
 14

Revista de Literatura - PUCP

Vínculos y tensiones entre 

El Perú Ilustrado
y dos relatos de

Clorinda Matto
de Turner

GIANFRANCO ROJAS LOACES
Pontifi cia Universidad Católica del Perú

gianfranco.rojas@pucp.edu.pe

RESUMEN
El ensayo tiene como objetivo proponer una lectura de la narrativa breve de Clorinda Matto de 
Turner, aquella que fue publicada en la prensa limeña de las últimas décadas del siglo XIX, espe-
cífi camente en la revista El Perú Ilustrado (1887-1892). A partir del análisis de los relatos “Amor de 
redondel” y “El corsé”, publicados en dicha revista, se detecta vínculos y tensiones entre la ima-
ginación y el proceso fi ccional de la autora y algunos de los componentes y contenidos de El Perú 
Ilustrado, en la lógica del proyecto modernizador que ostentaban sus páginas. El trabajo deja en 
evidencia la importancia de la relación entre prensa y literatura y permite una interpretación del 
conjunto de la narrativa breve de la escritora cuzqueña.
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L a obra literaria y perio-
dística de Clorinda 
de Matto de Turner 
ha sido ampliamente 
estudiada por la crí-

tica. Mientras que, en los últimos 
años, se ha producido un incre-
mento notable en los estudios 
enfocados en su narrativa breve. 
Marcel Velázquez publicó una 
lista de la narrativa breve de 
Matto de Turner en la que pre-
senta una clasificación, entre tra-
diciones, leyendas y relatos, publi-
cados entre 1875 y 1891 (2012: 
79); este índice sirvió como punto 
de partida para diversos estudios. 

Si se busca proponer un estu-
dio de la narrativa breve de Matto 
de Turner, debe considerarse un 
factor crucial con relación a su 
contexto de producción: la imbri-
cación entre prensa y literatura. 
Como gran parte de la litera-
tura peruana de este período, la 
publicación original de la narra-
tiva breve de Matto de Turner 
se produjo en una serie de revis-
tas durante las últimas décadas 
del siglo XIX y, posteriormente, 
fue recogida en formato de libro. 
Entre estas revistas se encuen-
tra El Perú Ilustrado (1887-1892), 
“semanario ilustrado para las 
familias”, una de las revistas más 
importantes del Perú a finales del 
siglo XIX, de la cual Matto de 
Turner llegó a ser directora entre 
1889 y 1891. 

El principal objetivo de esta 
revista fue constituirse como “un 
agente de adelanto para el país, 
modesto sí, pero lleno de voluntad 
y de constancia para colocar su 
óbolo humilde en el gran depó-
sito del progreso universal” (en 
Tauzin 2003: 134). Fundada por 
el comerciante Peter Bacigalupi, 
un inmigrante de origen ítalo-
estadounidense, El Perú Ilustrado 
(EPI en adelante) funcionó como 
un dispositivo comercial y cultural 

que permitió “enlaces necesarios 
para unir el mercado nacional con 
el internacional” (Morales 2015: 
151). Por ello, como parte del pro-
grama general de modernización 
nacional, tuvo entre sus rasgos 
predominantes diversos avisos 
publicitarios.

Si bien, como se mencionó, 
los estudios sobre la narrativa 
breve de Matto de Turner han 
enriquecido a la crítica literaria, 
sobre todo desde las perspectivas 
de sociedad, género o educación, 
es esencial realizar una aproxi-
mación a los relatos de la autora 
publicados en EPI precisamente 
desde algunas de las dinámicas que 
presentó la revista. En ese sentido, 
es necesario plantear un tipo de 
lectura específi co que tenga como 
base el vínculo indesligable entre 
los textos literarios y su medio de 
publicación, en lo que respecta al 
contexto decimonónico. 

Así, a través de los relatos 
“Amor de redondel” (1887) y “El 
corsé” (1890) de Matto de Turner, 
publicados en EPI (las versiones 
completas de ambos se publican 
al final del ensayo), establecemos 
tanto las correspondencias como 
las tensiones presentes entre cada 
uno de ellos y el proyecto de la 
revista, a partir de ciertos obje-
tivos ideológicos en torno a la 
modernización en el Perú. Obser-
vamos, sobre todo, cómo las varia-
bles de ‘nación’ y ‘modernidad’ 
son elaboradas y relacionadas en 
los relatos, al igual que la forma 
en que estas se entrelazan con 
algunas características de EPI, 
como parte de las dinámicas de 
su proyecto modernizador.

1. “AMOR DE 
REDONDEL”:

 LA RECONFIGURACIÓN 
DEL SELF-MADE-MAN 
Y EL COMPONENTE 
FEMENINO

En “Amor de redondel”, la 
narradora nos presenta a Fran-
cisco Ccolque, inmigrante pro-
vinciano que, en virtud de su 
talento para el toreo, decide 
migrar a Lima, “su ideal que-
rido” (Matto de Turner 1887: 8), 
para hacer gala de sus habilida-
des en Acho y obtener el favor 
del público. Luego de ingresar 
al ejército como medio para lle-
gar a Lima, decide cambiar su 
apellido a Plata, lo cual repre-
senta claramente un “proceso 
de aculturación [en] la pérdida 
del apellido quechua” (Velázquez 
2012: 96), proceso que incluye el 
“bautizo” simbólico que realiza 
el público de Acho al llamarlo 
“Paco de Plata”. A pesar de haber 
obtenido el éxito en la capital, 
hay algo que perturba a Paco de 
Plata: “taciturno […] sus labios 
están secos y su andar distraído” 
(Matto de Turner 1887: 8). En el 
rodeo próximo, el torero intenta 
suicidarse, hecho que horroriza 
al público y que, como revelarían 
después algunas “gacetillas de los 
diarios” (1887: 9), tuvo su origen 
en el desdén de Paulita Laredo, 
mujer “de posición mediana-
mente ventajosa” (1887: 8) quien, 
al ver que el torero sobrevive, le 
corresponde.

Antes de identificar los ele-
mentos del relato que permiten 
relacionarlo con las dinámicas de 
EPI, debemos partir de lo plan-
teado por Elena Grau-Lleveria, 
para quien los personajes de este 
relato (como ocurre en gran parte 
de la literatura latinoamericana 
del siglo XIX) se constituyen en 
tipos “dotados de un contenido 
alegórico nacional” (2019: 7), es 
decir, encarnan los componen-
tes de la idea de nación conce-
bida por Matto de Turner. Así, 
Francisco Ccolque es un perso-
naje que representa el proceso 
de la migración andina hacia 
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la capital, además de constituir 
el componente masculino de la 
nación; mientras que el personaje 
de Paulita Laredo se posiciona 
como el componente femenino 
de la nación y representa a la 
capital en proceso de moderni-
zación (2019: 14).

Esta concepción alegórica 
de los personajes permite esta-
blecer una primera relación de 
correspondencia-tensión entre el 
personaje Francisco Ccolque y el 
prototipo masculino-moderno que 
fomentó EPI tanto en sus litogra-
fías como en la figura de Peter 
Bacigalupi, su fundador: el self-
made-man, “el inmigrante o el pro-
vinciano que llegó a Lima con 
los bolsillos vacíos y que gracias 
a su trabajo y a la tecnología 
moderna amasó una inmensa for-
tuna” (Tauzin 2003: 141). Este 
prototipo es central en el proceso 
de modernización planteado en 
EPI y busca establecerse como un 
nuevo tipo social en el panorama 
nacional, un tipo característico de 
la modernidad burguesa. 

Sin embargo, el componente 
ideológico que representa el self-
made-man tiene una elaboración 
diferente y muy interesante en 
“Amor de redondel”. Si bien se ha 
señalado que el personaje Fran-
cisco Ccolque constituye “una 
variante de la arquetípica mas-
culinidad del self-made-man adap-
tada a las condiciones socioétni-
cas y socioculturales peruanas” 
(Grau-Lleveria 2019: 18), que 
llega a la capital, triunfa en su 
búsqueda de capital simbólico y 
consigue casarse con Paulina, hay 
que considerar que, más que tra-
tarse de una “adaptación”, dicho 
prototipo es reconfigurado en el 
relato y esto acarrea una serie 
de implicancias para su lectura 
alegórica. 

Esta reconfiguración puede 
explicarse, sobre todo, a partir 

del ya mencionado proceso de 
aculturación: desde el comienzo 
del relato se nos presenta a este 
personaje, de manera ambigua, 
como un mestizo (con herencia 
de la naturaleza y “sangre anda-
luza”), y el cambio de apellido es 
el gran paso para insertarse en 
la capital moderna y sellar un 
pacto amoroso con alguien de 
una clase social diferente. Ade-
más, dicho cambio solo adquiere 
validez cuando el público en Acho 
lo legitima, llamándolo “Paco de 
Plata” (Matto de Turner 1887: 
8). Sin embargo, la narradora lo 
nombra con su apellido indígena 
hasta el final del relato, lo que 
plantea una posibilidad de per-
manencia de la identidad inicial 
de este personaje.

Si entendemos este proceso 
de aculturación como el medio 
que tiene el componente mes-
tizo-indígena para integrarse en 
el proyecto de nación al perder 
su identidad inicial, entonces el 
personaje Francisco Ccolque no 
encarna el proceso de moder-
nización, a diferencia del pro-
totipo de self-made-man en un 
inmigrante-comerciante extran-
jero. En lugar de traer consigo 
un aporte sociocultural a la capi-
tal, tiene que desprenderse de su 
identidad e incluso de su mas-
culinidad (Grau-Lleveria 2019: 
21), lo cual se contrapone con 
lo que se esperaba de un inmi-
grante extranjero y la valoración 
que tiene este componente en el 
proceso de modernización. 

Más bien, es el componente 
femenino el que encarna el pro-
ceso de modernización: Paulita 
Laredo “es capaz de ser moderna 
al aceptar como esposo a un hom-
bre de clase y cultura distintas a 
la suya” (Grau-Lleveria 2019: 21), 
lo que permite la consolidación 
alegórica del proyecto de nación. 
De esta manera, Matto de Turner 

toma como punto de partida el 
prototipo del self-made-man auspi-
ciado por EPI en su relato y lo 
reconfigura, además de asociar la 
modernidad con el componente 
femenino del relato. 

Otro componente que deja en 
evidencia la relación de corres-
pondencia-tensión entre “Amor 
de redondel” y EPI es la repre-
sentación de la capital peruana 
(representación alegórica de la 
nación, claro está) y la centrali-
dad de la ciudad en el proyecto 
de modernización. En el relato 
se nos presenta diferentes valo-
raciones de la ciudad de Lima, 
constituida sobre todo como la 
capital en proceso de moderni-
zación desde la perspectiva de 
Francisco Ccolque y de la narra-
dora (Grau-Lleveria 2019: 14). 
Se resalta, sobre todo, aspectos 
considerados como representati-
vos de la capital, entre ellos el 
“placer, ventura, contento, nom-
bradía, gloria y fortuna” (Matto 
de Turner 1887: 8). 

En la representación de la 
capital peruana, se detecta una 
gran contraposición entre el pro-
ceso de modernización y la per-
manencia del componente tradi-
cional-colonial. Por un lado, la 
dimensión moderna de Lima que 
se presenta en el relato es, nue-
vamente, indesligable del com-
ponente femenino: “[la limeña] 
reparte sus niñerías entre las 
modas que confecciona madama 
Laroche, sus elegantes sombreros, 
los joyeles de las vidrieras de Baci-
galupi y las alabastrinas mesas 
de heladería de Capella” (Matto 
de Turner 1887: 8). Esto no solo 
constituye “una imagen idealizada 
de Lima y de la mujer limeña” 
(Velázquez 2012: 96), sino que 
refuerza un componente esencial 
en el proyecto comercial y moder-
nizador de EPI: “su alianza con 
el comercio: la parte publicitaria 
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(artículos de belleza, productos 
farmacéuticos, artículos para el 
hogar, pianos, aparatos de foto-
grafía, etc.) no se encuentra en 
un lugar reservado, sino que apa-
rece desde las primeras páginas 
mezclándose con el contenido 
literario” (Cárdenas 2021: 57). 

De esta manera, el relato 
de Matto de Turner refuerza el 
modelo impulsado por la revista 
en torno al consumo de mercan-
cías importadas como parte del 
proceso de modernización: 
contribuye, así, en “el mol-
deamiento de los gustos, 
la rectificación de las 
prácticas y los deseos” 
(Morales 2015: 163). 
En este proceso, la 
presencia del com-
ponente femenino 
es fundamental en 
tanto activador de 
la dinámica comer-
cial-modernizadora, 
tanto en el relato 
como en la publici-
dad de los productos 
destinados al com-
ponente femenino 
limeño.

Por otro lado, en 
medio de este ambiente 
de presencia extranjera 
en lo comercial es deter-
minante el componente tra-
dicional: la herencia colonial 
representada en Acho, llamado 
“el circo” por la narradora (Matto 
de Turner 1887: 8), escenario de 
la corrida de toros, el ámbito en 
el que se desenvuelve el compo-
nente masculino del relato y en 
el que ocurre el despliegue de lo 
popular. Este componente tradi-
cional intensifica la tensión pre-
sente en el proceso de moder-
nización no solo de la ciudad, 
sino de Francisco Ccolque: un 
paso importante para su inser-
ción en la ciudad moderna es, 

paradójicamente, ganar presti-
gio en una estructura tradicio-
nal-colonial como lo es la corrida 
de toros en Acho.

2. “EL CORSÉ”: 
MODERNIZACIÓN EN EL 
CUERPO FEMENINO Y 
LA APROPIACIÓN DE LA 
“GACETA MEDICAL” 

En “El corsé”, nos encon-
tramos con un texto distinto del 
anterior tanto en los temas que 
aborda como en su estructura y 
su contexto de publicación. Este 
relato “combina hábilmente el 
relato ficcional con la estructura 
típica de los artículos destinados 

a la educación del «bello sexo»” 
(Denegri y Morales 2021: 177): 
luego de contar el supuesto origen 
del mencionado accesorio feme-
nino, el corsé (un origen esbozado 
por la narradora, cabe señalar), se 
nos presenta a Míster Thomas, un 
gentleman inglés enamorado de la 
joven María Luisa, y el conflicto 
que surge en esta última a partir 
de los efectos adversos que tiene 
el uso del corsé en el aliento de 
la joven, conflicto que se resuelve 

de manera armoniosa al final 
del relato con el abandono 

de dicha prenda.
Podemos detectar en 

este relato una serie de 
elementos que presen-
tan vínculos y tensio-
nes con las dinámicas 
de EPI. Un elemento 
que destaca y que 
vincula a este relato 
con el anterior es el 
rol del componente 
femenino en el pro-
ceso de moderniza-
ción, en esta ocasión 
encarnado en el pro-

pio cuerpo del per-
sonaje María Luisa. 

Cuando esta deja de 
usar el corsé, la narra-

dora señala cómo fue la 
reacción de las amigas de la 

joven: “¡Cuánto la criticaban 
sus amigas! Cómo la compade-

cían creyéndola víctima de una 
escentricidad [sic] sajona” (Matto 
de Turner 1890: 99). Gracias a 
la influencia del componente 
extranjero, representada en el 
abandono del corsé, el compo-
nente femenino puede insertarse 
en la dimensión moderna, cata-
logada por el sector tradicional 
como una “excentricidad”.

Del mismo modo, es evidente 
la presencia del componente de 
género en torno a la liberación 
del cuerpo y la subjetividad 

Clorinda Matto de Turner.
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femeninos, dejando en evidencia 
los efectos adversos para la salud 
que ocasiona el uso del corsé. 
Así, como han señalado Dene-
gri y Morales, se “cuestiona los 
imperativos de la moda, en tanto 
entendidos como herramientas de 
sujeción, contención y violencia 
ejercidos contra un sujeto feme-
nino al que se le imponen unos 
estándares de belleza y conducta” 
(2021: 181). 

Además, esta perspectiva cen-
trada en la dimensión femenina (a 
diferencia de “Amor de redondel”, 
donde lo femenino-moderno es 
determinante, pero no es resal-
tado en la misma medida) es 
potenciada por el contexto que 
enmarca la publicación del relato: 
“El corsé” es publicado en EPI 
cuando Matto de Turner ya se 
encontraba ejerciendo el cargo 
de directora de la misma, lo que 
trajo no solo implicancias en la 
diversidad de autores y contenidos 
que se incluyeron, sino también 
en la presencia de “lo femenino” 
en la revista.

Otro elemento interesante, 
y que cumple una función muy 
similar a la presencia de lo comer-
cial en “Amor de redondel”, es 
la preocupación por la salud y 
la higiene, sobre todo en lo que 
respecta al cuerpo de la mujer. 
El relato culmina con la presen-
tación por parte de la narradora 
del “recorte de una gaceta medi-
cal” (Matto de Turner 1890: 99), 
un texto que presenta las carac-
terísticas de aquella sección de 
las revistas de este período, en 
la que un médico transmitía su 
saber especializado en torno a 
la salud diaria de las personas 
(higiene, alimentación, etcétera):

Mis largos estudios ginecológi-
cos (habla un médico alemán) 
me llevaron otra observación 
sobre las funciones del hígado, 

cruelmente torturado por el 
ajuste del corsé, y descubrí como 
causa única del aliento fétido en 
las mujeres la compresión dada 
a la cintura que estanca la bilis y 
degenera las funciones anexas a 
la circulación de la sangre (Matto 
de Turner 1890: 99).

En este recurso, encontramos 
otro vínculo entre el “El corsé” 
y un componente esencial que 
forma parte del proyecto moder-
nizador de EPI. Al concluir de 
esta manera, el relato refuerza la 
importancia de la lectura de este 
tipo de secciones por parte de los 
lectores de la revista como una 
característica importante del pro-
yecto de modernización: el desa-
rrollo de la medicina, evidente-
mente, no pudo ser un aspecto 
ajeno a un proyecto como el de 
EPI. Sobre este punto, bastará 
con mencionar las intermitentes 
publicaciones de la “sección higié-
nica” en la revista, escritas por 
el doctor J. A. Ríos, al igual que 
los anuncios publicitarios donde 
este doctor ofrecía sus servicios. 
Mencionemos, además, que Matto 
de Turner se apropia de dichas 
“gacetas” para legitimar su crí-
tica a la opresión de lo femenino 
por parte de los estándares de 
la moda, cuya vigencia no podía 
seguir siendo justificada. 

Así, a partir de la lectura del 
recorte de la “gaceta medical”, 
se puede obtener el saber médico 
especializado que beneficia, en 
este caso, el aliento y la salud 
de María Luisa, recorte que fue 
proporcionado, de manera nece-
saria, por el personaje extranjero.

Por último, considerando 
la lectura alegórica del relato, 
la unión entre el componente 
extranjero-masculino y el com-
ponente nacional-femenino se 
concreta con el saber médico 
importado. De esta manera, el 

relato de Matto de Turner toma 
como punto de partida compo-
nentes y estrategias esgrimidas por 
EPI como parte de su proyecto 
modernizador y las redimensiona 
para su propio planteamiento de 
una nación moderna. 

3. CONCLUSIÓN

El análisis realizado ha 
permitido dejar en evidencia la 
importancia de considerar la rela-
ción entre literatura y prensa para 
una interpretación cabal de los 
textos literarios que, como “Amor 
de redondel” y “El corsé” de Clo-
rinda Matto de Turner, entablan 
un diálogo entre su medio y con-
texto de publicación: la identifi-
cación de las tensiones y corres-
pondencias entre los relatos de 
Matto de Turner en cuestión y la 
revista EPI constituye un enfoque 
de lectura que enriquece la com-
prensión de la producción litera-
ria decimonónica y su relación 
indesligable con la prensa durante 
dicho período. 

Con todo, el proyecto de 
modernización nacional de EPI 
y los textos de Matto de Tur-
ner analizados son entes que se 
responden entre sí; analizar esta 
relación nos permite detectar de 
qué manera esta escritora recon-
figuró las dinámicas que presentó 
la revista en los dos textos estu-
diados, como punto de partida 
para una lectura e interpreta-
ción del conjunto de su narra-
tiva breve. 
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Relato “Amor de redondel” de Clorinda Matto de Turner en El Perú Ilustrado (1887).
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Relato “Amor de redondel” de Clorinda Matto de Turner en El Perú Ilustrado (1887).
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Relato “El corsé” de Clorinda Matto de Turner en El Perú Ilustrado (1890).
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Relato “El corsé” de Clorinda Matto de Turner en El Perú Ilustrado (1890).


