
go de la novela son las muieres las que mejor
encarnan el pragmatismo y ta serenidad.

Pero el apuntalamiento mas extrano y
sobrecogedor, es el que se da entre Flora y
Torres, entre la torturada y el verdugo que
la ha mutilado. Ella no puede dormir tran-

quila sin sentir Ia cercana presencia de su
torturador; el sentido de la vida del elemen-
tal Torres se desvanece cuando Flora se sui-
cida. Sin su v(ctima, de pronto se encuentra
perdido en este mundo de exiliados (de ene-

migos del 'orden' que le es tan caro), a don-
ue .a llegado huyendo con su v(ctinma y el
marido de ella (Ai(). Para vengar su degrada-
ci6n en el cuerpo de torturadores, el sargen-
to Torres ha propiciado la evasi6n de Ali y
Flora. Lo hechos construidos sobre esta

complicada y extrana relaci6n han tenido
que ser tratados con el acierto necesario

para no caer en Ia crasa truculencia. Tan
es as(, que uno de los momentos mas excep-

cionales por su intenso dramatismo se da
cuando Flora y su verdugo se presentan en

el cumpleanos de la abuela de esta.

En cualquier lugar, no es una novela
que busque distraer, no persigue un desin-
teresado efecto est6tico. La autora no se ha
propuesto eso. Este es el tipo de novelas
que busca un efecto estetico que se reali-
za s6lo en reiaci6n con una funci6n social
determinante. A Martha Traba no ie basta
lograr verosirnilitud, necesita ser menos au-
tirquica frente a la vida y deciara que su his-
toria es real. Comprende acaso que para lo-
grar los efectos buscados es necesario arran-
car del libro la atenci6n del lector y orien-
tarla hacia la terrible realidad que ha moti-
vado la novela.

Con notable economia de lenguaje,
con Ia maestrfa necesaria para mantener
nuestro interes y brindarnos pasajes redon-
dos en una novela que le falt6 pulir, Martha
Traba, fallecida en el trigico accidente del
Avianca donde murieron Angel Rama y
Manuel Scorza, nos ha dejado un excelente
legado.
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---El dempo no pas6. S6lo nosotros, de-

vorindoio" dice el escritor argentino autor
de esta novela en una parte de la misma y
en verdad es as(, no s6lo en un sentido sino
en varios, partiendo del hecho de que el li-
bro no tiene una explicitaci6n en cap(tulos,
ni una vocaci6n clara por el tiempo expi(ci-
to, Jo que conduce a una iectura absorta, in-
tensa, donde efectivamente no nos percata-
mos de que el tiempo pasa y s6lo luego
percibimos que su transito fue el ir degus-
tando, devorando, sus paginas sin ninguna
sena, sin ninguna intenci6n de cifrar sus pa-
sos, ganados por el devenir abierto, senso-
rialmente luminoso de un tiempo interior,
cl cel personaje central: un nino pam-
peano que cria palomas.

Goloboff (Carlos Casares, 1939) ha io-
grado capturar ese tiempo inasible, ese espa-
cio ftuyente, aparentemente estitico de la
cotidianeidad domistica que todos conoce-
mos y que nos resulta, sin embargo, tan po-
co asimflable, el tiempo de la pseudo-con-
cresi6n:, del devenir (ntimo, de Ia ahistorici-
dad donde se sustenta sin embargo la Histo-
ria, y lo haceca partir de un lenguaje *crmo-
samente rorstruido que apuntala sus altdras
colindando con to Ifrico, con la poesfa
transparente y t6cida. As( cl tiempo real de
la lectura coincide con el tiempo ficticio de
la an6cdota en tanto se percibe al ser asimi-
lado, es decir no concientemente distancia-
do (observado) sino inconscientementeinte-
grado (vivenciado); pero hay otro tiempo
que tambien coincide en este sentido y ,es
el tiempo interior del personaje, un nino, a
partir de cuya conciencia nos instalamos en
Ia novela y podemos intersectar las dos di-
mensiones temporales antes sefialadas.

Conviene precisar que fa noveta no ago-
ta en ello su riqueza, asi como en sentido
estricto si bien cl personaje desde cuya
perspectiva se desarroita ia narraci6n no es
un adutto ("yo testigo"), at mismo tiempo
es una consciencia que establece y situa el
relato ("yo autorial"), lo que nos permite
esclarecer la naturateza del nino protago-
nista ("yo actor") abierto al devenir, al
acontecer propio y su dramaticidad espe-
cial.

Estas tres instancias definidas a partir
del Narrador: un yo autor que posibitita
el discurso, un yo testigo que te otorga ve-
racidad y un yo actor que te confiere vero-
similitud ilustran Ia compleidad interior
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de la novela a despecho de su simpleza for-
ma!.

Criador de palomas es en realidad un
universo complejo y vasto para fa significa-
ci6n cuya aparente sobriedad de formas no
es mas que un recurso magistralmente ins-
trumentado para asumir una temitica diff-
cil, liena de retos para el escritor mis aveza
do, esto es el remanso del tiempo invisible
a partir del cual se fiiltra la historia como
hemos sefialado. Por 10 mismo la visi6n del
ninlo se muestra como Ia inserci6n mis acer-
tada para esta aproximaci6n a tan esquivo
tema, pero la variedad significativa de este
tiempo, donde confiuyen en el instante vi-
siones infinitas del devenir, posibilita una
captaci6n de to que esti en el linde de lo
evidente y lo prosaico. As( Goloboff sus-
tancia su creaci6n con una materiaiidad po6
tica y una captaci6n de 1o otro a partir
de ciertos rasgos, ciertos bosquejos tenues
y maestros que permiten adensar en Io sim-
ple y breve toda Ia posibilidad significativa
del tiempo humano multiforme y plural,
dimensionado por una subjetividad homo-
genizadora al que su condici6n infantil
ofrece esa trascendencia que ya hemos
perdido y que recuperamos brevemente
en la lectura de ia obra.

Estos bosquejos maestros nos permiten
contar con una serie de personajes que giran
alrededor del actor central: el t(o Negro, el
achinado Abascal, la deseable Rositag el sofia-
dor Smith, cada uno disenando arquetipos
existenciales bajo un commn denominador
de una manera de ser, una idiosincracia pro-
pia, mis que argentina o pampeana, provin-
ciana, todav(a sensible a to humano como
toda America Latina. Ah( entonces el senti-
do de esta crl'a de palomas, instaurando otro
aspecto de su riqueza: su proyecoi6n sim-
b6lica.

Detris del pueblo de Algarrobos que
"tiene unas doce manzanas de asfalto y co-
mo cuarenta mis que Ia rodean" podemos
identificar a muchas ciudades de provin-
cias y en su paricter mftico podemos in-
tuir, como en Ia Comala de Rulfo o en Ia
Santa Mar('a de Onetti, que se esti hablan-
do de un espacio mis alli de to evidente, tal
vez de la misma marginalidad de la con-
ciencia individual frente a los actos publicos
u oficiales, entonces el provincianissmo se
puede referir a Ia marginalidad de este espa-
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cio (ntime frente a la Historia. Asimismo,
las perversas y enigmiticas muertes de las
palomas alude a la trigica violencia que in-
cursiona cotidianamente en nuestros terri-
torios y el misterioso erotismo, como la
peculiar ternura afectiva para con los anima-
litos, en realidad nos habla de la busqueda
de comunicaci6n e integraci6n c6srnica cu-
ya transcendencia radica en fa vocaci6n
amorosa como unica arma frente a lo ef(-
mero y lo imponderable, sentimiento que
como dir('a Arguedas no ha "matado lo
magico" sino por el contrario insufla un
esp:'ritu distinto aun en lo habitual.

La novela en realidad se nos presenta,
por to dicho anteriormente, como u-na ex-
periencia en ta escritura misma de fa vida
y como !a luz nos ciega pero at mismo tiem-
po nos revela dimensiones ocultas de nues-
tro uriverso interior y exterior. Goloboff
nos recuerda a Arguedas, salvando contex-
tos hist6ricos y culturates hay en su prosa
ese mAgico aliento que a travis de una for-
ma traslucida nos hace rozar lo infanito, con
poesfa, con intensidad y autenticidad. iQu6
significaci6n tiene Chrador de palomas en la
narrativa argerntina actual y quc expectati-
vas podemos citrar en este versAtil escritor
que ha incursionado en la poesia (Entre la
diaspora y octubre, 1966), el ensayo (Lecr
Borges, 1978) y anteriormente en ta nove-
la (Caballo por el fondo de los oios, 1967?).
Este no es el espacio mis apropiado para res-
ponder a estas interrogantes, pero creemos
al igual que los crfticos argentinos que se
han pronunciado sobre esta obra, que ella
permanecera "con dignidad de planta en
medio de la lluvia".

Miguel Angel Huamrn V.
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