
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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Luis, William ed.; Voices frorn Under:
Black rnwtve in Latin America and the
Caribbean, Westport, Conn., Greenwood
Press, 1984.

Si algunos de los valores notables de
un texto residen en lo que se podrfa flamar
los aspectos comunicativos e informativos,
et libro compilado por William Luis se des-
taca por ta alta calidad del material que deli-
nea v analiza la experiencia negra en Arnmri-
ca Lartina y el Caribe. Para el compitador el
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estudio del negro en fa literatura es un fen6-
meno reciente. Es reci6n durante los ultimos
veinticinco anos que se empieta a analizar
la narrativa de y sobre los negros no s6lo co-
mo una manifestaci6n nacional sino tam-
bien como parte de un acercamiento compa-
rativo entrt las literaturas occidentales.

-Un componente fundamental del crite-
rio empleado al concebir esta antolog(a de
trece articulos (tres sobre el Caribe hispano
hablante, dos sobre el Caribe angl6fono, dos
sobre el Caribe franc6fono, uno sobre Am6-
rica Central, dos sobre Am6rica del Sur his-
pano hablante y dos sobre el B.rasit, ademas
de la introducci6n del compilador) es que
sehala de una manera temitica la importan-
cia del negro como escritor y como suieto
literarios sin los 1(mites generalmente pres-
criptos de idioma y zotna geogrificas tan
comunes en otros estudios de esta (ndole.
A partir de una lectura cuidadosa del estu-
dio de Luis que construye el marco cultural,
econ6mico y pol(tico dentro del cual se ins-
cribe esta literatura, queda definida Ia nece-
sidad de una profundizaci6n mss detallada y
ia diseminaci6n a un p6blico misarmplio de
estas obras que hasta ahora han sido de inte-
res y accesibles s61o a un numero reducido
de lectores.

Los art(culos reflejan ciertas preocupa-
ciones que surgen en todas las literaturas in-
cluidas: la re;ectura/reescritura de la historia
desde la perspectiva negra; fa identidad ne-
gra en el Nuevo Mundo; fa incorporaci6n de
to africano en io latinoamericano; la resis-
tencia de los esclavos bajo un regimen inhu-
mano; el establecimiento de palenques y la
manumisi6n; el racismo y las ramificaciones
literarias y culturales de una nuevaconscien
cia del papel del negro dentro de un contex-
to literario.

William Luis estudia el tema del negro
en cl Nuevo Mundo desde una perspectiva
hist6rica y literaria. Pone de relieve algunas
de las obras y las figuras mis destacadas para
ta historia politica y ias manifestaciones cul-
turales relacionadas con los negros dando
pautas para et lector que desee investigar
los hechos y personas que influyeron en este
Ambito. Seguir- el compilador, el prop6sito
del libro es tratar de capturar y mostrar un
momento del desarrolho de est literatura en
el procese literario occidental. Los ensayos
elegidos para Voices from Under se des-

pliegan cronol6gicamente y reflejan la ex-
periencia negra al margen de ta filiaci6n
itnica de los autores estudiados. Se recono-
cc, ademrs, que el libro sirve como punto de
partida para plantear otros temas de inter6s
ausentes de estas piginas por razones de es-
pacio.

La necesidad de ofrecer un cuadro de-
tallado de la experiencia cultural negra con-
diciona al resto de los ensayos. De especial
inter6s es "Yoruba Presence: From Nigerian
Oral Literature to Contemporanr Cuban Na-
rrative" de Julia Cuervo Hewitt, que obser-
va que el proceso de adaptaci6n de las tri-
bus africanas en Amdrica no impidi6 la pre-
servaci6n de sus historias orales. Cuervo He-
witt examina los origenes de las tradiciones
literarias dc los Yoruba. Ia podtica, el em-
pleo del lenguaje, Ia m6isica, La magia, temas,
fibulas, personajes y cosmovisiones que lo-
graron sobrevivir hasta el siglo XX. Roberto
Gonziles Echeverria en su estudio sobre
Explosin en la catedml agrega una faceta
importante al anilisis de ia obra de Carpen-
tier. El racismo, la esclavitud y fa autobio-
graffa en dos narradores negros cubanos es
el tema tratado por Richard L. Jackson.
El anilisis se refiere a los respectivos con-
textos socio-hist6ricos y pol(ticos en los
cuales se inscribieron dichos autores y co-
mo cada uno de ellos ejercio su negritud a
travis de actos individuales y por medio de
las obras que otorgaron su version de esa
realidad. Los art(culos de Cudjoe y Dathor-
ne sobre el Caribe de habla inglesa buscan
la manera de delinear una identidad propia
para )a literatura y para esa zona, y las vf'as
que puedan traducir adecuadamente la expe-
riencia vivida bajo las formas del arte. La
historia de )a esclavitud y las sociedades
creadas por las comunidades de cimarrones
son analizadas en cl estudio de Juris Sile-
nicks. El ambiente pol(tico4iterario haitia-
no actual .es descripto por Joseph Ferdi-
nand en ia seccl6n sobre literatura franc6fo-
na. Las obras recientes del costarricense
Quince Duncan, a cargo de Lisa Davis, recu-
peran un mundo poco conocido por el Iec-
tor dedicado a Ia literatcura hispanoamerica-
na. Davis dice que a pesar de todas las ten-
siones, ia enajenaci6n y la explotaci6n de Ia
comunidad ngra, Ia novela La pa; del
pueblo, ubicada en $a provincia atigntica de
Limo'n, preW la comprensi6n e integraci6n
del puebto costarricense. Los ensayos de
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Titter y Beane afirman la presencia del negro
en la literatura de Am6rica del Sur a traves
de las obras de Adalberto Ortiz, Jorge lsaacs
y L6pez Alb6jar. Las leyendas de Palmario
y Zumbi organizan ei ensayo de Rassner que
las estudia en relaci6n con la narrativa y el
teatro brasileros. Lemuel Johrison revisa y
cuestiona la presencia del pueblo africano en
la historia en un texto de Henrique Coetho
Netto y en su relaci6n con et 'romance bar-
baro`

Voices from Under se destacas por ha-
ber aportado una visi6n s6lida e inlormativa
sobre fa literatura de las voces no siempre
o(das ni estudiadas dentro de los 1(mites
acostumbrados del mundo acaddmico. Co.
mo lo senata William Luis, apenas se estin
tomando los primeros pasos hacia la valo-
raci6n de una literatura que debe scr estu-
diada mas a fondo y que exige un riguroso
analisis.

Danusia L. Meson
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Lins, Osman: La reina de las cdreeles de
Greci. Madrid, Ediciones Alfaguara, 1981,
253 p.

Traducida del portuguds pot Mario
Merlino, esta intrigante novela brasiTleia se
impone por cl uso de una ticnica refinada
en cl desarroilo de mditiples motivos. En
verdad, fa clasificaci6n "novela" es un arti-
ficio c6modo para quien resena cl libro. TrA-
tase mAs bien de un ensayo literario sobre
una cierta novela in6dita de existencia pre-
textual al ensayo que sirve de referente at
mismo.

Una separaci6n hipotdtica de las par-
tes componentes de esta novela-ensayo reve-
larfa dos ejes interdependientes: a) una no-
vela sobre Mar(a de Franca, una joven obre-
ra demente, cuya historia in&dita ha sido
dejada inconclusa por su autora, Julia Mar-
quezim Enone, trigicamente desaparecida
en un accidente: fa historia de la obrera es cl
prototexto de la novela, la cual es et pre-
texto del ensayo; b) cl anglisis detalado del
proceso de composici6n de la novela de Ju-
lia, basado en su lenguaje y con apoyo de
ia cr(tica est6tico-filos6f;ca, por et descu-
bridor del texto, amante de la escritora.

Entre las dos partes, texto ficcional y
su analisis, cl descubridor de la novelista
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Enone muestra pasajes de la biograf(a de es-
ta mujer y revela situaciones especificas de
su propia vida como profesor, interponien-
do los enunciados con reproducciones de re-
cortes de diarios, los cuales traen noticias
parecidas a los probiemas vividos por Ma-

ria de FranQa en la burocracia existente
en los hospitales brasilenos.

Lejos de las marchas y contramarchas
de la pobre loca, pero su contempora'nea,
viv(a Ana, en Grecia, en su ocupaci6n de
ladrona. Como ya hab(a cruzado las puertas
de casi todas las carceles de su pafs, recibi6
el apodo de "reinade las cdrceles de Grecia'.
El paralelo montado por Osman Lirns
(1924-1978) entre Maria y Ana, aqu( breve-
mente expuesto, sugiere que la identidad
mis grande entre arnbas ha sido la prictica
de la perseverancia, (znica posibilidad para
quienes estaban inmovilizadas, como ellas,
en los grilletes de sus respectivos sistemas
burocrAticos.

La totalidad de efectos alcanzados en
la novelaensayo esti basada, de un lado, en
la relaci6n emocional entre el analista-na-
rrador y el objeto narrado-analizado, y, de
otro lado, en la relaci6n entre cl texto-gene-
sis (Ia novela incompleta) y el texto-deriva-
do (et ensayo). Representaciones mimdti-
cas, imnbricaci6n de medios t6cnicos, varia-
ciones de motivos y ciertos juegos palin-
dr6micos (Ana, Enone) son algunos de los
recursos que, embrionados o materializados
en las novelas anteriores de Lins y en algu-
nos de sus cuentos y narraciones cortas, se
pueden descubrir en esta obra, como llaves
para la comprensi6n de su montaje noveles-
Co.

Regina Igel
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ria de FranQa en la burocracia existente
en los hospitales brasilenos.

Lejos de las marchas y contramarchas
de la pobre loca, pero su contempora'nea,
viv(a Ana, en Grecia, en su ocupaci6n de
ladrona. Como ya hab(a cruzado las puertas
de casi todas las carceles de su pafs, recibi6
el apodo de "reinade las cdrceles de Grecia'.
El paralelo montado por Osman Lirns
(1924-1978) entre Maria y Ana, aqu( breve-
mente expuesto, sugiere que la identidad
mis grande entre arnbas ha sido la prictica
de la perseverancia, (znica posibilidad para
quienes estaban inmovilizadas, como ellas,
en los grilletes de sus respectivos sistemas
burocrAticos.

La totalidad de efectos alcanzados en
la novelaensayo esti basada, de un lado, en
la relaci6n emocional entre el analista-na-
rrador y el objeto narrado-analizado, y, de
otro lado, en la relaci6n entre cl texto-gene-
sis (Ia novela incompleta) y el texto-deriva-
do (et ensayo). Representaciones mimdti-
cas, imnbricaci6n de medios t6cnicos, varia-
ciones de motivos y ciertos juegos palin-
dr6micos (Ana, Enone) son algunos de los
recursos que, embrionados o materializados
en las novelas anteriores de Lins y en algu-
nos de sus cuentos y narraciones cortas, se
pueden descubrir en esta obra, como llaves
para la comprensi6n de su montaje noveles-
Co.

Regina Igel
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Esta es la quinta entrega que hace Za-
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Liuvis Editores. El presente es un libro divi-
dido en tres secciones claramnente diferencia-
bles. La primera y la tercera seccion consti-
tuyen dos maneras de producir textos lite-
rarios. La primera, que tiene el mismo tf-
tulo que ei libro, est. vinculada a la idea de
cuento como relato de Mgc, como narraci6n
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