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mAs textos relevantes de CortAzar y
tambien su profundizaci6n para po-
der establecer una distinci6n mas
clara entre los rasgos generales y
los especfficos.

El libro de Frances R. Aparicio,
en resumen, me parece una valiosa
contribuci6n a la problemAtica de la
traducci6n literaria, y lo es no por
producir resultados definitivos en
uno u otro campo sino por presen-
tarnos un rico cuadro de dilemas y
soluciones, dudas y aciertos. Como
una obra de taller, no es solamente
reponse al gran desaffo que consti-
tuyen la teorfa y la practica de la
traducci6n literaria, sino a la vez se
define justamente como challenge
constante. Esperamos entonces las
nuevas respuestas.
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Juan Durain Luzio. Bartolome de
las Casas ante la conquista de
America. Las voces del historiador.
Costa Rica: Editorial de la Univer-
sidad Nacional, 1992, 350 pAgrs.

Un nuevo estudio sobre la obra de
Bartolome de las Casas demanda
un vasto conocimiento sobre la
bibliograffa existente y la agudeza
de saber ver aquellas zonas de
analisis adn no exploradas o insu-
ficientemente discutidas por la crf-
tica. Ambas exigencias son supe-
radas en este libro de Duran Luzio.

En el capftulo I el crftico chileno
compara el Memorial de de las Ca-
sas de 1516 y la famosa Utopia del
humanista londinense para 'mos-
trar los varios rasgos utopistas de
la pieza lascasiana, los puntos de
coincidencia significativos, e igual-
mente (...) las divergencias que se
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producen entre los dos escritos. Se
intenta situar ambos textos en la
vertiente mayor de la cual parecen
proceder: una nueva lectura de las
Escrituras, una comprensi6n dis-
tinta de las enseflanzas bfblicas. En
los fundamentos de las dos obras se
ven ilustradas y aplicadas esas
ensefianzas para bien de toda una
comunidad; una, claro, imagina-
ria; la otra, situada en el Nuevo
Mundo; mas en ambos escritos se
lee el prop6sito de renovaci6n social
de aquella doctrina espiritual aho-
ra adaptada a la tierra" (pp. 26-27).
Es asf que se analizan entonces cer-
canfas y diferencias extratextuales
y, fundamentalmente, los puntos
de contacto de los propios textos: el
fuerte tono denunciatorio de los
males de la sociedad; sus preocupa-
ciones por una sana economfa
como fundamento de una justicia
social y una etica; el plan de pro-
piedades comunales; el matrimo-
nio como forma de purificaci6n de
las instituciones cristianas a la vez
que camino hacia el aumento de la
poblaci6n; la creaci6n de servicios
comunitarios; la justa distribuci6n
de los bienes; etc. Todos estos as-
pectos son analizados por DurAn
Luzio de una forma puntual y rigu-
rosa que no olvida destacar las
diferencias con precisi6n y lucidez.

La primera parte del capftulo II
se centra en la demostraci6n de la
siguiente hip6tesis: la carta a Mon-
sieur de Xevres -Guillermo de
Croy- escri ta por varios padres do -
minicos, como documento genesis
de la Brevisima relaci6n de la des-
trucczon de las Indias. Es asf como
a traves de los distintos ejemplos
que Duran Luzio analiza se hace
evidente la reelaboraci6n textual
que hace de las Casas de esa carta.
La coincidencia de secuencias na-
rrativas y de detalles significativos
en la descripci6n de las mismas
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contribuye a afirmar el carActer
veraz del escrito lascasiano contra
la afirmaci6n de algunos crfticos
que han visto en la Brevisima ...
hechos carentes de todo fundamen-
to real. Tan sugerentes y revela-
doras como las coincidencias es-
criturales son las Ilamativas omi-
siones que hace Bartolome de las
Casas y que no escapan a la saga -
cidad crftica de Duran Luzio. Se-
gun 6l, se trata de pasajes que
perfectamente habrfan servido al
dominico para denunciar la situa-
ci6n de las Indias pero que este
evita por fidelidad al genero histo-
riografico en el que la Brevisima ...
se inserta, lo cual, una vez mas,
redunda en el caracter no hiper-
b6lico del texto lascasiano.

Tambi6n en este capftulo Duran
Luzio analiza el "empleo que el
narrador hace de las alusiones
profeticas y del lamento al modo
bfblico; esto, al parecer, con una
doble finalidad: dotar a su discurso
de un tono doliente y desesperan-
zado, e insertarlo en el marco de
una tradici6n poetica que se inicia
en el Antiguo Testamento" (p. 143-
144). Si bien la recurrencia a los
textos bfblicos como fuente de ins-
piraci6n fue algo relativamente fre-
cuente en los literatos coetaneos a
de las Casas, esto se hace particu-
larmente evidente y significativo en
la Brevisima ... aunque su autor
haya sabido disimular "las huellas
formales de los paradigmnas bfblicos
que parecen inspirarle" (p. 153) y de
las cuales Duran Luzio destaca la
influencia del profeta Jeremfas y
su imagen del lamento por la tierra
devastada. En el ambiente refor-
mista de su 6poca, esto supone na-
turalmente una Ilamada a todos los
cristianos a poner en practica real
su credo.

En el capftulo III expone Duran
Luzio su hip6tesis sobre un aspecto

que ha preocupado a gran parte de
la crftica lascasiana: las motiva-
ciones de su autor para postergar
la publicaci6n de la Historia de las
Indias. En la misma direcci6n del
crftico Alejandro Cioranescu, Du-
ran Luzio cree encontrar en el mis-
mo texto la explicaci6n para dicha
postergaci6n. Pero a diferencia de
aquf que apoya su teorfa en un
fragmento poco claro de la Historia
... y que no vuelve a mencionarse
en el texto, DurAn Luzio elabora la
suya sobre la base del estudio de un
recurso ampliamente usado por de
las Casas: "el empleo del lenguaje
burlesco, pleno de ironfas, satfrico
y a veces sarcastico por parte del
narrador para relatar varios epi-
sodios de las discutidas gestas de
los espafloles en el Nuevo Mundo"
(p. 189). Esta inusual permeabili-
dad del lenguaje burlesco en el dis-
curso historiografico es lo que Ileva
a DurAn Luzio a concluir que de las
Casas no escribfa para sus coetA-
neos sino para ese hipotktico lector
futuro solidario de su mensaje. La
presencia de estos momentos de
quiebre privilegia la comunicaci6n
de su visi6n del mundo sobre la
fidelidad a los preceptos del discur-
so historiografico. En el marco de
esta hip6tesis, hubiera sido intere-
sante que DurAn Luzio relacionara
la Historia... con otro texto lasca-
siano, Los Tesoros del Peru donde
tambien es posible advertir nume-
rosos elementos de ruptura respec-
to a los paradigmas escriturales del
discurso jurfdico. Consciente de
sembrar su teorfa en la tierra de
las probabilidades pero fuertemente
convencido de la misma, DurAn
Luzio concluye: "Es aceptable, sin
embargo, que Bartolom6 de las
Casas -autor de la ya publicada
Brevtsima relaci6n de la destruc-
ci6n de las Indias- no se autosi-
lenciara dnicamente por cuestiones
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de lenguaje, por alejados que estkn
sus usos de los canones en boga.
Pero hay en su Historia de las
Indias algo que no ocurre en el 1i -
bro anterior: toda la fuerza demole-
dora de su expresi6n va dirigida en
contra de personas cuyos nombres
y apellidos no oculta, varios de ellos
adin vivos en 1559, aho de la entrega
del manuscrito a los custodios del
colegio de San Gregorio. En la
Brevfsima relaci6n ... se denigra y
se ridiculiza sin sefialar los
nombres propios de los afectados.
Con los afios, de las Casas va per-
diendo ese pudor a medida que el
da?io sobre el Nuevo Mundo cunde y
se acentua: y es en la Historia
donde se expresan de modo directo
sus ataques al poderoso obispo
Rodrfguez de Fonseca y familia, a
Hernan Cortes, a Francisco L6pez
de G6mara, a Gonzalo Fernandez
de Oviedo, a Am6rico Vespucio, a
Francisco Pizarro y descendientes,
a Nitiez de Balboa y a decenas de
otros consagrados por la espada o
por el oro. De las Casas mantiene
invariable el lenguaje inusual y la
vehemencia de sus acusaciones
porque conffa que en la posteridad
se sabran leer en una recta y justa
comprensi6n' (p. 220).

El capitulo IV analiza la influen-
cia de de las Casas en Michel de
Montaigne. A diferencia de la crfti-
ca tradicional que delega las teorfas
del escritor galo sobre el Nuevo
Mundo en su lectura de la Historia
General de las Indias de L6pez de
G6mara, Duran Luzio alerta sobre
la mucho mas significativa in-
fluencia de la obra de Bartolome de
las Casas en los Essais. Mientras
la presencia de G6mara se da mas
bien como informaci6n antropol6-
gica del Nuevo Mundo, con de las
Casas Montaigne mantiene una
cercanfa escritural e ideol6gica
absolutamente reveladora: "Entre

Bartolomd de las Casas y Michel
Montaigne hay en com(in un modo
de percibir y de expresar la relaci6n
entre los hombres del Viejo y del
Nuevo Mundo" (p. 232). Y en la base
de esa profunda coincidencia ideo-
16gica, Duran Luzio hace una re-
veladora confrontaci6n de ambos
textos que destaca los innumerables
puntos de encuentro entre frases,
figuras del lenguaje, temas, ima-
genes, ideas. A la vez que sefiala
estas coincidencias, el crftico desta-
ca las igualmente profundas dife-
rencias con los presupuestos ideo-
16gicos del texto de G6mara.

Finalmente, la comun ascenden-
cia de ambos escritores de familias
judfas espafiolas conversas podrfa
ser la base para una 'comuin ac-
titud contraria al pensamiento ofi-
cialista espafiol impuesto por la
Corona y por la inquisici6n" (p.
282).

El capStulo V, al que el propio
DurAn Luzio ve como una especie
de 'epflogo" de los anteriores, se re-
laciona con ellos en la medida que
es tambien una investigaci6n sobre
las vinculaciones textuales entre la
obra de Bartolome de las Casas y
otro escritor, en este caso, Ernesto
Cardenal. Pero se diferencia de
aquellos en la medida que excede
los ambitos culturales del siglo
xvI.

'La posici6n de ambos hombres
con respecto a la lectura del Nuevo
Testamento, a las ensefianzas de
Jesucristo y a las lfneas de acci6n
que de allf se desprenden, parece
bien similar, y en ese mensaje de
reivindicaci6n del sufriente, de
respeto por su condici6n humana
es donde debe hallarse el nexo en
comdn entre el pensamiento y la
acci6n benefactora de Bartolome de
las Casas y Ernesto Cardenal. Pero
sobre todo, esta acci6n benefactora
encuentra en ambos una expresi6n
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sobresaliente en la palabra escrita,
en la utilizaci6n de la escritura co-
mo instrumento central de sus
luchas", dice el crftico chileno (p.
289-290). A partir de este presu-
puesto, Duran Luzio analiza cuatro
poemas de El estrecho dudoso que
recrean momentos significativos de
la vida del Ap6stol de los Indios.
Gracias al trabajo de retextuali-
zaci6n del poeta nicaragUiense, esos
escritos se actualizan y potencian
debido al nuevo entorno epocal en el
que se insertan. Probablemente este
capftulo alcanzarfa una mayor di -
mensi6n en el marco de la poesfa
hispanoamericana contemporanea
y en compafifa de otros poetas cuyo
trabajo de retextualizaci6n es equi-
valente al que Cardenal Ileva ade-
lante en El estrecho dudoso y Du-
ran Luzio analiza aquf.

Este apartado no desmerece, sin
embargo, la profunda unidad del
libro de Duran Luzio: un trabajo de
seriedad acad6mica indiscutible
puesta al servicio de las reveladoras
relaciones intertextuales entre la
obra de Bartolom6 de las Casas y la
de otros escritores.

Lilian Uribe
Central Connecticut State University
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John Beverley and Marc Zimmer-
man. Literature and Politics in the
Central American Revolutions.
Austin: University of Texas Press,
1990.

Literature and Politics in the
Central American Revolutions es
una contribuci6n importante a la
crftica que se ha escrito sobre las Ii -
teraturas de Centroamerica. En es-
te libro ambicioso John Beverley y
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Marc Zimmerman han juntado sus
conocimientos especializados para
ofrecerle al lector una de las pri-
meras visiones panoramicas en in-
gl6s sobre la producci6n literaria de
esta zona a menudo olvidada, in-
cluso por los mismos crfticos lati -
noamericanos. Con una orienta-
ci6n te6rica sofisticada pero a la vez
accesible, los autores ponen al al-
cance del lector de habla inglesa un
conjunto de escritores, obras y mo-
vimientos literarios con algunas
excepciones poco conocidos fuera de
sus pafses de origen.

La tesis del libro de Beverley y
Zimmerman se erige sobre dos pre-
misas interdependientes. La pri-
mera, idea clasica, trata de la dis-
tinci6n que se hace entre las for-
maciones culturales de pafses cu-
yas economfas dependen casi ex-
clusivamente de la exportaci6n de
recursos primarios o agrfcolas, y
los que han logrado desarrollar su
propia infraestructura industrial.
En pafses como Guatemala, El Sal-
vador y Nicaragua, la situaci6n de
subdesarrollo industrial se relacio-
na con la relativa impotencia de las
clases aut6ctonas de trabajadores
tecnicos y cientfficos (36), cuyo coro-
lario es el predomi nio de los in te-
lectuales de formaci6n humanfsti-
ca en la articulaci6n del capital
cultural en estos pafses (22-25). El
hecho de no haberse consolidado
plenamente la divisi6n moderna de
la labor intelectual tiene como an-
verso la sobrevivencia de la relaci6n
estrecha que mantenfa el escritor
con el manejo del poder polftico en
coyunturas premodernas. Esta es
una circunstancia que contrasta
con la del espacio autonomo que
ocupa la estetica dentro de la mo-
dernidad, segudn la famosa concep-
ci6n formulada por la escuela de
Frankfurt (37-38, 44-49).
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