
380 RESE?AS, Nos. 63-64

l?gica con el anterior ensayo,
explora la labor de los grupos
teatrales inmersos en el circuito
alternativo pero legal del arte
peruano (Yuyachkani, Cuatro
tablas, Ensayo, entre otros). El
texto de Miguel Rubio: "Persis
tencia de la memoria", es un re
cuento sentimental de la labor
del grupo que lidera el autor:
Yuyachkani.

En el otro grupo de textos,
los que se agrupan como an?lisis
de otras producciones culturales,
tenemos tres ensayos. En "Vio
lencia social y pol?tica en el re
tablo de Ayacucho: Acercamien
to al arte ayacuchano desde el
conflicto social", Ernesto Toledo
Br?ckmann nos ofrece un acer
camiento al mundo representado
en los retablos; considerados ?s
tos espacios de manifestaci?n de
la violencia. Analiza tal rol a
trav?s, tambi?n, de la existencia
social de retablistas tales como
Florentino Jim?nez y su familia,
adem?s de Jes?s Urbano Rojas.
Mar?a Eugenia Ulfe en "Amari
llito, amarillando flor de reta

ma", analiza el contexto de sur
gimiento de dicha canci?n (com
puesta por Ricardo Dolorier), as?
como su apropiaci?n por los di
versos sectores en conflicto en
los ochentas. Finalmente "El
ataque sexual y canibalismo de
la bestia en La boca del lobo" de
Luc?a Galleno, es una aproxima
ci?n, cuando no un recuento, de
la pel?cula de Lombardi que, por

momentos, se extrav?a en la so
breinterpretaci?n de la relaci?n
entre Vit?n Luna y una ni?a
campesina. Por momentos pare
ce que el acercamiento lacaniano
y de g?nero equivoca lo que po
dr?a haber sido un buen ensayo.

A trav?s del recuento de los
ensayos es posible observar las
diversas aproximaciones que
suscita la violenta realidad poli

tica, social y cultural que imper?
en el Per? durante las d?cadas
del ochenta y noventa (violencia
a?n no clausurada, cuando me
nos en el sentido que las condi
ciones estructurales que posibi
litaron tal estallido no han cam
biando y s?lo han mutado a ma
neras mas "refinadas" de injus
ticia). Estos art?culos constitu
yen una muestra de la loable la
bor intelectual y del venturoso
derrotero contempor?neo que
abren los estudios interdiscipli
narios, permitiendo develar los
procesos estructurales que vio
lentan nuestra sociedad, nuestro
a?n indefinido Per?. En tal sen
tido, Pachaticray. (El mundo al
rev?s). Testimonios y ensayos so
bre la violencia pol?tica y la cul
tura peruana desde 1980, de

Mark. R. Cox., es un libro de lec
tura imprescindible.

Jorge A. Ter?n Morveli
UNMSM / Universidad Nacional

Federico Villarreal, Per?

Alvaro F?lix Bola?os: Elites y
desplazados en el Valle del
Cauca. Tul?a, Colombia:
Unidad Central del Valle del
Cauca, UCEVA, 2005.

Elites y desplazados en el Va
lle del Cauca es un ensayo cr?ti
co que dialoga con Se llamaba el
Pa?s Vallecaucano (2001) de
Gustavo ?lvarez Gardeaz?bal,
libro escrito durante la perma
nencia del pol?tico y novelista en
la c?rcel, despu?s de los oscuros
acontecimientos que produjeron
su ca?da pol?tica cuando se en
contraba como gobernador del
Valle del Cauca. En su extenso
ensayo Gardeaz?bal no sola
mente desenmascara los para
digmas hist?ricos que legitiman
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la c?pula pol?tica y econ?mica de
esta importante regi?n del sur
occidente de Colombia, sino que
igualmente ilustra el uso pol?tico
del t?rmino "Pa?s Vallecaucano"
acu?ado en los 60 por su prede
cesor en la gobernaci?n del Va
lle, el pol?tico Humberto Gonz?
lez Narv?ez. Bola?os encuentra
que Pa?s Vallecaucano es un to
pos construido en los textos que
legitiman la conquista como la
Cr?nica del Per? (1553,) de Pe
dro Cieza de Le?n, y que es rati
ficado en diferentes momentos
de la historia regional, tiene co
mo funci?n validar el potencial
econ?mico y la cohesi?n cultural
del Valle del Cauca. Sin embar
go, el tiempo verbal en pasado
del t?tulo ("se llamaba") alude a
una utop?a nunca alcanzada, a
una posibilidad hist?rica nunca
cumplida. Tanto el ensayo de
Gardeaz?bal como el an?lisis del
profesor Bola?os, intentan ex
plicar las causas de ese fracaso.
En el centro de esas causas est?
el fen?meno del desplazamiento
como una constante que exige
ser comprendida y desarticula
da.

Bola?os reitera y confirma la
mirada cr?tica de Gardeaz?bal, a
la vez que ampl?a eruditamente
los an?lisis que el pol?mico no
velista hace de los procesos fun
dacionales de la sociedad del
Valle del Cauca y sus implica
ciones actuales. Su trabajo tam
bi?n traza el proceso que lleva a
Gardeaz?bal a escribir su an?li
sis, el cual comienza en 1997 con
una colecci?n ensayos de refle
xi?n pol?tica titulada Perorata,
cuya edici?n le ayud? a financiar
su campa?a como gobernador
del Valle del Cauca. Prominente
entre estas reflexiones es una
sobre la relaci?n entre la litera
tura y el poder en la cual Gar
deaz?bal caracteriza su obra no

vel?stica como una manera rei
terativa de estudiar los efectos
de la esfera pol?tica en la vida
cotidiana. Tal postura encuentra
su equivalente en la posici?n
acad?mica de Bola?os quien
propone "...una lectura libre de
las premisas de aquella noci?n
de la historia de la cultura de
nuestro territorio que adopta y
respeta irrestrictamente la su
premac?a de la cultura espa?ola
(el idioma castellano, el catoli
cismo, la distribuci?n de rique
zas y privilegios con base en la
hegemon?a de grupos ?tnicos
ib?ricos o criollos) sobre las nu
merosas culturas no europeas
afectadas por la presencia espa
?ola en Am?rica" (7-8).

Desde la perspectiva de los
estudios postcoloniales, Bola?os
demuestra que procesos hist?ri
cos como el desplazamiento (es
decir, el actual desalojo de sus
territorios de sectores populares
y campesinos) atribuidos hoy a
la presi?n tanto de la guerrilla
como de los paramilitares, son
fen?menos recurrentes desde
1535, cuando llegaron los inva
sores europeos al valle geogr?fi
co del R?o Cauca. Desde esta po
sici?n hace an?lisis filol?gicos
que recuperan la dimensi?n his
t?rica y el referente pol?tico. Por
ejemplo, el t?rmino "criollo" que
en la colonia designaba tanto a
africanos como a europeos naci
dos en Am?rica, se convierte en
sin?nimo de aquellos grupos
identificados con la herencia ?t
nica y cultural espa?ola, entre
los cuales se distribuyen los di
ferentes espacios del poder. La
anterior es una estrategia des
constructiva que revela el con
tenido ideol?gico y expone la
complicidad del vocablo con la
creaci?n de un status quo colo
nial que, de una parte, propicia
y estimula la injusta distribu
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ci?n de la riqueza y el poder, y
de otra, promueve fen?menos
como el desplazamiento.

Este libro de Bola?os tiene la
misma perspectiva de trabajos
anteriores como Barbarie y ca
nibalismo en la ret?rica colonial.
Los indios pijaos de Fray Pedro
Sim?n (Bogot?: CEREC, 1994) y
la colecci?n de ensayos editada
por Alvaro F?lix Bola?os y Gus
tavo Verdesio (Colonialism Past
and Present: Reading and Wri
ting about Colonial Latin Ame
rica Today, Albany, NY: State
University of New York Press,
2001), pues se analiza el per?odo
colonial con el prop?sito de ha
cer visibles los violentos e injus
tos procedimientos mediante los
cuales se impusieron los mode
los hisp?nicos y cat?licos sobre
las sociedades ind?genas. Tales
ejercicios acad?micos de recupe
raci?n del pasado no tienen una
motivaci?n arqueol?gica, sino
que intentan producir conoci
miento tambi?n sobre el presen
te de Colombia, como lo han he
cho los conocidos trabajos de Mi
chel Taussig (1978), Luis Fer
nando Restrepo (1999) y de
Joanne Rappaport (2003), cuyas
perspectivas de an?lisis son con
sultadas por el autor. Esta lec
tura interroga los textos colo
niales y las historias oficiales
para rescatar y subrayar los
abusos sobre la poblaci?n ind?
gena (incluido el genocidio) que
intencionalmente han sido bo
rrados de la memoria hist?rica
oficial. Bola?os subraya que
desde la perspectiva de la cultu
ra hegem?nica, un suceso como
la conquista es un hecho admi
rable porque supuestamente
implanta un proceso de civiliza
ci?n. Desde este horizonte epis
temol?gico, el autor desenmas
cara posiciones intelectuales,
como por ejemplo las del conoc?

do historiador Germ?n Arcinie
gas, que han naturalizado la
idea de la superioridad cultural
de Europa y la inferioridad
inherente de las culturas nati
vas de Am?rica, cuya implica
ci?n para el proyecto b?lico his
p?nico, es la destrucci?n de ?s
tas ?ltimas como un hecho nece
sario, inevitable y deseable.

Bola?os estudia tambi?n la
evangelizaci?n como una forma
de legitimar el proceso de usur
paci?n de los territorios ind?ge
nas llevados a cabo por conquis
tadores como Pascual de Anda
goya y Sebasti?n de Belalc?zar,
proyecto que ha sido canonizado
por las versiones hist?ricas con
tempor?neas como las de Jorge
Morales (1986) y Diego Garc?s
Giraldo (1986). Los escritos de
estos historiadores han natura
lizado, en la memoria colectiva
del Valle del Cauca, la conquista
como una faena "maravillosa"
hecha por hombres como Sebas
ti?n de Belalc?zar, omitiendo
que ?ste es el responsables de
sembrar muerte y desolaci?n
como lo se?ala el cronista Pas
cual de Andagoya: "...que todo
no fuese despoblado y muertos
los naturales, por el Belalc?zar"
(cit. en Bola?os 86).

Tanto el an?lisis de Bola?os
como el de Gardeaz?bal des
mienten lecturas ?picas de la
historia del Valle del Cauca, co
mo la de Garc?s Giraldo, al de
volverle el contexto hist?rico a
los sucesos contados, y as? reve
lar la campa?a de destrucci?n y
pillaje emprendida por el funda
dor de Cali, cuyo objetivo era
construir un espacio de poder
que le permitiera salir de la es
fera de control de Francisco Pi
zarro, el nefasto destructor del
Imperio del Tahuantinsuyo (87).
Esta posici?n invierte la pers
pectiva hist?rica hegem?nica y
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le devuelve a la poblaci?n nativa
y mestiza su condici?n de suje
tos con memoria hist?rica desde
donde proyectarse hacia un fu
turo pleno de posibilidades afir
mativas.

Un aspecto profundamente
pol?mico y que toma en cuenta
la perspectiva de g?nero, es la
denuncia que hace Bola?os del
derecho a la violaci?n de las
mujeres ind?genas avalada por
algunos historiadores que mini
mizan las atrocidades cometidas
contra ellas durante la conquis
ta. El profesor Bola?os se?ala
c?mo Garc?s Giraldo presenta
este tipo de violencia como un
acto "elemental", que en el caso
de Belalc?zar, naturaliza la es
clavitud sexual y dom?stica de
las mujeres de los grupos subal
ternos. La anterior es una pr?c
tica profundamente arraigada a
la estructura familiar y laboral
de las edites y de la clase media
vallecaucanas, que no pueden
prescindir de esta mano de obra
marginal para la construcci?n de
la familia hegem?nica que pres
cribe un ?ngel del hogar poco
?til para las labores de mante
nimiento de la casa, como cla
ramente lo muestra Mar?a, el
texto fundacional de la Naci?n
Colombiana que tambi?n conso
lida las aspiraciones pol?ticas de
esta regi?n.

Para Bola?os, el latifundio,
como una de las bases que sos
tiene el poder de las elites loca
les, se ha conformado siguiendo
el mismo patr?n de apropiaci?n
de la tierra que permiti? que los
encomenderos despojaran de sus
territorios ancestrales a grupos
ind?genas como los paeces o na
sas del sur de Colombia. Lati
fundio, encomienda y resguardo
son as? estructuras econ?micas
ligadas a ejercicios de poder que
tienen su origen en acciones

violentas y cuyo objetivo no fue
solamente unas paternalistas
"evangelizaci?n" y "civilizaci?n"
y sino tambi?n y principalmen
te, una estrategia arbitraria de
enriquecimiento y de control te
rritorial, tal como lo hacen hoy
las grandes ingenios que han
sembrado el valle con ca?a de
az?car produciendo estragos en
el sistema social y ecol?gico del
"pa?s vallecaucano".

Los an?lisis anteriores
muestran que los hechos del pa
sado han sido manipulados his
t?rica y literariamente al menos
de dos maneras: (1) con el reem
plazo del componente violento
por una versi?n heroica de los
acontecimientos. En esta versi?n
se presentan al nativo y a su
cultura como amenaza al proce
so civilizatorio y se los condena a
la erradicaci?n (tal como hoy se
hace con los cultivos il?citos); y
(2) construyendo una profunda
brecha epistemol?gica que impi
de reconocer la continuidad en
tre las conductas del pasado y
las del presente, cuando la ver
dad es que los intereses defendi
dos por elites actuales son exce
sivamente similares a los inte
reses defendidos por elites de
conquistadores del siglo XVI.

Finalmente, el tono desespe
ranzado con que termina el texto
del narrador colombiano, seg?n
Bola?os, es producto del pano
rama desolador de una pol?tica
de estado cuyos par?metros ?ti
cos, durante el momento de la
escritura del ensayo, aceptan el
paramilitarismo como una for
ma leg?tima de hacer pol?tica,
sin tener en cuenta sus conexio
nes con el pasado e ignorando el
sufrimiento de millares de des
plazados que han sido arranca
dos violentamente de sus tierras
y posesiones y que hoy se han
convertido en n?madas urbanos



384 RESE?AS, Nos. 63-64

blancos de la higiene social per
petrada por grupos de derecha.
El fen?meno del desplazamiento
contempor?neo dibuja hoy la
misma figura (aunque con deta
lles de contexto diferentes) que
los conquistadores realizaron
ayer al aniquilar a los ind?genas,
violar a sus mujeres y apoderar
se de sus territorios y riquezas.

De la manera anterior, Alva
ro F?lix Bola?os lograr proponer
un debate que se aparta de los
esquemas r?gidos de la discipli
na hist?rica, y de los eufemis
mos est?ticos de la cr?tica litera
ria; este trabajo claramente con
firma la tradici?n ensay?stica
colombiana como un espacio po
l?mico donde es posible develar
los juegos del poder y sus efectos
sobre la vida concreta de los in
dividuos.

Betty Osorio
Universidad de los Andes,

Bogot?

Montserrat Ord??ez. De vo
ces y amores. Ensayos de Li
teratura Latinoamericana y
otras variaciones. Editoras:
Carolina ?lzate, Liliana Ra
m?rez y Beatriz Restrepo.
Bogot?: Grupo Editorial
Norma, 2005. 460 pp.

El pasado 2 de febrero 2006,
en la conocida Librer?a Lerner
de Bogot?, el Grupo Editorial
Norma y el Departamento de
Arte y Humanidades de la Uni
versidad de los Andes presenta
ron esta compilaci?n de ensayos
de la desaparecida cr?tica y es
critora colombiana de origen es
pa?ol Montserrat Ord??ez Vil?.
Nacida en Barcelona en 1941,
vivi? muchos a?os en Colombia
donde desarroll? su trabajo cr?

tico, acad?mico, de creaci?n lite
raria y de traducci?n. Doctorada
por la Universidad de Wisconsin
(Madison), fue visitante de nu

merosas universidades de Co
lombia, Estados Unidos y Euro
pa. Su ?ltima estad?a fue en
Dartmouth College, donde dict?
clases de literatura latinoameri
cana durante el oto?o del 2000.
Pocos d?as despu?s de su regreso
a Bogot?, en diciembre de ese
mismo a?o, se le declar? un c?n
cer en el p?ncreas y muri? el 21
de enero del 2001. De voces y
amores constituye la primera re
copilaci?n de sus textos cr?ticos
m?s importantes. El hecho es
significativo en varios sentidos.
Por una parte, es el producto de
un intenso trabajo colectivo de
sus editoras por recuperar im
portantes materiales cr?ticos que
ocuparon la vida profesional de
la autora. Por la otra, sugiere
diferentes implicaciones sobre el
trabajo cr?tico en Am?rica Lati
na y sus vicisitudes, visibilizan
do, entre otros aspectos, su
pasmosa lentitud a la hora de
reconocer la importancia de una
producci?n (generalmente des
pu?s de la muerte de su autor o
autora).

La estructuraci?n reticular
del libro es de por s? reveladora
de la necesidad de contextuali
zar hist?ricamente el sentido de
los textos en ?l incluidos, y a la
vez de mostrar sus implicaciones
y los ?ngulos de significaci?n
m?s ocultos. Y a esa necesidad
responden los "proleg?menos"
que abren y cierran (presentan,
agradecen, prologan, concluyen)
la reuni?n de los textos. Este
corpus "externo" persigue en
efecto varios objetivos. La cui
dadosa "Presentaci?n" de las
editoras explicita los criterios de
la edici?n, puntualizando que el
dise?o del libro sigue fielmente
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