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cual repercute en violencia.
El ultimo capftulo, luego que L6pez-

Baralt examina la funcionalidad de la
fruta en la pintura europea y la
literatura latinoamericana, escudrifia
la funci6n de los bodegones de
Guaman Poma de una u otra forma
asociados con el sexo. Se prueba que el
pecado original con la fruta (manzana;
miembro viril masculino) y el ave
(cuerpo femenino) se incorpora en la
Nueva coronica con implicaciones
crfticas contra la polftica imperial. Con
excelente acierto queda establecida la
relaci6n simbi6tica fruta/ave!
pecado/situaci6n colonial. Si nos fija-
mos en los significados de la manzana
y el ave notamos que el cronista
andino ha subvertido la connotaci6n
simb6lica de ambas palabras que para
los occidentales implicaban lo opuesto.

Continia argumentando L6pez-
Baralt que Guaman Poma fue
partfcipe y beneficiario del empuje del
arte visual en el virreinato, el que
ejecuta con sofisticaci6n y el cual
permite que corroboremos el gusto
andino por los motivos religiosos.
Importa esta pintura para la ficciona-
lizaci6n del cronista. Ya L6pez-Baralt
habfa argufdo que su labor de pintor
construye otra de sus mascaras para
ponerse a la altura de Feipe III. Antes
de concluir el capftulo, la investigadora
vuelve al motivo ic6nico de la manzana
que florece en el bodeg6n de Guam6n
Poma para subrayar el contexto de la
censura. Lo advierte en las elocuentes
palabras que citamos y con las cuales
culmina su hermoso libro: "En el
bodeg6n de Guaman Poma, la
manzana propone una lecci6n de
lectura para las letras latinoameri-
canas. En un contexto en el que hay
censura -la represi6n que llega al
virreinato de la Espana conflictiva del
Siglo de Oro, cuya literatura hay que
empezar a leer al rev6s- la
kaleidosc6pica manzana del artista
andino nos incita a ensayar la segunda
mirada. De aprender a ver, como bien
dice Eduardo Galeano en Memoria del
fuego, se trata" (p. 173).

Vale cerrar esta resefia apuntando
que este poderoso libro de Mercedes
L6pez-Baralt ilumina temas nuevos
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con la sabidurfa e inteligencia a las
que ya ha habituado a sus lectores de
trabajos previos no s6lo sobre litera-
tura colonial sino tambien, por ejem-
plo, sobre la novela galdosiana o la
poesfa de Pales Matos.

William Mejtas-L6pez
Universidad de California. Berkeley
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Carmen de Mora. Las siete ciuda-
des de Cibola. Textos y testimonios
sobre la expedici6n de Vazquez
Coronado. Sevilla: Ediciones Al-
far, 1992.

No cabe duda que el aniversario del
llamado Encuentro de dos mundos ha
servido para que investigadores de
todas las areas del conocimiento
vuelvan a reflexionar sobre los textos
coloniales desde perspectivas nuevas y
originales. Asimismo esta situaci6n ha
servido para la edici6n y re-edici6n de
muchos de los textos del mencionado
perfodo de nuestras letras.

Es en este contexto que podemos
ubicar la edici6n preparada por Car-
men de Mora de Las Siete Ciudades de
Cibola. Textos y testimonios sobre la
expedici6n de Vdzquez Coronado. La
principal valfa de esta edici6n radica
en que todos los textos presentados
aquf, parad6jicamente, son poco co-
nocidos en castellano, a excepci6n de la
relaci6n de Fray Marcos de Niza que
ha sido estudiada en varias opor-
tunidades. Quizas una de las razones
por las que no han sido estudiados
estos textos sea el hecho de que los
territorios a los cuales se refieren
actualmente pertenecen a los Estados
Unidos (pafs en el cual sf han sido
estudiados), aunque 6sta no serfa una
raz6n valida si tenemos en cuenta que
tanto en Espafia como en Hispano-
america sf se les ha prestado atencion
a relatos que tratan sobre territorios
actuales de Estados Unidos como los
de Cabeza de Vaca y del Inca Garcila-
so de la Vega; aunque hay que recono-
cer que estos son dos autores clasicos
de las literaturas hispdnicas.
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Es encomiable, entonces, que Car-
men de Mora haya hecho una edici6n y
un estudio de textos que si bien no son
can6nicos, si son de importancia capi-
tal para entender las relaciones cultu-
rales de los europeos en el Nuevo
Mundo.

Otra de las razones que hacen in-
dispensable esta edici6n es el extenso
Estudio Preliminar preparado por
Carmen de Mora. En este estudio la
autora nos introduce en el universo de
los textos presentados. Inicia el estu-
dio con los antecedentes hist6ricos,
desde la expedici6n de Panfilo de Nar-
vaez a la Florida en 1527, el fracaso
de esta expedici6n, los sobrevivientes
de la misma y la influencia del c6lebre
Cabeza de Vaca y del esclavo negro
liamado Esteban en las pr6ximas ex-
pediciones a aquellas tierras, y sobre
todo la lievada a cabo por Fray Marcos
de Niza, cuyo informe sobre su viaje y
hallazgo de las Siete Ciudades de
Cibola trajo como consecuencia la orga-
nizaci6n de una nueva empresa para
confirmar el hallazgo del fraile y tomar
posesi6n de aquellas fabulosas tierras
para la corona espafiola. El entonces
virrey de la Nueva Espania, Don Anto-
nio de Mendoza, encomend6 tal misi6n
a Vazquez Coronado.

Se analizan tambien los elementos
miticos y legendarios que de una u otra
forma intervinieron en la toma de deci-
siones para emprender viajes en busca
de tierras fabulosas en el Nuevo Mun-
do. La investigadora confirma que los
expedicionarios estaban muy influen-
ciados por el imaginario medieval eu-
ropeo.

Aunque todos los textos presenta-
dos en esta edici6n son importantes
para tener una visi6n de conjunto de
dicha jornada, Carmen de Mora ana-
liza, con buen criterio, dos de las Rela-
ciones del conjunto. La escrita por Fray
Marcos de Niza a su regreso, despues
de haber "descubierto" las Siete Ciu-
dades de Cibola y la de Pedro Casta-
nieda Najera que es el relato de la
expedici6n fracasada de Vazquez Coro-
nado narrada extensamente por uno
de sus hombres. La primera, del fraile,
es de suma importancia porque es la
que desencaden6 todos los sucesos

posteriores, ya que es la uinica Relaci6n
en la que se establece que se "vi6" y se
"descubri6" las mencionadas ciudades.
La segunda, de Castanieda Najera, es
la relaci6n mas extensa y descriptiva
de todas las escritas sobre el viaje a
traves del territorio del Nuevo M6xico
actual. Otro punto de importancia es
que esta ultima no s6lo traza la tra-
yectoria del viaje sino que tambi6n
describe a los indigenas, su medio
ambiente, sus comidas, sus costum-
bres etc., pero lo mas importante es
que desmiente (como lo hicieron todos
los que escribieron sobre la incursi6n
de los europeos en aquellas tierras, en-
tre ellos el propio jefe de la expedici6n,
Vazquez Coronado, en su carta al Em-
perador espaniol) al fraile Marcos de
Niza con respecto a la existencia de las
Siete Ciudades.

De los textos reunidos en este vo-
lumen, la relaci6n de Fray Marcos de
Niza ha sido la mas estudiada y es
quizas la mas controvertida en cuanto
a la veracidad de los hechos que narra.
Como dice la misma autora se le ha
tildado de impostor, de que exager6
todo lo que "vi6". Sin embargo, llama
la atenci6n que Carmen de Mora,
despues de haber expuesto en la
Introducci6n la influencia del imagina-
rio europeo en los conquistadores que
pasaban a America, defienda la "bue-
na fe" del fraile al decir que de aquella
Relaci6n "no cabe deducir ninguna
mentira ni exageraci6n, pues se limi-
taba a referir, a prop6sito de Cibola,
tanto las afirmaciones que le iban
dando los mensajeros de Esteban como
los indigenas que se iba encontrando
por el camino. Y la descripci6n dada
por 61 mismo de las poblaciones de Ci-
bola vistas desde lejos tampoco hacen
pensar en la posibilidad de un enganio
por parte del fraile" (23).

Creemos que es cuestionable discu-
tir y analizar los textos de viajes en
t6rminos de la buena o mala fe de sus
autores o de la verdad o falsedad del
relato. Es sabido de sobra que no
existe un relato que podamos llamar
individual en estado puro, pues, cual-
quier relato esta cargado ideol6gica-
mente dentro de una identidad y un
sistema de valores colectivo, en este
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caso esa identidad y sistema de valo-
res eran europeos.

Es correcta la propuesta de Carmen
de Mora al afirmar que los conquista-
dores estaban influenciados por el
imaginario medieval europeo, pero no
eran s6lo los soldados los que lefan el
Amadfs de Gaula y otros libros de
caballerfas, eran los religiosos quienes
estaban mejor predispuestos para
encontrar ciudades fabulosas que ha-
bfan visto en los mapas de la 6poca y
poblarlos con los monstruos de los
bestiarios que circulaban en toda Eu-
ropa; eran ellos, mas que nadie, quie-
nes llevaban soterradas en su interior
sus lecturas de los libros de viajes de
la Edad Media. Por tal raz6n creemos
que Fray Marcos de Niza, el "docto, no
solamente en la teologfa, pero ai5n en
la cosmograffa, en el arte de la mar"
(147), era la persona mds apropiada
para fantasear con ciudades fabulosas
que viajaban con 61 en su imaginaci6n
desde Europa. No podemos decir que el
fraile crey6 buenamente en lo que le
decfan los indfgenas y los mensajeros
del esclavo Esteban porque en su rela-
ci6n afirma que 6l no se convenci6 has-
ta no ver Cfbola aunque fuera desde
lejos. No podfa convencerse de lo que
escuchaba un hombre culto de esa 6po-
ca en que en Europa desde el siglo XIV
se habfa llevado a cabo un cambio en
el proceso de conocimiento del ofdo (lo
ofdo) a la vista (lo visto), de allf que 6l,
segun su relaci6n, insista con los indf-
genas para que lo lleven a "ver" las ciu-
dades de oro. Sin embargo, cuando Ile-
ga a "ver", sus ojos no ven mas alla de
lo que su mente ha sido formada para
ver en su propia cultura.

Todo esto se relaciona con el pro-
blema de la lengua, que es el medio
por el cual se trasmite lo visto y lo
ofdo. La lengua de los viajeros euro-
peos no podfa explicar al Otro porque
la lengua es parte de la cultura; no
pudieron d(e)scribir la otra cultura con
la lengua de la suya propia, mds bien
d(e)scribieron al Otro que trafan con-
sigo en su imaginaci6n. Tal vez este
sea el problema que enfrent6 Fray
Marcos de Niza..

El tener todas las Relaciones y tex-
tos referentes a esta expedici6n en bus-
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permitira al lector estar en mejor posi-
ci6n para juzgar los textos presentados
de manera excelente por Carmen de
Mora.

Christian Ferndndez
The Johns Hopkins University
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Janice Theodoro. America Barro-
ca: Tema e VariaV&es. Sao Paulo:
Editora da Universidades de Sao
Paulo, 1992.

Este estudio de Theodoro parte de
una reflexi6n que dialoga con los estu-
dios coloniales contempordneos y la
historiograffa brasilefia mas reciente
para replantearse el problema del
barroco en la Am6rica colonial. El libro
se divide en tres partes -I. Descobrir-
se; II. Projetar-se y III. Dissimular-
que se elaboran en un total de nueve
capftulos. En cada una de estas sec-
ciones se propone una relectura del
corpus de textos coloniales de los siglos
XVI y XVII que cuestiona nociones ta-
les como el barroquismo, el mestizaje y
la asimilaci6n, como modelos de inter-
acci6n intercultural que tienden a dejar
de lado las complejas heterogeneida-
des subjetivas y culturales que entra-
ron en contacto durante la epoca colo-
nial. La pregunta diltima a la que re-
gresa el texto de Theodoro es la de la
identidad latinoamericana como un to-
do homogeneo y arm6nico que deja de
lado un evidente "policulturalismo" in-
trfnseco en su constituci6n como enti-
dad cultural y polftica.

El texto comienza su primera sec-
ci6n con una relectura del Diario de
Col6n y de las cartas de Hernan Cortds
como textos que proponen una cons-
trucci6n de America -desde su flora y
fauna hasta sus culturas- a partir de
un imaginario europeo. Esta primera
parte se detiene tambidn en un comen-
tario sobre las diferencias entre el sis-
tema colonial espafiol -concebido como
extensi6n y espejo de los centros metro-
politanos de poder- y el colonialismo
ingles que se separa del estado me-
tropolitano para proponer la sociedad
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