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El relato de viajes tiene en la
historia de la escritura universal una

larga tradici6n que nos lleva a la al-
borada de las letras: desde la pere-
grinatio clasica y los exodos colecti-
vos el hombre viaja en busca de los
objetos amados que se llaman Hele-
na, el grial, las tierras prometidas,
otro camino a las Indias. Compelido,
tal vez, por una arcaica pulsi6n n6-
made o, como en los textos analiza-
dos por Altuna, por un mandato su-
perior, el hombre viaja y convierte,
con frecuencia, esta experiencia en
un acto de escritura, en una ilusi6n
que quiere inmovilizar el desplaza-
miento y detenerlo en palabras.

Ahora bien, el viaje, maquina in-
cesante de producci6n de relatos,
constituye siempre, en su dimensi6n
de acontecimiento, un desajuste, una
interrupci6n de la cotidianeidad que
se ve suspendida por el deslizamien-
to a un territorio ajeno, en este caso
amenazador y nuevo que desacos-
tumbra al caminante, lo confronta
con lo inesperado y lo abre a otras
voces, otros ambitos.

Pero el viaje es, tambien, la con-
frontaci6n del modelo previo, codifi-

cado por la cultura, por los sistemas
ideol6gicos y por los viajeros que lo
han precedido con aquello que efecti-
vamente empieza y acontece cuando
l1ega y que, de modo inevitable, ha-
bri de modificar ese modelo original.
Se trata, entonces, de una primera
sustitucion: lo vivido sobreimpri-
miendose encima de lo leido o de lo
que se le ha mandado registrar. Cla-
ro que se trata de una sustituci6n
incompleta porque lo leido es un res-
to que nunca desaparece del todo.
Por otra parte hay una segunda sus-
tituci6n que ocurre cuando la escri-
tura se impone con posterioridad so-
bre lo vivido y el viaje es, ya para
siempre, el relato del viaje.

A partir de esa modificaci6n del
modelo original y previo y con el paso
por el tamiz de la subjetividad y de
la experiencia concreta este comen-
zara a codificarse de otro modo y a
transformarse en cuanto va a erigir-
se desde el recuerdo. Y es en ese es-

pacio entre dos sustituciones donde
empieza a constituirse como texto.
Dicho de otro modo: la correcci6n del

modelo original implica una nueva
forma de codificaci6n del modelo que
tampoco se mantendra por mucho
tiempo: la modificaci6n insiste en la
medida en que muy pronto empieza
a configurarse desde la escritura y el
orden del relato. En estas dimensio-

nes de la escritura de los viajes que
he senialado: desajuste, confrontaci6n
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de modelos, reproducci6n, ilusion de

simultaneidad proclamada desde un

presente y aquello que definitiva-
mente se inscribe por un acto de me-

moria que tiene lugar en el futuro, se

genera la especificidad que distingue
esta tipologia de otras modulaciones

del relato, ya sea del testimonio o de
la autobiograffa, aunque no por ello

deja de compartir con 6stos espacios
comunes.

Ninguna de las complejidades de
este registro, a las que se le une la
densidad de toda discursividad colo-
nial, escapan al andlisis lucido y
exhaustivo que se despliega con rigor
e inteligencia en los diversos capitu-
los que configuran El discurso colo-
nialista de los caminantes. Siglos
XVII-XVIII. Desde la constitucion
del modelo descriptivo que subyace
en las Relaciones Geogrdficas y la
emergencia del relato de viaje, en los
textos del dominico Lizdrraga y del
jer6nimo Ocania, hasta finalizar en la
culminaci6n del discurso colonialista
que se patentiza en Carri6 de la Van-
dera, para citar s6lo algunos de los
nombres analizados, el estudio que
la obra de Altuna realiza es una lec-
ci6n magistral.

La autora aborda, en la primera
parte, el paradigma descriptivo pre-
sente en los interrogatorios que ha-
bran de generar las Relaciones Geo-
grcficas y utiliza, para ello, un andli-
sis contrastivo de analogias y dife-
rencias entre 6stas y el relato de vi-
aje que le permiten, posteriormente,
focalizar la reflexi6n en aquellos as-
pectos que conforman, dentro del
periodo colonial delimitado, este tipo
textual. A partir de un grupo de Re-
laciones como la de Salazar de Villa-
sante, Diego Pacheco, Ger6nimo Luis
de Cabrera, Pedro Sotelo Narvaez,
Diego Rodriguez Docampo y el Conde
de Lemos, se ponen en evidencia los
modos de construcci6n territorial de
las colonias, la exclusi6n de otros
disefios urbanos que no se correspon-
den con la raz6n imperial y los me-
canismos de resistencia de la pobla-
ci6n nativa generados a partir del
avasallamiento espaniol. Un segundo
tipo textual, vinculado con las Rela-

ciones Geogrdficas, aparece dentro
del grupo seleccionado. Se trata del
Libro Descriptivo, ejemplificado con
la Geografia y Descripci6n universal
de las Indias [1574], de Juan L6pez
de Velasco, que se presenta como
suma y recopilaci6n de los diversos
textos que conforman su fuente para
marcar el pasaje de los libros parti-
culares al libro general y superior.
De este modo emerge la institucio-
nalizaci6n de un saber sobre las In-
dias que Altuna relaciona con la no-
ci6n de archivo foucaultiana, es de-
cir, "una memoria cultural que ya ha
efectuado la inclusion (apropiaci6n),
dentro de sus propios parametros, de
un espacio, una temporalidad y una
historia lejanos, que mediante esta
operaci6n se vuelven proximos" (p.
52).

La segunda parte se concentra
en la Descripci6n breve de toda la
tierra del Per' Tucuman, Rio de la
Plata y Chile [1591-16051 de fray
Reginaldo de Lizarraga, claro expo-
nente de la "conciencia criolla" del
siglo XVII, que habrd de presentar
su obra como el producto de la mas
pura experiencia personal. El ele-
mento que aparece aqui, como de-
terminante del relato de viaje, es el
acontecimiento del viaje como obe-
diencia a un mandato que, por otro
lado, consolida la figura del "cami-
nante" tipica del periodo. El texto del
dominico acusa, por su modalidad
descriptiva, una estrecha vinculaci6n
con los cuestionarios del Consejo de
Indias de los siglos XVI y XVII que
emergen, de esta manera oblicua, en
la escritura de los letrados criollos.

Es interesante destacar, en este
punto, el sentido del termino patria
tanto como afirmaci6n de la ciudad
indiana y como vindicaci6n identita-
ria, que incluye al resto de los grupos
sociales, cuanto como tensi6n entre
"los que en estas regiones vivimos" y
los habitantes de la Peninsula. No
obstante ello, la posici6n del fraile es
contradictoria y esto se evidencia,
por ejemplo, en la ausencia descrip-
tiva de los indios y en la exaltaci6n
de la mentalidad metropolitana que
es propia, por otra parte, del letrado
colonial escindido entre la b7dsqueda
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del reconocimiento de la metr6poli y
la exclusion que lo discrimina por su
condicion de indiano.

El viaje por mandato dard tam-
bien origen al texto de fray Diego de
Ocafia Un viaje fascinante por la
America Hispana del siglo XVI
[1605] que Altuna caracteriza tipol6-
gicamente como relato de viaje. En
este caso la travesia se vincula con el
culto a la Virgen de Guadalupe por
el cual se incorpora la fiesta barroca
en la escritura, dado que el jer6nimo
es comisionado para recoger las li-
mosnas hechas a su santuario. El eje
vertebrador del documento se consti-
tuye en el binomio memoria-olvido,
con sus diversos puntos de fuga, des-
de donde el sujeto escriturario va a
fijar un registro de "lo notable" a
partir de su posici6n de "extranjero
en las colonias" que genera una cons-
tante exaltaci6n descriptiva.

Una voluntad de escritura fun-
dada en la necesidad de testimoniar
lo visto abre paso, pronto, a la di-
mensi6n autobiogrdfica que permite
percibir, en palabras de la autora,
una especie de naufragio existencial
generados por el abandono y la sole-
dad padecidos por Ocania y que de-
terminan su percepci6n de esta tier-
ra como un lugar de olvido. De este
modo el binomio de la memoria y del
olvido ira a articularse, justamente,
en el quiebre entre el "aquif y el "a-
lld".

Tambien en la serie de avatares
de la memoria se inscribe el Viaje de
un monge ger6nimo al virreynato del
Peru en el siglo XVII [1605] de fray
Diego del Puerto que da cuenta, ade-
mas, de los conflictos entre la colonia
y la metr6poli a causa de las limos-
nas. El religioso combina, asi, el re-
lato del viaje por el circuito altope-
ruano con una defensa de las acusa-
ciones de las que ha sido objeto, he-
cho que aproxima el texto al tipo tex-
tual del memorial. Y cada punto del
itinerario recorrido es mencionado
junto a las correspondientes remesas
de plata enviadas a Espafia. De este
modo se evidencia el rigido control de
la corona sobre los funcionarios man-
dados a America, los conflictos entre
las 6rdenes religiosas, el rechazo de

los peruanos a las exacciones de di-
nero, la emergencia de una concien-
cia criolla que valora el espacio indi-
ano y la permanencia en el y el sur-
gimiento de formas locales de religi-
osidad mas abarcadoras en terminos
interculturales.

El texto del visitador Pedro Jose
de Parras es producto de los diversos
viajes que el franciscano realizo, en
cumplimiento de sus funciones, por
el territorio del Rio de la Plata a me-
diados del siglo XVIII. Lo notable, en
este caso, es que la escritura no res-
ponde a un mandato sino a la conci-
encia del religioso del inter6s que los
viajes a sitios remotos empiezan a
despertar en un puiblico lector en
constituci6n. A esto se agrega una
voluntad didactica que tematiza so-
bre la funci6n del viajero como me-
diador intercultural y productor de
conocimiento utilitario sobre la natu-
raleza americana. El texto de Parra,
fiel al imperativo ilustrado, es un
importante indicador de las trans-
formaciones que han tenido lugar en
la colonia a partir de una percepci6n
modelada por la Enciclopedia.

El dltimo texto trabajado por
Altuna es El Lazarillo de ciegos ca-
minantes [1776] del agente colonial
Alonso Carri6 de la Vandera que
presenta como particularidad una
ficcionalizaci6n del plano autoral
presentada como un pacto de escritu-
ra entre dos sujetos. La diferencia
con los otros relatos de viaje esta
dada por el proyecto de reforma que
propone, como parte de un plan de
mejoramiento del aparato estatal,
obras hidrdulicas, eliminaci6n de los
indios "bdrbaros", sustituci6n de los
gauchos por inmigrantes europeos,
entre otras recomendaciones. La au-
tora destaca, en este caso, la persis-
tencia de marcas ideol6gicas cuya
continuidad se advierte, mas tarde,
tanto en el discurso de un Alberdi o
de un Sarmiento como en las tesis
positivistas que se consolidan a fines
del siglo XIX.

En las conclusiones Altuna refie-
re que su indagaci6n sobre estas re-
presentaciones del heterog6neo mun-
do colonial no pretenden s6lo un co-
nocimiento del pasado sino la influ-
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encia de ese pasado en la contempo-
raneidad. Porque conocer los modos
de construcci6on de identidades y al-
teridades, de centros, periferias y
fronteras "es tambi6n profundizar en
el conocimiento de los componentes
reales de la heterogeneidad latinoa-
mericana y valorar positivamente las
diferencias que le son inherentes" (p.
237).

Por todo lo expuesto cabe reco-
mendar con fervor la lectura de este
minucioso e inteligente libro de Ele-
na Altuna, tanto a los especialistas
en discursividades coloniales como a
aquellos lectores no tan familiariza-
dos con estos arduos registros que
busquen una introducci6n magistral
a ellos.

Maria Laura de Arriba
Universidad Nacional de Salta
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Monica Szurmuk. Women in Ar-
gentina. Early Travel Narratives.
Florida: The University of Press
of Florida, 2000. 141 paginas.

M6nica Szurmuk en su ensayo
realiza una lectura sumamente cui-
dadosa y sugerente del g6nero de
viaje escrito por mujeres en Argenti-
na entre los anios 1830 y 1930. Du-
rante dicho periodo, plantea Szur-
muk, las mujeres participaron en la
vida politica del pais al ocupar dis-
tintos roles y al hacer uso, especial-
mente, de la cultura impresa en la
que pusieron de manifiesto sus preo-
cupaciones en torno a cuestiones de
etnicidad y de genero. Mientras las
fuerzas civilizadoras crearon una
imagen nacional en donde lo femeni-
no y la pureza racial constituyeron
su basamento ideol6gico, las mujeres
letradas hicieron uso de ese privile-
gio para participar, justamente, en
dicho debate.

En el caso especifico de las escri-
toras viajeras argentinas, europeas y
norteamericanas, que se analizan en
Women in Argentina, sus experien-
cias particulares las llev6 a reflexio-
nar, a partir de un posicionamiento
de g6nero sexual, sobre cuestiones
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centrales de su epoca (la creaci6n de
un estado nacional, las politicas
inmigratorias y educativas, la confi-
guracion de una identidad local,
etc6tera) tanto en Argentina como en
EE.UU. y Europa que problematizo,
a su vez, sus diferencias de origen.
En su ensayo, Szurmuk seniala como
los cambios producidos en la Argen-
tina en el transito de la independen-
cia a la modernizacion signific6,
tambien, una transformaci6n drAsti-
ca en los roles tradicionales desem-
peniados por las mujeres debido, fin-
damentalmente, a su ingreso como
fuerza laboral y a su acceso a todos
los niveles educativos. La escritura
de viaje, continua Szurmuk, es clave
para observar c6mo se documentan
dichos acontecimientos debido a que
es un g6nero en el que el sujeto cons-
tantemente cambia de posici6n para
dar cuenta de dichas transformacio-
nes. Al mismo tiempo, dicha subjeti-
vidad conlleva una reflexi6n sobre
otras categorias tales como las de
naci6n, cuerpo, hogar y regi6n; cues-
tiones que aparecen registradas en
las narrativas de viaje de las escrito-
ras nacidas en Francia, Inglaterra,
Estados Unidos y Argentina, anali-
zadas por Szurmuk.

A partir de esos temas surge una
cuestion primordial acerca de la de-
finici6n de lo nacional: la idea de
pertenencia a dicha comunidad. Lo
interesante aquf, plantea Szurmuk,
es que el espacio desde donde se re-
flexiona al respecto es la frontera:
lugar donde "la civilizacion se quie-
bra y toma cuerpo la barbarie", pero
tambien donde el "mito de la 'Argen-
tina blanca' sede su lugar a la reali-
dad de la diversidad racial" (3).
Szurmuk insiste en sefnalar que si
por un lado las categorias tradicio-
nales de civilizaci6n y barbarie se
encuentran atravesadas por las de
genero, tambien estan marcadas por
las de raza (la civilizaci6n es lo fe-
menino y blanco, la barbarie lo mas-
culino y mestizo). Y que tal mezcla es
la que permite, a su vez, diversas
sustituciones discursivas en la escri-
tura de viaje por parte de las muje-
res al ocupar espacios similares al de
otros grupos subalternos (gauchos,
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