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La segunda sección, “Una fron-
tera con alambres y espinas”, exa-
mina otras representaciones litera-
rias de la violencia a partir de un eje 
distinto pero igualmente interesante 
y más actual: el de la emigración y 
la frontera, concretamente a Esta-
dos Unidos. Aquí la violencia se ar-
ticula de modo diferente, porque ya 
no se personaliza en el dictador 
omnipotente o en el líder político, 
sino en las mafias del tráfico de 
personas y en las diferentes formas 
de corrupción y explotación deri-
vadas de los flujos migratorios nor-
malmente irregulares, así como en 
los conflictos morales y psicológi-
cos que la experiencia migrante 
produce. A partir de textos de E-
duardo González Viaña, Jorge 
Franco y Mario Bencastro, Cama-
cho Delgado estudia diferentes 
formas de transculturación produ-
cidas por la migración, que permi-
ten entender tanto la vulnerabilidad 
de algunas situaciones políticas y 
económicas latinoamericanas como 
las dificultades para alcanzar la uto-
pía de progreso en Estados Unidos. 

Por último, la tercera sección 
aporta un enfoque transatlántico, 
recordando en primer lugar la pre-
sencia de los escritores latinoameri-
canos con la prensa española (en 
particular, el diario El País) en los 
tiempos de la pandictadura lati-
noamericana, y estudiando más 
adelante dos aportaciones españo-
las a la representación de la violen-
cia dictatorial que pueden ser en 
buena medida homologadas con las 
versiones latinoamericanas del fe-
nómeno. Así, el autor estudia dos 
novelas de fuerte carga política so-
bre el pasado de la España prede-
mocrática que desmienten la tibieza 

política dominante de la novela es-
pañola contemporánea. Una es El 
vano ayer, de Isaac Rosa, novela que 
fue premiada con el premio Rómu-
lo Gallegos y que por tanto tuvo un 
especial reconocimiento al otro la-
do del océano, y la otra es La caída 
de Madrid, de Rafael Chirbes. De la 
primera se analizan detalladamente 
los procedimientos metaficcionales, 
que incluyen una evidente huella 
cortazariana, mientras que de la se-
gunda se analiza sobre todo la ca-
pacidad de penetración psicológica 
y sociológica por la que una familia 
española resume las relaciones de 
fuerzas y las tensiones sociales de 
España en el momento de la muer-
te de Franco.  

El enfoque español viene así a 
completar el panorama de textos 
que confirman la polivalencia crea-
tiva de las diversas formas de críti-
ca, denuncia y testimonio puestas 
en práctica literaria en el ámbito 
hispánico desde hace más de seten-
ta años, y que Sic semper tyrannis re-
corre de un modo clarificador y 
oportuno que sin duda servirá de 
referencia para análisis posteriores. 

 
Pablo Sánchez 

Universidad de Sevilla 
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Carlos García-Bedoya Maguiña 

(Lima, 1953) es en la actualidad uno 
de los más prestigiosos docentes 
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del letrado claustro sanmarquino 
limeño. Este aprecio le ha permiti-
do ser elegido como decano de la 
tradicional Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas. Aunque duró 
muy poco tiempo en el cargo, al 
que renunció en el 2017 por impe-
riosas necesidades de salud, conti-
núa ejerciendo su magisterio en las 
aulas de la universidad decana de 
América. 

La importancia de su labor aca-
démica se erige a partir de dos de 
sus textos que pueden ser conside-
rados clásicos en los estudios litera-
rios peruanos. El primero, Para una 
periodización de la literatura peruana 
(1990, 2004), es no sólo la más via-
ble propuesta para organizar el 
corpus de la literatura peruana, sino 
una visión panorámica de la pro-
ducción literaria de la época de la 
dependencia externa, que supera las 
graves deficiencias de los estudios 
historiográficos anteriores, convir-
tiéndose en una propuesta aún no 
superada de la periodización de la 
literatura peruana. 

El segundo, La literatura peruana 
en el periodo de estabilización colonial 
(2000), es una de las más novedosas 
contribuciones críticas de las últi-
mas décadas, no sólo por su mode-
lo organizativo, sino por la relación 
antagónica y complementaria que 
establece en su análisis de la pro-
ducción literaria colonial, entre el 
discurso criollo y el andino. Tam-
poco se puede dejar de citar esa 
colección selecta de sus artículos, 
Indagaciones heterogéneas (2012), y su 
constante participación como po-
nente en eventos académicos o su 
inclusión como jurado en concur-
sos literarios peruanos y latinoame-
ricanos.  

El 2016 publicó un libro muy 
especial, dedicado a su alma mater, 
El capital simbólico de San Marcos. Es-
tudios literarios: figuras representativas. 
En este sentido y lúcido homenaje 
recorre con sensatez y prolijo acier-
to el camino de las ideas literarias 
que sembraron en las aulas durante 
la segunda mitad del siglo XX pre-
claros maestros como Estuardo 
Núñez, Alberto Escobar, Antonio 
Cornejo Polar, Francisco Carrillo, 
Wáshington Delgado, Carlos E-
duardo Zavaleta, Tomás G. Escaja-
dillo y Raúl Bueno. De todos ellos, 
García Bedoya recoge su legado 
innovador, vinculado a la literatura 
peruana, en los campos de la histo-
riografía, la teoría y crítica literarias.  

En este sucinto reconocimiento 
figuran dos ilustres arequipeños: 
Antonio Cornejo Polar y Raúl 
Bueno Chávez. Ambos se forma-
ron en las décadas del 50 y del 60, 
respectivamente, en los antiguos 
claustros agustinos de la Facultad 
de Letras, y migraron a Lima, don-
de se incorporaron a la vida acadé-
mica sanmarquina y produjeron 
una obra que Carlos García-Bedoya 
rescata y valora en el moderno y 
postmoderno marco heterogéneo 
de las relaciones entre literatura, 
sociedad y cultura peruanas.  

La historización de las ideas lite-
rarias recorrida por García Bedoya 
permite, de un lado, seguir los in-
tereses particulares de los autores 
estudiados y, de otro, ubicarlos y 
relacionarlos con el saber literario 
europeo y latinoamericano. El dis-
currir propuesto ofrece una mirada 
global del proceso y también de los 
momentos generacionales que con-
tribuyeron de paso a la compren-
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sión de la peruanidad y el desarrollo 
del país desde la reflexión literaria. 

La metáfora del “giro” que utili-
za en sus artículos, acompañados 
de breves semblanzas y sutiles re-
señas vitales, le sirve para observar 
la acumulación del pensamiento li-
terario de tres generaciones poste-
riores y separarlas en el tiempo, pe-
ro vinculadas por la búsqueda de 
una tradición académica y la ense-
ñanza de la literatura peruana. 

Ante el pensamiento crítico fun-
dacional de José de la Riva Agüero, 
José Carlos Mariátegui y Luis Al-
berto Sánchez, caracterizado por 
una visión de la literatura peruana 
de ribetes contradictorios, se postu-
la una complementaria necesidad 
entre el positivismo de Riva Agüero 
y Sánchez y la reflexión peculiar e 
innovadora de Mariátegui.  

Los tres grandes momentos (gi-
ros) posteriores, representados por 
los notables catedráticos sanmar-
quinos Estuardo Núñez, Alberto 
Escobar y Antonio Cornejo Polar, 
anunciados por el escritor Carlos 
Eduardo Zavaleta, son retomados y 
corroborados en el derrotero teóri-
co-crítico de Carlos García Bedoya 
como una suerte de rupturas paula-
tinas –en la segunda mitad del siglo 
XX– con el paradigma hegemónico 
positivista y un continuum pionero 
de construcción de un pensamiento 
moderno –desde la peruanidad ma-
riateguiana “sin calco ni copia”– 
que responda a las manifestaciones 
de la propia literatura peruana y el 
desarrollo de los estudios literarios 
patentizados en el extranjero.  

El esfuerzo auroral de Estuardo 
Núñez por dotar a los estudios lite-
rarios de cientificidad (teoría-méto-
do), a partir de sus acercamientos a 

la poesía peruana de inicios del si-
glo XX, provocó, aunque en silen-
cio y soledad, el abandono de la 
crítica impresionista, intuitiva y 
subjetiva.  

La posibilidad interpretativa de 
la literatura a partir de la crítica lite-
raria se evidencia en las antologías, 
estudios estilísticos e investigacio-
nes lingüísticas de Alberto Escobar, 
quien, con audacia y sensibilidad 
fue creando la seria y disciplinada 
labor de interpretar los textos lite-
rarios peruanos.  

El recorrido de los vastos apor-
tes de Antonio Cornejo Polar, tan-
to en la crítica, la historia y la teoría, 
a través de sus libros más impor-
tantes, así como su pertinaz tarea 
de dirigir la Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana, nos muestra el le-
gado de uno de los forjadores de 
un pensamiento nuevo en la litera-
tura y cultura latinoamericanas. 

A estos tres pilares fundamenta-
les del desarrollo de las ideas litera-
rias en el Perú desde la cátedra 
sanmarquina se suman, en primer 
lugar, al gran difusor de la poesía 
peruana a través de la revista Haraui 
(1963-1999), Francisco Carrillo Es-
pejo, apasionado por las crónicas y 
los textos coloniales, destacando su 
acercamiento al Inca Garcilaso con 
un trabajo que linda con la novela, 
la poesía, la historia y la biografía 
para tratar de explicar el drama de 
la identidad de nuestro celebérrimo 
cronista. 

En segundo lugar, continúa la 
figura del poeta Wáshington Del-
gado, con sus brillantes aportes en 
el campo de la historiografía litera-
ria. Dicha labor, aunque sintética, 
contribuyó a renovar el paradigma 
positivista con sugerentes propues-
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tas acerca de la obra de diversos 
autores a partir de un método que 
contrapone Lima/Provincias y un 
sugerente esquema de periodiza-
ción. 

En tercer lugar, revisa las con-
tribuciones del escritor Carlos E-
duardo Zavaleta, el gran responsa-
ble de las innovaciones técnicas en 
la narrativa peruana, como inte-
grante de la generación del 50. 
Aparte de la importancia de sus 
novelas y cuentos, en los que Gar-
cía Bedoya percibe lo vasto y diver-
so de los mundos representados, 
Zavaleta ha examinado, como testi-
go y protagonista, ese momento 
narrativo, abordando la obra de sus 
compañeros de generación y con-
tribuyendo a una mejor compren-
sión del cuento y la novela produ-
cidos en ese momento. 

En cuarto lugar, se refiere a 
Tomás G. Escajadillo, quien, junto 
a sus grandes contribuciones al es-
tudio de la narrativa indigenista, ha 
centrado –con ferviente pasión– 
sus reflexiones en el pensamiento 
literario y cultural de Mariátegui. 
Finalmente, se ocupa del poeta 
Raúl Bueno, recorriendo en base a 
sus libros la coherencia de su acen-
drada vocación teórica, ubicando 
sus mejores aportes en la noción de 
sistema literario.  

La búsqueda y desentrañamien-
to de la tradición literaria en el de-
rrotero histórico, así como la forma 
de interpretarla en relación con la 
realidad peruana, es una empresa 
intelectual no fortalecida en nuestro 
ámbito académico. Por ello, el es-
tudio de Carlos García Bedoya es 
un acercamiento pionero en la revi-
sión de las múltiples y disímiles re-
presentaciones elaboradas por los 

mejores exponentes de la comuni-
dad letrada sanmarquina y por ende 
peruana, a la luz del conflicto (rup-
tura y continuum) entre proyectos, 
actores y discursos. 

 
José Gabriel Valdivia Álvarez 

Universidad Nacional  
de San Agustín de Arequipa 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


