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manera que el lector contempor?
neo pueda compartir la experiencia
de la investigadora con cada una de
las manos. Las p?ginas est?n muy
bien diagramadas, y el tipo selec
cionado hace la lectura f?cil y agra
dable.

Lydia Fossa
Universidad Mayor de San Marcos

Catherine Poupeney Hart y Al
bino Chac?n Guti?rrez (edito
res). El discurso colonial: Cons
trucci?n de una diferencia ame
ricana, Heredia (Costa Rica):
Editorial Universidad Nacional
(EUNA) y Universidad de Mon
treal, 2002. 358 pp.

El discurso colonial: construc
ci?n de una diferencia americana es
el fruto de un esfuerzo combinado
entre la Universidad Nacional de
Costa Rica y la Universidad de
Montreal en la persona de sus edi
tores. Los sitios marginales de ori
gen del volumen propician la inclu
si?n de espacios culturales poco tra
tados en las historias literarias tra
dicionales, entre ellos el Canad?
francoparlante y la Am?rica Cen
tral, as? como la recuperaci?n de la
zona caribe?a y del Brasil. Por esta
raz?n, los ensayos desbordan am
pliamente el tratamiento usual de
las letras coloniales, a menudo cir
cunscrito a los casos hispanoameri
canos de M?xico y Per?. Adem?s, el
libro despliega tanto estudios sobre
las particularidades del pensamien
to colonial americano en ?mbitos
espec?ficos, como reflexiones m?s
generales acerca de la historiograf?a
literaria, los modelos fundacionales
de la historia indiana y la progresi
va elaboraci?n del mosaico identita
rio colonial: el indio, el criollo, el
ladino, el "habitant" canadiense, el
negro.

Los autores de los ensayos son
reconocidos acad?micos de univer
sidades francesas, norteamericanas,
espa?olas, alemanas y de Am?rica
Central. Sus publicaciones anterio
res han marcado el rumbo en el

campo de los estudios culturales de
la ?poca colonial en la segunda mi
tad del siglo XV; tal es el caso de las
obras se?eras de Beatriz Gonz?lez
Stephan, Martin Lienhardt o Fran
cisco Albiz?rez Palma. Los m?s j?
venes se han formado a la luz de
esos esfuerzos pioneros o al calor de
las escuelas sociocr?ticas de Qu?bec
y Montpellier.

La primera parte de la obra es
tudia el nacimiento contradictorio y
el desarrollo ambiguo de la identi
dad criolla en la Am?rica del Sur.
Bernard Lavall? inaugura el volu
men con reflexiones acerca de la
conciencia criolla en el siglo XVII
peruano. A partir de la idea de que
"el criollismo fue primero un amor
decepcionado" (17), propone que los
criollos mostraron un culto exclusi
vo a la hispanidad, que parad?jica
mente retard? la elaboraci?n de un
proyecto criollo de naci?n. En pri
mer t?rmino, el discurso hispanoa
mericano exalt? la naturaleza ame
ricana con el fin de contrarrestar
los argumentos europeos acerca de
la influencia negativa del clima y el
ambiente sobre la sociedad. Tam
bi?n los criollos se esforzaron por
probar su pureza ?tnica y la ?ndole
europea de la ciudad americana.
Seg?n el autor, esta afirmaci?n
constante de la hispanidad de los
criollos anuncia la paradoja de una
independencia futura sin descoloni
zaci?n cultural.

Inmediatamente, Silvia Zerillo
examina un caso particular de la
expresi?n criolla en Nueva Granada
durante la misma ?poca. Se trata
de la cr?nica urbana El carnero,
escrita por Juan Rodr?guez Freyle,
un criollo pobre, donde Zerillo sub
raya las ambivalencias estructura
les e ideol?gicas propias de este tipo
literario. Sobre la premisa de que la
narrativa constituye una forma de
explicaci?n de la realidad y a la luz
de la semiolog?a de Pierce, se consi
dera que en la prosa barroca de El
carnero es posible observar dos
moldes l?gico cognitivos. Uno de
ellos privilegia el saber local y par
ticular bajo la forma de casos o
ejemplos, descendientes de tipos
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literarios medievales y emparenta
dos con la ret?rica legal del imperio.
Se da un acercamiento a la orali
dad, al coloquialismo y funciona de
acuerdo con la semiosis indicial. El
otro molde asume un saber de
?ndole general, relacionado con la
ret?rica y la historiograf?a morali
zantes. El primero es la voz criolla
denunciando el caos colonial: "la
vida cotidiana de un reino que va
muriendo" (60). El segundo es un
intento de postular la corrupci?n
como un estado de cosas superables.

Por su parte, Beatriz Gonz?lez
Stephan se ocupa de otro tipo lite
rario colonial: la ep?stola, en parti
cular, la carta de Jos? Eusebio del
Llano Zapata (1768), en su calidad
de documento inaugural de la histo
riograf?a literaria latinoamericana.
El an?lisis se?ala la funci?n cohe
sionadora de las letras en el proyec
to nacional de los criollos y explica
el devenir de la historiograf?a lite
raria a lo largo de los siglos colo
niales. La autora propone la inda
gaci?n acerca de las huellas histo
riogr?ficas anteriores al discurso
historiogr?fico decimon?nico y en
formas impresas diferentes al libro.
En particular, se?ala al g?nero
epistolar como catalizador en la de
finici?n de una "plataforma identi
taria protonacional" (73) criolla. Es
decir, es posible esperar que un
pensamiento cr?tico incipiente se
manifestara en este g?nero familiar
y flexible. En este sentido, la carta
donde el peruano Jos? Eusebio del
Llano esboza el proyecto de escribir
una historia literaria de la Am?rica
Meridional tuvo implicaciones pol?
ticas. Gonz?lez-Stephan indica que
los cat?logos de los siglos XVII y
XVIII pretendieron resumir la com
pleja riqueza cultural del territorio
americano, pero en un presente ab
soluto. En cambio, la historiograf?a
pens? la realidad como proceso, his
toriz? el espacio y permiti? al criollo
reconocer su identidad en las letras.

La segunda parte de la antolo
g?a se dedica al estudio de otros ar
quetipos de la vida colonial. La vi
si?n del indio y de la naturaleza
americana en la historia indiana es

el tema tratado por Ferm?n del Pino
D?az. Se ocupa del impacto de la
obra paradigm?tica escrita por el
Padre Acosta (1590), como un mo
delo inclusivo y plural del universo
hispanoamericano. El autor consi
dera al Padre Acosta un ejemplo del
papel trascendental de los jesuitas
en la constituci?n de las naciones
modernas por ese tipo de pensa
miento inclusivo caracter?stico. As?,
la historia del P. Acosta aporta a la
construcci?n de una imagen del in
dio. Fue especialmente influyente
porque se edit? pronto, se public?
no s?lo en castellano, sino en otras
lenguas europeas. "Lo verdadera

mente novedoso es que se dedicara
particularmente a las materias in
dianas, no a las europeas en Indias"
(104). De esta manera, se inicia un
canon destinado a la descripci?n del
mundo natural y moral de Am?rica,
como cadena del ser. En la misma
l?nea, Lydia Fossa problematiza la
brecha ling??stica entre los prime
ros agentes de la representaci?n del
mundo andino y sus informantes.
Claude G?linas se interesa por la
brecha cultural entre los amerin
dios y los conquistadores, mediante
el ejemplo de la diferente concep
ci?n acerca de la guerra.

Como novedad para el lector la
tinoamericano, Silvie Depati? se
detiene en el proceso de construc
ci?n del "habitant" canadiense ar
quet?pico desde el siglo XVII y has
ta sus implicaciones contempor?
neas. Desde el Canad? actual, don
de se entiende por "habitant" al
campesino propietario, el ensayo de
Depati? se remonta a los textos co
loniales para explicar c?mo los his
toriadores y soci?logos los han in
terpretado para construir la imagen
del campesino aut?nomo desde el
punto de vista econ?mico-pol?tico y
adem?s, privilegiado con respecto a
su hom?logo franc?s. El autor se
sirve de sendos corpus de estudios
hist?ricos de los siglos XIX y XX,
as? como de sus fuentes de los siglos
XVII y XVIII. Son relatos de viaje
ros y memoriales. Examina las di
versas acepciones del t?rmino "ha
bitant" en el pasado, la descripci?n
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contempor?nea del campesino y
compara esas im?genes con las ver
siones de la historia rural actual.
Finalmente, explica las causas de la
idea forjada entre 1850 y 1950 acer
ca del car?cter peculiar del "habi
tant" canadiense convertido en mi
to. Entretanto, Mart?n Lienhardt
eval?a el peso de los factores irre
ductibles de la negritud en el Cari
be y en el Brasil sobre la eclosi?n de
movimientos insurreccionales a fi
nales del siglo XIX. El autor en
cuentra que otros factores repercu
ten tanto o m?s que las identidades
?tnicas, a saber, el diverso origen de
los integrantes, su variada trayec
toria e inserci?n econ?mico-social,
as? como sus diferentes adhesiones
pol?tico ideol?gicas.

El fecundo apartado reservado
a las letras coloniales de la Am?rica
Central depara aproximaciones a
los procesos culturales y a los escri
tores. Se analiza el circuito de pro
ducci?n, publicaci?n y distribuci?n
de libros en el istmo. Albino Chac?n
muestra el lugar de la cr?nica como
portadora de las disputas epocales,
as? como de las versiones e inven
ciones hist?ricas. Se destacan las
cr?nicas de religiosos franciscanos y
dominicos, como Antonio de Reme
sal, Francisco V?zquez y Francisco
Jim?nez y la labor de conservaci?n
documental realizada por los con
ventos. Se establece la diferencia
entre las primeras relaciones del
Descubrimiento y la Conquista res
pecto a las subsiguientes, de car?c
ter intertextual y reelaborador de
los t?picos iniciales. Se presenta
asimismo, la cr?nica como un caso
de la ancilaridad y la mezcla gen?
rica t?picas de la escritura colonial.
Importante es el se?alamiento de
que muchos manuscritos coloniales
esperan todav?a publicaci?n. Ligia
Bola?os se refiere a los mecanismos
de circulaci?n del texto eclesi?stico
y sus repercusiones en el imagina
rio dieciochesco, a partir de una
investigaci?n de archivo.

El criollismo ?stmico se esclare
ce en la obra literaria clave de auto
res representativos. As?, Francisco
Rodr?guez, destaca la perspectiva

contradictoria sobre el ladino en la
Recordaci?n Florida (1680-1699) de
Francisco Antonio de Fuentes y
Guzm?n. El ladino parece "un suje
to extra?o que no tiene lugar ni tie
rra de origen, el ambiguo, el "otro"
que se puede convertir en peligro
desestabilizador..." (305), pero es
tambi?n visto productivo y honesto.
Igualmente, Catherine Poupeney

Hart comenta el americanismo pre
sente en la Historia natural del
Reino de Guatemala (1781-1782) de
Francisco Jim?nez. Dos ensayos
acerca de las letras ilustradas en el
istmo centroamericano cierran el
libro: Francisco Albiz?rez Palma se
ocupa de la Rusticatio Mexicana
(1680-1699), escrita por Rafael

Land?var, as? como de la f?bula m?s
larga de la literatura universal, La
tentativa del le?n y el ?xito de su
empresa de Fray Mat?as de C?rdo
ba. Finalmente, Lucrecia M?ndez
estudia el poema landivariano como
expresi?n de su perspectiva criolla
elitista.

El car?cter comprensivo de El
discurso colonial: construcci?n de
una diferencia americana permite
al lector acercarse a las m?ltiples
tensiones culturales, a las fluidas
mezclas y a los intensos procesos de
diferenciaci?n propios de la ?poca
colonial americana.

Seidy Ar aya
Universidad Nacional de Costa Rica

Christian Fern?ndez. Inca Gar
cilaso: Imaginaci?n, memoria e
identidad. Lima: Fondo Edito
rial Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos, 2004.

El libro de Christian Fern?ndez
es ante todo un ensayo sobre el pro
ceso de formaci?n de la identidad de
El Inca Garcilaso de la Vega (1539
1616). A trav?s de sus cuatro cap?
tulos y ciento sesenta p?ginas, este
estudio interdisciplinario logra un
objetivo doble. Por un lado infiere
cuatro problemas a?n irresueltos
por el abundante aparato cr?tico.
Por otro lado hace cuatro propues
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