
relato policial como "una idea de literatura
basada en la inteligencia pura, en cl ejercicio
todopoderoso del pensamiento" (p. 44). So-
bre todo, es significativo cl c6digo que cl
discurso engendrado por el relato fantistico
va armando como propuesta que desborda la
palabra literaria al alcanzar un valor de
circulacion reconocido y aceptado por et
grupo.

En ia presente resena es preciso pun-
tualizar que hemos tratado de esbozar las
categor(as claves utilizadas por Avelianeda
a.si como el aparato metodol6gico.
Avellaneda logra articular de manera certe-
ra lo hist6rico-soclal con ho ideol6gico cul-
tural. Aprovecha los aportes mis fruct(fe-
ros de ia semi6tica para lograr su prop6sito.
Es preciso afadir que Aveltaneda realiza un
trabajo riguroso en fa indagaci6n de medios
impresos aparie del corput de estudio que
escoge.
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Lewis, Marvin A.: From Lima to Leticia.
The pe&u'in novel of Mario Vargas Llosa.
Lanham/New York/London, University
Press of Arnerica, 1983, XXIV + 157 pp.

Sumindose a la ya abundante biblio-
grafia cr(tica sobre la obra de nuestro nove-
lista mis famoso, tenemos en manos un va-
lioso anglisis de [as "novelas peruanas" (Ii-

bro publicado antes de Historia de Mayto)
de V.LL. El libro resulta convincente res-

pecto de sus propositos y hace uso de una
extensa bibliografia respecto a los t6picos
de su enfoque (en to cual sc excede por mo-
mentos) y en relacl6n a ia cr(tica preexis-
tente sobre la narratia de Vargas Llosa.
Aun cuando fa norma de sus enfoques es

cl uso riguroso de sus elernntos de anilisis,
el autor cae con frecuencia en ingenuidades

y desenfoques. Por momentos pareciera co-
nocer la personalidad de Vargas Liosa ce-
mo si se hubiese "congelado" en 1969, el

ano de Converwcion en a Catedral, o antes,
pues tiende a santlfkar beat(ficamente la
coherencia (Ia correspondencia) entre el
V.LL. de las novelas iniciales y el escritor
posterior; para Lewis sigue teniendo vigen-

cia el discurso "La literatura es fuego" de
1967 (al recibir V.LL. cl premio "R6mulo
Gallegos"), cuando la triste realidad es que
el autor contestatario de aquel entonces se
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ha convertido- en un aut6ntico bombero
( iC6mo no olvidar su dramatico llamado a
ta uni6n de los "partidos democraticos"
-A.P./P.P.C.; c6-mo no recordar su pedido

para que se vote en las u'timas elecciones

por el partido que esti al extremo derecho
del espectro politico naoional!). Comen-
tando las "dos ideas centraies" de su discur-
so de 1967, dice Lewis: "La segunda idea
propuesta por Vargas Llosa es que escribir

literatura significa inconformismo y rebe-
li6n y que la esencia misma del escritor esti
vinculada a Ia protesta, la contradicci6n y la
critica. La literatura, para if, es una forma
permanente de insurreccion. Para sa credito,
Vargas Llosa ha sido fiel a estas convicciones
a traves de su carrera literaria" (p. XIV).
Clara, La guerra del fin del mundo queda
fuera del imbito de estudio de Lewis, e
Histor de Mayta todav;a no hab(a apare-
cido. Y dif(cilmente podr(a haber ie,do
Lewis la deliciosa nota que Gregorio Mar-
tinez publicara en el semanario Mlarka
sobre la "presentaci6n en sociedad" de
la primera de ellas. El "insurrecto", el
"contestatario" recibiendo al presidente Be-
laande en medio de la "alta sociedad" lime-
fha, en el mis tradicional hotel de la capital
(algunas "personas del ambiente" estiraban
los cuellos al fondo del sa.6n: ninguna de
ellas hab(a conseguido asiento: no califica-
ban).

Lewis precisa certeramente el "m6to-
do' de su libro: "El presente estudio anali-
za cuatro novelas mayores de Mario Vargas
Liosa: a cidad y los perros (1963), La
casa verde (1966), Conversaci6n en la Cate
drat (1969) y Pantale6n y las visitadoras
(1t973). Mi foco est. en trabajos que inter-
pretan la realidad peruana. El prop6sito de
este libro es echar luz en varias ticnicas y
temas de estas novelas, con el prop6sito de
mostrar c6mo contribuyen a Ia visi6n total
que Vargas Llosa tiene sobre fa condici6n
humana en el Peru. Siguiendo bgsicamente
una aproxamaci6n tematica, los elementos
que se examinan incluyen el modo ironico y
su relaci6n con Ia estructura novel(stica; Ia
nocion del heroc, apuntalamientos filos6fi-
cos tales como el determinismo y el existen-
cialismo, y el punto de vista del autor sobre
el proceso de la historia peruana" (p. XXI).
En un quinto capitulo el autor alude a La
rib Julia y el escribidor (a la que considera
en cierto modo Ia contraparte de Conversa-
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ci6n. . ., desde que ambas estin ambientadas
en el mismo tiempo hist6rico) e intenta sin-
tetizar las "conclusiones" del libro. Asf or-
ganizado, el libro tiene cuatro caphtulos cen-
trales: "1. Hero&smo: un fragil estado";
"2. lronia: el modo deceptivo"; "3. Deter-
minismo y existencialisrno: una dif;cil amal-
gama"; "4. Historia: la dimension peruana".
Una breve "lntroducci6n" titulada "Mario
Vargas Liosa: el hombre y su obra" y una
excelente "Bibliograffa selecta" final com-
pletan el volumnen. Con ligeras variantes cada
cap(tuio exarrina las novelas en el orden de

su publicaci6n; el cap(tulo 3 examina por
separado "determinismo"' de "exisWncia-
lismo" (limitandose esto ultimo al sartreano
Zavalita de Coti'erseci6n. . ). El cap ftulu 4
esta basado principalmente cn esta uitima
rios,e,a v en calas sobre ia significacion hist6-
rica de La casa verde 'especialmente en lo
que atane a la devoci6n de los mangaches
por Sanchez Cerro, personaje de la historia
rea' ademrs de presencia "nmrtica" en la no-
vela). Con todo ebio Lewis pretende de-
sentrafiar aspectos esenciales dc la significa-
cion de las novelas de Vargas Llosa: "Este
anlraisis busca revelar que cl estudio de las
matrices ternticas centrales de las novelas
y !os matices especiales en su presentaci6n
pueden llevar a la definici6r, de: un grupo
de significaciones y una interpretacion de ia
realidad" (p. XXII). Esto es to que, con ro
pocos logros, consigue Lewis con un rigor
sostenidc a todo' lo largo del libro.

En e, primer cap(tulo, luego de analizar
los "hdroes" y "anti-heroes" de Vargas Lio-
sa, dice Lewis: "Los protagonistasexamina-
dos revelan un patr6n consistente de rebeli6n
e intentos de auto-afirrnaci6n, seguidos, sin
embargo, inevitablemernte por una u otra
forma de derrota" (p. 26). Y, aunque do-
cumenta formas de los intentos del heroc
pOr realizarse a si mismo en un contexto
hostil, Lewis concluye el capctulo afirman-
do: "Cormo resultado de ello, las represen-
taciones novelescas de Vargas Llosa sobre el
Peru parecen incapaces de contener a un
heroe positivo debido a los valores adversos

prevaJentes en Ia sociedad V debido al hecho
de que los seres humanos estan hechos lan-
tc de caracterfsticas positivas como de nega-
tivas. Sus ce'sonaies rruestran muchas po-
tencialidades pero rara vez logran sus metas

debido a limitaciones individuales y socia-
les" (Ibid.)

Al estudiar "el modo deceptivo" de Ja
iron(a en Vargas Llosa, Lewis argumenta
que si bien cl Vargas Llosa anterior a Pan-
taledn. . . es refractario al use del humor
(quizas le falt6 a Lewis examninar los tajan-
tes argumentos en contra del uso nol(sti-

co del humor que durante muchos aios y
cinceo libros de ficci6n tuvo V.LL.), la iro-
nia si ha estado presente en su obra desde
sus inicios mismos. Lewis distingue en'tre
"ironra verbal", "ironfa dramitica" e "iro-
nia metaft'sica" o "c6smica'. (En general,
Lewis apuntala el uso de su terminologia
y conceptos con citas de textos te6ricos re-
ferentes a cl;os, aunque aigunas veces se ex-
cede quizas en tal "apuntalamiento" --oer-
does it!. Llega a la conclusi6n que "ta es-
tructura irorlica de !as novelas de Vargas
Liosa abarca tres contrad icciones bisicas.
Antes que nada, las experiencias examinadas
revelan un conflicto er,tre las espectativas y
io que en efecto se logra. En segundo lugar
hay una contradicci6n entre los valores y as-
piraciones y lo que los personajes en ultima
instancia logran. Adicionalmente, la discre-
pancia entre lo que resulta evidente en la
superficie, y las verdaderas implicancias de
una situaci6n dada es importanlisima para
la comprensi6n de las narrativas" (p. 49). Al
arpumentar que "V'argas Llosa vc al hombre
peruano como v;ctima de Ia ironfa inherente
en Ia condici6n humana", Lewis agrega que
`las inconsistencias e incongruencias en los
rr,odos de caracterizaci6n y presentaci6n (de
los personajes) son compatibles con el pun-
to de vista ir6nico de Vargas Llosa de que el
mundo es en esencia es parad6jico y que s6
lo una presentacion ambivalente puede cap-
tar sus contradiccionts" (p. 50).

En el tercer cap;tulo, como queda di-
cho, Lewis estudia cl "determinismno" sepa-
radamente del "existencialismo". Nota, pa-
ra c6mernzar, ia discrepancia entre los cr(ti-
Cos de Vargas Liosa acerca de si existe o no
una vision determinista ern sus novelas. Por
ello usa mas bien el concepto de "determi-
nismo suave" lo que le permite argumentar:
"Visto en esta luz, ia perspectiva (de V.LL.)
de la vida puede tildarse de pesimista pero
ciertamente no de fatalista. El fatalista,que
mantiene que ios deseos y las elecciones de
los hombres son irrelevantes y que todos los
acontecimientos, al estar al margen del con-
trol de los seres humanos, ocurrirAn en una
forma predeterminada que no puede ser
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cambiada por lo deseos o por 'a voluntad del
hombre, parece reflejar una actitud diferen-
te de la adoptada por Vargas Llosa" (p. 55).
Nos parece que, aunque no sea "novela
peruana", Lewis debi6 pegarle una second
look a La guerra del fin del nwndo que
ciertamente es fatalista mi que pesimista.
Al final del capftu;o, Lewis opta por una
"reconciliaci6n" del determinismo (dei "de-
terminismo suave") con el existencialismo:
"Al yuxtapone. fa tecnica del fluir de la
conciencia, habituatmente asociada con la
escritura existencialista, con una concep-
ci6n dinamica del tiempo, y at presentar Ia
influencia de las instituciones sobre los se-
res humanos, Vargas Llosa ha podido re-
conciliar literariamente las doctrinas -que
parecen diferentes- del deterrminismo y
existenciatismo" (p. 99).

Aunque et tercer cap(tulc es el mas
elaborado y extenso, el cuarto es el mas
peltmico y ec que contiene, junto con
propuestas irrefutables, atgunas opiniones
sumamente audaces que en ciertas ocasio-
nes resultan riesgos quizis no bien previstos
del todo. Asf, por ejemplo, at hacer ta ae-
fensa de Sgnchez Cerro frente a la presen-
taci6n de Vargas losa y algunos de sus
cr(ticos ("tosco y ultraconservador milita-
rote", en palabras ciadas de Jos6 Miguel
Oviedo), apoyindose en solventes cientffi-
cos sociales como Frederik Pike y Peter
Kiaren, Lewis, glosando un discurso de
SAnchez Cerro ("Amo at pueblo con grati-
tud y con convicci6n. Deseo su meoramien-
to y su bienestar.. .") da tin paso a. mis allA
y afirma: "Su plataforma, en lo concer-
niente a los t6picos sociales, era muy cerca-
na a Ia ofrecida per MariAtegul y sus segui-
dores". Ciertamente, se trata de un exceso.
Esta bien, en cambio, que, bas4ndose por
eiemplo en la siguiente aseveracin de Pe-
ter Klartn: "Muy pocos de cilos advirtie-
ron que (. . .) las reglas del juego pol(tico
nunca volverfan a ser exactamente las mis-
mas, porque et desconocido Sinchez Cerro,
un mestizo de origen modesto, at derribar at
gobierno de Legufa, inauguraba sin saberio,
la participacibn de las mnasas en cl proceso
poiftio peruano", Lewis llegue a [a siguien-
te conclusi6n: '1-os cr('ticos de Vargas Llosa
generalmente no conceden mayor atenci6n a
las implicancias pol (ticas de los mangrches y
su importancia en la novela. Mas bien, los
inconquisitables son vistos como econom(a v

socialmente desadaptados, sin mayor impor-
tancia que fa de representar una expresion
de falso machismo y sin mayor importancia
en Ia trama de fa novela que la relacionada
con cl desarrollo del personaje Lituma. Sin
embargo ia Mangacheria y sus habitantes
asumen una importancia ideol6gica significa-
tiva en ei desarrollo temitico de ia novela.
Son los productos de un sistema socioeco-
n6mico injusto que Sanchez Cerro busc6
corregir y fracas6" (p. 110). Y poco mas
adelante agrega: "Aparentemente, los incon-
quistables representan verdaderamente re-
presentaciones verbales de sentimientos po-
it(icos populares presentes en diversos lu-
gares del Per6 cuando se supo que uno de
elos, vale decir et puebto, se habfa conver-
tido en presidente" (pp. 110-111). Todo
elfo, en todo cae, se presentar(a en la no-
vela at margen y hasta contra fa voluntad
consciente del novelista.

Lewis no deja de setaiar otro hecho
significativo: la poca importancia hist6rica
que se da at Apra (lo mismo es vilido para
Ia izquierda marxista) durante la 6poca del
'ochenio` odri(sta. Nota Lewis que ei uni-
co personaje aprista trabajado en Ia novela
Trinidad L6pez, es visto como un impulsivo,
sin la menor fibra pol(tica ni partidaria` sin
la menor convicci6n ideol6gica. "Tal como
es presentada en la novela -dice Lewis- cl
Apra es mis una motestia que una fuerza po-
I(tica imporunte -con mucha ret6rica y
ninguna acci6n constructiva" (p. 121). Idea
expresada ya antes en et libro: "En Conver-
saci6n en la Catedral tanto los apristas co-
mo cl r6gktnen de Odrfa son presentados en
una luz negativa mientras tratan de anularse
mutuamente" (p. 83). Desgraciadamente,
Lewis hae un comrentario adicional que
prueba -especialmente en cl momento en
que se esarlbe esta resenia- ser una notoria
gaffe. Conagiado por el escepticismo de
\'argas Llosa respecto del Apra y cierta-
mente leyendo mal aIgunos poiitic6l0g9s,
agrega: "`c acuerdo con los cient(ficos po-
lI(ticos Ia persecusion que ei Apra experi-
ment6 durante cI per(odo de Odr(a Wvo
profundos efectos en el partido como tota-
lidad. Apaenteme?te fue durante efe
periodo que e1 Apra dej6 de sa una fuerza
politica vabl" (p. 121).

Marvin A. l ewis anota que la preocu-
paci6n de V.LL. cubre et perfodo 1920-
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1963; de este lapso ei "ochenio" de Odr(a es
eI que merece mayor atenci6n por parte del
novelista. Sin embargo, Lewis recose ce
"teit motih" de Zavalita ("en qud momento
se hab(a jodido et Peri"), para senalar una
constante preocupaci6n de Vargas Llosa por
el trasfondo hist6rico que, por lo menos en
un caso -Conversackn en Ia Catedral- es
parte fundamental de la fgbula y la $ignifi-
caci6n novelfsticas. As(, cita una declara-
cion del novelista que afirma: "Pienso que
en esos anos cl "ochenio" odrifsta todo cl
Peru', de un modo u otro, se contamin6 de
]a mugre oficial, y que todos los peruanos
nos frustramos y envilecimos un poco" y
anota a su vez: "Si Vargas Llosa se propu-
so retratar la absolita frustraci6n y de-
sesperanza de una sociedad durante un pe-
rfodo crftico de su historia, tuvo 6xito en
ello, pues Conversaci6n en Ia Catedral
expresa un punto de vista muy pesimista
de la condici6n humana" (p. 115). La re-
flexi6n hist6rica de Vargas Llosa se inte-
rrumpe, sin embargo: despu6s de lo que
piensa de la 6poca de Odr(a poco es to que
ha dicho como novelista. Repirese que en
Conerwscion. . . hay una pilida pero sig-
nificativa alusi6n al primer gobierno de Be-
lauinde (el "Chispas" le dice a Santiago:"A
Popeye le van muy bien los negocios ahora
con Belaunde en la presidencia ya sabes',
to que significa que, como se ejempt~iica
con cJ caso de la familia de Zavalita, nada
ha cambiado de Odrfa a Prado a Belaunde),
pero nada parecido al cuadro social del
"ochenio" se vuelve a repetir. Es curio-
so, sin embargo, cl caso de Pantale6n y ls
visitadoras. Joseph Sommers -a qfien se de-
be el impuiso inicial del libro de Lewis, de
lo que deja constancia en cl "Prefacio" del
libre- escribi6 en 1975 un excelente ensa-
yo titulado "Literatura e ideologfa: e mill-
tarismo en las novelas de Vargas Llosa", en
el que plantea una sustancial diferencia 0n-
tre las visiones del mundo de Pantale6n...
y La ciudady losperros ("en lugar de la dia-
lectica ideologica propuesta pOJr c autor en
La ciudad . . ., en Pantale6n. . . se percibe
Ia actitud de un escritor burgu6s cuyo bri-
lIo proviene de su humorfstica pero poco
generosa insistencia en Ia debifidad y vulne-
rabilidad del hombre"), argumentando que
fue una actitud consenradora y retardataria
Ia que impuls6 a Vargas Llosa a ridiculizar
a los militares en el momento en que justa-

mente estaban Ilevando a cabo sus reformas
mis "radicales"; en vez del anilisis hist6ri-
cc frontal como en Converwacin. . .V.LL.
escoge la alusi6n disfrazada; Sommers con-
cluye su estudio afirmando: "Por lo menos
en un sentido totalmente literario, se puede
decir que novelas como Pantale6n y las vi-
sitadoras no logran mantenerse a )a par con
el ritmo y el drama de la historia". Lewis
cita este art(culo pero no asume a fondo sus
planteamientos. Termninando el cap ftulo
afirma, a prop6sito de la alusion al gobier-
no de Belaunde, que, "Imis importante aun,
el comentario sirve para apuntar hacia la ver-
dadera carencia de cambios en las estructu-
ras, de Bustamante a Belaunde. En verdad,
ia novela de 1973, escrita post-Velasco, no
muestra ni el mis dEbil resplandor de cam-
bios a venir. Pantale6n y las visitadoras pue-
de ser mis realista y pesimista que su pro-
nunciamiento parisino" (p. 129). Comentan-
do, en 1970, sus pronunciamientos en un
coloquio de 1967 realizado en Parfs,Vargas
Liosa morigera sus planteamientos incendia-
rios al tiempo que elogia "la nacionaliza-
ci6n del petr6leo y )a reforma agraria" de
Velasco, agregando que dichas medidas
"tienen un car4cter verdaderamente revolu-
cionario. La mejor prueba de elio eset sola-
pado boicot a que tiene sometido at Peru el
imperialismo en estos momentos y la hosti-
lidad cerrada contra el regimen de la oligar-
quia." (p. 128). A esto Lewis anota, con no
poca ingenuidad: 'Para Vargas Llos el so-
ciaismo parece ser el camino a seguir en el
Per6 y por extensi6n en Amdrica Latina,
desde que los problemas son similares. Pare-
ce Propugnar una controlada versi6n de so-
cialismo militar en Ia vena cubana antes que
en la mgs liberal implementaci6n realizada
en Chile, que despuds terminarfa en un de-
sastre. Una de las pregunt.as importantes in-
herentes en esta actitud es fa siguiente: isin
el liderazgo militar c6mo puede el socialis-
mo ser exitoso en Am6rica Latirna?" (p. 129).
Sin embargo, pocas I(neas mls abajo se alu-
de al "pesimismo" y "realismo' que sobre
el gobierno de Velasco muestraPanta!e6n. . .
v se cita el ensayo de Sommers. Per decir
lo mencs, de lo que muestra no estar eritera-
do o tener poca capacidad de comprension
Lewis, es de los cambios en la evaiuaci6in del
mundo y del PeriG por parte de Vargas Llosa,
cambios tan radicales que parecen descalifi-
cario comeo un anaiista potencial de la histo-
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ria nacional a partir de 1963. Lewis nosabe
c6mo manejar opiniones y visiones art(sticas
tan opuestas separadas por apenas tres afios.
Siendo cl cap(tulo que analiza "ta dimensi6n
hist6rica peruana" riguroso y trabajado -co-
mo todo et libro- con eficacia y solvencia,
Lewis no puede -o no quiere- comprender
que no s6lo cambia, a lo largo del siglo, (a
realidad hist6rica peruana, sino que tam-
bitn ia perspectiva o visl6n del mundo desde

la cual un novelista juzga dicha realidad pue-
de cambiar dramiticamente, como es cl
caso lamentable de Vargas Llosa.

Tomis G. Escajadillo
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Borel, Jean Paul & Rossel, Pierre, La narr-
tiwa mas transparente (Contribuci6n a un
estudio de la relaci6n entre Literatura y
Sociedad, a prop6sito de tres novelas de

Carlos Fuentes); Madrid, Asociaci6n Europa
de Profesores de Espaliol, 198t 203 pigi-
nas.

La nmuua mds traprente, no hace
mis que confirmar la importancia que ha
adquirido a nivel mundial !a literatura ta-
tinoamericana, y particularmente la narrati-
va; importancia que no s6io se da a nivel de
lectura sino de cr(tica e interpretaci6n del
fen6meno novel(stico latinoamericano, en
relacion con la sociedad latinoarnericana. Es
en esa perspectiva que se inscribe este estu-
dio cr(tico y teorico de los profesores Borel
y Rossel.

La nvartivm nut bw* ente, es un li-
bro ins6lito, diffcii, estimulante,en la medi-
da que no expone y explica un estado de co-
nocimiento; muestra mis bien, cl proceso
interno de una investigacion. Sorel desdobla
su discurso para dar cuenta de la materia
que quiere esciarecer, pero con el mismo
6nfasis pone en cuesti6n los principios te6-
ricos y los recursos metodoi6gicos que va
empleando para lograr este esciarecimiento.
Por esta raz6n la narrativa. . ., es un trabajo
ne crftica literaria sociologica destinada a
explicar la relaci6n de Ia narrativa de Carios
ruentes con la sociedad mexicana, V una re-
flexi6n te6rica y hasta epistemol6gica sobre
la naturaleza y los problernas del conoci-
miento que produce Ia cr(tica literaria.

Por otra parte, ia lectura del texto pro-
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pone un compleo mecanismo de cr(tica in-
teriorizada o autocr(tica, que cl autor va
produciendo sobre su propio discurso. Meca-
nismo que implica un permanente esfuerzo
de evaluaci6n de los conocimientos adquiri-
dos. Estos reajustes, que son correlativos a
los distintes niveles de abstraccion que pro-
pone el crftico, determinan no s6lo nuevas
perspecthvas y enriquecimientos, sino la can-
celaci6n de ciertas visiones primarias.

Aunque es plausible este empenlo auto-
cr(tico, lo cierto es que la realizaci6n de es-
ta tarea es tal vez el punto mis discutible del
libro de Borel; puesto que no s6io determi-
na un exceso de reiteraciones correspondien-
tes at afinamiento de determinados concep-
tos, sino que a fa larga crea confusiones has-
ta en el lector mis atento.

En todo caso, comprendido cl comple-
jo discurso (cr(tico, te6rico y epistemoiogi-
co, que desarrolla Borel, y comprendiendo
su sistema de exposici6n basado en ;a eva-
luaci6n constante de los conoclmientos que
se van aicanzando y que no cesan de pregun-
tarse por su propia validez, creemos que el
libro de Borel es un estimulante ejercicio
que el lector tiene que interiorizar para, a su
vez, replantear las ideas que cl autor le pro-
pone en el flujo de su investigaci6n.

La ,Wrrgii m& t*npsee , en su
afUn por buscar una relaci6n entre la obra
narrativa de Carlos Fuentes y la sociedad en
que se inscribe; se apoya en los trabajos so-
tiol6gkos de Lucien Goldmann y los an3lisis
del capitalismo de Samir Amin (1970-1971)
y de A. Gunder Frank (1969) de lo cual se
deduce que el capitafismo funciona segun cl
esquema centro-periferia, es decir, un centro
que monopoliza el poder de decisi6n, impo-
ne metas y organiza el universo en funci6n
de ellas.

Trata de explicar de qud manera la Li-
teratura entra en ese universo global, y a
partir de esta idea de capitalismo, pregunta
a! "texto"que conlleva, qu6 tipo de reiaci6n
de poder encierra o expresa, d6nde se situa
en Ia cadena gigantesca de centros y perife-
rias relativos, que tipo de eslab6n es, entre
qud otros eslabones se situ(a y que eslabon
nos corresponde a nosotros, pues el capita-
lismo en el mundo actual se ha apoderado
dei conjunto del planeta y le impone sus le-
yes.
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