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RESENAS:

Elena Altuna. "Viajes y via
jeros coloniales por las Ame
ricas". En: Revista de Cr?tica
Literaria Latinoamericana.
A?o XXX, N? 60, Lima / Ha
nover, 2do semestre de 2004.

El ?rea de los estudios colo
niales ha venido manifest?ndose
como un espacio cr?tico interdis
ciplinario de extraordinaria vi
talidad, transitado tanto por
historiadores y antrop?logos,
particularmente atentos a los
dispositivos ret?ricos y literarios
presentes en las variadas pr?cti
cas discursivas del per?odo colo
nial, como por cr?ticos literarios
interesados en aplicar la teor?a
antropol?gica y las indagaciones
hist?ricas al estudio de textos
comprometidos en relaciones de
colonialismo.

Las l?neas dominantes en
marcan las investigaciones en el
contexto de una cr?tica al colo
nialismo, partiendo de una idea
directriz que considera al len
guaje no como herramienta neu
tral de comunicaci?n sino como
instrumento para construir his
torias e inventar realidades. Co
bran relevancia, entonces, los
dispositivos ling??sticos que las
pol?ticas de dominio colonial han
elaborado (lenguajes, ret?ricas,
figuras del habla, formaciones
discursivas), as? como la apro
piaci?n y transformaci?n de di

chos discursos por parte de los
colonizados.

El dossier preparado por
Elena Altuna para el sexag?si
mo n?mero de la Revista de Cr?
tica Literaria Latinoamericana,
"Viajes y viajeros coloniales por
las Americas", se instala en el
centro del discurso colonial para
proponer, desde las notas intro
ductorias, una mirada atenta a
las relaciones que tiende este
horizonte interpretativo con ex
periencias actuales ("releer el
legado del pasado en el presen
te"), a partir del eje conformado
por las situaciones intercultu
rales producidas por la migra
ci?n. El recorte espec?fico practi
cado para el agrupamiento de
los trabajos corresponde a las
relaciones de viaje producidas a
partir de la expansi?n ultrama
rina portuguesa y espa?ola en
los territorios del Nuevo Mundo
desde fines del siglo XV.

La perspectiva elegida per
mite rastrear el proceso de des
centramiento del narrador mi
grante que, enfrentado a lugares
y culturas ex?ticas, debe despla
zarse m?s all? de los esquemas
de valores y concepciones pread
quiridas para dar cuenta de un
orden otro que erosiona este
conjunto de asunciones. Sin em
bargo, el lugar del que se parte y
al que se espera regresar act?a
como un punto trascendental de
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referencia que organiza y do
mestica el espacio recorrido, de
fini?ndolo con relaci?n a s? mis
mo. De manera parad?jica, en
tonces, el viaje tambi?n neutra
liza las posibilidades cr?ticas o
transgresoras implicadas en el
cambio de perspectiva que ?l
mismo propone. Resulta valiosa
la distinci?n tipol?gica que ela
bora Altuna en su introducci?n,
entre aquellos viajes que presu
ponen el retorno al lugar de ori
gen, los viajes de inmigraci?n
sin una clara perspectiva de re
torno, y la errancia forzada de
n?ufragos y cautivos. Los prime
ros producen un "discurso t?pi
camente heterol?gico": son rela
tos de una apropiaci?n, real o
simb?lica, del lugar del otro y
del otro, a partir de una serie de
pautas que resaltan las diferen
cias frente al lugar del emisor,
definido como matriz del "ser" y
el "saber". Quienes han viajado
a las Indias con la intenci?n de
permanecer en ellas exponen en
sus relaciones y cartas una si
tuaci?n cultural heterog?nea,
donde el lugar de origen pierde
parte de su prestigio inherente y
el gesto imperial da paso a una
representaci?n positiva del es
pacio americano, promesa de fu
turo y posibilidad de mejora. Por
?ltimo, n?ufragos y cautivos
atraviesan un l?mite que pone
en jaque la mentalidad euroc?n
trica al enfrentarla a situaciones
impensadas de contacto ?tnico y
de g?nero.

La primera secci?n del
dossier, "El proyecto colonial y
sus ret?ricas", presenta dos es
tudios dedicados a la carta de
Pero Vaz de Caminha al rey Don
Manuel, que atestigua el primer
encuentro entre portugueses e
ind?genas: Rodolfo Franconi ras
trea a trav?s del concepto de
"mirada oblicua" la problem?tica

confrontaci?n con la alteridad
del sujeto colonial (que se consti
tuye como tal en dicha confron
taci?n); mirada que "no ve direc
tamente sino presuponiendo an
tes que averiguando". Interesa
la menci?n de la fecha y lugar de
publicaci?n de la carta del a?o
1500 ?R?o de Janeiro, 1817?
ya que revela, como bien sugiere
el trabajo, la apropiaci?n nacio
nalista de ese texto como testi
monio retrospectivo de una inci
piente brasile?idad (poniendo en
evidencia asimismo las pol?ticas
de construcci?n de las comuni
dades imaginadas nacionales).
El segundo trabajo, de Keith
Louis Walker, profundiza la in
dagaci?n, a partir de la mirada
de Caminha, de los proyectos de
definici?n, caracterizaci?n y tex
tualizaci?n del otro colonizado,
identificando tanto los procesos
de animalizaci?n descriptiva de
los amerindios, como los compo
nentes de la cosmovision judeo
cristiana en las descripciones
ed?nicas del entorno y sus habi
tantes. Completa el apartado el
trabajo de Mar?a Laura de Arri
ba dedicado al texto de Antonio
Pigafetta, que narra la expedi
ci?n de Magallanes alrededor
del mundo; am?n de las corrobo
raciones cr?ticas orientadas por
el se?ero estudio de Michel de
Certau acerca del discurso sobre
el otro, sobresale la clara for
mulaci?n de un imperativo cr?ti
co que debe orientar la tarea del
investigador, tal como la concibe
la autora, consistente en resti
tuir la voz del otro eliminado,
rastreando las trazas de lo silen
ciado por el texto.

La predilecci?n cr?tica por
aquellos textos que narran los
primeros contactos entre los
conquistadores y las tribus nati
vas reaparece, en la segunda
secci?n, "Encuentro y fest?n (en
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la casa del 'otro')", en el estudio
de Lydia Fossa dedicado a los
primeros encuentros entre las
huestes de Pizarro y los ind?ge
nas. A partir de la relaci?n de
Cieza de Le?n, la investigadora
traza una tipolog?a de estos ori
ginales encuentros, que se des
pliega en un arco que va de la
violencia inicial que producen
las cacer?as de informantes e in
terpretes por parte de los espa
?oles, a las primeras situaciones
comunicativas, de inter compren
si?n, en las cuales pueden regis
trarse novedosas escenas de cor
dialidad y confianza mutuas. El
fest?n aludido en el encabeza
miento del apartado no es otro
que aquel donde encarna la figu
ra del salvaje antrop?fago, am
pliamente difundida en la ?poca:
en "Tguatou': La pol?tica del
comer en Jean de L?ry", Kim
Beauchesne aborda la represen
taci?n del can?bal en su car?cter
de elaborada matriz de percep
ci?n de la otredad (en un ensayo
que podemos traer a colaci?n,
Homi Bhabha caracteriz? a
"esos aterrorizantes estereotipos
del salvajismo, canibalismo, las
civia y anarqu?a" como "puntos
que se?alan la identificaci?n y la
alienaci?n, escenas de miedo y
deseo, en los textos coloniales").
Cruzada con la figura del can?
bal, Beauchesne detecta en el
texto del expedicionario franc?s
la fantasmal figura del jud?o,
asociado en las leyendas medie
vales a ritos antrop?fagos con
ni?os cristianos. Una lectura
instructiva de semejante figura
ci?n, puede encontrarse en un
art?culo central publicado en el
n? 28 de esta misma revista: all?
Rolena Adorno investiga los pro
cesos de construcci?n cultural de
la alteridad por parte de los eu
ropeos en el siglo XVI, identifi
cando como modelo epistemol?

gico la similitud y como estereo
tipo del discurso resultante,
aquel que representa la cultura
masculina, caballeresca y cris
tiana; de ah? que la alteridad se
postule tambi?n en t?rminos de
g?nero y de etnia (el moro, el ju
d?o, la mujer, el ni?o), como una
creaci?n que permite establecer
y fijar las fronteras de la identi
dad.

El trabajo que abre el tercer
apartado, "Pruebas del cuerpo y
del alma: Cautiverios y naufra
gios", retoma la cuesti?n del ca
nibalismo en la cultura tup?, en
un texto que precede cronol?gi
camente al de L?ry, y contrasta
con la enunciaci?n objetiva y
distante de este ?ltimo, desde
que relata una experiencia de
cautiverio que involucra al na
rrador como v?ctima propiciato
ria; se trata del relato de Hans
Staden, Viaje y cautiverio entre
los can?bales. El terror y el des
posamiento a los que es sometido
el autor producen, como eje cen
tral de la relaci?n de cautiverio,
lo que Rodrigues da Costa de
nomina negociaciones de identi
dad, refiri?ndose a las distintas
estrategias de supervivencia que
el narrador debe perge?ar para
conservar su vida, lo cual nos
remite al relato superlativo, pa
radigma de las relaciones de
naufragio y cautiverio, de Alvar
N??ez Cabeza de Vaca. En el
mismo apartado Benita Sampe
dro Vizcaya reflexiona acerca del
estatuto espec?fico de las narra
tivas de naufragio a partir de la
monumental Historia general y
natural de las Indias de Fer
n?ndez de Oviedo, cuyo ?ltimo
libro re?ne una colecci?n de re
latos de naufragios y desastres

mar?timos. La hip?tesis princi
pal de la autora postula que es
tos fragmentos discontinuos de
historia propician la entrada en
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el texto de aquello (y aquellos)
que normalmente hubiera pasa
do desapercibido; son relatos
que no encajan en la gran narra
tiva triunfalista, dominados,
como est?n, por imperiosas ne
cesidades materiales. Cierra el
apartado un naufragio espiritual
y la historia de una conversi?n:
Olga Santiago aborda el texto de
Luis de Tejeda y Guzm?n para
decantar de la confesi?n auto
biogr?fica el proto-criollismo del
cordob?s en su despertar a la
conciencia c?vica, a partir del re
conocimiento de su grado de per
tenencia al espacio f?sico que
habita.

"P?rdidas y ganancias", an
te?ltimo cap?tulo del dossier,
presenta una concepci?n econ?
mica del viaje que, en mi pare
cer, tiene un antecedente rele
vante en la brillante introduc
ci?n de Van den Abbeele a su
ensayo Travel as M?taphore, de
nominada justamente "The Eco
nomy of Travel". Si existe una
inseguridad o ansiedad asociada
al viaje es porque la probabili
dad del no retorno aparece
siempre implicada, el riesgo de
una p?rdida irreparable. Pero el
viaje tambi?n entra?a la ventu
rosa expectativa de ganancias
(ya sea bajo la forma de riqueza,
poder, experiencia o conocimien
to); de ah? la tensi?n entre dos

movimientos contradictorios que
observa el autor citado: sean
reales o imaginarios, los viajes
parecieran tanto intentar res
tringir el movimiento como alen
tarlo, resistir el cambio como
producirlo, mantener un derro
tero incierto como atenerse a un
destino conocido. El fracaso co
mercial de Galeotto Cei (Viaggio
e relazione delle Indie) da p?bulo
al trabajo de Amanda Salvioni,
donde repone la mirada desen
cantada del mercante florentino,

integr?ndolo al grupo de autores
que producen una desmitifica
ci?n del sobrevaluado horizonte
de expectativas generado por el
mito peruano. La experiencia de
viaje, actuando como sustituto
de las p?rdidas monetarias, ins
tituye un complejo equilibrio
"econ?mico" en el cual el mate
rial narrativo pretende invertir
el signo de las p?rdidas mate
riales. Cierra el cap?tulo el estu
dio de Elena Altuna dedicado a
Acarette du Bizcay. Al igual que
en Galeotto, el punto de vista
del comerciante extranjero per
mite una gesti?n m?s libre de la
escritura que se despliega con
autonom?a, lucidez y desencan
to, aunque el predominio de la
mirada utilitaria produzca asi
mismo restricciones en el pano
rama textual, manteniendo en
las sombras aquellas zonas no
relacionadas con el comercio y
las posibilidades de explotaci?n.

La ?ltima secci?n del
dossier, "De este lado del mun
do: proyectos territoriales", com
pila tres estudios atravesados
por una particular atenci?n a los
procesos de territorializaci?n,
entendiendo el t?rmino en un
sentido amplio que permite
abordar tanto la funci?n de los
mapas en el archivo imperial
europeo, como la apropiaci?n, en
el marco de las estrategias iden
titarias de grupos minoritarios,
de los linajes textuales. Silvia
Tief?emberg releva la compleja
estrategia autoral del cronista
ind?gena Guarnan Poma de
Ayala en la construcci?n de un
lugar enunciativo apto para dis
putar las antiguas posesiones
incas. La operaci?n de re-territo
rializaci?n se manifiesta cabal
mente en la configuraci?n de un
sistema espacial andino sobre
impreso al espacio geogr?fico de
las Indias. Tieffemberg repone
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los par?metros andinos de re
presentaci?n para desplegar un
universo interpretativo propio
de la confluencia cultural inhe
rente a la Nueva Cor?nica, que,
en palabras de Cornejo Polar,
demuestra la capacidad del refe
rente para "imponer ciertas con
diciones y generar una modifica
ci?n en la estructura formal de
las cr?nicas", revelando as? el
potencial de las literaturas hete
rog?neas.

El siglo XVIII se comporta
como una bisagra respecto de los
relatos de viajes: es en este pe
r?odo cuando los viajeros se lan
zan al intento de trazar un ma
pa definitivo del mundo, conven
cidos de la necesidad de reforzar
los m?todos y estructuras del
saber y la dominaci?n. Seg?n el
historiador Ricardo Cicerchia
"indicar con rigor geograf?as, et
nograf?as y clasificaciones cient?
ficas fueron, desde entonces, el
objetivo profundo de todas las
cr?nicas de viaje". El cambio de
sentido respecto de las r?gidas
ret?ricas descriptivas, propias
de las relaciones del siglo dieci
s?is y diecisiete, incorpora la ne
cesidad de definir una ideolog?a
de legitimaci?n del dominio im
perial, la impronta de la expe
riencia subjetiva de quien obser
va y relata para la metr?poli, y
el prop?sito de contribuir a los
nuevos saberes cient?ficos. Con
trastando con el corpus hasta
aqu? trabajado, Alvaro Fern?n
dez Bravo refiere una nueva in
tervenci?n en la construcci?n del
espacio colonial hisp?nico, a par
tir de la Descripci?n de la Pata
gonia (1774) del jesu?ta Thomas
Falkner, que bien podemos ads
cribir al modelo descrito.

Concluye el dossier con un
trabajo de Rolena Adorno que
historiza el "fen?meno Cabeza
de Vaca" para aprehender los

motivos que hicieron del autor y
su obra un objeto de estudio con
tinuamente re visitado. La histo
ria de las lecturas de la Relaci?n
y sus sesgadas apropiaciones
despierta el inter?s de la cr?tica,
que se pregunta acerca de la
fascinaci?n que ejerci? el texto
en tantas generaciones de tan
distintas tradiciones culturales.
El origen del proceso de mitifi
caci?n del relato de Alvar N??ez
puede rastrearse incluso antes
de la escritura de los Naufra
gios, en el primer recuento oral
de los sucesos por parte de los
cuatro sobrevivientes. Publicado
en 1542, desde la lectura con
tempor?nea de las Casas, pa
sando por las tempranas traduc
ciones al italiano y al ingl?s, el
inter?s angloamericano en el si
glo diecinueve, y las actuales
lecturas chicanas y afroameri
canas, el texto ha sido diversa
mente focalizado para responder
a necesidades interpretativas
espec?ficas: geogr?ficas, propa
gand?sticas, geopol?ticas, territo
riales, m?ticas, identitarias,
constituy?ndose en un objeto
"permanentemente reimaginado
y reconfigurado". En el proceso
de reinvenci?n de la Relaci?n
pueden entreverse las posibili
dades de actualizaci?n de todas
estas narraciones, lo cual da una
confirmaci?n cabal a la perspec
tiva aglutinante elegida por Al
tuna para componer el dossier:
la vigencia de ciertos n?cleos de
significaci?n cultural "que enhe
bran pasado y presente median
te complejas operaciones de se
lecci?n y recreaci?n de las me

morias comunitarias".

Mart?n Francisco S?rvela
Universidad de Buenos Aires
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