
porque ahi hay espiritus que viven, que ca-
minan, que viajan, que nos miran, sciior"
(p. 162). En el aspecto de la religion, fren-
te al reino del ciclo (arriba) se opone el rei-
no del fondo del rio (abajo); para mencio-
nar solo dos cjemplos.

La mentalidad colonialista del hombre
que entra en la selva, tan solo para apoderar-
se de su riqueza y destruirla, se Ye degrada-
da al maximo en el cuento "El Senor de Llu-
llapichis": "Cuando en eso observo que una
charapita empieza a crecer, crece y crece y
se convierte on una charapa gigante que casi
cubre la playa, que abrc la boca y nos traga:
Mientras nos ibamos al fondeo de sus tri-
pas, que era como pasar por muclhos cafios,
quebradas y sacaritas, tui me miraste y, tran-
quilo, me dijiste: no te preocupes, ya esta-
mos por llegar al fondo y en el fondo hay
mucho oro" (p. 53).

El rio es un elemento que fluye a traves
de los cuentos y a la vez mueve las historias
de los pueblos y personajes. Bien puede el
rio dar fecundidad a las cliacras, dar peces a
los ribererios, es decir: darles vida. Pero tam-
bietn puede darles todo -lo contrario: la
muerte: "Todo se inundo y no quedo tierra
sin agua y el agua mato los platanales, los
yucales, y los arrozales, se llevo todo el agua
y no teniamos que comer, senor, porque fa
creciente liabia matado todo" (p. 163). Y
es que para cl hombre de Ia amazonia el rio
significa todo, y solo e1 es capaz de com-
prender y amar con sinceridad la selva, por-
que vive ali con su felicidad y su desgracia,
y tambien porque: "Para ellos la selva es
un libro abierto y conocen ese libro como la
palma de la mano" (p. 179).

Vidas mdgicas..., es un libro de relatos
bastante trabajado y estructurado de acuer-
do a la intencionalidad del narrador mate-
rial. Las historias se entretejen y obedecen a
una coherencia interna, en lo que se nota el
afan del narrador por dirigirse a un puiblico
amplio, y por lo tanto el referente, el mun-
do del riberefio amazonico, para poder
plasmarse necesita de cierta forma de len-
guaje o de ciertas tecnicas que -de una u
otra manera- el narrador logra utilizar para
que el receptor acceda y penetra en ese
mundo desconocido.

Roger Rumrrill en cierta manera consi-
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gue, en esta obra, que los lectores sc intro*
duzcan a ese mundo de Vidas nidgicas de
Tunchis y HIechiceros, y asi descubran esc
plural y contradictorio, vasto y complejo
universo amazonico.
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Zalvidea, Rafael. Pichones de millonario. Li-
ma, Mosca Azul editores, 1984; 149 pp.

Con la publicacion de Duque (1934)
-novela escrita por Diez Canseco- so inicia
en la narrativa peruana una nueva veta: el
tratamiento y descripcion de las clases altas,
sobre las cuales el autor plantea una posi-
cion cri'tica; es decir, la aparicion de la nove-
la anti-burguesa.

Dentro de esta limnea ha sido publica-
do el libro de Oswaldo Reynoso En octu-
bre no hay milagros (1965) y, posteriormen-
te, los textos narrativos de Bryce Echenique
donde destaca con singularidad Un mundo
para Julius (1970).

Hoy dia surge en nuestro medio un jo-
ven escritor- Zalvidea- con una novela que
reune aparentemente -y subrayo lo de apa-
rente para retormarlo al fmal de esta rese-
fla- rasgos necesarios como para ubicarse
en este tipo de narrativa que hemos sefia-
lado.

Sin embargo, Pichones de millonario
es deudora de Bryce con mayor lealtad en
otros niveles. Por un lado, el empleo del len-
guaje coloquial que aparece indistintamente
tanto en el "decir" del narrador como de
los personajes; por otro, en el manejo del
humor, y sobre todo del humor grueso.

Luego de esbozar relaciones entre
Pichones de millonario y otros textos lite-
rarios, quisiera sefnalar dos observaciones
de caracter ideologico, que me parecen fun-
damentales para comprender esta novela.

La primera de estas observaciones,
nos remite a la idea de "lo criollo". "Lo
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criollo` -tal como aparece en Pichones...-

encierra dos posibilidades estrechamente

relacionadas. Por un lado, sirve de modelo

de identidad a las clases altas; y por otro
-consecuentemente con la anterior- es a

partir de "lo criollo" de donde surgen los
parametros para definir lo peruano segun es-
tas clases. Sin embargo, lo fundamental no
es -en esta ocasion- plantear el concepto
de "lo criollo", sino sefialar que esta idea

surge en la novela a partir de una serie dc
oposiciones. Por un lado se opone a "lo
indio" cito el siguiente pasaje donde narra

el personaje burgues "y yo me meti en re-
queteprimerisima clase, servicio pullman y
etceteras y ni por esas: aun asi mi compar-
timiento apestaba a chivato y estaba lleno
de indios..." (23 p.). Por otro lado, se opo-

ne a "lo gringo": `Te imaginas Gonzalitos:
me vieron cara de gringo esos cojudazos.
Ahi si que calente y les dije bien criolla-
zo sus cuatro carajos..." (25 p.).

Antes de plantear la segunda observa-

cion, quisiera an'tar brevemente algunas
atingencias. En Pichones... se manejan dos
tiempos y, evidentemente, dos espacios.
El primero de ellos se refiere a la adoles-
ccncia, al colegio Winnetka; el segundo,
a la adultez, a los trabajos que ocupan aque-
llos que fueron adolescentes, y tambien, a
sus soledades y frustraciones. Solo a partir
del manejo de estos dos tiempos y dos es-
pacios es que existe la posibilidad de suge-
nr un proceso.

Adema's -y esta es la segunda atingen-
cia- la novela refleja, por un lado, a la aris-
tocracia: Ramiro Quiroz, su familia de
"buen abolengo", su mansion "feudal". Y
por otro, al mundo de la burguesia: perso-
najes que se hallan en una situacion econo-
mica comoda pero no opulenta, como Es-
tradita y el Sabelotodo.

A partir de la combinacion de estas dos
breves notas, quisiera llegar a una observa-
cion que me parece fundamentaL La exis-
tencia de un proceso que conduce a una
nueva situacion que puede ser de mejora-
miento para unos, o de degradacion para
otros. En este sentido, la aristocracia, sim-
bolizada por Ramiro Quiroz, ingresa en un
rapido proceso de decadencia a partir de la
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muerte de su padre. Posteriornente, Rami-

ro pierde a su novia, se alcoholiza, decae
su situacion economica, hasta llegar al suici-
dio. Como muestra de la decadencia, me pa-
rece muy significativa la escena en la que
Ramiro invita a cenar a uno de sus ex-con-

discipulos: "La decadencia recien la note
despues: Con cubiertos de plata maciza, pe-
sados como llaves inglesas, con porcelanas
de Sevres y cristaleria de Saint Louis, cena-
mos, j,Adivina qu6e?... ;Arroz con huevo fri-
to, plitano frito y frijoles!" (83 p.) El con-
traste tan radical refleja lo que se tuvo: "cu-

biertos de plata", y lo que ahora se tiene:
"Arroz con huevo frito".

Paralelamente a la decadencia de la
aristocracia, se produce el ascenso de la bur-
guesia. En este sentido, es importante citar
dos ejemplos: a Estradita como un diplo-
matico en potencia, y al Sabelotodo traba-
jando para una compaiia transnacional.

Pichones de millonario zefleja, pues,
un proceso que muestra, por un lado, la de-
cadencia de la aristocracia; y por otro, el ad-
venimiento de una nueva clase dominante:
la burguesia. Considero que es precisamente
aqui, donde la novela escapa al control del
escritor. Este descontrol -a pesar de la pre-
sencia y buen uso de elementos como cl
humor y el lenguaje coloquial- me condu-
ce a afirmnar que Pichones de millonario es
una novela que aparentemente es seguidora
de Ia vertiente narrativa que inicia Diez Can-
seco, pero que delata a un escritor todavia
en proceso de aprendizaje.

Jose Castro Urioste
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O'Hara, Edgar: Trayectos para el hzereje,
Ed. del Azahar, Lima, 1984.

Tal vez demasiado prolifico en sus co-
mienzos, Edgar O'Hara acumulo poemarios
en cl tiempo que otros consumian en tenta-
tivas de escritura y lecturas previas. Asi,
quien a mediados del 70 fue el animador
principal del grupo "La Sagrada Familia"
parecia (y era esta una impresion generali-
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