
Manzano, Juan Francisco: AUTOBIO-
GRAFIA DE UN ESCLAVO. Introduc-
cion, notas y actualizacion del texto por
Ivan A. Schulman. Madrid, Ediciones
Guadarrama, 1975. 117 pp.

Cuando Max Henr;quez Urenia en su
Panorama historico de la literatura cu-
bana comenta la Autobiografia de un
esclavo, indica. Ia necesidad de un texto
que la libre de "impurezas" para que re-
salte la forma sencilla y emotiva con que
Manzano narra sus infortunios. Ivan A.
Schulman ha satisfecho el deseo del po-
ligrafo dominicano al publicar una edi-
ci6n actualizada del libro. En su "Intro-
ducci6n" Schulman discute los aspectos
mas importantes de la Autobiograf (a y
de la vida de Juan Francisco Manzano
en relaci6n a su aporte literario.

La primera edicion en espliiol de es-
ta obra cubana fue preparada en 1937
por Jose Luciano Franco; el texto y va-
rios poemas de Manzano se publicaron
en ingles en 1840, en versi6n de R. R.
Madden, que obtuvo su material del por-
tafolio de literatura antiesclavista que le
proporcion6 Domingo del Monte. Re-
cientemente el Instituto Cubano del Li-
bro public6 las Obras (1972) de Juan
Francisro Manzano que incluyen la Au-
tobiografia, versos, correspondenc ia y
su drama Zafira, conservando la ortogra-
fia y puntuaci6n originales. La edici6n
modernizada de Schulman hace asequi-
ble el texto a los que estudian el desa-
rrollo de la literatura antiesclavista y se
interesan por las letras negristas hispano-
americanas.

La "Introducci6n"", cuidadosamente
anotada, se divide en cinco apartados.
En el prirnero (pp. 13-22) se discute so-
meramente la abominable condici6n de
los esclavos rurales y urbanos en Cuba y
el reciente interes en rescatar para la
posteridad el impacto de individuos a-
n6nimos en el proceso hist6rico-cultural
cubano. Este interes ha dado lugar al
"genero testimonial" ejemplificado por
Biografia de un cimarr6n (1967) del jo-
ven escritor Miguel Barnet, obra estre-
chamente vinculada a la Autobiografia:
ambas presentan los nefastos efectos de
Ja esclavitud y la sicolog(a esclavista. Y,

sin embargo, las dos son diferentes por
la vision que nos ofrecen los narradores.
Mientras Manzano acepta los valores de
la sociedad "blanca", a la que desea in-
corporarse como "libre de color", Mon-
tejo los rechaza defendiendo sus ra;ces
africanas. Schulman nota la veta escapis-
ta en la personalidad de Juan Francisco
y pregunta por que Manzano siendo es-
critor no aporta mas datos sobre su vida
literaria. cAcaso el poeta-sclavo fue-
mas explicito sobre su arte en la segun-
da parte de la Autobiografla hasta hoy
perdida? En el segundo apartado (pp.
23-28) el critico destaca tres fechas cla-
ves en la biograf(a del escritor cubano:
nacimiento (Franco 1837; Fornares y
Luaces 1806 6 1807; Calcagno 1797 o
1793; Madden 1797 6 1798); manumi-
sion (Franco 1837; Vitier 1836); y com-
posici6n de la Autobiografia (Franco y
Roig de Leuchesring 1839), cuya i-
nexactitud ve como s(mbolo de los alti-
bajos en la vida del poeta-esclavo.

La importante labor de Domingo del
Monte en las tetras cubanas y sus rela-
ciones con Juan Francisco Manzano se
discuten someramente en la tercera par-
te de la "Introducci6n" (pp. 29-38). A-
tinadamente Schulman afirma que del
Monte y sus contertulios no quer(an un
cambio radical en la polftica cubana, o
por estar ligados a los intereses azucare-
ros o por razones de genuina conviccibn
personal. La postura pol(tica de del
Monte y su grupo fue reformista, y por
tanto esperaban soluciones pac(ficas a
los problemas cubanos. Sin embargo, st
sincero inter6s en los derechos humanos
los lleva a ver los males de la esclavitud
y a interesarse en la obra y en la vida del
desatortunado poeta. C6mo se conocie-
ron del Monte y Manzano es una de las
interrogantes hasta ahora sin respuesta
en las relaciones entre los dos literatos.
Cuando pensamos en la genesis de la Au-
tobiografia, de nuevo nos encontramos
con preguntas a las que Schulman antici-
pa interesantes hip6tesis. Manzano con-
fiaba en la prudencia de su mentor; es-
peraba su ayuda para conseguir la ansia-
da libertad y por eso accedi6 a sus peti-
ciones. Pero no hay respuesta conclu-
yent,. iPor qu6 del Monte, consciente
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de la censura vigente, pide a Mlanzano
e escriba su autobiograf(a en pleno

gobierno de Miguel Tac6n? Schulman
tambW&n indica que el poeta-esclavo no
deseaba escribir sobre su tragica existen-
cia por considerarse intelectualmente su-
perior, y por tanto merecedor de mejor
destino, y porque a comienzos de 1835
contrajo matrimonio con una parda li-
bre, en oposici6n a su familia que le re-
proch6 su color y su condici6n de escla-
vo. Por nuestra parte, creemos que re-
crear el rosario de penas de su vida de
esclavo, era una experiencia traumatica
y dolorosa para el alma sensible de Juan
Francisco, no tanto por su conjeturado
sentimiento de superioridad, sino por
estar convencido de la arbitrariedad de
los castigos recibidos. El injusto trato de
la Marquesa de Prado Ameno, lo obliga
a huir. Nos preguntamos si el poeta hu-
biera abandonado a sus j6venes amos ha-
baneros a cuyo servicio se encontraba
tan a gusto.

Es cierto que Manzano querfa incor-
porarse a la sociedad "blanca"; la educa-
ci6n y el trato recibidos en sus anios de
infancia y primera juventud fueron tam-
bien "blancos". Su "cimarronada" no
es, como la de Esteban Montejo, contra
la esclavitud, clara afirmaci6n de su de-
recho a ser libre. Es acto personal en el
que Juan Francisco se rebela contra los
arbitrarios castigos con que su ama mal-
trata a un esclavo obediente. Tal vez por
eso en sus cartas a del Monte insiste en
que los azotes jamas lo envilecieron. No
nos sorprenden entonces las coinciden-
cias de la Autobiografia con el pensa-
miento delmontino expresadar en "El in-
forme sobre el estado actual de la ense-
nanza primaria en la Isla de Cuba en
1836, su costo y mejoras de que es sus-
ceptible". Por eso es acertado suponer
que del Monte consider6 a Manzano un
de las "generosas excepciones" de que
nos habl6 en su "Informe"; pero mas
importante aun es dilucidar si Manzano
se ve(a como una de estas "excepcio
nes" o s6lo coinGide con su mentor ayu-
dado por el conocimiento previo de sus
ideas y guiado por un deseo de compla-
cer a quien lo ayudara a obtener su ma-
num isi6n.

En la cuarta parte (pp. 39-46) se des-
taca la fusi6n de historia interna y ex-
terna que resulta en una nueva estructu-
racion de la realidad. El relato de he-
chos individuales no solo revela la mul-
tifacetica personalidad de Manzano, sino
que expone las injusticias de un sistema
que acabara con amos y esclavos por i-
gual. Las contradicciones cronol6gicas
y estructurales de la Autobiografra son
evidentes, y como resultado tenemos
una obra sometida a un patron de nor-
mas emotivas mas que temporales. Que
Manzano atribuya a su falta de devo-
ci6n religiosa los injustos castigos que
recibe, corrobora su fingido o real des-
conocimiento del sistema esclavista y de
la sociedad en que se desenvolvera como
"libre de color". Al mismo tiempo nos
es dif(cil aceptar la hip6tesis de su ilu-
sionismo como unica explicaci6n a sus
crisis de melancolia y abulia que acaba-
ran por silenciar al poeta. Para Schul-
man, el Manzano de la Autobiografia
es el prototipo del esclavo concebido
por los delmontinos. Lo diferencian su
alta cultura, la crianza recibida y la ne-
gativa de su ama a concederle la manu-
misi6n cuando esta fue costeada por su
madre. En el quinto y uIltimo aparta-
do (pp. 47-50), el cr;tico discute breve-
mente el texto original, explica las pau-
tas que ha seguido para modernizarlo y
apunta hacia otra crucial interrogante en
la vida de Manzano. El texto que se nos
of rece es claro y legible a la vez que con-
serva su integridad. Para actualizarlo, se
lo ha dividido en parrafos; las frases es-
tin separadas as( como remozadas la
pu ntuaci6n y la ortograf (a.

Cuando trata de explicar por que de-
j6deescribir Manzano, Schulman inten-
ta una respuesta (mplicita en su pregun-
ta. ZAcaso las barreras impuestas por la
sociedad coetanea junto con las falsas
acusaciones sobre su participaci6n en la
conspiraci6nde La Escalera (1844) mina-
ron su salud fisica y espiritual hasta tal
punto que abandon6 la creacion l;tera-
ria? A nosotros esta conjetura no nos
parece tan acertada. Recordemos que
precisamente Manzano "apunt6" los
primeros versos en el "cuaderno" de su
memoria en una etapa de su vida en que
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era victima de grandes quebrantos. Esta
actividad le sirvi6 de consuelo y desaho-
go en los peores momentos. Pero, como
ya sabemos, en la vida de las gentes "sin
historia" predominan las preguntas.

Las notas (pp. 111-114) que acompa-
nan esta edici6n de la Autobiografia
(pp. 57-108), contribuyen a nuestra
comprensi6n del texto. Para la prepara-
ci6n de acotaciones sobre cubanismos y
t6rminos relacionados con la esclavitud,
el redactor ha utilizado la 3ra ed. del
Diccionario provincial casi razonado de
vozes cubanas de D. Esteban Pichardo y
el Pichardo novisimo (1955) al cuidado
de Esteban Rodr(guez Herrera. Hubi6ra-
mos preferido detalles mas espec(ficos
sobre diversos vocables (Veanse, por e-
jemplo, la definicion de "criolla", n. 1.
y la de "guasima", n. 15). Tampoco he-
mos podido icentificar el "mal de Bla-
sa" (n. 8) del cual muri6 una hermana
de Manzano. En cuanto a la palabra
"grumentada" (n. 22), podr(a ser "argu-
mentada". Indiscutiblemente ella alude
al regano recibido por Juan Francisco
cuando llega a Matanzas y se apresura a
visitar a su madre (p. 77).

Raquel Chang-Rodr(guez
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Matto de Turner, Clorinda: TRADICIO-
NES CUZQUENAS COMPLETAS, Pr6-
logo y seleccion de Estuardo Nunez, Li-
ma, Ediciones Peisa (Biblioteca Peruana,
Vol. 55), 1976, 206 pp.

A Clorinda Matto de Turner se le re-
cuerda por Aves sin nido, su primera y
mas importante novela. Fue la Matto,
sin embargo, una escritora de muy vas-
ta y compleja producci6n: frecuent6 ge-
neros tan diversos.como la novela, el
drama, la tradici6n, el periodismo, la
biografia, etc. Y en todos ellos, con ma-
yor o menor fortuna, dej6 testimonio de
su apasionadp voluntad constructiva: de
hecho, en un momento de escepticismo
generalizado, Clorinda Matto supo pro-
poner caminos para un pueblo que se
debatia entre la colera y el abatimiento.
Ciertamente la posicion ideologica de
Clorinda Matto de Turner no tiene una
muy subida coherencia, puesto que casi
siempre opta por f6rmulas eclecticas
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que s6lo en aparienc[a salvan contradic-
ciones reales, como sucede cuando in-
tenta procesar concepciones positivistas
sin daniar sus principios cristianos, pero,
aun as(, la alternativa escogida consulta
siempre algunos criterios valiosos: la jus-
ticia, la moral publica, por ejemplo, y
condena, consecuentemente, vicios rea-
les de la sociedad circundante: la explo-
taci6n del desvalido, la ignorancia, el
dogmatismo, la hipocresfa etc. No es s6-
lo un dato anecdotico el que algunas de

sus obras y su retrato fueran quemados
en la plaza publica, que fuera acusada de
herej(a y que finalmente, mezclada en
los vaivenes pol(ticos de la 6poca, tuvie-
ra que exiliarse en Argentina. Que fuera
asi tratada por el alto clero y por los
grupos de poder mas tradicionales es
signo claro de su posicion progresista y
del coraje con que asumio sus ideales y
convicciones.

Con la perspectiva de los an)os un
buen sector de la obra de Clorinda Ma-
tto ha perdido interes: sus veleidades
dramaticas y su produccion periodisti-
ca no tienen el peso y la trascendencia
de su narrativa, y dentro de esta las fra-
diciones ocupan un segundo lugar, sin
duda por debajo de su novelistica. Es-
tuardo NWiez, que ha compilado y
prologado Tradiciones cuzquenias com-
pletas, hace ver que su escritura tiene,
pese a las obvias deficiencias de realiza-
ci6n literaria, una importancia no desde-
nable: no s6lo corresponden a un ejerci-
cio narrativo que luego alcanzara mayor
valor en Aves sin nido, Indole y Heren-
cia, sino que, en cierto sentido, comple-
tan el panorama trazado por Ricardo
Palma, gran maestro del genero. En efec-
to, al mundo basicamente capitalino que
Palma evoca en sus tradiciones, la Ma-
tto anade el mundo provinciano y en es-
pecial el cuzquenio -cuya riqueza hist6-
rica es a todas luces notable. Es cierto
que la gracias palm ista, que Clorinda Ma-
tto trata de imitar infructuosamente. no

era el tono mAs apropiado para dar ra-
z6n de una sociedad austera como la
cuzquenia, pero, pese a esa lamentable
desarmonia, las tradiciones de la Matto
logran fijar algunos rasgos saltantes del
pasado de esa ciudad y de las tensiones
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