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OVIEDO:

IT T n inadvertido error hizo que “Esiructuras an- 
S J dinas del poder", el libro recien publieado por 

Maria Rostworowski de Diez Canseco, aparecie- 
ra editado por el Instituto de Estudios Andinos en el “go- 
rro” de la entreviSta que le hicieramos el domingo 31 de 
julio en estas paginas. Se trata, ciertamente, del Instituto 
de Estudios Peruanos, editor de la mayoria de los libros 
de la etno-historiadora, entre los que podemos citar “Et- 
nia y sociedad. Costa Peruana prehispanica”, “Los seno- 
rios indigenas de Lima y Canta” y “Recursos renovables 
y pesca, siglos XVI y XVII”. Maria Rostworowski es fun- 
dadora del IEP y ocupa la direccion de su area de inves- 
tigaciones historicas. Cumplimos con hacer la aclaracion 
correspondiente y pedimos disculpas tanto a los lectores 
como a nuestros amigos del IEP.

del propio critico (en un pasaje de- 
dicado a Juan Gustavo Cobo Borda 
dice algo que pojlria aplicarsele sin 
titubeos: “Uno habla de esos libros 
porque esos libros hablan,de alguna 
manera, de uno”; es su apuesta nf- 
tida por una lectura critica subje- 
tiva lo que permite reconocnr en la 
miscelanea de Escrito al margen 
una poderosa individualidad, fuente 
de los meritos y limites del libro).

Se podria anadir a la lista de pe
ruanos los nombres de Cesar Vallejo 
y Mario Vargas Llosa, que cuentan 
con tres ensayos en total. De las dos 
notas dedicadas a Vallejo, una in- 
tenta eficazmente una re-lectura de 
“Trilce II" mientras que la otra 
cuestiona al teatro vallejiano por un 
militantismo que se resolverla mal 
formalmente; el artlculo sobre Var
gas Llosa lleva el borgiano tltulo de 
“Tema del traidor y el heroe: sobre 
los inteleetuales y los militares en 
Vargas Llosa" y nos parece un buen 
ejemplo de critica politica, rubro 
que Oviedo condena en sus colegas 
izquierdistas. En todo caso, el status 
de ambos escritores ha dejado hace 
tiempo de ser estrictaniente “nacio- 
nal”; su inclusion, entonces, reafir- 
ma el “latinoamericanismo” de 
Oviedo.

^Oviedo Desarrollista?
Krancoise Perils, analizando la 

obra critica del uruguayo Emir Ro
drigue/ Monegal, encontraba rela- 
ciones nftidas entre esta y las con- 
cepciondfe que el optimismo desarro
llista introdujo en la Latinoamerica 
de los 60; el “boom” narrative y la 
nocion de sustitucion de importacio- 
nes se’habrian encontrado, en el te
rrene de la critica literaria, cuando 
se pudo afirmar que nuestro conti- 
nente habla dejado atras el subde- 
sarrollo literario, cuando logramos 
iproclamar nuestra paridad con 
otras tradiciones culturales. Mirko 
Lauer, por su parte, considera que 
Oviedo ocupa el lugar desarrollista 
en la critica literaria peruana; a 
nuestro jujcio, son varies los ele- 
mentos que alientan la ubicacion de 
Jose Miguel Oviedo en el dominie 
ideologido de un desarrollismo que 
ha derivado, cada vez con mayor 
fuerza, hacia posiciones individua- 
listas y esceptreas. Entre'esos ele- 
mentos se cuenta un entusiasmo por 

la “nueva narrativa latinoamericana” 
cuyas razones se parecen mucho a 
las esbozadas por Rodriguez Mone
gal; la devocion de Oviedo por la

Vallejo seguird en Paris
Una declaracion de los medicos de la clinica Maison de 

Sante a nombre de Georgette de Vallejo ha dado a cono- 
cer a la opinion publica la firme oposicion de la viuda del 
poeta al traslado de los restos de Vallejo al Peru. De 
acuerdo a la legislacion francesa, esta actitud basta para 
bloquear toda tentativa para dicho traslado, de modo que 
los restos de nuestro mayor poeta seguiran reposando 
donde estan. La decision ha sido acogida con beneplacito 
por amplios sectores de la ciudadam'a que estan conven- 
cidos de la necesidad de dejar los restos de Vallejo donde 
estan, ya que su tumba es lugar de peregrinaje para sus 
lectoyes en todo el mundo y el poeta manifesto voluntad 
expresa de no regresar a! pais. El gobierno haria mucho 
mejor en editar una gran coleccion popular de la obra de 
Vallejo en lugar de intentar tardias ceremonias necrofilas 
que culminaran en una gran discusion sobre ei lugar don
de debe ser enterrado y olvidado, como ocurre con la in- 
mensa mayoria de los muertos ilustres del Pern.

urante la decada del 60 Jo-
■ se Miguel Oviedo ejercio 

con re^ularidad la critica 
periodfstica en Lima; frecuentemen- 
te mordaz y agresivo, Oviedo adqui- 
rio progresivamente una reputacion 
de critico solvente directamente 
proporcional a los odios que cosecho 
en el ambiente literario y teatral pe- 
ruano, cuya hipersensibilidad es 
bien conocida. Autor de Genio y fi- 
gura de Ricardo Palma, Estos 
trece, Narradores peruanos y, so
bre todo, de Mario Vargas Llosa: 
la invencidn de una realidad, el 
critico peruano ha sido mucho mAs 
prolifico en la elaboracion de rese- 
nas y artlculos que en la prepara- 
ci6n de voltimenes extensos. De he- 
cho, el libro que ahora nos ocupa, 
Escrito al margen, esta formado 
por veintidos notas sobre textos li- 
terarios y tres breves ponencias re- 
feridas al quehacer critico propia- 
mente dicho; la primera seccion — 
de lejos, la mas jugosa y abundante 
— se agin pa bajo el tltulo comun de 
“Lecturas”, mientras que la segunda 
se rotula “Afirmaciones”.

Redactados entre 1974 y 1981, los 
textos congregados en este tomo res- 
ponden a una etapa nueva de 1:^ Ida 
de Oviedo: luego de ser una fi; 
literaria local (llegd a ocupar ( si- 
116n del INC en 1971)e! critico 
gr6 a los Estados Unidos, dondf ra- 
dica en la actualidad como pro! sor 
de la prestigiosa University of ( ali- 
fornia; distanciado fisica e intelec- 
tualmente del pals, Oviedo senala 
que se ha mantenLlo a contrapelo de 
la tendencia nacionalista que primo 
entre la intelectualidad peruani de 
ia decada pasada. Al respecto, 1;| si- 
guiente cita resulta esclarecedora: 
“Curioso: cuanto mas queriarnof*ser 
nosotros mismos, cuanto mas afir- 
mabamos ia “cultura peruana” jjas 
nos empobrecfamos y nos negana- 
mos. Quiza sin darme'cuenta trate 
de resistir eso y estuve escribiendo, 
durante el lapso indicado, mas sobre 
autores de Mexico, Colombia o Ar
gentina que sobre autores peruanos 
y eligiendo a veces entre estos a los 
menos conocidos para el lector his- 
panoamerieano, o sea a los “exilia- 
dos” de una cultura que se conside- 
raba auto-suficiente”.

Uno podria ensayar una explica- 
cion adicional para entender e! ex- 
tranainiento de Oviedo en relation a 
la production peruana: hace diez 
alios que su publico habitual ha de
jado de ser el nuestro y la mayoria 
de sus trabajos han sido editados en 
Mexico, Espana o Colombia —como 
es e) caso, precisamente, de este li
bro—; mas alia de sus propias con- 
sideraciones, Oviedo ha devenido en 
un autor international y, por lo tan
to, debe escribir en funcion de esa 
nueva situacion. En todo caso, no 
deja de ser interesante verificar que 
ha elegido, entre los peruanos, a los 
para-surrealistas Emilio Adolfo 
Westphelen y Blanca Varela, a! ex- 
perimentalista Jorge Eduardo Eiel- 
son y al insular Julio Ramon Ribey- 
ro: ellos representan a esos “extra- 
territoriales” con los que Oviedo se 
siente identificado, aquellos escri
tores en los cuales encuentra la faz 
oculta de una literatura que se im- 
pone, por lo general, el tema de la 
identidad national en el marco de 
un realismo estricto; autores como 
los nombrados representan un 
tls vivo a ese nacionalismo cultural 
del cual Oviedo abomina y encar- 
nan,casi proyectivamente, la actitud
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gente del “boom” se hace patente de 
nuevo en este libro, en el que ha- 
Uamos ensayos usualmente favora- 
bles sobre Carlos Fuentes, Gabriel 
Garcia Marquez, Julio Cortazar y el 
ya nombfado Vargas Llosa (se trata, 
por cierto, de notables escritores; 
sin embargo,es ostensible que no to- 
dos sus libros guardan la misma ca- 
lidad). Hallamos tambien en Oviedo 
una actitud liberal y reformista, 
desde la cual condena enfaticamente 
a las dictaduras latinoamericanas y, 
sobre todo, a los regimenes marxis- 
tas; junto a esto, es perceptible el 
afan permanente de Oviedo por si- 
tuarse en un paradigma de moder- 
nidad que, sin embargo, jamas es de- 
finido. Habiamos hablado antes del 
rechazo, a veces virulento, a los pa- 
trones nacionalistas; el correlate de 
esa condena —alimentada fuerte- 
mente por la experiencia velasquista 
— no es un previsible cosmopolitis- 
mo sino la reivindicacion de un cier
to integracionismo latinoamericano. 
Por ultimo, la defense que Oviedo 
realiza del eclecticismo critico po
dria interpretarse como un modo de 
asumir “tecnologias” interpretati- 
vas diversas, con un talante prag- 
matico que se remite en ultima ins- 
tancia al clima ideologico propiciado 
por la burguesfa modernizante de 
los 60.

La tentativa de situar el pensa- 
miento de Oviedo en su marco con
ceptual no supone negar la validez 
de muchas de sus intuiciones ni des- 
merecer la calidad de una prosa dar- 
tesiana y elegante: ubicarlo en el de
sarrollismo no significa refutarlo; se 
trata de impedir que su discurso nos 
atrape en su negacion camusiana de 
la “ideologia”, a cambio de exaltar 
la "subjetividad”.

El metodo del yo
Subjetividad e individualismo son 

palabras claves para entender a 
Oviedo. Su preocupacion por el es- 
tilo responde a la necesidad de dejar 
sus trazas personales en el recorrido 
del texto; contrario al critico estruc- 
turalista que se situa detras de las 
ideas que expone, Oviedo se preo- 
cupa por el “buen decir” y admira a 
crfticos como Steiner, marginales a 
los metodos y duenos de una prosa 
singular. Estilo personal y eclecticis
mo van de la mano, como acabamos 
de sugerir; opuesto al estructuralis- 
mo y a la “nueva critica latinoame- 
ricana” —aunque por momentos pa
rece condescender con estas corrien- 
tes— Oviedo postula un metodo 
personal disenado en funcion de ca
da obra analizada. No hay que ser 
muy sagaz para comprender que ese 
“metodo personal” represents la ne
gacion del metodo, la confianza ab- 
soluta en el talento personal del es- 
tudioso (por cierto, ningun metodo 
salvara a un critico mediocre del 
fracaso).

En uno de los ensayos de “Afir
maciones”, Jose Miguel Oviedo sos- 
tiene que carecemos de una solida 
critica literaria en Latinoamerica, 
aunque no nos falten buenos.crlti- 
cos. Es imposible estar en desacuer- 
do con el en este punto; sin embar
go, nos parece que su eclecticismo 
radical termina por consagrar aque- 
11a situacion que considera defectiva 
y que testimonia parcialmente nues
tro atraso en el campo de las ideas.
ESCRITO AL MARGEN. Josd 
Miguel Oviedo. Pro-cultura; Co
lombia, 1982. R

Henios recibido el sexto numero de esta publication tii- 
mestral, editada por el “Centro de information, estudios 
y documentation” y dirigida por Julio Dagnino. En el su- 
mario se encuentran temas y autores de gran iuteres: Jose 
Ignacio'Lopez Soria escribe ur. polemico texto sobre 
“Education y ecenomia”, Victor Hurtado trata “Del pe- 
riodismo popular como una guerra”, Gonzalo Martin in- 
tenta definir la educacidn popular, Emilio Morilo se in- 
terroga sobre si es posible democratizar las relaciones 
profesor-alumno, Juan Sanchez informa sobre las escue- 
las campesinas de la CCP. En ia seccion documentos, Lu
ciano Berrocal reflexiona sobre la relation entre educa
cidn, production y economfa. Un relato breve de Rafo 
Leon recuerda “Mi colegio” y la ultima parte de la entre- 
ga esta constituida por un largo informe especial sobre la 
situation de la mujer en el Peru.

Tambien nos ha llegado el setimo numero de esta revis- 
ta, drggno cultural de la Asociacidn de Publicaciones 
Educativas Tarea que dirige Manuel Iguihiz. La entrega 
se articuta sobre el tema de los trabajadores y la cultura, 
en un enfoque que abarca tanto el pasado historico del te
ma como su presente. Hay un conversatorio entre Rolan
do Ames, Eduardo Caceres, Sinesio Lopez y Denis Sul- 
mont sobre “Trabajadores, cultura y politica” que ocupa 
buena parte del numero y que tiene gran interes. Una en- 
trevista de Isabel Yepes nos entera del estudio de Pedro 
Galin “Condiciones del trabajo por turnos en la industria 
peruana”. La parte historica inciuye el acfti de fundacion 
del “Grupo intelectual primero de mayo" en 1956, la his- 
toria de la “Marcha obrera” compuesta durante la huelga 
de 1971 por Valeriano Cabezas (por Antonio Ureta) y los 
testimonios de Lino Larrea y Julio Portocarrero recogi- 
dos por Gonzalo Espino para su libro “La lira rebeide 
proletaria”, que enfoca'la vida cultural obrera de 19()0 a 
1930; el mismo autor trata el tema de las “Bibliotecas 
obreras” y, ya vutitos a la actualidad, Carlos Basombrio 
entrevista a Cristian Rivas sobre “Autoeducacion en la 
federation minera” v Manuel Iguiniz habla de “Educa
cidn popular”. R


