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RESENAS

Relecturas del Barroco de Indias.
Edicion de Mabel Morania. Hano-
ver, NH: Ediciones del Norte, 1994.

Son ya varias las publicaciones que
en los ultimos anios han intentado de-
limitar el alcance de la literatura colo-
nial en nuestro continente y, en particu-
lar, el movimiento literario del siglo
XVII en Hispanoam6rica denominado
como Barroco de Indias (termino
acufiado por Mariano Pic6n Salas). Tres
de ellas son: el nAmero especial de
1992 de la Revista de Estudios Hispdni-
cos de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras (editado por
Mercedes Lopez-Baralt); el volumen
Critica y descolonizaci6n: El sujeto colo-
nial en la cultura latinoamericana
(1992) editado por Beatriz Gonzalez-
Stephan y Lucia Helena Costigan para
la Biblioteca de la Academia Nacional
de la Historia de Caracas, Venezuela; y
el nuimero 28 de la Revista de Critica
Literaria Latinoamericana (1988). El
libro que aqui se resefia tiene a su
haber el completar el corpus menciona-
do centrandose uinica y exclusivamente
en nuestro Barroco para releerlo.

La editora, Mabel Morafia, es autora
del ya clasico estudio "Barroco y con-
ciencia criolla en Hispanoam6rica" (Re-
vista de Critica Literaria Latinoamerica-
na 28 (1988): 229-251) donde apunta
que es "en el contexto de la cultura ba-
rroca que aparecen las primeras eviden-
cias de una conciencia social diferen-
ciada en el seno de la sociedad criolla"
(231). Esta 6ptica es la que permea
todo Relecturas del Barroco de Indias

como una colecci6n de trabajos que
desde estudios sobre las obras de Juan
de Espinosa Medrano, Bernardo de Bal-
buena, Hernando Dominguez Camargo
y Carlos de Siguienza y Gongora, Juan
Ruiz de Alarc6n hasta llegar a Sor Jua-
na In6s de la Cruz; reune a varios in-
vestigadores que consideran la condi-
ci6n del criollo en las sociedades virrei-
nales del XVII.

El Barroco de Indias como movi-
miento literario es estudiado por Alfre-
do Roggiano, Mabel Morania, Georgina
Sabat-Rivers y Ldcia Helena Costigan.
Roggiano arguye que en America "se
trataba de una cuesti6n de vida o
muerte, de ser o no ser" (3). Afnadiendo
a esta argumentaci6n ontol6gica su
articulo sigue muy de cerca la linea de
Lezama Lima del Barroco como contra-
conquista o de "poesia de la disidencia
y de la libertad del individuo frente a la
hostilidad de la cultura del poder" (7).

Morafia seniala las apologias y las
defensas como discursos de la margi-
nalidad en el Barroco hispanoamerica-
no partiendo de los postulados de Mar-
garet W. Ferguson que ve estos generos
como los de "aquellos a los que falta
poder" (36). Elaborando sus sefiala-
mientos citados mas arriba sobre la
emergencia de una conciencia criolla en
el XVII, Morafia afirma la relevancia
del elogio y la defensa "en el contexto
de las restricciones impuestas por la
ideologia absolutista y contrarrefor-
mista" (37). Concluye que panegirico y
defensa son "instrumentos de plurali-
zaci6n, autoafirmaci6n y apertura hacia
una problemitica colectiva" (48).
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Sabat-Rivers intenta caracterizar en
diez puntos claves la distinci6n entre
Barroco de Indias y Barroco peninsular
luego de haber propuesto una aguda
lectura de los discursos po6ticos de
Balbuena y Dominguez Camargo. En
ambos escritores se analizan la primi-
cia de una conciencia criolla.

Costigan completa el cuadro de estu-
dios que en este volumen se dedican a
delimitar los alcances del Barroco como
movimiento criollista en America incor-
porando la literatura brasilenia, en par-
ticular la figura del satirico Greg6rio de
Matos.

Raquel Chang-Rodriguez y Jos6 A.
Rodriguez-Garrido se centran en los es-
critos del Lunarejo. Chang-Rodriguez
considera el drama Amar su propia
muerte en su dimensi6n de subversi6n
del movimiento barroco desde los epi-
sodios que recrean el mundo virreinal
para un publico que se siente iden-
tificado mas alla de la obvia resonancia
biblica de la obra (del libro de Jueces
4:1-24). Para Chang-Rodrfguez, Espi-
nosa Medrano "pone en evidencia los
defectos del orden social imperante"
(131). Rodriguez-Garrido, por otro lado,
estudia el "Serm6n de Santa Rosa"
como defensa de los americanos por
medio de la universalizaci6n de lo au-
t6ctono a trav6s de la figura de la santa
limenia. En este serm6n el Lunarejo
toma postura "frente a la visi6n de
Am6rica y su condici6n de colonia"
(157).

Kathleen Ross y Sam Cogdell releen
posturas de Carlos de Siguenza y G6n-
gora. Ross aboga por una revaloraci6n
del autor de Primavera indiana como
"una figura emblematica, definitoria de
una 6poca" (229) en su dimensi6n
criolla e intenta la dificil tarea de dilu-
cidar la cultura del Barroco, en particu-
lar el hispanomericano, haciendo una
puesta al dia de algunos criticos perti-
nentes: Leonard, Pic6n Salas, Lezama
Lima, Paz y Maravall. Cogdell, por su
parte, analiza la ret6rica y la ideologia
criollas en Alboroto y motin de los indios
de Mexico del 8 de junio de 1692 de
Siguenza y G6ngora a la luz de las
fuentes documentales que permiten es-
clarecer la posici6n del criollo en la so-
ciedad novohispana. De este modo pro-

pone una lectura de esta carta-relaci6n
en su contorno social. Se vincula aqui al
criollo con las castas dominantes y su
papel dentro del entramado del
nosotros de la clase "dirigente y aristo-
cratica" (259).

Alberto Sandoval-Sinchez nos plan-
tea una lectura "ex-c6ntrica" de Juan
Ruiz de Alarc6n rescatando este autor
para el canon de la literatura hispanoa-
mericana. Se alude a los silencios o a lo
no-dicho en el discurso alarconiano
como una identidad doble donde el
sujeto colonial "incluye su otredad" y
enuncia una 'voz doble" concebida como
replica (292).

Juan Pascual Bux6 apela a la co-
rriente ignaciana de la lirica barroca co-
lonial. Para Bux6, el caso del poeta
santaferenio Francisco Alvarez de Ve-
lasco Zorrilla evidencia c6mo los concep-
tos de la fe y la piedad unidos a las
"formas expresivas presentes en los
ejercicios ignacianos" marcan su in-
fluencia en el discurso po6tico del Ba-
rroco de Am6rica (173).

Julie Greer Johnson arroja nueva luz
sobre la figura de Sor Juana a partir de
su discurso satirico disperso en su
prosa, poesia y drama que "se centra
en la desigualdad entre los sexos y en
la subsiguiente falta de armonia que se
crea" (97).

John Beverley aboga por una consi-
deracion del Barroco hispanoamericano
desde y hacia el Barroco peninsular no
como movimientos excluyentes sino
como parte de un continuum o de una
lectura que incluya ambas tendencias.

Mario Cesareo sigue de cerca los pos-
tulados de Maravall sobre el Barroco
como "concepto de 6poca marcada por
una generalizada crisis econ6mica,
politica y social" (205). Cesareo analiza
los trabajos de Alonso de Sandoval
("jesuita llegado a Am6rica en 1577 y
rector del colegio de la Companlia de
Jesus en Cartagena de Indias" [196])
sobre la esclavitud y devela un texto
fascinante donde el europeo busca falli-
damente "fundar un orden aleg6rico
americano" (196).

Por su excelente calidad critica, la di-
versidad de sus trabajos y por consti-
tuir un verdadero aporte al campo de
los estudios de las letras coloniales,
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este libro es decididamente de lectura
obligada para estudiosos de la literatu-
ra hispanoamericana en general.

Daniel Torres
Ohio University

este libro es decididamente de lectura
obligada para estudiosos de la literatu-
ra hispanoamericana en general.

Daniel Torres
Ohio University

Esteban, Angel. La modernidad Ii-
teraria de Becquer a Marti. Grana-
da: Imprimir, 1992.

El autor de este trabajo parte de la
premisa de que la modernidad literaria
no surge en Espania a partir del modelo
hispanoamericano, a pesar de la nota-
ble influencia de Rub6n Darfo sobre los
escritores espanioles, sino que se gesta
ya en la obra de Gustavo Adolfo B6c-
quer. Analiza las notables coincidencias
tematicas, formales y te6ricas que se
dan entre el poeta sevillano y Jose Mar-
ti, que sugieren en su opinion una deci-
siva influencia del primero sobre el se-
gundo y concluye que ambos cumplieron
un papel similar como introductores de
la modernidad literaria en el mundo
hispano.

Los dos primeros capitulos de esta
obra tienen un caricter introductorio.
En el primero, Esteban traza la evolu-
ci6n del Romanticismo al Modernismo
en Espania e Hispanoamerica. En el
caso espaniol defiende el caricter genui-
no del Romanticismo, frente a cierta
critica que lo tacha de meramente imi-
tativo y coincide con Sebold en que el
perfodo romantico excede la decada de
los treinta al que han querido limitarlo
en muchas ocasiones. El Romanticismo
latinoamericano, por su parte, tiene
claras connotaciones nacionalistas y se
interesa mas por la idea que por la
forma. La verdadera renovaci6n linguis-
tica no se produce en Hispanoamerica
hasta la Ilegada del modernismo. Esta
evolucion coincide con la que se da en la
actitud de los escritores frente a Espa-
nla. Tras un primer momento de recha-
zo, la consolidaci6n de los procesos in-
dependentistas posibilita un nuevo in-
teres por la cultura europea, que coinci-
de con la transici6n literaria hacia el
modernismo. A finales de la d6cada de
1870, ya se puede hablar de premoder-
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nismo en Hispanoam6rica y es en esa
6poca precisamente cuando la obra de
Becquer se difunde con mayor ampli-
tud.

En el segundo capitulo, tras una jus-
tificaci6n te6rica de la validez de los es-
tudios literarios comparativos, Esteban
describe la formaci6n e influencias de
ambos poetas. Sostiene la originalidad
de B6cquer e insiste en el enorme im-
pacto que caus6 su poesia en Hispano-
am6rica. Destaca, por otra parte, la
"espafiolidad' de Marti, que no se con-
tradice con su afain independentista. A
pesar de que Marti s6lo reconoce la in-
fluencia de B6cquer en los poemas an-
teriores Ismaelillo, Esteban afirma que
6sta se extiende a todo el resto de su
poesia. Ambos escritores son a la vez
romanticos y modernos, abandonan los
procedimientos del primer romanticis-
mo y consiguen renovar el lenguaje
poetico.

Los capitulos 3 y 4 se centran en un
analisis detallado de las coincidencias y
diferencias que se dan en ambos poe-
tas, apoyado en una amplisima selec-
ci6n de citas de su obra en prosa y
verso. En el tercero examina su posici6n
te6rica, su concepci6n del proceso crea-
tivo, la esencialidad del sentimiento y
de la figura femenina en su obra, los
aspectos suprarracionales y su simboli-
zaci6n en astros y animales, la insis-
tencia en la insuficiencia del lenguaje y,
como resultado de todos estos elemen-
tos, la creaci6n de una parad6jica
po6tica de la claridad y de la vaguedad.
Ambos poetas destacan la preexisten-
cia de la poesia, pero potencian al
mismo tiempo la individualidad del
poeta y el interior del autor como tema
-reflejado en el abundante uso del yo
anaf6rico en B6cquer y enfatico en
Marti. Ambos distinguen una poesia
preciosista y otra que brota del senti-
miento, que privilegian. Sin embargo,
separan el instante del sentimiento del
momento posterior en que se escribe,
controlando la emoci6n. Ese rasgo los
diferencia ya plenamente de la impe-
tuosidad e inspiraci6n romanticas, que
ahora se complementan con la raz6n.
Ambos insisten en la gran acumulaci6n
de ideas en la mente del poeta, que
hace que algunas se les escapen antes
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