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El libro monumental de Cesar Toro Montalvo
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Hay que mencionar de modo es
pecial los tones dedicados a la orali- 
dad quechua - aymara y amazonica, 
como tambien a las expresiones vtn- 
culadas a la tradicion afro-america- 
na, tai como debe ser, dentro de un 
gran oceano de oralidad, como un 
sistema complejo que tiene compo- 
nentes dominantes y subordinados.

Hay un valor extraordinario en 
Toro Montalvo, un valor social, per- 

> en elegir una forma
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sulta masiva. Muy a menudo la cri- 
tica sobre literatura es una 

franqueza una linea histdrico - social; conversacion entre parientes, primos 
en la linea Sanchez - Tamayo, aun- 
que no ignora la existencia de ulti- 
mas metodologias 
(desconstructivismo, cognitivismo).I
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La historia y la critica lite
raria peruana han tenido una 
evolucion acelerada y diversi- 
ficada en el curso de este si- 
glo. Diaz Caballero, Garcia 
Bedoya han resenado esa 
transformacion desde las pri- 
meras sistematizaciones ocu- 
rridas entre los anos 
1905-1930. Las nuevas co- 
rrientes criticas se inician en 
la segunda mitad de este si- 
glo. Los mismos comentaris- 
tas han indicado la 
significacion emblematica de 
dos propuestas editoriales co- 
rrespondientes a otras tantas 
epocas. La primera fue la Bi- 
blioteca de Cultura Peruana 
dirigida en 1938 por Ventura 
Garcia Calderon. La segunda fodos sabemos cuan dificil resulta 

obtener datos bibliograficos de poe- 
tas y narradores peruanos. En los vo- 
lumenes de Toro Montalvo es 
posible ubicar este universe miste-

hermanos con rencillas, enconos, 
preferencias. Toro Montalvo ha evi- 
tado esta tentacion; no deja de elegir, 
pero en cada caso y para cada obra 
nos proporciona una informacion 
que permite elaborar nuestra propia 
opcion de juicio. Hemos de agrade- 
cer esta leccion generosa de objetivi- 
dad, de verdadera modestia, de 
inteligencia, de servicio publico.

-Pablo Macera 
1’alabras de presentation en el 

auditorio de Centro
Cultural Ricardo Palma
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Alberto Escobar. De algun modo esas 
aperturas dominaron el escenario de 
la critica e historia literaria peruanas 
hasta comienzos de los arios 70. Des
de entonces y hasta finales de los 
ahos 80 se ha producido una tension 
entre una tendencia formalista y otra 
mas bien vinculada al enfoque social. 
Dentro de esta ultima estarian Cor
nejo Polar, Alejandro Losada, Tomas 
Escajadillo. Formalistas serian Desi- 
derio Blanco y Susana Reinzs. Con 
una mencion aparte para quienes co
mo Enrique Ballon han insistido en 
una dificil aproximacion semiotica. 
Hay quienes ademas practican una 
transaccion y transicion como Julio 
Ortega, Raul Bueno, Edmundo Ben- sonal, objetivo 
dezu, Abelardo Oquendo, Jose Mi- de produccion pensada en terminos 
guel Oviedo, Ricardo Gonzalez Vigil, de grandes numeros abierta a la con-

Dentro de esta evolucion tan com- 
pleja, Toro Montalvo asume con

los Festivales del Libro Perua- 
no que 20 anos mas tarde en 
1958 impulse Manuel Scorza. 
La biblioteca de Garcia Calde
ron tuvo el merito de incluir rioso y abundante. Para cada uno de 
por primera vez, gracias a Jor- las tantas lineas de producciones lite- 
ge Basadre, una selection de rarias Toro Montalvo compila ade- 
la poesia quechua; debemos mas una section de antologias.

esperen. Son planteadas desde un 
principio como obras de consulta.

Toro Montalvo pertenece a la Ha
mada generation del 70 que inicid 
sus actividades al compas del regi
men populista de Velasco Alvarado. 
Es el por definition poeta y un esti- 
mulante propulsor de talleres de 
grupos de traajo creative, y ha diri- 
gido las revistas Mabu y Oraculo en
tre los ahos 1970-1984. La poesia de 
Toro Montalvo ha hecho suya la poe
sia visual. Ha buscado lo que alguien 
llamo Musicalidad Generica, explo- 
rando sus flujos ritmicos. Sus in- 
fluencias mas reconocidas son en 
nuestra literatura Oquendo de Amat, 
Jose Maria Eguren sobre todo cuan- 
do adopta con deliberation el tono - 
infan til.

Desde un principio Toro altemb
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la critica literaria. A fines de los 70 
publico una Antologia sobre la Poe-

Alberto Sanchez, Jose Carlos Maria- 
tegui, Augusto Tamayo Vargas, Es- 
tuardo Nunez ceden con una 
perspectiva y enfasis propios.

Fue en esos ahos 50-60 que se 
abrieron espacio la estilistica, feno- 
menologia, el estructuralismo impul-

Las literaturas suelen ser sistemas 
abiertos y peligrosos; por los menos 
las- literaturas contemporaneas dis- 
pdnibles a la mano y al ojo de cual- 
quiera. Leemos un libro sin 
averiguar muchas veces donde ubi
car al autor en terminos sociales, cro- 
noldgicos o segun genero y tradicion. 
Asumimos una relation directa con 
el texto. Esta es una forma de lectura 
ingenua absolutamente legitima. 
Qirizas sea ademfis la clase de lectura 
que un autor prefiere para si mismo 
en sus trabajos.

Existe sin embargo una segunda 
relation muy diferente con los siste
mas literarios; una relation cautelosa 
en que las obras y los au tores son 
contextualizados. Nos preguntamos 
sobre su promotion, grupo genera- 
cional, tendencias estilisticas, tradi- 
ciones literarias; lo que invoca y 
continua... Estos lectores desconfia- 
dos son temibles para los autores; pe
ro de ellos depende a menudo el 
exito o el frapaso por lo me
nos inmediato de la respec- 
tiva obra. El publico enterado 
es el que crea la opinion ge
neral.

Este es el sentido de la his- 
toria y la critica literarias. A 
haves suyo aceptamos una 
intermediacion entre noso- 
tros de un lado y del otro los 
respectivos sistemas litera
rios. Pareceria que esos cuer- 
pos literarios son fuentes 
inconmensurables de energia 
que tememos tocar y nos 
comportamos como lo hace- 
mos frente a una Central Hi- 
droelectrica. A ninguno de 
nosotros se nos ocurriria po- 
ner la mano en la represa del 
Mantaro; entre el Mantaro y 
nuestra vida cotidiana inter- 
ponemos multitud de inter- 
mediarios que concluyen en 
la digitacion final que prende 
un foco de luz.

Hasta que punto sin em
bargo, estas mediaciones son 
indispensables? ^Por que
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son veinte arios los que Cesar Toro Montalvo ha dedicado a su reciente obra presentada,
Historia de la Literatura Peruana.

acudir necesariamente a las historias 
literarias y criticas? ^Por que no to- 
mar al tigre por la cola y bahamos di- 
rectamente en el Mantaro? Derribar a 
los sacerdotes intermediarios como 
hizo Martin Lutero y proponer una 
relation directa con lo que se consi- 
dera sagrado.

Con estas precauciones, con agra- 
decimiento y desconfianza para to- 
dos los historiadores de la literatura, 
estamos leyendo este libro monu
mental de Cesar Toro Montalvo: 13 
volumenes, 8,000 paginas, 1,500 ilus- 
traciones.

Ante libros de esa magnitud re
sulta normal que personas corrientes 
reaccionemos con algun temor. De 
hecho resulta obvio que nadie puede 
efectuar una lectura continua de es
tas obras, ni creo que sus autores lo
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sados por Luis Jaime Cisneros y j 
Alberto Escobar. De alglin modo esas , '

Tapa dura, buena presentation e i/ustraciones 
en cada uno de los trace libros de la serie.

esa creation poetica con la historia y subrayar el correspondiente univer- [ 
so de difusion pues esa biblioteca te- | 
nia sobre todo un caracter elitista,

sia Peruana con una referenda espe- mientras los Festivales de Scorza fue- 
cial a lo producido en las decadas del ron fundamentalmente masivos. Ya 
60-70. Poco despues prepard su An- por entonces estaban acentadas las 
tologia de la Poesia Peruana Infantil; propuestas representativas por Luis 
y a fines de los 80 un estudio sobre 
Los Garcilasistas.

Entre tanto Toro Montalvo dejaba 
entrever su proposito de ofrecernos 
un marco global del sistema literario 
peruano. Entre 1990-91 ademas de su 
Manual de Literatura Peruana, pu
blico una recopilacion sobre la tradi
tion oral peruana, con sus tres tomos 
de Mitos y Leyendas del Peru. La 
Historia de la Literatura Peruana, 
que estamos comentando es el resu- 
men de todas esas anteriores realiza- 
ciones.
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1 Lima, domingo 2 de febrero de 1997 Cl Comertio
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