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mundo. Asi el Capazote, como billarista serio,
viejo, proclive a supeditar la jugada personal, la
audacia, el lucimiento a la necesidad y obligato-
riedad del triunfo expresa la misma vocaci6n, la
misma actitud frente al universo que el Profe,
militante, hombre de partido, solter6n, pues los
dos entienden su labor como sometida a un me-
canismo imposible de refutar o detener, porque
en su perfecci6n esta sobre ellos mismos. El
Gato y Maese Diego, por otro lado, como billa-
rista personal, impredecible e inconstante y
viejo revolucionario, independiente e iconoclas-
ta, respectivamente, responden a una misma
orientaci6n, mas que psicologica, humana: la
busqueda y el reto permanente.

No deja de ser curioso que las actitudes se
invierten cuando se trata de la politica en rela-
ci6n a la edad. El joven Profe, hermano del Ga-
to, es el que asume la actitud del Capazote, y el
Maese se le reconoce lejano y distante, perdido
en la memoria o la mitologia personal de Ricar-
do. Pero prosiguiendo con lo indicado, a medi-
da que se va construyendo esta suerte de
proyecci6n arquetipica sobre la experiencia in-
dividual del joven Arana, la realidad se va trans-
formando: el barullo de la huelga o los proble-
mas familiares que contextualizan al relato, si-
guen un derrotero aut6nomo, anecd6ticamente
atisbados por el joven-simbolo de una genera-
ci6n que asi se defini6 en el discurso mayor de
la Historia del Peru.

Por ello, este bucear del discurso narrativo
en la psicologia, la interioridad que s6lo condu-
ce a una inevitable convicci6n v a un distancia-
miento que augura posibilidades futuras, esti
signado por el estatismo y, aquello que en la
novela aparece aludido, distanciado, es lo que
cambia y transita, como realidad permanente,
esto es la huelga o la vida familiar. Este es el
sentido mayor que adquiere arquetfpicamente
los dos estilos del billar y la actividad ltdica que
representa para Arana, lo que a el le acontece,
ese debatirse entre una u otra opci6n de vida,
en el encandilamiento de una realidad mas indi-
vidual que social, lo ileva a perder su ubicuidad
frente a la Historia, que sin que se detenga si-
gue su curso. Recuerdese que en su casa han
aceptado que venga y salga cuando quiera, por
un lado, y la huelga, pese a los traidores, seguira
su marcha como simb6licamente induce la mar-
cha del ultimo cuadro de la obra.

Ricardo Arana, proyecta asi su valor inter-
pretativo para todo un sector de la juventud y la
historia peruana, que crecida entre estas dos in-
quietudes paradigmaticas, termina s6lo conven-
cida de su verdad acumulativamente, pero s6lo
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espectando un cambio social que como en estos
anios pareciera rebasarla ostensiblemente. Tal el
acierto del final de la novela, que nos lleva a
decir que termina exactamente donde empieza
la nueva realidad que hoy vivimos. eSignifica
ello que el pasado no sirvi6? Todo lo contrario,
esa desiderata, esa voluntad de acci6n y partici-
paci6n, incrementada con la madurez de ia
priorizaci6n, si bien se produce al final de anios
de dura experiencia lleva en si una valoraci6n,
no dogmitica o maniqueista, de la lucha y augu-
ra un futuro distinto. Por ello Los verdes anios
del billar es una novela edificante y de esperanza:
el tiempo no ha pasado en vano, la vida vale la pe-
navivirla.

La relaci6n entre politica y arte, asi como la
menci6n al Retrato del artista adolescente, de
Joyce, en la intertextualidad de la obra, nos per-
mite antes de cerrar estas lineas indicar otra po-
sible arista por la que abordar la novela, esto es
su significaci6n en torno al arte, a la funci6n y
valor de la literatura. Aunque importante esta y
otras posibilidades de interpretaci6n, hemos
optado por dejarlas para otro lugar y otra oca-
si6n, convencidos de la mayor gravitaci6n de lo
dicho en la obra y porque creemos que, Los ver-
des anos del billar de Roberto Reyes Tarazona,
tiene los merecimientos suficientes para exigir
mayor espacio y atenci6n que el que le hemos
dedicado hasta ahora.
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Bellatin, Mario: Las muieres de saL Lluvia Edi-
tores, Lima, 1986; 105 pp.

Toda novela nos propone no s6lo el discurso
de la ficci6n sino tambien la posibilidad de rela-
cionarla con la realidad. La primera novela de

Mario Bellatin, Las mujeres de sal, recientemen-
te aparecida da la ocasi6n de reflexionar en tor-
no a la- angustia existencial, a la vacuidad que,
presente en el libro como estructura y conteni-
do, alude a la realidad cotidiana que se vive en
estas epocas de crisis y violencia.

La novela, pulcramente editada por Lluvia
Editores, exige su comprensi6n y, en gran me-
dida, impregna la recepci6n de su propia intri-
ga captando la atenci6n gracias a mundos refe-
ridos por primera vez en la narrativa peruana.
Merito este que aunado al desconcierto que,
aparejado con el deseo de conocer el comienzo
u origen o el fin del acontecer, percibimos de
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un tramado de la historia cuya complejidad o
simpleza no atinamos a precisar, llevados por
una alternancia de secuencias aparentemente
extraiias o disimiles. Todo ello nos deja un sen-
timiento. de vacuidad y angustia existencial que
globaliza al texto como unidad significativa. La
ficcion nos devuelve en el juego de su produc-
ci6n, en su productividad textual, nuestra pro-
pia imagen de vacio, de inautenticidad donde
aun no hallamos como volver al pasado y enten-
derlo sin recibir la ineluctable sanci6n de una
Historia, de una vida, que dfa a dia discurre
hacia el absurdo o la barbarie.

Esa mala fortuna, esa "saladera" en lenguaje
popular, que parece haber impregnado la vida
diaria de infinidad de seres en este pais, donde
por mas que uno intenta resulta arrastrado por
fuerzas invisibles hacia la desesperaci6n o la re-
signaci6n, esta personificada en las dos muieres
que organizan la estructura narrativa, la historia
que nos cuenta la novela: Beatriz y Dorila.

La rutina de los personajes sometidos a un
devenir enajenado, donde asumen puntos de
vista y proyectos de vida contrarios a sus aspira-
ciones, parece impulsada por factores y elemen-
tos claves, manejados por un indefinido e inc6-
lume principio rector que jamas accede a desci-
frar su univocidad, su sentido orientado mas
alla de lo casual o fortuito. Esa inaccesibilidad
del suceder cotidiano de las acciones del relato,
carente de la claridad que deseamos encontrar
porque buscamos proyectar una identificaci6n
como lectores en el universo representado, que
equilibre a partir de lo pasional nuestra inser-
ci6n en la ficci6n propuesta se reproduce a ni-
vel global en la estructura del libro, cuyo dis-
curso potencia fallas o rupturas en un texto
donde el enunciado recoge al mismo tiempo la
imposibilidad hist6rica de la sociedad conside-
rada estructuralmente; imposibilidad de dotar
al devenir individual de un sentido, de una tras-
cendencia que logre la realizaci6n humana au-
tentica e indisoluble.

Al leer el texto y adentrarnos en los singula-
res acontecimientos de la vida de dos perso-
najes femeninos sentimos una curiosidad cre-
ciente por descubrir el sentido, el hilo conduc-
tor de toda esa sucesi6n de hechos y, a la par
con nuestra interrogante sobre su origen, nos va
ganando una angustia, un sentimiento de vacfo
y de imponderabilidad perfectamente simrtrica
con la vida de los propios personajes, que ter-
minan viviendo o asumiendo proyectos de vida
diferentes y hasta contrarios al que se propusie-
ron inicialmente. Todo ello ilevados por una
suerte de fatalidad que gobierna, enajenacion

que imperceptiblemente se encuentra plasmada
en la propia estructura de la obra, en su alter-
nancia de secuencias extranias o disfimles.

Asi, las variaciones del punto de vista en la
narraci6n, la aspectualizaci6n y temporaliza-
cion variable otorgan al relato una circularidad,
una vacuidad donde las actancias de la anecdo-
ta que nos ha capturado en la lectura, no com-
pletan una sancion librada entonces al plano
externo, al discurso como reflejo mediatizado
de una busqueda social aun no coronada. Esto
es la propia ahistoricidad de la vida cotidiana,
de su aspecto agotador e insoslayable: la vida
no se puede volver a vivir.

Una lectura atenta nos revelara tambien que
los cambios de punto de vista, la vocaci6n su-
maria en la narracion y la indirecta mencio'n a
una salida para la crisis esencial de nuestra so-
ciedad por medio de un retorno a lo natural,
representado en la jardineria o el arte ingenuo,
lejos de constituirse en defectos contribuyen a
proyectar transitivamente la tension critica con
que esta insuflado los mejores pasajes de la
obra.

S6lo este atisbo de un retorno a la naturaleza
simbolizada en la jardineria, el mar, el arte ino-
cente o la sexualidad que aflora totalmente sor-
prendida de su hallazgo como para poder sacar
las lecciones de conciencia, por encima del deli-
to o el dominio del pasado, nos dan una pista
de posible salida que no llega a cuajar. Enten-
demos asi la funcionalidad de los personajes fe-
meninos, pues no en vano la mujer es el eslab6n
mas debil donde se quiebra la coherencia del
mundo, inmemorialmente sometida a un doble
poder: el social y el individual. Dorila torturada
en las noches por Santos, su esposo taciturno o
Beatriz censurada y victima del dafno son en
realidad aquellas mujeres de sal que por volver
o intentar volver la vista hacia atras para dar
unidad a su vida son biblicamente arquetipos
de un dictamen mayor que no atinan a com-
prender o conciliar.

Nuestra vida moderna esta plagada de ese
sentimiento de impotencia y sumision frente a
la fatalidad, representada por el desempleo, la
violencia o cualquier otra cosa. El merito singu-
lar de la novela de Bellatin radica precisamente
en que nos ubica, a traves de la ficci6n, en el
centro del drama actual de nuestra Historia, de
nuestro devenir hist6rico: en la encrucijada
donde lo individual se ve avasallado por lo so-
cial. En la enajenacion de nuestro espacio coti-
diano, sometido a las necesidades de sobrevi-
vencia, y la urgencia, el dramatismo perentorio,
de nuestra sociedad que pareciera empefiada en
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no encontrar el camino que la aparte del sal-
vajismo o la violencia.

Las mujeres de sal de Mario Bellatin, pese a
ciertos apresuramientos en su edici6n sobre to-
do en lo referido a ligeros deslices de estilo y
correccion, se constituye en una propuesta va-
liosa ante cuyo desarrollo estaremos atentos.

Miguel Angel Huam4n V.

no encontrar el camino que la aparte del sal-
vajismo o la violencia.

Las mujeres de sal de Mario Bellatin, pese a
ciertos apresuramientos en su edici6n sobre to-
do en lo referido a ligeros deslices de estilo y
correccion, se constituye en una propuesta va-
liosa ante cuyo desarrollo estaremos atentos.

Miguel Angel Huam4n V.

Arribasplata C., Miguel: Los TresEstamentos.
Pr6logo de Jorge Diaz Herrera. Lima, Lluvia
Editores, 1986; 158pp.

En 1986 la novela peruana se vio enriqueci-
da con algunos tItulos que indican, por una par-
te, la continuidad en la producci6n de determi-
nados escritores y, por otra parte, la aparicion o
reaparicion de otros narradores. Cada uno de
ellos se hizo presente con sendas producciones
que son, a la vez, manifestacion de su capacidad
creadora y testimonios de diferentes aspectos o
dimensiones de la realidad peruana.

Asi, el novelista peruano mas publicitado,
Mario Vargas Llosa, nos entreg6 c Qui6n mat6 a
Palomino Molero?7, una obra tecnicamente im-
pecable y de ficil lectura, que recrea en tono
menor algunas de las obsesiones y constantes
del arte narrativo de Vargas Llosa.

A su vez, Felix Alvarez Saenz, polifacetico
escritor y periodista, prefiri6 utilizar la memo-
ria hist6rica y combinarla con adecuadas dosis
de ficci6n novelesca para crear su Cr6nicas de
Blasfemos (Edit. Hipatfa), la cual se inserta den-
tro de una tradicion narrativa de dimensi6n lati-
noamericana.

Miguel Arribasplata C. (Cajamarca, 1951)
en Los Tres Estamentos incursiona en el micro-
cosmos de la universidad peruana actual, para
darnos una vision m6ltiple e ir6nica de ese uni-
verso que constituye una especie de resumen o
sintesis de las contradicciones y conflictos que
atraviezan a la sociedad peruana contempo-
ranea.

Arribasplata es un narrador de la zona norte
del pais, con una producci6n literaria que abar-
ca varios generos. En el campo de la poesia ha
publicado Viento Rojo (1977), en el del relato
breve Tandal y en el de la novela, Agosto todo el
anio (1975) y Tierra sin cosecha (1978). De modo
que Los Tres Estamentos representa un hito sig-
nificativo en la evolucion de este escritor.
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Desde el punto de vista de su organizaci6n
mas evidente LTE esta constituida por VII ca-
pitulos y un Epilogo. Cada capitulo se compo-
ne, a su vez, de un numero variable de fragmen-
tos que oscilan entre 4 y 10. En cuanto a la pro-
gresion del conjunto de historias que se desa-
rrollan puede decirse que hay una linealidad
cronol6gica, la cual no impide el entrelazamien-
to de aquellas ni las necesarias evocaciones o
demorados mon6logos que los personajes ejer-
citan, dandole a la novela una densidad signifi-
cativa y una variedad argumental indispensa-
bles, tratindose de una obra que recrea un uni-
verso en muchos aspectos limitado y unidimen-
sional como es la universidad, a despecho de las
propias connotaciones de profundidad que su-
giere el titulo de la novela, en forma ir6nica.

El espacio representado en esta obra es muy
circunscrito, preciso e identificable, sobre todo
para el lector peruano. Arribasplata ha centra-
do la ocurrencia de los acontecimientos que
configuran LTE en los ambientes de la Univer-
sidad Nacional de Educacion (UNE), conocida
popularmente como La Cantuta y ubicada en la
localidad de Chosica, a mrs o menos 30 kil6me-
tros de la ciudad de Lima.

La Cantuta es una unlversidad estatal que
alberga mayoritariamente a estudiantes de los
estratos populares y de procedencia provincia-
na. Existe un alo nivel de politizaci6n, particu-
larmente en grupos determinados de estudian-
tes, pero en general la efervescencia social es un
fen6meno que caracteriza al conjunto de la po-
blacion universitaria.

El autor ha seleccionado, precisamente, uno
de aquellos momentos hist6ricos en que se agu-
diza la tensi6n politica en los recintos universi-
tarios. Nos referimos a los anios del gobierno
militar de la decada del 70.

La presencia y la orientaci6n ideol6gica, no
exenta de contradicciones, del militarismo pe-
ruano exacerb6 los animos de las masas estu-
diantiles y especialmente de las dirigencias poli-
tizadas que habian sido ganadas por el discurso
ideol6gico de connotados lideres revoluciona-
rios. Armados con este bagaje te6rico, los uni-
versitarios se enfrentaron tenazmente al gobier-
no militar y se opusieron a cuanto modelo o
proyecto propusiera 6ste.

LTE sigue de cerca las incidencias ocurridas
durante aquellos anios y por ello puede decirse
que anima a Arribasplata una voluntad testimo-
nial que, sin embargo, marcha equilibrada con
una capacidad para construir historias, perso-
najes, situaciones, conflictos,. discursos, dialo-
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militar de la decada del 70.

La presencia y la orientaci6n ideol6gica, no
exenta de contradicciones, del militarismo pe-
ruano exacerb6 los animos de las masas estu-
diantiles y especialmente de las dirigencias poli-
tizadas que habian sido ganadas por el discurso
ideol6gico de connotados lideres revoluciona-
rios. Armados con este bagaje te6rico, los uni-
versitarios se enfrentaron tenazmente al gobier-
no militar y se opusieron a cuanto modelo o
proyecto propusiera 6ste.

LTE sigue de cerca las incidencias ocurridas
durante aquellos anios y por ello puede decirse
que anima a Arribasplata una voluntad testimo-
nial que, sin embargo, marcha equilibrada con
una capacidad para construir historias, perso-
najes, situaciones, conflictos,. discursos, dialo-
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