ter-
cer capitulo del libro, resalta el contenido y
la estructura de la obra de Juan Rodriguez
Freile para mostrar la critica que 6l autor
hace a todo el regimen oficial espafiol. La
biografia -autobiografia- - del novelista por
ejemplo, sirve para mostrar el caos, la inco-
herencia, del mundo colonial. "La violencia.
la ambici6n y el egoismo son los m6viles
de esta sociedad". Demostrando esto se hace
patente la falsedad de la utopia de la con-
quista y la colonizacion. El ocultamiento, el
disfraz, que asume el autor es lo que deter-
mina la aparentemente caotica estructura-
ci6n de la obra, la inica forma en que 61
puede hacer critica mordaz de la sociedad
colonial. En forma similar Cautiverio feliz y

raz6n indihidual de las guerras dilatadas de
C7hile, Francisco Nnfiez de Pineda y Bascu-
no6n se vale de la biografia para describir el
negativo regimen colonial para el criollo,
para expresar sus reclamos. En otro senti-
do el escritor chileno se enlaza con Garcila-
so pues el tambien muestra la posible coexis-
tencia de araucanos y espafioles en el mun-
do sur americano.

Por 'ultimo hace R. Chang-Rodriguez el
andlisis los Infortunios de Alonso Ramn rez
del rnexicano Carlos de Siguenza y G6ngo-
ra; esta obra muestra otro camino de solapa-
da subversion. Para el protagonista solitario
no vale ya la genealogia del criollo para me-
recer un derecho; el nuevo criollo debe ha-
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cerse su propio destino, con sus propias
fuerzas. Solo asi se puede salir del absurdo
de la sociedad colonial.

El libro muestra, pues, una constante
de subversion en toda la colonia que da nue-
va categoria y una nueva unidad a parte del
proceso de nuestra literatura colonial. Que
el signo de la independencia esti alif, desde
un principio, es otro punto que muestra que
la colonia es bdsqueda de unificacion a pe-
sar y en contra de la opresion y explotaci6n.
Aparte la bibliografia que. exhibe la autora
es un paso seguro que nos remite a futuras
ampliaciones de los temas expuestos. Vio-
lencia y subversi6n en la prosa colonial...
es una valiosa contribuci6n al tema que mas
preocupa ahora a los investigadores huma-
nistas de Nueva Axn6rica.

Francisco Carrl7lo
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Albornoz, Aurora y Rodriguez, Julio Luis
Sensemaya: La Poesia Negro en el Mun-
do Hispanohablante. Editorial Origenes, Ma-
drid. 1980. 326 pigs.

El negro ha sido y es uno de los prota-
gonistas de la historia de America: raza so-
juzgada en Africa y esclavizada en el Nuevo
Continente. utiliz6 desde siempre su expe-
riencia po6tica para expresarse y manifestar-
se. Su poesia sera entonces arma de libera-
ci6n y combate.

Los negros fueron introducidos por pri-
mera vez en Amrrica pocos afios despues del
descubrimiento, en virtud de la Real Cedula
firmada en 1501 por los reyes catolicos, au-
torizando a don Nicolds de Obando goberna-
dor de las Islas de Santo Domingo para im-
portarlos. Cuando Ulegan a America traen
consigo elementos nativos que van a fusio-
narse posteriormente con otros originarios
de America.

Incorporados a su nuevo habitat, van a
sentir el ambiente hostil y denigrante en el
cual se van a desarroilar. Aqui el ser negro
denota fealad moral e incluso inferioridad.
Un ejemplo tipificador viene a constituir
la opinion de Jose de la Riva Agilero, quien
en su conocida tesis para optar el grado de
BachWer en la Universidad de San Marcos.
ardacter de la Literatura en el Peri Indepen-
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diente, manifiesta que no puede reconoc6r-
sele ningiun mirito a la raza negra, puesto
que ni siquiera se asemeja a un ideal litera-
rio y que es innecesario ocuparse de ella.
Agrega aun mas que en los paises como
Cuba, Venezuela y Colombia donde el con-
tingente de sangre negra es mayor presen-
ta tanto en Literatura como en Politica, ca-
racteres de confunsion e indisciplina (p 12).

Establecido en nuestra cultura, el ne-
gro va a aportar con sus manifestaciones li-
terarias que se insertarin en el proceso de
nuestras letras hispanoamericanas. Tan es asf
que en los iultimos afios el tema negro em-
pieza a ser visto y estudiado como un sor-
prendente fen6meno cultural. El negro ya
no es visto como elemento decorativo del

paisaje, sino como parte integrante de este
todo que constituimos los paises hispano-
hablantes dentro de nuestra pluralidad ra-
cial y cultural.

Aurora de Albornoz y Julio Luis
Rodriguez, bajo el titulo de Sensemayd:
La poesia negra en el mundo hispanoha-
blante. han realizado una minuciosa anto-
logia tomando el tema negro como ele-
mento referencial en los textos selecciona-
dos. Los antologadores expresan que su
interes no es estetico ni historico, sino mas
bien el de determinar un ciclo originado

por el interes en el negro, pero al fin y al c
bo dirigido hacia la identificacion de este
como elemento socio-Cultual activo, en
aquellas sociedades donde el negrismo se
desarrolla con mas fuerza (9 31).

Habria que definir primero si es que se
puede hablar de poesia negra o poesia ne-
grista con cierta precisi6n critica: la negri-
tud de un poema ,estaria dada en el tema

o en el estilo? y, por (ultimo, Lcuiles serian
las caracteristicas mas notorias que hacen
que esta se convierta en un g6nero?, si es
que realmente se puede hablar de un genero
poetico en este caso.

En el afan de encontrar en las palabras
sus verdaderas raices, hay una predisposi-
cion del poeta para realizar el acto creativo
unido a un ritino de percusion contagiante.
Es el Africa y su fecundidad mitica eslabo-
nada a un nuevo continente, con su propio
pasado no menos aut6ntico. Aspecto impor-
tante es la aportaci6n lingiistica de origen
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