
das" o Jos6 Leal, cl cura-obrero) merecerian
un mayor desarrollo para fortalecer la his-
toria ahondando mias en la relacion de las
clases marginales frente al problema de los
desaparecidos.

A Irene la percibimos como una pro-
longacion de Alba dc La Casa de los Espiri-
tuts, con una gran cantidad de elementos co-
munes: muchachas provenientes de una cla-
se burguesa, frigiles, un tanto desorientadus
quc poco a poco -gracias a la exhortacion
de sendos compaferos - van tomando con-
ciencia de la realidad y asumiendo una pos-
tura critica y combativa, con una entereza
de carnicter producto del dolor y la agresi6n,
que en un caso la lievari al exilio (Irene) y
en el otro a la escritura (Alba).

En La Casa de los Espirituts los perso-
najes optan por quedarse, por luchar desde
adentro, aun cuando estin perseguidos y fi-
chados. -En cambio, en De Armor y de Som-
bra, la 'unica salida que se presenta viable es
el exilio. Un exilio no como puro desarraigo,
sino justificado como biisqueda de vida pa-
ra continuar en la lucha. Esta b6squeda se
sintetiza en las dos ultimas palabras del li-
bro: "Volveremos, volveremos".

Es importante tambien resaltar el para-
lelismo que remarca la autora entre dos dic-
taduras -Ia del Generalisimo Franco y Ia
vivida por los personajes- y el hincapie que
pone en la situaci6n de Francisco Leal, hijo
de espainoles huyendo de su suerte que corre
la misma de sus padres "desterrados, cmi-
grantes, refugiados, exiliados".

En el estilo de Allende podemos perci-
bir las marcas de Garcia Mairquez, en rela-
ci6n al lenguaje hiperb6lico y a lo real ma-
ravilloso en general, y de Donoso, sobre to-
do en el trabajo con los personajes.

El lenguaje de la novela esti cargado
de adjetivaciones, de descripciones mini-
mas y de hiperboles. Lo colorido y lo exa-
gerado est6in presentes en casi todas sus pa-
ginas; lo extraordinario y lo misterioso y
m;igico se entrelazan con lo cruel, lo duro y
agreste, resaltando de esta manera la oposi-
cion entre lo radiante y lo oscuro. el amor
y las sombras.

El texto de Isabel Allenide se caracte-
riza por uitilizatr rectursos del melodrama:
efectivismo, stispenso exagerado entre una
escena y otra, intensificacion de los roles de
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los personajes secundarios. La utilizaci6n de
estos recursos permite que la novela tenga
un facil acceso, no s6lo al lector privilegia-
do por una formacion academica, sino al
publico medio, publico que a partir de las
literaturas de vanguardia se dejo un poco de
lado y que hoy dia se esta' tratando nueva-
mente de captar.

Pero asi como utiliza estos recursos dc
la "cultura de masas", recurre a otros que
podriamos senalar como caracteristicos de
la novela decimononica: presenta a los per-
sonajes uno por uno, describiendo sus cos-
tunibres, su personalidad, contando la his-
toria de cada cual para Iluego introducirlo en
la trama; le da una importancia preponde-
rante a la historia narrada per se; mancja co-
mo narrador al extradieg6tico pero con una
caracteristica peculiar: estando distanciado
te6ricamente del relato y, por lo tanto, man-
teniendo una cierta objetividad, 6ste va inter-
pretando constantemente lo que va contan-
do "al modo del tipico narrador decimo-
nonico tan empefiado en encaminar al lec-
tor a una inequivoca descodificacion del
mundo presentado" como lo ha puntua-
lizado Mario A. Rojas en un articulo sobre
la primera novela de esta escritora chilena.

La mezcla acertada de estos dos tipos
de recursos dan a la obra de lsabel Allende
un cardcter diferencial con las novelas de
vanguardia (tipo Ulisses, o al extremo, cual-
quiera de las del nouveau roman) y que la
incorporarian al conjunto de nuevos escrito-
res que la critica seniala como representantes
de la novela "postvanguardista".

Rocio Silv'a Santisteban
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Garc'a Marquez, Gabriel. El amor en los
tiempos del colera, Bogoti, La oveja negra,
1985.

Todo autor genial -y Garcia Mirquez lo
es, sin duda- tiene su peor enemigo-en aque-
Hla obra en la que esa genialidad se plasmo
con plenitud, librrirnamente. En este caso
sC trata de Cieni anlos de soledad Su sombra
puede perfilar algunos valores que pasaron
desapercibidos en relatos anteriores, pero
definitivamente abruma y achata a los que
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aparecieron posteriormente. Algo de esto
sucede con El amor en los tiempos del c6-
lera (ATC) en la medida en que carece de la
esplendida dimension mitica y de la capaci-
dad de forjar grandes simbolos hist6rico-
antropologicos, relativos a la complejidad y
conflictividad de nuestra America, que aque-
1a desplegaba con hondura y sutileza admi-
rables

ATC es, por decirlo de alguna manera,
menos "importante" que Cien an-os.., pero
es tambien muy distinta y se inscribe dentro
de otro marco estetico y referencial. Por
esto, pese a reconocer lo anterior, puede a-
firmarse que A TC es tan buena novela -pe-
ro de distinta manera- que la que relata la
historia de Macondo. Esta vierte sus signi-
ficados mayores hacia el denso mundo de
la historia, la sociedad y la cultura Iatinoa-
mericanas, con obvias resonancias univer-
sales, mientras que la m'as reciente se ins-
cribe de lleno en el campo de la aventura
existencial del hombre. Aunque con algu-
nas zonas de convergencia, una y otra nove-
la son, pues, universos distintos y diferen-
ciados.

Hechas las aclaraciones anteriores, ATC
tiene que leerse como el relato de una gran
pasion. Este enunciado sintetico, y por eso
mismo insuflciente, tiene la ventaja de ha-
cer ver sin esfuerzo que el autor se situia den-
tro de una coordenada aparentemente ana-
cronica y hasta, si se quiere, desprestigiada:
la de la novela romantica, inclusive en su
sector m'as vulnerable que es el contami-
nado por el melodrama. En esta opcion sub-
yace algo asi como un desafio del autor a
Si mismo y un reto, ma's bien ironico, al
lector.

Despues de todo, mantener el interes
del lector durante casi quinientas paginas
narrando los vericuetos de una pasion que
s6lo se realiza en la ancianidad de los perso-
najes, significa desafiar y enfrentarse a los
valores de un mundo en el que las grandes
pasiones amorosas resultan casi ridiculas y
la vejez una instancia de soledad e impoten-
cia que apenas es un anticipo de la muerte.

Supongo que para no romper la verosi-
militud, Garcia Marquez sitfia la historia de
Fermina y Florentino entre fines del siglo
pasado y comienzos del presente, dotindolo
asi de un tono reminiscente que permite una
lectura "historica" y como tal distante -lo

que a su vez abre paso a la ironia-, pero la
verdad es que ese alejamiento referencial
tiene escasa vigencia: los amores de Fermina
y Florentino, incluyendo el largo parentesis
del matrimonio de aquella con el doctor Ju-
venal Urbino, acceden a la conciencia del
lector en un tiempo absolutamente actual.

Sucede que la perspectiva historica fun-
ciona bien cuando el asunto es en si mismo
historico, pero se diluye y hasta desaparece
cuando el problema tiene que ver con la
existencia intima del hombre en la medida
en que esta discurre por otro cauce tempo-
ral y se plasma en una suerte de presente
mucho mas constante y duradero. En otras
palabras: el amor de los personajes pudo
haber sucedido hace mucho tiempo, pero
esa experiencia no esta anclada en el pasado
sino en la conciencia definitivamente actual
del lector.

Desde este punto de vista, ATC entabla
una compleja vinculacion con la contempo-
raneidad. Se enfrenta a la "cultura de la ju-
ventud", iniciada con escandalo el 68, pro-
poniendo la reivindicacion de la ancianidad,
hasta el punto de hacer de la vieja Fermina
casi un emblema de los valores juveniles de
la liberacion erotica y del rechazo a la mo-
ralidad convencional: navegando con su
amante bajo la bandera de los apestados,
audaz y desafiante, Fermina es, en efecto,
mas joven que muchos jovenes. De esta ma-
nera, si ATC rompe con un estereotipo con-
temporaneo -el de la juventud como va-
lor- rescata y reafitma los otros valores,
menos contingentes, que subyacen en 61.

Cabria afirmar, entonces, que el amor
es el protagonista de la (ultima novela de
Garcia Ma(rquez. Lo es, sin duda, pero den-
tro de una interpretacion que hace del amor
una situacion existencial de plenitud a la
que el hombre accede solo a veces y siempre
con trabajo. A la larga Juvenal y Fermina se
pierden como pareja, sin alcanzar esa ple-
nitud, envueltos en una cotidianeidad con-
vencional que los achata, Florentino traicio-
na su vaga fidelidad sentimental con una
sexualidad ramplona, culpable y clandestina,
y a la postre s6lo se salva por el coraje de
Fermina que -a su vez- tiene que vencer
su propio pasado mediocre. Y aquf tambien
la novela establece un dificil diilogo con la
contemporaneidad: del amor ficil y coyun-
turaL como simbolo de liberacion, se pasa a
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lo que, tal vez con un poco de exageracion,
podria ilamarse la mistica de la pasion que
se expande sin fronteras.

Lo admirable de ATC es que pueda ins-
taurar ese significado en el muy ambiguo
limite entre la seriedad y el humor; o lo que
es mucho ma's dificil, entre la solemnidad y
el ridiculo. El narrador no oculta los acha-
ques de la vejez y no olvida el sesgo tragico-
mico de la relacion entre dos ancianos, pero
fimalmente impone la conviccion de que por
encima de esas circunstancias hay una au-
tentica grandeza. De aqui que al final el ca-
pitin del barco que conduce a los amantes
tenga que reconocer que "es la vida, mas
que la muerte, la que no tiene limites".

El lector no puede menos que agradecer
a Garcia Marquez esta casi himnica glorifi-
cacion del amor y de la vida -y el optimis-
mo si se quiere utopico sobre las posibili-
dades casi infinitas del vivir humano-, pero
el mismo lector tiene que preguntarse por
que y de donde nace esa obsesionada afir-
macion vitalista. Son varias las respuestas
posibles, pero una -leida con estupor- de-
be rechazarse: es la que, haciendo uso del
sociologismo mas ramplon, asocia Ia novela
al proceso democratizador que vive Ame-
rica Latina, comenzando porque las nuevas
democracias -aunque infinitamente supe-
riores a las dictaduras derrocadas- no pue-
den generar ni de manera indirecta y remota
una afirmacion de la indole de la que sub-
yace en A TC. Con todos los riesgos de su;
idealismo tacito es mejor leer la novela co-
mo expresion de una contradiccion frontal
entre la defectividad del mundo contempo-
raneo, y en especial de la sociedad latinoa-
mericana, y la vocacion de plenitud que
subyace -aunque encadenada- en el hom-
bre aun cuando viva en las peores circuns-
tancias.

Desde este punto de vista, el logro ma-
yor de ATC tal vez sea, precisamente, el
contrastar esa facultad de plenitud con la
realidad que la niega (despues de todo los
viejos amantes s6lo pueden realizar su pa-
sion "fuera del mundo" en una navegacion
sin fm y en un barco supuestamente infes-
tado por el c6lera), pero contrastarla no en
terminos de una contradiccion ciega y abso-
luta sino, mas bien, como una oposicion
que puede y debe ser vencida por el hom-
bre, individualmente primero y luego en
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Pastor, Beatriz. Discurso narrativo de la con-
quista de Am&erica. La Habana, Casa de las
Am6ricas, 1983.

El Discurso narrativo de la conquista
dc America de Beatriz Pastor es tin amplio
aniiisis de varios textos de la conquista y la
colonia que nos permite apreciar la actitud
primera del conquistador con respecto a
America, y su transformacion e integracion
final en lo que podemos considerar el inicio
de una literatura genuinamente americana.

Para explicar los propositos generales
de la autora podemos comparar el primer
texto que estuidia, el de Colon, con el 6lti-
mo, el de Ercilla. Colon "descubre" America
con "una imagen clara de lo que iba a en-
contrar". Beatriz Pastor expone los precur-
sores que formaron la niente de Colon, Mar-
co Polo y otros, plena do dragones, grifos,
sirenas, amazonas, gorgonas y, por supuesto,
el Paraiso. Colon encuentra islas y un conti-
nente que cl convierte en cl objeto de su
bu'squeda, la India. La rcalidad no cambia
sus esquemas. Cuba sera' Cipango o Catay y
los reinos del Gran Can, y las regiones de
Tursis y Ofir aparecerain a su vista. Y, final-
mente, el Paraiso. Colon no encuientra Ame
rica sino Asia y asi comienza una deforma-
cion del nuevo mundo que se completaria
con otros esquemas y propositos. Colon ve
riquezas, ticrras f6rtiles, oro, esclavos, valo-
res de intercambio comercial, especies. Ve
una ficil absorcion religiosa y una tremenda
incapacidad de defensa del indio americano.
America comienza a ser con Colon un apen-
dice econ6mico de Europa. Dice la autora:

"El primer rctrato del hombre america-
no, tal como emerge en el contexto del
primer codigo do representacion, est6i
completo. Es indefenso, salvaje y co-
barde, y, para Colon, su funcion ya
esti claramente determinada. No so tra-
ta de comerciar con 6l, como hizo Mar-
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