
importante. En el se encuentran elementos
claves del relato, pero hay que dudar de su
veracidad considerando que corresponden a
un miembro de la parte afectada y por tan-

to es una version parcializada. Si bien se evi-
dencian en este parrafo los deseos d, apro-
piacion del fundo Tulpayoc y la critica a

la forma como han accedido al podei las au-
toridades, razones suficientes para ganarse

la enemistad de cualquier persona, cuando
analizamos con mayor detalle el discurso

de Llica, encontramos elementos muchos
mis importantes quec explican la confronta-
cion de los Ingar con las autoridades.

Llica al caracterizar a las autoridades
del pueblo utiza prejuicios de tipo racial.
El Goberiiador apodado "El Huejti` cS 'Un
cholo cuyos pantalones exhibian bolsas en
las rodillas y no cubran ni lo alto de sus za-

patos de cafia" (p. 38); sobre los sfndicos
expresa: "Unos indios (los Blamados sl'ndi-
cos) venian detras" (p. 38). Al reconstruir
el rnodo de hablar de el Gobernador, se le
signa como una persona que no domina el

cspaiiol: ` ;Tas hablando mucho! -dijo el
Huejti. Lievensi a] Shesha" (p. 40). En cam-
bio, tanto Llica como toda su farnilia hablan
ia norma correcta del espaiioi. Estos detalles

demuestran que el factor etnico es cl que
subyace en ci discurso del Llica; es decir, la
confrontac Sn entre "indios" y "blancos"
o por lo menos lo que representan estos dos

terminos. El Llica utiliza, tambi6n, el crite-
rio racial para identificar y diferenciar a su
familia. A su hermano Shesha lo describe
del siguiente modo: "Shesha (...) era el ma-
yor de nosotros, el ma's bajo y ma's blanco,
el quie no dejaba de fumar" (p. 20). No son
estos los iunicos casos en los que el Llica uti-
liza el criterio racial sino que hay muchos
ejemplos en los que se recurre a ese criterio.

Las relaciones interfamiliares de los In-
gar tambien son conflictivas. Alberto, her-
mano mayor de Llica, encargado del mane-
jo de las propiedades de la fanilia es adulte-
ro. La esposa con un resentimiento justifica-
do agrede con frecuencia a su marido. La fa-
milia ticitamente aprueba el adulterio de Al-
berto y el criterio racial vuelve a aparecer
para justificar la conducta del adtltero. La
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esposa (Gaudencia) es india y la amante
(Dolores) tiene rasgos blancos.

La violencia es una constante en la no-
vela, tifie la relaciones de los Ingar con las
autoridades del pueblo asi como las relacio-
nes al interior de la familia. Los vilnculos en-
tre los Ingar y los habitantes del pueblo se
enfrian, motivados por el temor generaliza-
do a las autoridades. El poder local esta for-

talecido por la presencia de la tropa. Muchas
personas que aprecian a los Ingar tienen que
tonmar actitudes en contra de la familia. Una
atmosfera de miedo y hasta de terror en-
vuelve al pueblo.

Si bien en ci texto que resefiamos se
expresa 'a experiercia vital de un adoles-
cente que junto a su fatmilia enfc;ita al po-
der local, injusto, arbitrario, conseguido de
mala mancra con cl tinico fin de buscar cl
beneficio propio, el valor fundamental de la
novela radica en que reproduice de manera
precisa uno de los problemas gravitantes del
munrdo andino, inundo en cl que se presen-
tan profundas contradicciones. Hemos insis-
Lido en resaltar el racismo soterrado que
subyace el discurso del Llica, porque este es
un problema que no solo se presenta en el
mu.ndo andino sino que en toda la sociedad
peruana. Es tambien --en la novela- como
una cristalizacion del vasto campo de con-
tradicciones violentas que sacuden a la so-
ciedad y en esa medida iinplica uni recurso
narrativo destinado a concentrar en una rea-
lidad -que es tainbien un simbolo- las dra-
ina'ticas tensiones que vive el pais. Desde es-
te punto de vista no pudo ser mis oportuna
Ia reedicion do Los Ingar. A pesar de haber
sido editado por primera vez hace 20 anios
tiene todavia vigencia.

Juan Zevallos Aguilar
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Crispfn Ore [y] Eco: Mineros de Ganarias..
La gran mnarc/ia Ayacucho - Lima, Lima,
Eco, 1984.

El relato testimonial tiene larga data en
la historia de nuestra literatura, pero la rei-
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vindicacion que el grupo "Narracion" hizo
al respecto eidencia el reconocimiento de
una tradici6n literaria que se venia dando
en el pais y las posibilidades de un discurso
que se atiene a los hechos. Esta tradicion co-
rresponde a una forma de hacer literatura
aun cuando en sus origenes no se halle la
expresa manifestacion de una poetica del
relato.

Deciamos que grafica una forma his-
torica cuyo inicio lo remitimos a las rela-
ciones escritas dentro del conflicto que co-
mienza con la conquista. Exponentes ma-
yores en la propuesta de una imagen nacio-
nal, en la version de los vencidos, constitu-
yen los trabajos de Garcilaso Inca de la Ve-
ga y Huaman Poma de Ayala.

Esta forma literaria de vieja data his-
tonca en su version popular alcanza otras
dimensiones. Tales relatos constituyen for-

mas de adquisicion del saber popular por
medio de la palabra, parten y se atienen
a hechos o acontecimientos signifilcativos,
en la medida que permitan sacar "leccio-
nes" que enriquezcan las experiencias de
la lucha popular.

El atenerse a los hechos permite que
esta literatura aparezca a nuestros ojos co-
mo "suprarealista": pasajes de la vida real,
concreta, quedan enfrentadas a nuestra pro-
pia imaginacion, sobre todo en los signos de
violencia que estos relatos recogen. Privile-
giados los hechos, tal como venimos dicien-
do, lo subjetivo que se puede entrever en
los testimonios proyecta cierta tension emo-
tiva que les da un tono poetico. Cabe ano-
tar, asiniismo, que la construccion de estas
versiones tiene su raiz en in necesidad de
autoconciencia y forja de identidad del gru-
po o clase social productora del hecho li-
terario.

La atencion que damos a este tipo de
literatura obedece a la nutrida produccion
que tiene en estos filtinios ainos. Produccion
que se ve acompanada por in propuesta o
aparicion de otras formas de produccion
literaria y con un circuito que escapa al
circuito comercial del libro; y pone en evi-
dencia lo limitado que resultan las catego-
rias de anilisis literario en el caso peruano.
En lineas generales, planteamos el siguien-

te ordenamiento inicial para su estudio sis-
temitico. En efecto, a nivel del relato tes-
timonial puede observarse dos vertientes
basicas una que busca la reconstruccion
del universo rural y otra que recoge el
universo urbano popular. La vertiente ru-
ral esti ligada a la oralidad, al problema del
bilingiuismo, recoge el mundo andino, la
vida en el campo y por momentos se entre-
v6 signos de mesianismo: Erasmo Mufioz,
yanacon del valW de Chancay (1974), Gre-
gorio Condori Mamani (1977), etc. La otra
gran vertiente recoge el universo urbano
popular, dentro de esta optica podemos
anotar que el relato reconstruye la bus-
queda por una identidad, el relatar para ex-
plicar experiencias que enriquezcan las lu-
chas populares: Luchas del Magisterio, Do
Mariategui al Sutep (1979), Compafieros to-
men nuestra sangre. . . La lucha de los obre-
ros de Cromotex (1980), etc.

Dentro de esta perspectiva, cabe anotar
Las dos formas basicas de elaboracion y pro-
duccion del relato testimonial. Un buen gru-
po que atiende dicha produccion correspon-
de a los cientificos sociales (Carmen Esca-
lante, Ricardo Valderrama, Inelda Vega
Centeno, Guillenno Gil Iparraguirre, Jose
Matos Mar, etc.) cuya atencion esta centra-
da en la reconstruccion de la historia social
como fenomeno de estudio a traves de los
Llamados "historiadores naturales". De otra
parte estan las versiones de los propios pro-
tagonistas de las luchas populares, ya sea co-
mo escritores colectivos o individualizados
o como versiones retrabajadas por grupos de
educacion popular, tal como ocurre con el
texto que resciiamos.

Hemos dicho que la produccion ma-
yoritaria de los relatos testimoniales se Ye
inmersa en un circuito que no es exclusiva-
mente el propiamente comercial, toda vez
que intenta llegar a los propios destinata-
rios, queo sn a ]a vez sus referentes origi-
narios. Llama la atencion por ello, hi fun-
cion que cumple cl lector ideal al recepcio-
nar cl texto, que produce un singuLar pro-
ceso creativo: a partir del texto escrito co-
mienzan a desbordar "historas" paralelas,
que aclaran, ratifican o proponen otros su-
puestas a las recogidas en el relato; tal co-
mo ocurre en la actualidad con cl trabajo
de Carmen Olle0-lla Juan H. Pevez Memorias
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de un viejo luchador campesino (1983)
en la provincia de Parcona y del mismo mo-
do con las "historias" que comienzan a
elaborar los trabajadores que pertenecen
al taller de Historia Obrera que desarrollan
Wilson Sag'stegui y Carlos Basombrio de
'Tarea".

Minieros de Caniurias, La gran mzarcha:
Ayacucho-Lima de Crispin Ore, minero, y
cl trabajo final del grupo popular Eco, re-
lato acompaiado por el poema "Domingo
por la mafiana" de Dionisio Cuenta, maes-
tro de la escuelita de Canarias y los frag-
mentos poeticos -y fotografias de Delfin
Cuba Taquiri. El relato testimonial se atiene
al registro de la marcha de sacrificio de los
mineros de Canarias (Ayacucho) a Lima,
ocurrida entre los meses de octubre de 1982
y enero dc 1984, feclia del retorno a la mi-
na. Una sintesis de los lieclios relatados
comprcinde las peripecies pasadas en la mina,
la decisi6n de marcha ("Era la primera vez
que sallamos en marchia"), el paso por va-
rios pueblos, los desciicuentros culturales,
tanto asi como los desenganios ante las pro-
mesas de solucion y las luchas, ya agudiza-
das en la ciudad de Lima, en pos de la con-
quista de la estabilidad laboral, el pago de
haberes y cI relanzamiento de la mina.

El tono con que el relato testimonial
fluve es franicamente didactico, intenta en
todo moniento cstablecer la necesidad de
ir sacando "lecciones" de la experiencia:
"Alli vimilos que hlabiamos partido muy de-
sorganizados, que 6ramos novatos, la expe-
riencia n2os estaba ensefiando, nunca habia-
milos pensado hacer este tipo dc lucha" (El
subrayado es mio). Ganar experiencias pa-
ra superar deficiencias organizativas y apun-
talar mejor la luchla, postulando una nueva
practica, es la leccion que sacamos del texto.

Hay tamblen en cl testimonio el im-
pacto de lo novedoso en el asombro que re-
sulta para los mineros de Canaria cl paso por
otros pueblos y ciudades; elemento que se
visualiza mejor aun cuando se observa el
encuentro de dos mundos: el del minero
andino frente a los pobladores costefnos:

"Yo pense que el compaflero Tordoya fel
negro] era caporal de alguna de las hacien-
das que colaboraban con nosotros, hastra
que alguien dijo que era de la base de Nazca;

entonces todos los nifnos se asomaban a 61,
lo miraban, posiblemente por el color, cl
tamaflo, pues realmente todos los serranos,
chiquitos nomas somos nosotros". Impac-
to que indudablemente es mayor al arribo
de la ciudad de Lima: "El medio ambiente
cultural, social, era muy difrernte, bastan-
te clhocante para los trabajadores (..-) mas
era lo que mibiramos que lo que reclamaiba-
mos; nosotros mirabamos sn vitrinas y ellos
[los de Limlal nos miraban como carg'aba-
mos a los niiios al hombro y CoMo los chi-
quitos levantaban cl punlo de su papa".
Clhocante, es cl termino que ilustra cl de-
sencuentro entre dos culturas, que no lo-
gran comprenderse, que tienen distintos
supuestos y ubicaci6n en la sociedad.

Sin embargo, cl signo de este texto
est,i en el registro de la violencia de un pais
deformado, de un pals donde la practica
democratica formal, no es acompafiada por
cl respeto a la vida y al trabajo. El sigilo
caracteristico de esta democracia es la vio-
lencia exasperada: asi por lo menos so de-
ja euitrever en el texto. A cada nmomento,
desde la salida de Canarias, los mineros tie-
nen que enfrentar a la policia, a sus prome-
sas, a las golpisas, a los ultrajes; violencia
que ha llevado a los mineros a conquistar
sus derechos a fuerza de sobrevivir en la
ciudad y a luchar con palos y cascos hasta
tomar la Plaza de Armas y arrancar Ia solu-
cion a sus reivindicaciones. Uno de los pa-
sajes mas conmovedores, con tono epi-
co. de esto testimonio constituye la sec-
cion `Lucha lucha J campesino lucha / lu-
cha obrerito / nuestra vida ya esta I senten-
ciado para I morir I con las bombas": se
trata del entierro de Florencio Quilla Hua-
mani, que tras la marcha y toma de la Pla-
za de Armas de Lima es asesinado en un en-
frentamiento policial; la imagen aparece
"suprarealista": "Habia una dotacion del
ejercito, batallones bien armados todos,
con bayonetas, con todo. Inclusive habian

cariones. Disparaban iBUM! y ya no enten-
diamos a quien disparaban. / Nos miraba-
mos a ver si caiamos. No sabiamos que tan-
ta bulla hacian en entierro de sus compalne-
ros. Todos llorabamos, nuestra moral no
entendia, caidos estabamos; janas hemos
visto zapatear un can'on contra ol piso. Peor
cuando comenzaron a desfilar con direccion
a nosotros. Dijimos, si nos matan, que nos
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maten a todos pues ya". Este encontrarse
ante una situacion inusual, hace que todos
se recojan en una especie de muerte colecti-
va ante los zarpazos de las bombas del cjer-
cito; una suerte de acabar la vida ya no so-
lo con el companiero que se va enterrar, sino
con todos los que cstin aqui en la ciudad.
El susto paso y solo quedaba la promesa de

"seguir, a [del continuar esta larga lucha".

Indicaremos que la historia se desarro-
lla linealmente y en primera persona. Dcl
mismo modo, deseamos antes de cerrar
nuestra lectura, indicar que la poetica que
se logra entreleer en el testimonio ratifica
la decisi6n de atenerse a los acontecimien-
tos. Asi el origen de los conjuntos musica-
les aparece como formas de apoyo y divul-
gaci6n de la marclia minera y en voz de
"Los angeles de Canarias" se dice que las
canciones son "compucstas de acuerdo a
nuestra realidad, de acuerdo a los sufrimien-
tos que nosotros liabiamos pasado, era una
ligazon tajante". A caballo sobre la realidad
nos acercamos a las leccciones que prometen
un pais mejor para los peruanos.

Gonzalo Espino Reluci
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Rumiril!, R6ger, Vidas Mdgicas de Tunichis
y hechiceros. Lima, Tall. Imp. Ital Peru,
1983, pp. 187.

El relato en la amazonia aparece conjun-
tamente con el proceso de formacion de los
grupos sociales que van poblando la region.
Desde antes de los viajes de exploracion y
colonizaci6n de los espanioles, ya existia una
narrativa oral (mitos, leyendas, tradiciones)
y por supuesto existe actualmente, solo que
no la catalogamos como tal, pues inclusive
se ha tratado de marginarla y llamarla sub-
literatura. Y esto se debe precisamente a
que la teoria, historia y critica literarias han
venido trabajando con nociones literarias
estrechas, inadecuadas para el estudio de li-
teraturas complejas como la de America La-
tina. Estas nociones, fundadas en otra expe-
riencia literaria, nos impiden una autonomla
en la interpretaci6n, comprensi6n y valora-
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cion de los textos literarios producidos en
la amazonia o en cualquier lugar de Latinoa-
merica.

No cs un aventurisino ingenuo cl que es-
tudiosos de la literatura latinoamericana, co-
mo Angel Rama o Antonio Corncjo Polar,
hayan visto la necesidad de cuestionar las ca-
tegorias basicas aplicadas al estudio de nues-
tras literaturas. Este cuestionainiento impli-
ca un nuevo ver, o ver mas alia de lo que la
critica tradicional podia apreciar; es decir,
un nuevo reflexionar sobre el proceso de
nuestras literaturas, y dentro de ellas la li-
teratura de nuestra amazonia.

Es necesario, entonces, romnpiendo los es-
quemas tradicionales, empezar el estudio de
nuestra literatura amaz6nica a partir de los
relatos orales y a partir de los primeros es-
critos. Aquellos estin vigentes en la tradi-
ci6n oral, o estAn compilados por una tradi-
ci6n escrita, sin perder su carizeter oral. Pa-
ra esta priniera linea pondria tres ejemplos:
las cr6nicas, las investigacioncs hechas por
Victor Andres Belaunde sobre Los mitos
amnaz6nicos y el imnperio (191 1); la compila-
ci6n heclia por Carlos Ddvila Herrera Rela-
tos inidigenas de la sehla (1983). Los prime-
ros relatos escritos serian los producidos por
cronistas, piensese en Relacion de Desctbri-
,niento del Rio de las Ainazonas (1894)
del P. fray Gaspar de Carvajal; en Nuevo des-
cubrimriento del gran rio de las Amazon2as
(1641) del P. Crist6bal dc Acufia; y tam-
bien en la obra de Josd Manutiel Vald6z y Pa-
lacios Viagem de cidade do Ctuzco a de Be-
leam do Grao Para pelos rnos Vilcamayu,
Ucayaly e Amazonas, del cual Raul Po-
rras Barrenechea nos dice: "Es, pues, el pio-
nero del paisajc romantico y de Ia historia
republicana (...) abri6 la ruta fluvial del
Urubamba al Ucayali en 1806, ninguii viaje-
ro no hombre de ciencia habia atravesado
entonces esas regiones. Castelnau, Markham
y Raimondi llegarian despues" (Raul Porras
Barrenechea. Un viajero y precursor romdn-
tico cuzqueiio. Don Jose Manuel Valdez y
Palacios. Miraflores, Instituto de Altos Estu-
dios Peruanisticos R.P.B., 1970, pp. 13,23).
En esta misma linea so ubicaria la obra de
Jenaro Herrera Leyendas y tradiciones de
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