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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

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

218

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

1 de 2 
Thursday, March 20, 2025

218



RESENAS 219RESENAS 219

muestra de sensatez critica y d
co. No s6lo desbarat6 algunos 
arbitrarios, que comenzaban a
prensi6n del proceso literario,
luces para entender mejor ese 
tos que lo constituyen. Tal el c
caci6n de Lopez Albijar, en el

genismo, y de Diez-Canseco, en el del relato
criollista, asi como la revelacion de la estructura
de El mundo es ancho y ajeno, hasta entonces
juzgada como una novela importante pero de-
fectuosamente construida. Naturalmente el res-
cate de textos anteriores al 40 no le impidi6
aproximarse con sagacidad a relatos mas re-
cientes, como los de Scorza o Bryce.

Como toda recopilaci6n de estudios, Narra-
dores peruanos del siglo XX no agota el elenco
de autores, libros o asuntos que hubieran podi-
do ser tratados dentro de ese rubro; sin embar-
go, la selecci6n de temas tiene consistencia en
relaci6n al sistema critico que la preside y a las
opciones que subyacen en 61. Es claro, por lo
pronto, que Escajadillo privilegia el relato rea-
lista, que es por lo demas el que tiene mayor
desarrollo en la literatura peruana, y que lo tra-
ta desde una perspectiva que intenta revelar el
caricter de la ideologia que lo organiza. No se
trata, empero, del "impresionismo social" que
invalida a tantas lecturas ideol6gicas, sino de un
tipo de critica que primero describe minuciosa-
mente la estructura y el funcionamiento del tex-
to, interpreta luego sus sentidos (sobre todo los
plasmados a traves del "mundo representado")
y finalmente define la indole de la ideologia que
explica tanto el proceso de producci6n de la
obra cuanto su plasmacion final. Todo este pro-
ceso critico esta amparado en una erudicion
muy puntual y certera.

El sistema funciona con excepcional eficien-
cia en los estudios sobre L6pez Albu-jar, Garcia
Calder6n, Diez-Canseco, Alegria y Arguedas,
algo menos en los dedicados a Salazar Bondy,
Scorza y Bryce, que son aproximaciones parcia-
les, pero en todos el lector percibe -y agrade-
ce- un pulcro respeto por el texto y por la
critica acumulada sobre 61. Tambien en todos
los casos se advierte que por un exceso de pru-
dencia metodol6gica no se hilvana suficiente-
mente el significado ideol6gico de los textos
con las condiciones socio-hist6ricas que lo ori-
ginan. En cualquier caso, Narradores peruanos
del siglo XX es un libro que reune aportes sus-
tanciales al conocimiento de la literatura del Pe-
ru. Tienen el rango de indispensables para
quien quiera aproximarse a esta literatura.

Antonio Cornejo Polar.
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Forgues, Roland: Jose Maris Arguedas de Is
pensee dialectique i Is pensee tragique. Histoi-
re d'une utopie. Toulouse, Universite de Tou-
louse, 1986; 565 pp. (Collection "Theses et re-
cherches").

Es indudable que nuestros mis grandes es-
critores han sido muy estudiados por numero-
sos criticos literarios extranjeros, quienes les
han dedicado profundos trabajos interpretati-
vos. Uno de esos escritores peruanos de indis-
cutible prestigio universal es Jose Maria Argue-
das, cuya obra narrativa ha sido analizada por
Martin Lienhard, Roberto Paoli, William Ro-
we, Angel Rama y Roland Forgues, entre otros
criticos extranjeros.

En 1986, la Universidad de Toulouse publi-
co la tesis doctoral que Roland Forgues, des-
pues de diez anios de investigaci6n, present6 a
la Universidad de Grenoble y cuyo titulo es Jose
Maria Arguedas de la pensee dialectique a la pen-
sde tragique. Este libro sera proximamente edi-
tado en espafiol por la Editoral Horizonte y
constituye, al margen de algunas de sus tesis
discutibles, un aporte considerable para el estu-
dio de nuestro mas importante novelista.

Forgues parte de la idea que subyace en las
primeras novelas de Arguedas un pensamiento
dialectico que se estructura en base a oposicio-
nes: sierra/costa, explotador/explotado, impe-
rialismo/Peru y que paulatinamente esa visi6n
dialectica se va modificando hasta devenir un
pensamiento tragico, mediante el cual Argue-
das nos muestra la imposibilidad de un mesti-
zaje arm6nico en el Peru y, por consiguiente, el
fracaso de la formacion de la nacionalidad que
se vislumbran en la agonfa y la obsesi6n por el
suicidio presentes en El zorro de arriba y el zorro
de abajo. Para demostrar su tesis fundamental
Forgues se apoya en citas de los textos argue-
dianos, asi como en la correspondencia entre el
escritor y su amigo Manuel Moreno Jimeno.

El critico frances analiza la infernal lucha
que sostiene Arguedas con el castellano para
plasmar la cosmovisi6n andina en sus relatos de
gran profundidad mitica. Ademas, Forgues se-
fiala la caracteristica fundamental del heroe ar-
guediano: la ambivalencia que no es sino reflejo
de una sociedad pluricultural y dependiente; de
tal manera que Arguedas refleja en la caracteri-
zaci6n de sus personajes el permanente conflic-
to que existe entre culturas antag6nicas (la bur-
guesa individualista y extranjerizante frente a la
andina comunitarista, por ejemplo). El espacio
mitico en las obras arguedianas es una proyec-
ci6n ideal de la transmutacion de valores, es de-
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