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conflicto, por otra parte, resulta propio de muchos intelectuales latinoamericanos
de la epoca. En su segundo ensayo, "Analisis estructural y estilistico de Raza de
bronce: texturas, formas y lenguajes", Fernindez seiala el hecho referido en su
primera lectura como una de las caracteristicas que influyen en la producci6n de
la novela, es decir, el esfuerzo de Arguedas por adaptar un discurso sociol6gico
te6rico a la condici6n del relato. Seilala que am el empleo de los tiempos verbales
en presente en el relato muestran la caracteristica propia del discurso ensayistico.
Esta preocupaci6n, mas propia del ensayo que de la narrativa, determin6, segn
Fernandez, la poca atenci6n que Arguedas dio a su escritura propiamente
narrativa. Las disquisiciones ensayisticas no transformadas en texto narrativo
"constituyen, en ltimo termino, una consecuencia evidente de la poca o ninguna atenci6n
que Arguedas prest6 a las preocupaciones en materia de tecnicas narrativas que
se venian acusando en escritores europeos y norteamericanos, y que ya habian
empezado a difundirse en Hispanoamerica" (544). Otras caracteristicas de las que
se ocupa son las tendencias modernistas de la novela y, a la vez, cierta tendencia
hacia el "feismo" de las descripciones. Concluye afirmando que la novela es un
testimonio "de los gustos literarios que confluyeron en una epoca" (552).

V. Dossier. La secci6n final de esta edici6n critica incluye una explicaci6n de
lugares geogrAficos, indices de lugares y personajes, bibliografia y otros textos de
interes hist6rico-literario para el conocimiento de Arguedas y su obra.

En sintesis, este volumen se constituye en la tnica edici6n rigurosa de la obra narrativa
mas importante de Arguedas, y en la que tendrdn que basarse los estudios futuros sobre la
misma. Los articulos reunidos en la secci6n III, dedicada a la historia del texto son
ineludibles para la mejor comprensi6n del sentido de los textos de ficci6n. Las lecturas de
la secci6n IV ofrecen en general aspectos interesantes para la discusi6n de elementos que
deben ser dilucidados en la obra de este autor. En su conjunto, este volumen ofrece una rica
informaci6n sobre la que se debe iniciar la revaloraci6n y profundizaci6n de los estudios
sobre la obra narrativa de Alcides Arguedas, pero sobre todo este volumen ofrece la edici6n
de lo que hasta hoy son, ciertamente, los textos definitivos de esa obra narrativa.

University of Tennessee-Knoxville OSCAR RIVERA-RODAS

TERESA DE LA PARRA, Las memorias de Mamd Blanca. Edici6n critica. Velia Bosch,
coordinadora. Paris/Madrid: Colecci6n Archivos No 9, 1988.

Tanto Velia Bosch, coordinadora, editora y colaboradora principal de este
volumen, como la Colecci6n Archivos que lo ha publicado, pueden enorgullecerse
de los resultados: un libro de linda presentaci6n en papel muy fino (como todos
los que aparecen en esta selecta compafia), digno de la refinada autora Ana
Teresa de la Parra Sanojo, conocida en el mundo literario sencillamente como
Teresa de la Parra. Desde la cariAtula, donde nos observa de reojo un campesino
de fuerte colorido, ilustraci6n impresionante hecha por el pintor venezolano,
Gabriel Bracho -representara a Vicente Cochocho, personaje dlave de la

844



RESE4AS

novela?- hasta el final de las 262 piginas del volumen, el lector gozara con su
contenido y agradecera esta admirable aportaci6n a los estudios sobre la autora
y esta edici6n definitiva cuidadosamente hecha de Las memorias de Mamd Blanca.

En este caso podemos asegurar, ademas, que Velia Bosch y la Colecci6n
Archivos han logrado cumplir muy bien con los objetivos de la colecci6n: tratar
obras del siglo con un rigor lingilistico para establecer un texto filol6gico (Las
memorias son de 1929); constituir un dossier exhaustivo sobre el escritor examinado;
someter la obra a una serie de anAlisis contextuales de la critica regional, nacional
e internacional; y finalmente, contribuir al conocimiento y a la difusi6n de esta
creaci6n literaria para fomentar los intercambios culturales entre Norte y Sur.

Amen de la pintura en colores de Bracho en la cubierta del libro, adentro estia
reproducida una fotografia (o retrato) en blanco y negro de la bella mujer que era
Parra con su aut6grafo firmado sencillamente "Teresa". En este retrato nos
observa con su linda cara y con cierta expresi6n de tristeza o quiza de perplejidad
tiene tres dedos de una mano sobre la cabeza, como en pose, como diciendonos
con su inteligencia aguda e ir6nica que no la defraude ni a ella ni a su obra, Ilena
de los sutiles matices de la naturaleza humana, en las paginas que siguen. Velia
Bosch y los demas colaboradores del volumen en verdad con sus ensayos de
apreciaci6n y de critica, concientes del valor indudable y el caracter sumamente
gracioso de Las memorias de Mamd Blanca, no nos defraudan casi nunca.

La parte introductoria del libro consta de tres ensayos prologales. El primero,
"Liminar", esta escrito por el notable critico venezolano Juan Liscano, muy conocido por
sus ensayos sobre Borges, ademas de su dedicaci6n a R6mulo Gallegos y otros autores de
su pais. Liscano conoci6 a la hermosa y elegante Teresa desde su nifiez, porque era amiga
de su madre, y nos confiesa que despert6 la libido desde chico. La evoca en unas paginas
tremulas de emoci6n que captan bien a la novelista y sus memorias:

La imagen de Teresa es lade una mujer modemrna de los aflos 20. Fuma con boquilla, viste
pijamas, es elegante. Pero en el fondo de ella persiste un apego a la infancia al
descubrimiento de la naturaleza, de los fundos con casona y servidumbre casi familiar, de
un sentido tradicional de la vida ... (xxi)

La mayor parte de su nota preliminar nos relata como era ella y la gran amistad que el

Ilevaba con ella, a pesar de la diferencia de edades (el es del 1915, ella de 1889).
Pero Liscano le dedica a su obra tambien algunas lineas de fina critica, como
podemos atestiguar en este parrafo final:

Gallegos cuando escribe canta, clama, impreca, saluda, exalta... Teresacuentaen un diario
intimo en un lenguaje intimo, como una escritura blanca y transparente, la vida sentimen-
tal, animica, sensible de las criollas, a principios de siglo, sin intenci6n sociol6gica,
politica o psicol6gica. Su admirable dominio estilistico reposa sobre la sencillez la
eficacia del contar, la fidelidad al habla y a los sentimientos ... Nunca el Airbol ciega la
visi6n del bosque. Y el bosque es, simplemente, la vida, el vivir, el estar viviendo. (xxii)

Las dos restantes partes de la introducci6n al libro estAn escritas por Velia
Bosch. En la primera, la editora establece claramente los prop6sitos del volumen
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y nos traza en unas lineas unos pocos datos biogrificos de Teresa y unos apuntes
sobre sus dos novelas, en especial, Las memorias. Explica algo modestamente que
en su estudio ha adaptado "el esquema pautado para esta edici6n a las
caracteristicas que presenta la obra examinada y en ningan caso nos propusimos
agotar un modelo definitivo de critica. Es hoy, a casi sesenta afios de la primera
edici6n de Las memorias, cuando lectura y relectura se imponen metodos mas
exigentes." (xxix) Para cerrar esta parte introductoria, nos cuenta Bosch en su
"Nota filol6gica preliminar" los metodos que ha utilizado para establecer el texto de
Las memorias. Aqui es de gran interes destacar que la primera edici6n de este
precioso libro sali6 a luz en una traducci6n francesa, a instancias de su amigo
Francis de Miomandre en 1929, como Teresa vivia en Paris durante esos afios de
la escritura y publicaci6n de su novela. Despues, en el afio siguiente, 1930, se
public6 la segunda edici6n, ahora en espafiol, pero tambien en Francia. Asi, la
editora explica c6mo ha trabajado con estas dos "primeras" ediciones, la francesa
y la espaiola, para comentar los cambios mis frecuentes en cuanto a lxico, y las
dificultades de sintaxis y morfologia.

La parte principal del volumen que sigue a continuaci6n es el texto mismo de Las
memorias de Mamd Blanca (1-126), mis dos piginas de notas explicativas, y tambidn
muchas notas sobre variantes en la puntuaci6n y en el vocabulario usado en los manuscritos
al pie de las paginas de este texto. Velia Bosch ha hecho este trabajo muy minucioso con
rigor y claridad ejemplares para establecer lo que sera de aqui en adelante el texto definitivo
de Las memorias.

La tercera divisi6n del volumen Ileva por titulo "Historia del texto" y esti encabezada
por una de las contribuciones mas interesantes y valiosas del libro, Ilamado "Las memorias
de Mama Blanca en la historia personal de la autora en su momento hist6rico
politico". En este ensayo, tambi6n contribuido por Bosch, seguimos los vaivenes
de la gestaci6n y la publicaci6n del libro en frances, y en espafiol. Tambien incluye
la editora fragmentos de cartas sobre el asunto que aiiaden a saber mis sobre su
arte de narrar, como la siguiente fechada mis tarde en 1933 desde Suiza donde
pas6 Teresa varios aios internada en un sanatorio para tisicos. Esta carta va
dirigida a su amiga Lydia Cabrera, la escritora cubana, y nos parece muy
significativa por lo que dice sobre el estilo:

... veo que es ficil escribir asi en forma de notas. Se evitan las dificultades del estilo. Las
dificultades del estilo estan en el encadenamiento de las frases. Roto el encadenamiento
se acaba con todos los problemas. Pero cudnto mas agradable no es el estilo, sino aire o
aguao brisaen que uno nose da cuenta de que hay estilo ni literaturani nada! Como cuando
habla la gente del campo. En cambio, que cansados resultan a la larga los "trucos". (137)

De esta cita observamos como Parra favorece lo que hoy llamamos la oralidad, y lo
consigue de una manera excepcional en Las memorias, aunque tambien sabe utilizar con
gran provecho los llamados trucos literarios que aparentemente desdefia emplear. En todo
lo que atafie al estilo, Parra es una maestra, como tantos criticos ya han sefialado. Bosch
dedica una parte de este ensayo a la fama del libro, c6mo Las memorias y su autora cayeron
injustamente en el olvido por un tiempo y despues c6mo fueron rescatados y reivindicados
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por la critica y los lectores. Aqui cita entre otros al distinguido historiador y
ensayista literario Mariano Pic6n Salas, que en nuestro parecer, se halla entre los
mas justos al apreciar el valor y el encanto de su obra en el pr6logo escrito por e1
a las Cartas de Teresa publicadas en 1951. Tambien Bosch cita a la poetisa chilena
Gabriela Mistral, que nos ha dejado un homenaje lindo de la venezolana. Bosch
cierra su estudio dedicando algunas paginas a la poetizaci6n del lenguaje
coloquial en Las memorias, y a manera de coda, nos relata los iltimos afios de la
novelista, entristecidos por su enfermedad pero enriquecidos por la intima amistad
de Teresa y Lydia Cabrera que se une ahora a la amistad con Mistral. En 1936,
fresco a6n el dolor por la noticia de la muerte de la venezolana, escribe Gabriela
lo siguiente en una carta a Lydia:

Yo no sabia aunque creyese saberlo, cuanto y cuanto queria a Teresa, hasta d6nde ella era
criatura entraflable mia, un poco mi orgullo, otro mi delicia, otro mi temrnura. Habia llegado
a ser tan perfecta que la memoria de ella que me ha dejado es algo cristalino si no fuese
a la vez vital, es algo como la presencia de un Angel, constante tibia y ligera. Dios mio,
mis la quiero que a personas con quienes vivi aflos y no hay nada tan idiota como en aflos
suyos y mios en Europa no viviesemos juntas para habernos dado este cariflo natural y
sobrenatural. (150)

A continuaci6n, la investigadora francesa, Paulette Patout, nos regala con un estudio
enjundioso a la vez que liviano de sangre sobre los afios que pas6 Teresa en Paris, en
especial. La decada de los 20. Eran afios de gran creaci6n para ella e incluyeron la gestaci6n
de Las memorias. Patout empieza su ensayo refiriendose al nacimiento de Teresa en
Francia. Hasta hace poco se seguia repitiendo el error que la misma Teresa
fomentaba que se decia "nacida en Venezuela" cuando en verdad naci6 el 5 de
octubre de 1889 en Paris, cuando su padre estaba de C6nsul General en Berlin
y el resto de la familia vivia en la capital francesa. (Gracias a Velia Bosch, sabemos
estos datos.) Los dos primeros aflos de su vida los pas6 Teresa en Paris, y alli
vuelve cuando ya madura en 1923, habia terminado de elaborar su primera novela,
Ifigenia.

En Paris Teresa lleva una vida medio retirada, aunque llega a conocer a mucha gente
de los circulos literarios y la intelectualidad francesa e hispanoamericana. Entabla amistad
con Alfonso Reyes, y por un tiempo con el ecuatoriano Gonzalo Zaldumbide tiene una
relaci6n amorosa. Alli tambien conoce al frances, Francis de Miomandre, descubridor de
nuevos talentos, quien traduce al frances y publica por primera vez Las memorias de Mamd
Blanca. Miomandre inicia su prologo a este libro declarando que la obra no necesita
presentaci6n, basta con leerla. Segin e1, este libro tiene "una esencia de libertad edeniana"
y aspira que a traves de su traducci6n "puedan ser captados, los sutiles matices
de una forma que es la vida y la gracia misma".

Patout explica bien la situaci6n de Teresa en la ciudad luz mientras esta
escribiendo su novela:

Viviendo en Paris, pero rehuyendo la realidad presente, se refugi6 en los recuerdos de su
infancia aflorada, en los felices aflos que precedieron a la muerte de su padre. El
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embellecimiento debido a la distancia, la vida tan diferente que se levaba en Paris y a la
vez el ambiente alentador de la capital francesa le revelaron el valor, el interes de su tierra
natal. (169)

Despues Patout recuerda a varias escritoras francesas que han hecho algo semejante,
como Madame de Segur, Anna de Noailles, y Colette, al celebrar los encantos de la vida
rustica:

Ya se encuentran en sus libros las visitas a los establos, el sabor de la leche caliente, los
paseos haciael molino, notas naturistas que recogi6 Teresaparaadaptarlasmaravillosamente
a su tierra, en un verdadero poema ... Collete reanuda, modernizindolo, el antiguo tema
de la oposici6n entre el campo y la ciudad, enfrentando ir6nicamente la abundancia y
autenticidad de la hacienda con la mezquina ciudad ... (170)

Finalmente, la critica francesa Patout sefiala la influencia que tuvo Zaldumbide
en el estilo de Teresa:

1El fue quien ensef16 a Teresa a torcer el cuello del cisne modernista, a matar "las aves
chillonas" que se le quedaron en Ifigenia. En Las memorias se despoja de todo 6nfasis,
logra emplear una prosa musical y clara, sin perder nada de su ironia y humor criollos, rica
de su ternura de mujer. (172)

Latercera parte del volumen se cierra apropiadamente con una bibliografia comentada
por la venezolana Gladys Garcia Riera(175-191) donde se destacan las ediciones que se han
hecho de Las memorias (son 29 en total con las traducciones) y los estudios sobre la autora
y su obra. Esta parte bibliogrAfica es itil y estA bien hecha; s6lo extrafiamos una breve nota
hecha por este escritor en ingles por el afio 1956, publicada en Hispania, con el titulo "Las
memorias de MamA Blanca. A Literary Tour de Force".

La cuarta divisi6n del volumen esta dedicada a varias lecturas recientes del texto, mas
un cuadro cronol6gico sin6ptico que ubica la vida y la obra de Parra con lo que esta pasando
en ese tiempo en Venezuela, en America Latina en general, y en el mundo exterior. La
primera lectura, por N6lida Norris, "Texturas, formas y lenguaje", intenta
compenetrarse con la prosa de Las memorias, y lo consigue bastante bien. Estudia
brevemente las acumulaciones adjetivales, sustantivales y verbales, polisindeton
o intensificaci6n, y nombres propios. Finaliza su ensayo con unas dos paginas que
describen el predominio de expresiones o palabras de afectividad religiosa. En la
segunda lectura, "Las relaciones seriales", Jose Balza ingresa en el mundo de la
finca Piedra Azul donde se ubica casi toda la acci6n de la novela y trata de
explicarlo en terminos de lo que el Ilama un friso; es decir, la composici6n narrativa
de Las memorias. Su pequefio estudio estA leno de aciertos y simpatia hacia sus
personajes (nifias y vacas y Daniel, el coplero que cuida las vacas). Vislumbramos
tambien a traves de su simpatia general cierta velada critica, sobretodo contra
Vicente Cochocho y la madre Carmen Maria, que segin e1, manejan o ordenan
todo: "la madre, hilada con temrnura y exquisitos tonos ... ejerce con el ropaje de la
feminidad el lenguaje de la tirania" (222).
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La lectura que sigue en esta secci6n. "Feminismo e ideologia conservadora"
por el espaiol Jose Carlos Gonzalez Boixo, es interesante por su enfoque.
Mantiene este critico que el tema feminista de Las memorias es insoslayable, pero
se da cuenta que Parra no enfatiza este tema en su libro. Ve Las memorias como
una idealizaci6n y mitificaci6n del pasado (la Colonia/la infancia), a la vez que esti
consciente de cierta critica social del mundo patriarcal que describia Teresa con
tanta eficacia. Esta parte se cierra con una lectura polemica por el critico chileno
(no uruguayo, como lo identifican aqui) Nelson Osorio, quien parece desdeiiar las
"lecturas tradicionales" anteriores, como la de Pic6n Salas, o por implicaci6n, la de
Liscano, etc. El1 propone una lectura bastante politizada, declarando que "Parra
nos entrega la creaci6n de un mundo idilico e idealizado, ficticio, que funciona
como reverso ideal de una realidad que se cuestiona y rechaza" (238). Todo su
articulo sostiene esta idea de rechazo de la sociedad en Las memorias. Reconoce
que la cosmovisi6n de la autora en esta novela es idilica por estar mas cerca de
la naturaleza que la sociedad actual, pero insiste que Parra impregna su obra con
una "intima tristeza reaccionaria". Disentimos de su lectura, prefiriendo las
lecturas tradicionales de la mayoria de los criticos.

La ltima parte del volumen consta de unas pocas piiginas que enumeran los
principales americanismos y venezolanismos de Las memorias y tambien una breve
biblio-hemerografia. De nuevo, agradecemos a Velia Bosch, que en este volumen
ha sabido entregarnos un texto definitivo de Las memorias de Mamd Blanca,
organizar materiales importantes sobre Parra e incluir estudios que, en general,
han penetrado en el texto con opiniones esenciales y originales.

University of Texas, Austin GEORGE D. SCHADE

ROMULO GALLEGOS, Canaima. Edici6n critica, Charles Minguet, coordinador. Paris/
Madrid: Colecci6n Archivos No 20, 1991.

La publicaci6n de la edici6n critica de Canaima equivale a un acto de justicia y una
necesidad. Es una reivindicaci6n para el mundo de las letras de una obra puesta entre
parentesis durante demasiado tiempo.

Varios pre-juicios impedian la lectura de Canaima siendo el mas aceptable el
deslumbramiento (y la consecutiva "ceguera" -el "encandilamiento", diria Gallegos
mismo) causado por la "irrupci6n" de la nueva novela iberoamericana, cuya fuerza de
plasmaci6n creadora reorganiz6 el sistema de valoraci6n literaria, situando la
narrativa de los afios 60 en el centro del interes. A partir de ese nuevo "centro" se
inici6 una reevaluaci6n de la narrativa anterior que fue tanto mis intransigente y
despreciativa cuanto que los lectores/criticos eran al mismo tiempo los novelistas
de la nueva "onda". De ahi que esa re-lectura se haya convertido en una (casi)
condena de la novela anterior, a saber: de la "novela regionalista" o "novela de la
tierra" y, en nuestro caso, "novela de la selva", de ese tipo de narraci6n, pues, en
el que la naturaleza era considerada como el verdadero e, incluso, el nico
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