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proyecto esta l6gica Otra. Es justo apuntar sin
embargo que el articulo incluido en este libro es
parte de un trabajo mayor, lo que dificulta tal
vez una percepci6n plena de los postulados de
Forgues.

Por multiples razones, el trabajo de Hugo
Neira resulta particularmente valioso y sugesti-
vo. No siendo obra de un especialista, tiene la
virtud de despejar algunos lugares comunes ge-
neralmente aceptados por la critica europea.

Recalca primeramente que el ciclo novelesco
de Scorza no es una cr6nica realista, una repro-
duccion fidedigna de las luchas del campesina-
do pasquefio, sino su reelaboraci6n ficcional.
En efecto, esa no fue una mas de las seculares
luchas andinas, ni se trat6 de un fen6meno ais-
lado, marginal al panorama politico de enton-
ces. Por el contrario, fue un fen6meno con im-
portantes consecuencias en la escena oficial: al
poco tiempo se promulg6 una todavia tibia pe-
ro sintomatica ley de Reforma Agraria. No era
pues una mas de las tradicionales revueltas an-
dinas, sino una de las mas modernas, fruto de
una conciencia de reivindicaci6n social, donde
se combinan lucha y negociacion, con una inne-
gable repercusi6n nacional: es pues una lucha
campesina, mas mestiza que india, fruto de un
largo proceso de aculuracion (o de transcultu-
raci6n), de cholificacion, que ha ido cambiando
el rostro del Peru. Es esto lo que con frecuencia
no percibe la conciencia europea, presa de una
vision ideal del indio puro (el viejo "buen sal
vaje"), de una sociedad andina irreductible-
mente dicot6mica, estatica desde tiempos de la
Colonia. A reforzar esta confusi6n se prest6 con
frecuencia Scorza en sus declaraciones: deplo-
rable concesion a las modas europeas y a la de-
manda editorial.

Seinala Neira, por otro lado, que la incorpo-
raci6n de elementos fantasticos o imaginarios
no constituye una expresi6n de la visi6n mitica
andina, sino un fruto de la capacidad fabulado-
ra del autor. La inclusi6n del mito en el proyec-
to escritural de Scorza se vincula mas bien con
la revalorizaci6n del mito en la literatura lati-
noamericana (Asturias, Arguedas), o en la cien-
cia europea (Levi-Strauss), asi como a la impor-
tancia del mito en la politica peruana (recuer-
dense las frases de Mariategui). El bricolage mi-
tol6gico de Scorza carece pues de antecedentes
y no es producto de un fondo atavico, etnico o
social: ".... Hay magia, pero teatral, no antropo-
l6gica...". (p. 114) La obra de Scorza se pro-
pondria pues reintroducir lo mitico en la con-
ciencia andina, como medio de ayudar a trans-
formar la realidad: para el la narrativa es como
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una forma de lucha..." como una bomba de
tiempo. Como un explosivo de estallido retar-
dado, granada de metaforas...". (p. 94) De alli
la intencionalidad epica de una obra que busca
apelar a la conciencia del lector peruano y lati-
noamericano. Para Neira, la actitud de Scorza
ante el mito corresponde a la ambigiiedad de
sus reacciones ante la modernidad, al mismo
tiempo pasadistas y futuristas.

Con sus virtudes y sus defectos, con sus limi-
taciones y sus aciertos, Manuel Scorza. L'home
et son oeuvre., nos llama la atenci6n sobre la
necesidad de un estudio serio de la obra de
Scorza por parte de la critica peruana, que debe
ir acompafiado de una mayor difusion de sus
obras. Si la critica europea ha incurrido con fre-
cuencia en estereotipos sobre Scorza, es porque
encontrar en 61 una visi6n del mundo andino
que le resulta mas facilmente asequible, lo que
no ocurre con Arguedas, tan apartado con fre-
cuencia de las categorias l6gicas occidentales. A
la crftica peruana, mejor armada para enfrentar
estos problemas, le corresponde, sin negar los
aspectos valiosos aportados por la critica del
viejo mundo, asumir su papel en la valoracion
de una obra que asume sin ambages su compro-
miso con una realidad que es, al mismo tiempo,
conflicto y esperanza.

Carlos Garcia-Bedoya M.
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Bendezu, Edmundo: La otra literaturs perus-
na. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica,
1986.

Bajo un titulo polmico, Edmundo Bendezu
reine siete estudios acerca de la literatura que-
chua. Aunque de varia indole, y referidos a dis-
tintos periodos hist6ricos, desde la epoca
prehispanica hasta nuestros dias, todos los estu-
dios remiten a una tesis central: existe una lite-
ratura quechua, estetica y socialmente valiosa,
que debe ocupar parte del espacio de la litera-
tura nacional peruana, ahora integramente cu-
bierto por la literatura escrita en espafiol.

El asunto de la existencia de la literatura
quechua, problematico entre otras razones por
tratarse de una literatura oral, habia sido trata-
do por Bendezi en el pr6logo a su notable an-
tologia Literatura Quechua (Caracas, Biblioteca
Ayacucho, 1980) y ahora es retomado con un
nuevo sesgo. Se trata sobre todo de esclarecer el
caracter de esa literatura, su situaci6n dentro
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del proceso y la sistematicidad de la literatura
peruana y el modo como puede accederse a su
conocimiento.

"Literatura de ausencias", como la llama
Bendezi, la quechua reside oculta detras de
textos que recogen las versiones originales, per-
didas conjuntamente con la voz que las hacia
existir en el horizonte de la oralidad. Esos tex-
tos transcriben al alfabeto espafiol las obras ori-
ginales o simplemente las traducen a ese idio-
ma. La literatura quechua llega a nosotros, en-
tonces, a traves de un complejo proceso trans-
cultural. Bendezu sostiene, sin embargo que el
"texto" primitivo deja una "huella" en el se-
gundo y que es posible, por tanto, reconstituir-
lo. Se hace necesario entonces un ins6lito tra-

bajo filol6gico que redescubra la oralidad ocul-
ta en una escritura que la preserva pero, al mis-
mo tiempo, la modifica. Naturalmente la res-
tauraci6n del "texto" original no sera nunca li-
teral, pero puede ser suficientemente fidedigna.
Aunque Bendezi no muestra ningun ejemplo
completo de este procedimiento, adelanta bas-
tante en el descubrimiento de la epica quechua
que subyace en las cr6nica de Betanzos. Este
estudio es tal vez el mas acabado -y el mis
atractivo- de todo el volumen.

El proyecto de volver a hacer audibles los
"textos" primordiales tiene sentido cuando la
voz que los plasmaba ha sido silenciada y sus
palabras son apenas ecos incorporados a otras
palabras. Su ambito es, pues, el de la historia,
mas o menos lejana, de la que quedan rastros
profundamente transformados, tal vez casi irre-
cuperables. Es en este campo donde los plan-
teamientos de Bendezi cobran mayor relieve.

La literatura quechua actual supone otra for-
ma de aproximacion critica. De hecho se trata
de una literatura viva, todavia vigente en su ora-
lidad, que debe ser estudiada dentro del mar-
con que le es especifico y sin necesidad de recu-
rrir a su escritura. Aunque Bendezu es concien-
te de la importancia de la oralidad, parece privi-
legiar las manifestaciones escritas. Tal vez por
esto demuestra un entusiasmo algo excesivo
por la poesia de Alencastre, que expresa una
visi6n mas bien sefiorial del mundo andino, y
pone de relieve (con justicia) los meritos de
quienes, como Vienrich, Lara, Arguedas, Lira,
etc., dedicaron sus esfuerzos a recoger cancio-
nes y relatos quechuas. Ciertamente es funda-
mental el paso de la oralidad a la escritura, pero
queda pendiente el problema te6rico-metodo-
l6gico del estudio de la literatura quechua oral
en las condiciones en que efectivamente se pro-
duce. En cierto sentido el reto para Bendezu es
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construir para la oralidad una estrategia de co-
nocimiento tan atractiva como la que propone
para la literatura quechua a la que s6lo pode-
mos liegar a traves del azar de las transcripcio-
nes y traducciones.

Bendezi reivindica con toda raz6n el dere-
cho de la literatura quechua a ser considerada
como parte (la "otra" parte) de la literatura pe-
ruana. Se trata, en efecto, de uno de los proble-
mas pendientes de mayor envergadura para la
critica y la historia literarias peruanas. Es posi-
ble, sin embargo, que su tratamiento no culmi-
ne en la simple aceptaci6n de la existencia de
dos literaturas peruanas (en realidad hay mis)
sino en el descubrimiento de los vinculos que
las interrelacionan, inclusive como segmentos
de una aguda contradici6n.

Antonio Cornejo Polar

Escajadillo, Tomis G.: Nrraadores peruanos
del siglo XX, La Habana, Casa de las Ameri-
cas (cuadernos, 30), 1986.

En 1971, Tomas G. Escajadillo culmin6 su
doctorado con una tesis titulada La narrativa in-

digenista: un planteamiento y ocho incisiones,
aprobada con honores por la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. Capitulos de esta
tesis, ampliados y enriquecidos con nuevos es-
tudios, dieron origen a los dos libros anteriores
del autor, el primero sobre L6pez Albujar
(1972) y el otro sobre El mundo es ancho y ajeno
(1983). De la misma fuente surgen cuatro de los
trabajos que constituyen la recopilacion que co-
mentamos: los relativos a L6pez Albujar, Ven-
tura Garcia Calder6n, Ciro Alegria yJose Maria
Arguedas. Los otros, sobre Jose Diez-Canseco,
Sebastian Salazar Bondy, Manuel Scorza y Al-
fredo Bryce, tienen distinto origen y fueron pu-
blicados inicialmente como prologo o articulos
en revistas especializadas. A excepci6n del de-
dicado a Salazar Bondy, que data del 66, los
demas aparecieron a lo largo de la decada del
70.

La precisi6n anterior tiene importancia. En
efecto, en esa decada -y en la anterior- se
hizo costumbre resaltar los valores de la nueva
narrativa hispanoamericana en contraposicion a
las deficiencias y limitaciones de la tradici6n an-
terior, especialmente -en el caso peruano- de
la narrativa indigenista. En este contexto los es-
tudios de Escajadillo fueron una saludable
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