
406 REVISTA DE CRfTICA LITERARIA LATINOAMERICANA406 REVISTA DE CRfTICA LITERARIA LATINOAMERICANA

como 'teatro de la crisis', Taylor
analiza a cada uno de los drama-
turgos que hemos nombrado. En
todos los casos el objeto de ataque en
los tiempos de crisis son precisa-
mente los lfmites -ffsicos, morales,
legales o discursivos- que sostie-
nen la jerarqufa social, la familia y
la integridad personal, la ley y el
orden. A su vez, todas las obras
analizadas en este estudio abordan
claramente la tematica de la violen-
cia. Un claro ejemplo es la pieza de
Jos6 Triana -miembro activo de la
restauraci6n de Cuba despues de la
revoluci6n- titulada La noche de
los asesinos (1965). Para Taylor, el
teatro de Triana es polftica y este-
ticamente revolucionario, aunque
la crftica de su pafs no lo valor6 en
ese sentido. En el caso de Griselda
Gambaro el reflejo de la violencia
tiene explfcitas connotaciones polf-
ticas. Su obra desarrollada durante
los sesenta se convirti6 en un vati-
cinio de lo que posteriormente fue
la "guerra sucia" en la Argentina
de la siguiente d6cada. De este mo-
do, Gambaro dio cuenta del colapso
socio-polftico y personal, como tam-
bi6n del significado de la crisis y de
aquellos que se beneficiaron con tal
situaci6n. El teatro de Carballido,
por su parte, aparentemente no
pertenecerfa a este universo violen-
to, grotesco, de opresi6n y crisis.
Sin embargo, su obra se erige como
una propuesta de liberaci6n donde
el rescate del sujeto indfgena apa-
rece como el punto central sobre la
cuesti6n de la identidad mexicana,
la autorrepresentaci6n, la historia
y el conocimiento. En el colombiano
Buenaventura la violencia se repre-
senta tanto como el resultado de
una imposici6n social como un ata-
que a estas jerarqufas. En su obra
El menua, por ejemplo, el coloni-
zado, teniendo internalizado al co-
lonizador, encarna una contradic-
ci6n: es simultAneamente vfctima y
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victimario, representa al sujeto y al
otro. De la obra de Egon Wolff, Tay-
lor selecciona Flores de papel
(1970). En ella, la destrucci6n que el
Merluza ejerce sobre Eva expresa el
ataque a una clase y un genero. El
Merluza sustituye lo real, el tangi-
ble cuerpo de la mujer por uno in-
corp6reo, por un cuerpo de la clase
media polftica. La agresi6n expre-
sada en Flores de papel aparece no
s6lo como un acto de una clase ha-
cia otra, sino como una represen-
taci6n polftica.

El trabajo de Taylor, aunque se
centra estrictamente en el estudio y
analisis dramaturgico dejando de
lado otros elementos que constitu-
yen el texto teatral, reilne determi-
nados meritos que deben rescatar-
se. Por un lado, plantea una cate-
gorfa de anAlisis -teatro de crisis-
que puede ser aplicada a otros tex-
tosy perfodos. Por otro lado, renue-
va las relaciones entre polftica y Ii-
teratura a partir del uso de recien-
tes planteamientos te6ricos. Es en
este doble sentido que Theatre of
Crisis: Drama and Politcs in Latin
America constituye una valiosa
contribuci6n que sera necesaria pa-
ra los futuros trabajos de investi-
gaci6n literaria.

Jose Castro-Urioste
Universidad de Pittsburgh
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El libro que vamos a comentar es
la primera parte de un estudio mas
extenso que pretende abarcar la to-
talidad de la obra del autor cubano
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Jos6 Martf (1853-1895). A este pri-
mer tomo, que se entiende como
una historia de la recepci6n de la
obra y personalidad del autor cu-
bano y que se ocupa del 'lugar de la
lectura", debe seguir un segundo
tomo dedicado al "lugar de la escri-
tura", en donde Ette analizara los
procesos creativos.

En una breve introducci6n son
presentados los planteamientos te6-
ricos que gufan este estudio: la re-
laci6n mediatizada entre literatura
y sociedad (Erich K6hler); la per-
tenencia de la literatura, en tanto
subcampo, al campo mayor y en-
globante del poder (Pierre Bour-
dieu); la articulaci6n entre texto y
realidad ubicada en los mecanis-
mos de producci6n y recepci6n; la
complementariedad de estos meca-
nismos y el importantfsimo rol que
cumple en ellos la intertextualidad;
la especificidad de las literaturas
latinoamericanas que hace necesa-
rio diferenciar regiones y que en-
tiende tales literaturas como prac-
ticas de diferentes grupos sociales
(Alejandro Losada).

En el primer capftulo Ette explica
la imposibilidad de un acerca-
miento crftico a la obra de Martf sin
haberse considerado primero la
historia de su recepci6n. Esta ha
marcado de manera tan decisiva la
figura y la obra del autor cubano
que toda lectura nueva estA ya in-
terpenetrada por la historia de las
lecturas anteriores, y asf lo mues-
tra este estudio. El problema es en-
tonces que tomar de estas lecturas
para armar una historia de ellas.
Un interesante planteamiento de
este trabajo es haber incluido la re-
cepci6n no s6lo literaria sino 'so-
cial" en relaci6n a la figura de Mar-
tf. Asf seniala Ette la significaci6n
del uso iconografico del autor cuba-
no en estatuas, fotograffas, monu-
mentos, pelfculas, afiches; mencio-
na la institucionalizaci6n de los es-

tudios martianos, la trans forma-
ci6n de toda pertenencia suya en
patrimonio nacional, la aparici6n
de un ritual en torno a Martf como
elementos indicadores y parte fun-
damental de la historia de esta re-
cepci6n.

Ette explica a continuaci6n cual
ha sido el proceso que ha seguido
en su estudio. Luego de ordenar el
material cronol6gico, se le fueron
haciendo claros diferentes perfodos
que en un tercer momento intent6
poner en relaci6n con la historia
cubana. Dado el practicamente ina-
barcable volumen del material, Ette
se vio en la necesidad de aplicar
criterios de selecci6n y ordenaci6n
que le permitieron diferenciar en-
tre una recepci6n en Cuba y fuera
de Cuba que sustentaban diferentes
posiciones polfticas y que cumplfan
diferentes funciones, sea al poner
el enfasis en el Martf "literario" o
en el "polftico". La frecuencia de re-
impresiones, la actualizaci6n de
lecturas ya existentes, la aparici6n
de una imagen dominante de Martf
y su refuncionalizaci6n, la publica-
ci6n de selecciones o de obras com-
pletas han sido tambien otros crite-
ilos decisivos para el ordenamiento
y selecci6n del material. Ette aclara
que su trabajo es una historia de la
recepci6n y que si algo ha tratado
de evitar es ese proceso de "cohe-
rentizaci6n" que ha caracterizado
hasta el presente a los estudios so-
bre el autor cubano. Mas que deter-
minar cual interpretaci6n es "co-
rrecta" o no, la meta de este estudio
ha sido, agrega Ette, explicar el
Uc6mo" y el 'por qu&' de tales lectu-
ras dentro de sus condicionamien-
tos sociales.

El segundo capftulo de este estu-
dio presenta la recepci6n de Marti
desde sus inicios hasta principios
del siglo XX y muestra cuales se-
ran las matrices. Tanto el talento
ret6rico y literario de Martf trans-
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mitido por testimonios tempranos
como su actividad llega a la acci6n
polIftica crearon la imagen del
"maestro', "ap6stol", 'martir" y
"h6roe" que condujo muy tempra-
namente a una sacralizaci6n del
Martf "polftico" y a una canoniza-
ci6n del Martf "literario'. En este
proceso aconteci6 un fen6meno que
tuvo para la evoluci6n posterior
una significaci6n decisiva: la inde-
terminaci6n y vaguedad en la inter-
pretaci6n de los contenidos politico
de la obra martiana.

El tercer capftulo, 'La recepci6n
de Martf en el primer cuarto del
siglo XX" muestra c6mo la sacra-
lizaci6n inicial es continuada en los
siguientes dos decenios con la cons-
trucci6n de estatuas y la creaci6n
de "rincones martianos" que esta-
blecen definitivamente su "culto".
En estos mismos ahos accede el
autor cubano a sfmbolo de la naci6n
y de la "cubanidad". Consecuente-
mente muestra su tratamiento bio-
gra.fico un caracter hagiografico
que respeta todas las leyes del ge-
nero "vida ejemplar". Esto coincide
con una primera edici6n de las
Obras. Sin embargo, aclara Ette, el
"polftico" Martf sfmbolo de lo nacio-
nal reci6n inicia en este perfodo su
camino y el "literario" es practi-
camente un ilustre desconocido.

El cuarto capitulo, "Principios de
una nueva consideraci6n: la recep-
ci6n de Martf hasta 1953", expone
c6mo Martf se convierte en la figu-
ra legitimadora de las diferentes
orientaciones polfticas de la vida
cubana. Julio Antonio Mella, fun-
dador del partido comunista, lo re-
clama en un artfculo de 1926 como
antecedente, mientras que otros au-
tores creen encontrar en su obra un
acento panamericanista de inspira-
ci6n norteamericana. Esta duali-
dad avanzara hasta convertirse en
lucha ideol6gica por la figura de
Martf, lo que caracterizara en ade-

lante toda la historia de la re cep-
ci6n. El artfculo de Mella inicia,
pues, una tradici6n interesada en
el estudio de las ideas polfticas de
Martf. Esto no significa que la ifnea
de sacralizaci6n desaparezca; otros
intentos biograficos continuan esta
direcci6n, aun a pesar de aparecer
esporadicos intentos de presentar
un Martf mas "humano". Martf
deviene asf una figura que -sea la
posici6n que el hablante ocupe- se-
ra reclamada y citada fuera de con-
texto o privilegiando algunas de sus
opiniones. El Martf "literario" re-
cibe alguna consideraci6n pero per-
manece subordinado al "politico".
Desde el campo de la religi6n se
pronuncian tambien voces que in-
tentan ganar a Martf como 'cat6-
lico' o como 'franco-mas6n'. Una
nueva edici6n de las Obras Com-
pletas en 74 tomos aparece en este
perfodo (1936-1953). Fuera de Cuba
la recepci6n es menor y se realiza
en relaci6n a la obra literaria y If-
rica, sobre todo.

El quinto capftulo, 'La dramatica
agudizaci6n de la recepci6n de
Marti entre 1953 y 1958", muestra
las dos lfneas basicas en la recep-
ci6n que se intensifican debido a los
acontecimientos politicos. Por una
parte Batista hace uso de la figura
legitimadora de Martf y celebra el
centenario de su nacimiento rea-
lizando actos cfvicos y academicos.
Por otra parte un grupo reducido de
intelectuales conmemora de mane-
ra alternativa el centenario en un
congreso. Algunos meses despu6s,
dentro de esta segunda lInea, Fidel
Castro, luego de su fallido asalto al
cuartel Moncada, sefiala a Jose
Martf, retomando el lenguaje em-
pleado por Mella, como "autor
intelectual' de su acci6n. Con esto
se establece un nuevo hito dentro de
la tradici6n inaugurada en 1926.
En estos anios aparecen dos ele -
mentos marginales aunque dignos
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de ser resaltados: un nuevo intento
de presentar una figura "humana"
de Martf que incluya sus limita-
ciones y defectos; el interes literario
del grupo Origenes por su obra poe6-
tica. Ademis se estrenan pelfculas
romanticas basadas en la vida del
autor cubano.

Los capitulos seis, siete y ocho
('La recepci6n de Jos6 Martf desde
el triunfo de la Revoluci6n Cubana
hasta 1968", "La recepci6n de Jos6
Martf de 1968 hasta 1980" y "La re-
cepci6n de Jose Martf de 1980 hasta
1989") se ocupan del tratamiento y
de la refuncionalizaci6n que la fi -
gura de Martf va a experimentar a
partir de la Revoluci6n Cubana.
Ette sefiala que esta no significa
una ruptura en la historia de la re-
cepci6n de Marti. Mas bien las dis-
tintas refuncionalizaciones cum-
plen la funci6n de 'sism6grafo" de
las discusiones polftico-culturales o
polftico-ideol6gicas. A un primer
perfodo corresponde la imagen de
Fidel Castro como continuador del
"ap6stol y revolucionario". Es en es-
te momento que la figura del "revo-
lucionario" se suma del todo a la
del "santo" y "h6roe". Un segundo
momento de esta recepci6n gira en
torno a presentar a Martf como
"anti-imperialista, tercer-mundista
y pensador radical". Ette contextua-
liza esta imagen de Martf dentro de
la polemica sobre "el caso Padilla" y
la reorientaci6n que experiment6 la
economfa y la poliftica cubanas en
los setenta. El tercer momento pre-
senta una imagen de Martf que
quiere acentuar el proceso de radi-
calizaci6n en su pensamiento: 6ste
habrfa tenido lugar en los ultimos
meses de su vida y asf habrfa ya
pensado la unidad latinoamericana
desde el peligro expansionista esta-
dounidense. La contextualizaci6n
se realiza aquf con la salida de 125
mil cubanos por el puerto de Ma -
riel.

Ette aclara que la otra ihnea de la
recepci6n martiana se da en estos
afios en el exilio y "fuera de la Re -
voluci6n". Esta serd practicamente
la misma en estos tres ultimos
perfodos: demostrar que Martf era
un panamericanista, sefialar como
elementos extranios al pensamiento
martiano los planteamientos "so-
cialistas" o "comunistas", y utilizar
la figura de Marti dentro de la pro-
paganda anti-castrista. Paralela-
mente a esto seguira en el exilio la
anterior tradici6n del culto martia-
no con ceremonias y "cenas", las
que muestran tambi6n un caracter
anti-castrista.

En cuanto a la recepci6n en el ex -
tranjero (Ette la diferencia de la re-
cepci6n en el exilio y "fuera de la
Revoluci6n"), la imagen que preva-
leceri sera tambien la del Marti
"polftico" y (debido a la fuerte insti -
tucionalizaci6n y funcionalizaci6n
por parte de la Revoluci6n Cubana)
la del "revolucionario". El Martf "ii-
terario" seguira teniendo, pues, en
estos afios tambi6n una posici6n
subordinada.

Uno de los conocimientos apor-
tados por la teorfa de la recepci6n
es el de que a partir de esta perspec-
tiva 'de la lectura" pueden ser con-
siderados cambios de epoca o la
aparici6n de nuevos perfodos. Uno
se pregunta entonces, desde los in-
terrogantes que asume el historia-

dor de la literatura, Zc6mo ayuda la
recepci6n de Martf, tan decisiva en
todos los aspectos, para realizar
una periodizaci6n de la historia 1i-
teraria y cultural cubana de este si-
glo? Si asumimos los resultados de
la investigaci6n reseniada hay que
afirmar con el autor los siguientes
puntos:

1) La Revoluci6n Cubana no sig-
nific6 ninguna quiebra en la recep-
ci6n de Martf, sino que acentu6 la
interpretaci6n realizada por Mella
en 1926. Fidel Castro la retoma en
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1953 y la continia despues del
triunfo de la Revoluci6n. Entonces,
si hay que seilalar un punto tempo-
ral decisivo, este debe ser aquel del
artfculo de Mella y la consiguiente
actividad del Grupo Minorista.

2) La funci6n simb6lica nacional
legitimadora de la figura de Martf
(aquf no importa quien es el que
habla) permanece inalterada y
constante desde la muerte del autor
cubano hasta la actualidad. En este
sentido, y volviendo a hacer abs-
tracci6n de la posici6n que se pro-
nuncie, no es de notar tampoco nin-
guna quiebra en esta funci6n.

3) La posici6n oficialista frente a
Martf y su funcionalizaci6n por los
diferentes gobiemos, desde Macha-
do (1925-1933) que mand6 publicar
20 mil ejemplares deVindicaci6n &
Cuba de Martf para sustentar su
polftica nacionalista, hasta la cele-
braci6n del centenario del naci-
miento del autor cubano por parte
de Batista en 1953, fue continuada
por los cubanos del exilio nortea-
mericano que quisieron ahora no
s6lo diferenciar a Castro de Marti
sino que utilizaron a este ultimo
como elemento de integraci6n na -
cional. Tampoco, pues, desde esta
posici6n se podrfa notar una rup-
tura.

Si esto es asf, pues, resultarfa
que los cortes que se realizan en
1923, 1926, 1953 y 1968 muestran un
mismo fen6meno: dos posiciones
luchando por la utilizaci6n de la fi-
gura de Martf que permanece para
ambas indiscutida. ,Serfan estos
cortes mas bien pruebas en un de-
sarrollo contfnuo donde se barajan
dos cartas? En un momento una de
ellas serfa la hegem6nica y la otra
la "minoritaria" (Machado-Batista/
Grupo Minorista-Castro); en otro
momento la 'minoritaria' se hace
hegem6nica y la hasta entonces
hegem6nica tiene que abandonar el
pais.

El estudio de Ette permite inter-
pretar que la vida social cubana de
este siglo ha consistido en dos for-
mas de entender la naci6n cubana
y su proceso, que han estado pole-
mizando a lo largo de las d6cadas,
polemica que por lo demas ailn no
parecerfa haber concluido. Y sin
embargo, parad6jicamente a lo
afirmado, el unico cambio signifi-
cativo en este continuo proceso es-
bozado es el cambio de hegemonfa.

Es aquf donde salta una segunda
pregunta al estudio que comenta-

mos. La primera habfa sido: Z,Por
qu6 ver cuatro perfodos y no s6lo
uno contfnuo si se toman en cuenta
los resultados ofrecidos por la in-
vestigaci6n? La segunda pregunta
es consecuencia de la primera y se
refiere a los criterios que se deben
emplear para realizar una periodi-
zaci6n. ZC6mo articular criterios
relacionados a un campo parcial
con el campo englobante de la vida
polftica? Ette seniala en su introduc-
ci6n dos principios te6ricos. El di-
ferencia, siguiendo a Bourdieu, en-
tre el campo parcial de la literatura
y el campo global del poder al que el
primero pertenece con autonomfa
relativa. Por otra parte anota que el
campo literario con sus institucio-
nes, grupos literarios, etc. es el que
funciona como instancia articula-
dora entre texto y sociedad. En sus
presentaciones, Ette ha elegido, pa-
ra cada uno de los perfodos que 61
diferencia, algunos elementos de
ese campo literario que aparecen
cada vez como nuevos. El ha puesto
el 6nfasis (en los primeros perfo-
dos) en la construcci6n de estatuas,
la aparici6n de una (nueva, edici6n
de las Obras Completas, la celebra-
ci6n oficial de fiestas martianas o
congresos, la institucionalizaci6n
de la investigaci6n sobre Marti, etc.
(Son precisamente estos hechos los
que s6lo pueden Ilevarse a cabo des-
de el ejercicio del poder: la creaci6n
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del Centro de Estudios Martianos
en 1977 o el eregimiento de un mo-
numento de Martf en los afios cin-
cuenta). Uno puede, pues, pregun-
tarse si son criterios suficientes
para la delimitaci6n de un perfodo,
si es pertinente diferenciar desde el
triunfo de la Revoluci6n Cubana
(1959) hasta 1989 tres perfodos, co-
rrespondiendo a cada uno diez anios
y respectivamente un Martf "re-
volucionario", 'tercer-mundista",
"anti-imperialista" o la publicaci6n
de una nueva edici6n de la Obras,
la creaci6n del Centro de Estudios
Martianos y la aparici6n de otras
ediciones del autor.

Mas bien considerando el pro-
blema de la periodizaci6n, no per-
diendo de vista el "campo del poder"
y asumiendo los resultados de este
estudio, podrfa sefialarse una rup-
tura en esta evoluci6n aparente-
mente lineal si se piensa en el cam-
bio de hegemonfa de la imagen
martiana. Y serfa la Revoluci6n
Cubana la que traerfa consigo este
cambio. Asf resultarfan dos perfo-
dos: una imagen de Martf como
figura nacional que es funcionali-
zada hegem6nicamente hasta 1958
y otra imagen de Martf como revo-
lucionario, hegem6nica a partir de
1959 hasta el presente.

El estudio de la recepci6n mar-
tiana que ha realizado Ottmar Ette
reune un vastfsimo material orde-
nado segun pautas transparentes y
facilmente manejables para el lec-
tor. Si el exceso de notas tal vez
dificulta una lectura sin interrup-
ciones, una renuncia a ellas hubie-
ra sido injustificable en un trabajo
de este tipo. El lector no interesado
en el aparato crftico puede, sin
embargo, leer el texto de corrido y
disfrutar de una exposici6n que no
carece de humor ni de sana ironfa.
Este libro aporta nuevos conoci-
mientos, abre preguntas para el
historiador de la literatura latino-
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americana y testimonia la aplica-
ci6n con la que Ette ha trabajado en
su investigaci6n. No es s61o un libro
imprescindible para el especialista
en Martf (quien encontrara un es-
tado de la cuesti6n a punto) sino
muy valioso para el estudioso o in-
teresado en la cultura cubana de
este siglo. Nosotros hubieramos
deseado algo mas de espacio dedi-
cado a la recepci6n del Martf "ii -
terario' (por ejemplo del grupo Ori-
genes), pero Ette ha otorgado a la
recepci6n "literaria" de Martf el es-
pacio que ella ha tenido en relaci6n
al Martf "polftico" y ha remitido a la
segunda parte de su estudio, por
aparecer, para un tratamiento mas
profundo de este aspecto. Desde ya
esperamos con mucho interes el
segundo volumen y hacemos votos
para que el estudio que comenta-
mos alcance, con una traducci6n
pr6xima, una difusi6n mas amplia
en el ambito que le es propio.

Jose Morales Saravia
UniversitAt Eichstat
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RubinDario. Autobiografta. Oro de
Mallorca. Madrid, Mondadori Es-
paiia, 1990. Introduccion de Anto-
nio Piedra.

Dos textos poco lefdos de Ruben
Darfo, acaban de reeditarse. No hay
muchos motivos para leerlos juntos
porque son radicalmente diferen-
tes; sin embargo estAn emparen-
tados por semejantes circunstan -
cias de escritura poco tiempo antes
de la muerte de Darfo. El primero
fue dictado en Buenos Aires en me-
nos de 30 dfas y a pedido de la re-
vista Caras y Caretas, en 1912. El
segundo lo escribi6 en 1914 en Euro -
pa para el diario La Naci6n de Bue-
nos Aires; se trata de seis capftulos
de una novela (en la que se han vis-
to rasgos autobiograficos) que qued6
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