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Cette thèse est axée sur la problématique de la ré-écriture de I'histone dans les 

œuvres de fiction argentines et québécoises des trois dernières décennies. L'étude 

comparative se fait à partir d'une approche postmoderne qui remet en question la capacité 

de  la langue de représenter la réalité et propose le gommage des frontières entre les genres 

et les discours, et même entre la réalité et la fiction Le corpus comprend des œuvres de 

fiction qui ré-écrivent Phinoire du passé ainsi que l'histoire vécue. La méthode utilisée dans 

le cadre de cette analyse est la socio-critique qui vise à mettre en rapport le discours de 
fiction et le discours social de  l'époque. L'étude a pour but d'identifier les sixnilitudes et les 

dinérences relatives au nombre des productions qui s'occupent de L'histoire ainsi qu'en ce qui 

concerne Leur thématique et leur mise en récit, et de les expliquer à partir des différences 

historiques et culturelles entre les deux pays. 



Cette thèse est axée sur la problématiqye de la ré-écriture de l'histoire dans les 
œuvres de fiction argentines et quebecoises des trois dernières décennies. L'analyse 

comparative se fat  à partir diine approche postmoderne qui remet en question la capacité 
de la langue de représenter la réalité et les frontières entre les genres et les discours. Le 

corpus comprend des œuvres de fiction qui ré-écrivent Phistoüe du passé ainsi que L'histoire 
vécue et l'étude vise à identifier !es similitudes et les différences relatives au nombre des 

productions qui s'occupent de l'histoire ainsi qu'en ce qui concerne leur thématique et leur 
mise en récit, et à les expliquer à partir des différences historiques et culturelles entre les 
deux pays. 

La méthode utilisée dans le cadre de cette analyse est la socio-critique; par 

conséquent, on tient compte des conditions de production des œuvres ainsi que de la 
représentation du "social" qu'elles construisent. Étant donné que "le social" n'advient a la 
connaissance que sous la forme de mises en discours spécifiques, la socio-critique vise à 

mettre en rapport le discours de fiction et le discours social de l'époque. Même si de 

nombreuses voies sont ouvertes à partir de ces préalables théoriques, il faut souligner que, 
dam cette étude, la notion de "discours social" correspond à celle qu'on retrouve dans les 
travaux de Marc Angenot. La théorie de la dialogisation et du plunlinguisme de Bakthine, 
ainsi que les théories intertextuelles sont aussi utilisées dans ce travail. 

L'analyse a montré que Les œuvres de fiction à contenu historique sont plus 
nombreuses parmi les productions symboliques argentines que parmi les québécoises, ce qui 
s'explique partieuement par la présence de la dictature militaire dans l'histoire argentine 

récente, dictature que la fiction a prise en charge. D'ailleurs, les œuvres de fiction 
québécoises utilisent plutôt les stratégies d'écriture du roman historiq~e traditionnel et du 

best-seller, tandis que les oeuvres de fiction argentines font appel de façon plus marquée à la 
métafiction, à L'intertexhialité, a la dialogisation, au plurilinguisme, et même à la distorsion 

consciente de l'histoire par le biais d'anachronismes. Finalement, la fiction argentine est 
davantage axée sur les personnages historiques les plus importants et, en même temps, elle 
remet en question de façon plus énergique l'histoire officieue de même que la capacité du 

discours de reconstruire L'histoire. 



Esta tesis trata la problemiitica de la re-escritura de la historia en las ficciones 
argentina y quebequense de las tres iiltimas décadas. El aualisis cornparativo esta encarado 
desde la perspectiva posmodema que cuestiona los alcances de la tradiciondmente Ilamada 

funcion representativa de la lengua y las fkonteras entre géneros y discursos. El estudio se 

propone establecer las similitudes y diferencias tanto en cuanto a la cmtidad y envergadura 

de las ficciones con contenido historico como en cuanto a sus tematicas y estrategias 

narrativas, y a explicarlas en terminos de diferencias historico-culturaies entre b s  dos paises. 

La metodologia utilizada es la socio-cntica; se analizan, pues, en este esâudio, tanto 

las condiciones de produccion de las obras como la representacion de "Io social" que éstas 

constmyen "Lo social", sin embargo, tai como lo entiende la socio-critica, siempre se 

presenta bajo la forma de textuahaciones especificas, por lo tanto la socio-critica se 
propone poner en contact0 la obra con et discurso social de la época Aunque los 

procedimientos concretos que se utilhan varian conforme a la naturaleza de los textos, cabe 

destacar que la expresion "discurso social" aspira a cubrir el contenido que le asigna Marc 

Angenot en sus estudios recientes. Finalmente, ocupan también un espacio importante en el 

analisis la teoria de la dialogizacion y del pldgüismo de Bajtin y las teorias intertextuales- 

El andisis realizado permite concluir que las ficnones con contenido hinorico 
ocupan un lugar m i s  importante en las producciones simbolicas argentinas que en las 

quebequenses, 10 que se explica parcialmente por la presencia de la recieate dictadura 
militar, de la que la fiction ha dado cuenta. Por otra parte, en las ficciones quebequenses 

predominan las estrategias de escritura de la novela historica tradicional y del best-seller, 
mientras que las ficciones argentinas otorgan mayor espacio a la metaficcion, a la 

intertextualidad, a la dialogizacion, ai plurilingüismo, y ha= a la distorsion consciente de la 
historia mediante anacronismos. Finalmente, la ficcion argentioa esta mas orientada hacia 

personajes historicos importantes y, al rnismo tiempo, cuestiona de manera mis enérgica la 
historia oficial y la capacidad del discurso de reconstmir la historia. 
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There is no fiction and non fiction as we commoniy miderstand the distinctlonr thete is 
ody narrative,,,, E L- Doctorow, dZscutso de aceptacion dei premio a la mejor novela 
del aüo 1975 otorgado por el National Book Cntics Circle. 

A mis de veinte ailos del discurso de Doctorow, heme aqui dedicando una tesis a la 
tematica de "la re-escritura de la historia en La ficciod argentha y quebequense 

contempor&nea", es decir planteando una problemitica de estudio desde el presupuesto de 
La existencia de ma diferenciacion entre los hbitos de la historia y de la ficcion. La 

primera pregunta qye cabe plantearse se refiere necesariamente a la pertinencia de 

confinuar el disauso argumentativo a proposito de un debate que pareceria haber sido 
cerrado de una vez y para siempre por la sentencia de Doctorow. Qui& estaba cerrado 

- desde La vision del escritor F e  acababa de recibir el premio por su novela Ra@me, que, 

precisamente, ha pasado a ser un paradigma de ese desdibujamiento de fionteras entre 

ficci6n y no ficcion por é1 propuesto. De hecho, en los hbi tos  académicos este debate 

recién comenzaba. Hayden White habia publicado solo dos ailos antes su estudio sobre el 

discurso historico del sigio WC (Metahr'sfory)). En é1 aplica una teoria fomial que propone 
al discurso histonco como una estructura verbal y rnuestra cpe wando el trabajo historïco 
supera las dimensiones de la simple rnonografia O informe de archivo, siempre utiliza como 
estnictura p r o h d a  un paradigma lin@r~tico-poético, aceptado de manera pre-critica y que 

'Se notarii que en este traôajo utiko a menudo Meratura y ficcion como téminos intercambiables, 
Sabernos que au- para moteles  el lenguaje se transforma en rnedio de d o n  precisamente cuando 
se transforma en vehiculo de la mimesis - que se podria tradunr w m o  ficr5On -, no toda h literatura es 
ficticia ni toda h ficcion es litcraria; es decir que no otorgamos ese valor a toda la produccion ficcional Sin 
embargo, en este trabajo utilïzo los tirminos como eqttgones relativamcnte eqaivalentes; 10 que quiere 
deci. que me dedico a la "litentara de fiction" o a "la ficcidn literaridB- En efecto, como veremos 
enseguida, tanto las novcïas como hs &ras de teatro (los dos modos de representacion del campo de la 
ficcion segrin Anstotetes) que integran el corpus son consideradas como obras Litenrias, se les ha asignado 
ese valor, Por supuesto estos conceptos deben ser aplicados también a las dos peüculas, que narran hechos 
ficticios (amque este juicio es sdlo parciaimente verdaderu con respect0 a la pelicula de Godbout) y se Ies ha 
otorgado un vaior estétia, 



funciona como metahistoria En el misrno &O del disnirso de Doctorow, John Searle, 

desde la filosofia de la lengua, daba a conocer su estudio del estatuto 16gico del discurso de 
ficcion partiendo de la base de que no exïsten diferencias textuales entre el discwso ficticio 
y el no ficticio ("The LogicaI Status of Fiaional Discourse"). Los debates se suceden en 
Arnérica y en Europa En 1979, Paul Veyne dice que "la historia es una novela verdadera"* 
(Comment on écrit I'hisoire, IO), Paul Riccw propone en 1983 la identidad estnichual 
entre la historiografia y el relato de ficcion (Temps et récit, tom0 I, 17). A esta altura, 

pareceria haberse alcanzado un cïerto consens0 en cuanto a la identidad textual de los 
relatos ficticios y no ficticios, qye ubica las diferencias entre arnbos en la intencionalidad de 

Los autores (escribu un discurso de ficcion O de no ficcion) y en la clase de acontecimientos 

que son referidos. Hélas! este Stimo criterio resulta haplicable en el caso de los textos de 

ficcion que re-escriben la historia, h b i t o  donde la problematica de la diferenciacion de Los 

discursos continua vigente. 

Es un hecho cornprobable que en su atm de alcanzar un public0 m i s  amplio, los 
historiadores, - m b  da de la identidad estructurd de los discursos de la historiografia y 
de La ficci6n de la que hablan White y Riu~ur entre otros pensadores - utilizan cada vez 
mhs los recursos retbricos propios del escritor de ficcion. Éste, por su parte, aspira cada 
vez rnh a la "reconstniccion imaghativa" que resulta del proceso de examina cnticamente 

Los testirnonios del pasado, es decir a la tarea de quien practica la bistoriografia se* la 
tradiciond definicion de esta disciplina propuesta por Gottschalk (Ilncerstmding Hisfory, 
48). LES pertinente en este contexto se@ planteando problernaticas de estudio partiendo 
de la diferenciacion de ambos tipos de discursos? Mi estudio tiene implicita ma respuesta 

afirmativa que solo he querido sacar a lu2 en el primer momento de esta inaoduccion. 
Aunque Los rasgos distintivos de uno y otro tiendan crecientemente a identificarse, el 

discurso de ficcion sigue definiendose en contraposicion al discurso no fiaicio. Asi Io 
demuestra la division de los campos del trabajo académico, como asimismo la forma en la 
que la mayor parte de los productores de discursos continuan concibiendo su actividad, 
adhiriendo a una u otra forma de contrat0 de lechira, que generalmente explicitan al lector 
ya sea en el paratexto O en el texto mismo. 

*Con rrspecro a las citas, h adaptado como criterio traduclr dkctamente al casteiiano todas aquéllas <lut 
pmngan de trabajos de teoria y aitica, y dejar en los idiomas orighies (fiancés O inglés) las qut 
conespondan a &ras lituarias propiamente dichas Excepto en los casos en que se mencione el traductor, 
las tmducciones son mias. Finaimente, en los @@CS se han mantenido las lenguas originaîes. 



El tratamiento de las similitudes y diferencias entre el discurso de ficcion y et 
hist6rico se hace aiin mis complejo al enfocarlo como parte de una problematica m&s 

abarcadora: la de la posmodemidad. En efecto, todos Los debates a proposito de los 
discursos que se b a n  a cab0 en este moment0 tienen indefdblemente corno trasfondo la 
perspectiva mis amplia del cuestionamiento general de Los alcances de la tradicionalmente 
liamada h c i o n  representativa de la lengua Este trabajo, debido al contexto del 

pensamient0 posmoderno desde el que inevitablemente escnbo y en el que se situan 
también las obras del corpus, no puede dejar de lado La impronta de la posmodernidad. 

Segiin la explkacion de muchos de sus intérpretes, la posmodemidad parece haber 
puesto en duda la posibilidad, por parte de cudquier discurso, de representar un referente 
reaL As& por ejemplo, Frederic Jameson piensa que en et modemisrno3 subsistian todavia 
aigunas zonas residuales del "ser" y de la "naturaleza", mîentras que el posmodernismo es 
lo que queda cuando el proceso de m o d e ~ c i o n  se ha completado y la naturaleza se ha 

ido para siempre (Posimodemism). Personalmente, me inclino a pensar que si el 

posmodemismo ha acaparado la atencion cntica como 10 ha hecho en las uItimas décadas, 
es precisamente debido a la dualidad inscripta en el centro mismo de ni discurso: es cierto 
que la posmodernidad funda su debate en la representacion de las cosas porque sabe que en 
S h a  instancia el contenido de estas representaciones son tambien imageries, pero por otro 
lado, no es menos cierto que no se resigna a dejar de lado la realidad en estado bruto, el 

acontecimiento, ai que vuelve obsesivamente, aunque parezca que de entrada ha renunciado 
a aicanzarlo. Linda Hutcheon ha expresado esta paradoja posmodema en términos que me 
parecen esclarecedores. Dice la cntica canadiense: 

En lugar de m a  "poética", quiAs 10 cpe tenemos aqui es una 
"problematicat': un conjunto de problemas y cuestiones bisicas que han 
sido creados por los multiples discursos del posmodernismo, cuestiones 
que no eran especiahente problematicas antes pero que ciertamente Io 
son ahora Por ejemplo, ahora nos preguntamos acerca de esos Iimites 
entre Io Literario y 10 tradiciooalmente extra-literario, entre la fiction y la 
no ficcion, y en uItima instancia entre el arte y la vida Podemos, sin 
embargo, interrogar esas fionteras, solo porque todavia las formulamos. 

3En el ambit0 de las litttataras de e-on espanoh, seria hablar dt "posnodemidadm y 
"modddad", evitando las denominaciones de "posmodanismo" y "modernismon, mis usaâas en medios 
anglosajones -y adoptadas por otra parte por ia Association fntemationale de Litidraîure Comporée- 
porque, en estas litcraturas, estos téminos designan movimientos especificos: el rnodernismo fiie gestado a 
fines del sigio pas& en Hispanoamérica con h r t e  influencia del parnasianismo y del simbolismo Francés y 
two a Rubén Ddo cumo a uno de sus principales errponentcs. El posmodtrnismo fiie el movimiento que le 
siguio inmediaiamente, especialmente ai Argentha- En este estudio, "modernisme" y "posmodcrnismo" 
deben ser entendidos en cl sentido ampli0 con qut se los utilUa en la &ica occidentai 



Creemos que conocemos la diferencia Las paradojas del posmodernismo 
sirven para hacernos ver que seguimos postulando esa diferencia, pero 
también una duda epistemologica mis nuwa (flonocemos la diferencia? 
godernos conocerla?) El foc0 de esta duda en el arte y la teona 
posmoderna esta a menudo en 10 histonco [...]. ~Como podemos conocer 
hoy el pasado? La cuestion del conocimiento histonco no es nueva, 
obviamente, pero la poderosa conjuncion de multiples desafios a 
cuaipuier concept0 no problemitico del misrno, que no puede ser 
ignorada ni en el arte ni en la teoria, es una de esas intersecciones que, 
pienso, definen Io posmoderno. (A Poetics of Posmodemim, 225) 

He intentado hasta aqui plantear la problematica desde un eofoque anclado en el 
"centro" del pensamiento hegem6nico de Occidente, O por lo menos en una de Ias varÏantes 
del pensamiento hegemonico. Pero mi estudio propone un nuevo hgulo de acceso a esta 
problematica; a la poetica y a la potitica de la posmodernidad en las que se inscribe debe 
agregarse la variable geografica que nos Ueva a considerar dos hbi tos  "ex-céntri~os"~: la 

Argentina y Quebec, en los males la asuncion del contexto historico que caracteriza a un 
ampli0 sector del acte contemporaneo adquiere caracteristicas regionales especiales. Surgen 
asi dos nuevos desafios: el de considerar, por un lado, los alcances del discurso posmodemo 
en dos contextos ex-céntricos, y, por otro lado, poner en contact0 las producciones de estos 
dos contextos. El primer0 ya ha sido encarado, como se dara cuenta el lector a medida que 
avauce en el desarrollo de esta introduction O echando una ojeada a la bibiiografia. El 
segundo, sin embargo, es totalmente original- No existen, hasta donde yo conozco, trabajos 

acadérnicos de envergadura que tengan por objetivo el estudio comparative de las literaturas 
argentina y quebequense? 

La produccion Literaria de ambos paises tiene sin embargo elementos comunes que 
no solo justifican ta1 esaidio. sino que Io revisten de un especial interés para quienes nos 
ocupamos de establecer relaciones entre los discursos dentro de marcos que sobrepasan las 
fionteras nacionales. La historia de la ficcion argentina y quebequense revela, en efecto, la 
presencia continua de la probledtica de la identidad, ajena a los paises centrales, en los 

cuales su historia ancestrai, a veces, O su posicion misma de pais hegemonico lograda muy 
poco después de la independencia, en el cas0 de los Estados Unidos, por ejemplo, no han 

'?orno el tamino de Hutchcon @l Poetics ofPosmodemism) quien Io nt*za para referùse a Io que est6 
fuera del centra, en los mhrgenes. 
5 ~ n  las reseilas de las actividades de los disiimos Ccatros de literatura comparada de Argentha, publicadas 
por la Asociucibn rirgentina de Iiteratura compurudp, no figuran trabajos en este campo. Tampoco he 
encontrado ninguno en los intomes de hs Centros de Invtstigacion de las Universidades qucbequenses, ni 
en las revistas académicas de ambw paises. No hay mcmarïas de maemh, ni tesis doctorales sobre esa 
tedtica 



he&o de la identidad ma tedtica central Ésta es en carnbio una constante de la Literatura 
latinoamericana En cuanto a Quebec, hay consenso hoy en dia mando se afkma qye tanto 
la primera historia del Canadi fiancés, la Hidoire du C d  de François-Xavier Garneau, 

como una de sus primeras novelas, Les Anciens Cdieens  de Philippe Aubert de Gaspe, 
surgieron como respuesta al famoso "Informe" de Lord Durham de 1839 que decia que 
Quebec carecia de historia y de culnim En la Argentha, la asuncion de la historia por parte 
de la ficcion contemporima puede ser explicada como una variante de esa constante a la 
que acabo de referirme, pero obedece también a factores bistoncos recientes. En efecto, Los 
escritores argentinos muchas veces recurrieron a la ficcion en las dtimas décadas para dar 
cuenta de su historia reciente, la dictadura militar con todos sus concomitantes: campos de 
concentracion, tomiras, desapanciones, muertes. También fa ficcibn quebeqyense se ha 

encargado de expresar la problemktica de la historia de las uItimas décadas: la Iucha de los 
idcpendentistas, Octubre de 1970, el referéndum de 1980. 

En ambas ficciones nacionales, la re-escritura de la historia, tanto la pasada corno la 
actuai, puede tomar dos modalidades. Una es la escritura desde m a  posicion "fuerte"6 que 

no duda acerca de las posibilidades de re-presentar un referente historico y que Io hace para 
oponer el propio discurso de ficcion a la "ficcion" dei discurso oficid Como veremos 

oportunamente, en esta modalidad, junto a la dimension artistica y a la politica, existe una 
dimensih preponderantemente moral que se relaciona a uno de los contenidos de la 
"catarsis aristotélica", el senalado por Jacob Bemays7. Para este critico la catarsis que 

proporciona la tragedia es similar a la de una cura psicologica cpe permite La liberacion de 
emociones indeseables como las de dolor y terror. Bernays se refiere al espectador de una 
tragedia; en la categoria a la qye me estoy refiriendo el efecto de catarsis comprende tanto al 
esaïtor como al receptor. La otra modalidad es la que refleja el pensamiento posmodemo 
propiamente dicho como he intentado comenzar a presentarlo desde esta introduccion, es 
decir, esa posicion de constante cuestionamiento acerca de las posibilidades de 

conocimiento de los acontecimientos del pasado O del presente qye no abandona sin 

embargo la confima final en poder actuar sobre la realidad a través de la escrima Aqui 
residiria, desde mi perspectiva, la diferencia entre la textualidad propiamente posmoderna en 
la Argentina y en Quebec, como paises ex-céntricos, y la de Los paises centrales: en la de 
aquéllos hay una mayor confianai en el poder de la escrihua En témiinos de Marc 
Angenot, qye completarernos en la segunda parte de esta introduccion dedicada a la 

6El ténnino ''fuatc" dcbe scr interpreîado en este estudîo en relacion de oposicion a la utilhacion qye del 
epiteto "débil" maihm Rovatti y Vattimo en su Iiiro, ilpemero debole- 
'citado por Richud Janko (traductor) cn Poetics de Aristotcies, p p m i  --mü. 



metodologia, el discurso posmoderno tanto argentin0 como quebequeme, aunqye desconfie 
de la funcion 6ntica de los discursos, parad6jicamente - no nos asombrernos. esto es parte 
de la posmodernidad - c o d a  ru& en su funcion pragmktica. Los escritores argentinos y 

quebequenses, a pesar de haber pasado por la modernidad y sus postulados de la autonomia 
y autosuficiencia de la Lteratura, no se han despegado de la füncion extraiiteraria que se le 
a i s 0  a la ficcion de estas regiones desde sus origenes mismos y que, con variantes 
distintas, acompaito los diferentes momentos de su historia politica 

En este estudio. parto entonces de  la hipotesis de que, a partir de los aiios 70, el 
contenido historico ingresa con fkerza en la ficcion occidental, y en especial en la 
quebequense y argentina, llegando a convertirse en esta uItima en uno de sus rasgos 
distintivos. Bashdome en una doble clasificacion que atiende tanto a un criterio temporal 

como a estrategias de escritura, analizo corpus representativos de ambas ficciones con el 
pro po sito de establecer sus caracteristicas miis sipificativas. Finahente, intento explicar 
las diferencias fimdamentales entre ambas en ténnlnos de diferencias histonco-culturales- 
En efecto, aunque hasta aqui haya subrayado los elementos cornunes, aunque tanto Quebec 
como la Argentina sean pueblos amencanos de raices étnicas y culturales 
preponderantemente latinas y aunque ambos hayan construido sus identidades sobre la base 
de la exclusion del elemento indio, las componentes anglosajonas de Quebec constituyen un 

dato fundamental que no puede ser subestimado. Por otra parte, las historias de Quebec y 
- de la Argentina y, en especiaI, las relaciones con las respectivas metropolis europeas son 

marcadamente diferentes. La cultura quebequense como ta1 surge después de la conquista 
de la NmeIIe France por parte de Gran Bretah, por Io tanto, desde el principio, establece 
relaciones con dos metropolis: una relacibn de dependencia signada por el antagonisrno y 

una cuota importante de resistencia con respect0 a hglatena, de quien recibe sin embargo la 
mayona de las instituciones politicas y juridicas - excepcion hecha del derecho civil, por 

supuesto - y, en segundo término, una relacion admirativa para con Francia, metropolis 
que sùvio al mismo tiempo como paradigrna cuitural de referencia en el proceso de 
construccion de la identidad qyebequense. Tambien la Argentha reconoce m b  de ma 
meti6polis. Inmediatamente después de la independencia, crea sus instituciones politicas y 
se propone, en gran parte, constmir su identidad en base ai mode10 fiancés - e ingiés y 
estadounidense en menor grado - con la exchision de los elementos indigenas e hispinicos, 
practica de exclusion responsable en gran medida del tiacaso del rnodeio durante el siglo 
X X  Por otra parte, si bien la historia quebequense contiene una lista de fiustraciones 
quizas mis larga que la de la historia argentina, ésta ha sido infinitamente mhs violenta que 
aquéila, tanto en el pasado corn en el siglo a y est0 por supuesto tiene gran incidencia 



en las formas que ha adoptado la conciencia de la historia en la ficcion de ambos paises- 
Finalmente, también serk interesante explicar, en términos de diferencias historïco- 
cuitUrales, los dialogos diferentes que establecen las ficciones con el discurso oficial de la 
época- 

En el hbi to  de la critica hispanoamencana, mi estudio se une al debate sobre novela 
historica abierto en la segunda mitad de la década pasada En efecto, en 1986, Daniel 
Balderston public0 un? compilacion de acbculos que titulo me Hisforical Novel in Lnfin 
America y, ya en la década del 90, Fernando Ainsa escribio dos artidos, "La nueva noveia 
hist6rica latinoamericana" y "La reescritura de la historia en la nueva narratnra 
hispaooamericana", en uno de los cuales, como vemos, introdujo la denominacion "nueva 
novela hist6ricaW que aparece luego en el tituicC del Iiro de Menton Seymour de 1992: L a  
meva novela hislonca latinocxmericana, 1 979- 1 992. Mis recientemente, en 1 99 5, Noé 
Jitrik expuso su punto de vista sobre la tematica en Hisfora e i-rzacion iiterarïia Las 
posibiliciads de un género, y Mignon Dominguez reunio las exposiciones mis 

representativas de un seminario dictado en la Universidad de Buenos Aires bajo el titulo de 

Historia, ficcion y rnetajiccion en la novelu argentinu contemporha, puubcacion de 
1996. 

Por otra parte, este trabajo se inscribe tambien en la h e a  de una activa produccion 
critica sobre autores qye hm recreado en sus obras de ficcion periodos recientes 
especialmente traumatizantes de la historia argentina; ta1 el caso de la coleccion de aaiculos 
compilados por René Jara y Hem& Vidal en 1987: Ficcibn y politica L a  namaci& 
mgentinu durante el p r o m  rnifitar, O Nombrar lo innombrable. Violenci. piitica y 
novela argentina: 1975-1985, libro publicado por Fernando Reatti en 1992. 

Aunque en Quebec las obras de ficcion con contenido historico han sido abundantes 
en las u1timas décadas, no alcanzan la envergadura de la produccion argentina y las mismas 
no han estado acompabdas por una acîividad critica comparable a la de Hispanoarnérica y 
especincamente de la Argent& Cabe mencionar, sin embargo, Le roman national, 
publicado por Jacques Pelletier en 1991, y, mis recientemente, Le poih de I'hisfoire. 
Littérature, iaëol~~es,  société du Québec moderne, del mismo autor, aunque en este Iibro 

la problemitica de la conciencia de la historia en la literatura aparece subordhada ai tema 
mb general de las relaciones entre literatura y sociedad, y, por otra parte, el penodo 
cubierto por Pelletier comprende desde 1930 hasta 1980, es decir que la época que abarca 
mi estudio esta solo parcialmente representada. 



La primera parte de esta tesis, de carActer preponderantemente tebrico, tiene como 
proposito precisar los conceptos de "historia" y de "ficcion" que constituyen los nucleos 
significatives del titulo del trabajo. Corneorando con una prof'undizacion del concepto de 
posmodernidad que sirve de contexto no solo a mi discurso cntico sino al discurso de 
ficci6n del corpus, me propongo dar nienta del estado de la cuestion en Io que se refiere a 
los dcances de los términos "historia" y "ficcion", como asi también de las diferencias 
fkdamentales que establezco entre "discurso historico" y "discurso de ticcion". En 10 que 

hace al concepto de historia, me apoyo en las posiciones de la "Nouvelie histoire"; para 
caracterizar la nocion de ficcion parto del concepto de mimesis de Aristoteles y paso luego a 
analizar tanto la postura que define John Searle desde la mosofia del lenguaje, como las 

respuestas a la misma, especialmente desde la narratologia Finalmente, en 10 referente a las 
diferencias entre discurso historico y discurso de ficcion, me apoyo en las h a c i o n e s  mis 
relevantes de Paul Veyne y Hayden White, desde el hb i to  de la historiografia, y de Roland 
Barthes, Paul Ricoeur y Gérard Genette, desde la teoria y analisis del discurso, opiniones 
que relaciono finaixnente al concepto de pacto de leaura, de cMo sociocritico. Termino 

esta primera parte con la descnpcion del marco tipologico desde el que encaro el analisis de 

las obras. Como ya Io sellalé, el primer criterio que utilizo es el temporal. Surgen asi dos 

categorias fundamentaies: la de las producciones historicas propiamente dichas, por un lado, 
donde incluyo obras de ficcion que tratan de un periodo no vivido por el autor, y las 
producciones qye se refieren en cambio a la historia vivida, y en muchos casos padecida por 

el escntor, dramaturge O cineasta8. Las técoicas de escrïtura codiguran, por otro lado, un 
segundo eje que tiene en un extremo a las narraciones9 historicas, en la acepcion clisica con 
que Lukacs se refieiê a la novela histonca, y, en el otro extremo, a la categoria que Linda 
Hutcheon L l m  metaficcion historiogr~ca (A Poetics of Poshnodemîm), que se 
caracteriza por el cuestionamiento del contexto histonco Ïntroducido en la narracion 

es la categoda que la esaitorii y critira cpebequense Régine Robin denomina "historia-ficcionl', 
"historia-meMora" ("L'histoire c'est k maque", 50). 
% el contexto de este estudio, el tamino "~~arracion' no esti -do desde la narratologia de Genette, ni 
siquiera como sin6nimo & un génem litemio, la meia, sino en un sentido ampli0 que apunta a la 
narratividad. Irispitandome en Ricœur defino la namîisidad corno método de textualiacion que consiste 
en representar a tcavés de la Intri- La "narratividadw, desde este pmto de vista, tiene lu- en diferentes 
géneros y medios de exptesion y cornimicacion: noveia, team, cine- Puede también darse en la pintura y 
hasta en Agiin tipo de aqphmm Amque generaimente se distingue entre narracion y argumentacion 
como dos métodos diferentes de tcrdualizaCion (Angcnot, "Pour une théorie", 369), se podria inclusive 
hablar de una narratividad anecdotica para rtferk al relato de hechos y una nacratividad argumentath 
cuando se trata de argumentos. Desdc esta perspcctiva, todo texto narra y la narratividad puede ser 
entendida como una fonna fllndamtntal dei entmdimiento humano que consiste en otorgar siguifido y 
coherencia formal al caos de los acontccimientos dei mnndo reaL 



La segunda parte esta dedicada al estudio del corpus :argentin0 y la tercera al del 
quebequense- En la seleccion he privilegiado a la novela, por ser éste el genero en que mis 
se ha manifestado la presencia de la historia en la ficcibn y constituk ademhs mi irea de 
especialidad, pero he incluido asimismo obras de teatro y peüailas, ya que el contenido 
historico no es exclusive de la novela contemporinea, sino que el fenomeno se ha puesto de 

manifiesto también en el teatro y en el cine- El criterio para la seleccion de las obras se ha 
basado en la recepcion por parte de la &ica académica -manifiesta tanto en premios 
titerarios O cinernatogr~cos como en el tratamiento de las mismas en revistas especializadas 

y articulas universitarios- y en la recepcion del piiblico- Esto quiere decir que mi corpus 
incluye, en el cas0 de las novelas, desde best-sellers a obras canonicas- Cabe aclarar, sin 

embargo, en cuanto a los best-sellers, que los que he seleccionado e s t h  ya en via de 
canonizacion, ta1 el caso de La nowla & Penh de Tomh Eloy Mutinez, que, en el 

moment0 de su publicacion, en 1985, reciiio cobertura sobre todo en diarios y 

pubkaciones culturales, pero que en la actualidad tiene una posicion &me en la institution 

Literaria, ya que con la aparicion de Santa Evilo, en 1996, su autor se ha convertido en uno 
de los grandes escntores hispanoamencanos contempor6neosL0. En el caso de la narrativa 

quebequense, algo similar podria decirse a proposito de Les filles de Cnleb, el tercer best- 

seller en la historia de la recepcion popuiar en Quebec, que dio origen también a una serie 

televisiva, pero que ha logrado un lugar como objeto de la critica académicaL1. 

La segunda parte, como ya expresé, esta dedicada al corpus argentino. Corneruando 

con una introduction bistonca a la temitica, en la que considero la imponancia de la historia 
en el nacimiento de la novela hispanoarnericana y de la novela historica en el siglo XIX y en 

la primera mitad del siglo XX, concentro luego mi aaalisis en obras del periodo posmoderno 
representativas de las categorias establecidas en la primera parte. Para ilustrar las 

caracteristicas que ha adoptado en las tres ultimas décadas la novela bistonca, analizo dos 
novelas. La primera, Una sombra donde suefia C d a  O'Gonnan, pertenece a Enricpe 

Molina, escritor surrealista de la generacion de 194212 y fue publicada a principios de la 

l0Notese sin embargo que, aun antes de la publicacion de Santa Evita, Seymour Menton ia mencïona en su 
libro sobre la nueva novela historica, aunqpe sin tratarla por cime ya que no tesponde al criteno temporal 
fijado por el critic0 para su categoria 
lLVéase a pmposito el artinilo de Lucie Rokrt titutado "Une esthdique du annt: Los FiIles de Caleb 
d1Ar1ettc Cousturt" en tes figures de l'écrit de Louise MiIot et Feniand Roy, al qye hari mencion cuando 
trate la novela. 
lZA.l referirme a "generaci6nn, aplico la clasificacion del aitico chileno Cedomil Goic, quien en m emdio 
sobre la historia de la naveia hispanoamericana utiliza un e n f i  generacionai, completando10 con un 
agnrpamiento de las gencraciones en @dos y de &OS en épatas. Goic distingue dos grandes épatas de la 
novela hispm~amen~a~lit, a las que comspondcn dos modos de repreSefltaci0n de ia reaiïdad, La primera, 
que se extiende de 1800 a 1935, es la Modana, catacterizada por el mado rraüsta de rep~it~entar Ia d d a d  



década del 70, dando comienzo a 10 que mis tarde fie denomhado como "nueva novela 
hist6rica"". La segunda, El largo afarctecer dei elamhante, de Abel Posse, aparecio casi 

veinte ailos después, en plena posmodemidad. Para ilustrar la ficcionaluaci6n de la historia 
contemporhea analuo dos novelas de la década del 80: La novela de Perbn de Tom& Eloy 
Martioez y ma novela fmtastica, Chimas dhs de Wiiliâm Shake.peare de Wady 
Kociancich. Considero también una obra de teatro, Gris de ausencia, de Roberto Cossa, y 

una pelicula, La h i m a  ofciaï, de Luis Rienzo, textos pertenecientes tambien a la década - 

del 80. Termino esta segunda parte con Respiraciion art@ciai de Ricardo Piglia, novela que 
aaalizo como un ejemplo de subvcrsi6n de la tipologia 

La tercera parte trata acerca del corpus quebequense y tiene un desarrollo similar al 

propuesto para la ficcion argentha. Los textos seleccionados para la categoria novela y 
drama historicos son dos obras de teatm de 1974: La coniplame des hivers rouges de 

Rdand Lepage y Québec. Printemps 1918 de Jean Provencher", y dos noveIas de la 
década del 80: LQ chair de pierre, de un escritor coasagrado del género hist&ico, Jacques 
Folch-Ribas, y Les FiIIRF de Caleb, el best-seller de Arlette Couswe. Para la segunda 

categoria, la historia coetinea del autor, he elegido Les têtes à Pupineau de Jacques 

Godbout, de 198 1, y Le coup de poing, de 1990, la tercera novela de la trilogia Fils de la 
liberté de uno de los mayores novelistas historicos quebequenses, Louis Caroa Finalmente 
incluyo la pelicula de Jacques Godbout de 1996: Le Sort dp IAmérique. Al incorporarla he 
permitido que mi discurso se hiciera susceptible del mismo calincativo que he utilirado 
varias veces para caracterizar el discurso posmoderno: "contradictorio y paradojico". En 
efecto, cabe aclarar que la peücula de Godbout ha sido aplaudida como un documental. Sin 

La segunda, que se extiende de 1935 a 1972 - fecha de pubkacion de la histok de Goic -, es la 
Contemporhea, a la que corresponde el modo supenealista de representar Ia tealidad Cabe aclarar que 
solo he tomado el esquema generacionai de Goic- Mi uïkacïon de 1 s  términos "modemo" y 
"contemporheo" no guatda relacioa con la que realiza el critico chiLeno. Utilizo la deaominacion de 
"literatura modenia" , o de "modemïdaân, con los alcances que le a t r i i e  ai término "modefniSmoN la 
Association internucionale de Ii!téraîwe compparée, es decir para referirse a la literatura producida desde 
finales del siglo MX hasta el penodo qiie signe a la Segwida Guerra Muadial- Se Lee ai  respect0 en el 
proyecto Modemismo: 'Ya qye el Maderaisno se ha definido también como una manifestacion concertada 
de rupturas innoyadoras y transformadoras concebidits y compaaidas principalmente en las grandes 
capitales de la modeniidad a fines del siglo y dada Ia aceletacion de ese proceso de 
i n t e m a c i o ~ o n  en ocasibn de las dos guerras mundiales, parece razonable considerar la evolncion 
comparada de este fen6meno segiin tres grandes perMos: antes & 1914, el periodo de entre guerras, 
después de 1945"- El modernisme es, entonces, "el mahmam intemacional y cosmopoLita en una 
continuidad de nrptmas srr#sivas, entee el codigo simbolista y el posnodernistan (Proyecto Modernisno). 
13Como vaemos en el p e  mpitulo, d primer0 en uti.üzar esta denominacion babria sïdo h g e l  Etam, 
en 1981, para referirse a Terra nosfra, de1 mcejicano Carlos Fuentes, y a Yo el Supremo, del paraguayo Roa 
Bastos. 
1 4 ~ ~ p  pubiicada en 1974, la piaa fut esttcaada en octubre & 1973. 



embargo, antes de enterame de este contrat0 de "escritura" y "lectura", desde mi tibertad 
de receptora, elegi inadvertidamente ver la pefida como ma ficcion posmodenia Mis 

tarde, me pareci6 no obstante excesko incluirla en un corpus de ficcion, cuando por 
ejemplo, su director y guionista fixe invitado a referine a su filme, no por el Depatamento 
de Literaturas O de cine de la Universidad Laval sino por el Departarnento de Historia 
Decidi entonces consultarlo y Godbout estuvo totalmente de acuerdo en que su pelicula 
podia ser incluida en un corpus de ficcion, ya que en su opinion se !rataria de una modalidad 
f i o n t e h  

En la conclusion, incluyo primer0 las conclusiones parciales de los adisis de ambos 
corpus nacionaies, que completo con cornentarios acerca de las producciones recientes de 

ficcion. Es mi objetivo en este apartado, poder establecer el pathos dominante en cada uno 
de los disiwsos nacionales, como asi también la envergadura de la ficcion de contenido 
historico y las categorias dominantes en cada tradicion cultural En su libro de L993, 

Seymour Menton reprocha a James Mandrell el haber intentado generalizar sobre novelas 
historicas escntas por mujeres en base al anaIisis de solo tres obras (65). Soy consciente de 
que también se me puede reprochar el proposito de caracterizar las modalidades de la 
presencia de la historia en la ficcion contemporiinea de dos naciones en base a solo siete 

obras de cada dtura nacional. El problema que presenta la generalizacion a partir del 

analisis de casos individuales existe desde que Francis Bacon sento las bases del método 
inductive y no ha sido resuelto; tan solo se han logrado generalizaciones mis ajustadas a 
ma reaiïdad. A elio aspiro. Ante la imposibilidad real de cubrir la totalidad de un corpus y 

consciente de que todo recorte de la realidad es arbitrario, asumo el caracter k t a d o  de los 
alcances de mis conclusiones, convencida de que la ma  sera solo una tentativa de 

explicacion que en el mejor de los casos constituira un eslabon de nuevos aportes. 
Confironto finalmente las conclusiones parciales y arriesgo una expikacion de las diferencias 
predominantes en término de diferencias en cuanto a historias nacionaies. 

La sociocritica 

En cuanto a la metodologia que utilizo en mi analisis, me propongo realùar una 
lectura sociocntica de los textos. Desde un punto de vista general considero a la 
sociocritica como 



un tipo de discurso social que privilegia la dimension, el contenido social 
de Los textos, su peso historico, su signification cultural, ideologica, 
politica [...] Esto implica un trabajo en dos direcciones, difereutes pero 
complementarias: de la sociedad como condinon de produccion a la obra, 
de ésta, en tanto uoiverso segundo, paralelo. a la sociedad. El analisis, 
como proceso dialéctico, t om en consideracion estas dos variables en su 
interaccioe (Jacques Pelletier, Liffkraiure et sociefé, 10) 

Es ésta sin duda una aproximacion demasiado vaga que es necesario precisar. 
Convîene destacar, en primer lugar, que la sociocritia propugna que la aaividad discwsiva 
se sitiia en la sociedad y en la historia, y que a través de las producciones simboiicas 
resultado de esta actividad una sociedad se representa a si misma y se €onna una identidad. 
La sociocritica se manifiesta entonces decididamente por et tratamiento de la obra concreta 
en su dimension diacronica en detrhnento de las formalizaciones logicas abstractas y 

sostiene que los textos no son unidades autosuficientes sino que establecen una relacion de 
permeabilidad con las formas discursivas gue circuian a su alcededot. 

En segundo lugar, es necesario profùndizar el concept0 de "Io social", porque, como 
explica Pierre Popovic "do social» no es un dato natural O empinco ai que sena posible 
relacionar sin mediaciones d o  literario», la sociocritica actual sostiene, al contrario, que d o  
social» (el contexto) solo se presenta al conocimiento bajo formas ya instituidas y 
constituidas, bajo la forma de textualizaciones especificas" ("Élements pour une 
sociocritique", 84). Son éstos los disnirsos sociales con los que el sociocritico pondra en 
relacion el texto literario, O el cinernatografico en este estudio. La sociocritka se expresa 
hoy a través de diversas tendenciad? Sin embargo, como Io sefiala Popovic, todos los 

estudios tienen en corn* primero, que conciben el texto y su contexto en un continuum 

discursive y, segundo, que estan siempre basados en "un estudio intemo, una lectura in vivo 

dei texto (que podra aplicar metodos tomados prestados de la narratologia, la semibtica, la 
retorica etc.)" ("Élements pour wie sociocritique", 84). En este sentido, sefiala el autor, 
puede también utiluar procedimientos de objetivacion (carrera y origen de los escritores, 

15Popovic menciona en el campo de las criticas qyebeqiense y fiancesa, los aMi&  sobre el discurso social 
de Marc Angenot, los sociogramas de Ducrot, los estudios de Régint Robin sobre la eficacia de Los 
pnx;edimieatos & estetizacion y de u ~ u a k u i 6 0 ,  los de Pierre Zlma sobre la absorcion y transformacion 
de sociolectos por parte del texto Iitetatio, los de Ahin Viala sobre la çonstitucion de un Iector supuesto. 
Podriamos agregar en el ihea de la critica hispanica los idCosemas de Edmond Cross, los estudios de Gomez 
Mo- y la apmximan'on a la Meratura fantastica de Antonio Risco, para nombrar solo algunos criticos 
que he ftecuentado- 



lugar y modos de edicion, etc.) de la sociologia externa16, pero teniendo slempre como 
objeto principal de estudio el texto literario misrno. 

En este estudio sociocritico de la presencia de la historia en la ficcion me propongo 
entoaces, conforme al enfoque que acabo de resumir, relacioaar el texto objet0 de mi 
aaalisis con el discurso social de la época Aunque los procedimientos concretos qye utitizo 
varian conforme a la naturaleza de los textos y a la produccion de los autores, creo 
indispensable comenzar por precisar el contenido que atribuyo a la expresion "discurso 

social'. Dentro de las tendencias concretas en que se expresa hoy la socioaitica, Popovic 
menciona ~recûamente el discurso social de Marc ange no^ En este estudio la expresion 

"discurso social" pretende aibrir el contenido que le asigna Angenot, por 10 cual pienso que 

es conveniente definir los conceptos principales de su teoria que serin utilirados durante el 

analisis del corpus17. Dedicare tambien sendos apartados a caracterizar otras dos 

modalidades de la practica sociocritica que ocvpan un espacio importante en este analisis: la 
teoria de la diaiogizacion y el phiriligiiismo de Bajtin y 13s teorias intertextuaies. 

1. El discurso social segun Marc Angenot 

Para caracterizar el discurso social de Marc Angenot me basaré en "Pour une théorie 

du discours social: problématique d'une recherche en cours", articulo publicado por primera 

vez en 1988 y reproducido en parte en 1889: un état db discours sociaL Aunque el articulo 
define los conceptos teoricos que Angenot aplica al estudio del discurso social de Francia 

en 1889, la mayoria de ellos me han resultado utiles para mi propio anasis del discurso de 
ficcioa, 

Para Angenot el discurso social es "todo Io que se dice y escribe en un estado de 
sociedad; todo Io que se imprime, todo Io que se habla piiblicamente O se representa hoy en 

los medios electronicos, todo 10 que se narra y argumenta" ("Pour une théorie", 369). Pero 

es también, adeds  de este cuadro de productos, el sistema regulador global de las reglas 

L6~opovic disthgw la socïologia litclaria O socïoaiti- que tienc airno objeto de estudïo al t a o  iïterario 
rnismo, de la sociologia externa, qyc "se ïnteresa pnnciplalmentc en el estudio de la instituciOn O del campo, 
en la con~tucion y en los roles y funciones de las instancias de Iegitimiliicion y de consagracion de las 
obras, en na modos de producci* dc ditush y dc consumon ("Élcments pour une sociocritiqec", 84). 
l7 Ta1 tarea parece miundante en un mdio académico quebequcnse corn es la Universidad Lavai donde 
tealizo este estndio- Sin embargo, tenido en cuenta que por su maitica puede ser leido en medios 
sudamencanos don& la teoria & Angcnot pocüia no rcsuitar tan conocida, d m d i  induit este resumen de 
sus principales conceptos, 



de produccion y de cirdacion Desde esta perspectiva, entonces, el corpus de ficcion de 
este estudi0 co&tuye en si mismo parte del discurso social del estado de sociedad 
argent& y cpebequense, respecE/me3te, de las tres u1timas décadas. En su 
caracterizacion del discurso social, Angenot se apoya en el concepto de heteroglosia de 
Bajtin Se@ el critico canadiense, sin embargo, la heteroglosia que caracteriza la 
interaccion generalirada entre los discursos no configura un espacio indeterminado como Io 
concibe Bajtui - quim al decir de Angenot se interesa en la fluidez misma, en la 
representacion de Lo social como un campo en el que las conciencias e s t h  en interaccion 
constante -, sino un objeto cornpuesto. formado por una serie de subconjuntos 
interactives, de elementos migrantes, donde operan tendencias hegemhicas y leyes tacitas" 
(370)Is. Angenot define en este contexto Los conceptos de intertextualidad y de 
kterdiscursividad, Por intertextualidad entiende "la circulacion y transformaci6n de 
ideologemas" y por interdiscursividad "la interaccion e influencia de las axiomaticas de los 
ciiscursos" (371). Retengo solamente esta uItima definicion ya que dada la importancia de 
la intertextualidad en algunas de las obras de mi corpus, dedicaré, conforme lo he 

anticipado, un apartado ai desarroiio de esta teoria. 

Angenot define enseguida un concepto afin ai de intertextualidad: 10 que los clhicos 
llamaban aIIégorese, y que Angenot define en términos de la superposition vaga de textos 
que ocupan el mismo espacio que tiene lugar cuando leemos un texto. Angenot designa el 
fenomeno como interlegibilidad Desde mi punto de vista, la interlegibilidad es parte de Io 
que oportunamente designaré como uno de los polos de la intertc:xtualidad. Angenot 
destaca aqui, sin embargo, un concepto original no desamollado por los teorkos de la 
intertextualidad y que considero importante para mi analisis. Dice Angenot que "la 

interlegibilidad asegura una entropia hermenéutica que hace que Leamos los textos de un 
tiempo & los de la mernona cultural) con cierta estrechez mental monosémica" (371). 

Para Angenot, como para Bajtin, "todo es ideologia" (372); todo discurso es 
ideologico y en "toda sociedad, la masa de los disairsos - divergentes y antagonistas - 
engendra entonces un decible global mis  alla del mai no es posible por anacronismo 
percibir Io monch-nicht Gesagtesn, lo todavia no dicho" (372). Pero expresi hace un 

%reo qye Bajtin time en realidad la misma perspecth qac Angenot y el acento que pone en la 
hetemgiosia es simplemente el d t a &  dei &&sis histonco en la hcgemonia propio del moment0 en el qut 
es-. EL "mito d e m ~ t i c o "  que Angcnot Le a t n Ï e  a Bajtin es solo una lectura de sus eScntos. Bajtin 
no niega la presencia de un discurso hegcmoaico jnû son los discwsos de Aristoteles, Descartes y Saussure 
discursos hegemOnicos, acaso? Su propdsito es detacar la heterogiosia en la pocos m'ticos habian 
teparado hasta ese momento. 



momento que para Angenot, el discurso social es un objeto compuesto donde opera. 
tendencias hegemonicas. En efecto, la hegemonia no es solo Io que se expresa mis alto y 

mis fuerte, 10 que en el vasto Nmor de los discursos sociales, se oye en & lugares. No es 
este dominio cuantitatho, sino "fûndamentalmente un conjunto de mecanismos que 
aseguran a la vez la division del trabajo discuisivo y un grado de homogeneïzacion de las 
retoricas, de topicos y de las doxa transdiscursivos" (374); "formalmente, la hegemonia es 
"un canon de reglas y de imposiciones legitimantes y, socialmente, un instmnento de 
control, una vasta sinergia de poderes, de redcciones, de medios de exclusion, Ligados a 
pautas arbitrarias fonnales y temiticas" (374). 

Angenot dedica la segunda parte de su articdo a definir las componentes del hecho 
hegemonico O diferentes puntos de vista desde los cuaies este hecho puede ser abordado. 
Un primer elemento es la lengua legitima que no esti tomada como codigo, sino, se@n la 
vision de Bajtin, como dengua nacionabl? Otros conceptos fundamentales son el topico y 
la gnoseologia El topico es "el conjunto de los &gares» (topoi) O presupuestos 
irreductibles de Io verosimil social", "todos los presupuestos-colectivos de Los discursos 
argumentativos y narratives" (377). Forma parte del topico la dom, O o'pre-constmcciones 
argumentativas casi universales que formaa el repertorio de 10 probable" (377). Como Io 

explica Angenot, si todo acto de conocimieato es también acto de discuno, es necesario 
avanzar mis da de un repertorio topico para abordar la gnoseologia O "conjunto de reglas 
tùndamentales que hacen a la hc ion  cognitiva de los discursos, que modelan los discursos 
como funciones cognïtivas" (377). La gnoseologia corresponde a las maneras en las que el 
mundo puede ser escpematizado utiiizando la lengua como soporte y que constituyen la 
precondicion de los juicios. Angenot destaca que esta gnoseologia, que es un hecho de 

discurso indisociable del topico, corresponde a lo que se ha denominado a veces 
"estructuras mentalu" de una determinada época, O "pensamientos" en expresiones taies 
como "pensamiento salvaje, p e d e n t o  animïsta, pensarniento mitico-analogico ..." (377). 

La configuracion de los discursos sociales esti marcada por la presencia de los 
fetiches y de los tabues. La Patria, el Ejército, la Ciencia esth, segh  Angenot, del lado de 
los fetiches; el sexo, la locura, la perversion es th  del Iado de los tabues. Como Io ùidica 

con acierto el autor, es importante su tratamiento puesto que los mismos no solo estan 
"representados en el discurso sociai sino que son producidos por éste" (378). Sera 

---- 

l%esarroüaré con mayor p&on este concept~ cuando w r&era a la teoria de B a r n  



interesante notar en mi analisis que tanto en la ficci6n argentins como en la quebequense la 
identidad se presenta a veces como uilz construccion fetichistica de este tipo. 

Otro componente del hecho hegemonico es el egocentrismo/etnocentnsmo. Escnbe 
Angenot al respecto: "La hegemonia puede ser abordada tambien como una norrna 
pragmatica, que define ea su centro a un enunciador legitimo que se arroga el derecho de 
hablar a proposito de "otros", asi determinados con respecto a é1 [...] en plena complicidad 
con el juego de las termiticas dominantes" (378). En los géneros camhicos del discurso 
social, el enunciador legitimo se dirige también a un lector implicite legitimo, y, como dice 

Angenot, "no hay mejor medio de legitimarlo que dale el aderecho de miram a quienes no 
tienen derecho de palabra pero a proposito de quienes el enunciador habla: los Locos, 10s 
criminales los ninos, las mujeres, las plebes campesinas y obreras, los salvajes y primitivos" 
(378). Desde el punto de vista de esta pragmatica "se puede notar como la hegemonia 

ofrece a la vez un discurso universai, de ornni re scibiii, y ma docucion distintiva, 

identitaria, selectiva, que produce Los medios de la discriminacion, de la legitimidad y de  la 
ilegitimidad" (3 78). 

Otro aspect0 para destacar con respecto a la hegemonia es que de la rnultitud de 

discursos autorizados surge una vision de mundo que se maninesta en todos los discursos, 

tanto en el discurso periodistico como en el de las artes, la fdosofia O el saber. Angenot se 

refiere asimismo en su articulo a i  pathos dominante en los discursos de una época y opina 
que el gran efecto patetico del discurso fiancés de fin de siglo es la angustia. Intento yo 

también en mi andisis determinar el pathos que domina en los discursos recientes de ficcion 
que re-escriben la historia en las dos culturas de las que me ocupo. 

En la segunda parte del articulo, Angenot trata las fiinciones del disnirso social. 
Desarrolia en este apartado conceptos pertinentes para mi analisis. En efecto, escribe el 
critico: "El discurso social tiene el <unonopolio de la representacion de la realidab 

(Fossaert, 1983, 336), esta representacion de la realidad que contribuye en gran parte a 
hucer la realidad. ..y la historia" (3 8 l), y agrega enseguida: "El discurso social es también el 
lugar donde se consema la mernoria, es en grau parte esa memoria misma que denominamos 
cultura. «Mernoria » - hay que desconi5ar de toda analogia con el psiquisrno humano: los 

discursos conmemoran (lo mismo qye las idgenes, los documentos), pero esa «mernoria» 
seleaiva e inerte es solo el equivaiente de un inmenso y fatal olvido" (382). De estas 

palabras se puede inferir que la fùncion del discurso social es también bloquear 10 indecible. 



Se ha destacado hasta aqui la fùncion ontica de los disatrsos sociales, es decïr su 
poder de representar y de identificar. Pero los misrnos tienen tambien ma fiincion 

axiol6gica, la de valorizar y legitirnar, de all i  allige su poder y el control que ejercen los 
discursos del saber y de la autoridad. Finalmente, puesto que generan las grandes 

~ideologiam, los discursos sociales tienen asimismo una funcion pragdtica, la de sugerir, 
hacer actuar. En efecto, segiin Angenot, las ideologias no proporcionan solamente 

«representaciones», sino tambien indicaciones de practicas y comportamientos. 

Finalmente, en la unidad relativa de su hegemonia, el discurso social encierra un 
priocipio de cornunion (Fossaert) y de «commiialidach (385). Frente a la vida civil, la 
economia, las instituciones que dividen y aislan, el discurso social "re-presenta Ia sociedad 

como unidad, como convivzbm d6xic0, y hasta los e&entamientos y las disensiones 
contribuyen a elio" (3 85). Marc Aagenot termina el articulo afhnando Io que considero, 
segin 10 ya expresado, las premisas de mi estudio: "No se puede disociar lo que se dice, de 

la rnanera en que se 10 dice, el lugar donde se 10 dice, los diversosfines a los que sirve, los 

piblicos a los que se dirige" (387). 

Después de haber intentado pcecisar los contenidos fundamentales del concepto de 

discurso social que utilizaré en mi explicacion de las obras, quisiera resumir la teona de la 
dialogizacibn y el plurilingüismo de Bajtin cuya aplicacion también he encontrado apropiada 

a la naturaleza de los textos de ficcion que integran el corpus. 

2. La dialogizacih y el plurüingüismo de Mijaii Bajtin 

Las teorias de Bajtin constituyen en realidad el comienzo de la reflexion sistematica 
sobre intertextualidad en nuestro siglo. En efecto, aunque el término " intertextualidad" fue 
introducido por Kristeva en 1966 - precisamente en un articulo sobre el critico rus0 -, el 

origen del concepto se encuentra en las teorias de Mijaü Bajtui. Si bien Bajth comenzo a 
publicar en 1919, debido en paxte a las dificultades de publication en la URSS, pero tambien 
a la tardia aceptacion de los aportes de los formalistas rusos en el pensamiento occidentai, 

fie necesario esperar casi cuarenta ailos para que la lingüistica y la teona literaria de 

Occidente compartieran la preocupacion de Bajtin por aprehender la lïterariedad teniendo en 
cuenta el contexto de enunciacion, O, como 10 explica Todorov en su libro sobre Bajtin de 
1981, a "captar el lenguaje no solamente en las formas producidas sino en las h e m  
productorastl (3 6). Dos conceptos fundamentales de Bajtui me interesan sobre todo en este 



estudio. Primero, su teoria dialogica del lenguaje y, segundo, los dos polos de 10 literario: el 
rnonol6gico y el dialogico. 

Con respecto a su teoria del lenguaje, Bajtin no la formula con prescindencia de los 
estudios ünguisticos del momento; por el contrario, en mi opinion, la constmye en un intento 
de superar las Limitaciones de la dicotom'a saussureana Imgue-paroie- Dice al respecto: 

La filosofia del lenguaje, la lingiii'stica y la estilistica, postulan una 
relation simple y esponthea del loaitor con 'su propio lenguaje', solo y 
unico, y una realizacion de ese lenguaje en la enunciacion monologica de 
un individuo. No conocen, en realÏdad, mis que dos polos de la vida del 
lenguaje, entre los cuales se clasScan todos los fenomenos hgüisticos y 
estdisticos que les son accesibles: el sistemu del lenguoe unico y el 
indfvihuo que utilisa ese lenguaje- (Esthétique, 94) 

Bajtin, a diferencia de Saussure, carga de historicidad este "sistema de lenguaje 
unico", concibiendolo como la expresion teorica de los procesos de unificacion y de 
centralkacion lingtiidca; es decir, como la expresion de las fierras centripetas del lenguaje, 
que se opone al pluniingüismo y 10 trasciende para garantkir la comprension mutua, pero 
que es, al mismo tiempo, algo "reai", un sistema de normas concretas. 

La categoria del lenguaje iinico de Bajtin no se define como sistema de simbolos 
linguisticos que asegura un mriiimo de comprension ep- la comunicacion corriente. Bajtin no 
entiende al lenguaje como un sistema de categorias abstractas, sino como un lenguaje 
"saturado ideologicamente", como ma concepcion del mundo, como m a  opinion que 
garantiza un mkxinro de comprension mutua en todas las esferas de la vida ideologica 

En este contexte, la discusion acerca de la dialogkacion intema del discurso 
comprende, por un lado, el tema de la presencia del discurso del otro en el objeto mismo, ya 
que Bajtin no Cree en la ingenua posibilidad de que ei discurso pueda encontrar un objeto 
neutro: el objeto esta siempre penetrado por las palabras de1 otro; en lugar de la plenitud del 
objet9 se encuentra siempre una multitud de caminos trazados en é1 por la conciencia social. 
Por otra parte, la dialoghacion implica también el hecho de que el discurso esta estmcturado 
hacia UM respuesta y no puede evitar escapar a la inmiencia profunda de este discurso- 

réplica previsto. 



Con referencia a lcs dos polos de Io literario - el monologismo y el dialogismo -, 
Bajtin opina que si bien la unidad hguistica es solo una ilusion, los escritores pueden 
eliminar artificialmente los elementos diaiogicos, surgiendo asi el discurso monol6gico O 

poesia. Diversos factores han contribuido, se* el critico, a imponer el monologismo: el 
pensamiento aristotélico y el cartesiano, las premisas crïstianas medievales y, ya en nuestro 
siglo, la lingûistica saussuream Por otra parte, en ciertos momentos historicos, los 
escntores han intensifkado la heterogiosia del lenguaje elabor&ndola artisticamente. De 

estas practicas surgi0 la novela dialogka, resultado de la acci~n de fùerzas populares, 
revolucionarias, iconoclastas. Para Bajtin, la novela es el unico género literario que permite 
escuchar las voces que luchan contra el monologismo del ciiswso oficid, ya que la 

singularidad fiindamental de la estetica de  la novela se expresa, precisamente, en ia 
diversidad social de los lenguajes que la constituyen: 

La novela es la diversidad sociai de Lenguajes, a veces de Lenguas y de 
voces individuales, diversidad literaria o r g e d a .  Sus postulados 
indispensables exigen que la lengua nacional se estratifique en dialectes 
sociales, en modos de expresion de grupos, en jergas profesionales, 
lenguajes de los generos, habla de las generaciones, de las edades, de las 
escuelas, de las autoridades, circulos y modas pasajeras, en lenguajes de 
los dias (iicluso de las horas), sociales, politicos (cada dia posee su divisa, 
su vocabulario, sus acentos); cada lenguaje se estratifica interiormente en 
todo moment0 de su existencia historica (&thétique, 88-89) 

El lenguaje no es, entonces, un sistema abstracto de formas normativas, sho una 
opinion multilingüe acerca del mundo, y, en el lenguaje literario, la diversidad intencional de 
los discursos se transforma en diversidad de lenguajes. No se trata de un lenguaje sino de un 
diilogo de lenguajes. El prosista20 no purifica sus discursos de las intenciones y tonalidades 
del otro, no mata en ellos los embriones del pluriliogüismo sociai, sino F e  dispone todos 
estos discursos, todas estas formas, a diferentes distancias del eje semt ico  iiltimo de su 
obra, del centro de sus intenciones personales. Los conceptos de "dialogismo" y "polifonia" 
deben ser entendidos, entonces, a partir de esta perspectiva 

Bajtin considera a Dostoievsky como el autor de la primera novela "propiamente" 

polifonica, puesto que, conforme a su punta de vista, primero. Dostoievsb no conoce 

2C%Ie utiluado en varias ocasio~~cs, t r a d u c i d  a Ba- el término "pmsistaN como SinOnimo de 
"noveiïsta". Es importante destacar a este respect0 quc cuando el critic0 niso habla de "poesia" y "novelan 
como los polos coffcspondicntes al monologismo y al dialogismo, sus categorias no conesponden a las 
categorias tradicionales, ya qpe, por ejemplo, incluye la Wca de Heine en la categoria dlalogica y la prosa 
de Toistoi en la monolOgica. 



"ideas en si" al estilo de Platon, para é1 no d e n  ideas, pensamientos, postulados que no 
pertenezcan a nadie, que sean "ides en si" (Probientas, 53); segundo, los persomjes de 
Dostoievsky, "ses héros-idéologues", no reflejan las ideas del autor, sino las suyas propias, 
10 que equivale a decir que DostoievsLy representa en sus obras "la interaccih de las 
conciencias en la esfera de las ideas" (ProbIemas, 53); y, tercero, a su vez, "cada vivencia, 
cada pensamiento del heroe son internamente dialogicos, polérnicamente matirados, 
resistentes O, ai contrario, abiertos a la inmiencia ajeoa" (ProbIemus, 53). P x  estas razones 
fiiodamentales que he esbozado, Dostoievsky puede ser reconocido, segiin Bajtin, como el 
"fundador de una auténtica p~lifonia'~ (ProMemas, 57). 

La poética de Dostoievsky es, sin embargo, Ia culrninaci6n de ma larga tradition 
literaria occidental que, en opinion de Bajtin, comienza con Los géneros comico-sérieux de !a 
Antigüedad, mis precisamente, en los dialogos socraticos y la satira menipea Estos 

géneros surgen de 10 que el autor denornina una vision camavalesca del mundo que se 
opone a la vision monolitica de la representacion caractenstica del discurso épico oficial. 

Dice Bajtin acerca de estos géneros: "Lo que los caracteriza es la multiplicidad de sus tonos 

en el relato, la mezcla de 10 sublime y de lo vulgar, de 10 serio y de 10 cornico; utiluan 
abundantemente los géneros cintercalares~, manuscritos encontrados, dialogos relatados, 

parodias de géneros elevados, citas carkaturizadas, etc" (Poétique, 153). En 10 referente 
especifïcatnente al dialogo socratico, éste no solo introduce el método dialogico para 
descubrir una verdad que se opone a "la verdad hecha" del monologismo, sino que al 

hacerlo inaugura el ciclo de transformaciones de la representacion iiteraria 

El Renacimiento es otro moment0 bistonco importante para el desarrollo del 

discurso novetistico. Dice el critico niso al respecto: 

Durante el Renacimiento esta ridiculizacion mutua [de sus peculiaridades 
diaiectales] por parte de diferentes gmpos populares adquirio una 
signification nueva y fundamental - teniendo lugar, como efectivamente 
10 hizo, a la lu2 de una interanimacion mis generai de lenguajes, y mando 
una n o m  nacionai general para el lenguaje del pais estaba en proceso de 
creacion Las imhgenes parMcas de los didectos empezaron a recibir 
una formulacion artistica mis profimda, empesaron a penetrar la lïteratura 
de mayor prestigio. (Diaiogrc Imagtimtton, 82) 

y agrega: "La risa y la poliglosia habian abierto el carnino ai discurso novelistico moderno" 

(Diulogic Irnagr*llQfillQfion, 82). 



Parc' Bajtin, el Renacimiento es también importante poque, con el @otex. marca 
un desplazamiento en 10 concemiente al objeto de la carnavakacion, que no es ya el 
carnaval propiamente dicho sino la literatura carnavaiizada Con el Qzi~ofe, que no parodia 
un texto sino todo un género, la novela se convierte en su propia &ente de tradition y, por 
lo tanto, en O bjeto de m'tica 

Como sintesis de esta breve exposition, quisiera destacar que, en el rnarco de la 
teoria de Bajth, el término "dialogismo" esta referido a dos conceptos fundamentales. Por 
una parte, tiene que ver con la eleccion de una estética, por otra, se debe tener en aienta que 
el dialogismo es también una propiedad dei lenguaje humano. Es deck que aun dentro del 

phno puramente textuai, todo enunciado es necesariamente dialogico, puesto que no solo 
esta estructurado hacia una respuesta, sino que ninguna palabra se presenta al escritor en un 
estado de virginidad iinguistica, por el contrario, el discurso del otro eaa siempre presente 
en el objeto. Esta afkmcion apunta directamente al tema especifico de la intertexnialidad, 
y que como lo ha seüaiado Todorov, no hay para Bajtin ningiin enunciado que no tenga una 
dimension dialogica, en consecuencia: "la unifa diferencia que se podria establecer, a este 
respecta, no es una diferencia entre Los discursos que poseen la dimension intertextual y los 
que no la poseen, sino entre los dos roies, uno nierte y otro débil, que La intertextualidad 
esta liamada a jugar" (99). Marc Angenot ha expresado estos misrnos conceptos diciendo 
que el dialogismo y sus modalidades pertenecen tanto a la axiomatica del lenguaje como a la 
elecci6n de una estética ("LI " intertextualité" : enquête", L23)? 

'Bajth considera el mijote como obra renacentista- 
228ajlin fue el p-O no d o  en llamar la atencion aœrca de las dimensiones dialogicas del lenguaje y de 
la literatuia, sino en a n a h i a s  en profundidad y proponer también categorias tebricas para un esnidio del 
discwso Iiterario como f e n b n o  socid En Proidemas de Ia Poéh'ca de DosroievsQ, por ejemplo, Bajtin 
enumera los siguientes tips de relaciones dialogicas posiiles en un texto: las relaciones entre dos 
enunciados (relativamente completos); las relacioaes en el interior de un mïsmo enunciado (si dos voces se 
confrontan); las relaciones enm los estilos de lengua (social, dialecîai, profesionai, etc-), en tanto &os son 
perci'bidos como posturas hterpretativas, como ideologias linguisticas; las telaciones entre nosotros y 
nuestro enunciad0 (si hay distandamiiento); y, por iiltimo, hs reiaciones enne ias imigenes que brindan las 
otras artes. En su Iiiro sobre Bajtin, Todorov esquemath esbs categorias clasinando el discurso 
representado en monofOnico (estilo directo) y difonico. Este u1timo puede ser pasivo O activa, y, a suvez, el 
pasivo, qut es el discnrso en el qne el autor utiIiza el discurso de otro para expresar sus propias 
orientaciones, comprendc la estilizacion y la parodia- La parodia se disbingue de la estilizacion poque en 
aquéiia la interpretacion dei autor conîradice el punto de vista del otro- Ba- incluye el pastiche dentro de 
la parodia, denominando10 "parodia de estilon. En el discurso activa, en cambio, la paiabra del otro 
perxnanecc filera del discnrso del aiaor- El discurso activo comprende la polimica abierta, en la que el 
discurso del aiitor tiene por objeto reflltar la paiabra del otro, y Ia polémica encubierta, donde el 
e h t a m i e n t o  de los dos discurs~~ se rcaüza a nive1 de un tercer objeto, Esthdh'que et théorie dtr roman 
propone variantes cn las tategorias que cxprcsan la doble conciencia Iingiiistica de la nweia, y las 
profimdh Los principaies tlpos de estas unidade compositionales y estilisticas son los siguientes: 
1) La narracion dittcta, literaria, en sus Vanantes multifotmes, 
2) La estilizacion de las diversas formas de la nanacion oral tradicional, O discurso directo. 



Consideremos a continuacion otras aprolcimaciones a la teoria intertextual. 

3. La intertextualidad 

Si bien las practicas intertextuales son tan antiguas como la produccion texniai 

misma y, en el marco de la tradition de Occidente, las reflexïones sobre este fenbmeno 
pueden remontarse a los @egos, las teorias intertextuales como tales pertenecen al  siglo 
Ja 

Hablar de intertextualidad es referirse a la presencia de textos de un autor en la obra 
de otro. El término "intertexaialidad" fie introducido en el campo de la teoria Literaria por 

Julia Kristeva en su artido de 1966, "Le mot, le dialogue et le roman", que integro 
posteriormente SéméiÔtik& Recherches pour une sémanafyse. La teoria de la 

intertextualidad sostiene que un texto no existe como unidad autosuficiente, es decir, como 
sistema cerrado. En ma primera acepcion, esto equivale a a h a r  que la intertextualidad es 
inherente ai proceso semiotico, que constiîuye un nindamento de la textuaiidad. Como 10 
subraya Kristeva: "Todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorcion 

y transfomacion de otro texta" (SéméiôtiE. 146). Pero la intertextualidad es también 
condicion de la produccion y de la "legibilidad literaria", ya qye como dice Laurent Jemy 
"solo es posible captar el sentido de la estnictura de una obra Literarïa en relacion a los 
architextes, e h  misrnos abstracciones de laïgas series de textos de los cuales son en cierta 
forma la invariante" ("La stratégie de la forme", 257). 

En una segunda acepcion XII& restriogida, la intertextualidad es el "trabajo de 
transformacion y de asimiiacion de varios textos operado por un texto centrabador que 
guarda el liderazgo del sentido"(Jenny, "La stratégie de la forme", 262) y constituye también 
un fenomeno transhistorico que se remonta a los griegosm, pasando por Joyce, 
Lautréamont, Cemantes y Rabelais, para no nombrar sino algunos ejemplos paradigrnaticos 

3) La estiluacion de las difintes formas de ta oanacion escrita, semi-literaria y corriente: cartas, diarios 
intimos, etc. 
1) Diversas formas literarias, pero que no ratelan wte literorio, del discurso del autor esritos morales, 
nlos6fiws, digresiones UUditas, declamaciones retonca~, desctipcionts etnograficas, actas e informes, y 
otras. 
5 )  LC3 dkcmsos de los pemnajes, estilisticamente indnridualizados. 
2 3 ~  conocimientos literarios e s t h  limitados a la literatura de Occidente, & alii esta expresion de cuiio tan 
"modemo" en su é n f d  en ma historia literaria con sentido unîtarïo. 



de autores que escrïbieron sus obras en base a una transformacion premeditada de 

enunciados textuales anteriores- 

Surgen asi dos tipos de intertextualidad, una "intertextualidad débii", que es 
condicion de toda textualidad y de toda Literatura, y "una intertextualidad tùerte" O estetica 
intertexhial, que corresponde a una eleccion estetica, a una utilkacion premeditada de 

determinadas estrategias de es~ritura2~- Aigunos momentos de la historia de la cuitura 

favorecieron la emergencia de esta estética intertextual: el Renacimiento, por ejernplo, y sin 
duda la posmodemidad actud. En efecto, como seaala Linda Hutcheon, debido en parte a 

la vaiorizacion del sentido histosico ef-ada por Eliot y, por otra parte, al énfasis 
estnrcturalista en el texto, las dtimac décadas han dado testimonio de un interés creciente 
por la apropiacion textual (A nieory of Par+, 4). Como consecuencia de esta actitud, el 
acento romantico en la originalidad, la individualidad y el genio creador, irnpücito todavia en 
parte de la produccion de la modemidad, ha cedido lugar a und postura que favorece, en 
caubio, la concepcion del escritor como artifice V466ro) que se apropia de voces y textos 
de distinta procedencia y los rehcionaiiza conforme a sus propios objetivos. Es decir que 
si bien la intertextualidad constituye la especificidad del género narrative como tai, a partir 
de los setenta, las practicas intertexhiaies se exacerban, dando surgimiento a una foma 
particular de representacion del mundo, a un tipo de construccion formai y tematica de los 

textos, a una manera de incorporacion del pasado; en remen, a una forma de produccion 
que pareceria apoyar el analisis de Foucault en el sentido de que el coacepto de artista O 

autor como creador original de sentido constifuye solo un momento priviiegiado de la 

individuaiizacion de la historia del arte (Lnrnpuge, Couier-Memory, Practice, 1 15). 

Dije que la teona de la intertextualidad sostiene que un texto no existe como unidad 
autosuficiente. Esto ocurre debido a dos razones fundamentaies que se relacionan a los 
polos de la enunciacion: el escritor y el lector. Primero, porgue el escritor escnbe desde su 

experiencia con los textos que constituyen su bagaje cultural. En este sentido, como ya 
exprese, la presencia de otros textos en su obra puede ser el n d t a d o  de una actividad 

inconsciente, O bien puede tratarse de una utilizacion perfectamente premeditada. En 
palabras de Graciela Reyes: 

24Aunque considem que esta distincion es esenciai para todD estudio intertextuai, y es aceptada pot la 
mayoda de los eqwmkm . en este campo - si bien con variaciones en las denominaciones y alcances- 
estoy de acuerdo con le-, quien opina cpe es a v- dificil detcrminar si, desde el polo de la produccion, 
se trata de una intertexruakhi implicita O expiicita, s i  el fen6meno Uuerrexhial c'ienva del nso del codigo O 

de una priiciïca intencional (Ta stratégie", 258). 



[...] escribir iiteratw es citar lenguaje y también citar Ienguaje ya citado: 
otros textos literarios. En la Literatura se expone y analiza el proceso de 
intertexnialidad. La incorporacion de otros textos literarios en el texto 
presente puede aparecer como no premeditada, O mostrar diversas 
premeditaciones: plagio, homenaje, parodia, Satira. Hay en la literatura 10 
que Genette Uama "transfiision perpetua" de textos (1982:453). 
(Polifoh textual, 46-47) 

El texto no puede comtituir un sistema autosuficiente, en segundo lugar, porque el 
lector también se aproxha al texto desde sus lecturas de otros textos. De esta forma, si 

bien algunas aiusiones del escritor carecerin de sentido para determinados lectores, no es 
menos cierto que habra otros a quienes su bagaje personal les permitlla enriquecer el texto 
de un autor con nuevas asociacioaes- Postuio, entonces, junto a Michael Worton y Judith 

Stiii, dos ejes de la intertextualidad: el acceso a Los textos a través de los autores (que son 

antes que nada tectores) y el acceso a los textos a través de los lectores (CO-productores) 

(2)- 

Una presentacih de las principales teonas intertextuales del siglo XX deberia 

partir de Bajth y de Barthes y no podria excluk las figuras de Esteva, Riffaterre, Iemy, 
Genette y Hutcheon Ya que la intertextualidad es solo uno de los procedimientos que 
utilizo en mi aproxhacion sociocritica, me limitaré a definir los conceptos esenciales de 

Jemy y de Genette y a precisar el contenido que Hutcheon le otorga al termino parodia. 

Dürante el analisis de las obras d e m e  los conceptos tomados de otras teorias cuando fuera 
necesario. 

Laurent Jenny 

Mi exposition de la teoria de Ienny esta basada exclusivamente en "La stratégie de 

la forme" porqye opino que se trata del trabajo donde el autor explica con mayor amplitud 
su punto de vista con respect0 a la intertextualidad. El articulo esta dividido en cuatro 

partes. La primera es una introduction al tema en la que presenta el estado actual de la 
problematica y define su posicion La segunda parte esta destinada al tratamiento de la 

intertexhialidad con referencia a los posibles marcos ~mativos, es de& las caracteristicas 



del texto centralizador que asimila los intertextos*, como asi tambien los posibles efectos 
de la presencia de los intertextos en el misrno. La tercera parte esta referida ai trabajo 

intertextual propiamente dicho. Trata los aspectos de la verbalizacion, la Linearizacion y el 
montaje, como asi tarnbién las figuras de la intertextualidad. La UItima parte esta dedicada a 
las ideologias intertextuales- 

Se@ Jemy toda obra iiteraia entra en una relacion de realizacion, transformacion 
O tramgresion con respect0 a los grandes arqyetipos, y es precisamente esta relacion la <lue 
nos permite captar el sentido y la estructura de la obra Aun en el caso de obras que no 

tienen rasgos cornues con los géneros existent es, "lejos de negar su sensibilidad para con el 

contexto cultural, la manifiestan a través de esta aegacion misma" (Ta stratégie", 257). Se 

trata hasta aqui de la intertextualidad impficita que condiciona el uso del c6digo y que es 
condicion misma de la legibilidad literaria Pero ocurre que la intertextuaiidad puede esta 
también "explicitamente presente a nive1 del contenido formal de la obra Es el caso de 

todos los textos que dejan traslucir su relacion con otros textos: imitaciones, parodias, citas, 
montaje, plagio, etc." ("La stratégie", 257). Surge asi una poética intertextual, aunque, 

como Lo indica lenny, es a veces dificil determinar si, desde el polo de la produccion, se 
trata de una intertextualidad impücita O explicita, si el fenorneno intertextual deriva del uso 
del c6digo O de una practica inten~ional2~- Por otra parte, nos recuerda el autor, hay que 
tener en cuenta la sensibilidad de los lectores hacia la practica misma. Como puede verse, 

nos encontramos en el punto de partida de este apartado: la intertextuaiidad como 
axiomatica del lenguaje y condicion hherente a la titerahrra, por un lado, y la priictica 
intencionai O estética intertextuai, por otro; y, en segundo lugar, los dos polos de la 
intertextualidad: escritor y lector. 

En una aproxhmcioo historica a la intertextualidad explicita, Jemy distingue una 
tradici~n que va desde Petronio a Joyce, pasando por Rabelais, Cervantes y Lautréamont. 
En su siguiente consideracion de la dave para explicar el hecho intertextuai,  MY maka la 
postura de Bloom, que pone el énfasis en el mjeto creador, y la de McLuhan, para quien la 
explkacion esta en la evolucion de los medios de comunicacion masiva Las carencias que 
percibe en la teoria de este uItimo son, por un lado, vaciar la intertextualidad de contenido 

2 S ~ e b o  aclarar puc el tCmiino *intu<odoW esta dihado en mi trabajo con el contenido que le da Rinaterre 
en "La trace de I'intertexW, Para Jenny, cl n i n ~ "  es el texto antraIizador que guarda el sentido, el 
texto de Uegada, "el terdo que absorbe una multipiicidad de tedos manteniindose Çentrado por un sentido" 
(267). Para referirst al intertexto âe Rdhtene Je- utiliza generalmente la cxpcesion texto "citadoW. 
2 6 ~  miSmos conceptos son aplicables, sin cMa, a la intertextualidad aleatoria y a la intextextualidad 
obligatoria de Matene- 



' 

ideologico, y, por otro, ohridar "10 gue constituye la esencia misma de la intertextuaiidad 

para el poéticien: el trabajo de asimilacion y de traosformaci6n que caracteriza todo proceso 
interte~tual'~ (259-260). Y agrega Jenny: "Las obras iiterarias no son nunca simples 
«memoriam, ellas re-escniien sus mernorias, <Unfluencian a sus prewsorem, como 10 diria 
Borges. La mirada intertextual es entonces una mirada critica y esto es Io que la define" 
("La stratégie", 260). A estos intentos de explicar la intertextualidad en referencia a n i s  

condiciones psicol6gicas O sociologicas de produccion, Jenny agrega ma perspectka 
formal, inmanente a las formas. Se& este punto de vista, habria tipos de formas que 
suscitan la intertextualidad, formas, sobre todo, que explicitan su codigo. En palabras de 

En esta primera parte de su articuLo Jemy delimita con precision 10 que entiende por 
intertextualidad. Frente ai pemamiento de Usteva, que define la intertextualidad en 

oposicion al estudio de las kentes, el critico aorteamericano cree que la intertextualidad en 
el sentido estricto del término tiene relaciones con la critica "de las &entes"- Sin embargo, 
para Jemy, "la intertextualidad no designa una adicion confbsa y mistenosa de hfhencias, 
sino el trabajo de transformacion y de asimilacion de varios textos operado por un texto 
centrai que guarda el l i & r . o  del sentido" ("La stratégie", 262).  MY propone hablar de 
intertextualidad "solamente cuaado estamos en condiciones de descubrïr en un texto 
elementos estructurados antenomente a é1, mis aila del lexema, se entiende, pero sin 
importar sus niveles de estnictwacion" ("La stratégie", 262). Esta definicion le permite a 
Jenny incluir dentro de las relaciones intertextuales las que se pueden establecer entre un 
texto concret0 y un género ("La stratégie", 262). Me interesa retener este punto de vista, ya 
que Respiracion ~~tlpcid tiene como intertexto la presencia de la novela policial 
anglosajona 

Jemy termina esta primera parte con una refiexi6n acerca de las derivaciones de la 
estética intertextual en el hb i to  de la lectura, que me parece especialmente interesante 
porque reafirma los conceptos que desamollé en la introduction a la teoria sociocritica 
S e m  el autor, la intertextuaiidad introduce "un nuevo modo de lectura que hace e~taiiar la 
linearidad del t a o "  . Dice Jemy ai respecta: 

No importa niéles sean los textos asirnilados, el estatuto del discurso 
interterdual es asi comparable al de una super-palabra puesto que los 
elementos co&tBros ya w son palabras, sino Io ya hablado, 10 ya 
escrito, hgmentos textuales. La textualidad habla UM lengua cuyo 
vocabulario es la suma de los textos existentes. Se opera asi una especie 



de ruptura en el nive1 de la palabra, la promocion a un discurso de una 
h e m  infinitamente superior a la del discurso monologico corriente. La 
alusion basta para introducir en el texto centralizador un sentido, ma 
representacion, una historia, un conjuno ideol6gico sin que tengamos 
necesidad de bablar de ellos. EL texto-origen esta di, virtuaimente 
presente, portador de todo su sentido, sin que tengamos necesidad de 
enuncido- (266) 

ienny aclara <lue si bien esto confiere ai intertexton una riquesa excepcional, el texto 
"citado" debe aceptar ni nuevo estanito. al entrar en el texto centralizador adquiere caracter 
transitive; ya no habla, es hablado; ya no denota sino <lue connota. Es interesante notar 

gue, inmediatamente, Jemy comge esta postura otorgando al texto citado un caracter 
intennedio entre la denotacion y la connotacion, entre la intransitividad y la transitivïdad, y 

un valor de signincado y significante "à part entière'' (267). "Toda la lectura intertextual 
cabe en este movimiento" (267), se* Jenny. 

En la segunda parte del articuio, como ya anticipé, J e ~ y  se refiere a los problemas 
del marco narrativo. Trata especincamente las formas en <lue historicamente los textos 
citados han ingresado al texto centraiizador sin que éste estaiie como totalidad estructurada* 
Jemy distingue cuatro posibilidades. La primera es el anagrama, la solucion mis Whiosa, 
pero la menos practicable. Luego anaiiza los casos en que el texto citado se htegra dentro 
de un marco narrativo tradiciod, llegando a la conclusion de que "la intertexhialidad se 
inserta perfectamente en un marco narrativo tradicional y ademiis puede adaptarse 
perfectamente sin aiteraciones a las transformaciones modernas del marco narrativo, a su 
de-constniccion" (269). Como ejemplo de esta capacidad de adaptabilidad a los 
recperimientos de las traLISformaciones modemas del marco narrativo, Jemy menciona las 
modalidades de insertion de los textos citados en L a  BafaiZZe de Pharsale de Claude Simon 

y en el Lnysses de Joyce. La tercera categoria la constituyen los casos en que, como en 
muchos textos surrealistas, la intertextualidad es utilizada como "m@uina de guerra que 
permite la desorganitacion del orden del relato y descomposicion del realismo" (269). A 

pesa de que en esta categoria la estruchira narrativa es débii, la cohesion del texto no 
desaparece, siendo las isotopias, es decir las redes seahticas, Ias encargadas de aportar la 
unidad al texto centdiador aiya integaidad se ve amenazada por la rnultiplicidad de 

escrituras que 10 constituyen. Fiaalmente, Jenny analïza Los casos extremos de textos 

27Recordemos <lac para Ienny d mtamdo a cl texto que guarâa el liderazgo del sentido, el te- de 
iiegaQ En mi analisis &O "intertcrcto" con el sigoificado que le otorga RüEateme, para retèrirme al texto 
que se incorpora a la obra objet0 de amWh (*La aact de l'intcrtexten). 



vanguardistas del siglo IOC, desde Finnega Wake de Joyce a los cut-zqs de WiIliam 
Burroughs, en los que se produce una verdadera desintegracion de la narracion. Si bien 

"aqyi y alla se constituyen dgunas isotopias vagas, debidas al hecho de que el montaje 
utilua elernentos redundantes o vinculados" (271), en los textos pertenecientes a esta 
categoria el lector llega a preguntarse si "no es nnalmente la materialidad de la pagina 10 que 

constituye el texto, si el texto escrito no esta condenado a la textualidad" (271). 

La tercera parte del articula de  MY es la mis importante a los efectos del analisis. 
EL autor se refiere aqui al trabajo intertextual propiamente dicho. El primer punto que trata 

es el tipo de relaaon <lue establecm los textos asimilados con respect0 al texto 

centdzador. "El discufso critico contemporineo, con lenguajes e ideologias subyacentes 

muy diversas, parece estar de acuerdo en ver en estas relaciones de texto con texto 

relaciones de transfortnacion" dice J e ~ y ,  y agrega que "en este sentido la referencia a la 
gramatica generativa es general" (271). Jenny explica a continuacion que todo enunciado 

que interviene en un proceso intertexhial sufke tres tipos de tratamientos que tienen por 
proposito asegurar su insertion en un nuevo conjunto textual. Los dos primeros responden 
a la naturdeza misma del lenguaje: el primer0 es la verbalzacion, en el caso de los textos 
no hgüisticos, y el segundo la linernizc~cion~ El tercer tratamiento tiene que ver con el 
montuje, la annonizacion intertextuai que debe efèauarse no solo a nive1 de la forma de la 
expresion, sino que debe unificar forma y sustancia del contenido (273). EL montaje, segin 
Jenny esta fundado en tres tipos de isotopias. La primera es la isotopkz rnetonunica, que 

tiene lugar cuando "un fiagmento textual es utilizado, traido, porque permite seguir con una 

precision a veces de «primera mano» el hi10 de la narracion" (274); la segunda es la isotopia 

metgofica, que ocurre aiando "un fiagmento textual es utilizado en el contexto por 
analogia semhtica con é1" (274). Si la isotopia metaforka toma un sesgo rnetahgi~~stico 
estamos en presencia de la isotoph mefalingiktica, puesto que en este caso "las analogias 
son el fnito de una reflexion mis O menos consciente del autor sobre su propia produccion" 

(274). Finalmente, puede haber montajes no-isotOpicos, en donde los textos citados no 

tienen ninguna relation s e d t i c a  a priori con el contexto en el que se los inserta (275). 

Esto ocurre por ejemplo en los montajes en cut q- Como 10 puntualiza Jemy? esta no- 
isotopia del montaje no significa de ninguna mmera una no-isotopia del discurso. 

El cuarto punto <lue desarroila  MY en esta tercera parte es el de lasfiguras de fa 
intertextuaIiciclc' es decir las modificaciones <lue d e n  los fiagmentos insertados. Para 
clasi£icarlos, el autor se apoya en las figuras retoncas. Surgen asi la paranomasia, 

"alteracion que consiste en mantener la sonoridad, cambiando la grafia"; la elipsis, O 



"recuperacion tronchada de un texto O de un cachitert; la mpiz~caciOn, o "transfomianon 
de un texto original a través del desarroiio de sus Wtuahdades se&ticasW; la heérbole, O 

"transformacion de un texto mediante la superlathkacion de su calificaci6d8 y, fioalmente, 
la inwrsidn (277). Encontramos esta figura especialmente en la intertextualidad parodica 
Hay distintos tipos de inversion: 

- inversion de la situacion enunciativa: tiene lugar aiando cambia el sujeto O el 
alocutario de la enunciacion del reIato origim& 

- inversion de la calincacion: los actantes del relato citado son los mismos pero 
calificados de manera antitética; 

- inversion de la situacion drdtica: en este caso el esquema de la accion del relato 
citado se modinca por transformacion negativa O pasiva; 

- inversion de los valores simboiicos~ 
La uItima figura que trata Ienny es el cambio del nive1 de sentido. Esto ocurre cuaado "un 
esquema semaotico es retomado en el contexto de un nuevo nive1 de sentido" (278). 

En la uItima parte del articula, Jenny considera las ideologias intertextuales. El 
trabajo intertexhial ejerce siempre una fùncion critica, que se realiza desde una posicion 
ideologica. Esa cntica puede tomar distintas formas, desde el homenaje a la ridiculizacion, 
pero aun en este uItimo caso, implica normalmente al* tipo de reconocimiento obiïcuo al 
intertexto. Dice Ienny al respect0 : " Si la vanpardia intertextual es voluntariamente culta 
es porque es a la vez consciente del objeto sobre el gue trabaja y de los recuerdos culturales 
que Io asedian Su rol es re-enunciar de manera decisiva discursos culturales cuyo peso se 

ha vuelto tiranico" (279)28. La intertextualidad, para Jemy, tiene como funcion principal 
reactivar continuamente el sentido. Dentro de este rnarco teorico "el libro no es sino un 

sistema de variantes sin que podamos nunca Uegar a apoyarnos en una version auténtica de 
la historia narrada C o d t u i r  el acontecimiento es ywctaponer todas las formas posibles, 
exasperarse hasta el catalogo" (280). 

Como final de este apartado quiero citar unjuicio sintetizador de Jemy que jutgo de 

una total pertinencia para mi estudio: "La verdad iiteraria como la verdad bistonca solo 

28La mayoria de los tedricos actualcs coinciden ai afirmar qpe el trabajo intertextual, a través de la ata O la 
alusion a &ras del pasado, madiesta un. voluntad de Iikrtad, Rccordemas al tespecto la reflex& de 
Womn y Still a prop6sito de la fiinci611 dt la imitacion entre los latinos: "Desde Ciceritn a Qlnntniano el 
ejercicio estilistico dt la imitaci6n no es un fin en si mismo: sirvt  como aprcndizaje para la improvisacion, 
fàcilitando ana 1i'bcraciOn con rcspecto a una -6a excesiva de tos maestros dei pasado y ~icvclaado y 
actuabmdo «el principio intano de la pmlifd6wb que es el rasgo esencial dei lenguajen (7)- 



pueden constituirse en la multiplicidad de textos y de escrituras - en la intertexnialidad" 
(280)- 

Gérard Genette 

Genette se ha refend0 al fenomeno intertextual en mis de un trabajo y ha variado en 
ellos ni terminologia En esta brevisima presentacion me voy a basar exc1usivamente en 
Pa2irnpseste.q su obra sobre intertextualidad. Genette comienza por definir la 
transtextualidad de un texto como "todo 10 cpe 10 pone en relacion rnanîfïesta O secreta, con 
otros textos" (7). Enseguida el autor distingue cinco tipos de relaciones tramtextuales. La 
primera es la intertextualidad, que es "relacion de copresencia entre dos O mis textos" O 

"presencia efectiva de un texto en otro" (8). La citu (con corniilas, con O sin referencia 
precisa) es una de las modalidades mis  expücitas de la intertexnialidad. La otra es el 

plagio, que es un préstarno no declarado, pero siempre fiteral. Finalmente la menos 
explicita es la olusibn, un enunciado cuya plena comprension supone la percepcion de una 
relacion entre él y otro al qye envia necesariamente alguna de sus inne~ones. Genette 

utiiiza aqui "inflexion" con el signifïcado que materre le otorga al término "trace" en la 
expresion "la trace de l'iitertexte". 

El segundo tipo de relacion transtextual es la relacion del texto con su 
purafexto. El paratexto di: un texto esta constituido, conforme al punto de vista de 
Genette, por toda uaa serie de Miormacion brindada al lector por "el titulo, el subtitdo, los 
intertitufos; prefacios, posfacios, advertencias, prologos, etc.; notas marginales, 
uifrapaginales, terminales; epigrafes; ilustraciones; solicitud de publication, faja, 

sobrecubierta, y otros tipos de seaales accesorias, autografas O alografas, qye le 
proporcionan al texto un entomo (variable) y a veces un cornentario oficial u oficioso" (9). 

El tercer tipo de trascendencia textual es el que Genette designa como 
metatextualidad. "Es la relacion de «cornentario>> que une un texto a otro texto del que 
habla, sin necesariamente citarlo (convocarlo), incluso. aun sin nombrarlo" (10). Esta es la 
relacion cntica por excelencia, y, wmo se innue de expresiones posteriores de Genette? 
generalmente el metatexto no es una obra ((propiamente iiterarb (12). El quinto tipo de 
relacion29, la d s  abstracta e implicita es la relacion "architextuai", la que el texto establece 

2%e mantenido el orden de prtscntaci6n de Genette qyc ieta la c o a ~  ceiacioa en tütimo término- 



con el género al que pertenece. Como dice Genette se trata de una relacibn muda, de mera 
pertenencia taxodmica (1 1). 

Por dtimo, el aiarto tipo de relacion, al que Genette consagra el Libro, es la 
hipertextualidad, que define como toda relacion que une un texto B (que Uamar6 hipertexto) 
a un texto A (que i i m a  hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es la del 
cornentario (12-13). Para Genette, como para lenny, la incorporacion del hipotexto al 
hipertexto implica siempre una transformacion Hay distintos tipos de transformaciones: 

una simple O directa y una mis compleja que Genette designa como imitacion Por ejemplo, 
la que relaciona el f ies  de Joyce a la Odisoa es una tramfÜrmacion simple O directa, en 
cambio la qye relaciona la Enei& a la Odsea es la imitacion. En el primer caso se trata de 

decir la misma cosa de manera distinta, en el segundo de decir otra cosa de manera parecida 

El hipertexto es entonces para Genette todo texto derivado de uno antenor por 

transforrnaci6n simple O por transformacion b d i r m  O imitacion (14). A partir de esta 
distincih, y relacionando estos dos tipos de hansformaciones intertextuales con el régimen 

-1udic0, satirico O serio- desde el nial se practican, Genette elabora la siguiente tipologia 
de la hipertextualidad: 

Ludico Satinco Serio 

Imitacion 

PARODIA TRAVESTI- TRANSPOSICION 
MIENTO 

(Chqeknn (Virgile (Doctor 

déco@) travesfr] Fmsto) 

PASTICHE IMITACI~N IMITACIO 
S A ~ C A  [chmgel SERIA Cforgerie] 

(Lfî@hi.e (À la manière (Za Coîztïmacion 
Lemozne) de. - .) de Homer~)~O 

30~un<lut todas las atas de Genacc han sido tomadas del original en fi'ancés que figura en la bibliogra6a y 
que he tradncido, debido a las dificultades que planteaba la txaduccïon de este cuadn, tom6 como mode10 la 
traduction de Celia F- Rieto. P~Iimpsestos. La Iilerahrra en segrndo grado. Madrid: Taunis, 
1989, p. 41, 



Como explica Genette, esta clasincacion agrega a la clasincacion ttncional tradicioaal el 
punto de vista formaL En efecto, la disthcion entre generos liidicos, satincos y senos esta 
basada en un criterio hcional- Genette propone una segunda division sobre bases fonnales 

en el interior de cada una de estas categorias, y ubica asi a la parodia entre las practicas 

transformativas y ai pastiche entre las imitathas; est0 cpiere decir que quiea escribe una 
parodia se concentra sobre todo en un texto, mientras w e  el objetivo de quien escribe un 
pastiche es un estilo (89). La parodia es entonces una desviacion con respecto ai hipotexto 
que resulta de una "transformacion minimî" (33); el pastiche, en carnbio, "la imitacion de un 
estilo sin fiincion satinca" (33-34). El travestimento es una "transformaciOn estilistica con 

h c i 8 n  degradante" (33); mientras que la charge es un pastiche satinco qye exige por lo 

tanto una exageracion mhs rnarcada del estilo del autor imitado. Finalmente la transposition 

es una transformacidn seria, mientras que la forgerie es una imitacion con hncion seria que 
consiste en proporcionar una continuacion a un hipotexto. 

Tratemos de relacionar las categorias de Genette con los conceptos desarrollados 
hasta ahora y con el contenido que he otorgado al término intertextualidad en la 
introduction a este apartado. El concept0 de traostextualidad de Genette es mks ampli0 que 
el de intertextualidad de Jemy. En efecto, las relaciones paratextuales quedan fuera del 

alcance de las practicas intertextuales como las encaro en mis analisis. Sin duda, 
mencionaré el paratexto cuando 10 considere necesario, pero no como parte del aualisis 

intertextuai sistemiitico. Las relaciones "architextuales", por otra parte, no seriin objeto de 
un énfasis especiai, ya que pertenecen al campo de Io que en varias ocasiones he dehido 

como intertextualidad débil, inherente al fenheno Literarb mismo3~. Quedan entonces las 

relaciones intertextuales, metatextudes e hipertextuales de Genette para cubrir el imbito de 

10 que debe entenderse por intertextualidad en este trabajo. Hay que hacer, sin embargo, 
aigunas salvedades con respecto a la metatextualidad y a la hipertextudidad. 

Como vimos, el rnetatexto comenta un texto y normalmente no tiene caracter de 
obra Iiteraria En el caso de la literatura posmodema representada en el corpus existen 
pasajes criticos, decididamente metatextuales, que se incorporan al discurso de ficcion, 
como, por ejemplo, en Respiracibn mfitciui, los cornentarios acerca de la literatura 

argectina, de escritores europeos, Joyce en especiai, y de la filosoffi y el pensamiento 

31Al analizar Respiracion artifcial, tram la pnsencia dd género policial m la narra- de Pi& pro 10 
encaro como telacion intcrtextuai, ya considero aï gémm como tcxto, apayaadome en Jenny. Por 
supuesto, me ref ïro en muchas ocasiones a las relaciones entre los relatos y la nanativa como génem pero 
no enfoc0 esta temitica como parte de un a d b i s  intertextual- 



occidenta Por otra parte, la ficcion posmodema es automeferencial, esto es, contiene una 
refledn sobre el 

proceso narrative mismo, que, incluso, puede realizarse a veces mediante la practica 
intertextual, 

Con respect0 a la tipologia hipertextuai de Genette, que intenté definir en sus rasgos 
principak, para algunos tiene la virtud de evitar la connision corriente entre pastiche y 

parodia El mismo Genette le asigna esta ventaja ai proponerla como medio para " precisar 
una iiltima vez y diiucidar 10 mis claramente posible el debate temiinol6gico que nos ocupa, 
y que ya no debe molestamos &" (33). Segiin Genette "la palabra parodia da lugar 
corrientemente a una confusion fûertemente onerosa, porque se la hace designar a veces la 
deformacion ludica, a veces la transposition buriesca de un texto, otras la imitacion satinca 

de un estiio" (33). Acabamos de ver la solucion que brinda Genette a este problema, que 
nos lleva a conchir que efectivamente io qye Genette denomina hipertextualidad es Io que 
tradicionalmente ha sido designado de manera general como parodia, ya que no solamente 
Bajtui -para quien, recordemos, el pastiche pertenec'a a la parodia, era precisamente uaa 
parodia de e d o -  sino casi toda la critica ha considerado al pastiche como parodia de 
estilo O de géneros. 

Personalmente, prefiero seguir utilizando el término parodia con el significado 
amplio que permite su etimologia En efecto, parodia signinca "contra canto". El témino 
"contra" sugiere una idea de comparaci~n O mejor a h  de contraste* que es fundamental en 
el significado de parodia. Como vemos, la ûnalidad de ridiculizar, el efecto c6mico que los 
criticos y los diccionarios persisten en atribuir a la parodia no esta presente en la etimologia 
Tampoco estaba presente en la denaicion del primer diccioaario de Samuel Johnson32, 

aunque es la acepcion que ha prevalecido hasta la actuaiidad. Claude Abastado en su 
estudio de 1976 sobre "la situacion de  la parodia" cita la definicion de LP. Cèbe como una 
propuesta ampliada de parodia. Se@ Cèbe, "el sustantivo parodia designa toda imitacion 
imsoria, ya sea que esta imitacion apunte a escritos [...] o a costumbres, opiniones, 
ceremonides O maueras de expresarse" (Abastado, 17). La ampliacion ha consistido en 
extender el dominio de la parodia mis aiih del campo iiterario y artlstico a los lenguajes 
especializados, ritos ceremonides y modas de vestU- Es decir, Cèbe confirma que la parodia 

32~amuel J o h n  dethe iaconicamcntc a la parodia como " c h  de esaito en el qye los términos O Los 
pensamientos de un autor son, como consccuencia de un ligero cambio, aiejados y adaptados a una nucva 
intention" (Linda Hutcheon, "ironie et parodie: stratdgie et stnicnirtn, p. 473). Esta idea de distanciamicnîo 
presente en la dchia61t de Johnson es la que persiste, como vetemos, en la dennicion que propongo en este 
trabajo, 



apunta a los codigos, a los sistemas sigdicatnros; constituye pues un leaguaje de segundo 
grado. Noternos, sin embargo, que aun en esta definicion amplia se conserva la referencia al 
efkcto "irrisorio". A partir del siglo WC por Io menos, la historia de la novela muestra no 
obstante que la parodia no siempre apunta al ridido. La parodia de1 siglo XX propone 

sobre todo un distanciamiento critico serio con respecto al intertexto que no significa 
necesariamente una valoracion negativa de un texto con respecto al otro. 

A traves del homenaje a un autor consagrado de la historia de la literatura, a 
menudo, los autores posmodemos evaluan ironicamente su propia produccion Existe, 
entonces, en una parte importante de la m a t k a  contemporbea una parodia en la que el 
objeto coincide con el sujeto. Lionel Duisit se ha refend0 a estos casos de "parodia dingïda 
contra si misrno" (75). S e m  el autor: "Se trata del caso limite por excelencia donde el 
sujeto coincide con el objeto de la risa o se confunde con el" (75). Como vemos, Duisit 
tarnbién considera a la risa como elemento propio de la parodia, que cumpliria ni fùncion 
ridiculizante apelaado al humor. En el c m  de los autores de mi corpus - de Piglia, 
especifïcamente -, aunque el humor no esta del todo ausente de la evahiacion que r e h  
de si rnismos, la mirada es sobre todo iroaica. Lo que nos conduce al componente esenciai 
de la parodia muderna, en la que la tradicional burla comica ha derivado en critica uonica. 

Esta opinion esta inspirada fimdamentalrnente en los trabajos de Linda Hutcheoo, cuya 
postura intentaré esbozar a continuacion. 

Linda HutcheonJ3 

Aunque Hutcheon acepta las motivaciones que aduce Genette para justincar sus 

categorias, explica su propia decision de permanecer fiel a la denorninacion de parodia, no 
por razones de resistencia a los neologismos, sino porque opina que la etimologia del 
término ofiece los mejores ibndamentos para su detioicion de la parodia modema (A Theov 
of Para&, 21). Dice la autora con respecto a la clasificacion de Genette: "Las categorias 
de Genette son transhistoricas, a diferencia de las mias, y por Io tanto Genette siente que la 
parodia en general puede definirse solo como la transformacion muiima de un t a o "  (A 
Theory of Pmo<3, 21). Hutcheon vdora en esta deficion la omision de la referencia 
habitua al efeao cornico O ridido, que explia, por otra parte, atribuyéndofa al sesgo 
formai de las categorias de Genette. La autora seMa tarnbién qye al considerar la funcion 

- - -- 

331ncluyo aqi8 roiamente las ideas de Linda Hutcheon a propbsito de la piuodia a decir d o  la parte de sus 
conceptos sobre intertexhialidad que estran en reIaciOn estrecha con la postura de Genette. Dejo su 
tratamiento de la prescncia dc ia Historia para la p d r a  patte, 



en el analisis de casos concretos, Genette limita la parodia a bciones  satiricas O ludicas. Si 
bien el critico admite que la parodia seria podria existir, opina que en ese caso no se la 
iiaman'a parodia y agrega que no tenemos nombre para ello (Hutcheon, A Zibeoty of Par@, 
21). Hutcheon, cuyo campo de estudio es precisamente la parodia moderna, no esta de 

acuerdo con esta postura En reaiïdad, el fkdamento de la divergencia entre los puntos de 
vista de ambos reside en el hecho de gue mientras el edoque de Genette es puramente 
formai -corno 10 destaca Hutcheon, Genette r e c b  todo tipo de tramtextualidad que 
pudiera depender de la actividad hemenéutica del lector (Pahpsestes, 16) - el enfoque 

de la critica canadiense es a la vez f o d  y pragrnatico. 

Lo mismo que Genette, Hutcheon considera a la parodia como relacion 

formal O estructurd entre dos textos; en términos de Bajtin, dice Hutcheon, se trataria de 
una forma de dialogisrno textuai. La autora cita aqui la sintesis de las teorias de Bajtin que 

efectua Todorov sobre este punto? Recordernos que para el autor mso la parodia era m a  

forma de discurso representado, pasivo, divergente y difinico. Hutcheon observa a 
proposito de esta caracterizacion qpe en realidad la parodia se trdorma en activa si se 

pasa de la consideracion puramente estmctural a la pra-tica- Es precisamente lo que nos 
propone: una lechira de la parodia desde las posiblilidades abiertas por los estudios 
semioticos de Pierce en Io que respecta a los eféctos practicos de los signos: "Cuando 
hablamos de parodia, no queremos signifcar simplemente dos textos que se interrelacionan 

de alguna manera. Esta impücita tambien la intencion de parodiar otro trabajo (O conjunto 

de convenciones) y al mismo tiempo un reconocimiento de esa intencion y una habilidad 

para encontrar e interpretar el texto de fondo en su relacion a la parodia" (A Theoty of 
Parody, 22). 

Si en un momento de esta exposition de las teorias intertextuales dije que habia 
distintos niveles de sentido a los que puede acceder el lector: y que era posible, por ejemplo, 
leer una obra sin percibir n i  presuponer la presencia de los intertextos, la parodia necesita de  

la presencia de un lector cornpetente que pueda encontrar e Ulterpretar el texto de fondo en 

su relacion a la parodia; utiiizando la terminologia de Riffaterre, la intertextualidad parodica 

es siempre obligatoria? 

34~c iu i  el apruma, en nota de pie de PQgïna, en el resumen de las teorias de Bajtin 
3 S ~ r h ,  sin embargo, a vcces, en la fimon posncdema, uaa parodia sutü que puedc pasar ïnadvertida a 
al* lector, quien podria Q todos modos otorgar un sentido a la obra. Seria, sin duda, un sentido parcial, 
pero en UItima instancia todos los sentidos son parciales, 



Hutcheon senala qye en este imbito la semiotica pragmatica de Eco nos ofiece los 
medios para ir m& alla del formalisme de Genette. S e m  la autora, la parodia seria una de 
esas inferenfial walk  en las <lue debe participar el perceptor: "«no son simples i n i c i a h  
caprichosas por parte del lector, sino que son producidas por las estructuras discunivas y 

previstas pot la estrategia textuai en su conjunto como componentes indispensables de la 
construcciow~ de la obra (Eco 1979, 32)" (A Theory of Par@, 22). 

Al aplicar el anllisis intertextual, 10 haré desde esta perspectÏva, a la vez formai y 

pragmitica Comidero a la poética intertextual como una practica de escritura y de lectura, 
de aIii qye hablé de los dos polos de la intertextuaiidad Saivo en el caso de la parodia, 
sostengo, sin embargo, que la lectura intertextual no es obligatona, aunque sin duda quien 
pueda percibir y d e s m b ~  la h c i o n  de todos los intertextos de una obra accederii a un 
nive1 de comprension mis profiindo. 

Los momentos del analisis 

Como 10 seaala Popovic, la practica sociocritica esta siempre basada en una lectura 
interna del texto que puede servirse de conceptos tomados de diferentes enfoques. En este 
trabajo he creido necesario, en efecto, comenzar el analisis de cada obra con una 
descripcih de la misma - muy breve, la mayor parte de las veces -, antes de intentai 
explicarla a traves de la teoria sociocritica. Hay dos conceptos en la base de esta 

presentacion, implicites generaimente, explicitas en ocasiones. Me refiero a las nociones de 
"forma" y "contenido", que han organizado esa lectura interna inicial La utilkacion de estas 

expresiones un tanto "tradiciodes" merece quizhs una justifkacion. 

En 1889: un état discours social, Marc Angenot titula un apartado del primer 
capitdo, dedicado a la problemitica de conjunto, "Formes et contenus". Repitiendo una 
idea ya expresada en el arti'cuio que resumi mis arriba, escnbe Angenot: 

Nuestni aproximacion tiene por primera coaseaiencia no disociar nunca el 
"contenido" de la " f o d  [...] El discurso social une las "ideas" y las 
"maneras de hablar" de manera que a menudo basta abandonane a ma 
fkaseologia para dejarse absorba por la ideologia que le es inmanente. Si 
todo discurso, oral O escrito, comunica un "mensaje", la forma del 
enunciado es un medio O realizacion parcial de ese mensaje. (18) 



Utilizo entonces estos dos términos desde esta perspectiva del malisis del discurso social. 
Generalrnente, trato primero, paralelamente, la "estmauni formalt' y "el contenido 
argumenta" (O "primer signincado", O "significado Literal") para pasar en un segundo 
momento a la explicacion del "sentido", para lo cual aplico las teorias sociocriticas. 

Por "estnichira formal" y "contenido argumental" entiendo, basindome en la 
lingiustica saussureana, " signincante" y " signifiado", respectkamente. Para referirme a 

este primer significado, podria haber utilirado "historia", " f5buiat', "diégesis" . He dejado de 
laCo estas denorninaciones puesto que en algunas de las obras adïzadas, no hay una 
historia en el sentido tradicional sino una multiplicidad de historias yuxtapuestas a las que 
cuadra mejor la expresi6n contenido36. Finaimente, los otros términos que acabo de 

nombrar como expresiones O menos sinonimas3' tienen estrechas referencias a 

determinados criticos O esaielas, pue he preferido evitar38. 

En esta primera aproxïmaci6n, busco entonces estabiecer el primer significado del 
texto, su significado literal O intratextual, basado exclusivamente en el codigo l i ~ ~ s t i c o ,  en 
la forma de la obra, en su signincante. Antonio Risco ha definido estos dos primeros niveles 

dei texto otorgiiudoles el mismo contenido que yo les confier0 en este estudio. S e m  
Risco, en todo texto se pueden distinguir "un primer plano, el del signincante que viene a 
identincarse con la expresion concreta de un habla, ideolecto O, si se prefiere, edo; un 
segundo plano, el sigdicado, que muchos llaman también primer referente O referente 
interno, aunque Lo cierto es que el lector ha de constnurselo con elementos también 
externos, intertextuales y empincos" (Literatura fmtristica de lengua espmlolo, 14). Risco 
agrega que muchos aanatologos, con Gérard Genette a la cabeza, designan este segundo 
nivel como diegético. Él sin embargo, prefiere denominarlo "figurative" poque desde su 
punto de vista este nivel "no se detiene en la historia, ni mucho menos - que es 10 que 
Genette tiende a identificar con la diégesis -, sino qye comprende cuanto la condiciona y 

3 6 ~ n  muchas instancias durante este eshidio, ntilizo, Sn embargo, el témino "historia", cuando estoy 
tratando historias Zndividuaies especincas. 
37Marc Angenot las ainsïdera en dcfto sin6nimas en su Glossaire, por ejexuplo al d m  la en la 
pagina 79, 
38"Diégesis" (de diegPse, carnino -0 par Souriau en 1948, y no de diégdsis, pmrrmiente de 
Aris-totcles) a Gérard Genette, "Eabula" a Umberto Eco, "historia", en fin, al analisis htional del texto. 
hresta que considem con Marc Angenot que se trata de expresioncs misi O menos sinonimas, durante el 
anaiisis de las &tas, si bien privilcgio el iiso & "historia", segin acabo de aclatar, popor considerat10 el 
menos niarcado, las atiliu, indistintamcntt, confoxne Io teqtncra cl conttxto 11ligUistico en el qut 

aparezcan. 



rodea [...] es decir que se extiende a la figuracion de todo ese complejo imaginario de 
sugesti6n polisensorial, vivencial, con que respondemos ai texto" ( 5 )  Estos dos 

primeros niveles del texto deben ser entendidos, entonces, en este estudio, desde la 
perspectiva tradicionai con la precisiones aüadidas por Risco. 

En el segundo momento, me aproximo ai sentido de la obra Retomando el paraielo 
iingiiistico cpe estableci al definir los niveles anteriores, podria afirmar que utilizo el 
término "sentido" desde la perspectiva de la IingÜMca del texto, precisamente como Lo 

utilua Coseriu. Pero hay que recordar que, en el campo de los estudios Iiterarïos, 

tradicionalmente se ha empleado esta denominacion para referirse a la significacion u1tima 
de la obra desde la interpretacion del lector. Para Barthes la critica consiste precisamente 

en "engendrar cierto sentido derivindolo de uaa forma que es la obra" (Critique et verité, 

63 - 64). El sentido es el significado extratexhiai, al que algunos llaman también nivel 
intersemiotico, otros semintico. El sentido, desde mi perspectiva, coincide en términos 
generales con la caracterizacion que realiza Antonio Risco del tercer nivel O plano del texto, 
"en el que encontramos al referente, O segundo referente, si se prefiere" (Literaîura 
fmcisticu de Iengua e ~ œ ~ h 7  1 S), qye recoge "la significacion iiitima del texto, en razon 
de la cual se cumpIe su intenciooalidad ideologica - si la hay -, y que marca, por Io tanto, 
el destin0 O punto de Uegada del kndamental acto perlocutorio que Io atraviesal' 
(Literatura fmtaSticu de Iengua espîiofu, 15). Para Uegar al sentido es necesario salir del 

enunciado para considerar los diferentes componentes de la enunciacion: el autor, el 
referente, el momento y el lugar historico, es decir que es necesario proyectarse a la 
pragmiitica iiteraria, al proceso comunicativo misrno; en términos de la sociologia de la 
literatura, a 10 que Popovic denomina como sociologia externa y cuyo tratamiento admite, 
se@ hemos visto, siempre que no se pierda de vista el objeto cenaal del analisis que es el 
textc literarïo mismo. Pelletier, por su parte utiiiza el término "enmciacion" con el mismo 
contenido que le atribuyo aqui cuando en la introduccion a Le poids de i'histoire explica su 
proposito de examinar los textos como "«producciones sociales» en el marco global de 
enunciacion en que surgen" (1 ly9 En cuanto a Angenot, su analisis del discurso social 

39Cteo n-0 aclarar d contenido del término "eminciacion" ya ~ I C  como se hdica en el Diccionario de 
IingiliStica & Dubois et al., la enmciacion "es una nocion a menudo vaga. Enunciaci6n se opone a 
emnciado, en ci -do maS camcnîe de esta palabra, como fabricacic5n se opone al objeto fabricado, La 
enunciacion es el acto individual de UWzacion de la lengua, mientras qge d eaunciado es el resultado de 
este acton (Dubois et al., 192). Ham aqpi las opiniones son minimes- Sin embargo, como lo indican 
Ductot y Todorov -para quienes, desde una perspectiva amplia, la tnuxuiacion es "la situacion de 
discursom-, "cuando se habia, en lingûktica, de enutlciacih, se toma este ténnino en un scntido maS 
restringido: no se apunta ni a i  fc11omcno fisic0 de emision O de reCepaon de la palabra, que constituye el 
campo & la psïcolingiustica O de ana ck sus snbdivisiones, ni a las modincat5oncs aportadas al sentido 
global dei enunciado por la sittianon, sino a los elementos que pertenecen al  d i g o  de h lcngua y cuyo 



incluye sin duda los aspectos que he ubicado en este tercer niveL Recordernos que se@ el 
cntico, en el a d i s i s  del diswso "no se puede disociar lo que se dice de la mmera en que 
se 10 dice, el Iugm donde se Io dice, los diversos fines que sime, los pibficos a los que se 
dirige" (387). Este tercer nive1 es el mis importante de mi auiiisis. Es agui donde para 

" engendrar el sentido" aplico las diferentes modalidades de la teoria sociocritica explicadas 
mis arriba 

Mbs da de Los procedimientos que emplee para la lectura interna del texto de 
ficci611, la actividad cntica que realizo en este estudio intenta explicarlo relacionbdolo con 
el discurso social: esta es la practica unil?cadora. En algunos casos inchso, la description 
inicid es muy breve, cuando, por ejemplo, juzgo que todos los niveles de la obra pueden ser 
presentados a través de la aplicacion directa de aiguna de las modalidades de la teoria 
sociocritica que he expuesto. 

Finalmente, debo seMar cpe tanto la modalidad sociocntica elegida para el a d s i s  
del texto como la extension que dedico al mismo dependen de la naniraleza y complejidad 
de la obra en cuestion 

sentido sin embargo depende de qut varian & una enunciacion a otra; yo, n5, aqui, dora, etc. En 
otras palabras, Io que la hgGistica retient es la marca del proccso & enunciacion en el enunciado" (405). 
Es éste el sentido del ttnnino para Genette, quien para estudiat la enunchcion, O narracion, no sale del 
enunciado. En este trabajo, en cambio, el t&m.ï~~o esta utilizado en el sentido mis amplio- En efécto, 
cuando me refiero a la emmciaacion me interCs0 precisamcnte por "las modificaciones aportadas al sentido 
giobal del enunciad0 por la situ50nw (Ducrot ct Toâom, 405); no aludo al aarrador ni al lector -pto 
en d enunciado, sino al csnitar y al lcctor historico- 



PRIMEM PARTE 



As for posanoderniSm iw I have not tned to systematize a usage or impose any 
comenientîy coherent thumbnail meaning, for the concept is not me* contested, it is 
also internai@ connicted and contradictory. I wiU argue that, for good or we 
cannot not use it- But my argument should also be taken to imply that every t h e  it is 
used, we are under the obligation to rehearse those huer contradictions and to stage 
those represenîational inconsistencies and dilemmas; we have to work a i i  that through 
every tirne around PostmodeRUSn is not something we can settle once for ai l  and 
then use wïth a clear conscienceence The concept, if there is one, has to corne at the end, 
and not at the beginning, ofour disçussi011~ of i t  Those are the conditions - the oniy 
ones, 1 thid, that prevent the mischief of premature clasdication - under which this 
term caa ptoductiveiy continue to be used- Fredennc Jameson 

Creo, en efécto, que el concept0 de posmodernidad es ambiguo, que no puede ser 
utilizado dando por sentado que su contenido ya fue fijado "de una vez para siempre" y 

puede por Io tanto ser empleado "con conciencia clara". Me propongo, entonces, en este 
primer capitula, "repetir esas contradicciones intemas", mostrar m a  vez mis "esas 
inconsistencias y esos dilemas representacionales" desde la perspeaiva en qye los misrnos 

son relevantes para el aaalisis posterior. Considero primer0 la "condicion posmoderna", 
utilizando la expresion de Lyotard que intento caracterizar desde mi propio punto de vista. 
Re&o luego uaa presentacion escueta de las estrategias de escritura, de la forma del 

contenido. 



La "condici6n posmodema" 

Desde su forma, el concepto de posmodeniidad esta Ligado en relacion de 

dependencia al de modernidad: 10 primer0 que inferimos es qye la posmodernidad es 10 que 
sigue a la modemidad. A este primer signifiado que surge de la forma, la Cntica, tanto 
laudatoria como detractora, ha agregado un ciimulo de ret6rica negatÏvizada. Como 10 

indica Linda Hutcheon, "oimos a proposito de discontinuidad, disrupci6n, dislocation, 

descentrado, indeterminacion, antitotalïzacion" (A Puetics of Pom~rni', 3). Desde esta 
perspectiva, el concepto parece estar fatalmente destinado a ser definido a partir de otras 

ideas: la "totalizacidn", la "detenninacion", en fin, la pretendida coherencia de la 

modernidad. Mi aproximtcion no escapa a la regla Dedico entonces un lugar importante al 

tratamiento del concepto de modemidad, porque no solamente integra el de posmodernidad, 

sino que se 10 ha vuelto a pensar a partir de su integracion en la nueva expresion, de manera 

ta1 que todo discurso critico actual a proposito de la modemidad esta teiiido por la 
perception posmodema La modernidad se nos ha ido para siempre, aunque, 

paradojicamente, solo a partir de ella podamos aproxhamos a la posmodernidad que 
pretendemos caracterîzar. La interdependencia es totai en el moment0 actud del debate. 

Desde este enfocpe debe ser entendida mi explication, que, por tratarse de una exposition 

académica, no puede menos que intentar otorgar una coherencia Iogica totalkadora a 

conceptos que, precisamente, se resisten a ser aprehendidos desde la perspectiva de esa 
dialéctica. 

La posmodernidad corniema cuando los valores de la modernidad se dihiyen O, por 

Io menos, pierden su eficacia La modemidad ha sido definida por Vattimo como "la época 
en la que el heçho de ser modern0 viene a ser un valor determinante" ("'Una sociedad 

transparente?", 9). Se@ la mayoria de los criticos, esta actitud elogiosa hacia los valores 
del presente comienza en el Renacimiento y poco a poco se convierte en cufto de Io nuevo y 
10 original, para dar surgimiento con la nustracidn al concepto de historia humana entendida 

como proceso progres~o de emancipacion, "como la realizacion cada ver mis perfecta del 
hombre ideal" (Vattimo, " jUm sociedad transparente?", 10). La valoracion del presente 

nace, entonces, de esta concepcion de la historia, ya que el presente constitukia el estadio 

mis avantado en el proceso de evoluci6n hacia la emancipacib y la perfection Ahora bien, 

esta poshira implica al mismo tiempo entender la historia como entidad unitaria, es decir, 
creer en la existencia de un centro altedecior del cual se ordenan los acontecimientos. Para 

Occidente, ese centro es el nacimiento de Cristo, y nuestra idea de historia estaba restringida 
hasta hace poco tiempo a los acontecimientos de las naciones de Occidente, "del mundo 



civilizado", fiera del mal estaban los pueblos primitives, los paises en via de desarrolio y 
demis "fenomenos periféricos". Del mismo modo, el ideal de perfection era el ideal del 
hombre europeo. 

Pero la nlosofia surgida entre los siglos XIX y XX comenzo a criticar esta 
concepcion y demostro su sesgo ideologico. Asi, Walter Benjamin, en su "Tesis sobre la 

filosofia de la historia", de 1938, sostenia que la historia entendida como discurso unitario es 
una representacion del pasado construida por los gnipos dominantes. S e m  el fiiosofo 

aie* la historia se construye al precio de la exclusion, primer0 en la practica y después en 

la mernoria, de una multitud de posibilidades, vaiores e irnagenes (Vattirno, "Diaiettica, 
Merenza, pensiero debolet', 15). La funci6n de la revolucion sena, entonces, otorgar la 

palabra a quienes han estado excluidos y olvidados en la historia h e a l  de los vencedores, 
rescatar todo el pasado. AUi residiria, precisamente, la base de ni superioridad con respecto 

a la cultura de Los dominadoresl. Ideas como éstas, en un camino iniciado antes por Marx y 
por Nietzsche, sigdicaron un verdadero desafio a la concepcibn de la Historia como 

proceso lineai homogéwo, que, a su vez, puso en duda la idea de progreso. 

La cnsis sobrevino, sin embargo, no solo a causa de las criticas suf?ïdas por el 

histoncismo decimononico en el plano histonco-filosofico. Ocumeron también hechos 

contundentes, tales como el fin del colonialisme, el surgimieato de nuevas ciencias - por 

ejemplo la antropologia y su concepto de relativisrno cultural -, que coadywaron en el 

proceso. Vattimo signa especial importancia a la irrupcibn de los medios de comunicacion 

masiva que, al prestar la palabra a las minorias y fi-agmentar en grado extremo la imagen de 
la realidad, han sido la causa determinante de la disolucion de los puntos de vista centrales, 
es decir de Io que Lyotasd denomina "los grandes relatos" (Lu condition postmodeme, 3 1). 

Desde nuestra perspectiva actuai, ubicamos el fin de la modernidad y el principio de 

la posmodemidad en la década de los setenta. Expresa al respecto Christine Buci- 

Glucksmana, en un pirrafo que, por otra parte, resume algunos de los conceptos que he 

desarrollado hasta aqui: 

1 En "Dialettica, dinercnza, pensiem debolem, Vattïmo anaha este ensayo de Benjamin, precisamcntc, para 
ejempEcar el concepto & pensamienta dialictico débil(15-17). Notemos qae la perspectiva de Benjamin 
es moderna, sin embargo, en 10 que respecta a SU optMismo en cuaato a la posiiilidad de rescatar "todo el 
pasado". 



Que la modernidad como proyecto universalista de cnrilizacion cpe 
descansa en el optirnisrno de un progreso tecnologico ineludible, en un 
seguro sentido de la historia, en un dominio racional y democratico de un 
ideai entregado a las diferentes utopias revolucionarias de un fùturo 
emancipado entr6 en crisis en los &os 70: tal es la evidencia masiva que 
unifka Los diferentes discursos sobre posmodemidad, ya sean fianceses, ya 
internacionales. (4 1) 

La introduction a la posmodemidad postulada hasta aqui indica <Iue, en efecto, 
como dice Meschoanic, "Io posmoderno tiene un referente, 10 moderno, y aianto mis 

ahistorico se pretende, m8s encadenado esta" (227). Volvarnos entonces una vez rais al 

concepto de modernidad para profimdizar la comprensih de la problematica que nos 
ocupa. En su discurso de aceptacih del Premio Adorno, que le otorgo la ciudad de 
Francfort en 19802, Habermas retrotrae la utilizacion del término "moderno" hacia finales 
del siglo V, mando fue empleado para hacer referencia a un presente cristiano 
diferenciindo10 de un pasado pagano. Partiendo de este primer uso, Habermas afinna que 
"a través de contenidos carnbiantes, el concepto de modemidab traduce siempre la 

conciencia de una época que se sitiia en relacion con el pasado de la Antigiiedad para 
comprenderse a eiia misma como el resultado de un pasaje de 10 viejo a 10 modemo" (95 1). 

Habermas menciona momentos claves de la historia de la cultura occidental, en los 
que m a  relacion renovada con la Antigüedad hizo nacer en Europa la conciencia de m a  

época nueva: los tiempos de Carlomagno, el Renacimiento y el Siglo de las Luces. En 
coincidencia con la mayoria de los teorïcos de la modemidad, le otorga m a  importancia 

especial a este uItimo periodo: "La mirada escapo al hechizo que babian ejercido sobre cada 
una de las épocas modernas las obras clisicas de la Antigüedad solamente con los ideaies de 
perfection preconizados por el Siglo de las Luces en Francia, con la idea, inspirada en la 
ciencia modema, de un progreso innnito del conocimiento y de una progresion hacia m a  
sociedad mejor y mis moral" (951). 

Sin embargo, para Habermas, como para Adorno, la modemidad propiamente dicha 
comienza con el Rommticismo7 ya pue el Romanticismo7 a mediados del siglo dio 
nacimiento a una conciencia radicalinda de la modernidad, libre por primera vez de toda 
referencia historica, cpe no consexva de su relacion con la tradicion sino una oposicion 
abstracta a la historia en su conjunto. Dice Habermas al respezto que "a partir de ese 

2Publicado con el tIailo de "La modernité: Un projet inachevé" en Critique, vol. 37, no 413, 198 1, pp. 950- 
967, 



momento, se considera modern0 Io que permite a una actualidad que se renueva 

espontinemente expresar el espiritu de la época en forma objetiva", y y e g a  que la "marca 
propia de tales obras es una novedad superada y desvalorkada por la renovacion que trae 
consigo, cada vez, el estilo que le sucede" (952). 

Un rasgo importante de la modemidad 10 constituyen sus vinculos secretos con el 
clasicismo. Desde siernpre se ha considerado clisica la obra que sobrevive a las épocas que 
pasan. El cntico a l e h  opina que, sin embargo, "el teshonio moderno, en el sentido 
eflatico del término, no recibe ya mis esta fberza de la autoridad de una época pasada, sino 
solo de la autenticidad de una actuaüdad pasada" (952). Como Io ha observado Jauss, entre 
otros, la modernidad se crea su propio clasicismo. Con el romanticisrno alemin surge, 

entonces, la modernidad, en el sentido fuerte de la expresion, que rompe con la continuidad 
historica e inaugura una nueva dialéctica: la diaiéctica de la modemidad. 

Se@ la perspectiva de Habermas, con Baudelaire y su teoria del arte infiuenciada 
por Edgar Poe, corniennui a defiairse los rasgos de la modernidad estética, que adquieren 
desarrolio pleno con los movimientos de vanguardia, y se exacerban con los dadaistas y 

surrealistas. Si bien 10 que caracteriza a la modernidad es una orientacion hacia el h r o ,  
una anticipacion de un fùturo indefinido y aiin no explorado, "este culto de 10 Nuevo 
si@ca en realidad la glodicacion de una actualidad que no cesa, subjetivamente, de 

engendrar un nuevo pasado" (Habermas 952). El arte modern0 expresa pues una sociedad 
en constante movimiento, con una vida cotidiaaa marcada por la discontinuidad: 

Por la valoracion de Io transitorio, de Io pasajero, de 10 efimero, 
celebrando el dinamisrno, la modemidad traduce la aspiracion hacia un 
presente inmaculado que detendna su CUCSO. Movimiento que se niega a 
si mismo, el modemisrno es nostalgia de una "verdadera presencia". Tai 
es, se* Oaavio Paz, "el tema oculto de los rnejores poetas de la 
modernidad". (Habermas, 952-953) 

Pero aparentemente la modernidad se ha extinguido victima de su propio 
movimiento, incapaz de cambiar el mundo. Habermas opina que el planteo sociologico y 
politiccr es el siguiente: $n el momento en que el neo-conservadorisrno y la consigna de la 

"posmodernidad" ganan terreno, hay que considerar que la modemidad ha muerto?, Lse la 
debe responsabiiizar, por otra parte, de los fiacasos de la sociedad modema, como 10 hace 
Bell, por ejemplo? Segh  este sociologo estadounidense, el arte de vanguardia se infiltra, en 
efecto, en los valores que orientan la vida cotidiana y el espiritu de la modemidad contamina 



el mundo en el que vivimos. La modernidad aparece, desde esta perspectiva, como la gran 
corruptora que Lleva al poder el principio de una reakacion ilimitada del individuo. la 
exigencia de una experiencia individual autentica y el subjetivismo de una sensibilidad 
exacerbada, Liberando asi motivaciones hedonistas inconciliables con la disciplina de la vida 

profesional y con los hdamentos morales de UM vida ordenada por la "raciodidad fuies- 
medios" (Habermas, 954). 

Habermas opina que se d p a  injustamente a la modemidad, y mis especiaimente a 
las experiencias expresivas del arte moderno, de una responsabilidad que incumbe a la 
desintegracion del complejo ciencia-mord-arte bajo el e f a o  de una racionaiidad 

instnunental que se extiende a la politica cientifkada. A la hir del fiacaso tanto de la 

modemïzacion social como de la modemidad estética, y sosteniendo que el hb i to  estetico 

no es el unico hb i to  que debe orienta, la vida y la accion, Habermas propone, como salida 

a la situacion actuai, una reconciliacion no solamente de la técnica y de la racionalidad 

"moral-practica" (nomtiva), sino también de ambas con la estética; "una practica cotidiana 
reificada que requiere una colaboracion espontanea de Io cognitive, de 10 moral-practico y 

del orden expresivo estético" (963). 

Pues bien, en mi opinion, la posmodernidad es el estado de h o  que prevalece 

cuando se acepta la imposibilidad de alcanzar esa reconciliaci6n propuesta por el critico 

alemiin y zubyacente, por otro lado, en gran parte del pensamiento moderno; en suma, es la 

conciencia del Eracaso de los ideaies totalizadores y la pérdida de vigencia de las sintesis 

racionales en qye se apoyaban los grandes relatos. Por oposicion al pensamient0 modemo, 
el pensamiento de la posmodernidad se podria d e f i ,  como lo hacen Rovatti y Vattirno, 

como un "pensamiento débil", expresion que comunica "algo de transitorio y de intermedio", 
"ma situacion provisoria entre la razon fùerte de quien dice la verdad y la impotencia 

especuiar del que contempla su propia nada" ("Dialetth, dinerenza, pensiero debolet', 51). 

El pensamiento débil posmodemo, propone, entonces, como respuesta a la crisis de la razon 
modema, una idea de verdad mis rnovil, mis tolerante, mis fiagmentada: formas parcides 

de racionalidad. 

Fredenc Jameson también insiste en el c a r h  transitorio de la posmodernidad, 

aunque en un contexto que refiere a la hfhestnicnira economica. Para el autor 
estadounideme, 10 posmodemo puede muy bien ser solamente un periodo de transicion 
entre dos estadios del capitalisme, en el que las antiguas estruchiras econornicas, incluyendo 



formas de trabajo e iostiniciones organizacionales y conceptos uadicionales, e s th  siendo 

reestructuradas conforme a una base global (PosbnodernÏsm, 4 1 7). 

En la defeasa que realiza Habermas de la modernidad hay un rechazo irnplicito de la 

posmodernidad, "consigna" que en el pensamiento del cntico alemin aparece relacionada a 
posiciones neo-conservadoras. Considerando el discurso argentino, Ricardo Piglia, por 

ejemplo, se enrola entre los criticos de la posmodemidad, a la que considera como 

antirnodernidad asignindole por Io tanto una actitud antivanguardista, antitransgresora y 

antirrevolucionaria. Expresa el ensayista argentino al respecta, en un ton0 marcadamente 

ironico: 

[...] la maquina del posmodemismo viene a decir que la cultura modema 
ha terminado por imponer y legïtimar a los transgresores y 
revolucionarios, a Joyce, a Picasso, a Stravinslq, ha valorado la Libertad 
sexuaL, al individu0 que se margina de la sociedad, ai sujeto libre, a la 
[iberacion de las mujeres, a la critica de la Familia como institution. Estos 
fùeron los elementos que la cultura moderna, a partir digarnos de 
Baudelaire, puso en primer plano y esos fueron sus héroes. Pero, dicen, 
una sociedad no puede fiincionar con vaiores antagonicos con sus 
necesidades, no puede dejarse manejar por una cultura que exalta los 
valores que buscan desintegrar a esa sociedad. Una sociedad necesita 
orden, necesita valorar sus tradiciones, la sociedad no puede se s i r  
exaitando su propia destruccion. Por 10 tanto se vendria a decir, hay que 
construir una nueva cultura posmodema, posterior a la cultura modema 
que esté de acuerdo con las necesidades de la sociedad. Una cultura que 
valore en todos los planos (en la Literatura, en la vida cotidiana, en la 
politica) 10 que habia sido negado por la vanguardia, por la transgresioq 
por la revolucioa. (Cririca yficcibn, 1 78) 

Otros pensadores, en cambio, ven a la teoria y ai arte posmodemos corno decididamente 

revolucionarios. Una ojeada a los diversos discursos sobre esta problematica permite 

cornprobar efectivamente como el concept0 ha sido enarbolado por distintos sectores 

ideologicos, muchas veces en las antipodas del espectro politico. La explication de este 

fenomeno esta en el centro mismo del debate: la teoria posmodema acepta desde el vamos 

que esta involucrada en Io que cuestioaa, en palabras de Hutcheon, "las implicanciones 

ideobgicas y estéticas de las dominantes culturales de hoy - el Liberalismo humanista y la 

cultura masiva capitalista" (A Poetics of Postmodemism, 222). Partiendo de esta premisa, 

las posturas antagonicas suscitadas por la teoria y la practica posrnodemas podrian ser 

explicadas conforme al nucleo en donde se ponga el éoEisis: la validacion irnplicita del 

sistema dentro del cual actiian O su cuestionarniento. La posmodernidad Mega, en efecto, la 



posibilidad de una teoria no marcada ideologicamente, ya que sostiene- Io mismo que la 
sociocritica, por otra parte - que todo discurso es ideologico. Desde este punto de vista, 

acepta esta inscripta en la ideologia capitaista dominante (de Io contrario no podria haberse 
constituido, como Io ha hecho, en uno de las teonas hegemonicas de las tres iiltimas 
décadas), se sabe su complice, pero al mismo tiempo subvierte desde adentro, a través de ni 

practica discursiva, el mismo sistema en el que se inscribe. 

Esta dualidad initial se expresa también en un plano especiaimente importante para 
nuestro debate: el de los alcances de las funciones representativas de la lengua Segiin 

Jameson: 

el posmodemismo, Ia conciencia posmoderna, no es mucho mis que la 
teorkacion de su propia condicion de posibiüdad, cpe consiste 
primordialmente en la mera enumeracion de cambios y modincaciones 
[...], IO posmodemo busca rupturas, acontenmientos mis que nuevos 
mundos, el instante revelador después del cual ya no es 10 mismo; [..] O 

mejor aiin deslisamientos y cambios irrevocables en la representacion de 
las cosas y en el modo en que éstas cambiae (Postmodernism, k) 

Los modernos estaban interesados en la c o q  sustantivamente, ya niera de manera utopica O 

esencial. La posmodernidad es mis formai en ese sentido: los posmodemos solo registran 
las variaciones formales mismas porque saben demasiado bien que los contenidos son 
también imigenes. Siguiendo siempre el pensamiento de Jameson, en la modemidad 

subsistian algunas zonas residudes de la "naturaleza" O del "ser"; los modernos pensaban 
que podian tramformm la realidad, el referente. La posmodernidad, en cambio, es 10 que 

queda aiando el proceso de modernizacion se ha completado y la naturaleza se ha ido para 
siempre. Mora, mis  que en las cosas, las discusiones e s t h  centradas en las 

representaciones de las cosas. 

Este acento en la representacion, este convencimiento de que la realidad es hicamente 
cognoscible a través de sus representaciones verbales no solo ha dado pnondad al tratamiento 
de los disninos, sino que ha lievado a una integracion de los misrnos, que apunta, a su veq a 
m a  interdependencia estrecha entre todos los aspectos de Io real. Como Io explica Jameson: 

Uno de los rasgos mis notables de Io posmodemo es la manera en la que, 
en Io posmodemo, una amplia gama de analisis tendenciales de clases muy 
diferentes hasta ese moment0 -pronosticos economicos, estudios de 
mercado, criticas culturales, nuevas terapias, cornentarios de shows 
artisticos O festivales de cine nacionai, "revivais" religiosos O cultos- 



todos se han integrado en un mevo gMero discursive, que podriarnos 
perfectamente llamar teoria del posmodernismo. (x) 

Si para Jarneson el debate posmodemo esta centrado especialmente en las 

representaciones de las cosas, Bauddard, en un artido que tuvo ma importancia decisiva 
en el desarrollo de la teoria posmoderna, "The Procession of Sirnuiacra", habia sostenido 
una poshira decididamente excluyente del mundo reaL Lo misrno que Vanimo, pero con 
otra actitud, Braudiiard pone el acento en el efecto de los medios masivos de comunicacion, 
a los que hace responsables de la destruccion del sentido en nuestra sociedad actual El 

critico establece estadios en este proceso: primer0 los medios masivos de comunicacion 
reflejaron la realidad, luego la enaibneron, ocultaron después la ausencia de realidad para 

finalmente dejarla totalmente de lado: éste es el simulacre. 

Desde la perspectiva de este estudio no puedo menos que problematizar el 
pensamiento de Braudillard y aun el de Jarneson, si bien en una primera aproxïmacion, es 
cierto que hablar de la ce-escritura de la historia en la ficcion es tratar acerca de la preseacia 
de un discurso en otro: una problematica totalmente posmodema que deja de lado la 
naturaleza, la reaiidad. Desde este enfoque, los acontecimientos historicos, quedarian 
excluidos, en efecto, pues si bien sucedieron en algin momento, ya han sido convertidos en 
hechos por los discwsos historicos O periadisticos, entre otros. Y est0 es valido aun para la 
historia del presente, que conocexnos en gran medida a través de textos. La ficci6n que re- 
escribe la historia ample desde esta perspectiva la funcion de oponerse a la "ficcion" del 
discurso O ficiai, reclamando al hacerlo el pape1 otorgado tradicionalmente al discurso 
historico: el de traasfonnar a la memoria en objeto de conocimiento. Como sostiene 
Jacq~es Le Goff en su estudio de las relaciones entre memoria e historia, la memoria es la 
materia prima de la historia: a la actividad inconsciente de aquéiia, mis peligrosamente 
dependiente de las maaipulaciones del tiempo, se opone la practica historica 
t r a n s f o ~ d o l a  en materia pensable, en objeto de saber (Histoire et mémoire, 10). Pues 
bien, pienso que la ficcion cumple sin duda en este momento esa misma funcion 

Sin embargo, ésta es solo una parte del problema, ya que desde mi punto de vista, la 
posmodernidad no descarta tan simplemente la problemitica del contexto r d  La 
posmodernidad ha vuelto a aceptar el contexto histonco. Frente a una modernidad que 
aspiraba a crear su propia tradidn, independiente de toda la- historia de la d tura-de  
Occidente - segin hemos visto al resumir los momentos mis importantes del discurso de 
Habermas -, la posmodernidad no solo recupera el pasado textuai y artistico, sino que 



asume la historia en toda su signincacion, la historia pasada y tambien el presente, contexto 
de la enunciacioa Éste es precisamente el gran desafio de la posmodemidad y punto de 

partida de sus contradicciones: desconfia constantemente de las posibilidades de conocer los 
acontecimientos del pasado, el mundo exterior, pero ai misrno tiempo esta fascinada por esa 
realidad que esta fiiera del texto, a la qw jamb renuncia Duda exacerbadamente m d e s t a  

de los alcances del discurso y asedio obses~o de la realidad: he aqui 10 qye distingue la 
postura de la posmodernidad en Io qw se refiere a la h c i o n  ht ica  de los discursos. 

Esta diaiédca nunca remelta es especiaimente evidente dentro de marcos historicos 
como el argentin0 y el guebeqyense- En ef-o, es improbable que un argentin0 que haya 

sufido la tomira O que tenga familiares "desaparecidos" pueda aceptar Ia idea de que la 
realidad es "textuai"- También para muchos quebequenses, afligidos por problemas 
fundamentales como la independencia y la identidad, debe resultar dificil adherir a esta 

postura, 

Dentro de la consideracion de la importancia del contexto de la enunciacion, y de la 
enunciacion misma, la problemitica no ya del objeto, sino del sujeto, rnerece tarnbién 
atencibn Jameson opina que Lo pue caracteriza a gran parte de la teoria de las dtimas 
décadas es la kagmentacion y la muerte del sujeto, el fin de "la monada burguesa autonoma 
O ego O individuo" ("Postmodernism", 63). Sin embargo, Los trabajos de Demda y 

Foucault, que tan significatives han sido en esta tematica de la deconstruccion del sujeto, de 

ninguna manera 10 han excluido. La posmodernidad ha desestabilizando, descentrado y 

cuestionado la posici6n dei sujeto, ha seblado sus limitaciones, pero no lo ha hecho 
desaparecer. Derrida, por ejemplo, no 10 destruye, 10 situa, y situarlo es colocar en el centro 
del debate las difierencias de raza, sexo, clase, lugar geografico, es decir un sujeto concret0 y 

no el sujeto pretendidamente abstracto del humanisrno moderno. La posmodernidad ha 

mostrado, en ef-o, cpe el sujeto de humanisrno tradicional, ese hombre universai, es en 
realidad un hombre blanco, burgues, de un pais central de Occidente. Este reconocimiento 

ha sido seguido por la propuesta, en la teoria y la pra*ica discursivris, de otros sujetos 

concretos, situados historicamente. Surgieron a& los disairsos de las rnujeres: de mujeres 

blancas, negras, de paises centraies y marginados, obreras O burguesas; surgieron en suma 
los disausos de distintos tipos de minorias: raciales, sociales, lingih'sticas; la realidad 

comenzo a ser escrita desde los hgenes .  



Las estrategias textuaïes 

Los rasgos de la condicion posmodema que he tratado de caracterizar hacita aqui se 
expresan por medio de estrategias de escriaira Las mis importantes en el contexto de este 
estudio son la intertextualidad, la interdiscursividad y la autorreferenciaiidad. La primera, a 
la que me referi ya en la Ïntroduccion, surge principalmente de la incorporacion del pasado 
d t u r a i  qye ernprende la posmodemidad. Una de las modalidades intertextuales mis 
practicadas es la parodia, que permite al artista posmodemo expresar esa doble actitud que 
se* hemos visto esta en el centro misrno de la teoria y la practica posmodemas: su 
aceptacion del pasado y al mismo tiernpo su distanciamiento con respect0 a esas fornias y 

contenidos cpe incorpora 

El discurso posmoderno propiamente dicho - utilizando el vocablo en sentido 
fuerte, para referirme a témicas de escritura3 - es entonces un discurso esencialmente 
poiifiinico, que explota y desarrolla en grado extremo el dialogisrno y el pluriligüismo que, 
como explico Bajtin, son rasgos distintivos de la lengua. La polifonia y el plurilingüismo 

resultan vehicuios apropiados para expresar ese "perspectivisme" propiciado por Nietzsche 
ya en el siglo el "pensamiento débil" de Vanimo, esa idea de verdad mis mod, m h  
tolerante, m6s fiagmentada, que hemos convenido en Uamar posmodernidad. 

En cuanto a la interdiscursividad, su tratamiento constituye una de las problematicas 
de este estudio. Se@ Angenot, la interdiscursividad es "la interaction e influencia de las 

axiomaticas de los discursos" (''Pour une théorie du discours social", 371). Hablar de 

interdiscursividad significa aceptar que distintos discursos poseen axiiimaticas distintas. De 
hecho, mi tesis versa sobre el discurso de ficcion, Hablar de interdiscursividad en este 

contexto podria signinw, por ejemplo, hablar de la presencia de las axiomaticas del 
discurso historico en las obras anahadas. Este andisis, sin embargo, se encuentra 

restringido desde el comienzo mismo, ya que, se@ anticipé y discutiré en los proximos 
capitulas, no habria diferencias textuales ni estructurales entre el discurso de ficcioo y las 
diferentes modalidades del discurso de no ficcion, la historica entre ellas. Si hablamos 

3~ambién es posible ot*zar d caiScativo "posmodcmo" dadc un pmto de vista meramente crouoIogic0, 
para referirse a las tres uItimas décadas- No toQ Ia litcratura prodacida en este penodo posmoderno es 
posmodema desde cl puato & vista de las estrategias de esCatrrra Gran parte dc la Litcratura 
~ 0 1 i t e ~ 1 p o W  no tesponde tampom a los dones de la estética modem, ya que se tram de producciones, 
afines a veces a la paraliteratara, que se encuadran en ma estética reaüsta decimononia Por ejemplo, grau 
parte de los reIatos policiales, de las biogranaS7 de las sagas familiares, t inclusive7 como veremos, de las 
navelas de contenido historico- 



entonces de interaccih e influencia entre las axiomaticas de los discursos, deberemos 
entender entre las axiodticas de 10s discursos tradicionaimente concebidos- Podria 
afknarse entonces w e  en las obras que anaiizo se borran en muchos casos los Limites entre 
el discurso historico O periodistico tradicional y el discurso novelistico, entendido también 
tradkïonalmente. La narratkidad, que defino inspirindome en Ri- como método de 
textualizaci6n que consiste en representar a través de la intxïga, y que por Io tanto es comh 

a todos los tipos de discurso de este &sis, es un elemento unincador decisivo que hace a 

veces dificil el tratamiento de la interdiscws~dad Como dice Piglia, uno de los autores del 
corpus, "Se puede narrar cualquirr cosa: desde una discusion fiiosofica k a  el cruce del 
Parad por la cabderia desbandada de Ur* Solo se trata de saber narrar" (Criticay 
fiction, 170)- 

Por otra parte, la incorporaci6n del discurso critico al discurso de ficcion constituye 
otro desafio al concept0 mismo de interdiscurs~dad. En efecto, la inclusion en algunos de 
los relatos del corpus de Lo que Genette designa como metatextualidad, y define como "la 
relacion de «cornentario» que une un texto a otro texto del que babla, sin necesariamente 
citarlo (convocario), incluso, aun sin nombrarlo" (Palimpsestes, IO), constituye por cierto 
otro nudo problematico. S e m  Genet* ésta es la relacion critica por excelencia, y 
generalmente el metatexto no es una obra "pro piamente Iiteraria" (Palimpsestes, 12). 

Nuestro problema reside precisamente en que, en muchas obras de la posmodemidad, el 

comentario se incorpora ai texto de ficcion, coadywaado al desdibujamiento de las 

fionteras tradicioaales. Llegados a este punto, no podemos menos que preguntarnos hasta 
donde es ücito seguir refiriendonos a diferencias discursivas cuando estas diferencias son 

negadas muchas veces desde la teoria y la practica actuales. Como insisti ya varias veces, 
mi actividad no puede escapar a la practica posmodema, por Io tanto debe ser entendida 
también ella, en gran parte, como una inscription inicial de problemas que son seguidamente 
cuestionados- 

Con respect0 a la autorreferencialidad, Linda Hutcheon la relaciona a la falta de fe 
del mundo posmodemo en los sistemas que requieren una validacion extrinseca. Esta 
desconfiama creciente en las criticas extemas, que se@ Hutcheon es tipica de todo el siglo 
XX, ha hecho que el cornentano critico se incorporant a la obra de arte en una suerte de 

autolegitimacion; de alii el caracter metadiscursivo y autoneferencial* del texto 

4 ~ 0 ~  quc toda automférenciaiiâad ticne carkter metatexmai, pcro que la metatextualidad, como 
comentario, se@ definicion de Genette, no es ncctsariamente automferencial, La segunda park de 
Respiracibn aTticiaf, por cjemplo, es preponderantemente metadiscursiva, ya que consiste en una 



posmoderno. Hutcheon extiende el fenheno a todos los sistemas del siglo m- para la 

autora, uno de los rasgos distintivos de todos los sistemas modemos es, en efecto, ni 

capacidad de referirse r si mismos en un proceso innnito de reflejos (A Ineory of PmoCj., 

1). En las obras propiamente posmodernas de mi corpus, el cornentario autoneferencial 
versa generalmente sobre las posibilidades de narrar y conocer los hechos reaies. Los 

relatos incorporan esa duda constante acerca de los alcances de la h c i o n  representativa de 
la lengua, de las tionteras de los géneros, de la posicion del sujeto, es decir reproducen esa 

tension O contradiction que esta en el centro mismo del pensamiento posmodemo- 

Se@ Hutcheon, la autorrepresentacion y la intertextualidad, que empiezaa sin duda 
con Pound y Eliot, pero que se aceleran con el trabajo de los arquitectos y luego de los 
escritores posmodemos, han determinado el wgirniento de una estética del proceso, de la 

actividad dinamica de la percepcion, interpretacion y produccion de textos (A Theory of 
Paroc@, 2). En otras palabras, la omnipresencia del ive1 metadiscursivo y de la 
intertextualidad, con sus derivaciones formales, seminticas y pragmaticas, es uno de los 

rasgos distintkos mis importantes de una de las estéticas contemporineas hegemonicas, a la 
que tanto partidarios como detractores han dado en llamar posmodema 

La teoria y la practica pue he definido aqui como posmodemas constituyen, en 

efecto, una tendencia hegemonica en los grandes centros culturales de Occidente. Negar su 
vigencia en zonas ex-céntricas como Argentina y Quebec, como dgunos Io hacen5, seria 
ignora parte de la produccion textuai de estos paises en las dtimas décadas. Creo, m6.s 

bien, que en estas regiones marginales, aigunas de las contradicciones de la posmodemidad 

conversacion entre personajes que epnen - nasran, diria Piglia - sus propias interpretaaones de la 
cuitura y literatura argentinas y del pensamienta occidental, Pot otta parte? la novela tiene un fuerte 
cariicter autoneferencial ya que trata en UItima ïnsiancia de las posiiilidades de narrar los hechos ceales, 
empresa y obsesion de algunos de sus personajcs, A pesar de esta diferencia que establezcq los t é d o s  
son utilizados como expttsiones eqirivalentes en la critica aaual, Por ejemplo, "metanccionl' ahde a UM 

iiteratura que refïexïona acerca de su propia condicion Cabria se*, pot uItimo, que la e'cpresion 
"autorreferencialidad" es empleada también a veces para hacer referencia al cafacter autonorno y 
autosUnciente qut se atn'buye una litcratura que rehusa teconoccr sus relaciones con el contexto socïaL y 
politico. De hecho, no es &te el contenido que le asigno sino el que he definido mis a m i :  la ficcion 
autoderenciai es la que incluye reflexïones y cornentarios acerca de su pmpia condicion, reflexiones 
centradas en la mayoria de los casos, priecisamente, cn las rehciones que establece con el contexto de la 
enunciaciOn. 
%in negarle a Quebec la p i i l idad  de participar de la posmodcrnidad, Andri Lamonîagne habla de la 
naturaieza hiinda del posmodernismo qucbequense- El diCo, que por otra parte en 1993 dedico un estudio 
importante al anAUïs de la poitica intcrttxtuai de la &ta narrativa de Hubert Aqyin en un contexto 
decididamente posmoderno, tcrmina su arti'do eqxesando: "C'est au pxïx de cette contradiction, entre le 
récit de fondation d'im pays qui n'existe pas et le dipassement d'un texte national auquel manque son dernier 
chapitre, quc le Québec peut vivre son appartcnance htasmk au postmodernismem rEm ou nt pas être 
postmoderne B w, 42)- 



se acentiian. Los autores posmodernos argentinos, como los quebeqyemes, se* Ïntentaré 
explicar a traves del arijilisis, otorgan un mayor alcance a las hciones pragmiticas del 
discurso de ficcion que producen, e, implicitamente, también a las bc iones  onticas. A 

pesar de todas las advertencias acerca de la insuficienda y la provisionalidad del discurso, 
inscriptas en los textos mismos, estos relatas dedicados a la re-escritura de la historia 
comunican en UItima instancia un convencimiento de su poder para actuar sobre la historia 
Escntores y cineastas, en efecto, proponen sus ficciones como una Ïnterpretacion de la 
realidad aitematka a las de los discursos oficides. Al hacerlo postulan también 
impiicitamente su fe en la posibTdad de alcanzar al menos una verdad movil y desafian la 
f'uncion monopolica que habia tenido aadicionalmente la historia para narrar "Los 

acontecimientos verdaderos cpe tienen al hombre como actor" (Veyne, Comment on écrit 

l'histoire, 10) y el periodismo para idormar a proposito de la verdad del presente. 

Después de la mentada autosuficiencia y autonomia propuesta impücita O 

explicitamente por gran parte de la modernidad6, los escntores posmodemos han reasumido 
la discusion acerca de la relacion del arte con la realidad, planteada por Platon, discutida por 
Arîstoteles y siernpre presente en la reflexion occidental. En este sentido, la posmodernidad 
pareciera haber trasladado nuevamente al centro del debate la problematica de la doble 
naturaleza de la obra de arte - especialmente observable en las ficciones verbales, que se 
nos presentaq por un lado, enraizadas en las problematicas de un lugar y de ma época, y al 
mismo tiempo parecen indicarnos que son solo artificio, que constituyen su propia realidad. 

6Es interesante notar dm0 Cedomil Goic, pot ejemplo, en su Historiu de lu novela hispianoumericana, 
cara cterizando a los nbvttistas de la gcncracion de 1957, escn'be, en 1972: "En la conciench de los 
novelistas de esta generacion hay la cabal concepcion de la autonomia de la obra de arte y de su 
autosuficiencia. Del mismo modo aparece manifiena la mis clara conciencia de Io literario y de la literatwa 
imapinaria" (245). Goic se esta rcfincado a José Donoso, Gabriel Garcia Uatqua, Uario Benedeüi, Marco 
Denevi, Manuel Ptüg, MOS Fueates, entre otros. 



Cette histoire qai prend l'homme tout entier en charge dans sa durée sPculaire, qui 
I'éciaïre sur les permanences et les changements. Jacques Le Gog 

Dije en la Introduction qye dedicaria la primera parte de este estudio a precisar los 
dos nucleos significatives del titulo: los conceptos de Historia y de Ficcion Comencemos, 
en este capitula, por la Historia En primer lugar es necesario distinguir la diferencia entre 
"historia" como "the unimpeded seqyence of raw material realities" (Krieger, 339), 10 que 

denominaré con Riccleur "acontecimientos", y, por otro lado, "la escrima de la historia", el 
proceso a través del mal los "acontecimientos" se transfoman en "hechos", 10 que 
Gottschalk designa como "historiogra6ag1 y define como la "reconstmccion imaginativa" que 
resulta del proceso de examiaar criticamente los testimonios del pasado (48). Mis 
reflexiones estarb centradas en la historia entendida como historiograh, es decir, como la 
disciplina que se ocupa de recoostniir el pasado del hombre en base a documentos. 

Hasta el sigio la historia y la fiteratura pertenecian al mismo dominio de 

conocimientos; la historia se constituye como disciplina autonoma recién a partir de la 

"historia cientifica1' de Ranke, y en el contexto positMsta en el que surge, es inevitablemente 
concebida como una representacion objetiva, y en consecuencia, unica y verdadera, del 
pasado del hombre- Este concepto, que como vemos depende en realidad de un contexto 

historico determioado - el positivista -, adquirio un estatuto universai, que prevalecio a m  



durante parte de la modemidad y que ha sido ~ecién abiertamente cuestionada por la 
posmodernidad. 

El concepto de historia corno reconstrucciOn objetka del pasado pertenece entonces 
solo a un moment0 de la historia de la cuitura occidental. Ya en el siglo XIX se habian 

alzado algunas voces aisladas, como la de J. G. Droysen, quien opinaba que era imposible 
escribû historia sin rec- a las tecoicas del orador y del poeta (White, Tropics of 

Discourse, 124). En el siglo a el concepto ha sido ampliamente cuestionado. En 
Estados Unidos, por historiadores como IIayden White; en Francia, por Paul Veyne, entre 
las figuras mis infiuyentes. Paul Ri- ha dedicado también una obra £ûndamental al 

tratamiento del tiempo y del reiato, en el que el discurso de la historia ocupa un lugar 
preponderante. Dejando la referencia a estos autores para el capitulo dedicado a los 
discursos de la historia y de la ficciod, me concentraré aqui en la considero como la 

tendencia occidental hegemonica en el campo de la investigation historica propiamente 
dicha: la Nmelle hidofie. Una vez precisado el concepto de historia tal como debe ser 
entendido en el titulo de este tnbajo, podremos coasiderar despues las diferencias entre los 
discursos ficticios y no ficticios, el historico entre estos u1timos. 

Segh  Guy Bourde y Martin Hervé, la denominacion "Historia nueva" habna sido 
lanzada al mercado en 1978 por algunas grandes figuras de la École des Annales (Les 

écoles historiques, 201). 1978 es, en efecto, el d o  de publicacion de la obra dirigida por 
Jacques Le Goff con la colaboracion de Roger Chartier y Jacques Revel que se titula 
precisamente La Nowelle histoire. La Nueva historia es la heredera de la Escuela de los 
Anales, que habia tenido a Macc Bloch y Lucien Febvre, primero. y a Femand Braudel 
después, como figuras centrales. El pionero de toda esta orientacion habria sido H ~ M  Ber, 
quien ya en 1930 habia usado la expresion "nueva historia" en un articula de la Revue L 
synthèse histon'pe. Sin duda la razon de la enorme intluencia de la Nueva historia reside en 
el hecho de ser la heredera de Los Anales, que gozaban de una posicion institucional solida 

y sin competencia importante en Francia, controlando los puestos universitarios, la 
hvestigacion y las publicaciones desde la 6a seccion de la École pratique des hautes études, 
fundada en 1947 y transformada mis tarde en École <Ies Hautes Éhrces en sciences 

sociales, como asi también desde la Moison des Sciences de I'Nomme, creada por Braudel 
en 1968. No nos interesan aqpi, sin embargo, los medios de que se valio la Nueva historia 
para lograr su posicion hegernonica, sino los principios que sostiene a proposito de la 



disciplina historica misma, porque son los conceptos gue prevalecen aun hoy y desde los que 
defino el concept0 de historia propiamente dicho en este trabajo. 

El nuevo concept0 de historia pude retrotraerse ai aüo 1929, cuaado Lucien Febvre 
funda los Annales d3ristoire économique et socioe, m6s tarde Armaies-Economies- 
Societés-CNiIi~~ons, que abren un nuevo campo a la historia. Al énFdss en el 

acontecimiento politico del positivisismo, la nueva tendencia propone una historia global y 

profùnda que aspira a explicar el todo de una sociedad, sin abandonar por eilo la 
metodologia positivista an su totalidad. Esta aspiracion a la globalidad no debe ser 
equiparada sin embargo a la idea de sintesis totalizadoras. Los nuevos historiadores 

rechazan tanto el pragmatisme de Ranke como las grandes interpretaciones de la nlosofia de 

la historia, proponiendo en su lugar la "historia-problema", "obra de  un analista y no ya de 
un narrador O de un profeta" (Bourde et Hewe, Les écoles histo~ques, 21 1). Esto significa 

formular preguntas, desde el presente, a los hechos del pasado; en la fmosa expresion de 
Marc Bloch: "Comprender el presente por el pasado y el pasado por el presente" (Bloch, 
Apologie pour Misfoire ou Métier hihtorferz, 15). Al rechazar la posibilidad de la historia 

"automhtica" reemplazhdola por la de la historia "problemhtica1', los nuevos historiadores 
han acercado su aaividad a la labor del hombre de ciencia. Segiin explican Bourde y Hervé: 

Como el fisico O el naturalista, el historiador debe proceder proponiendo 
hipotesis, que somete luego a verificacibn y rectifica en consecuencia Ya 
que no hay hechos historicos en si mismos, que bastaria extraer de 
documentos y enlazar con otros hechos para coostituir una serie 
cronologica "naturai", sino que existe 10 inventado y fabricado con la 
ayuda de hipotesis y de conjeairas [...]" retomando la h s e  de Lucien 
Febvre. (Les écoles hi~foriques, 2 1 1) 

Su aspiracion a la globalidad irnpulso a la Nueva historia a introducir nuevos objetos 

y seetores. Se reaîizaron, por ejemplo, historias de las representaciones simbolicas: de las 
ideologias, de las estrucniras mentales, del imaginario; en el otro e m m o  del espectro, se 
efectuaron también historias cuantitativas de todo Io susceptible a ser contado. Una de les 
publicaciones mAs representativas de la Nueva historia, Faire & I'histoire. de 1974, dirigida 

por Jacques Le Goff y Pierre Nora, intenta caracterizar la nueva postura dedicando sus tres 
secciones, respectkamente, a los nuevos "problemas", "enfoques" y "objetos". En el U t h o  
rubro, se describen, por ejemplo, el sexo, la alimentacion, el cuerpo, los gestos. Esta 
propuesta condujo necesariamente a la practica de la interdisciplinariedad; se intento de esta 

manera acabar con los encasillamientos para dar paso al diilogo con la pIuraIidad de las 



ciencias humanas. Por otra parte, la ampliacion de los objetos Uevo también a la utiliraci6n 
de todo tipo de documentos: a los textos escritos tradicionales se agregaron fotografias, 
imigenes, entrevistas, pinturas, musica, objetos- 

El historiador conaie ahora su actividad como una produccion socid sujeta a las 

condiciones de tal Propone en consmiencia, en primera instancia, una interpretacion 
raciond de los datos que le proporcionan los documentos en fincion de la pregunta 
formulada desde un contexto historico e ideologico concreto. Esto equivale a decir que la 
Nueva historia asume la responsabibdad de la construccion del hecho historico. No Cree en 
la exktencia de una realidad historica dada que el historiador debe escrïbir, sino que sostkne 
que éste hace sus elecciones "fiente a la inmensa y confùsa cealidad", al decir de Marc 

Bloch, y procede despues a "una constmccion cientifica del documento, cuyo analisis debe 
permitir la reconstitucion y la expiicacion dei pasado" (Le Goff; "L'histoire nouvellett, 216). 

Pur otra parte, el historiador sabe también que los documentos no son nunca inocentes, ya 

que han sido producidos por las sociedades del pasado no solo para decir la verdad, sino 
para imponer una imagen de ese pasado. Es consciente, por uItimo, no solo de que es él, 

determinado por su época y por su medio, quien elige el documento, sino también de los 
procedimientos de manipulacion a nive1 de la reconstitucion y expiicacion 

Auaque quienes practican la Nueva historia conciben a su disciplina como ciencia, 
no aceptan, sin embargo, el concepto de ley en el campo de su actividad; opinan que hay en 
cambio regularidades que hacen posible un estudio comparativo. En concordancia con el 

moment0 histonco en el pue adan ,  trabajan con modelos multiples, rechazando la idea de 
mode10 unico, 

Otro aporte importante de la Nueva historia es el concepto de longue hrbe- A la 
historia del acontecimiento politiw, a la historia événementielle, los nuevos historiadores 
oponen el concepto de larga duracion, ya que en opinion de algunos de elios las fuerzas 
profiadas de la historia que aspiran a explicar solo pueden ser captadas en tiempos largos. 
Estos historiadores, Braudel entre ellos, concentran su estudio en las estructuras y eligen 
como cnterios para distinguir sus grandes periodos ya seau las formas de produccion, como 
hizo M m  ya las fonnas energéticas, las mentaiidades, la actitud hacia el trabajo O la 
reiigih, entre otras multiples posibiiidades. 

Se produce asi un cambio importante en el concepto clasico de historia- 
Tradicionalmente concebida como "ciencia del pasado", la historia se ocupa ahora del 



presente y nos demuestra que la oposicion presente-pasado es tarnbién ma construccion 
intelectual; la disciplina que hûbia estudiado al hombre en el tiempo, los cambios 

significatives de las sociedades humanas. se aproxima de esta manera a las ciencias gue 
estudian objetos casi inmodes: la etnologia, la antropologia, la sociologia Esta variante 

explica también muchos de los nuevos objetos de estudio de la historia: el cuerpo, el 
vestido, la comida, que han hecho que el etnotexto se transforrm también en documento. 
Finalmente, estos cambios han producido necesariamente, en algunas ocasiones, el 
desdibujamiento de las fionteras entre la historia y otras ciencias. Si consideramos, por 

ejemplo, el caso de la antropologia, Le Goff opina que a pesar de la superposition de 
campos, siguen, sin embargo. habiendo diferencias, y cpe la historia antropologica se 
disthigue de la antropologia por la teadencia de esta ultima a las abstracciones. Donde la 

antropologia estudia la mentalidad primitiva, la Nueva historia propone el pensamiento de 
los salvajes. 

La Nueva historia ha dejado sin duda de lado la nocion del tiempo -O, 

homogéaeo y hea i  de la historia tradiciod y ha introducido una multiplicidad de tiempos 
sociales. A la par, junto al concept0 de tiempo historico mensurable, ha incorporado la 

nocion de duracion, de tiempo vivido, &do, de tiempos multiples y relatives, subjetivos, 
simbdicos. De esta manera, se@ Le G o c  "el tiempo historico reencuentra a un nive1 muy 

sofisticado el viejo tiempo de la memoria que desborda la historia y la aiimenta" (Histoire et 

mémoire, 28). Pero la Nueva historia esta también fascinada por el presente, si bien hay que 
admitir con Le Goff que su penetracion en el sector de la historia contemporinea es muy 
limitada, y que "la historia del presente esta a menudo mejor hecha por los sociologos, los 
politicologos y algunos grandes periodistas que por los historiadoces como tales" 
("L'histoire nouvelle", 23 5). 

En 1978, Le Goff escribia a proposito de la Nueva historia: "La voz mis 

prometedora de la Nuwa historia es la que tiende a bajar y hasta a hacer desaparecer las 
divisiones entre las ciencias humanas en primer lugar la historia) y las de la vida El deseo 
de la Nueva historia es constmir una historia del hombre total, con su cuerpo y su psicologia 
situados en una duracion social" ("L'histoire nouvelle", 23 2). Diez &os mis tarde, en 1988, 
cuando este objetivo parece haber sido alcanzado, Le Goff. que reconoce la popularidad de 
la historia, manifiesta por ejemplo en el auge de la novela historica, llama la atencion sobre 
la crisis de la disciplina histonca propiamente dicha. Dice ai respecta: "en su dialogo con las 
otras ciencias sociales, en la ampliacion considerable de sus problemas, de sus métodos, de 
sus objetos, la historia se pregunta si no esta perdiéndose" (Histoire et mémoire, 29). 



Otro cornentario de Le Goff de 1988 resuita pertinente de recuperar en este 
contexto, para introducir el capihilo que relacionara los discu~sos de la historia y de la 
ficci6n Aunque conaibiendo la actividad y el diswso del historiador como &es a los del 
hombre de ciencia, Le Goff admite que uItimamente se han presenciado retomos a las 
formas tradiciodes de la historia- retomo a la "narracion", retomo al "acontecimiento", 
retomo a la "croaoiogia", retomo de 10 "poütico", retomo de la "biografia" (Le Goff, 

Histoire et mémoire, 14). Aunque como sema el historiador, estos regresos no son los 
regresos de los emigrados que no olvidan ni aprenden, son vueltas a fin de nientas, vueltas a 

la narrathidad, elemento c o m b  al discurso historko y a i  de ficcion como explicaremos en 
el cuarto capitdo de esta primera parte- 

Los significados de las palabras no son universales, dependen siempre del momento 
hist6ric0, del contexto de la enunciacioe Por eso, cuando leemos en el titulo de esta tesis 
"la re-escritura de la historia en las ficàones argentina y qyebequense contemporineas", no 
debemos asignar a la forma "historia" el contenido tradicional, sino el significado que se le 
otorga hoy en dia y que he tratado de precisar refiéndome a algunos de los rasgos 
significatives de una de las tendencias hegemonicas en ese campo: la Nueva historia. En 

este trabajo, el lector participara sin duda del acontecimiento poütico del pasado propio del 
hb i to  de la novela historica tradicionaî, pero también de la historia familiar non 

événementielle narrada desde la perspectiva femenina; encontrara el tiempo mensur able de 

lo que dura un viaje de avion O las detonaciones de las armas de niego, junto al tiempo 
subjetivo y mitico de la memoria Se enfkentarii a los acontecimientos fundadores del 
pasado y a los grandes hitos del presente, pero escuchara sobre todo las preguntas que los 
novelistas y cineastas de las tres uItjma.c décadas han formulado tanto al pasado lejano en el 
que empezaron a fo rjarse los primeros grandes relatos naciodes como a la historia cercana 
testigo de su caida 

A pesar de la precariedad posmodema, la conciencia de las limitaciones no ha 
llevado a los historiadores contemporbeos al escepticismo, O a abandonar la nocion de 
verdad. Como los historiadores, tambien los narradores actuales parecen intentar responder 
a las preguntas que se fortnulan los "hombres que buscan apasionadamente su identidad 
(Le Goff, "L'histoire nouvelle". 235). AL hacerlo ingresan a los campos del histonador y del 
perïodista, pero como d i a  ifinicamente Ricardo Piglia al respecta: "En Argentka, los 
periodistas nos piden a nosotroq escntores, que hagamos su propio trabajo iporque 



mentirnos menos que elios! Cuentan con la ficcion para decir la verdad (Bretonnière, 

"Entretien avec Ricardo Piglial', 76). 



Dans un roman historique,[.--] Napoléon lui-même est un Napoléon fictif, et cela ne 
tieut pas au fait que dans tel ou tel roman on s'écarte de Ia vérité historique. Kdte 
Hamburguer 

Conforme a mi idea inicial de que, en el campo de las ciencias humanas, los 
conceptos no tienen un contenido univoco, sino que deben ser redehïdos historicamente, 
me referiré ahora al segundo niicleo si@cativo del titulo de mi tesis: la ficcioa 

En un intento de precïsar el concept0 de ficchin., debo hacer una breve referencia a 
Aristoteles, uno de los primeros en abordar el tema de la ficcion, y aiyo pensamiento sigue 
influyendo en la actualidad. Considérese al respect0 el espacio que Le otorga Genette en 
Fiction et diction, de 1991, y la vigencia del pensamiento neoaristotélico en el campo de la 
teoria literaria, una de cuyas representantes de mayor prestigïo es Kate Hamburger! 

Para tratar la ficcion dentro del contexto del peasamiento aristotélico, me referiré 
necesariamente a la iiteratura ya que en la Poéticu de Aristoteles, Io que deke a la obra 
literuia es precisamente la mimesis, que modernamente ha sido traducida también como 

'SU Logique des genres fiithaires es en reaiidad de 1957, pen, fue traducida ai h m é s  en 1986,lo que 
indica la impoaancia dt su vigcncia en nwstra época. 



ficcionalidad2. Aunque hoy en dia hay acuerdo en ahnar que no toda ficcion es literaria ni 
toda literatura es ficcionai, el criterio aristotélico no ha perdido totalmente vigencia, ya que 

como expresa Genette: "Una obra (verbal) de ficcion es casi inevitablemente recibida como 

Literaria, uidependientemente de todo juicio de vaior" (Fiction et dicrion, 8). 

Aristoteles comienza por considerar dos funciones del lenguaje: la fiincion ordinaria 

O légein, que es la que utilisamos al hablar en la vida cotidiana para informar, interrogar, 
ordenar, entre otras cosas, y la tùncion artistica De la primera se ocupa Ia Retdnka, de la 

segunda la Poética. Aristoteles sostiene que el lenguaje ordinario puede tramformarse en 

medio de creacion si se convierte en vehido de la mimesis- Ahora bien, para precisar el 

concept0 de mimesis que desarrolia Anstoteles, debemos tener en cuenta que sus 

reflexiones a proposito de la misma tienen como contexto su teoria filosofica y 

epistemologica Recordernos que el fiiosofo opina que no hay ciencia de 10 particular, por 

10 tanto el conocimiento tendra que ocuparse de Lo universal; pero como tampoco hay ni 
preexistencia ni existencia autonoma de los universales, es en las cosas sinaulares donde el 

'intelecto humano reconocera el universal, 

A proposito de la mimesis, Anstoteles comienza diciendo que "la epopeya y el 
poema tragico, ai igud que la comedia, la poesia ditirimbica y, en gran parte, la rnusica de 

flauta y de citara, son, de una manera generai imitaciones" (Poética, 1447 a), pero, como 10 

ha observado Ricœur (La métafora viva, 63-64), no la define, de dli las innumerables 

interpretaciones suscitadas por su teoria. En muchos pasajes de la Poética, sin embargo, 

utiliza La palabra mimesis para hacer alusion a la capacidad de la obra literaria para referir a 

la realidad exterior pasando por el "tamiz" de la mente humana- La mimesis tiene Iugar, 

entonces, a través de la mediacion de "las afecciones mentalesn, que "son las mismas para 

toda la humanidad' (De Interpreatione, Cap.1, 16a3). El producto de la imitacion no es 

por Io tanto una idea abstracta sino un individiio ficticio que remite a los individuos (reales O 

posibles) por mediacion de 10 universal, a través de la mernocia. Dice Aristoteles al 
respecto: "el hombre dinere de los demis animales en que es muy apto para la imitacion y es 

por medio de eiia que adquiere sus primeros conocimientos" (Poéticu, 1448 b). La 
-- 

2 ~ a k  aciarar al respect~ cpe para algunos criticos es errado pensar que ANt6teles redujera la literatura a la 
mimesis, como de hecho piensa Genette @%se al respecto "Analisis estnictural del relato", pag, 202 O 

Ficcibn y diccibn, pp. 16-2 1)- Santiago Barben, profesor de la Universidad de Cordoba, Argentins, opina J 
respecto que "en reaiidad Io que Aristdteles &ce es no el campo de la litemtura, sino el del tratado (O los 
tratados) de la Poética: los otros discwsos literarios, aun en verso escapan a toda p i l e  clasiiïcacion: un 
discurso propuesto "per sen (con fiincion inbransitiva, "for its own sake", en ténainos de Jakobson) es un 
individu0 irreducti'ble a la clasincacion. Es el gran mérito que le reconoce la estética modema; no coasta 
que para los tratadistas griegos significafa un demérita" (Barbera, 5 )  . 



imitacibu es, en suma, para Aristoteles, una actividad cognitiva, que implica siempre una 
inferencia La relacion de la obra de arte con los objetos extenores que representa implica 
una actividad cognïtiva del tipo de la que ocurre en el caso del "ejemplo". En palabras del 
fil6sofo: "El ejemplo no es la relacion de la parte al todo ni del todo a la parte, ni de un todo 
a otro todo, sino la relacion de una parte a otra, cuando ambas pertenecen a un mismo 
género y una de elias es mis conocida <lue la otra [...]" (Retorica? Libro I, cap.& IX). 

Laurent Jemy ha prohditado esta celacion del objeto artistico con el objeto red 
que se r e m  a traves de la mediacion de la mente. Dice el critico norteamericano al 
respecto: "La proposition fi'aïe pennite destacar las disposiciones e identificar las 
semejanzas. Se dibuja un nuevo ordeq gue preck SU relacion con el viejo" ("Poétique et 
représentation". 184). Desde este enfoque, se@ Jemy, "el placer propiamente mimetico 
comporta una dimension cognitiva que 10 eleva pot encima de los valores patéticos de 10 
sensible" ("Poétique et représentation", 184) y, este placer cognitive propio de la ahes i s  
"neutraliza y sublima" d mismo tiempo el desplacer que pudiera causanios la cosa "La 
figura mimética abre el espacio de una <udealizaciom - 10 que deberia entenderse tanto en 
el sentido técnico de «intelectualizacion», como en el sentido vulgar de «vision mejoradm" 

("Poétique et représentation1', 184). De Io que resulta que la mimesis puede ser concebida 

como la representacion de acciones y acontecimientos imaginarios, cuyo punto de partida y 

de flegada es la realidad, como construccion de la ficcion Como dice Rimur ai respecto, 
apuntando a la naturaleza dual de la obra de arte: "mis precisamente, es la «constnicciow> 
del mit0 io que coLlStituye la mimesis. iHê aqui un extraiio d o ,  que compone y consmye 
aquello mismo que imita" (La metnfora viva, 64). 

Genette ha explicado este proceso en forma que resuita especialmente relevante en 
nuestro contexte: 

No puede haber creacion a través del lenguaje, segiin Anstoteles, a menos 
que éste se convierta en vehiculo de la mimesr's, es decir de la 
representacion, O mejor, de la SimuIacÏbn de acciones y acontecimientos 
imaginarios [...] El lenguaje es creador cuando se pone al s e ~ c i o  de la 
ficcion, y yo no soy el priwro en proponer traducir mimesis por ficcion 
[aqui Genette remite a Kate Hamburger en nota a pie de piginal. Para 
Aristoteles, la creatividad del poeta no se maninesta a nive1 de la forma 
verbal, sino a nnrd de la ficcioa, es decir de la invention y de la 
disposition de una historia "El poeta, dice, debe mis  bien ser artesano de 



historias que de versos, porqye es por la ficcion que es poeta, y 10 que 
h g e  son actiones" (Poétique, 145 lb). (Fiction et dictiony 

F i e n t e  - en lo que a miestro interés se refiere -, el campo de la ficcion, se- 
Arist6teleq se subdivide en dos modos de representacion: el narrative y el dramatico. No es 
mi intencion relatar aqui como modemamente se extendio el concepto de literatura para 
abarcar los tres géneros tradicionales, dando cabida a la Iinca, ya que mi problemitica no es 
la literatura sino la f i cc ih  Sin embargo, como ya Io sefiale, esta poética ficcionalista de 

cufio aristotélico prevaiece en un campo literario amplio O extendido, es decir entre el 
public0 menos cuItoy para quien entrar en la literatura es salir del h b i t o  ordinario de 
ejercicio del lenguaje regido por reglas pragmaticas precisas y entrar en la ficcion 

Coinienu, afirmando, entonces, que Anstoteles deme a la ficcion como resorte de la 
creacion, en oposicion a la h c i o n  ordinaria de la lengua: el lenguaje ordinano puede 

transformarse en medio de creacion a aavés de la ficcion, que no es otm cosa que la 

mimesis, O representacion de acciones y acontecimientos imaginarios, pero que refieren ai 
misrno tiempo a la realidad extema. El segundo momento de la historia del concepto de 
ficcion que me interesa se ubica ya en el siglo XIL Aludo a la postura de John Searle, 

desarrollada en su articula de 1975, titdado precisamente "El estatuto Iogico dei discurso 
de ficcion". 

Searle comienza afirmando que, ta1 como ha sido entendida a lo largo de su historia, 

la "literatura es el nombre de un conjunto de aaitudes que adoptamos hacia un discurso, y 

no el nombre de ese discurso, aunque el por qué adoptamos esas attitudes seri, por 

supuesto, al menos en parte, una funcion de las propiedades del discurso y no enteramente 
arbitrario" (320). En ténninos de Van Dijk la "aceptacion" (vaioracion) que hace al 
caracter literario, cae fuera del contexto pragmatico, "a saber, en sistemas de normas y 

valores (estéticas) sociaî, historica y culturalmente determinados" (194). He reproducido 
estos juicios para mostrar que la considnacion del discurso de ficcion desde la fïlosofia del 
lenguaje y la pragmitica, que efectuo en este capitula, no esta reoida con el enfoque 

sociocntico de este estudio. La literatura es un valor que se otorga a una obra. Lo que nos 

interesa aqui entonces no es el discwo literario - aunque como indiqué oportunamente las 
ficciones del corpus son Literarias porqye se les ha asignado ese valor -, sino el discurso de 

ficcion, 



La primera pregunta que cabe formular es si el discurso narrative ficticio posee 
propiedades textuales especificas que 10 diferencian de los discursos no ficticios. 
Recordernos que en el moment0 de produccion del artido de Searle, una de las tendencias 
hegemonicas en el campo de la teoria iiterarîa era la Poetica de Jakobson, que sostenia 
precisamente que la literariedad, es decir el aspect0 estético de la Literatura, era una 
propiedad textuai del disauso. Si anahzamos, como 10 hace Searle, dos pasajes de prosa, 

uno penodistico y otro extraido de m a  novela (321-324). concluiremos con él qye puede no 
haber rasgos texhiales que los diferencien El cnterio para identificar un texto de ficcion 
reside en los actos de lenguaje. El autor de un discurso historico O penodistico realiza 

ciertos ados de lenguaje, en especial el de sostener determinados hechos, el de aseverar. La 
aseveracion es un acto iloaicionario y como td responde a reglas seminticas y pragmaticas 
precisas. Si intentamos aplicar estas reglas al texto de ficcion, nuestra empresa fiacasa; 
cornprobarnos que el autor no esta expresando una creencia en cuanto a la verdad de 10 que 
afimia, ni se espera de el que pueda mostrar evidencia O razones para probar 10 que dice, ni 
tampoco se puede pensar que no es sincero si no Cree que Io que manifiesta efectivamente 
sucede en la reahdad- 

Austin opina que cuando nos valemos del lenguaje en una representacion teaual, al 

escribir una novela O una poesia, al citar O al recitar, no estamos realizando un acto 
ilocucionario con reglas lingiusticas propias, sino que se trata de un uso parasito del 

lenguaje. En estas circunstancias et Lenguaje no es usado en serio, sino en modos O maneras 
que son dependientes de su uso normal. Estos usos O maneras Caen dentro de la doarina de 
las " decoloraciones" del lenguaje (Austin, 22- 104). 

Searle sigue la linea trazada por Austin4 y distingue entre e n k a d o s  "senos" y 
enunciados "no serios" O "ficticios", caracteristicos, estos iiitimos, de las obras de ficcion 
(230). Después de tiacasar en el intento de aplicar las reglas pragmaticas de los actos 
ilocucionarios correspondientes al uso normal del lenguaje a un texto novelistico (322-323), 

llega a conclusiones que pueden ser sintauadas en los siguientes puntos (323-327): 

I No existe un acto iiocucionario "escribir una obra de ficcion". El discurso ficticio no 

contiene actos iiocucionarios diferentes; afïrmarlo significaria admitir que las palabras 

pierden su signincado normal. 

4Habria que hacer notar qiie, a pesar del efccto de rcchazo cpe causaron Ias asevetaciones de estos n1osOfos 
entre "los hombres de letras", Fnge e Ingarden ya habian sostenido qut el discurso novelistico es un 
discurso IOgicamente sui generis, y habian negado valor pleno de afhaciones a sus enunchdos. 



2. El autor de ma obra de ficcion "hace como qye realui;' ma serie de actos 
ilocucioaarios normalmente del tipo representativo. 

3. Este "fingir", que no debe ser interpretado como engaiio, es intencional. 

4. El criterio para idenacar una obra de ficcion es, entonces, la intencih 
iiocucionarïa dei autors. No hay propiedad textual, sintactica O s e h t i c a  que la 
distinga como tal, 

5. Los actos ilocucionarios "fingidos" que constituyen una obra de ficcion son posibles 
debido a la existencia de u n  conjunto de convencionu6 qye suspenden la vigencia de 
las reglas gue relacionan los actos ilocucionarios y el mundo. Estas convenciones son 
extralingiusticas, se trata de reglas horizontales que no formaa parte de la competencia 
semhtica, y que rompen, precisamente, las reglas verticales que relacionan las palabras 
al rnundo en los actos ilocucionarios serios. 

6. Aunque los actos ilocucionarios son fingidos, los actos locucioaarïos son reales. Es 
decir que los actos locucionarios de un discurso de ficcion son los mismos que los de un 
discurso serio, de alli que no existan propiedades textuales que puedan idenacar una 
obra de ficcion como tal- 

7. Por iirtimo, escribir una obra de ficcion consiste en realidad en realizar actos 
ilocuciooarios fingidos, 10 que significa realitar actos con la intencion d e  invocar las 

reglas horizontales que suspenden la f iena ilocucionaria de los enunciados. 

Searle trata también en su articuio el problema de la referencia y dice que del mismo 
modo en cpe el autor de UM obra de ficcion h g e  realizar aseveraciones, hace, también, 

"como que se refiere", creando asi sus referencias. El personaje de ficcï6n nirge, por 
ejemplo, cuando el autor fkge referine a una persona (330). Pero, aclara Searle, en una 
obra de ficcion, no todas las referencias son hgïdas. Precisamente, los compromisos no 
ficticios cpe asume el autor definen algunos geaeros de ficcioe "La diferencia entre novelas 
naturalistas, cuentos de hadas, obras de ciencia ficcion e historias surredistas esta en parte 
defin!da por el grado de compromise del autor hacia los hechos que representa" (33 1). 



El autor crea, entonces, los personajes y acontecimientos ficticios mediante un 
mecanismo de "Eingimiento". En aianto a los Limites impuestos a su creacih, Searle opina 

desde el punto de vista ontol6gic0, el escritor puede crear cudquier personaje O 

acontecimiento; desde el punto de vista de la aceptabilidad de la ontologia, en cambio, la 

coherencia es hdamental y 10 que menta como coherencia sera en parte m a  funcidn del 

contrato entre autor y iector' acerca del grado en pue las convenciones horizontales de la 
ficcion rompen las conexiones verticales del discurso serio (33 1). Searle aclara asIrnisrno 

que una obra de ficcibn puede contener no solo referencias reales, sino también enunciados 
serios (ta1 el caso de Anna Karenina), 10 cpe le permite concluk que "una obra de ficcion no 
necesita estar constituida, en su totalidad, por discurso ficticio" (332). 

Searle 6naîjza el articuio pregunthdose acerca de la justincacion de las obras de 

ficcion "~Por qué le otorgamos tanta importancia y esfiiem a textos que contienen en grau 
medida actos de habla fingidos?" (332). Parte de la respuesta puede encontrarse en el rol 

fundamentai que la imaginacion juega en la vida humana, pero importa ade& destacar que 
los textos de ficcion pueden transmitir anos de habla serios, a pesar de que el acto 
transmitido no esté representado en el texto. "Casi todas las obras de ficcion importantes 

comunican un "mensaje" O "memajes" que son transmitidos por el texto pero que w e s t h  

en el texto" (332). 

Hasta aqui el articulo de Searle de 1975. Tratemos ahora algwias de las reacciones 

que produjo desde entonces. ZToa de las primeras, en el mundo de las letras hispinicas, fùe 
la de Félix Martinez Bonati, quien publica en Disposirio un artido titulado precisamente 

"El acto de escribir ficciones". Después de rechazar la propuesta de los actos ilocucionarios 

"fkqgidos" de Searle, el cntico chileno Uega a las siguientes conclusiones a proposito de 10 
que hace el escritor de ficciones: "[El autor] hace aigo efectiva y realmente: imagina ma 
narracion efectiva (ficticia, pero no hgida) de hechos también meramente imaginados. 

Inscribe O graba O hace inscribir reahente el texto de las frases haginadas" (142). 

Martinez Bonati agrega inmediatamente que "la regla fundamentai de la institution 
novelistica no es aceptar una imagen ficticia del mundo sino, previo a eso, aceptar un hablar 
ficticio. Notese bien: no un hablar kgido y no pleno dei autor, sino un hablar pleno y 
auténtico, pero fiaicio, de obo, de una fiente de lenguaje (10 que Biihler liarno "origo" del 

discurso) que no es el autor, y que, pues es fiente propia de un habIar ficticio, es también 



ficticia O meramente imaginarial* (142). Esta hente es sin duda 10 que la narratologia 

denomina como narrador, es decir que en este sentido la propuesta de Martinez Bonati es en 
definitha la clhica respuesta que ha dado la narratologia al problema de la ficcion El 

mismo Genette ha estabkcido un paraleLisrno entre la teoria de los ados de lenguaje y la 
narratologia Se@ el critico fiancés, el caracter intransitive del texto literario, 

consecuencia dei "carider ficcional de su objeto, que detemiiaa una fiincion paradojica de 

pseudo referencia'l (Fiction et diction, 36), "es descripta por la teoria de Los actos del 
lenguaje en términos de aseveraciones fingidas y por la namitologia como una disociacion 
entre el autor (enunciador real) y el narrador (enunciador ficticio)" (Ficron et diclon, 36). 

El autor conthia con los paraieLiSmos y agrega que Rite Hamburger explica el mismo 
fenomeno refiéndose a una substitution dei yoongen del autor por el yo-origen ficticio de 

los personajes, y que Nelson Goodman, desde la Iogica, habla de predicados "de un solo 
lugar", es decir designaciones que se vuelven sobre elias mismas y no salen de su propia 
esfera (Fiction et diction, 36-37). EL fénomeno puede, pues, ser explicado desde 
direntes perspectivas; Io que constituye aiin hoy el gran rnérito de Searle es su anmiacion 
incontestable de que el criterio para identificar un texto de ficcion es la intencion del autor. 

En 1987, aparece en Madrid la pragmuticu de fa comunicaciion litermia, 

publicaci6n que reune aRiculos de autores de diferentes hbitos académicos a proposito de 

los aportes de la teoria de los actos del lenguaje a la delimitacion del concept0 de fiterahira 
Creo que los trabajos, todos en cierta forma respuesta al de Searle, no agregan mucho a ni 

postwa. Richard Ohman, por ejemplo, extiende la teoria sobre dscurso de ficcion al 
discurso literario en general, aunque concibiendo a la Iiteratura como construccion 
imaginaria, como discurso, independientemente de su valoracion estética. Su reformulacion 
de la teona de Searle relaciona los conceptos de éste al principio de mimesis arïstotélica- 
Para Ohman una obra literaria "es un discurso cuyas oraciones carecen de las fuerzas 
ilocutivas que les conesponderian en condiciones normales. Su fuerza ilocutiva es 

mirnética" (28), es decir "inteocionalmente imitativa* de "una serie de actos de habla, que 
carecen realmente de otro tipo de nristencia" (28). 

Como podemos ver, Ohman enfatiza también la intencion, prefiriendo hablar de 
imitaci6n en vez de fingimïento. En mi opinion, esta variante no comtituye una 
contribucion a la teoria de Searle: los aportes conceptudes derivados de los cambios 

terminologicos w son sigoificativos- Hay sin embargo un articulo en el libro, el de 
Domiaguez Caparr6s, pue me interesa considerar, porqye en el el autor se pregunta si 
podria ercistir un acto ilocucionario que pudiéramos denomiaar "escribir ficciones". Si 



retomamos el final del articula de Searle, su observacih acerca del "mensaje" del texto de 
ficcion nos induce, en efecto, a r d a r  el primer punto de su teoria y a preguntarnos acerca 
de la posibilidad de que el "escn'bir ficciones" constituya un acto de lenguaje comparable a 
los actos ilocucionarios normales. Es esta uaa indagacion emprendida por varios criticos en 
los dtimos &os. Caparr6s en su articuio sintetiza las posturas de tres de elios eente no ya 
al acto de escri'bir ficciones, sino al de escriiir titeratura*. EL uItimo de la serie, hasta donde 
conozco, seria Gérard Genette, quien en Fiction et dicfon, de 1991, parte de la teoria de 
Searle para de- el concept0 de ficcion, y solamente la cuestiona en este punto de  nuestra 
reflexÏon, 

Pero empecemos por el articulo de Doomingguez Caparros. El critico considera la 
posicion de tres autores: Mary Louise Pratt, Tzvetan Todorov y Elisabeth E. Bruss. Lo 

mismo que Austin y Searle, Mary Louise Pratt opina a proposito del discurso literario, que 
se trata de un "uso" y no de una "clase" de lenguaje, pero a diferencia de elios, Uega a 
describir el "acto literario de lenguaje en térmiaos similares a los empleados por los filosofos 
de los actos del Ienguaje aiando caracterizan los distintos tipos de actos ilocucionarios" 
(Dominguez Caparros, 102). También Todorov, desde la interpretacion de Caparrcjs, 
cornparte esta position, ai reducir primer0 la bteratura a un sistema de géneros, y definir 
luego éstos como codiicacion de propiedades discursivas, dennicion que coincide con la de 
acto de habla. En concepcion de Todorov, un discurso, como conjunto de enunciados, es 
un acto de lenguaje y todos los géneros provienen de actos de lenguaje, la novela, por 

ejemplo, de la accion de contar (Dominguet Caparhs, 105). Pero quien lleva esta teoria 
hasta sus dtimas consecuencias es Elisabeth E. Bruss, para quien "un género literario hene 
absolutamente el rnismo caracter lir~@~stico que cudquier otro acto de lenguaje [...] Por eso 
cree que las reglas de Searle pueden aplicarse con todo derecho a la hora de definir un acto 

literarïo (es de& un genero)" (Dominguez Caparros, 108). 

Como anticipé, la disaision ha Uegado a nuestra década. En Fiction et diction, 

Genette retoma la propuesta de Searle, que acepta en todas sus conclusiones, excepto en la 
afirmacih de que no existe un acto iloaicionario "escribir UM obra de ficcion". Retomando 

el final del articuio de Searle, su observacion acerca del "mensaje" del texto de ficcion, 
Genette afirma <lue "cuando h g e  reaiîzar aserciones (sobre seres de ficcion), el novetista 
hace otra cosa: crea una obra de ficci6nt1 (48). Para el critico, el acto de crear una ficcion 

%stos autores m nfiercn en reaüdad prcponderantemente a "ficcïones litcrar*sW, por lo tanto sus conceptos 
son relevantes en este estudio, ya qgc como sostengo desde la posnira sociocfitica -y como sostenia Searie 
desde la pragdtica - la literatura es un valor quc se otorga a un discwso- 



fingiendo hacer aserciones es un acto ilocucionario del tipo de enunciados "no literales", es 
decir "figurados". Dice al respecta: 

Me parece <lue se puede razonablemente describir Los enunciados 
intencionalmente ficciodes como aserciones no serias (O no Berales) que 
recubren, en el modo del acto de lenguaje indirecto (O de la figura), 
declaraciones (O pedidos) ficcionales expticitos. Ta1 descrïpcion me 
parece mis economica <lue la de Searle, que exige recurrir a misteriosas 
" convenciones hocizontaIes", "convenciones extrah@'sticas, no 
seminticas, que rompen la conexion entre las palabras y el mundo" y 
"suspenden la operacion normal de las reglas que vinculan los actos 
i iocuc io~os  y el mundo'. La no exige nada mis  que el 
reconocimiento - hecho por el misrno Seade - de la capacidad 
manifiesta (y muy explotada fiera de la ficcion) del lenguaje ordinario de 
hacer entender mis, menos, u otra cosa de Io que dice. (61) 

Como vemos la revision reaiizada por Genette - que creo pertinente - no modifka 
el aspect0 m i s  importante de la teoria de Searle, a saber, que el h ic0  criteno siempre valido 
para identificar una obra de ficcion es la intencion ilocucionaria del autor. En otras palabras, 
la ficcionalidad no se define a partir del caracter de la historia, que puede n no ser verdadera, 
ni del referente, que puede O no tener existencia r e a  sino en términos de la intemionalidad 
dei autor en acto mismo de escribir, es decir del pacto de lecaira propuesto por el productor 
del discurso. Estas aseveraciones son especialmente fitiles en nuestro contexte, es decir en 
la re-escritura de la historia por la ficcion. En efecto, cuando los acontecimientos descriptos 
han ocurrïdo en la realidad, cuando los personajes son historicos, cuando las estrategias del 
novelista han sido adoptadas por el penodista y en aigunos casos hasta por el historiador, el 
unico cnterio de diferenciacion wiiversalmente valido es el contrato. Como dice Kate 
Hamburger a proposito de la novela historica: "Es entonces el proceso mismo de la 
ficcionalizacion que se enaientra ocuho, el proceso que transforma la matena historica de la 

novela en materia no hiotorica" (Logfque cies genres littéraires, 110). Es exactamente 10 
que escribe Genette: "El texto de ficcion no conchce a ninguna realidad extratextual, cada 
vez que pide prestado (constantemente) a la realidad (asherlock Holmes vivia en el 221 B 
Baker streeb), &ilberte Swam tenia ojos negros, etc.) se tramfoima en efemento de ficcion, 
como Napoleon en Lu guerra y la pcu O Rouen en M h e  Bovmy " (Fiction et diction, 

37). Desde mi posicih, a esta ahmcion de Genette, habria qye agregar una restnccion: el 
texto de ficcion- no conduce "directamente" a ninguna realidad extratextuai, ya que el 
referente continua presente, aunque aludido indirectamente. Asi 10 entiende, por otra parte, 
el mismo critico cuando afkma qye los enunciados ficcionaies pertenean al "modo del acto 



de lerlguaje indirecto (O de la figura)" (Fiction et diction, 661). La figura apunta 

indudablemente a un referente. 

Resumiendo, Lo que coastniye La ficcionalidad es "la irrealidad de la mencion misma" 
(Hermstein Smith, 29). Aungue en un relato los personajes y los acontecimientos sean 

verdaderos, la estrategia de enunciacion puede ubicar al misrno en el sistema de ficcioe El 

contrato, en cambio, no es un criterio adecuado para juzgar acerca de la verdad historica 
contenida en una obm En efecto, el hecho de pue una obra tenga un contrato de ficcion no 
la hace necesariamente mis mentirosa cpe una obra historica O biogrifica. Kate Hamburger 
tarnbién Io ha hecho notar: "En una novela historica, [..-] Napoleon misrno es un Napoleon 

ficticio, y eso no quiere decir que tai O cuai noveta se a p t e  de la verdad hist6ricatf 

(Logique des genres littéraires, 107). 

Genette, en un moment0 de ni revision de la teoria de Searle, otorga ai texto 

Iiterario un caracter i n ~ s i t i v o  basindose no tanto en los rasgos formales cuanto 
precisamente en el "caracter ficcional de su objeto, que detennina una funcion paradojica de 

pseudo-referencia, O de denotacion sin objeto denotado" (Fiction et diction, 36). En este 
contexto, establece, se- ya vimos, un paralelismo entre la teoria de los actos del lenguaje 
y la narratologia, al expresar que esta funcion es descripta pot aquélla como afbaciones 

kgidas y por ésta como una disociacion entre el autor (enunciador real) y el narrador 

(enunciador fkticio) (36). Pues bien, creo que en este punto es necesario revisar 
criticamente Los paraleiismos establecidos entre las dos teorias. En efecto, segiin se 
desprende de las citas antenores de Hamburger, Genette y Herrnstein Smith, el proceso de 

ficcionaiizacion transforma inclusive a los referentes reaies en elementos de ficcion- Una 
vez establecido el pacto, el lector, al decir de Genette, no tiene derecho a esperar ser 

"conducido a ninguna realidad extratemai" (Ficlion et diction, 37) Searle, por el contrario, 
opina que, en una obra de ficcion, no todas las referencias ni todos los enunciados son 
fingidos. Precisamente, los compromisos no ficticios que asume el autor definen, se@ é1, a 
algunos géneros de ficcion: "La diferencia entre novelas naturalistas, cuentos de hadas, 
obras de ciencia ficcion e historias suneahtas esta en parte definida por el grado de 

compromise del autor hacia los hechos que representa" (33 1). Recordemos tarnbién que 
Searle opina que desde el punto de vista ontologico, el escritor puede crear cualquier 

personaje O acontecirniento, pem que desde el punto de vista de la aceptabilidad de la 
ontologia, en cambio, la coherencia es fundamentai y Io que cuenta como coherencia seri en 

parte una funcion del contrato entre autor y lector acerca del grado en que las convenciones 
horizontales de la ficcion rompen las conexiones verticales del discurso serio (33 1). 



Estas afirmaciones tienen ma importancia fundamental en el caso de las obras del 
corpus de este estudio, por tratarse de textos con contenido historico. En UM de ellas, por 
ejemplo, Québec. Pnhternps 1918, todos los personajes son historicos y todos sus discursos 
han sido tomados textualmente de documentos. Desde la perspectka de Searle, no habria 
ficcion en este caso. Sin embargo, desde el punto de vista de Genette, al que adhiero en 
este punto, es la representacion misma (se trata de una obra de teatro) la que transforma el 
material hist6rico en material de ficcion Debemos concluir, entonces, que, como bien Io 

dice Searle, es la intencionalidad la que define el caracter de la obra, pero ésta es aplicable a 
su totalidad. Como Io consideraremos oportunamente - ya que hay dos novelas frntasticas 
en el corpus -, hay criterios & viables para definir los géneros de la ticcion, sin tener que 
recurrir a "los compromisos no ficticios que asume el autor"; es mh. un relato fantastico 
puede ser tanto auténtico como ficticio. 

Aunque las observaciones de Searle son pertinentes e inclus0 compro bables 
empiricamente - ~quién no ha visitado una ciudad guiado por una novela?, jno conocemos 
todos acaso la documentacion que reunian los escritores naturalistas y la ardua investigation 

histhica que Uevan a cabo hoy los novelistas enrolados en la nueva novela historica, por 
ejemplo?-, me parece mis economico desde el punto de vista de la explicacion teorica 
considerar que el compromise del autor es valido para la obra en su conjunto; su contrat0 es 
de ficciun o de veridiccioa Retomando la terrnïnologia de Searle, deôemos entender que en 
una obra de ficci611, las convenciones horircntales extralingüisticas rompen definitivamente 
las reglas verticales. no se trata de una cuesti6n de grado, como 10 presenta el filosofo. Si 
preferimos utiiizar la explicacion de Genette, debemos aceptar, como insiste el critico se@ 
lo hemos visto a través de las diferentes citas, que uaa obra de ficcion esta constituida toda 
ella por "aserciones no serias (O no literales) que recubren, en el modo del acto de lenguaje 
indirecto (O de la figura), declaraciones (O pedidos) ficcionales expiicitos". Parto de esta 
postüra, aunque en al@ momento de mi explicacion la cuestionaré, como veremos al 

analitar la metatextualidad de alguaas de las obras propiamente posmodernas que re- 
escriben la historia. 

Una u1tima advertencia a proposito de las teorias expuestas hasta aqui en un intento 
de definir 10 que debe entenderse por ficcion en este eshidio: retengo el criterio de 
intencionalidad para distinguir un relato de ficcion de un relato no ficcionai; éste, creo, es el 
gran aporte de Searle y de narratologos como Genette p se han oaipado de completar su 
teoria. Sin embargo, recupero el sentido total de la "mimesis aristotélica" que, en mi 



opinion, se ha ido perdiendo a medida que nos embarcamos en el debate del siglo XX La 
mimesis puede sin duda ser traducida como ficcion, y por Io tanto ésta debe ser entendida 
como construccion y composîcion, pero como representacion al mismo tiempo; aqui reside 
la dualidad que constituye la ricpeza de la ficcion, y que no siempre ha sido puesta de 
manifiesto dcientemente por alguaos formalistas, como se puede notar en mis referencias 
ai pensamiento de Genette. El placer m8s grande de La fiction proviene de su dimension 
copïtiva qye se deriva del reconocimiento de la reaiidad en la obra- 



L'histoire se doit 1.-.] de se d o ~ e r  une complète ii'berté d'itinéraire ii travers le champ 
événementieî, s'il est vrai qu'elle est c ~ ~ e  d'art, s'il est vrai qu'elle s'intéresse 
purement au spédicpe, s'i l  est vrai enfin que les "Eiits" n'existent que par l'intrigue et 
que le deconpage dcs intrigues est i i i re  Le premier devoir de rhist~tien n'est pas de 
traiter son *et, mais d'inventairetaire Cette bistok en Irbexté débamssk de ses Limites 
co~~~entionnelics, est une histoire compléte. Pm1 V i e  

Histories (and philosophies of history as well) combine a certain amount of "data", 
theoretical concepts for "explaining" these data, and a narrative structure for th& 
preseatation as an icon of sets of events presumed to have ocmred in times past in 
addition, I mahiah, they contai. a deep strncnual content which is gen- poetic, 
and spedcaiiy linguishic, in nature, and wbich serves as the ptecnticaiiy acceptai 
paradigm of wbat a distinctive& "historicain exphmation shodd be Hayden White 

Le temps depient temps humain dans la mesure où il est articulé de manière narrative; 
en retour, le ticit est significatif dans la mesure où il dessine les traits de L'expérience 
temporelle- Pou1 Ricœur 

En este capitub, es mi proposito profùndizar la relacion que la opinion académica 
contemporane9 ha establecido entre los discursos da la historia y de la ficcion. Esta tarea se 
impone, ya que ha acaparado la atencion taoto de historiadores, como de criticos literarios. 
Alejindose cada vez m8s de las attitudes positivistas que mantuvieron su vigencia aun 

durante parte de la modernidad, muchos bistonadores actuales encuentran, en efecto, que 

sus construcciones verbales tienen mis elementos en corniin con las ficcioaes que las qye 

sus colegas decimoaonicos pudieron imagiaar. También los tdricos de la literatura y del 



analisis del discurso se han unido al debate intenogindose sobre si hay realmente estrategias 
narrativas que puedan dlferenciar a ambos disnirsos. 

Para ilustrar la postura de los historiadores he elegido un representante del 

pensamiento europeo, Paul Veyne, y otro del estadounidense, Hayden White. Dentro de los 
especiaiistas en teoria y analisis de los generos y de los disairsos, comentaré las ideas de 
Barthes, Ricœur y Genette. 

Paul Veynt 

Comiento con Paul Veyne, ya qye Comnrent on écrit I'histoiie se ha convertido en 
una bibliografia insoslayable en el planteamiento de una problemiitica como la de este 
trabajo. Las ideas de Veyne no pueden menos que s a  receptadas desde el horizonte de 

expectativas creado por la Escuela de Los M e s  y por Io que pronto se convertiria en la 
Nueva historiaL. En efecto, como ya 10 expresé, esta tendencia era ya hegemonica en 
Francia en el moment0 en que Veyne escribio su libro. Escucharnos, entonces, el dialogo 

que Veyne entabla con la NueM historia, en parte porgue Veyne mismo alude a Los Anales, 
y en parte porque las voces de Febvre, Bloch, Braudel, Le Goff, para nombrar solo a 

algunas de las figuras descollantes, son en este moment0 los referentes mis importantes de 

nuestro horizonte de expectativas. 

Veyne se aparta decididamente de la Nueva historia desde el comienzo, cuando 
opina que "la historia no es una ciencia y no tiene mucho que esperar de las ciencias", 
agregando que "no explica ni tiene método" (10). Esta primera aseveracion 10 conduce a la 
afirmacion tantas veces citada por la cntica literaria: "la historia es una novela verdadera" 

(10). En efecto, se- Veyne, los historiadores se limitan a contar "acontecimientos 
verdaderos que tienen al hombre por actor" (13). "Como la novela, la historia selecciona, 

simplinca, organiza, hace entrar un siglo en una pagina, y esta sintesis del relato no es 
menos espontha que la de nuestra memoria cuando wocarnos Los ultirnos diez d o s  que 
hemos vivido" (14). 



Veyne se une, en cambio, al pemamiento de la Nueva historia en aque1los aspectos 
m b  innovadores de ésta, por ejemplo en la aceptacion de que el acontecimiento es solo 
capturado a traves de los trazos de los documentos y testirnonios, nunca de maoera 
completa. El autor reatûma que "por esencia, la historia es conocimiento por documentos" 
(14), y el document0 es "todo acontecimiento que ha dejado una marca materid que Uega 
hasta nosotros" (46). Lo mismo qye los nuevos historiadores, Veyne admite, sin embargo, 

que el document0 refleja solo en parte la realidad pasada El autor nos dice también que la 
historia aspira hoy a volverse una historia total, pero limita inmediatamente el aicance de la 
aseveracion afirmando que no hay nunca historias totales: el e f ~ o  de totalidad solo puede 
lograrse a travds de interpretacîones de la historia, como la de M m  por ejemplo. En 
cuanto a la otra p n  novedad d d  rnomento, la historia non-év&nernentieIIe, opina que es 
simplemente la historia de los acontecimientos que todavia no han sido reconocidos como 
tales (24)- 

Veyne insiste en que el historiador determina la jerarquia de los hechos y destaca el 
concept0 de "intriga" - que constituye tambiéa ma nocion central de las teorias de Hayden 
White y de Paul Ricaur, como veremos enseguida. "Los historiadores cuentan intrigas", 
dice Veyne, "qye son como itinerarios que trazan a su antojo a través del campo objetivo de 
acontecimientos" (38). Es imposible cubrir todo el campo de los acontecimientos, hay que 
elegir itinerarios y ningiin itioerario es el verdadero. Desde esta perspectiva, el 
acontecimiento no es sino "el auce de itinerarios posibles" (38). Es decir que a diferencia 
de la utilizacion que hago en el contt:xto de este estudio, en el que he distinguido el 
"acontecimiento", que pertenece a la realidad en estado bruto, del "hecho", que surge de los 
sistemas significatives - de la escritura de la historia -, para Veyne "Los acontecunientos 
no son cosas, ni objetos consistentes> ni sustancias, sino un corte que efectuamos libremente 

en la realidad" (39). Esto si@ca que todo es historico, pero que solo hay historias 
parciales. Es el historiador quien eiige. "Todo acontecimiento es digno de la historia" (53). 

En fianca oposicion con respect0 a la postura de los nuevos historiadores, Veyne 
opina que la historia no Uega nunca a explicar: " F a  historia] es fundamentalmente un relato 
y 10 que se designa como explkacion no es nada mis qye la manera que tiene el relato de 
organizarse en una intriga comprensible" (67). La historia no es por Io tanto una ciencia y 
su manera de explicar es simplemente "hacer comprender", contar como pasaron las cosas 

(100). En este contexte, solo la unidad de intriga es esencial y 10 que distingue finaimente a 
la historia de la fiction es la clase de acontecimientos narrados por una y otra: la historia es 
ma novela en la que se relatan acontecimientos verdaderos. 



Hayden White 

Hayden White expuso sus ideas acerca del discurso histonco, primero, en 
Metahistory, de 1973. Recordernos que este libro esta coosagrado al estudio del discurso 
hist6nco del siglo XIX En éi, el autor aplica una teona formal qye considera el discurso 
hist6rico como estructura verbal y muestra qye cuando el trabajo histonco supera las 
dimensiones de la simple monografia O informe de archivo, siempre utiliza como estructura 
profunda un paradigrna lingllistico-poetico, aceptado de manera pre-critica y que ninciona 
corno metahistoria Tropis of Discourse: fisqs in Cultural Cnnticimt de 1978, es una 
coleccion de ensayos de diferentes &os a través de la cual White intenta exponer la 
totalidad de su pensamiento a proposito de Los aicances del conocimiento en el campo de las 

ciencias humanas. Ante la acusacion que se le formulara de sustentar posiciones escépticas 
y aiin pesimistas en 10 que respecta a la posibilidad de alcamar un conocimiento real en el 
irea de las ciencias humanas, White aîïrma que él nunca neg6 que "el conocimiento de la 
historia, de la d t w a  y de la sociedad fuera posible" (23); 10 que siempre nego es que se 
pudiera obtener un conocimiento cientifico como el cpe se aîcanra en el campo de la 
naturaleza fisica Dice el autor al respecta: "He tratado de rnostrar que, aunque no 
podamos lograr un conocimiento propiamente cientifico de la ~turaleza humana, podemos 
si lograr otro tipo de conocimiento sobre elia, el tipo de conocimiento qye la fiteratura y el 
arte en generai uùs pwr~rcianan en ejemplos fachente reconocibles" (Tropics of 
Discourse, 23). 

Varios de los ensayos que integran la coleccion es th  dedicados a precisar los 
elementos que el discuso de la historia tiene en corniin con el discurso de la ficcioa Para 

sinte- el pensamiento de White sobre esta problematica me apoyo sobre todo en el 
ensayo que integra el capitdo quinto del Iibro: "The Fictions of Factuai Representation". El 
autor parte de la afimmcion de que "aunque los historiadores y ios escritores de ficcion 
pueden estar interesados en clases diferentes de acontecimientos2, tanto las formas de sus 
respectivos diswsos como sus objetivos al escribu son a rnenudo los mismos" (Tropics of 
Discourse, 121). También las tecniw y estrategias son huidamentairnente las mismas, de 
alfi que White, desde la historiograEa, se une a la postura que Searle habia sostenido desde 
la filosofia del lenguaje tres aüos antes, aiando a f h a  cpe, consideradas simplemente como 
"artefactos verbales", es imposible disîinguïr las historias de las novelas (122). 

ZDI hcho, el historiador sicmprc se intersa en acoatecimientos qye en p ~ n p i o  OCUffieron en un espacio y 
en un tiempo dacrmiaado, ts decir qut fkron O son obsemblcs O pcfccptibles, en acontecimientos 
verdaderos, mientras que el novelista pude intcresatse en aco-entos d e s  O Imaginarios. 



Es necesario aclarar un ténnino en la cita anterior de White. El autor sostiene que 
los "propositos" de historiadores y novelistas son los misrnos. En efécto, se@n él, tanto 

novelistas como historiadores aspiran a proporcionar una "imagen verbal de la realidad". La 
unica diférencia residiria en el modo en que se constniye esta imagen: el historiador 
pretende coasuuirla registrando una serie de proposiciones que se corresponden punto por 
punto con un hb i to  extra textuai, mientras qye el novelista 10 hace en forma indirecta, a 
través de "técnicas figuracias" (122). No se trata entonces de "un c o d c t o  entre dos clases 
de verdades (como el prejuicio occidental dei empirïsmo como iinico acceso a la verdad ha 
inducido en nosotros), un codicto entre la verdad de la correspondencia, por un lado, y Ia 

verdad de la coherencia, por otro" (lu). El autor estadomidense opina. ai contrario, que 

toda historia debe responder a estandares de coherencia, de la misma rnanera que todo 
relato de ficcion debe pasar "una prueba de correspondencia" (122). Para White, la idea de 

que la realidad no solamente es perceptible, sino también coherente, es simplemente un 
prejuicio positivista Es el discurso del historiador et que le otorga coherencia. Por otra 
parte, un relato de ficcion debe ser "adecuado como imagen de alga mis aila de si mismo" 
(122). White concluye que "precisamente en estos dos sentidos todo discurso escrito es 
cognitive en sus objetivos y mimético en SUS medios" (122). 

El énfàsis de White en la dimension cognitiva no solo del discurso historico, sino dei 
discurso de ficcion coincide con uno de los presupuestos centrales de este estudio, 

destacado en cada uno de los capihilos escritos hasta aqui Dije al fïnalizar mi presentacion 

de la posmodernidad <lue, después de las tan mentadas autodciencia y autonornia 
propuestas implicita O explicitamente por gran parte de la modemidad, los escritores 
posmodernos han reasumido la discusion acerca de la relacion del arte con la realidad, 

planteada por Platon, discutida por Aristoteles y siempre presente en la reflexion occidental. 
Agregué al tratar de definir la ficcion que era mi intencion recuperar el sentido total de la 
"mimesis aristotélica" que, en mi opinion, se habia perdido en parte durante el debate de la 
modernidad. La mimesis puede ser traducida en este estudio como ficcion, y por lo tanto 

ésta debe ser entendida como const~ccion y composition, pero como representacion al 
mismo tiempo; a@ reside la dualidad que constituye la riqueza de la ficcion, dejada a veces 

de lado por los formaistas. El placer mis grande de la ficcion proviene de su dimension 

cogaitiva que se derka del recowcimiento de la realidad en la obra. 

Contirniando con el pensamiento de Hayden White, el autor sostïene qye hasta el 
siglo XIX la historia y la literatura pertenecrran al misrno dominio de conocimientos; los 



estudios histoncos y los iaerarios surgieron como disciplinas diferentes recién a partir de la 
"historia cientifica" de Ranke, y fiie el peasamiento posiàista entonces imperante el que 
hizo que se impusiera la nocion de oposici6n entre historia y ficcion que ha imperado en 
Occidente durante gran parte del nuestro siglo. En e f i o ,  ai producirse la division de los 

campos en el sigio los historiadores positiuistas comenzaron a identiticar? 
convencionalmente, la verdad con el hecho y a considerar a la ficcion como 10 opuesto a la 
verdad, y, en cowcuencia, como un obstaculo mis qye una via de acceso a la realidad. De 
esta manera nacio la ilusion de un discurso historico considerado como registro de 
aseveraciones precisas sobre un campo de acontecimientos que eran (O habian sido) 

observables en principio, y cuyo ordenamiento cronologico pennitin'a el surgimiento de ni 

verdadero signi6icado. Al misrno tiempo, el historiador del sigIo XIX se propuso depurar su 
discurso de todas las técnicas del orador O del poeta: de todo vestigïo de ficcion 

Eliminando la ficcion y la ideologia, y en base a datos adecuados seria posible producir "un 
conocimiento tan cierto como el de las ciencias fisicas y tan objetivo como un ejercicio 
matematico" (123). Solo dgunas pocas voces aisladas se alzaron contra el prejuicio 
generaiizado que existia entre los historiadores contra la novela Tal el caso de J. G. 

Droysen, quien opinaba que era imposible escribir historia sin recunir a las técnicas del 
orador y del poeta (White, Tropfis of Discourse, 124). En su mayoria, los historiadores de 

siglo X E  no se dieron cuenta de que los acontecimientos no hablan por si misrnos, sino que 
el historiador habla por elios; no pudieron comprender que ya sea que se trate de hechos 
reales O imaginarios, "el proceso de fùsionarlos en una totalidad comprensible capaz de 

s e M r  de objet0 de uoa representacion es un proceso poético" (123). no Neron capaces, en 
suma, de reconocer Io que a nosotros se nos presenta hoy como una certeza: que el 

poetizar, el lenguaje, es "un modo de praxis que siwe de base inmediata a toda actividad 
cultural, [...] aun de la ciencia" (126). Desde esta perspectiva aceptada casi unanimemente 

en la amalidad, la ficcion ya no es la antitesis de los hechos, puesto que para relacionar a 

éstos y producir un todo coherente es siempre necesario recufnc a una matriz ficciond 

De esta manera, conforme al pemamiento de White, todo discurso historico tiene 
implicita una fiiosofia de la historia La diferencia entre las flosofias de la historia 

propiamente dichas y las Uamadas historias a secas residina entonces en que las primeras 

muestran su aparato conceptuai, mientras que en las segundas este actiia como elemento 
estructuante encubierto - y por 10 tanto no criticable - de forma similar a la descripta por 
Northrop Frye para explicar el rol de los arquetipos en la ficcion. Toda description de 

fenomenos historïcos es en definitiva una interpretacion, ya que el modo lingizstico en el 
que la description esta expresada detennina los modos de representacion y de explicacion 



EL historiador interpreta de la h i c a  manera de que dispone: a través de los mitos de nuestra 
tradition cultural- Esta interpretacih mitica de la historia -también apoyada por Levy- 

Strauss- se efeaua mediante el uso del lenguaje figurado, el Unico que acepta la historia. 
Hay, en consecuencia, para Hayden White. cuatro modos de interpretacion, que 
corresponden a los cuatro modos principales de representacion poéticar la metafora, la 

metonimia, la sinécdoque y la irooia, y cada uno de euos expresa ma ideologia 

Quien codifica el mundo que d e m i e  en el modo de la metafora. tendera a 
decodificdo - es decir explicarlo narrativamente y anali;r:arlo discursivamente- como un 
ci'unulo de individualidada. Para @enes no exïsten verdaderas semejaazas en el mundo, la 
decodificacion toma la fornia de una revelacion, ya sea por simple contigitidad de las c o w  
(el modo de la metonimia) O apelando ai contraste que se encuentra escondido adentro de 
toda aparente sernejanza O unidad (el modo de la konia). En el primer caso, la 

representacion narrativa, elaborada como proceso diacronico. utilizara como modo favorito 
de tonstniir la htriga el arquetipo del Romance (128) y un modo de explicacioa que 
identifica el conocimiento con la apreciacion de la particularidad e individuaiidad de las 
cosas. En el segundo caso, una descripcion de los acontecimientos en el modo de la 

metonimia favorecera como estrategia de escritura una intriga tragica y como modo 
privilegiado de explicacion una conexion causal mecanistica para dar cuenta de los cambios 
delineados en la trama. Del misrno modo una descripcion ircjnica de los acontecimientos 
generara una tendencia a favorecer una intriga satinca y una explicacion prawtica O 

contextual de las estructuras asi representadas. Fialmente, los acontecimientos descript os 
en el modo de la sinécdoque tenderb a producü tramas cotnicas y explicaciones 
organicistas de los cambios descriptos (128). Estas formas de decodificacion son cornunes a 
la histonografia y a la novela Los historiadores del siglo W< no tùeron capaces de 
cornprobar que a las novelas rominticas, redistas, simbolistas y modemistas correspondian 
otras tantas historiografias. Desde esta perspectiva, no es casual, se@ White, que el 
historicismo rankeano y la novela realista entraran en crisis alrededor de la misma época 
(Tropics of Discwse, 124). 

Ya en Metahisory, White habia explicado el desamollo de la imaginacion bistonca 
del sigio XIX entre los polos de la metafora y la iro& Segiin el autor, Michelet, Ranke, 

Tocqueville y Burckhardt son los principales representantes del Realismo histonco que 
domin6 el sigio WC Michelet expresa el reaiismo como Romcmce, Ranke como cornedia, 
Tocqueville como tragedia y Burckhardt como satira A fines del siglo, el realismo entr6 en 
crisis y cobro auge la 6iosofia de la historia, que se expreso, también elia, a través de los 



modos descriptos en el parrafo anterior. Marx representa asi la defensa nlosofica de la 
historia en el modo metooimico, en el modo metaforico y Croce en el modo 
ironico- 

Sem White, cada uno de estos modos de c0nstru.Ü la intriga y explicar los 
acontecimientos tiene annidades con posiciones ideologicas espedicas: marquista, radicai, 
Liberal y conservadora, respectivarnente. No hay por 10 tanto n i n e  tipo de explicacion 
narrativa que pudiera ser neutrd ideologicamente. Por el contrario, "el uso mismo del 
lenguaje implica O trae aparejada uoa poshira especinca Eente al mundo, que es ética, 

ideologica O mis generaimente politica: no solo toda interpretacion, sino todo lenguaje esta 
contaminado politicamente" (Tropics of Discourse, 129). 

Juzgo necesario mencionar un uItimo peosamiento de White, debido ai interés que 
reviste en el contexto de este estudio. En el primer eosayo de Trupics of Discourse, White 
afinna que la tarea del historiador consiste en refimiliarizanios con acontecimientos que han 
sido olvidados "ya sea por accidente, negligencia O represion" (87). Ride apreciarse el 
paralelo con el pensamiento de Le Goff, quien al estudiar las relaciones entre la memoria y 

la historia, se refiere también a los procesos dialécticos de la memoria y del olvido que viven 
las sociedades y sostiene que la memoria es la materia prima de la historia, caracteruandola 
corno actividad inconsciente mis peligrosamente dependiente de las manipulaciones del 
tiempo a la que se opone la praaica historica transformkndola en materia pensable, en 

objeto de saber (Hisfoire et mémoire, 10). De la teoria de White que he intentado resumir 
en este apartado se infiere, sin embargo, que ésta no es solamente la tùncion del discurso 
historico sino también del ficcionai, ya que ambos tienen como proposito proporcionar una 
imagen verbal de la realidad que responde tanto a esthdares de coherencia, como de 
correspondencia Esto equivale a decir, en suma, que "todo discurso escrito es cognitive en 
sus objetivOs y mimetico en sus medios" (Tropics of Discourse, 122). Aplicada a nuestro 
campo de interés, esta tesis refuerza mi postura inicial de que no solo la historia sino la 
ficcion pueden hacer de la memoria un objeto de cononmiento. 

A partir de la vision de dos figuras hegemonicas en el campo de la historiografia 
contemporhea, el disairs0 historiogrifico y el ficcional estariean mis cerca de 10 que las 

posturas tradicionales del arte y la ciencia decimononica permitian imaginar. "Los 
historiadores cuentan intrigas", dice Veyne, "que son como itinerarios que trazan a su antojo 

a través del campo objetivo de acontechientos" (38); el acontecimiento no es sino "el cruce 
de itinerarios posibles" (38). Lo que recuerda la afirmacih de Hayden White en el sentido 



de que los hechos no se dan sino que se conStNyen en base al  tipo de preguotas que 
formulanios acerca de los acontecimientos (Tropics of Discowse, 43). 

Desde la teoria y el anasis del discurso 

Roland Barthes 

En el tratamiento de la temitica que nos ocupa, el nombre de Roland Barthes no 
puede ser ornitido. Su aaiculo "Le discours de l'hi~toire"~ es, en efecto, una cefecencïa 

ineludibie en toda disnision acerca de las relaciones entre discurso de ficci6n y discurso 
historico. Barthes comienza por intenogarse si desde el marco de la lingùistica del discurso 
sigue siendo pertinente oponer el relato ficticio al relato historïco. Para intenta responder a 

esta pregunta analiza el discurso de historiadores clisicos tales como Herodoto, 
Machiaveilo, Bossuet y Michelet a nive1 de la enunciacion y del enunciado. 

El anilisis de la enunciacion4 permite afirmar que el discwso historico utiliza dos 

tipos p~cipales de shpers. El primer0 es el que Jakobson denomin6 como testimonial O 

con la brmula CeCaVCuZ. Como explica Barthes, "ademis del acontecimiento a proposito 

del mal se informa (Ce), el discurso menciona a la vez el acto de informacion (Cal) y la 
palabra del enunciante que se refiere a ello (Cal). Este shifrer es el que designa toda 

mencion de las fientes, de los testirnonios, toda referencia al acto de escuchar dei 
historîador [...]" (154). Barthes concluye su cornentario acecca de la presencia de este 

primer tipo de shifler afirmando que el mismo no es exclusive del discurso historico (154). 

En efecto, el analisis de aigunas obras del corpus de esta tesis mostrara que su utikacion es 
abundante en los relatos de ficcion- 

'"Le discours h Shistoirt" hu publicado por primera ver en 1982, en Poétique no 49. Las citas han sido 
tomadas de esta fiiente. 
4Baahes el tirmino "enUILCiaCion" en el sentido lingühico testringid0 al que hice mencion en la 
introduction. Recotdemos qpe segim Dunot y Todom "cuaado se habla, en lingiiistica, de enunciacion, x 
tom este témino en un scntido m& restnngido: no se apunta ni al €&meno fisic0 de emision O & 
recepci6n de la palabra, que constituyc ei campo de la psicolingiiistica O de una de sus snbdivisioacs, ni de 
las modifrcacionts aportadas al sentido glabaï del enunciado por la situacion, siao a los elemcntos qye 
pertenecen al codigo de la lcngua y cuyo sentido sin embargo depende de factores variaa de una 
enUILCiaCi6n a otra; yo, ru, upi ,  dora, etc. En otra palabras, Io que la Lingrustica retient es la matca dei 
ptoceso de emmckiOn en el enUILCiadOa (4ûS). 



"El segundo tipo de shifter cubre todos los signos declarados por los cuales el 
enunciante, en nuestro caso el historiador, organiza su propio disnino, 10 retoma, 10 
modifica durante su desarrollo, en una palabra, incluye referencias explicitas" (Barthes, "Le 
discours de l'histoire'', 155). Estos shzpers son muy importantes en el discurso historico - 
que incluye expresiones tendientes a establecer relaciones entre el flujo de ta enunciacion y 

su matena - y pueden producir efectos muy variados: "la inmoMlizac5oa ("comme nous 
Savons dit plus haut"), el ascenso (altius repetere, replicare da più alto luogo), el descenso 
(ma ritomando all'ordine nostro, dico corne...), la detencion (sur lui, nous n'en dirons pas 
plus), el anuncio (voici les autres actions dignes de mémoire qu'il fit pendant son règne)" 
(1 55)- 

Estos shijers de organi7acion plantean fhdamentalmente el problema de la 
co~ontacion de los tiempos en el discurso: el de la enunciacion y el del enunciado. Se 

pueden producir asi efectos de aceleracion del tiempo del enunciado, es decir de la historia, 
cuando, por ejemplo, varios sigios son cubiertos en unas pocas paginas; pueden ocurrir 
también peqyeîios flash-back a expensas de una historia totalmente lineal, cuando, por 
ejemplo, se resumen la accioaes pasadas de un determinado personaje que es introducido en 
su edad adulta Una tercera funcion de estos shijfers es la de pennitir la entrada de la 
enunciacion en el enunciado historico, 10 que tiene Iugar generalmente a mvés del Prefacio, 
ya sea prospectivo O retrospectivo. Tradicioaalmente, se ha opinado que ambos tipos de 

prefacios dan la oportunidad al historiador de expresar su subjetividad, pero Barthes 
sostiene que la fiincion mis  importante de los mismos es la de cornplicar el tiempo de la 
historia c o ~ n t ~ d o l o  con el tiempo de la enunciacion, el tiempo-papel, como 10 denomina 
el autor, quien concluye al respect0 que: "los shifres de organizacion d a n  testimonio en 
efecto - a través de ciertos rodeos de apariencia racional - acerca de la h t i o n  predictiva 
del historiador: en la medida en que sabe Io que todavia no ha sido contado, el hîstoriador, 
como el agente del mito, tiene necesidad de duplicar el desenvolvimiento cronologico de los 

acontecimientos mediante referencias al tiempo propio de la palabra'' (157). 

Barthes considera a continuaci6ti los shifters correspondientes al enunciante y ai 
destinatario. Destaca que el discurso literarïo tiene la particularidad de no contener signos 
del "tu" a pesar de ser un discurso estructurado hacia un "sujeto" de la lectura- Lo misrno 
ocurre en el discuso historico donde los signos del destinatario es th  presentes solo cuando 
se utilira como estrategia de escritua la presentacion de la historia como una leccion, ta1 el 
cas0 de la historia de Bossuet, que es una historia contada por el preceptor al principe, su 
discipulo. Por el contrario, los signos del enunciante son mucho m h  fncuentes, aaunge en 



muchos casos, para producir el efécto de objetMdad, el enunciador pretende ausentarse y 
producir la impresi6n de que la historia se cuenta sola Hoy, gracias a los analisi 

lingüisticos y psicoanaliticos, estamos en condiciones de a f h m  que 10 Unico que el 
enunciante hace en estos casos es, como dice Barthes, anular su "persona pasional", que es 
substituida por la "persona objetiva": "el sujeto subsiste en su plenitud, pero como sujeto 
objetivo" (158). Es el fenomeno que contemporineamente ha sido calincado como la 

ilusion refèrencial, ya que "el historiador pretende dejar que el referente hable por si 

mismo". En términos de Hayden White, seria la creencia w i * e  en que los hechos misrnos 
son coherentes y que al discum historico le basta con establecer las correspondencias con 
la realidad- Como Lo seMa Barthes - y también Io destaqué cuando analicé la teoria de 

White - "esta ilusion no es exclusiva de1 dlscurso historico: j~uanttos novehstas - en la 

época realista - se imaginaban "objetivas" porque suprimian en sus discursos el signo del 
yo!" (158). 

Barthes considera en u1tima instancia los casos en los que el yo de la enunciacion 
coincide con el del enunciado, es decir del narrador en primera persona qye es a la ver 
protagonista. Barthes ejemplifica con la historia de Julio César en la que el histonador 
utilUa la tercera persona "el" mando describe sus acciones como protagonista para lograr 
un efecto de objetividad. Por otra parte, este "éi" aparece en los que podrian ser 
denominados como "sintagmas del jefe" (158), con verbos performativos donde la palabra 
se confunde casi con la accion Sin embargo, Barthes Uega a la conclusion de que la 

utilizacion del "el4' "mr.estra que la eleccion del pronombre apersonai no es mis que una 
coartada retorica y que la verdadera sihiacion del enunciante se manifiesta en la eleccion de 
los sintagmas con los cuales rodea sus actos pasados" (159). 

Barthes a n a h  a continuacion el nive1 del enunciado. Comienza afinnando que "el 
enunciado historico debe poder prestarse a un corte destinado a producir unidades de 
contenido, que podrin luego ser clasificadas. Estas unidades representan aquelio de 10 que 
habla la historia; son significados y como tales no constituyen ni el referente ni el discurso 

completo" (159). Las clases de unidades de contenido son las mismas que se encuentran en 
el relato de ficcion "La primera clase cubre todos los segmentos del discurso que en& a 
un signincado impücito, conforme a un proceso metaforico" (Barthes, "Le discours de 
L'histoire'', 161). Es interesante notar que Barthes da aqui como ejemplo de esta primera 
clase el discurso de Michelet, que White a su vez explica como un discurso que codifica el 
mundo que describe en el modo de la metafora. Barthes expiica que Michelet describe la 
ornamentacion excesiva de la vestimenta, la alteracih de los blasones y la mezcla de los 



estiios arquitectonicos de comienzos del siglo XV como distintos sipnincii~ïtes de un 
significado unico: la division morai de M e s  de la Edad Media (161). Esta cfase de 

unidades de contenido es la de los indicios, O signos, muy abundante por otra parte en las 
novelas clhicas, en opinion del autor (161). La segunda clase "esta constituida por 

fiagmentos de discurso de naîurdeza racionai, silopistica, O maS exactamente entimematica, 
ya que se trata casi siempre de silogismos imperfectos. Mïentras qye en el discuno 

historiw prevalece el silogismo, los enthnemas como tales son "fiementes en las novelas 
donde las bifùrcaciones de la anécdota estan generalmente justificadas a los ojos del Lector a 
través de pseudo-razonamientos de tipo silogistico" (162). La tercera clase recibe 10 que 

Propp denomin6 las "fianciones" dei relato, O "puntos cardinales a parti. de los males la 
anécdota puede tomar un mrso diferente" (162). Estas fiinciones e s t h  agrupadas 
sintagmiiticamente en secuencias, es decir en senes cerradas saturadas logicamente. 

"Generaiizando", dice Barthes, "se puede sugerir que el discurso historico oscila 
entre dos polos, se& la densidad respectiva de sus indices y de sus funciones. Cuando 
predominan las unidades indiciales, la Historia toma una forma metaforka, que la acerca al 

iirisxro y al simbolisrno, como en el caso de Michelet. Cuando, por el contrario, las 

unidades fùnciodes tienen mayor importancia, la historia adquiere una forma metonimica5 
y se acerca a la epopeya Barthes cita como ejemplo de este dtimo casa la historia narrativa 
de Augustin Thierry. Hay, s egh  el autor, una tercera Historia, la que intenta reproducir la 
estructura de las elecciones vividas por los protagoaistas del proceso relatado: es la historia 

reflexiva O estratégica de la que Machiavello constituye el paradigrna. 

Barthes trata nnalmente la signïfïcaci6n. Comienza afkmando que todo discurso 

histonco que supere la simple enurneracion de datos (ta1 el caso de las cronologias O los 
d e s )  sigaifica y que los significados del d i s m s o  histonco pueden ocupar por 10 menos 
dos niveles. El primer nive1 es inmanente a la materia enunciada y contiene todo el semido 
que el historiador le otorga a los acontecimientos que nana (la cargada ornamentacion de la 
vestimenta del siglo XV para continuar con el ejemplo tomado de Michelet). Pero se puede 
alcanzar un segundo nive1 el de un signincado trascendente traosmitido por la tematica del 
histonador, que también esta asociado a la forma del signincado. Siguiendo con nuestro 
ejemplo, Barthes sostiene que en Michelet, "la estnicturacion nierte de los significados 
particulares, artidados en oposicion (entitesis a nive1 del sigaincante) tiene como sentido 
6nal una filosofia maniqueista de la vida y de la muerte" (163). 

*~otac mia seguada coincidencia con la tipologia & White. 



En el final de su dado, Barthes Uega, desde la lingiustica del discurso, a la misma 

conclusion de los historiadores que tratamos anteriormente: "por su estructura m-sma y sin 
que sea necesario apelar a la sustancia del contenido, el discurso historico es esencialmente 
ma elaboracion ideologica, O, para ser mis preciso, i m u ~ a ,  si es cierto que el 

imaginario es el lenguaje a îravés del cual el enunciante de un discurso (entidad puramente 

lingiustica) diena» el sujeto de la enunciacion (entidad psicologica e ideologica)" (164). 

Barthes recuerda que ya Nietzsche habia negado la existencia de los hechos en si y habia 

-do que se debia cornenzar por introducir un sentido para que pudiera haber un hecho 
( 1 6 4  De esta manera, se@ Barthes, se llega a la paradoja que rige toda Ia pertuiencia del 
discurso histOrico: "el hecho tiene solo una existencia Lingüistica (como término de 
diswso), y, sin embargo, todo ocurre como 4 esta exïstencia no fûera sino la «copia» pura 

y simple de otra existencia, situada en un campo extra-estructurai, Io areab. Este discurso 
es sin duda el unico en el que se apunta a un referente exterior al discurso, sin que sea 

posible sin embargo alcanzarlo fùera de ese discurso" (164). 

A continuacion Barthes explora el lugar que ocupa [O areal» en la estruaura 

discursiva Se@ el autor el discurso historico supone ma doble operacion En un primer 

momento - como aclara Barthes esta division es solo metaforica -, el referente se separa 
del discurso y constituye su thdamento. En esta etapa el discurso se propone simplemente 
como histoHa rewn gestmm. Pero en un segundo momento, el signincado mismo es 
rechazado, absorbido en el referente, que entra en relacion directa con el significante. 
Aicanzado este punto, "el discurso, encargado solamente de expresar Io reai, Cree haberse 
liberado del significado, termino esenciai de las estructuras haginarïas. Como todo 

discurso de pretension arealistrn, el de la historia Cree poseer un esqyema semhtico de dos 
términos: el referente y el significante" (1 65). 

En la historia que se pretende "objetiva", 10 "reai" es solo un significado 

informulado, escondido detris de la apariencia todopoderosa del referente. Asi explica 

Barthes fo que el denomina como el efectu & red. Ahora bien, la elimuiacion aparente del 

significado, su negacih produce un nuevo sentido, ya que en todo sisterna la carencia 
misma de un elemento es significativa. Este nuevo sigoificado. que define en realidad la 
pertinencia del discuso historico, es que "10 real mismo se transforma subrepticiamente en 
significado vergomante: el discurso historico no sigue 10 re& solo Io significa, sin dejar 

nunca de ins'ktir en este pumo de Uegada, pero sin que esta asercion pueda nunca ser otra 

cosa que el signincado inverso de toda narracion histOrica" (165). 



Uoa uItima paradoja la constituye el hecho de que, convencidos de la relacion directa 
entre 10 real y la expresion, historiadores del sigio cuyo ejemplo m a  notable es 

Augiïstin Thierry, hayan insistido en que "la narracion pura y simple de los hechos era la 
mejor prueba de estos hechos" (166). 10 que los lied a iastituir la narracion como 
sigoificante pridegiado de lo r d .  Se cierra asi el & d o  paradogico, se@ Barthes: "La 
esmictura narrativa, elaborada en el msol de las ficciones (a través de los mitos y de las 
primeras epopeyas) se transforma a la vez en signo y prueba de la realidad" (166). 

Recordernos que Ekyden White explica este mismo convencimiento por parte de los 
historiadores decimonoaicos. Para el autor estadounidense, los historiadores del siglo XIX 
confiaban, en efecto, en la coherencia de los acontecimientos que solo requeriî h 
correspondencia del discurso del bïstoriador- 

Barthes termina este articulo de 1982 explicando que "el debfitamiento & hasta la 

desaparicion) de la narracion en la ciencia histonca actual que busca hablar de estructuras 

mis que de cronologias, ïmplica mucho mis que un cambio de escuela: UM verdadera 
transfomacion ideologica; la narracion historica rnuere porque el signo de la Historia es a 
partir de ahora menos real qye inteligible" (166). Si bien todas las aseveraciones de Barthes 
a proposito dei discurso historico clhic06 han coincidido en grandes h e a s  con las posturas 
que Veyne y White han desarrollado desde la historiografla, iluminando algunas de sus 
dimensiones desde la Llngiustica del discurso, estimo F e  esta uItima aseveracion del autor 

merece una acotacion En efmo, cuando el autor se refiere al énfàsis en las estructuras por 
parte de la historia actual, esta haciendo alusion, sin duda, a la "Nueva historia" y, m h  
especifïcamente, a historiadores como Braudel, por ejemplo, en cuyas obras la historia se 
vuelve casi inmovil- Debemos recordar, sin embargo, que Le Goff; en Hisroire et mémoire, 
de 1988 - seis ailos después del articuio de Barthes -, destacaba como fenomenos mis 
recientes de la historiogr&a los regresos a las formas tradicionaies de la historia: regreso a 
la "narracion", ai "acontecimiento", a la "cronologia", a 10 "poütico", a la "biografia" (Le 
Goff, Histoire et mémoire, 14). Tai como debe ser entendido el concept0 en este trabajo, 
se- el contenido que precïsé en el segundo capitula de esta primera parte, la historia 
continua siendo la disciplina que estudia las sociedades humanas en el tiempo; sin tiempo no 
hay historia; cuando ei objet0 de estudio es la mera estmctura y no los cambios 

6 ~ r d e m o s  que sgUn expzesé en el comiemo de estc apartado, BaRha apoya sur conclusiones en el 
analisis de historiadotts "clasicos", término que el autor utiiiza para cubrir una amplia Iista, desde Herodoto 
a los historiadores de fines del XIX Sus condusiones sobre el discurso de la historia deben ser entendidas 
por 10 tant0 coma conclusioncs sobre este tip de discurso historico. Quedan excluidos de sus 
generaiuaciones, cvidcatMnmte, los trabajos de los nuevos historiadom. 



significatives que ocuzfen en el devenir temporai, se podra hablar quiras de antropologia O 

sociologia, pero no de historia Para que haya historia, la dimension temporal debe estar 

presente, y para significar el tiempo humano no se puede evitar recurrir a la narratividad, 
como veremos mis detafiadamente en el pr6ximo apartado, en el que me refiero a Paul 
RiceUr- 

Paul Ricœur 

Paul Ri- dedico una de sus obras centrales, Temps et Récit, a eshidiar el poder 
que tiene el relato para refigurar el tiempo, y esto tanto en el caso del relato historico como 
en el de ficcibe Ricœur corniema recordando Ia tesis que sostuvo en La métqhore vbe, 

se@ la mai, en el lenguaje poético, no hay eliminacion del referente, sino ma "referencia 
metaforica" que pemiite la representacion de una realidad inaccesible a la descnpcion directa 

(Temps et récit, tom0 I, 13). Partiendo de esta afkmacion, el autor sostiene que la funcion 
mimética del relato no es sino m a  aplicacion particular de la referencia metaforica a la 
esfera de la actuacion humana (Temps et récit, tom0 I, 13).' 

Ri- u t i h  el termino ficcion para referirse a "todo ese vasto subconjunto, todo 
lo que la teoria de los géneros literarios ubica bajo la riibnca del cuento popular, de la 
tragedia y de la cornedia, de la novela" (Tomo II, 11). Dice al respecto: "Reservo el 

término de ficcion para toda creacion literaria que ignora la ambicion que tiene el relato 
historico de construir un relato verdadero" (Tomo Ii, 12). El concepto, ta1 como surge del 

tratamiento que le otorga Ri- en el segundo tom0 de su obra, excede sin embargo la 
nocion de creacion literaria. En efeeto, para justificar la impracticabilidad de una 
aproximacion inductiva al relato de ficcion, el autor manifiesta que "el relato tiene una 
inmensa variedad de expresiones narrathas (orales, escritas, grScas, gestuales) y de clases 
narrativas (mito, folklore, %bula, novela, epopeya, tragedia, cirama, film, dibujo animado, 
sin nombrar la historia de la pintura y la conversacion)" (Tomo iI, 50). Resulta entonces 
claro que las conclusiones de R i m  podrh ser aplicadas a toda obra de ficcion - con 

wotese la coinndaiàa con la pamna poe h venido mantcniendo en este eJmbio, en el sentido de que la 
f icc ih no &ja de lado cl r d i  sino p se teficm a il ck mancra indirecta Hay qut dcstacar, sin 
embargo, que en el contuâo de esta tesis, he utiluado "mimesis" como cquivalente de "ficcion", basandome 
en Aristotelcs y en la iatcrptetaCi6n qw Kate Hambingct y Genette reaüzan de la t t o ~  aristotélica. En 
efecto, Arist6telw aata de la mimms en su Podtica, übro dedicado a îa creacïon artistica, a la fimcion 
artistica del lenguaje. Ri- en amôio aplica el concept0 de mimesis tanto ai relato de ficcih como al 
historico. En el contcxto del ptnsamiento de Riccrnr, la mUn& d e k  ser enteadida como "codiguracï~n 
imaginada", 



valor literarïo O no - y sin duda a mi corpus, que incluye novelas, obras de teatro y 

peficulas, 

La obra en tres tomos, aparecidos entre 1983 y 1985, tiene como hipotesis central la 
nocion de que el trabajo del pensamient0 que tiene lugar en toda configuracion narrativa se 
expresa en uaa rccontiguracion de la expenencia temporal. Esta recodguracion de nuestra 
experiencia temporal confusa e informe se realiaa a través de la inmga, que no es otra cosa 
<lue la mimesis de una accion (Tomo I, 13). La fiincion rnimética se ejerce en el campo de la 
acci6n y de los valores temporales, cornunes tant0 al relato de ficcion como al 
historiogrifïco, de alli el origen de la "identidad estructurd entre la historiografia y el relato 
de ficcion" (Tomo I, 13). Esta identidad surge entonces del caracter temporal de la 

experiencia humana. El mundo de toda obra narrativa es, en efecto, un mundo temporal. 

Como dice Ricœur, "el tiempo se transforma en tiempo humano en la medida en que es 
artia-dado de manera narrativa; por otro lado, el relato es signincativo en la medida en que 
traza los rasgos de la expenencia temporal." (Tomo I, 17). 

En su esnidio, el autor parte de la teoria del tiempo de San Agustin y de la teoria de 
la intriga de Aristoteles y a f h a  que la mise en intrigue, la actividad mimética, el muthos 

aristotélico, repara la discordancia que encontraba San Agustin en la expenencia viva Para 
Rimur, la mimesis es el "proceso activo de imita O representar'l (Tomo I, 57-58); es la 
imitacion O representacion de la accion a través del lenguaje. Pero la mimesis no es copia 
idénîica sino que "produce algo a través de una operacion que consiste en ordenar los 

hechos a traves de la mise en intrigue" (Tomo I, 58). La inaiga se dethe asi como un 
dinamismo integrador que constniye uoa historia a partir de un conjunto de incidentes, y la 

mimesis cubre por 10 menos tres sentidos: "remision a la pre-comprensih familiar que 
tenemos del orden de la accion, entrada ai reho de la ficcion y finalmente nueva 
configuracion, a través de la ficcion, del orden pre-comprendido de la accion" (Tomo I, 13). 

El relato es el resuitado de ese proceso activo de representacih que es la mimesis y 

tiene dos acepciones. Desde un punto de vista amplio - que es el que utilua Ricaeur en 
este estudio - es el "que" de la mimesis, es la construccion de la intriga, y comprende 

innumerables clases y diferentes expresiones oaffativas, segiin Io indiqué mis aniba Desde 
un punto de vista restringido, el termino aiude al género narrative contempor~eo, a la 
diégesis aristotéüca, que era el relata puro, sin dialogos. 

%a interpretaci6n da Ricœur coinci&, en este aspecto. con la dc Genette y con la <~iic utüïm en este estudio. 
Recuérdese que he considerado a la rcpresentacion mimihica desde un punto de vista ampli0 que abarca los 



Prohdizando el concepto de intnga - y en concordancia con el triple sentido que 
le atribuye a la mimesis -, el autor explica que su composici6n est& enraizada en una pre- 
comprension del mundo de la accion, de sus estructuras inteligi'bles, de sus recursos 
sirnbolicos y de su wacter  temporal Es decir que para entender la intriga se necesita una 
competencia previa: la capacidad de identificar una accion por sus rasgos estructurales. 
"Comprender ma historia es comprender a la vu el lenguaje [...] y la tradition cultural de la 
que procede la tipologia de las intrigas" Forno 5 91). Lo qye nos recuerda que las formas 
simbolicas son procesos dturaies pue artidan toda nuestra experiencia 

Refkiéndose especificamente al discurso de la historia, Ricaiur opina que en su 
escritwa se aplican los mismos conceptos de construcci6n de la intxiga y e  Aristoteles elevo 
al rango de categoria dominante en el arte de componer caracteristico de las obras que 
imitan una accion (Tomo ï, 3 17). En este sentido, la escrima de La historia pertenece al 
campo narrative, si bien por supuesto, tiene su especifiadad en Lo que hace a la explicacion 
hist6rica El autor opina al respecto que la comprension tiene lugar por la htrïga y la 

explicacion por leyes. Cornparando, en este punto, el pensamiento de Ricœur con el de 

Veyne, el de éste iiltimo apareceria mis innovador, ya que, recordernos, para Veyne "[la 

histxia] es fundamentalmente un relato y 10 que se designa como explicacion no es nada 

mis que la manera que tiene el relato de organizarse en una intriga cornprensible" (Corninent 
on écrit i'hidoire, 67). Ricœur destaca ashisrno que en el campo de la historia la nocion de 
evento es amplia, no se trata de eventos breves e instantkneos, siw de las grandes 
discordancias y nipturas que caracterizan la vida de las estructuras economicas, sociales, 
ideol6gicas. El autor también aclara qye en la historia academica deberia en realidad 
hablarse de una casi-intriga, de un casi-personaje, de un casi-evento, sin embargo, concluye 

ahando que la historiografia es siempre tributaria de la inteligencia narrativa (Tomo I, 
320), y aun la explicacion de la historia actual por leyes, se enniacira en la "tesis narrativa de 
la historia" (Tomo I, 3 18). 

El segundo tom0 de Temps et récit esta dedicado ai relato de ficcion, y en éi, el 
autor pasa revista a las teorias ma9 importantes que durante nuestro siglo han intentado 

dos modos aristotéiicos, el nanativo y el dramatico, como asi tambidn el ciuematografico, Es cierto, sin 
embargo, que Genette trata la mimesis en tefercncia solamcnte a los relatos de ficcion (también yo en este 
trabajo), mientras que la innovacion de Ricœur consiste en extender el concept0 de mimesis para abarcar los 
reiatos historicos. En este sentido, cl conccpto tic nanathidad cubm en este eshidio ei mismo contenido qpc 
el concepto de reIato de Ricœur. R#;ordrmos qut, apayandome pmzhncntc en Ricœur, d e h i  Ia 
narrathidad como "método & -6n que coosistt en rcpresmtar a tmvés ck la intrig;am. 



expicar este tipo de relato. El concepto central de este tomo es el concepto de inteligencia 
narrativa. Ricœur comienza afirmando que la inteligencia narrativa ha sido fo jada por la 

fiecuentacion de los relatos en una CUItura9 y se dedica luego a mostrar c6mo las diferentes 
teorias estnicturalistas que intentaron alejarse de la historia para concentrane en la 
estructura prottnda, pus pretendieron instaurar la racionalidad semiotica a expensas de la 
inteligencia narrativa, no pudieron nunca elimuiar la inrriga Empezando por Barthes, seaala 
que su analisis estructural del relato favorecio el paradigrna (anacronico) en deaimento del 
sintagma (temporai). El autor se propuso, en efecto, &chronoiogrser y yrelogilFer (Tomo 
Iï, 52) el relato, subordinando el aspect0 sintagm&tico al paradigmitico correspondiente. 
Ric(3cur nota con agudeza qye, sin embargo, aun los estructuralistas hicieroa depender sus 
conceptos operaîivos de la mise en intrigue. El concepto de funcion de Barthes, por 
ejemplo, coincide con el de Propp, quien define la h c i o n  como la accion de un personaje 
detioida desde el punto de vista de su signification en el desenvolvimiento de la intrigaio. 
Rimur concluye que, en defjnitiva, todo intento de racioualizacion recurre a la inteligencia 
narrativa: a la intrïga como unidad dinamica y a la mise en intrigue como operacion 

estnicturante (Tomo II, 63). En el caso de Logique du récit de Bremond, otro de los iibros 
claves del estnicturalismo, Ricaeur acepta que hay, sin duda, una mayor fonnalidad, pero 
sefiala que Io que expone en realidad el autor es una logica de la accion y no del relato: una 
Logica dei relato no puede preschdir de la inteligencia narrativa, ya que un rol se vuelve 
narrative solo dentro de ma intriga (Tomo II, 63). 

Debido al caracter temporal de la experiencia humana - de la que tanto el relato 
hist~rico como el de ficcion intentan dar cuenta -, desde el punto de vista epistemologico, 
existe ma homologia entre los analisis de las operaciones de configuracion en los planos de 

ambos relatos. Los dos tienen el mismo modo de inteligibilidad (Tomo II, 232). Lo que 
tienen en comb son entonces Las operaciones configurantes (la mimesis), las estructuras 

narrativas; 10 que los opone es la aspiracion de verdad. En otras palabras, Io unico que 

diferencia ai relato de ficcion del relato historico es la ambicion de verdad que tiene este 

u l h o  (Tomo I, 101), en oposicion al relato de ficcion caracterizado por la suspension 
deliberada de la alternativa entre verdadero y falsd1 (Tomo I ,3 1 1). 

%&se dmo el coaccpto âc imcligcncïa oanativa rtsponâe ai tipo posmodcmo de corriptension del mundo 
cpe ha v d t o  a instaurar la âiacroda en los estudios de la Iengua y de ta litcratnra, 
'OEl tMàsis es mio. 
i i~ icam aclara que no nie@ q y  esta "apoSici6n entre relato "vadadao" y rciato "semi-verdadero". "semi- 
f'aiso", esîA basada en mi criterio narf de vdad,  que deber6 scr serbnum CUtStionado en la cuarta parte" 
(Tomo I, 3 15-3 16). El uItimo tom0 de Temps et récit (que incluye la cuarta parte de la obra) esta dedïcado, 
en efecto, a tratar la dimension ontica de la tefiguracion del tiempo pot el nlato, pem no es relevante a los 
thes de esta discusibn 



Gérard Genette 

Todo parece confirmar hasts aqui la afirmacion que efectué en la introduction - y 

que ratifiqué después de definir el concept0 de ficcion en el segundo capinilo de esta 
primera parte - en el sentido de que el iinico cnterio seguro para diferenciar un disnirso de 
ficcih y uno de no ficcion es la intencionalidad del autor madiesta en el pacto de lectura 
En este capitdo, hemos reconsiderado la cuestion atendiendo a argumentos expuestos desde 
el campo de la bïstoriografia y de 10 que podriamos considerar desde un punto de vista 
ampli0 como la iingüistica del disnirso~2. Seria necesario ahora prohdizar nuestro examen 

de las estrategias de escritura y preguntarnos c6mo se responde desde la lïteranira mlsma a 
la interrogation a proposito de la presencia O ausencia de "indices textuales incontestables 
de ficcionalidad" (Genette, Fiction et cirction, 68). Para contestar a esta pregunta me basaré 

en las opiniones desarroliadas por Genette en Fiction et diction. Genette, en su tratamiento 
del tema, otorga un pape1 importante a la opinion de Kâte Hamburger, que también cito, ya 
a través de Genette, ya aludiendo directamente a su obra principal, Logique des genres 
littéraires , 

El caso de la ficcion dram&tica no presenta problemas en cuanto a los indices de 
ficcionaiidad; como 10 dice Genette, "la ficcionaiidad esta de alguna manera tacitamente 
establecida por el contexto de la representaci6n escénica, real O imaginada" (42), y, en 10 
que se refiere al estatuto pragmitico de los discursos de los personajes, 10 misrno que en las 
escenas dialogadas de la ficcion narratïva, se trata de actos senos de lenguaje efectuados en 

el universo de ficcion Puesto que son actos auténticos, las estrategias cpe encontramos en 
las obras teatrales no serian dierentes de las utiiizadas en un discurso verdadero- Es 

necesario aclarar que en este estudio mi aprolrimacion a la obra dramitica se basara 
exclusivamente en el texto teatrai, es decir <lue este analisis se ubica en un momento anterior 
a la puesta en escena, antes de la semiologia de la representacion teatrai misma; mi objeto es 
exclusivamente el texto hablado y las indicaciones escenicas, dejando de lado el espectanilo 
teatral como tal. No intento con este enfoque contribuir a 10 que se ha denominado 
"imperiaiïsmo textuai"; creo mis bien que el proposito que me he propuesto puede ser 

dcaozado en base a este tipo de aproximacion tradicionai centrada en el texto - cpe Barko 
y Burgess justifican, por otra parte, diciendo: "Si el texto teatral es teatro aiin no realuado, 

i%ecordemos <lue BaRha adopta estc p t o  de v i s a  En cuanto a Ricœur, corniema cl Prdogo de Temps 
et récit ahrmando que el rclato tiene quc ver con fa tearia de los &CMS Iitcriuios, en primera instancia, y 
en iltirna instaad con la iariovacion se-th qut ticnt Iugar a nive1 del discnrsa (Tomo I 1). 



es al mismo tiempo todas las realizaciones pasadas, presentes y futuras " (9). Restaria 

entonces referirme al estatuto de las indicaciones escénicas, qye son las unicas partes del 
texto dramitico asumido directamente por el autor. Como explica Genette, Searle 
considera pue tienen un estatuto iloaicionarïo puramente "directïvo" ("Insuucciones 
reiatïvas a la manera de representar la obra") (Fiction et diction, 43). Genette considera que 
esta afirmacion es correcta con respect0 a los actores y al director, pero no al lector, "que 
puede tambien ver en euas una description de 10 que ocum en la accion (en la diégesis 
ficcional)" (Fiction et diction, 43). En muchas didascalias, en e f i ,  la intention del autor 
puede adquirir un caracter descriptivo, como asi también prescriptivo O dircctivo "se@ se 
dinja mis bien a un lector (Müsset) O a un grupo de actores (Brecht)" (Fictim et diction, 
43)- 

La ficcion narrativa presenta en cambio problemas mis dificites, aunque no en el 
caso especial de los relatos en primera persona Se@ IGte Hamburger, por tener su 
origen en la esmichira enunciativa autobiogrifica, estos relatos no tienen rasgos espec~cos 
que puedan diferenciartos de esta ultima. En opinion de Genette, tampoco se distinguen de 
los relatos fachiales, ya que el autor les otorga el mismo estahito pragmitico del discuno de 
los personajes de una novela: se trata, conforme a este enfoque, de actos senos de lenguaje 
efectuados en el uoiverso de ficcion Puesto que son actos auténticos, las estrategias que 
encontramos en los cuentos O novelas en primera persona no serian diferentes de las 
utilizadas en un discurso verdadero (Fiction et diction, 44). Es necesario, entonces, 
examinar las discrepancias en cuanto a estrategias de esminira, es decir los indices de 
ficcionalidad, en los relatos en tercera persona: la ficcion pro piamente dicha. 

En Fiction et dicton, Genette examina este problema siguiendo los pasos 
desarrollados en Discours du récit. Despues de contemplar sucesivamente los aspectos de 
ordeq rapidez, fieaiencia. modo y voz, llega a la conclusion de que la mayor parte de los 
sintomas textuales caracteristicos, segh Kate Hamburger, de la ficcion narrativa se 
çoncentran en los capituios del modo y de la voz. En el capitula del modo, porque todos 
esos indices apuntaa a un mismo objetivo: el acceso directo a la subjetivdad de los 
personajes. De alii la presencia de verbos de sentimiento O pensamiento atribuidos a los 

personajes sin necesidad de justification; de alii el modlogo interior y el estilo indirecto 
libre. En cuanto a las caracteristicas de la voz narrativa, las distinciones mis pertinentes son 
las de nive[. Como dice Genette, "la preocupacion de verosimilitud O de simplicidad13 aieja 



generalmente ai relato Eictual de una utikacion demasiado excesiva de narraciones de 
segundo grado. Resulta dificil ima@ar a un historiador O a un escritor de memonas que 
dejen a uno de sus «personajes» la tarea de asumir una parte importante del relato" (79). Es 
decir que 10 que caracterizaria el relato famal, se@ Genette, seria en prùicipio su 
"transparencia", su "veroshditud" que 10 aproximan al "grado cero" de la escritura 

Sin embargo, desde mi punto de vista, en este momento de la historia cultural de 
Occidente, resulta muy dificil establecer cual es el "grado cero" de la escritura En efecto, 
una historia del acto de lectura, podria rnostrar que teniendo en cuenta la evolucih y la 
contaminacion de los géneros y de los discursos a 10 largo del siglo los préstarnos e 

intercambios que han debilitado las fionteras entre éstos, resulta muy dificil en la actualidad 
poder definir y caracterizar Io que un Lector percibe como "grado cero" durante el acto de 

lecnira. Vuelvo entonces a mi afirmacion iniclal se* la nid el contrato es el citerio de 
demarcacion mis seguro entre discurso autentico y ficticio. Habna que agregar, sin 

embargo, una uItima limitacion a esta aknacion Si se acepta hoy casi unanimemente que: 

"10 lirerario no es una cualidad intrinseca e inmanente de los escritos; 10 literario es un valor 
otorgado a ciertos escritos por quienes 10 practican, productores y consurnidores" (Denis 
Saint-Jacques, "La Reconoaissance du littéraire dans le texte", 69), el misrno criterio deberia 

ser aplicado para detefmiaar el caricter verdadero O ficticio de un texto, y deberia tenerse 
en cuenta, por 10 tanto, no solo el contrato propuesto por el autor sino también las 
convenciones de lectura elegidas por el Iector hist6rico14. 

Estas dtimas acotaciones reafirman uno de los postulados de este trabajo en el 
sentido de que los términos "historia" y "ficcion (literaria)" son términos cuyos contenidos 
estin determinados histoncamente. El fin de la concepcion unitaria de la historia trajo 
aparejado al mismo tiempo el descreirniento en la concepcion de la historiografia como la 
representacion objetiva de "acontecimientos", 10 cpe acerco nuevamente la historia a la 
Iiteratura y al hacerlo deSafi0 también la difèrenciacion que Aristoteles establecia entre 
ambas. En efecto, en la Poética, Aristoteles dice que la historia y la poesia 

se distinguen [...] en que unit cuenta los acontecimientos que ocurrieron, 
la otra acontecimientos que podnan ocurrir. También, la poesia es mis 

14~a.rio ViIlannaTa, d c o  cspafhî, dKc a este nspccco: "Si la litcrariedad se hace depnda boy en dia de 
la aceptacion y respuesta que los textos suscitan, otro tanto abc decir de su caraicter fictivo. El que el autor 
los haya concebido como tales no es en modo alguno conc1uyente para ello: podran set leidos como 
veridicos, pues qyeda to- al  arbitrïo del destinatario la donacion de ese titulo" ("Historia, realiâad y 
ficcion en el discurso narrative", p. 125). 



filosofica y de un caracter mis elevado que la historia; puesto que la 
poesia cuenta mis bien 10 generai, la historia 10 panicular. Lo general es 
decir, que ta1 O tal chse de hombre dira O bara taes O tales cosas 
verosimil O necesariamente C--] ;  10 "particuiar", 10 que ha hecho 
Alcibiades O 10 que le ha ocurrïdo. (145 1 b) 

Si bien es cierto que la ficcion sigue diferenciindose de la historiografia por la clase de 
acoatecimientos que aientan, en este estudio - que trata precisamente, en muchos casos, 
de acontecimientos cpe en prùicipio han o d o  y de personaja que han exiddo - este 
criterio no resulta siempre pertinente; por otra parte, en contraste con el punto de vista 
aristotelico, para el pensamiento hegemorsico actuai, tant0 la ficcion como la histonografia 
son constructos liigüistïcos qye en dtima instancia derivan su efectivdad YI la 
verosimilitud, que, por supuesto, varia historiaunente, ya que se relaciona con el saber 
cultural de una cornunidad, con su inteligencia narrativa, para r e t o m  la terminologia de 
Riuxur- Tanto la ficcion como la historia estructuan los contenidos confarme a tipos de 
intrigas recibidos de la tradition. En este contexto, solo queda el contrat0 de lecnira como 

cnteno de demarcacion relativamente seguro entre discurso auténtico y ficticio- 



EL MARCO TIPOLOGICO 

Las categorias que utilizo para 
consideracioa de dos ejes: u m  centrado 
técnicas de escritura utilizadas- 

el analisis, como ya Io sefialé, surgen de la 

en el tiernpo histonco de la fabula y otro en las 

El eje temporaï 

El tiempo historico de la fibula permite ubicar a la obra de ficcion en dos categorias 
fundamentales: la de los textos histoncos propiamente dichos, por un Lado, donde incluyo 
las ficciones que tratan acerca de un periodo antecior al nacimiento del autor, y la de los 
textos que se refieren en cambio a la historia vivida, y en muchos casos padecida, por el 
escritor, dramaturge O cineasta. 

Al reservar la denomioacion de ficcion "histonca" para referirme a textos que tratan 
acerca de un periodo anterior al nacimient0 del autor, es obvio que utilizo el epiteto con una 

acepcion restringida y triadicional en la qye la historia aparece asociada al pasado. En 
efecto, el concepto actuai de historia incluye también, se- hemos visto al referimos a la 
Narwlle histoire, los acontecimientos del presente. Sin embargo, el concepto de novela 
historica que surge de la obra de Walter Scott - que Lukacs tom0 como paradigrna ai 
definir la novela historica - constituye aiin hoy un concepto valido para la mayoria de los 



cnticos que han tratado esta probledtica en las uItimas décadas. Avrom Fleishman, por 
ejeaplo, en The Englssh Hisforicd Noveï, de 1971, excluye todas las novelas cuya accion 
no esté ubicada en un pasado separado del autor por dos generaciones Por mi parte, he 

optado por la postura de Anderson ImbertI, quien resema la denominacion de 'novelas 
hist6ricas1 para "las que aientan una accion ocurrida en una época anterior a la del 
noveiista" ("Notas", 3). Para la segunda categoria, la ficcion <lue mata a proposito de la 

historia coetanea del autor, utilizo la expresion "historia vivida". 

El eje estilistico 

El sema eje estk refixido a las estrategias de escntura Tanto la ficcion que re- 
escribe acontecimientos del pasado como la que alude a la historia contemporiinea puede 
escnbirse, aiin en plena posmodemidad, utilizando estrategias de escrinira tracficionales. En 
estos casos, la epistemologia subyacente es a menudo positMsta, ya que se considera al 
texto como un reflejo de la reaüdad y no se expone la problemitica de la representacion 

misma. No se duda, en uItima instmcia, de la existencia de la reaiidad representada, que en 
muchas ocasiones ha sido padecida por el autor, y se confia en la capacidad de la lengua 

para dar cuenta de ella Cuando este tipo de ficcion esta referida al pasado, he creido 

conveniente cornervar la denominacion de ficcion histbrica tradicionai, basindome en el 
concept0 de novela historica de Lukacs que desarrollaré en el proximo punto. Pero para la 
re-escntura de ambas historias, la del pasado y la del presente, se pueden utilUar estrategias 

posmodernas. Ésta es la categoda que Linda Hutcheon denomina "metaticcion 

historiogrifica". Por su parte Seymour Menton, especiaiista en la novela historica 
latinoamericana, emplea la expresion "nueva novela historica" para distinguir las novelas que 
narran acontecimientos del pasado utilizando técnicas posmodemas de esaïtura, de las 

novelas histoncas tradicioaaies. En mi analisis, utilizo las expresiones de ambos criticos, 

por lo tanto he creido tambien necesario delimitar sus contenidos. 



Ateniendome, entonces, a la posicion adoptada en trabajos recientes que tratan sobre 
esta tedtica en el campo de la novela bispanoarnencana2, conserva, en la denominacion 
"ficcion historica", el contenido clasico que Lukacs asigna a la aovela hinorica 
Recordemos que la categocia cntica thdamentai de Lukacs es el tipo. Refiéndose a 
Wdter Scott, dice <lue su "grandeza reside en ni capacidad de otorgar una encarnacion 
humana Mva a tipos historico-socialestf (Lo roman hisforique, 35). El tipo proporciona "una 
sintesis especial que une organicamente lo general y lo parti& tanto en los personajes 
como en las situaciones" (Studies in Ewopean Realism, 6). Para el cntico, el rasgo 
distintivo de un tipo es que "en é l  todas las determinantes esenciales, tanto desde el punto 
de vista humano como social, estan presentes en su nivd mis alto de desarrollo, como 
realizacion m8s perfecta de sus posibiiidades latentes, como extrema presentacion de sus 

extremos, proporcionando ejemplos concretos de las alturas y los Iimites de hombres y 

épocas" (Studies in Ewopem Reaïism, 6). Segiin Lukacs, el tipo alcanza una de sus 
expresiones maS perféctas en las novelas de Walter Scott, ya que, en efecto, el novelista 
bntanico "se esfiiena en presentar las luchas y los antagonisrnos de la historia a través de 
personajes que, en su psicologia y en su destino, se mantienen siempre como representantes 
de comentes sociales y de fberzas historicas" (Le roman historique, 34). 

Los héroes de la novela historica son tipicos en el mismo sentido en que 10 son 
Aquiles O Ulises en la epopeya clhsica, pero mientras éstos, al decir de Hegel son 
"individuos totales que concentran brillantemente en enos misrnos Lo que se encuentra 
disperso en el caracter nacionai, presentandose asi como personajes grandes, libres y 
noblemente humanos" (Le romun historique, 36), los personajes de Scott son "personajes 
nacionalmente tipicos [-..] en el sentido del término medio virtuoso mis  que de la 
superiondad eminente y global" (Le roman hidoripe, 36). A@es es figura central de la 
epopeya, no solo desde el punto de vista de la composition, sino en cuanto a las virtudes 
humanas que encarna y a su fùncion en el contexto historico ai cpe ahide la epopeya: "Es el 
sol alrededor del cual giran los planetas" (k romm, hisforiipe, 37). En el caso de Scott, en 
cambio, el rol del héroe es "poner en contact0 los extremos cuya lucha iiena la novela, cuyo 
choque expresa aaisticamente una gran crisis en la sociedad. A través de la intnga, en el 

2 ~ a  nuwa novela ListOHca dr la Atnérica Latina, de Seymour Menton, por qcmplo, h i  al qyt me deriré 
en el pr6xho pUIit0. 



centro de la cual se encuentra el heroe, se busca y encuentra un temeno neutro, en el p e  las 
fùerzas sociales extremas que se oponen pueden establecer relaciones humanas entre eiias" 
(Le roman hisforique, 37). En contraposicion al romanticismo, Scott elige, entonces, 
héroes mediocres y prosaicos como figuras centraies (b roman historique, 34). 

El concepto de "fidelidad historica" es otro concepto clave en la teona de Lukacs. 
Et mismo debe ser entendido en la novela bistorica de Scott, como "esa gran necesidad 
historica que se afimia a través de las acîuaciones apasionadas de los individuos, aunque a 
menudo en contra de sus psicologias individuales, mostrando cOmo esa necesidad tiene sus 
raices en la base real, social y economica, de la vida popular" (Le roman hislorque, 63). Si 
bien Walter Scott trata de sa auténtico tambien en Io* <lue respecta a los detalles de los 
hechos individuales, no Lo hace nunca con el espintu de anticuarïo de escritores posteriores. 
En uItima instancïa, poco importa si los detalles individuaies, los hechos individuales, son 
historicamente correctos O no "ya que son solo un medio de lograr lafidelidai histbrica, 
est0 es, de expresar concretamente fa necesidad hist6rica de una situacion concrets" (Le 
roman hz'oripe, 63). Es interesante notar, entonces, que aunque Scott aclara, en algunos 
prefacios O notas finaies de sus novelas, por ejemplo, que los contenidos estan basados en 
investigaciones y testhonios fidedignos, admite que su relato es ficticio y que ha expresado 
en escenas imaginarias y atribuido a caracteces ficticios, parte de los incidentes reIatados por 

quienes fueron actores en los acontecimientos histoncos. 

Barbara Foley ubica a la novela historica como una de las formas representaciodes 
de 10 que denomha ficcion documental, que es, para ella, una forma dikente de la ficcion, 
que se ubica en la frontera entre el discurso factual y el discurso ficticio, sin proponer sui 
embargo la eIiminacion de dicha eontera Intenta mis bien representar la reaiidad a través 
de las convenciones de la ficcionalidad, "injertando en el pacto de ficcion al- tipo de 
exigencia adicional de validacion empirica" (Telhg the Tmth, 154). En todas sus etapas, 
la ficcion documental aspira a decir la verdad y asocia esta verdad a la exigencia de 
validacion empuica. Historicamente, esta exïgencia O pretension de validacion se ha 
expresado a través de diversas formas. As& por ejemplo, "la novela historica del sigio XIX 
t o m  como referente uaa fm del proceso historico, y su efecto documentai deriva de la 
afirmacion de vedicacih extratextual" (Telling the Tmfh, 25). Prdsamente, con 
referencia a Walter Scott, el aparato de notas a pie de p@na de Wmeriy, por ejemplo, 

muestra la presuposicion de que la novela es una guia para conocer las caracteristicas de la 
cultura y de la historia esCocesas del siglo xVmxvm Como 10 expiica Foley, "estos elementos 



documentales establecm la verificabiiidad de Ia description de costumbres y moWnientos 
historicos del texto" (TeiZing the Tmfh, 150). 

Considerada desde nuestro contexto critico, la limitacion de la teoria de Lukacs es la 
epistemologia de base positMsta y empirista en la que se apoya Se@n explica Foley, en 

concepcion de LniLacs, escritores como Scott podian trascender las limitaciones de las 
perspectivas de sus clases y presentar objetivamente retratos validos de los procesos 
historicos debido a su ubicacion estrategïca en el conflictd. Hoy somos m6s escepticos 

acerca de esta posîbilidad de neutraiidad. Como expresa Foley, "los héroes de Waverly y 

Ine Spy e s t h  muy lejos de proyectar una tipicidad aeutra que apunta a verdades historicas 
esenciales. La tipicidad se transforma mis bien en cotémino de Ia sinécdoque: el 
protagonista burgués representa la totalidad dinamica de la sociedad descartando las 
contradicciones historicas reales en gnipos sociales reales" (Telling the Tmfh. 154). 

Vemos, entonces, que la pretensi6n de la novela historica cliisica de ubicarse por encima de 
la ideologia es en si misma una posicion ideologica. Aunque mis elaborada, la postura de 

Lukacs es una variante de la postura realista ingema - que hemos considerado en los 
capitulos anteriores, especialmente en los analisis de Hayden White y de Barthes - que 
plantea la representacion del referente como equivaiente del referente misrno. En conceptos 

de Foley, Io pue propone la novela historica es ma  relacion de homologia y no de analogia 
entre la configuracion del texto y la actualidad historica (Telling the Tnrlh, 1 5 9 ,  Io que 
desde nuestro punto de vista no resulta admisible ya que el discurso de ficcion da cuenta de 

un referente de manera indirecta y, como todo discurso, siempre a través de la percepcion 
ideologica del sujeto. La mimesis, se* hemos insistido, es uaa forma de conocimiento del 

mudo, pero es siempre intexpretativa; en los diferentes tipos de contrat0 mirnético, el 
trabajo de ficcion afinna que "su configuracih es analoga [pero no homologa] a an estado 
existente de cosas historicas O morales" (Telhg the Thth, 70). En otras palabras, "la 
representacion ficciod es, entre otras cosas, UM a c t ~ d a d  de persuasion, ya que propone la 
representacih de gente y de acontecimientos que no existen O no hao exïstido para 
proponer adtudes evahativas hacia gente y acontecunientos que existen O han existido" 
(Telling the Tmfh, 65-66). Desde la teona de Foley, y a proposito de la temitica de la 
novela historica, acabamos de reaüzar una nueva aproximacih al concepto de ficcion, eje 

-- 

'En e f i ,  entre la nvohici6n fhœsa y las ïnsmcaioncs populares dc 1848, ia bmgnaia comthia una 
clase progresista dedicada a fortaleccr so victoria sobre el fcudalismo, y sus ideales no se oponian todavia a 
los de las masas. Hab& que scnalar qac si bien en Inglatcm, contexto ai d qye surgt la novela historki, 
esta anrmaciOn es cierta, ya a partir de 183 2 (First Worm Bill) las clases b r a s  se separan de la bwguesia 



de nuestros recordos teOricos, reafirmando y ampliando los conceptos desarroiiados en los 
capituios anteriores. 

La metaficcion histonografica expresa a traves del discurso de ficcion las ideas 
centrales que he desmollado a i  referirme a la posmodemidad, en el primer capitulo, y ai 
citfacterizar 10s disnirsos de fa historia y de la ficcioo tant0 desde la historiografia como 
desde fa teoria y el analisis del discurso, en el capitulo anterior. Como intente mostrar en 
esas oportunidades, en a d o s  campos, predomina hoy un marcado escepticismo con 
respect0 a las epistemologias p o ~ i ~ s t a s  y empinstas. La ficci6n posmoderna, tal como la 
reflejan innumerables novelas, obras de teatro y pelicuias de las u1timas decadas, ha tratado 
las probledticas te6ricas centraies cpe planteé en los capituios antenores; como dice Linda 

Hutcheon, "parte de la postura posmoderna consiste en confrontar las paradojas de la 
representacion ficticia/historica, Io particular/lo generai, el presentdel pasado. Y esta 

conErontacion es en si misma contradictona. porque se rehusa a recuperar O disolver uno u 
otro de los extremos de la dicotomia; mis bien, esta mis que deseosa de sacar utilidad de 
ambos" (A Poetics of Posfmod;emim, 106). 

A la problemitica del estatuto del discurso de ficcion planteada en términos de actos 
de habla que no son ni fdsos ni verdaderos, la novela posmodema opone la creencia d e  que, 

en efecto, la verdad y la fieciad pueden no ser los terminos correctos para discutir a 
proposito de la ficeibn, pero no por las razones que dan los filosofos del lenguaje O los 

teoricos de la literatura. Muchas novelas posmodemas, como dice Hutcheoq "afiman 
abiertamente que hay solamente verdades en plurai, y nunca una Verdad; y rua vez hay 
falsedad per se, simplemente la verdad de otros" (A Poetics of Postmoclemism, 106). 
Hutcheon opina con Barbara Hermstein Smith que "la ficcion y la historia son discursos 

narratives que se distinguen por sus marcos" (A Poetics of Posfmodernism, log), pero 
agrega inmediatamente a proposito de ellos: 

marcos que la metaficcion historiogri%ca primer0 establece y después 
atmraviesa, postulmdo los contratos de género tant0 ficticio como 
historico. Las paradojas posmodemas son aqui complejas. La 
interacdn del plano historiografico y del fieonal, el rechazo de las 
exigenaas tanto de representacion "auténtica" wmo de copia 
"inautentican, y el signincado mismo de onginalidad artistica es th  



kertemente desafiados, Io misrno que la trausparencia de la 
refereaciabdad hist0rica. (A Poetiks of PoSnnod;emism, 1 10) 

La ficcion posmodema sugiere, por un lado, <lue ce-escnb~ la historia es abrirla al 
presente para impedir que se t r d o r m e  en una historia acabada y teologica Pero toda re- 
escritua de la historia signifia ai mismo tiempo problematizar la naturaleza del 

conocimiento hist6rico. En la metaficcion bistoriogrkfica, esta problematizaciOn se expresa 
a menudo a través de una reflation sobre La necesidad y el peligro de separar la ficcïon y la 
historia como discursos narratives- 

AL avanzar en su caractexkcion de la maafic& historiogriitica, Linda Hutcheon 
cita a Berthoff, quien en 1970, refinéadose a las diferencias entre la hinoria y la ficcion, 
establecia que, mientras el problema de la hinona es la verificacioa, el de la ficcion es la 

veracidad ("Fiction, History, Myth", 272). Se@ Kutcheon, "la posmodernidad codimde 

deliberadamente" (A Poetics of Postmodemim, 1 12) esta nocion Sin embargo, sugiere al 
mismo tiempo que la oposicih binaria entre ficcion y realidad - que para Paul de Man, por 
ejemplo, ya no es mis significativa - sigue siendo relevante en el contexto de la 
metaficcion histonogrfica, aunque constituye por cierto una oposicion problemitica (A 
Poetics of P o s f m ~ n t z m ,  113) que ocupa un espacio importante de reflexïon en muchas 
de estas ficcioaes- 

La metaficcih histariografica presenta contrastes marcados con respect0 a la novela 

historica Al "tipo" de ésta ultkna, la metaficcion histonogratica opone a menudo la 
presencia de figuras ex-céntricas y marginalitadas. Como dice Hutcheoq "la metaficcion 

historiografica expone una ideologia plwalista que reconoce la diferenci& el 'tipo' tiene muy 
poca cabida a@, excepto como algo para ser ironicamente socavado" (A Puetics of 

Po.ahodernim, 114). Por otra parte, el concept0 de fidelidad historica de Lukacs, se* 
eqresé oportunament+ no descansaba en la exactitud de detaiies individuales. La 
metdiccion historiografica se opone a este rasgo de dos maneras principales. Por un lado, 
juesa con las verdades y mentiras de los documentos historicos, de manera ta1 que algunos 
detalles historicos perfectamente conocidos por el lector bistorico son deliberadamente 
negados "para destacar las posibles fiillas de memoria de los reghos bistoricos y el 
potencial constante tanto para el error deliberado como para el inadvertido" (A Poetics of 
P o s ~ ~ m i s m ,  114). La segunda diferencia tiene que ver con la manera en que ambos 
subgeneros usan los datos historicos. Recordernos, con r e f d a  a Wdter Scott, todo el 
aparato de notas a pie de p i g h  de Woverh, por ejemplo, que, como explica Barbara Foley, 



actuan como elementos documentaies con vistas a establecer "la venficabilidad de la 
descripcion de costumbres y movimientos historicos del texto" (Telhg the Th& 150). La 
metafiCCion historiogrifka, sepUn veremos en los pr6ximos capituios, incorpora ese tipo de 
datos, pero no los asimila En la mayoria de los casos lo qye se pone de reîieve es el intento 
de asimilacion "Como lectores, vemos tanto el acopio de datos como los intentos de 
establecer un orden narrative. La metafiCCion histonografica reconoce la paradoja de la 
realidad del pasado, pero al mismo tiempo de su accesibiIidd textualira& para nosotros 
hoy" (A Poetics of P o ~ n n ~ r n i s m ,  1 14). 

Otra caracteristica de la novela historica, que se desprende de la categoria critica 
m h  importante de este subgénero, "el tipo". es el hecho de que relega a los personajes 
historicos a un segundo plano. El rol de éstos en la novela historica clisica es autenticar 
con su presencia el mmdo de ficcion Como Io expresa Lukacs, 

los grandes personajes bist6ncos, los dirigentes de las clases y partidos 
en lucha, son solamente personajes secundarios en el relato [...] Waiter 
Scott no es- estas figuras, no las pone sobre un pedestal romintico; 
las describe como seres humanos con Wtudes y debilidades [...] Sin 
embargo, estos grandes personajes nunca producen una impresion 
mediocre. Con todas sus debilidades, aparecen historicamente 
imponentes. (Le rorncuz historique, 47) 

En la mayoria de las novelas de la posmodernidad, en cambio, los protagonistas son 
destacados personajes hisr8ricos y solo en ruas oporninidades aparecen como 
"historicamente imponentes". En estas novelas, la presencia de personajes destacados, que 
ocupan un lugar privilegiado en la mernoria del lector por constituir a veces verdaderas 
figuras miticas, es, precisamente, el pretexto para plantear la problematica del conocimiento 
historico como tal- 

Por otra parte, el lector de la metaficcion historiografica tiene un rol rnucho mis 
activo que el de la novela hiaorica Para Streuver, el criterio diswsivo que distingue la 

disciplina historica de la novela histoiica es qye aquék requiere un contrat0 autor-lector 
que estipula una equidad investigativq mientras que las novelas historicas niegan la 

participacion del lector en tel proyecto (Hutcheon, A Poetia of Postmoctemziism, 115). 

Concuerdo con Hutcheon cuando ahna, en respuesta a la opinion de Strewer, que "el 
énfasis de la metaficcion historiografica en la situacion enunciativa - texto, productor, 



receptor, contexto historïco y social, reiastala una suerte de (muy problematico) proyecto 
corniin" (A Poetics of PosfmorZemr'sm, 1 15). 

La ficcion posmoderna trae entonces ai çentro del debate una reflexion sobre la 
mayona de las probledticas que traté en los capitdos antenores, problemiticas que giran 
airededor de la nanualeza de la identidad y de la subjetividad, la referencia y la 
representacih, la naturaleza intertextual del pasado, las irnpiicaciones ideologicas de la 
escrïtura, y que afectan, en consecuencia, tanto a la historïografia como a la fiction Estas 
probledticas subyacentes se expresm en estrategias de escritura Una de las miis utilj;radas 

es la pluralidad de puntos de vista irreductibles a sintesis dialécticas totalkadoras. En 
efecto, ya sea a través de mdtiples narradores, ya por medio de un nurador omnisciente, se 
transrnite siempre la incertidumbre a proposito del conocimiento de la historia. Poc otra 
parte, las distintas formas de la intertextualidad, entre ellas la parodia tanto de textos 
literarios como histoncos, es un medio privilegïado para recuperar el pasado, cuestionarlo y 

afirmar al mismo tiempo su aahirdeza intertextua 

Hacia el nlul del capihilo que dedica a la metaficcion historiogrifica, Linda 
Hutcheon se pregunta a que se refiere, en $tirna instancia, la metaficcîon historiogrifica: a 

un mundo de la historia O de la ficcion En contra de la opinion tradicionai se- la cuai los 
referentes de la historia son reales, mientras que los de la ficcion no lo son, la autora piensa 

que 

las novelas posmodernas ensefian que tanto la historia como la ficcion se 
refieren en un primer nive1 a otms textos: conocemos el pasado (que 
realrnente existio) solo a través de sus vesagios textudes. Pero la 
metaficcion historiografica problematiza la activïdad de referencia 
rehushdose tmto a anular al referente (como suele hacerlo la wifrction) 
como a revelado (como suelen inteatar hacerlo las non-fitioml novels). 
Esto no s igdïca un vaciamiento del sigdicado del lenguaje, como 
Gerald Graff parece pensar (1973,397). El t a o  todavia comunica - en 
reaiidad Io hace didacticamente. No se trata tanto de "una pérdida de fe 
en una realidad extema significarite" ((403). sino miis bien de una pérdida 
de fe en nuestra habilidad para conocer esa realidad (sin problematizar la 
actividad que eiio implica), y por 10 tanto ser capaces de representarla en 
el lenguaje. La ficcion y la historiografia no son diferentes en este 
aspecto. (A Poetiix of Postmodiirnim, 1 I I )  

Los vestigios de la historia son textuales, sin duda, pero el abordar esos textos del pasado, O 

del presente, implica tambien abordar sus contextes enunciativos, 10 que m a  vez nos 



conduce del texto al contexte, del sistema sîgdicativo a la realidad que de alguna manera 
esta siempre inscripta en los discursos. Desde este punto de vista el texto, en contra de la 
opinion de Baudrillard, no aparece como simuiaero, sino como un "constructo", en 
termiodogia de Hutcheon (A Poetics of Posfmdmism, 1 17), una "configuracion" (Foley) 
que guarda siempre ma relacion con el mundo r d  La metaficcion historiografica pareciera 
indicamos, en u 1 t h  iastancia, que tanto la historiografia como la ficcion son modalidades 
de la narratividad, y que ésta, se& hemos infendo de las teonas de los diferentes autores 
tratados hasta aqyi, es una forma fùndamental de nuestro entendimiento que impone 
significado y coherencia formal al caos de la expetiencia humana. 

Para referirse a la ficcion que narra acontecimientos del pasado desde la postura 

posmodema de desafio a la mayoria de los presupuestos culturales y sociales heredados de 

la modernidad - que he intentado caracterizar en el punto anterior como metaficcion 
historiogrifica -, Seymour Menton utiliza la denominacion de "nueva novela historica". 
Creo importante mencionar los rasgos que Menton atribuye a la nueva novela historica, ya 
que, si bien el estudio esta referido a la novela latinoamencana, el autor opina F e  la nueva 
novela historica esta también en auge en Europa y en Estados Unidos, y reserva incluso un 
apartado de su libro al desarrollo de esta uItima te-tica- Menton comienza por adoptar la 
definici0n de Anderson Imbert sobre novela historica - recordernos que se- este cntico, 
son historicas las novelas "que nientan una accion ocurrida en m a  época anterior a la del 
novelista" ("Notas", 3). En opinion de Menton, aunque la nueva novela historica 

hispanoamericana habria surgido en 1949 con la publication de El remo de este m d o  de 

Alejo Carpentier, es a partir de 1979 cuando se transforma en el subgénero predominante 
"por encima de la novela telUnca, la psicologica, la magiconealista O la testimonial" (La 
mevu noveh historica ak la América Lutz-na, 33). Seis rasgos distinguen a la nueva novela 

histonca, segiin el crftico norteamencano: 

1. La subordination, en distintos grados, de la reproduction 
niimética de cierto penodo hiJtonco a la presentacion de algunas ideas 
filosoficas, difûudidas en los cuentos de Borges y aplicables a todos los 
periodos del pasado, del presente y del fiituro [...] Las ideas que se 
destacan son la imposibilidad de conocer la verdad historica O la realidad; 
el caracter ciclico de la historia y, paradojicamente, el car- 
imprevisible de es* O sea que los sucesos mis inesperados y m6s 
asombrosos pueden oCUCif. 



2, ta distorsion consciente de la historia mediante omisiones, 
exageraciones y anacronismos. 

3. La ficcionaiizaci6a de personajes historicos a diferencia de la 
f6rmula de Waiter Scott - apmbada por Lukacs - de protagonistas 
ficticios. [...] Los noveiistas de fines del siglo gczan retratando sui 
generfs a las personaiidades historicas mis destacadas. 

4. Metafïccion O los cornentarios del narracior sobre el proceso de 
creacion [- - -1 

5. La intertextualidad [...] 
6. Los conceptos bajtinianos de 10 dialogico, Io carnavalesco, la 

parodia y la heteroglosia [...] (Lu meva novela hisfbrica & la América 
Lutina, 42 - 44)- 

La consideracion de estos rasgos, que segh Menton distinguen a la nueva novela historica, 
a partir de la caraeterizacih de la metaficcion histonografica realizada en el punto anterior, 

permite apreciar las coincidencias en las poshiras. Por supuesto, aunque Hutcheon se 
refiere constantemente al "pasado" en su capitula, no estipula de ninguna manera que éste 

deba ser entendido como anterior al del autor. La wacterizacion de Hutcheon puede ser 
aplicable, por Io t a o ,  tanto a la histotia no experimentada por el escritor como a la historia 
vivida por el misrno. Por otra parte, solo un aspect0 de los mencionados por Menton en su 
primer punto, "la imposibilidad de conocer la verdad hiaorica O la realidad" es relevante en 

la categoria de Hutcheon Ademk, como lo veremos en el analisis del corpus, la idea de 
una historia ciclica no esta presente en las novelas selecciooadas4. 

La historia vivida 

Para referirse a las ficciones que re-escriben la historia experimentada por el autor, 
Régine Robin utiliza la denominacion historia-ficcion . La historia-ficcion es, se@ la 
critica quebecpense, la unica forma posible para expresar la historia-sufida-*da-actuada, 
en oposicion a la historia pensada-&da-teorizadaf' ("L'histoire c'est le manque", 50). El 
objetivo de esta categoria, en efecto, desde mi punto de vista, esta a menudo relacionado a 
uno de los contenidos de la catarsis aristotélica seaalado por Jacob Bemays; para el  la 
catarsis que proporciona la tragedia es similar a la de una cura psicologica que permite la 
liberacion de las emociones indeseables como la del dolor O el terror (Richard Janko, trad., 
Introducci6n a Poetics , xvi-xvii). Parte de la ficcih que narra la historia vivida tiene este 

efecto, no solo con respect0 ai lector O espectador, como en la tragedia clhicq sir10 ai 

% este aqecto, me accm m6r bien a ia ophion dc S a m a  MandttU, @en considcra qye éste es un rasgo 
caracteristic0 de las luwclas con contenido historico escritas por mujcrcs ("The Praphctic Voice in Garro, 
Morante, and Allcndea)- 



propio autor. La dimeasion cognîtÏva de la ficcion, en la we he insistido a Io largo de esta 
primera parte, se acentua, ya que no concierne solo ai lector O espectador historico, sino ai 
autor. Sobre todo en novelas esetas por mujeres qye naman aconttcimientos de las 

dictaduras hispanoamerïcanas, la escritura se presenta como el unico medio de establecer un 
ordeq de dar un sentido al caos del terror imperante y lograr en iiltima instancïa sobrevivir- 

Sin embargo, tambien se puede representar la historia vivida desde la postura 
decididamente intelectual que caracteriza a la metaficcion historïografica. Si lo que he 
denominado como historia-ficcion aspira a relatar la experiencia historica vivida, la 
metaticcion historiografi~a, en cambio, se propone cuestionar la posibiiidad de validar 
empincamente un juicio histocico, dada la imposibiiïdad de contrasta. el contenido de este 

tipo de aseveraciones con la realidad empirica del pasado, aun de un pasado inmediato; lo 
que recuerda la afimacion de Hayden White en eL sentido de qye los hechos no se dan sino 
que se coastruyen en base al tipo de preguntas q+ formulamos acerca de los 
acontecirnientos (Tropics of Discourse. 43). 

La novela no ficticia 

Segiin Seymour Menton, "el b i c o  género novelistico cap= de competir, en las dos 
ultimas épocas, con la Nueva Novela Historica es la novela testimonial O la cronica" (Lu 
meva novelu hisforcu cie fa América kztinq 55). El critico norteamericano remonta los 
origenes de este género a la década de los sesenta, pero insiste en que ni auge coincide en 
parte con el de la Nueva Novela Histonca, mencionando, entre otros textos, Lu noche de 
TIorelolco ( 1  97 1) de Elena Poniatowska, Opermcrciion Maacre (1 972) de Rodolfio Wdsh y 

Me [Zmo Rigoberia Menchi (1983) de Etisabeth Burgos Debray- En opinion de Menton, 
en la d h d a  de los ochenta, la produccion de estas obras testimoniales bajo notablemente 
como reflejo del ocaso de los movimientos guerrilleros revo1ucioLliVios en toda Aménca 
Launa" (55). El autor no define la novela testimonial, pero los ejemplos que proporciona 
nos permiten inferk que en esta categoria incluye tanto "el testimonio", como 10 que en 
Estados Unidos y Canada se ha denominado como "nuevo periodismo". 

El testimonio, en su forma discursiva tradicioaal, es un relato generalmente del largo 

de una novela, contada en primera persona par un nanador que es a la vez protagooista O 

testigo red de los acontecimientos murados, articulados airededor de una experiencia 
significativa, O de la totalidad de una vida. En el testimonio, la autona tradiciond del texto 
escrito se dRide en dos O m8s sujetos. Me l h o  RigobertaMenchii, por ejemplo, cuenta la 



vida de la Iider india guatemaiteca, grabada por la etnologa Elisabeth Burgos Debray 
durante una estadia de ocho dias de Rigoberta en Paris. LP m h e  de TIizteJoZco se akja de 

los testimonlos producidos por etnologos. Si bien hay una vivencia signincativa qye 

constituye el soporte estructurai, el hïro esta compuesto por una coleccion de cientos de 
textos de diferentes autores recogidos por la penodista: opiniones, declaraciones, artidos 
de prensa, estribillos, fotografias, inclusive un poema conmemorativo. Se trata en definitiva 
de un grau collage de textos narratives cortos, no ficticios, que contiguran el relato de Io 
ocunido la noche del 3 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco, Ciudad de México, 
como asi también de Los antecedentes y las consecuencias del acontecimiento. En aianto a 
Operaciun mawcre, con la actitud y las técnicas del nuevo penodismo, el libro de Walsh 

cuenta los nisilamientos clandestinos que ocucrieron en Argentha enjunio de 1956 durante 
el Gobiemo de los Generales Aramburu y Rojas. 

El critico norteamericano John Holioweli relaciona el surgimiento del nuevo 

penodismo con los esfberzos Uevados a cab0 en los sesenta por un gnipo de reporteros 

estadounidenses que "comenzaron a experimentar con tecnicas de ficcion en un esfùerm de 

replaatear el periodismo estadounidense" (Fact cmd Fiction, 21). Lo que caracteriza al 

nuevo periodismo, entonces, es la utiluacion de técnicas narrativas tipicas hasta ese 

momento de cuentos y novetas, pero también un nuevo tipo de relacion del periodista con el 
leaor y con los acontecimientos que describe. Como expresa Holioweli: 

En agudo contraste con la "objetividad" a la que aspira el reporter0 en los 
articulas de prensa habituales, la VOL del nuevo periodista es francamente 
subjetiva; lleva el seîîo de su personalidad. Escritores tan brillantes como 
Tom Wolfe y Norman Mailer hacen gala de su subjetividad abiertamente. 
Menos interesados en las a£kmaciones oficiales que poderosos voceros 
realizan a los cuerpos de prensa y en la necesidad de equilibrio, el nuevo 
penodista registra sus reacciones personales hacia la gente y bacia los 
acontecimientos que hacen la noticia. (22) 

Notemos como rasgo CO- del testimonio y del nuevo penodismo, la fuerte 

relacion entre el discufso y un referente extratextual del <lue confia poder dar cuenta, no ya 
desde una epistemologia positivista que cree poder conocer y expresar "la" realidad, sho 

desde la poshira comprometida de quien se propone decir "su" verdad, expresar la realidad 
vivida desde "su" subjetividad. Este convencimiento implicite de poder expresar una 
realidad sin problematizar la advidaci mgtitiva y representativa que elio implica aleja estos 

géneros de la metaficcion histonogradica Fundamentalmente, ambas basegorias quedan 

excluidas de mi estudio debido al contrato de veridiccion en las que es% basadas, contrato 



que propone otro tipo de actos de habla y, por 10 menos desde la teoria tradicional, otro 
tipo de relacion entre el discurso y su referentt?. 

A estas dos categorias bien diferenciadas, el t e h o n i o  y el nuevo periodismo, se 
agrega una tercera, la non-fition novef- La denominaciOn, que se difundiria rapidamente en 
Estados Unidos, nie utilizada por Truman Capote para definir su obra In Cold B l d  
(1965). El relato cuenta el asesinato de una familia de Kansas y tùe el resuitado de una 
investigation cpe le encargo el New Yorker. Desde el momento misrno de su publication, In 

Cold BI& se transforma en un resoaante fenomeno fiteranano y suscito, al rnismo tiempo* un 
gran debate acerca de ias nonteras entre la ficcion y la no ficcion Capote, qpe en todo 
momento i'uisisti0 en ia exactitud de los hechos natrados, utilizo la denomhacion de non- 

ficlion novel para referirse a este relato que, aunque descnbia hechos verdaderos, con un 
contrat0 de veridiccion, se "ieia III& como novela que como una relacion bistonca" 
(Hollowell, 63). El autor r e d d  ai misrno tiempo un estatuto literario para el nuevo 

subgénero. En una entrevista concedida a l  New York Book Review, poco después de la 

aparicion del libro expresaba: "La decision [de escribir In Cold B f b d J  se bas6 en ma teoria 
que comencé a concebk a partir del momento en que empecé a escribir profesionaimente, 

hace mis  de veinte dos.  Me parecia que el periodismo, el reportaje, podria iiegar a dar una 
nueva forma seria de arte: la novela no ficticia" (HoUowell, 64). Los argumentos en los que 
se baso Capote para defender el estatuto de obra de arte para su relato acercan al misrno a la 
representacion indirecta propia de la ficcion En eféao, Los tres componentes que destaca el 

autor son la intemporalidad del tema, la no fiudiaridad del escenario y la gran diversidad de 
personajes que le permitirian contar ni historia desde diferentes puntos de vista. El segundo 
punto, alejaria el relato de la categoria de la historia o el articula penodistico - que se 
concentran en los acontecimientos partidares - para acercarlo, siempre desde una 
aproliimacion clbica basada en AnJtoteles, al relato de ficcion, que implica uaa operacion 
de "abstraccion y generaluacion" (Foley, 65). 

Linda Hutcheon, por su parte, distingue también la metaficcion hiaoriogriifica de la 
non-fiction novel, cuyo contexto de emergencia fija, Io misrno que Holloweli, en la década 

5Digo desde la tcoM tradicionai poque se& vimos en el capitdo amaior, para el psisamiento 
hegednico actuai, tamo la f i d n  como la historiografia son coiistnictos lingiiisticos qut en UItima 
instancia derimn su dechMidad de la vemsmh& 

- . -  
que, por suputsto, varia historicamenîc, ya que se 

relaciona con el sabcr cultumi de una wmm-dad, con su inteligeacia narrath, para rttomar la 
terminologia de Ricœur- La lengua no es un d o  que pucûa rcflcjar una realïdad cxtcrior de forma 
traasparcnte; tanto la fia560 como la historia estnicturaa los contcnidos conforme a iotrigas4po rcciiidas 
de la tradici61~ 



de los sesenta y relaciom a la GuMa de Vietnam - que en opinion de la autora cre6 "una 
verdadera desconfiarma hacia los "hechos" oficides, tales wmo los presentaban los militares 
y los medios de comunicacion6" (A Poetics of Po&n&rnism. 1 15) - y a la ideologia de 
los sesenta cpe, dice Hutcheon citando a Hellmann (FPoles of Fa&, 8) "habia autorizad0 
una rebelion contra las formas de evenencia homogeneizadas" (A Poetics of 
Posntroctemism, 115). La aovela no ficticia es, para eila, una forma de relato documental 
que usa deliberadamente técnicas de ficcïon de manera abierta y que no aspira a una 
representacion objetnia Hutcheon u t i h  las denominaciones "nuevo penodismo" y "novela 
no ficticia" como expresiones intercambiables. Se@ da, "en los trabajos de Hunter S. 
Thompson, Tom Wolf, y Norman Mailer, la expexiencia del autor, que estnictura el relato, 
aparecia a menudo en primer plano como una nueva garantia de verdad" (A Poetim of 
Po~nnodernIm, 115). Por otra parte, coincide con mi apreciacion a proposito del estatuto 

de In Cold Bloud, cuando afirma que constituye una excepcion al nuevo género "ya que se 
trata de una re-escrinira modem de una noveia realista -universalista en sus presupuestos 
y omnisciente en su forma narrativatf (A Poetics of Postmodernism, 1 15). Cabria mencionar 
también, para naaliEar este panorama minimo a proposito de la novela no ficticia, el caso 
particular de The Amies of the Night de Norman Mailer, que lleva como subtitulo Hisory 
as a Novel, the Novel as Histixy. En las dos partes del libro, el narrador se dirige al Iector a 
proposito de la problemitica de las convenciones y recursos usados por novelistas (Mailer, 
152) e historiadores (245). Se@ Hutcheon su decision final parece ser que "la 
historiografia, en uItima instancia, no es capaz de dar cuenta de la experiencia, y que hay 
que recurrir entonces a los <<instintos del novelistau (284)" (A Poetics of Posfmodernim, 

117), 

Desde mi punto de vista, la importancia de la novela no ficticia reside en el hecho de 
haber -do, desde la practica periodistica, el concept0 de pluralidad de verdades, 
codonne a la pluraiidad de sujetos creadores de las mismas, desafiando los presupuestos 
epistemologicos subyacentes en la historiografh positivista, en la novela realista y en el 
periodismo tradiciond. Por otra parte, su utiliracion de las estrategias de la novela, 
contribuyeron a debilitar las fionteras entre ambos géneros. Hay, sin ciuda, paralelos entre 
la novela no ficticia y algunas formas de la novela con contenido historico que constituye mi 
objeto de estudio. pero Io cpe sigue separando a ambas categorias es el contrato de lectura, 
que propone, en el primer caso, una reladn de homologia y, en el segundo, de analogia 

entre la configuracion del texto y la amalidad histonca, retomaado la terminologia de Foley 

6 ~ e a w s  la coincidencia con la opinion & Menton a prapasito del auge de la noveJa testimoaial 
latinoamericana, que reiacioua a las guctrillas revolacionarias de ese Continente. 



utilizada mis amba Sin embargo, en el caso especid de dgunas metaficciones 
historiograficas, el concept0 d e  contrat0 que he sostenido desde la introducciiin de este 
trabajo, resulta, incluso, insuficiente- A partir de mi experiencia de lectota, no puedo menos 
que aceptar la opinion de Hutcheoa cuando afirma que la metaficcion historiogra6ica 
establece, en principio, marcos narratives diferentes para el discurso de ficcion y el discurso 
histonco, pero ocum que en ocasiones los niega después, poçtulando al mismo tiempo los 
contratos de género de ficcion y género histonco, y rechazando las exigencias tanto de 
representacion auténtica como de copia inautentica. Tai mi experiencia de iectura de Santa 
Evifa, de Tomh Eloy Martinez, de la PPnon se@ Eva, de Abel Posse', ambas propuestas 

como noveias, y de Le Sbrt & I'Amérique, nIm de Jacques Godbout, presentado como 

documental, pero, que, debido tanto a las técnicas utilizadas como a la actitud del director 

con respect0 a los acontecimientos de los que pretende dar aienta, ingresa a la categoria de 
metaticcion historiogrifka. 

'Estas nwelas no forman pmte del corpus, pero Jaan consideradas dentro âel comexto üe promiaion & las 
ohms a d k d a s ,  



EL CORPUS ARGENTIN0 



LA RE-ES- DE LA HISTORIA PASADA 

1 do not think it is satisfixto ry to treat the nanative as if it were a seK~ontained fonn 
of discourse, nor a raw refleràon of socio-politid conditions, In my view the 
relationships that the namative establis&s with non-literarg forms of discourse are 
much more productive and detennining thau those it has with its own tradition, w i t h  
other forms of literanirt, or with the brute factuaiity of histoy, Roberto GonzaIez 
Echevarria 

Gomalez Echevadal piensa, en efecto, que los origenes de la novela 
hispanoamericaxla no pueden expliwse en los mismos términos que los origenes de la 

novela europea. El critico opina, al contrario, qye los mismos se encuentran en dos formas 
de discurso no iiterario: el archivo y el mito2. Dice al respecto: 

Dado que los mitos son historias cuya preonipacion fundamental son los 
origenes, se puede comprender el inter& de la ficcion latinoamericana en 
la Historia y en el mit0 latinoamericano [-..] La historia latinoamericana es 
a la narrativa latinoamencana Io que los temas épicos son a la iiteratura 
espaiiola: una constante cuya forma de manifestacion puede vatiar, pero 
que rara vez esta ausente. (Myth and archive. A theory of Latin 
Amenncam llcarafive, 7) 

'En 1990, fiha de pubiicacion de la obra que he citado en el epigraft, Go112a1tr Echeverria, de ongen 
cubano, era profesor & Litcranira comparada en la Universidad de Yale 
wotease al r c ~ p c a o  las coincidencias con el pensamiento de Anon Risco, qoicn opina qm "es muy dudoso 
que la lit- disponga de discnrsos propios, simese maS bien de cuaiquicr tipo de discursos tomados de la 
II& cliversas discipiinas para parodiatlos significativamente" (4 fpracii6n litemn-a, 12). 



Distanciindose de la teoria de Ba- hacia quien remnoce Sn embargo ma gran deuda, 

G o d e z  Echavema opina qye los textos oficiales tienen uaa importancia ftndamental en el 
surgimient0 de la novela latinoamerïcana Esta de acuerdo con el critic0 mso en sus 

presupuestos centrales, en el sentido de pue la humaoidad es una gran productora de textos, 

que estos textos nunca ercisten individualmente sino en relacion reciproca, y que no bay un 
m e t a k o ,  sino siempre un intertexto (9y, pero, en opinion de G o d e z  Echevarr'a, el 
discurso oficial constituye una parte tan importante del discu~so social como el carnaval 
misrno4 . Apoyindose en Foucault, a6rma que la escritura es parte del dominio oficial. La 
intertexhialidad no es "un dialogo trauqydo de textos" (9). "una utopia pluraüstica" (9) - 
ese "mito democratico", en palabras de Angenot ("Pour une théorie", 370) -, sino un 
enfientamiento de textos, desiguaies en su h e m  social, "aigunos de los cuales tienen el 

poder de ntoldem y motMar a otros" ( G o d e z  Echevamh, 10). El a r c b o  hist6rico y el 

mito ocupan precisamente ese lugar pridegiado en el proceso de creacion de la novela 
hispanoamericana, que a 10 largo de su historia establece relaciones rn& significativas con 
discursos no ficticios que con las obras de ficcion de su propia tradition, de manera ta1 que 
para el criticu, el Fa& de Sarmiento - texto no ficticio - tiene una presencia mucho 

mis importante en la novela hispanoamericaaa del siglo XX que las primeras novelas 
romanticas, transfomadas en clhicos escolares, como Amaüa, del argentin0 José Mirmol 

O Mmià, del colombiano Jorge Isaacs. 

Si he creido convexiente introducir este capitulo dedicado a La novela historica y a la 

nueva novela historica haciendo referencia a la teoria de Gonziiez Echevam'a es porque el 

cntico considera que el discurso historico constituye una constante en la historia de la 
novela hispanoamericana, y por ende argentins, presente desde sus origenes misrnos. Para 
él, la novela latinoamericana, mis que reflejar ma realidad, refleja un discurso que ya ha 

reflejado una realidad, esencialmente el archivo y el mito. El caracter mimético de la 
narrativa latinoamericana debe ser entendido, entonces, como mimetico de un discurso sobre 
la realidad (Gonzalez Echevazria, 8). Cabria agregar como UItimo argument0 en defensa de 

-- - 

"otese la herk influcncia dc Derrida en d paiJamicnto de GuLIZa1ez Echevmia La importancia que el 
aidor le asigna a la auscncia & metaterdo y ai hecho de que todo texto conduce a un intertexto no puede 
menos qut evocar en el lactar la idca denidcana de di$i?rmce, y la ncgacion de un sig&cado absoluio O 

trasœndentaL 
aitico cubauo explica que al pnvilegiar d dcmmto polnilY Ba- mucstra la inflmcia de la 

antropologia clasica, qat apinaba qnt ci tlemcllto populat era un elemcnto priviiegiado de Ia humanidad. 
Podriamm, por niltsba parte, realizar an padelo con la postua de Lukacs, qat otorgaba precminencia, 
segiin vùnos, a la ideologia de la bmgaesia de principios dei sïglo O hlllso con los conccptos de 
Spengitr en cuanto a la supcrioriâad dtl estadio de la "cuitura" a d c a n a ,  am tespccto al de la 
"clvilizacionw earopea a principios de nucsao siglo, 



esta hipotesis que otorga un higar central a la historia en los origenes de nuestfa novela, el 
hecho de que, en efecto, todas las historias de las literaturas hispanoamericanas cornieman 
con las Cronicas de la Conquista de Amirica, que son estudiadas como instancias de 
ficcionakacion de un referente utilizando un contrat0 de veridiccion 

Los criticos coinciden en afimiar que la novela historica argentina surge con la 
segunda generacion romhtica, la generacion de 1852 - siempre conforme a la clasificacion 
de C e d o d  Goic -, cuya caracten'stica saliente es su romanticismo socid La vision de 

mundo de esta generacion es "restrictivamente poütica" (Goic, 76). Desde la perspectiva de 

la ideologia liberal imperante entre sus miernbros, presenta ai mundo escindido entre dos 
extremos polarkados: el fiberai democratico, afiancesado e hispanofobico, y el 

tradicionalista tiranico, primitive y sakaje, extremos expresados a través de la formula de 
Sarmiento "Civilizacion y barbarie". Sarmiento, una de las figuras hegemonicas del siglo 
XM argentho, a d o  esa expresi~n en el titulo de su biografia de Facundo Quiroga. En 
efecto, el libro se tibila CiMitaciion y barbarie: fiab de Jurm F a d o  Quircga (1 845). La 
obra - que al decir de Anderson I m b e ~  "no es ni historia, ni biografia, ni novela, ni 
sociologia: es la vision de un pais por un joven ansioso de actuar desde dentro como h e m  
transformadora" (Hisori'u de la lireratura hipoamericana, tom0 T, 248) - marco toda 
la historia de la ficcion argentina. EUa expresa un nucleo central del pensamiento del autor: 

Sarmiento considera a La Argentina como el escenario de la lucha entre las fuerzas de la 
civilizacion, que situa en las ciudades, contra las de la barbarie, corporizadas en la inmensa 

pampa que las rodea. Los hombres de las ciudades encarnan las fuerzas de la historia que 
producen el progreso, pao éste es ahogado por las fùerzas de la campafia, que Sarmiento 

presenta como simples manifestaciones de la naturaleza, sin iniciativa historica. La 
Revolucion de Mayo y la Independencia significaron el triunfo de las ideas liberaies de 
Inglaterra y Francia en contra del absolutisme de Espaih, ' k a  rezagada de la Europa, 

echada entre el Medi ten~eo  i el Océano, entre la Edad Media i el sigio XIX. unida a la 

Europa d t a  por un ancho Istmo, i separada del k c a  bkbara por un angosto Estrecho" 

(Sarmiento, Fucmdb, 12); sin embargo, muy pronto, desde la pampa Uego la anarqyia, 

cuando las hordas incultas y resentidas se lanzaron contra las ciudades progresistas. Para 
Sarmiento, ni la muerte de Faaindo Quiroga, ni la eventual caida de Rosas podian ser 
soluciones, porque eilos encarnaban la realidad barbara que habia que cambiar, mediante la 
educacion publia, la inmigracion europea y el progreso de la ciencia- Con variantes en sus 



manifestaciones de superficie, la fOrmula de Sarmiento seguiria estructuando el 
pensamiento y la narrafiva hispanoamericana pot 10 menos hasta mediados del siglo X X  

Lu novia &ï hereje (1845-MO), de Vicente Fidel Lope& es la primera novela 

bistorica argentina, seguida de Amaliiz, novela histwica mericana, que, publicada en 1855, 

da cuenta de los hechos ocu.~Ûdos en Buenos Aires bajo la tirania de Rosas entre los meses 
de mayo y octubre de 1844. Si bien Goic afinna que "la novela hinorifa exigia ocuparse de 

un asunto historico remoto, que hubiese adquirido por la distancia el caricter de un pasado 
absoluto" (78), ta1 rrquisito no podia cumplirse en la novela hidorica hispanoamericana 
cuyo pasado colonial era aiin muy cercano y pesaba todavia en el presente historico. Es 

mis, Amalia, la novela historica mis signincativa del penodo en toda Hispanoaménca, 

nana, se* acabamos de expresar, acontecimientos vividos por el autor, por 10 que desde 
una perspectka normativa estrida no le correspondena el subtitulo de "novela histonca". 
MiimoL, consciente de que estaba subviaiendo el mode10 europeo incluye una "Explication" 

en la que hace referencia a las estrategias utilizadas para lograr el efecto de pasado distante 
necesario a la novela historica, es decu para fin& el pasado absoluto. Escnbe M h o l :  

La mayor parte de los personajes historïcos de esta novela existen aiin, y 
ocupan la misma posicion politica O social que en la época en que 
ocumeron los sucesos que van a leerse. Pero, el autor, por una ficcion 
calculada, supone que escribe su obra con algunas generaciones de por 
rnedio entre él y aquéilos. Y es esta la razon por qué el lector no hallara 
nunca en presente los tiempos empleados al hablar de Rosas, de su familia, 
de sus ministres, etc. 

El autor ha creido que ta1 sistema convenia tanto a la mayor 
claridad de la narracion cuanto al porvenir de la obra, destinada a ser 
leida, como todo Io <lue se escriba, bueno O malo, relatho a la época 
d r d t i c a  de la dictadura argentina, por las generaciones venideras, con 
quienes entonces se armonizara perfectamente el sistema, aqui adoptado, 
de describir en forma retrospectiva personajes que viven en la actualidad. 
(Amalia, 5) 

La novela responde a la caracterizacion que realiza Lukacs de la novela historica, 
tanto en cuanto a la presencia del "tipo" como categoria hdamental y ai rol de los 

personajes historicos, como al agregado del aparato de notas a pie de pagina, que muestra la 
presuposicion de qye la novela es una guia para conocer las caracteristicas de la historia 
argentina en el penodo rosista. 



Después de su auge durante el Romanticismo, la novela historka vuelve a 
constituirse en modalidad importante recién con la generacion modernista La novela 

histonca m o d e m  no tiene, sin embargo. el compromis0 poütico de la novela romhtica 
Desde una postura predominantemente "escapista", aspira mis bien a una recoostniccion 
embeiiecida de pasados lejanos tanto historica como geograficamente. Ta1 el caso de L a  
ghfa de Don Rumiro, de E ~ c p e  Larreta, que recrea la Espaiia de Felipe 11. 

Las novelas historicas se suceden en las diferentes generaciones. Responden a veces 
a intentos de reconstruction esteticista y nostalgica del pasado desde una perspectiva de 

clase, como por ejemplo, en el caso de Aqui vnrierun: i>isoria de una qui- de San ~siako. 

1583-1921 (1949). de Manuel Mujica Laiwz. En otras ocasiones, enmarcadas en 10 que se 
denomin6 revisionismo historico, se proponen carnbiar la memoria argentha a proposito dei 
periodo de la tirania rosista y de la lucha entre unitarios y fiderales, memoria constniida, 
segin hemos visto, a partir de los textos de las generaciones romihticas y consolidada en la 
segunda mitad del siglo en el periodo de la Organizacion Nacional Merece especial 
mencion dentro de este uItimo grupo Manuel Gahrez, figura centrd del revisionismo, que 
ademk de ensayos y libros historicos, escribio entre 1951 y 1954, tres novelas sobre el 

periodo rosista. Es interesante destacar el contexto hist6rico-poütico en el que se publican 
estas novelas: la primera mitad de la década del 50, en pleno gobiemo de Peroa. Es 
importante asimismo recordar que, apoyado en elementos populares y nacionalistas, como 
Rosas poco m h  de un sigio antes, Peron revivio la antigua formula de Sarmiento, nunca 
totrrlmente superada, ahora bajo un nuevo lema: "Libros no, aipargatas si". 

Seymour Menton considera que el a50 1979 es un aüo clave en la historia de la 

novela historica latinoamericam Como expresa el autor, "pese a los que teoricen sobre La 
novela del posboom, los datos empiricos atestiguan el predaminio, desde 1979, de la Nueva 
Novela histonca" (29). Por mi parte, estimo que en Argentha esta nueva modalidad de la 
novela historica comienza algunos dos antes, con la publication de Unri sombra cionde 
sue* Carnila O'Gonnm de Enrique Molina, en 1973. 



Uno sombra donde suefia CamDUr OtGorman de Enrique M o h a  

El autor 

Enrique Molina es un poeta mealzsta, perteneciente a la generacion de 1942. El 

surrealismo argentino. como movimiento organkado. comienza en 1928, cuando Aldo 
PeUegrini &da la revista Qué. Se diluye muy pronto y recién en 1948. surge nuevamente 
como movimiento, esta vez alrededor de Ciclo. Parte de los miembros recién incorporados 
abandonan este gmpo para f o m  uno nuevo en tom0 a la revista A pclrfli de cero (1952- 
56), dirigida por Enrique Molina Quisiera considerar algunos conceptos del articulo "Via 
libre" aparecido en el primer niimero de esta revista, a manera de presentacion de la misma. 
Comienza Molina: 

Si identificamos la poesia y la vida, aquélla planteara al hombre un 
compromiso esencial que desborda ampliamente el campo de 10 Literario 
para presentarse como una conducta hdamental. Una h e a  
particulamente viva del pensamiento contemporineo, desde Runbaud y 
Lautréamont hasta Breton y el surrealismo, precisa constantemente este 
concept0 y proyecta sobre el mismo ma luz a la cual podemos confiar 
toda esperanui. ~nïcamente concebida como la fusion d e n t e  del sue50 
y de la accion, sosteniendo con una voluntad encacnisada una empresa de 
liberacion total del espiritu. puede asumir la poesia la mision de "cambiar 
la vida". ("Via libre" en Laagowski, 202) 

Considerados desde los Mmz~esfos de Breton, los conceptos de Moha muestran solo 
coiocidencias con respect0 a las ideas del üder del surrealismo fiancés; ni siquiera podriamos 
hablar de re-elaboraciod. Agrega mis adelante Molina: 

Resulta inconcebible [...] que a h  sea necesario insistir una y otra vez en la 
unidad indisoluble de la poesia, el amor y la libertad. Esta trüogia ha 
liegado a constituir el punto central de la especulacion mealista 

5En un art ido de 1995, donde considcm la presench de André Breton en A l j o  Carpentier y E M ~  
Molina, Sntctizo en los siguicntts puntos los aspectos de la cstética de Breton (extraidos de sus Manifiestos) 
que influyeron a los dos escritores hispanoamencanos: 
1) aspuacion a una tcnovacion espiritual y moral, 
2) biisqueda de la sobrerreaüdad O surrcaüdad - sintesis de snedo y reaiidad, vida y muerte, pasado y 
firtuto* 
3) exploracith del incmnscicntt y busqPeda de la Siatcsis a partir de esta region dei espirita humano, en 
detnmento de la &n discarsiva 
4) concepci6n de la imagcn como fedmeao lmninoso que pcrmite el acceso a la swrcaliQd 



considerada en su sentido maS profiindo, es decir, como una actividad 
dirigida hacia el descrédito permanente de todos Los mitos, sociales, étiws 
y religiosos, en nombre de los males el hombre contemporineo es 
dividido en ma serie de compartimentos estancos desde cuyo interior solo 
alcanza una vision m e n t a r i a ,  totalmente mequina, de la realidad, 
también dMdida en planos imconciliables C...]. ("Via Iibre" en 
Langowskï, 203) 

Como Breton, Molina piensa que esta empresa de sintesis restauradora de la unidad perdida, 
esta empresa de liberacion del espiritu, puede ser llevada a cab0 por la palabra, ya que, cito 
a Molina, "la poesia es la unica h e m  capaz de restituir ai hombre su dignidad perdida" 

("Via libre' en Langowski, 204). 

Estos conceptos de 1952 nunca perdieron vigencia para Enrique Molina En una 
entrevista de Danubio Torres Fierro realizada después de la pubticacion de Una sombra 
donde sue& C d a  O' Gonnm, 10s expresa casi con las mismas palabras, puntualizando 

una vez ideas hdamentales de Ia d o c h  de Breton: 

Conviene insistir [...] en la unidad indisoluble de la poesia, el amor y la 
libertad considerados como términos intercambiables, un punto central de 
la especulacion surrealista en la medida en que se dirige hacia el 
descrédito permanente de los tabues sociales7 intelectuales y religiosos en 
nombre de los cuales el hombre contemporineo. el hombre alienado, es 
divîdido en una serie de compartimentos estancos desde cuyo interior solo 
alcanza uaa vision mezquina de la realidad -tambien dividida en planos 
irreconciliabies, Asi, se trata entonces de Liberar ai hombre no solo en el 
campo economico sino también en el espirituai, y es0 se logra liberando 
en primer término la palabra, plegindola a 10 maravilloso, a Io imprevisto, 
confiando en su poder incantatorio. El swrealismo es, pues, ante todo, 
una ética -rasgo que Breton llevo ai extremo. (Molina, 349) 

Quiero destacar, por ser relevante a proposito de la postura que he asumido en este 

trabajo en cuanto a los dcances de la fiincion representiva del discurso en la ficcion 
posmoderna, que el surreaiismo nunca rechazo la realidad tangible, sino que aspiro a captar 

el aspect0 dgico, suprarreal de las cosas a través de una vision que rompia con las 

perspectivas wmencionales. Molina subraya ese potencial de las cosas cuando, dentro del 
contexto de la fiteratura hispanoamericana, marcada por el "realismo migico", propone 
como poética de su aovela un "realismo esencial", que define como una modalidad que 
"consigna continuamente la realidad mis inmediata [...], pero la instaia luego en el reino de 



todos los posibles, la abandona a los instintos, a la imaginacion y la poesia, a las 
temperaturas del &ego central" (Molina, 3 34-3 3 5). 

CIna sombra don& sueh Camih O' Gonnrm, h i c a  obra narrativa escrita por 

Molina, obtwo el Primer premio Municipal de prosa (ciudad de Buenos Aires) en 1974. La 
novela narra un acontecimiento muy conocido de la historia argentina y varias veces re- 
escrito por la ficcion6. En 1848, durante la dictadura de Rosas7, Camila O%ormaq m a  
joven de la sociedad porte& se enamora de un sacerdote, Ladislao Gutiemez, se 
transforma en su amante y huye con él a Corrientes. Rosas, acicateado también poor la 

oposicion unitariag, ordena la cacena. A. los pocos meses, se los encuentra, arresta y fiisila 
C d a  estaba embarazada Asi evaiua Molina el acontecimiento, desde la postura 

surrealista que orienta su vida: "La ejecucion de Camila O'Gorman constituye el acto mis 
inhumano y arbitrario de su largo gobiemo [el de Rosas], una compulsiva determinacion de 

poderes negativos, el seUo de una actitud antivital. Ante éi, su viaima anime todas las 

aspiraciones de la poesia. En una sociedad donde imperan a la vez el odio y las virtudes 

domésticas, Camila encarna las virtudes de la pasion, las -des de la locura, el honor del 
amor'' (19). 

El autor ha explicado su novela en repetidas ocasiones. En las palabras preliminares 

a la misma, escribe: "Del misrno modo que es posible un analisis sociol6gic0, economico. 
etc., de la historia, hagino tarnbién un &is poético dirigido a captar esa uItima 
resonancia de la misma, ya solo en el tiempo puro de la conciencia" (19), y agrega, con 

expresion de cuiio surredista: "Para evocar la orguliosa pasion de Camila he tratado de 

%.a Wma reescfitura es la famosa pelicuia Camila (1984) de la directora argentina Maria Luha Bemberg, 
qye utiliza, entre ottas fiientes, el Iibro de Moiina. 

Etosas fiie Gobernador de Suenos Aires entre 1829 y 183 1, Luego, en 1835, teasUrni0 el gobiemo de la 
provinch, que ejercio basta 1852, em qye firt derrotado en Caseros por el General Unpia. Caseros da 
comienzo al @ d o  de OtganizaciOn Nacional, La Constitution Argentin. se sanciona en 1953. Se* el 
histonador Félix Luna (Breve Historia de los Argentinos, 1993), a partir de 1835 "el pais vivio ma 
confedetacion de hecho bajo cl pensamienta pragm&tico de Rosas" (93). El misno bistoriador descri'be ese 
pensamient0 en los siguienîes ténninos: "Rosas tenia ana idea rxny particular de ia hiriad: consideraba qpe 
los gobiema dettiao set airtontarios y ejercu una reprcsion implicita O explicita No tenia d menor sentido 
de tolerancia O dt plmalismo en tciacion con sus opositores; creia en la necesidad de una autoridad 
paterzAisîa qne rigiera hasta en los minima detalles k vida dt la colectivi&dn 1-.-1. En muchos aspectos, 
pues, Rosas vMa en la época colonial ûtorg6 grau importaucia a ia cuestÏon reügiosa y a la autoridad 
paternal e, idudablcmente, dio a su gobicmo un sentido que ihwhmos hoy reaccionario" (98-99). 
s~ecordemos que ci csceayio politico de la estaba f id ido  &zc imitarios y fcderalesCS 



instalanne en esa zona donde se funden en una verdad unica el mundo extenor y el interior" 

(19). 

En un ensayo sobre Cmiiu, F e  titula "El realismo esencial", pronuidiza este 
concepto. Comienza por considerarla como un "largo texto poético", caracterizado por la 
"visi6n poética inmediata", "polo opuesto de la narratival' (333); pero luego la ubica 
implicitamente en la tradition de la novela contemporhnea que rechaza la modalidad redista 
de perception y expresion Molina termina el ensayo con estas palabras: "Esa novela a la 
que yo Uaman'a del realismo esenciai, es una aventura que da paso a 10 heterogéneo y 
penetra en zonas inéditas del universo sin por eso perder su conexSn con el hbi to  
objetivo humano e inmediato" (335). Fuialmente, en la entrevista de Danubio Torres Fierro, 
agrega: 

En principio, digamos que se trata, en reaiidad, de un largo texto poético. 
Narra un hecho historico, ocurrido a fines del sigio pasado en Argentins, 
bajo la dictadura de Rosas.[ ..-1 el hecho historico es seguido con absoluta 
fidelidad - incluso con el aporte de nuevos documentos. Pero en su 
desarrollo hay, al mismo tiempo, una interpretacion poética, a menudo 
onûica, que integra la realidad historica con su propia resonancia en 10 
mis profbndo de la sensibilidad y la imaghacioe La perception de la 
realidad, tal como se la practica en Occidente desde el siglo XK, 
consika que el gran espacio objetivo - en el we todo va a insertarse y 
ser controlado - es la Historia - asi, con la mayiiscula En cambio, en 
Cmila se intenta probar que la historia no es mis que un caso p d c u l a r  
de otra escena mis desarrollada, mis ambigua, mis oninca, mis vasta: la 
poesia. hi, y en uItimo témino, el mundo en que vivimos no seria m k  
que un caso particuiar (y, por qué no, aberrante) de otro miis amplio, 
mejor unido y con rimas coherentes: el mundo de 10 poético. (3 50- 
35 1) 

En el contexto de la historia de la narrativa hispanoamericana y argentins, la novela 
constituye, por un lado, la culminacion de Io que Cedomii Goic denomina como 
"representacion surrealista" de la realidad, que ilega a tener vigencia a partir de 1934, con la 
generacion de 1927. Por otro lado, anuncia la novefa posmoderna en tanto representacion 

intertextuai e interdiscuisiva del mundo que, llevando a sus ümites extrernos la 
plurivocalidad y el pluriIingüismo propios de la novela, busca borrar las barreras entre los 

géneros, y aun entre el arte y la vida Adelanternos ya que, en ei caso de Cimila, este 
desdibujamiento de Iimites que coincide con la teoria y la practica posmoderna debe ser 
atribuido a ma forma tardia y originai de practica surrealista, que anticipa, ai mismo tiempo, 

el interés por la historia que marcaria masivamente a la novela hispanoamericana, y 



argentha, ha& fines de la década de 1970. Desde su compromise estético y existericial con 

el surrealismo, M o l k  inicia entonces una nueva poética, la posmodema, y al rnismo tiempo 
ingresa a otro debate que c o m e d a  a perfjiarse en todo Occidente, y que produciria un 
grm reordenamiento del discurso sociai, de Io decible global, ai sacudir "esa vasta shergia 
de poderes, de restricciones, de medios de exclusion, ligados a pautas arbitrarias formales y 
tedticas" (Angenot, "Pour une théorie", 374) que constituye la hegemonia en un estado de 
sociedad. Me estoy refïrïendo al fieminisrno. 

En terminologia de Bajth, el texto de Molina esta estnichirado, Nndamentalmente, 
en base a un bilingthrno que surge de la alternancia del lenguaje poético de modalidad 
surrealista y del ensayo bistonco-sociologico, dos formas de discurso univocal Pero en este 

bilingüismo preponderante, se introduceq sin embargo, otros mundos IingGsticos y otras 
voces. El discurso de tipo ensayistico esta caracterizado por la presencia de estilizaciones 
de la opinion generai anhima que representan la ideologia de un sector S O ~  en una época 
historica: "Como es naturai, la Familia, la Iglesia y el Poder debian fulminar a ma criatura 
que transformaba en extasis toda transgresion hecha en nombre del amor" (30), y también 
por construcciones hiridas: "ella es un objeto, una propiedad de la belia familia, del cual 
ésta debe obtener ventajagtg (3 l), que otorgan al discurso un caracter fuertemente ironico. 
Estructuran también el texto noveiistico una multitud de géneros intercaiares que tienen la 

peculiaridad de no ser estiliraciones del autor, sino documentos hist6ricos reales. Se 
incorporan, en efecto, al discuno: citas de historiadores; cartas y memonas de personajes 
historicos; decretos y circulares de gobiemo; inventarios e informes policiales; actas de 
defincion; citas de diccionarios. La originalidad de la obra reside en gran parte, 
precisamente, en el contraste entre el discwo de este tipo de documentos y la imagen 
surredista Por dtimo, la novela hcluye también, al finai, a manera de apéndice, una serie 
de documentos hist6ricos iniditos utilùados por el autor para su reconstmccion del 
acontecimiento historico- 

Aunque el relato empieza en 1828, fecha del nacimiento de Camila, la violencia de 

ese momento encuentra sus raices en los periodos de la conquista y la colonizacioe 
Consideremos las caracteristicas del discursa con que cornienui la novela: 

g R e c o ~ ~  para Bajth UM constmccioli hibrida es "un enunciad0 qnt, conforme a los indices 
gramaticaits (sintaictiicos) y composicionales, pertenece a un solo locutor, pen, donde se confiinden, en 
realidad dos enunciados, dos maneras de bablar, dos estilos, dos ((1enguasP (Esrhétique, 125426.)- En este 
cas0 el enunciad0 exprcsa la opini6n del narrador, jmo el acïjetivo "beW esta usaûo ironicamente para 
expfesar la opinion g d  anOnha que rep~t~enta la idcdogia del cse sector soaal al qut pertenece 
Carnila 



La feroz dquimia de la violencia tradormaba entonces en odio y 
resentimiento las fiierzas prohdas del pais, m ' d o  de golpe de Io 
hondo del desorden y la pereza. Vïolencia desatada y violencia latente. 

En las oraciones, en las divisas, en la p m  
CamiIa ~ ~ ~ o n n a t t  nace en eléctrica sustancia de las médulas, en la 
Buenos Aires, Argentina. estnichna misma de los organismes, como si 
en 1828. Un pois d e s g m a d ~ .  la aspuasen y se nutrieran de ella y a la vez la 

exhalaran contaminando el aire. 
Surgia desde las raices de un pais devorado por el desierto, desde 10 

m6s ciego del paleolitico de la muerte. Los hombres se enterraban a 
lanzazos, d a n  de los caùai.ios, con tenibles heridas, sin nin* remedio, y 
bbia los pasados a degüeiio y los fùsiiados en cudquier parte,[ ...] 
(Molina, 21) 

Desde la primera p- tanto en la relacion que se establece entre violencia y desieao, 

como en la retorica superlativa y dramitica de enumeraciones ancladas en 10 "hondo" y lo 

"profundo", el lector reconoce los ecos de Sarmiento, en 10 que se podria denominat como 
determinisrno teliirico de Molina que renueva la tesis sacmientina desde la vision surrealista 
del subconsciente e inconsciente. Recordernos que Sarmiento public0 F a d o  en 1 845, 

por lo tanto, sostener que Molina explica la violencia del mismo periodo que describe 

Sarmiento a través de la retorica sarmientina es una hipotesis totalmente plausible, mis aiin 
teniendo en cuenta que en Argentina las figuras de Rosas y Sarmiento e s t h  

indisolublemente unidas en ta mernoria cultural, El comienzo de la novela de Molina 

muestra sin duda las huelias de la "INTRODUCCION" del Facunddo, d s i s  qye, sin 

embargo, no resulta relevante en este estudio ya que el libro de Samiiento no pertenece al 
discurso social de la época en que nie escrita Camila. El horizonte de expectativas del 

lector argentin0 de principios de los setenta 10 induce, en cambio, a leer el texto a partir de 
la obra de un ensayista de gran iduencia en las décadas de los cincuenta y sesenta, Ezequiel 

Martinez Estrada, quien a su vez reelaboro las ideas samiientinas. En términos de Angenot, 

la interlegibilidad, que "asegura una entropia henéutica qye hace que leamos los textos 

de un tiernpo (y los de la memoria cultural) con cierta estrechez mental monosemica" ("Pour 

une théorie", 371), remite al lector iniciado de la novela de Molinal0 a la obra de Martinez 

Estrada, especialmente a un libro de 1962, cuyo titulo tiene como intertexto el titulo de una 

' O E ~  leztor de Mo- es sicmpre un lector iniciado. 



obra de Sarmiento. Me estoy refiriendo a Dzyerencciar y sente~mas entre los paises de la 
Amérïcu Latin&, 

En este liiro, Maainez Esaada define Aménca Latina, a partir de Io que el denomina 
como enfoque antropogeografico, como "compuesto mestizado cuyos elementos aiin no 
bien fkaguados permiten que las nierzas modeladoras del medio mantengan en tension y 

hasta en conflicto las disthtas formas que con individual evolucion perpehian la diversidad y 

la desintegracion de los elementos de su seno. En efecto, se trata de un cuerpo diferenciado 
y en ocasiones desintegrado netamente, cuya cohesion se ha procurado por medios 
coactivos" (19). Esta caracterizacion pone énfàsis en el caracter inacabado del proceso de 
integracion raciai y la problemitica relacion del hombre y del medio. En este sentido, "el 

Hemisferio Austral es, con respect0 ai Bxeai, el 'mundo' en que la naturaleza conserva su 
primigenia potencia modeladora Aqui todavia la naturaleza predomina en la morfologia 

que va coafigurando esa lucha de la Ge0 y el Ethos" (5). 

El determinisrno telurico de Molina no solo tiene entonces sus raices en la tesis de 
Sarmiento, sino que se corresponde con discursos de su época que extienden la vigencia del 
pensarniento de Sarmiento a la segunda mitad de nuestro siglo. Ahora bien, como ya 10 

expresé, creo que esta postura ideologica de M o k  proviene tanto del disairso hegemonico 
del siglo XIX que "mol& y modeI0 " ( G o d e z  Echevm'a, 10) el discurso social 

argentho, como de sus ideas surrealistas que otorgan un lugar pridegiado en el estatuto 
ontologico de la realidad a las nienas subconscientes e inconscientes. 

La percepcion de la historia argentha de Molina estA modelada, entonces, en parte 
por la fùerza hegemonica del discurso de Sarmiento. pero en mayor medida por el discurso 

surredista, a través del mal vehicuiiza también su vision del acontecimiento historico. En la 
descnpcion de Rosas (63 a 70), por ejernplo, partiendo de la identincacion del tirano con el 

Minotaure, se crea un mundo de aallnismo rnagico, donde se desdibujan las fionteras entre 
las especies: "Una calle de sauces Uorones conduce al castillo del Mïnotauro, en Palermo de 
San Benito, no lejos del rio, a la sombra de un santo negro. Siiba entre esos muros la 
respiracion acida del Arno, con doble chorro de vapor que lama por los orificios de la nariz. 
Envuelto en una bola de huma, se yergue con terribles ojos celestes ante sus s e ~ d o r e s "  

(67)- 

llE1 de Sarmiento, de 1883, es Confletos y armonias de lus razas en Arnen'ca. Félix Luna, el historiacior 
argentin0 mi& iddo, también recupcra el tituio de Sarmiento en sa hIbm Conflictos y monius en la historia 
argentina, de 1982. 



La imagen de Molina, como la de Breton, 10- hacer acceder ai lector a ma 
sobrerrealidad O mealidad - sintesis de d o  y reaiidad, tiempo bistorko y tiempo 
mitic - donde se coafmden orden y grado de los objetos, plantas, aaimales y seres 
humanos, y la semialidad se descontrûla Consideremos algunas de las itniigenes de Camila 

Camila conio entre las columnas, al pie de los barrancos, entre los reyes 
de tamaiio descornunai, los candeIabros y las palmeras de J u d a  Los 
muros cubiertos de hiecira, ondulaban al cornph de la musica, grandes 
nubes atravesaban las naves, Corrio, el rostro echado hacia adelante, 
te-, con los labios apretados? saltando a l  encuentro de Ladislao. hacia el 
sacerdote instaiado en medio de las tinieblas. (143) 

Dije e b a  que la novela de Molina no solo anuncia la nueva novela historica 

sino también el discurso feminista, ai que ingresa desde el surrealismo. Se@ hemos visto, 
el surrealismo es para Molina, como para Breton, una ética, en el sentido de que aspira, a 
través de la palabra, a liberar al hombre y restituirle su unidad perdida Desde esta 

perspectiva, re-escribe la historia de un penodo de la historia argentina en el que el 
paradigrna patriarcal se manifest0 con rasgos clramiticos. Como se lee en la novela, "A 

Camila le toca viW en una época tragica, en una sociedad que niega a la mujer la menor 
posibilidad de  realizacion propia, sin dejarle mis perspectiva que la gloria conyugal, la 
domesticidad, la sumîsionl' ( 29). En la sociedad en la que se desarroila la tragedia, "de un 
lado [esth] los representantes de las buenas costumbres, los pilares de las instituciones: 

militares, jueces, delatores, nifianes de foro, obispos, verdugos, policias, ese padre de 

Carnila que reclama a Rosas un ejemplar castigo para su hija por el «horrendo escindalo», 
«el acto m6s atroz y nunca oido en el pais>" (31). En este contexte, Carnila encama las 
fberzas de la libertad y el amor, indisolublemente unidas a la poesia, en la vision de Molina 
Al otorgar a la mujer esa fuerza vital, Moliua se acerca al discurso de feministas 
nortcamericanas de la década del ochenta, tales como Sheila Collins, Barbara Walker y 

Gerda Lemer, entre otras. La sociedad p o r t e ~  sin difencias politicas encontr6 a Camila 
culpable, ya que: 

Sostenida tanto por el espintu de Inquisicion con bota de potro, propio 
de Rosas, como por la pudibuadu unitaria con ramilletes de violetas y 
versitos en los ilbumes, la represion es tan asfiante que un aao de 
amor, con todo cuanto impiica de exaitaci& de alegria vitai, desaparece: 
solo se ve la falta, el crimen Esos sefiores y esas damas no se horrorizao 
por las atrocidades que a diario se corneten, las cabezas cortadas, los 



brazos O piemas colgados en la plaza publica como elementos 
aleccionadores [...] Pero si los labios de una mujer capaz de amar borran 
Las estiipidas nonteras de la respetabilidad burguesa, si, con su propio 
cielo, devuelven a un ministro de Dios su puni condicion de hombre, el 
sordido & d o  de la famdia se contrae como una vilbora, sus puas se 
erïzan, las autondades claman venganza, todos se enardecen de odio. 
(3 1-3 2) 

En términos de teoria feminista, Carda es dpable porque se opone a la imagen de mujer 
angetical y "rnadre buena" deshumanizsda y des-sexualizada qye constituia el ideal fernenino 
del siglo XIX 

Segiin la postura desamollada por Gerda Lemer, el término patriarcado fue acuiiado 
a mitad del sigio XM para referirse a la supremacia, en la tradition occidental, de una figura 
familiar y de una divinidad masculinas. En una aproxhnacion mis general, designa una 
vision de mundo que privilegia al hombre y a 10 masculino. Esta vision, que nuestra 
civiluacion occidental identinco durante mucho tiempo con el orden natural de las cosas, 
habria cornemado a gestarse en el periodo neolitico, cumdo los pueblos cazadores de la 
Mesopotamia y el Cercano Oriente se conviriieron en sociedades agricolas. Su 
consolidacion coincidûia con la escritura del Libro del Génesis y la emergencia de la 

civilizacion griega En las culturas pre-patriarcales que tenian a la Diosa madre como figura 
central, la semalidad y el cuerpo de la mujer eran sagrados. Con el advenimiento del 

patriarcado, en cambio, la sexualidad fernenina, que paso a ser patrimonio del padre O del 
marido, se volvio demoniaca Asociada con la serpiente, la mujer se convimo en causa de la 
caida del hombre y del advenimiento del mai en el mundo. Por otra parte, el surgitnie~to de 
la escritura, puso de relieve el poder creador del leoguaje, la capacidad de plasmar un 
mundo por la palabra, es decir, dio prioridad al poder de abstraction Iigado a la experiencia 
patriarcal del mundo. Se pas6 asi del acto creador que involucra la materialidad del cuerpo 
de la mujer a un acto c r d o r  qye se basa en Io mental y simbolico (The Creution of 
Pa fnfnwchy)). 

Barbara Waker, par ai parte, se refiere a la Diosa del periodo patriarcal afixmando 

que esa Diosa de los muchos nombres fue la primera Trinidad Sagracia, y que a sus tres 
aspectos principales se les I l a d  Doncella, Madre y Vieja Sabia, O altematkamente, 
Creacion, Persevemcia y Destruccion La autora explica que en el proceso de surgimiento 
de la divinidad masculin& nuestra civilizacion des-divinizo y des-sexualizo a la Donceila y a 
la Madre, y unio ambas figuras dando origen a la Vigen Maria y ai ideal de la "madre 



buena". En el misrno proceso margino a la vida Sabia tranfor-dola en bruja, agente de 
destruccion y depositaria de una incontrolable semalidad transgresora (The Crane: Woman 
of Age, Wisdom d Power). 

La definicion <lue C d a  realiza de si misma en imigenes onincas surreatistas entre 
las paginas 148 y 151 de la novela, coostituye una reformdacion poética de las teonas 
patriarcales antes resumidas. Por otro lado, ai idenacarse con "la Gran Ramera", la 

"Prostituta de Babilonia", la "Saiamandra1' y otras imageries negativas, el lector no puede 
menos que relacioaar et texto de Moiina a la teoria que Gibert y Gubar desanoilaron en 
1979, en Die M d  Woman in the Amc: 

Proyectando su ira y su edermedad en personajes espantosos, creando 
dobles oscuros de si mûmas y heroinas, las escntoras se identifican con 
las autodefiniciones que el machisrno les ha indcado, y al mismo tiempo 
Io revisam Todas las escrïtoras de los siglos XIX y XX que evocan ai 
monstruo fernenino en sus poemas y novelas alteran su signüicado en 
vktud de su propia identifiacion con el. El sentimiento de iderioridad de 
la autora suele ser la causa de que la bruja-loca-moastniosa sea una 
transformacion tan crucial del propio Yo de la autora. (79) 

Es significative que, en la ficcion argentha, esa imagen haya sido construida por un poeta 

surreaiista, adoptaado la perspectiva fernenina, en la primera mitad de la década de los 
setenta Cabria agregar, para tenninar esta parte del analisis que ha intentado poner en 
relacion a la novela con el disauso feminista, que la misma fie publicada en un interludio 

dernocritico, entre los gobiernos militares de 1966- 1973 y los de 1976-1983. Este regreso 

a la democracia de 1973 se efecttia desde el signo del populisrno peronista, que en la 
mernoria CUItural de los argentinos est& unido a la Dictadura de Rosas. Sin embargo, desde 

mi expenencia de lectora, la critica de Molina a la sociedad patriarcal excede los Wtes del 

contexto hist6rico argentino, ya que en un idtirno nive1 interpretativo, Rosas, y por qué no 

Perim, aun en sus excesoq no son sino manifiestaciones historicas particulares de la 

ideologia patriarcal occidental que estigrnatiza a las f u e m  vitales que se oponen al Orden 
instituido. 

Esta uItima afirmacik pennite relacionar la novela con otra instancia del discurso 

social de la época, en este caso el discurso argentino. Me estoy refiriendo a la peiicula 

CmiZa, de 1984, de la directora Maria Luisa Bemberg. La pelicula, pue esta realirada 
desde una politica dedidamente femïnista, exalta los mismos aspectos del Ebro de Molina 
Sin embargo, en el texto de Bemberg, la critica a la sociedad patriarcal esta m i s  fiertemente 



anclada en el contexto potitico argentin0 de la enunciacion. La peficula se estrena en el 
rnarco del retorno a la dernocrack, después de la dictadura militar 197601983, a la que 
apunta con énfasis la d e n e  El "Proceso de Reorganizacion Nacionai" - como se 
autodenomino la dictadura -, con sus torturas, desapariciones y campos de concentracion, 
constituyo, en efecto, una variante de la "Restauracion de las Leyes" de Rosas. 

A propdsito de la categoria de ficciion 

Tanto los documentos que integran el texto de ficcion, como los que se incluyen al 
h a 1  de la novela, cumpien la timccion de incorporar, dentro del paao de ficcion, la 
aspiracion a C ~ R O  tipo de vaiidacion empirica, rasgo distintivo de la ticcion documental 
se- Barbara Foley (25). La utikacion de este recurso inscribe asimismo ai texto dentro 
de la tradition de la ficcion historica tradicional we, a través de las notas a pie de pagina, se 
propoaia convencer al lector de cpe la novela era una guia para conocer las caracteristicas 
de  la historia social y cultural de la época No cabe duda de que algunas de sus estrategias 
de escritura hacen que UM sombra &mie sue& CamiIa O'Gonnrm Ïngrese a la modalidad 
de la nueva novela histarka. Me estoy refinendo especidmente a su plurilingüismo e 
intertextualidad, como asi también a la ficcionalizacion de personajes historicos, y, sobre 
todo, ai rechazo de las exigencias tanto de representacion auténtica, como de copia 

inauténtica, derivado del predominio de los discursos de tipo emayistico y poético. Sin 
embargo, su vocacion cognitNa, complejizada por la poética surrealista en la que se apoya, 
pero no cuestionada epistemologicamente, la convierten en una version de transicion entre 
la modemidad y la posmodemidad, alejindola de la metaficcion historiografica propiamente 
dicha. 

El largo atardecer del caninante de Abel Posse 

El autor 

Diplomitico de carrera, Abel Posse pertenece a la generacion de 1972 y su nombre 
esta unido, mis F e  el de aingh otro escntor argentino, al de la nueva novela historica 

Sepour Menton menciona, en efecto, Losperms del Paraho (1983), del autor argentino, 
entre las cinco novelas hispanoamencanas publicadas entre 1979 y 1987 que le hicieron 
"percibir [las] semejanzas" (1 1) cpe iniciaron su hvestigacion en el campo de 10 que mis 

tarde deiïnkia como la nueva noveia historica, 



Las novelas consagradas de Posse re-escriben ta historia. Si bien la filtirna, L a  

p d n  segzin Eva (1994) - "sumario exïstenciai de la personalidad de caudillo mas 

fascinante de la Argentha de este siglo" (Lu p i o n  se* Eva, 1 1) -, esta centrada en la 

historia argentina -da por el autor, la mayoria de sus ficciones constituyen una revision de 

la Cronica de la Conquista Con Los penos del ParaLso, por la que obtuvo el Premio 

R6mulo Gallegos, maxima distinci6n titeraria en Hispanoamérica, Posse ingresa a la gran 

refiexion sobre la Conquista suscitada por el V Centenario, uno de los factores, segiin 

Menton, que favorecio el surgimiento de la nueva novela historica Dentro d e  esta 

perspectiva, es interesante notar que las dos novelas siguientes e s t k  centradas en el 
discurso de  los "perdedores" oficiales. En efecto, D a i d  (1989) reeIabora la figura de 

Lope de Aguirre, el gran rebelde "loco" de la expedicih a El Dorado, y El [argo atardecer 

del caminmtle (1992), que le valio el Premio Intemacional Extremadura - América 92 

convocado pnr la Cornision Espatiola del V Centenario, la de Avar Nunez Cabeza de Vaca. 

Ai elegir como tematica fundamentai de sus novelas historicas las Cr6nicas de la 

Conquista, Abel Posse entra en dialogo con obras de grandes novelistas de Hispanoamérica 
- considérese, por ejemplo, figrlia del AImirante (1992) del paraguayo Augusto Roa 

Bastos -, pero se aleja de la tendencia hegemooica de la novela argentina conternporinea 

que ha estado centrada en la re-escritura de la historia "argentina", ya sea la pasada O la 
vivida. 

En el tituIo de la primera pagina de la novela, "Noticias del Cabeza de Vaca", el 

lector se entera de quién es el personaje al que alude el tihiio del iibro. Se trata de b a r  
NSez Cabeza de Vaca, quien "a pie, desnudo como indio, desannado y sin cruces ni 

evarigelios (visibles) se lanzo a Ia carninata mas descornunai de la historia (ocho mil 

kilhetros a través de Io desconocido) ta1 vez tratando de demostrarse a si mismo que el 

hombre no es lobo del hombre" (El lmgo atmdecer , I 1). Encuentra sentido en estas lheas 

el segundo nticleo significative del titulo. &var Nufiez es, indudablemente, el caminante por 

antonomasia de la Conquista, verdadero descubridor de los Estados Unidos, que recorrio de 

La Rorida a Texas y de Texas a México. El primer oucleo alude a la perspectiva del relato: 

la vejez del Adelantado. La novela de Posse constihiye, en efecto, una proloagacion 

autografa ficticia de Naufiagigios, cronica publicada por kvar Nufiez en 1555, que 

constituye el principal intertexto de la novela, al que se agrega también, con caracter de 



intertexto mediador, la Hisloria Generaly Nafural de Indim de Gonzalo Ferniinder de 

Oviedo, 

En N@agios, &var NuaQ Cabeza de Vaca narra la expedicion de P M o  de 
Narvaez a La Fiorida, su trigico nnal y la desesperada marcha hacia el Oeste de los cuatro 
sobrevivientes: Castilio, Dorantes, Estebanico y el pro pio &var Nufiez La expedicion habia 
partido de San Lucar de Barrameda en 1527 y los sobrevivientes Uegan a Mexico en 1535 

después de haber vivido ocho d o s  entre los indios, completamente aislados de la 

civilùacion europea kvar Niiaa regresa a Espaih en 1537 y escribe primer0 una Relacih 
dingida a la Red Audiencia del Comejo de Indias para informar acerca de sus méritos y 

padecimientos. Esta relation, que segiin Gonzalo Fernindez de Oviedo tuvo un enome 

éxito, se transforma en el iibro de Memonas que se edita en Valladolid en 1555, en la que se 
considera como su primera edicion oficiaî, donde aparecen unidos los Naufiagios y los 

Cornentanos, obra posterior del autor que narra sus aventuras en el Rio de la Plata 

Segiin Beatriz Pastor, tres discursos fundamentales organizan el discurso narrative 

de la conquista: el discurso mitificarior, el discurso del fkacaso y el discurso de la rebelion 
El discurso rnitincador ficcionaliza la realidad del nuevo mundo y el proceso de su 

conquista. Las iastancias mis representativas de este discurso son los Diorics y Cwtas de 

Colbn, y las Cmtas rde Relacion de He& Cortés. En los primeros documentos, la vision 

de Aménca como "botin" oculta y desfigura su realidad naturd y humana; mientras que las 
Cmtm de Cortés c r a n  el modelo de conqui-sta y de conquistador, que se articula sobre una 
seleccion y reelaboracion dei material con vistas al fin buscado, el éxito, que aparece siempre 
como culminacion inevitable de  la empresa. Beatriz Pastor considera que el modelo 

formulado en los textos del discurso mitincador se puede descomponer en tres elementos: el 
objetivo, definido como botin mitico-fabuloso, la accion, entendida como proyecto épico- 
rnilitar de dorninio, cristianizacion y expropiacion, y, tinaixnente, el modelo del conquistador, 
caracterizado como héroe mitico (Pastor, 294-295). 

Este es el punto de partida del "disairso del fkacaso", que se va gestando 
gradualmente, a partir de la Cmtcr de J i a i c u  del propio Colon, y tiene ni expresion mas 

contundente en los Noufragigi de &var N e .  Beatriz Pastor caracteriza al discuno del 

kacaso en los siguientes términos: 

La desmitikacion de la naturdeza americana, T e  aparece caracterizada 
como centro de la confiontacion entre el europeo y América; la 



transformacion de la accion heroica por lucha por la supervivencia; la 
sustitucion de riqueza y gloria, como motores de la accion, por la 
necesidad, qye acaba organizando totalmente el desamollo de las 
expediciones; y la modification de los objetivos, que se concreta en una 
redefinicion dei botin Estos cuatro elementos, que artidan, fiente al 
discurso mitScador y creador de modelos, las narraciones que integran el 
disairso narrative del fiacaso, se completan con un uItimo elemento 
fundamental: la trdonnacion de La relacion en servicio. (290-29 1) 

Aplicando estos conceptos a N~ufiagtos, se observa que a menos de cuatro meses 
del desembarco en la Fionda, el unico oro encontrado es una sonaja, y, ante el embate de 

una naturaiera indomita, de1 hambre y de la enfennedad, el modelo heroico del conquistador 
corniema a derrumbuse. Los primeros en claudicar son los soldados sin rango, que 
planifican huir abandonando al gobernador y al resto de los enfernos; pero pronto esta 
aaitud se extiende al mismo Narvaez, quien fiente a la adversidad renuncia a sus 

responsabiiidades de cornandante. Éstas son, en efmo, las uItimas palabras de Narvaez 

referidas por Avar N S k :  "Yo le dije (a Narviez) que [...] me dijese qué era 10 que 

mandaba que yo hiciese. El me respondio que ya no era tiempo de mandar unos a otros; que 

cada uno hiciese Io que mejor le paresciese que era para salvar la vida; que él asi 10 entendia 
de hacer [...] " (Nafiagios, 68-69). Como surge también de esta cita, el oro y la fma han 
dejado de ser los motores de la accion: el unico objetivo en el "discurso del fkacaso" es la 
necesidad de sobrevivir. Es ella la que determioa el nimbo ai oeste de la expedicion apenas 
tomada la posesion de las nuevas tierras; para no morir, Los onquistadores se vuelven 
artesanos, primer0 funden "los estribos, espuelas y ballestas" (61), instrumentos de la 

conquista, para hacer "los clavos y sierras y hachas" (6 1) con los que construir&n Los barcos 

que Iss permitirin escapar a la muerte; comen luego los caballos, otro simbolo del modelo 

de la conquista en el discurso mitificador, y, en un proceso de degradacion creciente, 
terminan comiéndose los unos a los otros: 

[...] cinco cristianos que estaban en rancho en la costa Llegaron a ta1 
extremo, que se comieron los unos a los otros, hasta que quedo uno solo, 
que por ser solo, no hubo quien 10 corniese. De este caso se alteraron 
tanto los indios, y hobo entre elios tan gran eschdalo, que sin duda si al 
principio eilos Io vieran, los matanin, y todos nos viéramos en grande 
trabajo. Los nombres de eilos son éstos: Sierra, Diego Lopez Coral, 
Palacios, G o d o  Ruiz. (Niagios ,  75) 

Los representantes de la civilizacion europea han perdido no solo los amibutos del 

conquistador heroiw, sino qw su comportamiento salvaje espanta a los propios indios. No 



es ésta la unica ocasion en cpe los roles parecen invertirse; en otro pasaje, la indefernion 
extrema del p p o  de b a r  N-ez después del mufiagio de la improvisada nave, produce el 
horror primero, y luego el llanto de los indigeaas, 10 qye en uItima ïnstancia no hace sino 

acrecentar el pesa de los espaiïoles: 

Los indios, de ver el desastre que nos habia venido y el desastre en que 
estibarnos, con tanta desvenbûa y miseria, se sentaron entre nosotros, y 
con el gran dolor y IaJiima que hobieron de vemos en tanta fornina, 
comenzaron todos a liorar recio, y tan de verdad, que lejos de alli se 
podia oir, y est0 duro mis de media hora; y cierto ver que estos hombres 
tan sin raz6n y tan crudos, a rnanera de brutos, se dolian de nosotros, hizo 
que en mi y en otcos de la cornpaüia crescïese m i s  la pasion y la 
consideracion de nuestra desdicha(73) 

Tan lejos esta ya b a r  NWz del paradigrna "conquistador-héroe-miticof' de las Cmias de 

Relacih de Cortés, que en la Iucha por la supe~vencia debe identificarse con los 

indigenas: vestirse y corner como ellos, y ejercer sus mismos oficios: primero el de 

mercader, transportando mercaderias entre la costa y el interior, y finalmente el de shamh 
Todorov seMa con acierto que esta identificacioa es a10 superficiai: "La identifkacion no 
es nunca cornpleta: hay una justificacion aeuropem que hace que su oficio de mercader le 
resulte agradable, y rezos cristianos en nis practicas de curandero. En nïngb momento 
olvida su propia identidad cultural" (Lu conquête de l'Amérique, 250). 

Sin embargo, el "discurso del fkacaso" es un momento importante en la dinamica de 
la conquista, ya que por primera vez aparece la verdadera naturaleza mericana, que habia 
permanecido oculta detra dei mito del botin, y se desmitifica el signincado de la conquista y 

la imagen del conquistador. Se ha dado ya el primer paso en el proceso de nirgimiento de la 
conciencia americana, 

Finalmente, como dice Beatriz Pastor, la hc ion  de la relacion en el "discurso del 
fiacaso" no sera "semir al rey informando vendica y puntualmente de todo 10 sucedido, sino 
reclamar reconocimiento por uoas penaiidades y sacrificios que se reivindican como prueba 
de una lealtad merecedora de las mis dtas recompensas" (291). En ausencia de un botin 
que ofrecer al monarca, la reiacion de las desdichas se transforma en senicio. Dice &var 
NSez ai respecta: "bien pensé que mis obras y savicios fueran tan claros y manifiestos 
como fueron los de mis antepasadosl* , y que no tuviera yo necesidad de habkv para ser 



contado entre los F e  con entera fe y gran cuidado administran y tratan los cargos de 
Vuestra Majestad y les hace merced. Mas no me quedo mis servicio deste que es traer a 
Vuestra Majestad relaciod' ( Pastor, 292-293). 

Este es el intertexto principal en base al  cuai Abel Posse escribe su novela, 
imaginando un Ahru que re-escribe los Nafiagios en su vejez de Sevilla, en el Go  

de la muerte del Emperador Carlos V, instado por una joven bibliotecaria judia que le regda 
una resma de pape1 imitacion pergamino, y libre de las constriccïones del contexto de la 
enunciacion original. El nuevo relato, subgénero hirido entre las mernorias y el diario, llena 
los silencios del texto ocigina seaalados en la época de su publication por el bistonador 
FefLlatldez de Oviedol3, silencios que sirven a Posse de justificaci6n verosunil para escnbir 
la prolongacibn de la cr6nica original, Las primeras palabras del libro son muy significativas 
a i  respecto: Abel Posse comienza su novela con una aknacion que pone de manSesto la 
irnportancia del conteao enunciativo como factor de encubrimiento del referente en la 
construccion del discurso del Adelantado: "Se sabe poco porque sus libros eran para la 
Corte y el peligroso rnundo de aqueila Espaiia grande y temble" (El lmgo atmdecer, 1 1). 

Desde la perspectiva de Genette, la continuacion de Posse sena entonces una 
continuacion "infiel" O "correctora", propuesta como prolongacionL4 autografa de 

Naufragios. Se@ el critico fiancés, "la continuacion temiticamente infiel desborda la 

categoria de la imitacion sena hacia la de la transposicionls, e incluso de una variante muy 

fwrte, y a veces muy agresiva, de la traosposicion, que es la correccion tedtica, es decir la 

refÙtacionl' (Palimpsestes* 221). Prolongacion ficticia atrïbuida al propio &var NUnez, la 
novela ample la funcion de verdadero post-scriptum "dispuesto para suplir, es decir, 
reemplazar, y por 10 tanto, borrar 10 que se complets" (Palimpsestes, 225). Desde esta 
perspeaiva, si@ca una adicion "facultativa, O ai menos excéntrica y marginal, que agrega 
a la obra de otro un excedente a manera mis bien de cornentario O interpretacion libre, 
abiertamente abusiva. [...] El hipotexto16 no es aqui m h  que un pretexto: el punto de 

partida de una extrapolacion disfrazada de interpolacion" (PaIimpseestes, 225). 

1315n la pagina 252 de su HNioria, Faiianda de ûviedo pide, en efmo, ""ma Iarga claridadn con respecto a 
algonos daîos aporiados por h m  N e  
14Genette distingue e m  "continuation " y "suitem. Basandose en la Mérencia cpe establece el Dictionnaire 
des synonymes de <On donne la conîinuation dc l'ouvxage d'un autre et la suite da siewb, 
establece una d i f i i  g d c a  entre los dos amxptos: "Suite, autographe, continuation aiiographe" 
(Pdimpsestes, 18 1)- He traducido "suitem como "prolongation". 
l S ~ r d e s e  que conforme a ia clasificacion de Germe, que inclui en la Introducaon, ia traiisposicion 
involucra una nlacion de transformacion con régimen scxio- 
16Reaérdese guc en art aaaiims utiiizo nintextextow en lugar dt "hipotexto". 



En efecto, en el texto de su v e j e ~  &var N* aspira a iiierarse de las tirnitaciones 
provenientes de la situacion cornunicativa, y escribu su verdad: "Si tuviera que escniir para 
Lucinda seria algo tan mentido y empacado como mis N i a g i o s  y Cornenfarios. Sena 

tan oficial y exterior, tan convenido como una relacion ai Consejo de lndias O ai mismo Rey. 
He, pues, decidido que seguiré Libre sobre este campo blanco, infinito [...] La soledad 
salvaje, la verdad, Libre: sin ningiin lector de hoy" (El lmgo uîardecer, 3 5). Como las 

palabras del narracior 10 dejan entrever, el nuevo texto se constituye, indudablemente - 
utilizando la terminologia de Genette - en una extrapolacion del texto original, resultado 
del ejercicio de la liiertad, hecho que destaca el Adelantado tanto al comienzo de su relato, 
"Es sobre este regdo de Lucinda donde escribo con eso nuevo y extra0 que Uamaria 
libertaci", (El largo afmukcer, 34), como en la recapitdacion £bal: "Desde que comence a 
escribir estas notas me senti libre en la intirnidad de las paginas" (El lmgo atcadecer, 262). 
Y esa re-escritura del pasado desde la Iibertad se convierte para é1 en verdadera posîbilidad 
de volver a existk: "Lucinda me habia regalado, con inocencia, con sabiduria, una 
posibilidad de existir, de r e - e x i e  (El lmgo atardecer, 38). 

Siempre siguiendo la teoria de Genette, que resuita oportuna en este analisis, un 
texto puede &ïr dos tipos de transformacion cuantitativa al ingresa. en una relacion 
intertextual: reduccion y aumento. La novela de Pose somete su intertexto a ambos 
procesos. Dejo de lado el de reduccion, que corresponde a los aspectos destacados en el 

breve analisis que realicé del intertao: la perception del indio y de la naturaleza americana, 
y la transformacion de la figura del conquistador con respecto a los discursos anteriores, 
especialmente el de Cortés, aspectos todos éaos suficientemente desarrollados por el 

intertexto. 

Con respecto al aumento, Posse lo realiza de tres maneras diferentes. El lmgo 
atmctecer del caminanfe, en primera instancia, expande la f"abula original mediante la 
incorporacion de informacion acerca de los acontecimientos de los &os pasados tan 

rapidarnente en Nauflagigi- Surge asi la historia pnvada callada por hvar NSez en la 
primera cronica: su union con una india, Amaria, el nacimiento de sus tres hijos, los 

sentimientos del Adelantado que no pudieron encontrar lugar en la cronica oficial. En 
segundo termino, la extiende a través de la inclusion de nuevos episodios que pertenecen 
principalmente al presente de la narracion, y cpe no estan relacionados a la historia del 
intertexto, si bien la extienden Los acontecimientos mis significatives que se relatan son el 
encuentro de hvar NMez con Lucinda y con su hijo indio, Amadis. A Lucinda la conoce 



en la nueva biblioteca de la Tom de Fadriqye, a donde ha ido a c o d t a r  unos nuevos 
rnapas recientes Nnoso de ver "como los cartograFos van precisando la forma de tierras que 
pis[o] como misteno" (El lorgo atardecer, 19). Lucinda 10 insta a seguir escn'biendo. 

Como Io indica el mismo narrador-protagonista: "Su dos idad  por mi pasado termino por 
encender la mia, y asi tùe como me fi cayendo hacia adentro de mi mismo como 
buschdome de ma vez por todas" (El hargo otmdecer , 18). El texto da tambien menta de 
ese amor tardio hacia 1 beiia Lucinda, que es causa del encuerttro fortuit0 con Amadis. El 
hijo del Adelantado ha Uegado cautko a Sevilla, donde morirs, en casa de su padre, como 
consecuencia de la desnutricion y el choqye cultural. La presencia de Amadis permite 
completar, desde su propia perspectba, la historia de la f a d a  de Alvar NSez entre su 
partida de la aldea india y el presente de la aarraciOn F i e n t e ,  la expansion de la novela 
de Posse tiene lugar en una tercera dimension, la metatextuid En efecto, como muchas de 
las ficciones posmodemas, en el plano mis profiindo de interpretacion, la novela coostituye 
una reflerQon acerca de los aicances de la escriturai7- 

A los sesenta y siete dos, urgido por Lucinda y bajo los efmos benéficos del amor 
que siente despertar en su cuerpo Mejo, el Adelantado se a m e  a ininar ese uItimo viaje a 
su pasado. El distanciamiento temporal es, precisamente, la estrategia que permite la 

valoracion y la critica, que, como dije rnh arriba, encuadra la novela de Posse en la 
categoria de continuacion "infiel", caracterizada por la transposition y hasta refbtacion del 

intertexto original. El narrador pone énfasis, en efecto, en la distancia temporal como factor 
determinante de su cambio de perspectiva: "La daga y la cnu. Las dos estin sobre la mesa 
donde escribo [...] Los espaiioles en la selva del Paraguay, eran solo la daga. Desde esta 

distancia de tiempo y espacio, se ve con claridad que tillmos esa rotunda y nia hoja de 
metal, no otra cosa"'8 (El Zwgo atardeceer. 224-225). &var NiCie& segin vimos en una cita 
anterior, no escribe para el "lector de hoy" (El largo utaràécer, 3 9 ,  es decir ni presente 
nmativo, escribe en realidad para un lector del ftturo. 

Diférentes esaitegias de esdura  apuntan a ese distanciarniento temporal que busca 
transformar al narrador en casi un coetiheo del escntor y, por ende, del lector historico de 

l'Las tres maneras O procedimicntos que bt meacionado correspondm. en tcrminoIogia de Genette, a la 
amplificacion "por desmil0 diegdtico (es la eqamfOn: dilatacion de los dctalIes, dcscnpciones, 
multipiicacion de los episodios y de los pcrsonajes de acompaibmicnto, dramadramou m&ha de una 
aventura poco dramhtica en d misma), por inserciones rnetadiegéticas (es Io esencial dc la extension: 
episodios qat no permccm al tema îniciai, pro cuya ancxidn pcnnite extender10 [..-]), y por iniervenciones 
exfradiegéticas del nanador (Paiimpsestes, 309). 
18E1 énfâsïs es d o ,  



Posse. La novela esta narrada en primera persona, pot el Adelantado, pero airiosamente, al 
plantear el objetivo del nuevo texto, el narrador cambia a tercera persona, como si Posse 
retomara el relato y expusiera su objetivo: mostrar quien fbe hvar N 3 e z  Asi reflexiona el 
narrador-protagonista antes de iniciar ese largo viaje a su pasado "Tengo sesenta y siete 
&os y por momentos mi yo qyeda ya rnuy lejos de m i  Apeuas si me renierdo, jquién era 
hvar N e  en aquel entonces?" (El largo afardecer, 18)- ûtra estrategia consiste en 
introducir en el relato, dentro del circulo de amigos del Adelantado, personajes que aluden a 

figuras de nuestro siglo. El filso y "esperpéntico" marquis de Brodomin (El lmgo 
afardecer, 18) coastituye una mencion casi explicita de VaUe Incl& la descripcion de uno 

de sus amigos, el "ciego de apeuido pomigués O marrano, que es el & sutil de todos" (El 
Imgo atmdecer, 188), es una alusion velada a Borges, el editor del nuevo libro de 

Bradomin, "un rico sefior con imprenta en Barcelona y en Florencia, un ta1 Banal O Berrai" 
(El largo aîmukcer, 54) apunta al famoso editor de Barcelona, a @en Posse dedica su 
libro - 

De los tres niveles en que se produce la expansion del intertexto onginai, el 
metadiscursivo es quUas el mis importante- Cuando me referi al significado de Naujiagios 

en la historia de la Cronica de la Conquista dije que el relato de &var NiZlez modifico 
significativamente la h g e n  del conquistador coostniida por el discurso mitificador de 

Cortés. La novela de Posse se inscribe en la misma tradition de su intertexto, ya que 

continua con el proceso de deconstruccion de la figura del conquistador y de re-escrima del 
discurso de la historia oficial, representada en la flston'u de Fernhdez de Oviedo. 

En su Hisfonu, Fer-dez de Oviedo menciona la relacion que a traves de una carta 

dirigida a la Real Audiencia efectuaron los hidaigos Ahrar Nîiiïez, Andrés Dorantes y Alonso 
del Castillo y la comenta. Esta mencion que realua Oviedo de la relacion de hvar Nuiiez, 
como asi también sus cornentarios, le pemiiten a Posse dar entrada ai historiador como 
persmaje de la novela, al imaghr una entrevista entre él y el Adelantado, en Sevüia, tres 
meses antes de la muerte de Oviedo. La entrevista gira airededor del motivo de "una 
version secreta, una tercera version de su viaje O carninata desde la Flonda hasta México. .." 
(El largo afapdecer, 30) qye Posse potencia en la novela ya que constituye ese "no dicho" 

sobre el que apoya su texto. La entrevista con el histonador permitira a Posse expresar la 
cntica al disauso de la Historia oficial a través de las palabras del narrador. Asi califica el 
Adelantado la actitud del historiador: "Es evïdente <lue don G o d o  Femhdez de Oviedo 
esta convencido de qye la Conquista y el Deocubrimiento existai solo en la medida en que é1 

supo recuperar, o r g e  y relata, los hechos. Es el dueiio de 10 que se suele llamar ahora 



"la Historia". Lo que el no registre en su chisrnosa relacih, O no d o  O es fdso ..." (El 
Imgo az'arukcer, 30). A esta actitud, opoae la suya propia, como actor que vÎvio los 

acontecimientos: "Un historiador fiente a un conquistador hace el triste pape1 de una cotorra 
edkentada a un aguila" (30). En este enfientamiento, Posse trae al centro del debate la 

problematica que ha sido objet0 de reflexioa en la Introducci6n y primer capitula de esta 

tesis, la contradiction - que el posmodernismo se limita a registrar sin proporcionar suitesis 
dialécticas conciliadoras - entre el carkter textual de la historia y el sentimiento de historia 
%da. &var NUaez, sin embargo, acepta el hecho irreversible (aparentemente) de que 

"Oviedo [...] sera el conquistador de los conquistados, el deposito de la verdad. [...] Hari 
con la pluma mucho mis efhamente  de 10 F e  hicimos nosotros con la espada Curïoso 
destho. Pero Jehova mismo no seria Jehova si los judios no Io hubiesen encerrado en un 
libro" (El Zmgo afurclécer, 33). 

El Adelantado Uegz a la conclusion de que en e f ao :  "Para bien O para mal, la h i c a  

realidad que queda es la historia escrita [.. -1. Todo termina en un libro O en un olvido." (El 
largo uturdecer, 33), por eso deja su uItimo relato, ese relato h t o  de su libertad, en la 
biblioteca de la Torre de Fadriqye, donde comenzo, entre los tomos de la Surnma 
Z%eologica. Lo imagina como "un mensaje que alguien encontrara ta1 vez dentro de muchos 

aiios", y, retomando otro de los motivosl9 centrales de la novela, el del naunagio, agrega: 
"Serii un mensaje arrojado ai mar dei tiempo". El Adelantado espera que esa "nave no 

naufiague y Llegue a buen lector", ya que "al fin de cuentas el peor de todos los naufragios 
seria el olvido" (El lmgo atardecer, 262). 

Abel Posse, a través de su novela, ha roto el clrculo aparentemente irreversible. Es 

cierto que "la iinica realidad que queda es la historia escrita", pero es siempre posible, a 
través del ejercicio de la libertaci creadora, re-escribir esa historia La empresa emprendida 
por el Adelantado para un lector del ftturo ha sido actualizada por Posse, en el contexto del 
V Centenario, ocasibn propicia para revisar los textos de la historia oficial y tramformar la 

memoria cultural de los pueblos. De esta manera, su novela entra en dialogo con la infinidad 

de trabajos que constituyen esta reflexion tanto en el campo de la ficcion como en el de la 
historia y la critica académica? 

lwtilizo el término "motivo" en la acepcion de Elizabeth Rem1 (Diccionario de rnotivos de la Iireratura 
universal, Madrid, Gredos, 1980)- Sem esta autora un motiva "representa ed elemento de un asunto que se 
rehciona con ma situacion y cuyo contenido general se puaie exprcsat Sintiticamenteo- 
2% figura de N e  ha rido tomada por d hmaturgo -01 José Sanchis Sinistem como 
prsonaje central dc Nmfiagïos de  bar Nunez (199 L), <~uc Üüegra, joiito a El Retablo de EIdorado (19û4) 
y C h e n e s  y  OCU UT LIS del Craidor Lape de Aguirre (19%6), la "Trilogia americanal(. AmCrica y la îematica 



A proposito de h categoria de ficci6n 

El imgo afm&cer clel camimte no solo es un ejemplo destacado de la nueva 

novela historica latinoamericana, sioo que ingresa tambien a la categoria de la metaticcion 
h i s to r iog rh  A través de la utilijraci6n de la primera persona instaura un mundo 

perfectarnente ficticio, ya que el relato autobiografico verdadero requiere de la triple 
identidad de autor-narrador-personaje, que define a la autobiografia en primera persona 
se- Philippe Lejeune (Le Pacte outobiogrqhipe), y que estA ausente en Ia novela de 

Posse. Sin embargo, el discurso de ese narrador-protagonista Iogra subvertir por momentos 
las convenciones de las mernorias tradicionaies al utilizar intencionalmente topicos de la 

lengua que corresponden ai momento de la enunciacion historica: 1992 (pensernos inclusive 
en los anacronismos que he mencionado dentro del ambito de la historia de la Iiteratura en 

lengua espaiiola), con la carga ideologica que le imprime el debate posmoderno sobre las 
funciones ontica, axiologica y pragmhtica de los discursos. Podria decirse de la novela de 

Posse, como de gran parte de la ficcion posmoderna, que confionta la paradoja del presente 

y del pasado, pero 10 hace de manera contradictoria, ya que se rehusa a recuperar O disolver 

uno u otro de los polos de la dicotomia La novela enfienta y resuelve, en cambio, la 
paradoja de la dicotomia representacion historica - representacion ficticia, con una clara 
valoracion del segundo polo, alejindose al hacerlo de la metaficcion historiografica ta1 como 
la def5n.i en la primera parte de esta tesis. La retorica de la libertad que define el contexto 
enunciativo del uItimo relato del Adelantado (la novela de Posse), en oposicion a las 

restricciones del primero, es el elemento mis significative en este sentido. Cuando en el 

universo nanativo, las limitaciones de la situacion cornunicativa de N~ufragios han sido 

presentadas como la causa de la mentira y el ocultamiento (El 1-0 atmdecer, 3 9 ,  la 

Libertad no puede menos que sipificar verdad, en la que insiste, por otra parte, el narrador. 

El lector historico, inmerso en la gran disaision sobre los alcances de las epistemologias, no 

puede recibir sino con nostalgia esa d a  libertaria g a r d a  de verdad. 

del "deScubrimientoW x imponcn como prayecto d e d e  la &On mi.mia de "El Team Fmntczïm", 
prayecto inïciado por Sinistcrra corn "Iaboratorio de expcrimentacion textual", segim expdon del autor 
("Itineratio Etonterizoa, 26). Se* Irtne SadowsLa-ûuüion, ya dcsde fines de los d o s  sesenta, mucho antes 
del V Centaiario, Sanchis Sinisterra habia comauado a trabajar textos que, con el pasar del tiempo, 
constituiRan la "Trilogfa amaicana*. Las fiwntes CSCllCiatcs de esta obra, se- la misma autora, son Isis 
Cr6nicu.s de las Indias, testimonhi oculares, escritos a partir de rciatos indigtnas y cl insoslayable iibm de 
Todom, La conquête de 1'Rmérïque ou [a question de l'autre (66). 



LA RE-ES- DE LA HISTORIA MVIDA 1 (la novela) 

Hablar sobre Ia violencia es como la tarea de Sisifo en su etexno esfiierzo por Uevar la 
roca a la cima: un proposito imposi'ble pem qye es n d o  intentar ma y otra vez, Ai 
escniir las @ginas que siguen paso pues a formar parte del mismo discurso cultural 
que estudio, un discurso hecho de dolorosa introspection. de autdt ica,  de b w  
inquisïtiva en el pasado argentino. Fernando Reati 

Si bien el discurso cultural que estudia Reati esta centrado en la uItirna dictadura 
militar, hablar del pasado argentin0 es necesariamente hablar de Molencia, rasgo 
significative también de nuestra ficcion, que se incremento en las décadas que siguieron al 
Proceso militar (1976- l983), cuando la novela, el teatro y el cine, intentaron dar cuenta de 

la pesaciilla vivida, oponiendo su discurso de ficcion a la ficcion del discurso oficial que 
durante siete ailos M a  intentado representar la realidad y c o d  la memoria de los 
argentinos. Las dos aovelas que anaharé en este capitulo fueron publicadas 
inmediatamente después de la vuelta a la democracia iRfmos d h  & Willimn Shakespeare 
es de 1984 y La noveul uk Per& de 1985. Comienzo por Lu novela de P e r h  porque relata 
un suceso anterior a la dictadura militar, que constÏtuye en cambio el referente de la novela 
de Kociancich 



La novela de Perdn, de Tom& Eloy Martinez 

El autor 

Tom& Eloy Marthe2 pertenece a la generacion de 19571. Tucumano, se establecio 
muy joven en Buenos Aires, doade ejercio la profesion de periodista Desde la revista 
Panorama, a fines de la década del sesenta, Lu Opinih en los ailos setenta, y ya en los 
ochenta, despues de la vuelta a la democracia, a través de coiaboraciones en diferentes 
revistas de opinion, el diario Pogim 12 e inciuso un programa televisivo, se transfo& en 
uno de los periodistas miis reputados del pais. Su labor en este campo esta asociada ai 

periodismo de investigaci6n y a la critica constante de Los fetiches y tabues argentinos. Su 
discurso ha sido siempre de resisîencia al discurso oficial. Escnbio también numerosos 

guiones cinematograficos, un ensayo sobre cine argentin0 y relatos periodisticos. En el 

campo de la ficcion, pubtico su primera novela en 1969, pero recién con La noveh de Peron 

obtuvo fama nacional e internacional. Smfa Evifa, de 1995, lo ubico entre los grandes 

novelistas hispanoamericanos de nuestro siglo. 

Segiin los datos apoaados por las librerias, en 1985, los argentinos leimos 
principalmente ensayos, y, en este campo, Los temas preferidos fueron los poüticos y los 
socio-econornicos. Un rasgo corniin de varios de estos trabajos es la indagacion en el 

pasado en busca de expticaciones a la problematica del presente, O bien como rnedio de 

anticipar las tendencias que prevalecerian en el tiaal del milenio. Esta modalidad de la 
recepcion no es fomùta, sino que constituye una instancia de la incidencia del momento 
histonco en la preferencia del publico por determinados géneros y temas, ya que como dice 
Jauss "la obra literaria nueva es recibida y juzgada no solamente por contraste con el fondo 
de otras fornias ardsticas, sho también en relacion al fondo de la expenencia de la vida 
cotidiana" (Pour m e  esthétique de Zu réception, 76). El pubtico que leyo La novela & 

Peron era un pueblo que encaraba la democracia con optirnisrno, y, segiui indican las ventas 
de las librerias en ese do,  después de casi una década de silenciamiento, se lanzaba con 
renovada fe a la reconstnicciion de su historia poütica y socio-economica 

l ~ n  realidad, casi ingrcsa a la geIlCfaCi6n piguiente, la del 72, ya <~ac iuQo en 1934. y la generacion del 72 
corniexmi con los nacidos en 1935. 



La unica obra de ficcion que en 1985 cornpith5 con el ensayo en las preferencias del 
publico £Le una novela sobre acontecimientos historicos, La noveh & Perth, de la que se 
vendieron mis de veinte mil ejemplares entre septiembre y diciembre. Incidio en la 

recepcion, sin duda, el hecho de qye la figura de Peron era en ese momento, y sigue siendo, 
quizas, una de las figuras histoicas mis fianosas y controvertidas de la Argentina del siglo 
XX Por otra parte, el autor era también un periodista conocido, efiado durante el 
régimen militar. Aunque sin duda estas son las razones mis importantes para dar nienta de 
la recepcion, creo que en La novela h P e r h  hay ciertas estrategias de escxïtura que 
podrian explicar en parte ese éxito, estrategias posmodernas que, como veremos, acercan la 
novela al discurso penodistico e historico gue preferia el pubiico en ese momento. 

Lo novela de P e r h  narra los acontecimientos ocurrïdos el 20 de junio de 1973, dia 

del regreso del General Juan Peron a la Argentina, después de un ex&o de dieciocho dos .  
Asi comienza el primer capitula: 

Una vez mis el general Juan Peron soiio que carnimba hasta la entrada 
del Polo Sur y que una jauria de mujeres no 10 dejaba pasar- Cuando 
desperto t w o  la sensacion de no estar en n h g h  tiempo. Sabia que era el 
20 de junio de 1973, pero eso nada signincaba. Volaba en un avion que 
habia despegado de Madrid al amimecer del dia largo del aiio, e iba 
rumb0 a la noche del dia miis corto, en Buenos Aires. (1 1) 

El u l h o  capitulo se cierra esa noche, en Buenos Aires, con la imagen de Peron en el 
televisor, pronumiando el tristemente célebre mensaje de llegada a la Argentina, y registra 
su recepcion por parte de campesinos reunidos ante la pantalla, en al@ lugar de la 
autopista a Ezeiza? El epilogo da nienta de la muerte del Generai, un aiïo después, en julio 
de 1974. Nimamente se registra aqui la recepcion del acontecimiento por parte de sectores 
popdares, aunque en este caso no se trata de campesinos anonimos, sino de Los vecinos de 

Villa Insuperable, cuyos sentimientos y reacàones expresa Dom Luisa, comadre de la villa 

que, enterada de la muerte del Generai, decide velario en su casa, con el televisor que 
pasaba las i w e n e s  de la capilla ardiente en un altar improvisado, hechc de cajones de fruta 

y cubierto con una colcha de cretoaa En sus heas M e s ,  la novela regïstra la respuesta 
que las imbenes del cortejo fünebre suscitan en Doiia Luisa. 

En la contratapa de la primera edicion de la novela, escribe Tor& Eloy Mutinez 
acerca de las peculiaridades de la misma: 



Esta es una novela donde todo es verdad- Durante diez d o s  reuni miIIares 
de documentos, cartas, voces de testigos, paginas de diarios, fotogrdas. 
Muchos eran desconocidos. En el exiiio de Caracas reconstrui las 
Memorias pue Peron me dicto entre 1966 y 1972 y las que Lopez Rega me 
leyo en 1970, errpli&dome que pertenecian ai General amque él las 
hubiera escrito. Luego, en Maryland, decidi que Las verdades de este libro 
no admitian otro lenguaje que el de la imaginacion. 

En otras palabras, el autor opto por el discurso noveüstico, por el contrat0 de ficcion El 
discurso que reconstruye la vida de Peron hasta su ascenso al poder, es decir hasta 

comienzos de la d é d a  del cuarenta, tiene como principales unidades composicionales - 
retomando la tipologia de Bajtui - dos estilhaciones correspondientes a la narracion escrita 
semi-literaria: las mernorias ejemplares y el arLiculo periodistico, ambas cercanas al discurso 
historico. En efecto, desde ese tr6gico 20 de junio, la novela reconstruye esa etapa de la 

vida del personaje central valiéndose de las Memorias grabadas por el General para Lope2 

Rega - que Peron relee y comge en los dias previos a su regreso a la Argentina - y de un 

articulo sobre su vida esczito por el periodista Zamora y aparecido en la revista Horizonte 

con motivo del regreso, que fimciona como "contramernoria". Ambos documentos son 

ficticios, pero es th  construidos en base a materiai documentd Por otra parte, no solo el 

personaje principai tiene su correlato historico, sino también Zamora, cuyo referente es el 
autor, Tom& Eloy Martinez, quien, se@ se informa en la contratapa de la primera edicion, 
no solo dedico diez ailos de su vida a reunir documentacion sobre Peron, sino que fùe 
tGbién receptor de sus Memorias. La revista Horizonfe, finahente, tiene como correlato 
real a la revista Panorama, donde Tom& Eloy Martinez publico entrevistas de Peron, hecho 

mencionado también por los personajes de la novela, segiin indicaré miis adelante. 

En térrninos bajtinianos, se puede afinaar que la novela esta estmcturada en base a 

un dialogo de dos voces principales, la de Peron y la de  Zamora La voz de Peron 

representa el discurso oficiai de ese moment0 historico argentho, a i  cual se contrapone el 

disairso desmitificador del penodista Cada periodo de la vida del General oanada en las 

Memorias tiene su contrapartida en el articuio de Zamora. ki, por ejemplo, en las 
Memorias, la madre de Peron asume los rasgos del paradigrna fernenino de la tradition 

patriarcal, se* ha sido caracterizado por la critica feminista actud. La voz de Peron no 
constituye, entonces, solamente la realùacion individual del sistema abstracto de la lengua, 

como 10 explicaria la lin@stica saussureana, sino que es un enunciado saturado 
ideologicamente qye expresa uaa concepcion de mundo cornpartida por toda una esfera de 



la vida ideologica La de&pcion de Do& Rana ejemplinca, en efecto, el mode10 de la 
"madre buena" de Barbara Walker (me Croner Womcm of Age, Wisdom md Power), al  que 
se ha agregado solo un rasgo partidar para responder al escenario geogdco especifico de 
la novela: a las cualidades fiemeninan tradicionales, la madre &dia la de ser excelente jinete. 
Es decir que el retrato est& realizado con los "trazos femeninos" tipicos del discuno oficial. 
Como dice el mismo Lopez Rega, a pedido del Generai acentuo "los trazos viriles en el 
retrato de su padre y los femeninos en el de su macire. Nada de medias tintas para que no se 
confundan los lectores" (54). A esta Do- Juaaa, excelente cocinera, en guien sus hijos 
veian al médico, al consejero, al amigo, a la confidente y ai pdo  de lagrimas (54), se 
contrapone en el articulo perïodistico, la escena crudamente relatada por Zamora en la que 
Juan Domingo, todavia muchacho, descubre la infidelidad de su madre, Io que le produce un 
"sunimiento inhumano" (9 1). 

He dicho que las primeras etapas de la vida de Peron se reconstruyen 

fundamentamente a través del dialogo entre el discurso oficiai de las Mernorias y el discurso 
desmistificador del periodista Pero el discurso oficial mismo esta construido, como todo 
discurso, en base a dialogos. De &os, el m5s importante es el que se plantea entre Per6n y 
Lopez Rega Peron ha dictado sus Memonas a Lopez Rega, encargado de transcribirlas, y 
en los dias anteriores al viaje a la Argentha, el General revis los documentos escritos por 
aquél en base a las grabaciones. Las reflaiones que la tarea de correction suscita en el 
General explicitan el proceso de produccion, O contexto de la enunciacion, interes central de 
la teona bajtiniana, se* Todorov: "Captar el lenguaje no solamente en las formas 
producidas, sino en las f u e m  productoras" (MiRhai Bahtine, 36). Asi por ejemplo, en la 
parte dedicada a la vida de su abuelo, el General decide eliminar los adjetivos incluidos por 
Lopez Rega con fines ornamentales. Inmediatamente después de la transcription del pirrafo 
en cuestion, el narrador en tercera persona, desde la perspectiva del mismo Peron, informa 
que "mis de un historiador ha quendo corregir aquellos datos cuando el General autorizo a 
que los publicara la revista Panorama" (51). En el pkafo habria por Io menos tres 
inexactitudes, inchidas con el proposito de darle lustres falsos al abuelo (SI), pero, 
reflexiona Peron, 

No veo aial es la diferencia entre el retrato de mi abuelo, que Lopez Rega 
- acepto- ha mejorado un poco en las Mernorias, con la carne y los 
huesos de la realïdad. Carajo, 'son O no son en sustancia la misma 
persona? Esa pasion de los hombres por la verdad me ha parecido 
siempre insensata. En esta orilla del rio tengo los hechos. Muy bien: y 
los copio tal wmo los veo, ~Pero quiCn asegura que los veo ta1 como 



son? Alguien ha esctito por ahi <lue debo estudiar mejor los documentos. 
Aj i  A@ estan los documentos, todos los qye se me da la gana Y si no 
estin, Lopez los inventa Le basta con posa las manos sobre un pape1 
para volverlo amarillo: asi me ha dicho. Tanto me ha confbndido que, 
cuando miro una foto de la Infmcia, no sé si de verdad estoy en ella O es 
que Lopez me ha llevado hasta ahi (52). 

EL pkafo citado refleja no solo hasta qui punto la histozia oficial es interpretacion, 
cuando no invencioa, de los gmpos dominantes sino que expresa al mismo tiempo una alerta 
al lector a proposito de las limitaciones del conocimiento mismo. Coastituye también una 

critica parodica de la tarea del historiador, especialmente en Io que respecta a la 

manipulacion de documentos, labor a la que el misrno autor se habia abocado durante varios 
aiios. En efecto, recordernos que se@ se informa en la contratapa de la primera edicion de 

la novela, Tom& Eloy Martinet, duniate su exilio en Caracas, reconstruyo las Memorias 
que Per6n le habia dictado entre 1966 y 1972 y las qye Lopez Rega le leyo en 1970. 
Luego, en una de las torres del Woodrow Wdson Center for Scholars, en Washington D.C., 
"las montailas de documentos comenzaron a tomar forma" (Lu novefa de Perbn, 359) y 

nacio una primera version de "casi dos mil paginas" (La novela de Peron, 359). Finalmente 
en Maryland, decidi6 "que las verdades de este libro no admitian otro lenguaje que el de la 

imaginacion" (Contratapa primera edicion) y escribio la novela El pkafo expresa, por 
uItimo, la fiagilidad de la memoria, mucho mks dependiente de factores inconscientes y, por 
lo tanto, al decir de Le Goff, "mhs peligrosamente sumisa a las manipulaciones del tiempo" 

(Histoire et mémoire, 10) que la historia Esto quivale a decir que si bien el phafo es 
revelador de la personalidad de Peron - y coofirma, por otra parte, un ingrediente 
signifcativo de la imagen qye la memoria de los argentinos ha comtruido de el, a saber su 

pragmatisme y su capacidad de manipulacion de la reaiidad -, en un nive1 mis  profundo de 

interpretacion recuerda que finalmente la historiografia no es sino, en palabras de 
Goaschdk, la "rec011stniccioa Unagirutka" que resulta del proceso de examinar 
cxiticamente los testimonios del pasado (48). 

Dije que al discurso oficial se opone el del periodista. En éste, se escuchan también 
distintas voces, especialmente las de los Siete Testigos - parientes O amigos del General 

que Zamora ha reunido en EzeiP para recibirlo - y también, a traves de ellas, la de los 

abuelos de Peron, la de sus padres, hermanos, tios y primos, en la recoostniccion de la 

infancia y adolescencia, la de Potota, su primera mujer, mis tarde. Asi por ejemplo, en la 
tercera parte del Articula, se escuchan las voces de la prima Maria Amelia y de las tias 

Vicenta y Baldoment: 



En 1905, Maria Amelin descubrio cpe juan emprendia acciones que se 
contradeciam De pronto gastaba todos sus ahorros para comprarle una 
muÎieca, y al  entregirsela le adverda: "Cada vez que jugués con eUa, 
acordate que te la he dado yo.  entendist te?: Yo". Y el mismo dia, O al 
dia siguiente, salpicaba con tinta los cuademos impecables de la prima 
La tia Viccnta disculpaba sus travewas, pellssllfdo que ya las curarian los 
&os. Baldomera, en cambio, desahogaba ais apremiones en d o b  
Dominga: "&ué podra pasarie por dentro a ese chico, mama? &ra el 
abandono; 10 que sintio aiando 10 dejaron solo? '0  es la naturaleza, el 
temperamento de indio ladino que ha heredado de Juana? A veces, 
cuando 10 miro con atencion, me parece que no twiera sangre dentro del 
cuerpo; como s i  Lo hubieran vaciado de sentimientos. Pero no bien el 
chico se da cuenta de que 10 estoy mirando, se pone un senthïento 
encima como si fuera ropa: me acaxïcia, busca temura, Uora, suelta UM 

carcajada Jamh he visto una criatura asi tan oscura por dentro y con 
tanta l u  por fiiera.. .". (199 1 : 85). 

He incluido este patrafo no sdo  para ilustrar el dialogismo que sime de base al discurso 

periodistico, sino también para mostrar como "los enunciados distintos" que organizan el 

discurso noveiistico deben ser interpretados como "lenguajes socialmente distintos" dentro 
de los limites de una misma lengua nacional. El discurso de Baldomera muestra, por ma 
parte, el prejuicio colectivo contra el uidio que prevaiecia aun en la Argentina de principios 

de siglo, y del cud ha dado cuenta nuestra literatura del sigio XIX en mis de una 

oportunidad. Desde los conceptos bajtinianos, la fhse "la naturaleza, el temperamento de 

indio ladino" puede ser considerada corno una estiliraci611 de la opinion general unanime que 

representa la ideologia de un sector social en una época historica. Por otra parte, las 
apreciaciones acerca de los rasgos de la personaiidad de Peron - el dominio de si mismo, la 

simulacion, la generosidad caidada, el magnetismo y, sobre todo, el caracter contradictorio 

de sus acciones - reflejan el punto de vista cornpartido por un sector ideologico de la 

sociedad argentina a partir de la década del 40, postura en la que, en uItima instancia, se 

inscribe la novela 

Veamos a continuacion, desde la propia perspectiva del Generaî, como han 
evolucionado estos rasgos de su personaiidad al Uegar a la vejez. Siempre en el contexto de 

la revision de las Mernorias, la siguiente es la respuesta de Peron a la preocupacion de 
Lopez Rega a proposito de la necesidad de coherencia discursiva: 

Tranquilicese, hombre [...] Vea como son las cosas. Si he vuelto a ser 
protagonista de la historia una y otra v g  fbe porque me contradije. Ha 



oido ya la estrategia de SchlienaL Hay que cambiar de  planes vazïas 
veces al dia, y sacarlos de a uno w d o  nos hacen falta 'La patria 
socialista? Yo la he inventado. &a patrïa consemadora? Yo la 
mantengo ViVa Tengo que soplar para todos lados como el gallo de la 
veleta Y no retractarme nunca, sino ir sumando m e s .  La que hoy nos 
parece impropia puede semirnos maiha- Barro y Oro, barro y Oro ... 
Usted bien sabe que yo no digo malas palabras, pero para la historia no 
hay sino una La historia es una puta Lopez- Siempre se va con el que 
paga mejor. Y mantas mis leyendas le aüadan a mi vida, tanto mis rico 
soy y con mis annas cuento para defendeme. Dejelo todo ta1 como est& 
No es una estatua 10 cpe busco sho algo m&s grande. Gobemar a la 
Histork Cogerla por el culo. (187) 

Estos conceptos no pueden menos que reIacioaarse, en la perception del lector, con un 
chiste muy popular en aqyel momento que apunta al mismo caracter intencional y 

politicamente contradictorïo del discurso de Peron. El General esta en un auto y su chofer 

le pregunta: "LA donde doblamos, mi General?" EL General responde: "Ponga el guino a la 
izquierda y doble a la derecha". La deconstruccion que reaiiza Peron de las dimensiones 
htica, axiomitica y p r m t i c a  del discuno de la Historia, no por cinica es menos efectiva. 

Dije que las Memorias y Contramernorias son las principales unidades 
composicionales a través de las cuales se reconstruye la vida de Peron hasta su ascenso al 
poder. Pero las voces que en ellas se escuchan entran también en didogo con ouas voces 
que desde el presente narrative - el 20 de junio de 1973 - se dirigen al mismo objeto, 
objeto que conforme sefiaie en la introduction, se& Bajth, est& siempre penetrado por las 
palabras del otro. Son importantes, en este sentido, las voces de los Siete Testigos que 
rememoran, desde la vejez, los tiempos en que sus vidas se cnizaron con la de Peron. A 

través de los incidentes recordados, se echa luz sobre distintos aspectos de la personalidad 
del personaje. Asi, por ejemplo, las voces de Maria Thon, hermaaa de la primera mujer de 

Peron, y de Beoita Toledo, prima politica del Generai, se centran en la relacion entre Peron 
y Potota, relacion apenas esbozada en las Memorias. Por otra parte, episodios cdados en 
las Memorias y en las Conaamemonas se reconstnryen con voces de1 presente mativo. 
Puede mencionarse como ejemplo la estadia de Peron en Chile, a la que hace referencia en 

forma breve y laudatoria el articulo penodistico. El 20 de junio, Zamora entrevista a 
Mercedes Viada Achaval de Lonardi, y 10s episodios de Chik qye twieron a Peron y 

Lonardi como persoaajes principales son recreados a través de los iaformes de los 
corresponsales de Horizonte, leidos por la viuda de Lonardi en presencia de Zamora, y el 
diario de la propia Merdes  Vülada Achaval. Los informes de Los comsponsales incluyen 



las declaraciones de la Sefiora Mana Teresa Quintana, hija de quien fuera embajador 
argentin0 durante los sucesos, de d o b  Enriqueta O& de Rosas Esnina, esposa de quien 
fùera consul general en Santiago entre 1933 y 1942, y de Carlos Morales Salazar, autor de 
un estudio exegétiw de la doctrïna justiciafista- 

He intentado hasta a@ explicar, en base a la teoria bajtiniana, como la novela recrea 
la vida de Peron hasta su asceiw al poder en la década del 40 y los principales sucesos de la 
historia argentina que Io tuvieron como personaje principal. Quiero ahora esbozar como se 
reconstruye la etapa que va desde la década del 50 hasta el presente narrativo. Adquiere 
aqui importancia la voz de Isabel Marthez, tercera esposa del General, que Uega al lector en 
forma directa mediante breves intervenciones en los dias previos al regreso a la Argentioa, O 

durante el memorable Maje en avion del 20 de juaio, pero, especialmente a traves de la voz 
de un testigo de su historia, desde sus comienzos de "muchachita escualida, de labios k o s  y 

patitas abiertas como pollos" (27) en la Escuela Cientifica Basilio, en la caiie Tinogasta de la 
ciudad de Buenos Aires. La historia de Isabel aporta datos sobre los primeros d o s  del 

exilïo del General y, 10 que es mis importante, registra el ascenso al poder de otro personaje 
fundamental en la historia de Peron y en la historia argentha: José Lopez Rega- 

El testigo desde cuya perspectiva son recreados los cornieruos de la historia de 

Isabel Martinez, al que acabo de hacer referencia, es Archgelo Gobbi, personaje sin 
correlato historico, que tiene como contrapartida a otro personaje también ficticio, Nun 
Antezana Asi como Ia primera etaya de la vida del General se conmuye fundamentalmente 

en base a un dialogo entre las voces de las Mernorias y de las Contramernorias, la segunda 
etapa, que se enfoca desde el presente narrativo, tiene tambien como eje estlucturante un 
dialogo de dos voces principales, voces que expresan, una vez mis, mundos concretos, 
perspectivas ideologicas creadas por la vida social y el devenir historico en el intenor de la 
lengua nacional, que, desde la teoria bajtiaiana, solo puede ser considerada como unica 
desde un punto de vista abstracto. 

Las voces de Arckgelo Gobbi y de Nun Artezana expresan las dos tendencias de la 
ideologia peronista de una generacion argentha: la de la juventud sindical, que respondia a 
Lopez Rega, y la de los montoneros, alentada durante aigunos aîios por el mismo Peron. Su 
edkentamiento el tdgico 20 de junio de 1973 signifia5 la CUtminaciOn de un proceso 
favorecido por el Generai, que encuentra parte de su explication en las palabras de la tia 
Baldomera, ya citadas, que poaian de manifiesto los aspectos contradictorios de la 
personalidad del lider, evidentes ya en su niay y las regexiones del propio Peron acerca de 



su discurso analizadas mis arriba. Es decir gue si bien la historia argentins de comienzos de 
los 70 se recoostniye esencialmente a partir de los discursos de la derecha y de la irquierda 
peronista, la voz del General, en dialogo con ambos -ores, sigue constituyendo el hi10 
conductor del relato, 

Las posiciones ideologicas expresadas por Archgelo y Nun son el resultado de 
historias vividas, que si bien constituyen en parte historias individuales, tienen importantes 
rasgos cornunes con respecto a las vividas por los jovenes de la misma generacion Como 

ejemplo significative baste mencionar la &ez con fluide2 economica y poca atencion 

paterna de Nun, seguida del secundario en el Liceo MiIitar y el posterior ingreso al Colegio 
Militar, que abandona para pasar "a las mas dei enemigo" (66) después de haber sido 

catequizado por Juan Garcia Elomo3; O la pasion trotskiaa inicial de Diana Broastein, 
corn~dera de Nun, quien ingresa después a las filas montoneras - previa lechira de John 
William Cooke* - obedeciendo a la necesidad de participar en un movimiento popular, de 
no dejar que la historia pasara junto a ella sin haberla tocado (62-63). 

Aunque las voces de Archgelo Gobbi y Nun Antezana son las mis sigdicativas en 
el proceso de creacion del objeto, muchas otras voces dialogan con ellas. Algunas 
coadyuvan a la expresion de la dimension social de los enunciados de estos personajes. ïàl 

el caso de las palabras de Diana Bronstein, del Angelote, de wcky Pertini, con respecto al 

enunciado de Nun, O del discurso de Lito Coba, en Io concemiente al de Arcingelo. Entre 
las otras voces, ocupan un lugar sobresaliente la de Zamora - por ejemplo, cuando 
entrevista a Nun en el café Gijon y este le relata la historia del rapto y de la ejecucion de 
Ararnbw - y la de Tom& Eloy Martinez, quien, entrevistado por Zamora el 20 de junio, 
narra sus encuentros con el General, 

Dije al comenzar el andisis que la vida de Peron hasta la década del 40, se 
reconstmye ibndamentalmente en base a dos estilkaciones comspondientes a la narracion 
escrita semiliteraria, a través de las cuales se escuchan las voces de Peron y Zamora, en 

dialogo entre elias, pero en dialogo también con infinidad de voces saturadas 
ideologicarnente que penetran y crean el objeto. Pero exprese también que las voces de las 

Mernorias y Contramernocias estabken dialogos con voces del pasado y del presente 
narratives, incluyendo las de Peron y Zamora en ese 20 de junio. En cuanto a la segunda 

- -- 

3Periodista, direaor de CriSnsnanismo y rwolucibn, pablicaci6n de ïzquïerda catolica. 
4~eriodista y escritor, pcmnista en sus comienzos, Estudia la tevolucion cubana, Maja a Cuba y a su regreso 
a Argentha adopta una postura de hpierda. 



etapa de la vida del General, la misma se recoastniye fundamentalmente en base al dialogo 
entre los dos sectores ideologicos del peronismo y a los discursos de Peron y Zamora. 
Todas estas voces, y muchas otras que he omitido pot no corresponder a los propositos de 

este trabajo, se expresan a través de la totalidad de las unidades composicionaies de la 
tipologia de Bajtin? Hay, en efecto: 
1. Narracion directa iiteraria en sus variantes multiples. Prevalece la variante con narrador 
omnisciente en tercera persona, pero hay también narrador en primera persona del plural: 
"Quiras tanto zigzag en la vida de nuestro héroe desonente al le& (215); y narrador en 

primera persona del singular: "Say Emiliaao Zamora, alto, calvo, esmirriado de dientes y 
escpeIeto . . ." (1 93). 

2. Estilizacion de tas diversas formas de la narracion oral tradicional, O discurso directo. 
Como ejemplo se puede citar la entrevista de Zamora a Tomb Eloy Martinet que 

constituye el capituio 14. El titulo del mismo es precisamente "Primera Persona". La voz 
de Tom& Eloy Martinez ocupa la totalidad del capituio, ya que Zamora aparece solo como 

vocativo en el discurso de Martinez 
3. Estilizacion de las diversas formas de narracion escrita semiliteraria v comente: cartas= 

diarios intirnos. etc. A parte de las Memorias y Contramemorias ya analizadas, una de las 

peculiaridades de la novela es precisamente la de incluir diversas formas de la narracion 

escrita semiliteraria y comente. Algunas de ellas e s t h  coIlStituidas por tiases haginadas 

@or ejemplo las Memorias y Contramemonas), otras, en cambio, tienen la particularidad de 
no ser estilizaciones del autor sino documentos reafes. Entre estas uItimas se pueden citar: 

el diario de la viuda de Lonardi (237-243), las cartas de Potota a Benita Toledo (205-207), 
articulas de diarios (164 y 165), pimafos de Rodolfo Walsh6 (200 y 20 l), las declaraciones 
de testigos, una carta de Roberto M t 7  a su madre (232), las pancartas de bienvenida a 
Peron a Io largo de la autopista a Ezeiza (1991:243), las notas de Tom& Eloy Martinet que 
reconstmyen la vida de Peron en Europa y las narraciones del Teniente Coronel Augusto 
Maidana que convMo con Peron entre 1939 y 1942. 

4. Diversas focmas literarias. uero que no revelan mte literario. del discurso del autor: 
esmitos morales. nlos6ficos. dimesiones eruditas. declamaciones retoncas. descripciones 

e t n o ~ ~ c a s .  adas e informes. v otras Entre otros ejemplos, puede mencionarse UM 

digresion nlosofica en un a r t i d o  periodistico sobre Cbpora* publicado por Zamora en la 
revista Horizonte (1 99 1 :97). 

- 

5Figuran en la introdpcci6a en nota a pic de pagina al finai del apartado dedicado a Ba- 
6~eriodista argentho ascsinado durantt cl Ebœsa milita.. Su iiim Operocibn masacre inicia el nucvo 
periodismo en la Argentina 
'para aigunos, jmîo con Borges, CS el mcjor escritor argentin0 del siglo MC 
%Prinier presidente democratico despu& de las gobicmos militarcs 1966-1973. 



5. Los discursos de los oersonaies estilisticamente individuahdos El m& importante es el 
de Per6n que Uega desde las diferentes etapas de su vida, pero en especid desde Puerta de 
Hieno, desde el aviOn y finahente desde el televisor a a v é s  de su mensaje de Uegada a la 
Argentins Otros disairsos importantes dsticamente iadividualizados son 10s de Isabel 
Martinez, José L o p u  Rega, José Cresto, Archgelo Gobbi y Nun Antezana. También los 
discursos de los Siete Testïgos y los de la mayoria de los personajes de la novela que, 
precisamente a través de sus discursos, surgen como personajes sotidoq a quienes Eloy 
Matinez ha dado "una dimension mitol6gica y trigica1I, se@ opinion de Noé Jitrik (199 1: 

contratapa). 
Se incluyen también letras de tango - pot ejemplo, la del tango "Cambalache" (230) y de 

un tango de Maria Elena Waishg - (262) y un poema zen (267 y 278). 

En este anifisis, he intentado explicar, a través de las categorias bajnnianas de la 

dialogkacion y el pIurilingüîsmo, la representacion de Peron y de la realidad argentina que 

tiene lugar en la novela La imagen que el lector logra consauir del problemitico personaje, 
como asi también de Io que paso aquel 20 de junio - todavia oscuro en la memoria 
coleaiva de los argentinos - es una imagen plurivocal y plurilingüe, es decir m a  imagen 
posmoderna, que seNiria muy bien para ejernplincar el pensamiento de Vattimo a proposito 
de la posmodemidad en el sentido de que Io que la caracteriza es la comprension de que "el 

ser no coincide con 10 que es estable, fijo, permanente, tiene que ver mis bien con el 
acontecimiento, el consenso, el dialogo, la interpretacion" ("&ha sociedad transparente?", 
19). 

A proposito de la citegoria de ficci6n 

Con la excepcion del tiempo de la historia, Lu novela de P e r h  cornparte la mayoria 
de los rasgos que Seymour Menton le signa a la nueva novela hîstonca, Io que me permite 
concluir que también la novela que narra la historia vivida puede u t i k  las estrategias 
posmodernas de aqyéUaa Hay que destacar, sin embargo, un rasgo que impide que la novela 
pueda ser considerada plenamente posmodema Me refiero a los personajes. Si bien el 
personaje principal y la mayoria de los personajes secundarios son historicos, Tom& Eloy 
Maninez ha introducido también "el tipo" de la novela historica canonica a través de Nun 
Antezana y Arcbgelo Gobbi. En efecto? segiin intenté mostrar a través del aaalisis, los 
jefes de los dos sectores que se eiinentan en Ezeiza el 20 de junio encarnan "determinantes 

- - 

%aitom argcntina cspeaalmentc conmda como autora de canciones infantiles. 



esencides, tant0 desde el punto de vista humano como SOM, y "proporcioaan ejemplos 
concretos" (WEacs, Shrrles m Ewopem Real- 6) que expresatl las dos tendencias 
peronistas de una época y de una generacion argentina. la de la juventud sindical, que 
respondia a Lopez Rega, y la izquierdista de los montoneros. 

Finalmente, con respect0 a la metaficcion propiamente dicha. la refle>cion acerca del 

acto de escritura mismo y los alcances de los disairsos, se@ vimos en uno de los pasajes 

analizados, esta focalizado sobre todo desde las perspectIvas de Peron y de L o p e  Rega, por 
Io tanto se vuelve parcial y restringe sus alcmces, ya que un lector desprevenido puede 
percibir la manipulacion no wmo una componente de toda d i s d d a d ,  sino tan solo como 
expresion de la hip~cresia y el cinisrno que sirven de base al discurso oficial. Como dice el 
General, "Si easten otras verdades, ya no interesan. La Historia se quedari con la verdad 

que estoy contando" (52). Lo mismo qye en EL lmgo aturdecer &l cuminante, 10 que se 

pone fundamentalmente en tela de juicio en Lu Noveb 1 Perbn es el discurso de la 

Historia, de la Historia oficial. 

~l t imos  dios de WTIIiam Shakespeare, de Vlady Kociancich 

La autora 

Vlady Kociancich pertenece a la generacion de 1972 y es especialmente conocida 
como autora de cuentos y novelas fantasticas. Estudio letras y se ha desempeàado como 

penodista, critica literaria y traductora En 1988, gan6 el Premio Iorge Luis Borges 
atribuido a relatos fa~1tastico-s. En 1990, su coleccion de cuentos Td's los caminos 
merecio el Premio Gonzalo Tonente Ballester, uno de los mis importantes que se otorgan 
en el imbito de las letras hispanicas. Integran su produccion noveIistica, ademis de atimos 
dhs de William ShaRespeare, La octava matmillu (1982). Abismia (1985) y Los bajos ciel 
temor (1 992). 

Como la mayoria de los cuentos y novelas de Kociancich, fitirnos dkrs de William 
Shakespeare es un relato fintastico. Al calificarlo como tal, me apoyo en la definicion de 
narrativa fantastica de Anton Risco. Desde una perspectiva neo-positîvista relacionada a la 
postura sostenida por Foucault - O al menos en el sentido en que Paul Veyne define a 



Foucault como un neo-positivi-sta (Foucarlt révoiutionne l'histoire) - Antonio Risco y el 
equipo que el dirigi6 en la Universidad Lavai de Quebec se aproximan a la categoria de Lo 

fantastico desde un punto de vista emplrico que se propone dar cuenta de la existencia 
historica concreta del relato fintastico. Risco considera cpe la expresion "literatura 
fmtastica" apunta a un tipo de practica l i t e r ~ a  que tiene como referencia impücita la 
nocion de "literatura redistan, y que esta caracterizacion surge de una manera especial de 
leer, heredada de la tradition occidental a la que pertenecemos. En efecto, como dice 
Risco, "hasta ahora todo nos LleM a m e r  que el lector que juzga determinados textos - 
narraciones especiairnente - como fantastiticas es aqpel que ha sido condicionado a 
considerar la fiteratura en reliacion con las maneras realistas O prerrealistas" (Literatura 
fmtasfrëa de lengira e.paiioh, 13). 

Segin Risco, el pacto de lectura que origina la dialéaica de realismo versus 
fantasticidad se establece en el nive1 figuratNoLL. Sobre estas bases, el autor dehe a la 
literahira realista como una iiteratura que, en su composition imaginaria, imita el 
fhcionamiento de la naturaleza ta1 como la misma se ofiece a nuestra percepcih inmediata, 
en oposicion a la literahira fantostica que introduce en su historia ai- elemento 
extranaturai. Ignacio SoldeVila, otro miembro del equipo de la Universidad Lavai, exploro 
finalmente las connotaciones logicas de estas diferencias en el plano figurativo, llegando a la 
conclusion de que la incoherencia y la heterogeneidad del discurso fantastic0 tienen como 
soporte Iogico, en el plano de la estructura profunda, 10 que el designa como "anisotopia". 
Sobre estas bases, Soldevila formulo la hipotesis de que el relato fantastic0 es la 
concretkacion historica de un discurso anisotopico, de la misma manera en que "el realisrno 
es una tipificacion historia legiferada del discurso isotopico, propia del racionalismo 
occidental durante una época bien detenninada1*7 y no la constante de nivel profkdo de la 

que sena una manifestacion" ("En busca de conceptos operatonos", 457). Opino, entonces, 
que este cnterio elaborado en la Universidad Laval es miis economico para definir a las 
ficciones fantasticas que el propuesto por Searle. Recordernos que se- este fiiosofo, "la 
diferencia entre novelas nanualistaS, cuentos de hadas, obras de ciencia ficcion e historias 
surredistas es'& en parte definida por el grado de compromise del autor hacia los hechos 
que representa" (331), es decir por el grado en que las convenciones horizontales de la 
ficcion rompen las conexio11es verticales del discurso serio, se@ el contrat0 entre autor y 

''A pesar de cpe esta c o e O n  de lectura csla sin duda en n i ~ s  en la actualidad, nco que a to~v ia  ia 
que preûomina en el lector promedio. 
llRecuérdese que, conform expli& ai la introdriccion, el n i d  figurativo dc Risco es d nive1 del 
signiscado litcral O contenido argumenîal, es de&, el nivel diegético de Genette7 la f M  dt Eco- 
l%a lmihcion historica es el pMdo comprcndido entre el sigto XVIII y XX 



Lector. En este estudio, wmparto la posicion de Genette y de los neoaristoteiïcos, en el 

sentido de qye el contrat0 de ficcioa alcanza a toda la obra y no a parte de eiia En este 

marco teurico, la diférenciacion de Risco resulta operatka- 

La mayoria de las anisotopias de ~ t i m o s  duls ak WiU..iam S ' e s p e a r e  , como se 
ver& provienen de la contaminacion de la realidad, se@ la manera en que todavia es 
perciiida por el lector occidentai habituai, con elementos oairicos y con una atmosfera de 
locua. En palabras de Santiago Bonday, un0 de sus penonajes centrales, la novela m a  

una "locura" que se "gesto, se desarrollo y munO" (13) en una capital sudamericaaa, y que 
tuvo corno episodio desencadenante la recuperacion del Teatm Nacionai de la ciudad para la 
causa de la cuitura nacional. Desde el punto de vista de las técnicas narrativas, Chmos d h  
de WiJZiam Shukspeure se caracteriza por la presencia de un relato marco y un relato 

enmarcado. El relato marc0 abre y cierra la novela el dia del re-estreno de Hmnlet de 

William Shakespeare en el Teatro Nacionai, hecho simbolico con que se celebra la 

"Liberacion" (1 1, 13), la aparente vuelta a la normalidad, el fin de la pesadilla Este relato es 
en tercera persona desde la perspectiva de Rauch, escntor joven, quien no vivio el "proceso" 

(21 1, 238, 243, 252, 254) por encontrarse en Francia. Este relato que da cuenta de las 

vivencias del personaje es ùitemimpido por momentos por el dialogo que Rauch sostiene 

con Santiago Bonday, escntor "laureado", pilar del "proceso" en sus primeras etapas, pero 
exdiado finalmente también en Europa, desde donde ha vuelto con "el aura moral del exiiio" 

(12)- 

Este es el marco de la historia del "proceso", de la "locura", que se gesto y desarroIlo 
en la capital sudamericana y que constituye el retato enmarcado. Para la narracion de esta 

historia, Vlady Kociancich utiiizo como estrategia narrativa el punto de vista de Renata, 
joven con vocacion de escritora, empleada del Teatro Nacional, que fie testigo y victima de 

la pesadila, y la de Bonday, el escritor laureado. La voz de Renata liega a través de sus 

cartas y su diario personal, la de Bonday a través del aarrador en tercera persona Ambos 
discursos incorporas los didogos con las victimas y los victimarios del "proceso". Las 
cartas de Renata tienen como destinatario a Emilio Ra* amigo y confidente intelectual, a 

quien nunca Uegaq dado que uno de Los rasgos del "proceso" es la intempcion de los 
s e ~ c i o s  de correo y la inautacion de la comspondencia como parte de las medidas de 

connol y vigilancia de la poblacion. Las cartas y el diario de Renata le son entregados a 
Rauch el primer dia de su regreso a la ciudad por "el sacerdote catolico" (12), el padre 

C o l h ,  apoyo espintual de Renata en el penodo del "proceso". 



A pesar de tratarse de UM novela perteneciente al sub-género de 10 fantastico, desde 

el primer p h a f i ,  la novelista "avisat ai Iector acerca d s  un posible plano de interpretacion: 
la lectura del texto wmo una version ficticia de la historia argentha recienteu: "Replegado 
en la butaca, mientras desmermza nerviosamente la tarjeta de invitacion al estreno de 
Hmlet, [-..] Emilio Rauch busca en vano ma macca visible de la historia" (1 1). El parrafo 
siguiente agrega un segundo elemento que apunta a un referente verdadero: el callar, 
silenciar, tapar 10 oprobioso - ingrediente siempre ligado al periodo dramitico de la 
historia argentina que coastituye el referente de la novela de Kociancich: "Nada Salvo la 
fnsca mano de phtura a la sala del Teatro Nacional" (1 1). EL tercer phafio, Gnatmente, 
introduce a los responsables del oprobio, aparentemente purikados en sus bfancos 

uniformes de gala, durante los festejos de la "iiberacion", indice, sin duda, de que la locura 
ha terminado en su forma de pesaciilla, pero que continua como aletargamiento, como 
renuencia a conocer en prohdidad sus causas y alcances reales. 

El "proceso" de locura, la pesadiila, tiene como factor desencadenante la 
traoscnpcion, por parte de un diario local, de un texto aparecido en "la revista TRAP, de 
Belville West, Ohio, E.E.U.U." : 

" G *REALIDAD O FICCION? Esta capital sudamericana, mis conocida 
como la pequeiia Europa, NIEGA la exïstencia de ni Teatro Nacional. Y 
sin embargo, este cronista Io visito, admirando la imponente arquitectura 
de estilo barroco-espaiiol El Teatro Nacionai Presidente Herrero ocupa 
una manzana delimitada por las siguientes calles: Main Street, Boulevard 
des Lilacs, San Feiipe Mago y Los Gracos. No es su situacion en el 
centro de esta urbe encantadora el hecho curioso- Una serie de 
entrevistas a funcionarios del mis alto nive4 a figuras conspicuas del 
mundo arti'stico e intelectual, probaron que se ignora rotundamente ni 
existencia '' (26) 

A partir de ese momento, el "proceso" se pone en mareha. El mismo dia en que aparece el 
texto en el diario, Bonday recibe una notificacion en la que se 10 designa miembro de la 
Honorable Cornision Investigadora La nota, firmada por Hugo Pantaenius, le solicita 
presentarse ante el Licenciado José Castro Miranda, a quien, sin embargo, Bonday no 
liegari a conocer ya que "ha viajado a las Vegas, para representar brillantemente a euestro 
pais en un congres0 intemacional sobre el impact0 de la intlacion en las naciones en vias de 

- -- 

1 3 ~ r d e s e  <lot la nmla & poblicada en 1984, poco después de h vueha de la Argent- a la vida 
demdtica y qut el @odo dei ptoccso constituyo la tedtica de innumerables obras de ficcion de esa 
décaâa y par 10 tanto, en tcrminologia de lauss, formaba parte dei "horizonte de expccWx# del leetor, 



desamolIo" (37); el proceso, en su primera etapa, tendri, en cambio, a Pantaemius como uno 
de sus pilares. El segundo miembro de la Cornision es el Capith de Husares (Retirado) 
Satumino Beh 

Entre las "armas" y la "intelectualidad consagrada", representadas respectivamente 
por el capitk y el escritor, se sella una alianza desde el primer momento. EL escritor otorga 
al capitin las "formas", el "barniz cultural" necesario, en un primer momento al menos, para 
Uevar adelante el proyecto @or ejemplo, el capith pronuncia, ante el Ministro de Cultura, el 

disairso preparado por Bonday, sin la menor disculpa ni  alusion a ese acto de plagio que el 
escritor también acepta cowi precio para lograr sus propios fines). A Bonday, el proceso 
de recuperacion del Teatro para la cultura nacional le permite olvidar su propia problemitica 
individual: la fdta de creatividad, la dificultad cada ver mis grande de continuar escribiendo. 

Le permite también mantener su nombre en los "medios" y una notoriedad cada vez mis 
difZcil de mantener a través del arte: 

Ya célebre por su obra epistolar, Bonday demostr6 una vez m&s ni 

dominio del género. Cartas largas, apasionadas, elocuentes, iiovieron 
sobre diarios y revistas en una amarga denuncia de la estrechez y el 
abartdono del Teatro Nacionai. Aislado entre jardines y placidas cdes  de 
tierra, negindose a otra actividad que no fiera la transcription de aquel 
escindalo, exhausto al cab0 de una dura jornada fiente a la miquina de 
escribir, Io encontraba un gmpo de discipulos. 

La figura de Bonday [..] era el retrato en came y hueso de un artista 
a quien el compromise con la realidad arrebataba del goce de la ficcion y 
del sueÎïo lingiiistico de la literahira. (47) 

Teniendo como objetivo declarado la remperacion del Teatro y de la Cultura 
Nacional, nace y se desarrolia un "proceso" que, aunque bien podria ser interpretado como 
paradigmatico de la gestation de todo proceso dictatorial, desde el nazisrno al descnpto por 
Orwell en 1984, alude sin duda - a través de referencias precisas a un tiempo y a un 
espacio histonco - al acontesido en la Argentins en la década del setenta El chivo 
expiatono comienza siendo Wrlliam Shakespeare, cuya obra Hmlet  se representa en el 

Teatro Nacional desde tiempo inmernorial, habiendo alcanzado el nhe ro  de 856.904 

actuaciones. Antes de concebir la idea de sacar la pieza de cartelera, sin embargo, y sobre la 
prernisa autoritaria de que el pueblo necesita un m e  edificante cpe exprese solo ideas claras, 
se dispone poner énhk en el "realismo": 

La Honorable Asesoria del Teatro Nacionai Presidente He~ero, habiendo 
reaiizaâo una proninda hvestigacion sobre el clima de la corte 



dinamarquesa en la época que twieroa lugar los acontecimientos 
expuestos por el autor Wrlliam Shakespeare y considerando indispensable 
que el teatro contemporho apunte a un solido realismo, dispone: 
1) Modifkacion del Vestuario vigente basta la fecha 
2) Sustitucion de telas de seda, terciopelo u otras por capas de pie1 que 
serin entregadas pertinentemente a la Jefatura de Vestuario en este 
Teatro, 
3) Uso de la partida adjunta donada en cariicter impositivo por la finna 
Digazola S A  (1 11-112) 

La disposition esta firmada por Pantaenius, un personaje de1 que nunca se conoce el cargo, 
pero cuyo poder crece inexorablemente. Tambiéa, en aras del realismo, se dispone que la 

obra debe ser representada en ingles- 

Pronto, al rechazo de Shakespeare, sustentado en ideales nacionalistas que aspiran al 

fortalecimiento del "ser nacional" (171), se une el culto a la "Flor de Lis", en sus origenes 
culto persona1 de Candini, un "astrOlogo" "fanatico" (1 13-1 14) empleado del Teatro, quien 
resulta elegido por Pantaenius como persona carismhtica pan, representar al movimiento que 
ya comienza a ser denominado como movimiento de "liberacion". El dia en que anime el 
cargo de Dinaor del Teatro, Candini pconuncia un discurso en un clima de caos donde sus 
palabras se mezclan con las fiases de H d e t  pronunciadas por el primer actor que ensaya la 
obra. A partir de ese moment0 la "Fior de Lis", "la flor de la locura de Candini" (13 l), cuya 
reproduccion "gigante, blanca, de yeso" (130) preside la ceremonia, se convierte en simbolo 
de la "liberacion": 

-Hermanos -dice la voz de organo-, hennanos. Ha Uegado la hora de la 
Flor de Lis. 
Silencio de estupor. En el silencio, una carcajada: Hamlet ne. 
- Angels ïmd ministers of grcae... 
-. La hora de la FIor de Lis, hermanos, es ... 
- Wlhaf shmM we do.. ? 
- jHa llegado la hora de la iiberacih!14 (130) 

El movimiento de liberacion simbolizado por la Flor de Lis se transforma poco a 
poco en un movimiento popular. Las leyendas en los carteles de una fiesta campestre 
celebrada en el "Jardin des Plantes" ihistraa el proceso que crece paraielamente en 
popularidad y fanatisme : 



BIENVENIDOS A LA ERA DE LA FLOR DE LIS 
ABAJO SHAKESPEARE 

SIN SU APORTE NO SOMOS NADA 
QUIEN NO ESTA A FAVOR ESTA EN CONTRA 

IIAMLET NO LAFLOR DE Lrs si (191) 

En esa misma celebracion destinada a recaudar fondos y p o p u l e  el "proceso" designado 
ahora como de "Reconstnicci6n Cultural" (197), después de que Pantaenius realua la 

lectura de los consabidos "comunicados" (197) que dan cuenta de "los progresos de la 
Campab" (197), Bonday, como representante de la intelectuaiidad que le da su apoyo, 
aclara las razones de La supresion de Humlet- En sus palabras se reitera la postura de Los 

regimenes paternalistas y autontanos con respect0 al arte, mientras el contexto ilustra la 
amiosera general que va gestando el "proceso": 

- Otras autoridades ya se han referido elocuentemente a los peligros que 
arnenazan a nuestra d t u r a  nacional. Solo me detendré, por 10 tanto, en 
los motivos que nos han obiigado a erradicar de nuestro teatro a William 
Shakespeare. 
- &William que? -grito la voz empastada y la gente 156. 
- William qué. Muy oportuno -sonrio Bonday-. Debemos preguntamos 
por qué no William Qué. Sus clramas ... 
- iBasta de Shakespeare! - ad0  el borracho. 
Bonday inclino la cabeza. 
- Si, seiior, basta de Shakespeare. Pero veamos lucidamente el porqué. 
~ A C ~ S O  por el lenguaje barroco que ha torturado a generaciones de 
traductores de habla hispana? No. ‘Par la extension de esos parlamentos 
que obligan al uso constante de tijeras? No. 
- Se nos pasa el dia -@O la voz pastosa 
- Nada de eso tiiodamenta el adios a William Shakespeare. Lo que 
rechazamos es su ideologia. UM ideologia de la ambigüedad, una 
ideologia peligrosa. ~Podemos aceptar que c r i d e s  como Macbeth o 
Ricardo iII despienen la piedad del espectador? 'Que divieaa un cinico 
como Falstan! Que encarne la sabidur'a el bufon del Rey Lear y no el 
rnonarca?  que...? 
- jAbajo Hamlet! jAmba la Flor de Lis! 
Esta vez, a la voz del borracho se sumaron otras. Bonday no pudo 
continua.. ..(l98- 1 99) 

Cualquier argentin0 que baya *do los acomecimientos de la década del 70 podria 
continuar con el desenvolvimiento de la historia del "proceso de locura colectiva" del que da 
cuenta Vlady Kociancich en (htimos d k  de William Shakespeare. El surgimiento de la 
guardia armada, ejecutora entusiasta de los trabajos mis sucios que producen el malestar 



fisico de los responsables (241); la nota de autos (en la novela los Auburn 125 negros han 

remplazado a los Falcom de color verde oscuro cpe coodituyen su referente historico); los 
distintivos de los miembros del proceso (aqyi, como en el caso del rol centrai asignado a 
Candini - el mistico, el astrologo loco, cuyo comlato es indudablemente Lopez Rega - la 
historia del proceso militar 19764983 se mezcla con la de su periodo preparatono entre 
1973 y el 1976); la prepotencia de los flncionarios que ensoberbecidos por el poder creen 
ser tambien capaces de empresas intelectuales desconociendo la necesidad de una fonnacion 
profesional (la actitud con la gue Pantaenius asume el rol de arquitecto nos hace pensar 
inevitablemente en los militares al fiente de universidades y escuelas, par ejemplo (148)); los 
"aiianamientos" sin orden judicial alguna dirigidos sobre todo a buscar bibliografia 
cornprometedora, las obras de Shakespeare, a los que estan abocados no solo los miembros 
de la guardia sino también Los empleados de correos, sin trabajo por fdta de funcionamiento 
de estos s e~c io s ;  el silenciamiento de la prensa (253); las muertes inexplicables (la del 
"chico rubio de ojos azules" en el Jardin des Plantes, la de Ofelia en el Teatro); las 

desapariciones (las de los compaüeros de Renata - el actor que representaba a Hamiet, 
Claude, el Bebe, Pedro - y finalmente la misma Renata); los "campos de concentracion 
improvisados" (el Jardin des Plantes adonde van a parar todos los que no estan a favor, 
porque durante el proceso, como dice Candini, "quien no esta con nosotros esta contra de 
nosotros" (149)); las violaciones perpetradas por los miembros de las guardias armadas (la 

de Renata (261)); la complicidad de la Iglesia (la del padre Coliins, bienintencionado, sin 
duda, pero complice al fin de aientas); hasta la violencia del movimiento de oposicion que 
se gesta: los "telef6nicos", fd t icos  defensores de Shakespeare. 

M b  alla de las coincidencias con respecto a la gestation y desarrollo del "proceso", 
las alusiones temporales y espaciales apuntan a Buenos Aires en la década del setenta. Con 
respecto al espacio, el texto que desencadena la pesadîila hace referencia a una "capital 
nidamericana mis conocida como la Pequeda Europa"15 (26); se trata a d e a  de una 
"ciadad de Llanura y de rio" (15) que tiene "puerto" (29). Niguna capital sudamericana esta 
tan iigada a Europa por su arquitectwa y su atmosfera wmo Buenos Aires. Por otra parte, 
puesto que se trata de una capital en la llanura y sobre un rio importante, y quedando 

excluida Montevideol6, las posibilidades se reducen. El "Jardin des Plantes", uno de los 
escenarios principales del "proceso", es rememorativo, en su forma lingiiistica, del Jardin 

l S ~ ~ t e s e  q u i  à so<il ironia del aplativo que apunta a Little I tdy  ai Nucva York 
16~utante su ausnMa del pais, Emùio Rauch "habia leido algonar noticias increibies en dianos eompeos, 
mechadas con Ias de las inundaciones en BrasiL una guena del trigo en Umguay, de la ecuatoriana belleza 
de Miss Mundo"(l1)- Como se ve, este parrafo e.yc1uye La posiiilidad de que la capital sea Montevideo. 



Botaoico, y en las reiteradas descn*pciones que aparecen en la novela, tanto de este ULtimo 
como del Parque Lezama Por otra parte, P d  tiene un Jardin de Plantes, y Buenos Aires, 
en la memoria cultural argentina, aparece muy Iigada a Paris. 

Las referencias a los hechos cotidianos qye marcaron la vida de los argentinos en ese 

periodo contribuyen también a hacer posible la lectura que propongo en este trabajo: hay 
una referencia a "otro ïmpuesto provimrïo" (21). a las inundaciones, rasgo distintivo de 

Buenos Aires en las u1tima.e déciidas17 , al cierre de escuelas (163); a Los "exilios". Hay 
exdios voluntarios. por motivaciones profesionales y economicas - el del psiqyiatra, 

Ranisky, por ejemplo (120) -, hay responsables p~cipales  que se exibn- Bonday, quien 
después de haber colaborado con el "proceso" y haberse servido de él, se da cuenta de que 

La mauqinaria se ha escapado de las manos de sus gestores y de que su "vida" esta en 
peligro; Pautaenius, desbordado por Candiai -; existen también los d o s  de los que no 
quisieron participa del oprobio, pero, como en la Argentina del "retorno" a la democracia, a 
la "normalidad después de la pesadilla, todos se confiinden, todos vuelven con "el aura 

moral del exilio" (12), es por eso que Ernilio Rauch se niega a pertenecer a esa categoria y 

dice: "No, exilio no. Trabajo y vacaciones" (11). E d e n  tarnbien los que se resisten a 

abandonar la tierra, los pue primer0 prefieren no ver e insioten en et "aqui no pasa nada" 

(94), los que d e n ,  quantan, y, finahente, mueren: Marthez Tormi, Ofelia, Pedro, 
Claude, Renata h n o s  du+F de William Shakespeare no deja lugar, en esa capital 
sudamericana - la Buenos Aires del Proceso en mi interpretaci6n -, para quienes aspiran 
a v i e  con dignidad. O se acepta al@ grado de ignominia, O se renuncia a la lucha por la 
dignidad y se deja el pais, O se muere. 

El discurso, por idtirno, esta anclado en nuestra cultuca El discurso de Bonday, por 
ejemplo, incorpora el motivo del "degüello" : "iDebe mfrir el Teatro Nacional su apoz 
destirzo suhericano, el bcirbaro &@el10?"~~ (49), el del Capith Beh el remanido 

concept0 del "pueblo haragaa": ' E s  un pueblo dejado y haragin. Madmga para divertirse, 

pero no salta de la cama para d trabajo. Aqui aadie trabaja" '9 (1 04). Por otra parte, el 
nombre del Teatro Nacional es el de un presidente desconocido cuya breve actuacion como 

primer mapistrado se encarga de destacar "una sefiora de nuestra mejor sociedad" (36), en 
un discuno donde para demostnu m pertenencia a esa "mejor sociedad"   de el coasabido 
homenaje a las lenguas "cuitas". Con hnca ironia, Kociancich apuata en este pkafio a 



algunas de nuestras mis acendradas costumbres culturales. Considérese, por ejemplo, el uso 
uijustificado y caricaturesco de las lenguas extranjeras, la confusi6n concephid de que hace 
gala la sefiora con respect0 a los "proceres" de nuestra historia y la referencia a la agresion 
de que son objeto Los arboles de nuestras ciudadesr 

"Injustamente son olvidados los proceres de la Patria y en su lugar pululan 
los pmvermr, corrompiendo nuestras tradiciones. Ya no basta que la 
brutalidad de los jardineros municipales cercene los bcazos de esos arboles 
que, en fhse de intraducible belleza, el poeta ha Uamado arbres 
magnzjîpes- Ces cabres que flanquean nuestros bmfevards y deslumbran 
a los turistas extranjeros. Pocos recuerdan hoy al presidente Celmiro G. 
Herrero, @en, lart but not le& rigio los destinos de este pais durante 
una inolvidable semana de marzo. El honor de reciiir a Su Excelencia 
chez moi, durante el iiltimo domingo de su mandato, me fiierza a esta 
declaracion pubiica: We me not amused " (36) 

La vision cpe tiene Vlady Kociaacich de la historia argentina - y por qué no de la 

historia humana, ya que como dije en al@ moment0 la historia que se narra en esta novela 
podria ser considerada como la variante de un paradigrna de la historia universai: el de la 
"gestation, desarrollo y muerte" (13) de un régiwn autoritario - no es optimista. Aunque, 

en palabras de Bonday, de vuelta de  su d o ,  la "locura" ha "muerto" (13), la nomalidad ha 
retornado, aunque Hmnlet esta nuevamente en cartelera, miosamente el término con que se 
designa esta nueva etapa es el mismo utiluado antes por los gestores del proceso para 
referirse a su emprendimiento: "liberacion"; curiosamente, también, el Capitan Beh, quien 
superado por la maquinaria que é1 mismo habia puesto en marcha, habia sido enviado para 
una "cura" de "stress" al Jardin des Plantes, es ahora el nuevo Director del teatro. Mis 
curiosas a b  las u1timas fiases de la novela Éstas corresponden al fin del relato que, desde 

la perspectiva de Rauch, sirve de rnarco a la historia del "proceso" y tiene como escenario el 
Teatro Nacionai la noche del esano  de H a l e t .  Rauch y Bonday e s t h  en el cuarto rojo 
donde estuvo detenida Renata y donde fbe violada por el jefe de la guardia, "un pelirrojo de 
ojos amarillos". Un hombre viene a buscar a bs escritores, anunciiindoles que "el CapitL 
Beh les ruega qye bajen para el c6cte11', para "brindar con ellos por la liberacioa" (263). La 
novela termina con estas paiabras: "El hombre de uniforme blanco que ha subido a buscarlos 
es pelirrojo, tiene los ojos amarülos" (264). 

El mismo aiIo de la publication de la novela de Kociancich, aparecio en la Argentha 
un libro que se convertkia en best-seller y que habia vendido, hasta 1996, 268.000: Nunca 
mcir, titulo con que se public6 el informe de la Comision Nacional sobre la Desaparicion de 



Personas. La CONADEP, como se la conoce en nuestro pais, fie creada por el Presidente 
de la Repiiblica, Raul Monsin, en diciembre de 1983, inmediatamente despues de asumir sus 
fun~mes. La Comision estuvo presidida por el escritor Ernesto Sabato e integrada por 
personas de diferentes imbitos profesionales, reconocidas todas por sus valores 
democraticos. Sus principales objetivos consistian en contri'buir al esclarecimiento de los 
hechos producidos en el pais como cowcuencia de la accion represiva desatada por el 
régimen mititar instaurado en 1976, recibir las denuncias sobre desapariciones y secuestros y 
producir un informe sobre ni trabajo. Como dije, el informe fbe publicado; creo posible 
relacionar ni Prologo a la novela de Kociancich 

El Prologo cornierua con el estilo impersonal de un informe, presentando Ia 
problemiitica y definiendo las fùnciones de La Comision: 

Durante la década del 70 la Argentins fiie conwlsionada por un terror que 
provenia tanto desde la extrema dececha como de la extrema izquierda, 
fenomeno <lue ha ocmido en muchos otros paises. Asi acontecio en [talia 
[...] Pero esa nacion no abandono en ningiin moment0 los principios de 
derecho para combatirlo. 

No fiie de esta manera en nuestro pais: a los delitos de los 
tenoristas, las Fuenas Armadas respondieron con un terrorismo 
infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de mano de 
1976 contaron con el podeno y la inmunidad del Estado absoluto, 
secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. (7) 

Sin embargo, el estilo cambia después de la introduccîon, a través de fa utilizacion de un 
vocabulario y de figuras que no solo acercan el texto a la alegoria de la locura de 

Kociancich, sino que incluso la superan adquûiendo rasgos infernales: los victimarios 
cornierizan a ser defiaidos como " perversos" y " sadicos regirnent ados ejecutores" (8), sus 
acciones como "horrores", y se pasa luego a la metafora ya no de la locura sino del infierno. 
Asi se describe, por ejemplo un secuestro tipicor 

Cuando la victima era buscada de ;loche en su propia casa, cornandos 
armados rodeaban la manzaaa y entraban por la h e m ,  aterrorizaban a 
padres y niaos, a menudo amordazhdolos y oblig~dolos a presenciar los 
hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutaimente, 
la encapuchaban y fiaalmente la arrastraban a los autos O camiones, 
mientras el resto del comando casi siempre destruia O robaba 10 que era 
transportable. De ahi se partia hacia el antro en cuya puerta podia haber 
inscriptas las mismas palabras que Dante leyo en los portales del infierno: 
"Abandonad toda esperanza, los que entriS. (8-9) 



La metafora del infierno se desarrolia paralelamente a la de la locura: "Con la tendencia que 
tiene toda Gaza de brujas O de endernoniados, se habia convertido en una represion 
demenciaimente generalizada" (90); desde el moment0 en que era secuestrada, la victima 
perdia todos los derechos r...], w h d a  en lugares desconocidos, sometida a suplicios 
infedes"  (10). Entre las acciones perpetradas por "las fberzas del mal" (10) se mencionan 
la violacion, las torturas, los mis vaxiados tipos de asesinato, relatados por los pocos qye 

pudieron salir de que1 "infierno" (IO), O i n c h  por los mismos represores que por oscwas 
motivaciones se acerwon [...] a decir lo que sabian" (10). 

Lo mismo que en el caso de los personajes de fitirnos dias de William Shakeqeare, 
los aiiegados de los seniestrados se preguntaban "jQuiénes exactamente los habian 
secuestrado? ~ P o r  qué? 'Donde estaban? No se tenia respuesta precisa a esos 

interrogantes" (Nunc4 M i  9). Lo mismo que en la novela, "Todos m'an en la redada" 

(Nunca M&, 9), porque "Quien no esta a favor esta en contra" (atimos d k  de William 
Shakespeare, 191). La misma logica demencial que nge el proceso de "Reconstruction 
Cultural" de la novela es atribuida en el Prologo de Nunca rn& a la Argentins del "Proceso 
de Reorganizacion Nacionai" - 

A proposito de la categoria de ficeion 

Cuando cité las caracteristicas que Seymour Menton atribuye a la nueva novela 
historica, mencioné "la subordinacih, en distintos grados, de la reproduccion mimética de 
cierto periodo historico a la presentacion de algunas ideas filosoficas, dhdidas  en los 

cuentos de Borges y aplicables a todos los periodos del pasado, del presente y del fùturo" 
[..-lu (42). Una de las ideas que se destaca, se@ Menton, es "el caracter ciciico de la 
historia" (42). Dije oportunamente que este rasgo aparece sobre todo en novelas escritas 
por mujeres. El final de &mos d h  cie William Shakespeare es significative, se@ puse 
de manifiesto, y ubica a la novela de Kociancich dentro de esta categoria, aunque se trate de 
uoa novela que re-escribe la historia vivida. Esta interpretacion es confirmada por las 
pdabras de la narradora20, refiriéndose a las 856.904 representaciones de Hamiet, que 
podrian aplicarse también a ese ingrdente autoritario e hacional de la historia argentha: 

"Es la proseaicion rituai de un mismo error a 10 largo del tiempo. A nadie le importa [...] 
Un dia empezo y ahi perdura ese carozo dramitico, @a sobre si mismo, duro, seco e inutil, 

*?En el cas0 de las ficcioncs escritas par rnyc~cs, ptenero la uh?i7rr8on de Ia forma fernenina "nanadora" 
en vez de la mascuba "narrador". 



metido como una piecira en la rueda de un carro que debena rnarchar a otras obras, escenas, 
perscnajes" (52)- 

Habria que aclarar, sin embargo, que la presencia del "pelirrojo de ojos amarillos", 
de los militares en sus blancos uniformes de gala y del propio Capitkn Beb, es decV de los 
responsables de la pesaciilla, en la ceremonia con que se celebra el fin del proceso, puede 
también apuntar a correlatos en la historia argent& En efecto, aunque los responsables de 
los crimenes fueron juzgados21, debido a las Leyes de Obediencia Debida y Punto F d ,  
durante el gobierno de Aifionsin, y ai Indulto de Menen, los dpables go- de irnpunidad y 
en algunos casos se preparan a reinicïar la pesadilla Un correlato del "pelirrojo", por 
ejempb, podna muy bien ser el famoso "Ange1 Rubio" que hasta hace rmry poco no solo 
estaba libre en nuestro pais sino que recïbia su sueldo de Capith retirado- En la mernoria 
colectiva argentina era indudablemente un torturador y un asesho. ReciCn en enero de 

1998, debido a que se extralimito en sus declaraciones, vangionindose de haber cometido 
efectivarnente todas las atrocidades de las que era culpado por la opinion publica, el 
Presidente se vio obligado a actuars se decidio un arresto militar, posiblemente sea 
degradado y se le han iniciado acciones judiciales. Asi presenta el caso en sus titulares el 
Diario Pagina 12 del 15 de enero de 199g2*: 

ALFRED0 ASTI2 ROMPIO EL CODIGO DE SILENCIO IMPUESTO 
EN LA ARMADA 

"La Armada me ensefi6 a matar" 
El " kge l  Rubio" reconocio que se secuestro, torturo, se robaron y 
mataron bebés, cafific6 ai general Baizaa de "cretino" y hablo de su 
relacion con el ex montonero Galimberti. "Yo soy el mejor hombre 

preparado técnicamente para matar a un politico O a un periodista, pero 
no quierol' ahna 

Finalmente, la novela de Kociancich también aiude a la relacion entre historia y 

ticcion, sin llegar, sin embargo, a hacer de ella ma problematica importante: 

Cuando uno mira hacia atrb en el tiempo, no importa niantos dias, 
semanas, meses, transcurrieroar todo hecho se convierte en nccion, toda 
persona en personaje, todo lugar en escenario ( h m o s  diaF uk WiIIim 
S'kspeare,  68) 

es KU htho  positive y cari cxccpciond en la historia- La Argenîïna es mw, de los pocos peires quc 
juzgo a los miembtos de un gobiemo por a c û ~  cnminales. Rccordcmos qut el Wcio de Nuremberg 
finaimente two un jurado intcniaciooal 
22Version Intexnet. 

actuai Comnndantc del E w t o .  



La historia se convierte siempre en ficcion, y la ficeion nos ayuda a menudo a recoostniir la 
historia &tirnos d k  de WilZim ShcrRespeeme no escapa al rasgo distintivo de gran parte 
de la narrativa argent- de las UItbnas décadas que aspira, a través de la ficcion, a dar 
cuenta de la historia vivida. Dije en el Capitulo V, que el objetivo de Ide ficciones qye tratan 
de reconstniir la historia sufiida esta a menudo relacionado a uno de los contenidos de la 
catmis aristotélica seaalado por Jacob Bernays. Recordernos que para él, la catarsis que 

proporciona la tragedia es similar a la de una cura psicologica que permite la liberacion de 
las emociones indeseables como la del dolor O del terror (Richard Janko, trad., Introduction 
a Poetics , xvi-16). Parte de la ficcion que narra la historia vivida tiene este efmo, no solo 

con respect0 al  lector O espectador, como en la tragedia ckica, sino al  propio autor. Esto 
ocurre sobre todo en novelas escritas por mujeres que narran acontecimientos de las 

dictaduras hispanoamericanas, tal el caso de Lu casa de los esphifus de la chilena Isabel 

Mende, novela en la que la escritura representa para la mujer tomirada y violada el iinico 

medio de establecet un orden, de dar un sentido al caos del terror imperante y lograr en 
iiltima instancia sobrevivir. Sin embargo, la novela de Kociancih no se enrola plenamente en 
esta modalidad, ya que la u ~ c i o n  de la categoria de 10 fmthtico impone un 
distanciamiento de la realidad demasiado marcado para provocar la liberacion de las 
emuciones traumatitantes- 



LA HISTORIA VIYIDA II (el teatro y el cine) 

La Boca. -. callejoe ., Vuelta de Rocha.. 
bodegh-,  Genaro y su acordeOe-- 
i Canzoneta gris de ausencia, 
cruel d o n  de penas viejas 
escondidas en ia sombra del figo a.. Tango "Cmzoneta" 

En el pais de no me àcuerdo, 
doy dos pasitos y me pierdo. 
Un pasito para alli, 
no me acuerdo si Io di; 
un pasito para ad, 
hay que miedo qpe me Q, Camion infantg de Maria Elena Walsh 

El discurso social es también el lugar donde se conserva la memoria, es en gran parte 
esa mernoria m i s u  que denominamos cuitara cMemoria » - hay que desconfïar de 
toda anaiogia con el psiquisno humano: los disCarsos coamemoran (10 mismo que las 
idgenes, los documentos), pem esa canemotia,) selectnrir e inerte es s6lo el 
equivalente dc un ümenso y fatai oivido. Marc Angenat 

Mis que ninguna de las obras anahadas hasta ahora, Gris de ousencia y Lu histona oflciai 
aaen al centro del debate el problema de la memoria y el inrnenso olvido que eUa evoca, la 
presencia y la ausencia, las raices y el demaigo. 



Gris de ausench de Roberto Cossa 

El autor 

Al igual que Eloy Martinez, Roberto Cossa nacio en 1934, 10 que 10 ubica en la 
generaci6n de 1957. Ejercio el periodismo desde muy joveq en Clmat. Lu Opinion, El 
Cronistu Cornercial- En 1974, se estreno su primera obra de teatro, Nuestro de 

semuna, que gan6 el Premio Argentores. el PrexxGo Teatro y el Talia Desde entonces, 
Cossa ha escrito mis de dieciocho piezas y se ha convertido en uno de los autores teatraies 
contemporineos mis representados en Argenthm Una de sus obras, Lu nom, fue Uevada 
con éxito al cine. Volvio a recibir en otras dos oportunidades el Premio Argentores, obtuvo 

también el segundo Premio Municipal por Luma de h sofa. el tercer Premio Nacional por 
Los dias de Julicm Bisbai y el Premio Fondo Nacionai de las Artes por El viejo criado. El 
guion de la peüda  Tute cabrero, transformado después también en obra de teatro, gano el 
Premio Asociacion de Cronistas Cinematograficos. 

La obra 

Gris cZe ausencia fue estrenada en 1981, en el rnarco de Teatro Abierto, un 

movimiento claro y fiontal contra la Uima dictadura militar, como alguna vez 10 definio 

Cossa A pesa de eUo, la pieza, como toda la obra de Cossa, por otra parte, no constituye 
un ataque abierto contra la dictadura, ya que el autor escribe buscando la metafora de la 

realidad y no la realidad misma. Sus textos, aunque anclados con h e m  en la historia social 
y 2~Litica de la Argentins, no hablan de ella directamente sino que 10 hacen generalmente a 
través de temiticas familiates, casi nunca especificamente politicas. 

El tema de Gris de ausencia es el e a o .  La obra fie estrenada, como dije, durante 
la dictadura militar qpe mayor ncmero de exilios caus6 en nuestra historia No obstante, el 

exiiio cuyos efectos rnuestra la obra no ha sido causado por esa dictadura: es qui& un 
exiiio por razones economicas, ya que sabemos que la famiha se edio veinte aiîos antes, es 

de& en 19611, época democratica en la Argentkm El tratamiento de esta tematica en un 
contexto de representacion como la Argentha de 1981, sin embargo. no podia sino 
provocar en el espectador una reflexion acerca del presente hktorico en el qye vivia 

'4 no haber rdef~~~cias al tiempo en qye se desanoh la h i c a  escena de la &ta, asumo qye ésk coincide 
con el del estreno, CS dcar 1981. 



La obra tiene un solo acto y es muy breve. La accion tiene lugar en la antecocina de 
la "Trattoria La Argentha'', en el barrio del Trastevere, en la ciudad de Roma. a1.ü una 

familia de inmigrantes argentinos. Esta integrada por el matrhonio, Lucia y Dante, el 

abuelo, ua viejo de ochenta y cinco &os, y Chilo. hijo del abuelo, y, por 10 tanto, 
probablemente hermano de Dante. El mauimonio tiene dos hijos, Fcida - de alrededor de 
veinticuatro aiïos, que esta de visita, pero vive en Madrid, adonde parte la noche en la que 
se desarrolla la escena - y Martin - quien vive en Londres, desde donde Uama también 

esa noche- 

Gris de ausencia presenta un tema muchas veces tratado por el teatro argentino, el 

del iamigrantet europeo llegado a la Argentina a principios de siglo, pero 10 revierte. El 

abuelo, efectivamente iiega a Argentina a los veinte Cos, es decü alrededor de 19 16. Viaja 

con su herrnano, y, como tantos otros italianos, suefia con "fare plata.. mucha plata -2' (53) 

y después volver. La mayona de esos inmigrantes ni hicieron plata ni volvieron, pero el 

abuelo vuelve, ya viejo, con su familia argentiua, que emigra a Italia a principios de los 
sesenta, por razones economicas, como él medio siglo antes. La obra presenta 
precisamente los efectos de la inmigracion en la identidad, mis precisamente su 

desintegracion Esta disolucion de la identidad argentina en un espacio extranjero se 

expresa especialmente a través de la incapacidad de comunicacion hgüistica entre los 

miembros de la familia pertenecientes a las distintas generaciones, por pérdida del codigo 

c o m h  

La pieza se abre con el sonido de un acordeon a piano. El abuelo toca torpemente 

en un rincon los compases del tango "Canzoneta" y recita su letra: "Cuando escolto O sole 
miooo ... sema mama e sensa amore ... sento un nio cui ne1 cuore ...qu e me yena de 

ansiedaaaa3era el alma de mi mamaaa..que dequé cuando es un ouio...yora, yora O sole 
mio.. .Yo también quero yorar" (45). 

Si bien la presencia del lunfardo, dei que el italiano es una componente fundamentai, 
es un rasgo distintho del tango, "Canzoneta" es uno de los pocos, si no el unico tango, con 

tituio en italiano y escrito en parte en la lengua del inmigrante? Este coaienzo aostalgico y 

sentimentai en italiano castellankado da no solo el tono de la pieza, sino que unido a la 

ZConsidérese al RspMo el gmtesco argentino, por ejemplo, la obra de Amando DiscCpolo centraria en la 
e-uperiencia de nustracion del inmigrante en el Buenos Aires de prîncipios de siglo. 
k a  letra de "Canzoneta" (1951) es de Enrique Lary y la musica de Ema S a i r e z  Otros tangos con inclusion 
del itliano son "Domani" de Catuio Castilio y "La Violeta" de N, Oiivari, 



primera palabra que utiliza Frïda, segundo personaje en hablar, Nama la atencion sobre la 
presencia de distintas lenguas y distintas variantes nacionaies en la pie= En efeao, Fnda, 
que esta preparando su valija, dice: "iCoiio! Esta maleta es muy pequeiiita Debi haber 
cogido la m6s grande. Siempre sucede 10 mîsmo: retomo con mis cosas de las que traje." 
(45). En este corto enuncido hay &CO palabras que si bien son perfkctamente conocidas 
para un argentino, no serian usacias en ese contexto. "Coiioo" es una interjeccion que en la 
Argentina solo se utilua en forma humoristica O satinca para aludir a los espaiïoles 
poniendo de manifiesto un rasgo vulgar y popular. Frida, por ende, debe ser espaüola, 

piensa el perceptor, m h  aiin cuando a esa interjeccion se sucede "maleta" (en Argentina 
decimos "valija"), "pequenital' (auaque usamos ese adjetivo en diminitivo, en este contexto 
diriamos "Esta valija es muy chica"), y "cogido", que definithamente aleja al personaje del 

espafiol argentino, ya que en nuestro pais "coger" es la forma vulgar de decir "tener 

relaciones sexuales", "acostarse con alguien", y en consecuencia ha eliminado la utilizacion 
de la palabra con el significado de "tomar", "sujetar", "asir". Finalmente el verbo "retomar" 

tampoco se utilùa en Iengua familiar (un argentino diria "vuelvo"). 

A esta altura, un argentho ha identificado ya a los dos personajes presentados hasta 
aqui como un "tano" y una "gdega". La tercera en hablar es la madre, Lucia, que melve al 
italiano: "LA qué lora sale lu avione?" (45). Recién con la entrada de CMo, el tio, el 

receptor se ve introducido con violencia en el registro popular de Buenos Aires: " jTano hijo 
de puta! j(iuacho! ( F d  10 mira.) El c d a  ...i El diariero! Es un tano guacho. Hace 
veinte &os que le compro el "Clarin"*, todos los dias. iY vos querés creer que todos los 

dias se 10 tengo que pedir?" (46). 

Chilo es el inmigrante orgulloso de su identidad argentina, que se derra al recuerdo 

y rechaza el espacio extranjero en el que vive- Al Uegar a Italia habia enseZlado a su sobriaa 
de apenas cuatro &os a d e c ~  "Yo soy argentine, portella y del barrio de la Boca". A 

veinte ailos de aquel entonces sigue anclado en Buenos Aires, se ha negado a aprender el 
italiano, ideaiiza el pais natal y rechaza a Italia La desconfiama y el antagonisrno hacia la 

sociedad en que vive, tiaen todas sus percepciones. En escenas humoristicas acusa a los 
îtalianos de insuitario, cuando en realidad no entiende 10 que le dicen Asi continua, por 
ejemplo, su diiiogo con Frida a proposito del diarero: 



CHILO.- Y si..Algo dijo en italiano. 
FRIDA- 'Qué dijo? 
CHILO.- No le entendi. Pero se ve que me insulta. iSon asi!  LOS 

tanos son ad! En cuanto se dan cuenta que no los entendés, te 
putean, 

FRIDA- Ries a mi nmca me ha pasado. 
CHILO.- &ué no? La vez pasada 10 saqye a l  viejo a dar una 

vueha..Fuimos a ver toda la parte esa rota-Bue: nos perdimos. Y 
le dije al vkjo: pregunta c6mo hacemos para volver al f rastevere. 
EL abueIo le pregunto a una viejita que salia de la iglesia iLa vieja 
10 put&! 

FRIDA (exfrah&)-- 'Eso le contesta? 
CHILO.- Bueno ... En italiano. Pero algo parecido. iY era una viejita 

que salia de una misa! (45) 

El espacio de Buenos Aires se id- La caiie Florida, una de las vias cornerciales 
mis importantes, en la memona de Chilo "iEsta Uena de flores! Y arboles que se 

entrecruan por arriba.. . puentecitos.. .gondolas.. .musicos y poetas que recitan. Y gente que 
canta y baiia-" (49). Es cierto que los kioscos de venta de flores constituyen un rasgo tipico 
de Buenos Aires, no solo de la calle Florida, pero los puentecitos y las gondolas existen 
solo en la mernoria de Chilo, que también ha transformado a al* musico ambulante en 

poeta y a los portefios apurados con sus trajes osairos que, procedentes de las 
innumerables oficinas de los airededores, inundan la c d e  los dias de semana, en "gente que 
canta y baiia". Chilo se ha quedado en su pais y en su pasado, pero a pesar de su fmatismo 
nacionalista también su barrio comienza a desdibujarse y "el Riachuelo", uno de los hitos 

mis significatives del barrio de la Boca se transforma en un neutro y descolondo 
" arro yuelo " . 

Las diferencias en el uso i nd~dua i  de la lengua de cada personaje son tan marcadas 
que el wdigo comh desaparece, la lengua como expresion de las fuerzas centripetas del 
lenguaje, w e  se opone ai plurilingüisrno y 10 trasciende para garantizar Ia comprension 
mutua, ya no existe: junto con la emigracion, la identidad y la lengua se han diluido. 

Recordemos que en este trabajo hemos considerado al lenguaje, siguiendo a Bajtui, como un 
sistema "saturado ideologicamente", como una concepcion del mundo, como una opinion 
qye garantiza un mririmo de comprension mutua en todas las esferas de La vida ideologica 

Pues bien, el lenguaje comiia ya  no existe en Gris de ausenciri y la incomunicacih entre las 
generaciones, y aun entre los miembros de la misrna generacion - ta1 el caso de Chila, que 
se ha rehusado a aprender el italiano, y de Lucia, que solo habla itaüano - debe ser 
interpretada literalmente como ausencia de codigo lingüistico CO&. Toda la pieza muestra 



esta pérdida, que Cossa explota ademis para producir escenas de un humor dranitico. 
Consideremos, por ejemplo, la escena en que Martin, el hijo, Uama desde Londres: 

 LUC^ (ol teIéfonoJ- jMâttinchito! FigKo mio. ~Come vai? (Pausa) 
iQue corne vai! ( f i a c h  con un gesto cle impotencia-) jMa non ti 
capisco, fi&o mioi &orne? 'corne? iMadef? 'Qui e mader? j h . .  
rnader! Si, sono io. iMaderj (Diro tocio lo que sz-gtre. Iloran& sin 
parw.) Ho nostalgia di te. jQuând0 verrai a vedermi? 'Fa molto 
fkeddo a Londra? (ficucho,) 'Corne? 'Corne? $osa è "andertan"? 
(A FH&) Diche que "no andenan". 

FRIDA- 'Martin? Soy yo, Fnda iFrida!  TU sister! 'Corno estas? 
jQue como estas! (Pm=) jQue how are yoq COSO! Nosotros 
bien.. iNo-so-tros! (Race un gesto de impciencia.) 
Noi aitri... Noialtri good. jGood, si, good! 

 LUC^- Domindagii quando verni a vedenni. 
FRIDA (a Mmm).- Un momento. jQue un moment! (Mira a Luch) 
 LUC^ (nervio.sa).- iChe gli d o m d i  quendo verra a vedermi! 
ERDA- No te entiendo, madre- 
 LUC^- jQue gli domandi quendo vera a vedermi! 

(FncÉa con la mira& busca el auxiIio Cie Chilo.) 

CHILO.- No sé.. . dice que 10 maades a al@ lado. 
FRIDA (al teléfono).- Dice madre ... Mader dice ... No mader sei. .. Que 

te mande ... jQue te mande a ver! CoiIo: como se dice mandar a ver 
en inglés. LA quien quieres que vaya a ver, madre? 

 LUC^ (histérica).- iDo&dali si fa Eeddo a Londra! 
FRIDA- Dice que vayas a ver a Fredy en Londres. (Escucha) 

Fredy. .. Fredy. Okey . . Okey. (Cue[ga Luch la mira expectanfe.) 
Dice que esta bien 

 LUC^.- &ue esta bene, que? 
FRIDA- Me dijo okey Okey quiere decir que esta bien. Va a ir a 
ver10 a Fredy. (50) 

A continuacion, Dante le pregunta a Lucia qué dice Martin, &a responde Uorosa que dice 
que "fa molto fiecido a Londra" (50). Como vemoq a excepcion de las palabras 

entrecwadas entre Lucia y su marido, en el resto del dialogo no ha habido comunicacion 

por ausencia de un ddigo linguistico corniin. 

Es viemes a la noche y hay mucho habajo en la trattoria Dante, que el receptor 

vislumbra corno motor del exilio, preocupado por el aspect0 practico de la superviviencia, es 



siempre figura de paso, comendo desde el cornedor a la cocina- Lucia es la unica que siente 
dramaticamente la desintegracion de la f d a  Frente a la fiustracion de la comunicacih 
con el hijo, y la partida de Frida, que ha formado ya pareja con un espaïiol y que no volvera 
antes de seis meses, renuncia a seguir desmipeihtdo su rol en la sociedad f d a r ,  se quita 

el poncho argentine, di- con el we sirve a los clientes en la trattoria, y se va Uorando a 
los dormitorios: "Me ne fiega la tre mesa..iMe ne fiega la a mesa e me ne fraga 10 cliente! 
(5 1). Chilo se resiste a ponerse el dis& y senir a los "tanos", pero finahente, resipdo, 
se coloca el poncho y va hacia el salon a desempeiiar el papel que se le ha asignado. 

La escena final de la pieza vuelve al abuelo tocando y canturreando la "Canzonetd8, 

îmagen que se ha repetido varias veces a manera de leitmotif estnicturante y creador del 

pathos de la obra: "Canzoneta gri de ausencia, cruel malon de pena vieca escondida en la 
sombra de mi alcohoi" (53). A los ochenta y cinco &os, este doble inmigrante se presenta 

al receptor como la imagen misma de la identidad desintegrada. En el parlamento que cierra 
la obra, se imagina jugando tute cabrer0 con Don Pascual, el fannacéutico del barrio de la 
Boca en Buenos Aires. En la memoria del viejo, el "Parque Lezama" se transforma en 

"Plaza VenecIiial', las imigenes del h i ce  de su aiaez italiana se mezclan con las de Peron y 
la pieza termina con el tono de aiioranza por la patria defhitivamente perdida: "'Cuindo 

vamo a volver a Italia, don Pascual? 'Cuindo vamo a volver a Italia?" (53). 

La pieza esta constniida en base a un gran silencio: el de la EGstorïa argentina del 
contexto de la escritura de la obra Como dice Terry Eagleton refiriéndose a la postura de 
Macherey: "En los siiencios de un texto, en sus contradicciones y carencias es doode mejor 

se puede apreciar ta presencia de una ideologia. Son estos silencios los que la critica debe 
hacer chablam" (Mbm and Litermy Crilicim, 34). En Gris rie ausencia Io no dicho es 

la dictadura militar, la "guem sucia", a la que me he refend0 de manera general en 
miiltiples ocasiones y en mayor detaiie ai comentar el Prologo de Numa mcis. Pero si bien 
es cierto que la dictadura provoco el mayor n h e r o  de exilïos en nuestra historia, el e>àlio 

constituye una constante de la historia y de la literatura argent- De esta manera, Gris de 

ausench entra en diilogo no solo con el discurso social de su época (considérese, solo en el 

hb i to  de esta tesis, d papel del exiiio en himar di& & WiIIam ShaRespeare y en 
ReJpiracion arfititcid), sino con gran parte del disairso historiogrifïco y literario argentino. 

Quisiera, en este sentido, retomar la interpretacion que Piglia propone de la Historia 

de la narrativa argentina en Lu Argentim en peduos, de 1993. Se@ el Cntico, las dos 

obras fundadoras de nuestra literatuni son el F d  y El rnatdro, producidas por 



autores de la generacion rocnintica de 1837, en el contexto de la dictadura de Rosas. 
Escribe Piglia a proposito del F a d o :  

Sarmiento inicia el libro con una escena que condensa y sintetiza 10 que 
gran parte de la literatura argentha no ha hecho mks que desplegar, 
releer, volver a contar [...] "A fines de 1840 sidia yo de mi patna, 
desterrado por lsstima, estropeado. Ueno de cardedes, puntazos y golpes 
recibidos el dia anterior en una de esas bacades de soldados y 
mazorcperos. Ai pasar por los baiïos de zonda, bajo las Armas de la 
Patna, escribi con carbon estas palabras: On ne fue point les idées." (8) 

En cuanto a El m a f d r o ,  el cuento de Echevem'a "es como la contracara atroz del misrno 
tema O si ustedes quiere~ El mafader0 narra la misma confiontacion pero de un modo 

paranoico y ducinante. En lugar de huir y de eraliarse, el unitario se acerca a los suburbios, 
se interna en temtorio enernigo. La violencia de la que Sarmiento se d a  esta ahora puesta 
en primer plano" (9). Para Piglia, "la irnportancia de estos dos relatos reside en que entre 
los dos plantean una opcion fundamental a la violencia politica y el poder: el eicilio (con que 

se abre el F a d o )  O la muerte (con que se cierra EI rnofactero)" (10). Y, como afirma el 

autor: "Esta opcion fundante volvio a repetirse muchas veces en nuestra historia y se repitio 
en nuestros dias" (10). He aqui, en palabras de Pigiia, la historia oculta, el silencio de Gris 
de ausencia. 

Pero si bien la obra no hace referencia al moment0 historico que constituye el 

contexto a su escritua, a través de la temitica familar re-escnbe mis de medio siglo de 
historia argentina desde el "sentimiento" de la inmigracion-emigracion, componente que 
diferencia la identidad argentina en el hbi to de la América mestiza. Desde este 

sentimiento, que es por sobre todo sentimiento de ausencia, como 10 dice el tango, de 

desarraigo, de nostalgia de la pama lejana, entra también en dialogo con el tango como 
género, al que alude desde el titulo de la pieza. El tango es sobre todo sentimiento de 
ncjstaigia, nostalgia de los inmigrantes, entre quienes nacio, por la patria que dejaron a&, 
y que se transforma en pathos que impregna casi todos los temas y motivos; pero nostalgia 
también de Buenos Aires. En este sentido, podria wnsiderarse el personaje del abuelo 
como la inversion de la figura de Carlos Gardel. ese inmigrante fiancés que se convimo en 
mit0 argentho y que desde Paris, en el que habia triuafado, le canta a Buenos Aires con 

tono nost;ilgico y sentimental: 

Tirao por la vida de errante bohemio, 
estoy, Buenos Airesy anclao en Paris; 



curtido de males, bandeado de apremios, 
te evoco desde este lejano pais 

[...] Lejano Buenos Aires, jcpe h d o  que has de estar! 
Ya van para d i e  &os qye me viste zarpar. 
A@ en Montmartre, fmbmrg sentimental, 
yo siento que el recuerdo me clava ni puiiais. 

Se podria mencionar asimismo "Buenos Aires", que también tiene por escenario Paris desde 
donde el cantor se dirige a Buenos Aires con tono lastimero: 

Buenos Aires, la Reina del PIata, 
Buenos Aires, mi tierra querida, 
escucha 
mi cancion, 
que con eIIa va mi vida 
En mis horas de fiebre y orgia, 
hart0 ya de placer y locura, 
yo pienso en ti, patria m'a, 
para calmar mi amargura6- 

Desde la perspectiva intertextuai, Gris & ausencia puede ser considerada como la 
parodia de "Canzoneta" y, a traves de ese tango de todos los que tienen a Paris como 
escenario. Aplicando las categonas de Jemy, se puede afinnar que "Canzoneta" se 

introduce a través de una isotopia metafirica, que recordernos, tiene lugar cuando "un 

fiagmento textual es Uamado en el contexto por anaiogia semintica con é1" (274). En 

cuanto a la transformacion sufida por el intertexto, se trata de una inversion en cuanto al 

objeto de la nostalgia, que en la "Canzoneta" es la Italia natal y en la pieza de teatro Buenos 
Aires. En efecto, aunque en el final literal no hay inversion., ya que la pregunta: "&uindo 

vamo a volver a Italia, don Pascual?" que f o n d a  el abuelo es una variante que expresa el 

mismo sentimiento de aiioranza hacia la Italia de la infância que esta presente en el tango, el 

objeto de la aiioranza de la vejez ya no es Italia sino Buenos Aires "iCuhdo vamo a volver 
a Buenosaira?", le ha preguntado el abuelo a Chilo antes. Sin embargo, en dtima instancia, 
10 que expresa la pie= de teatro es el sentimiento de nostaigîa vacïado de objeto, de 
signification, de un sujao también vaciado de identidad. La obra propone asimismo una 
inversion de valores con respect0 a los dos tangos sobre Buenos Aires. En éstos, Buenos 

'La Ietra de este tango Ipc esMta por Enrique Cadicamo en BarceIona en 193 1, y emiada a Gardel a Paris. 
Gardel grab6 d tango en esa ciudad el 28 de mayo, con mi'lsca de Guiïlcrmo Baxbicri. 
%a lem del tango fnc esCrita por Manuel Romio y la m\'isica por Manuel lovés. El actor Carlos Morganri 
10 estreno en el sainctc En el fango de Poris del misnia Romm. el 22 de f e b m  de 1923, 



Aires es el objeto claro de La ailoratm, en la pieza teaaal ya no hay un objeto porque la 
identdad se ha desintegrado: Buenos Aires es Italia e Italia es Buenos aires, solo ha  

quedado el desuraigo. Lo que Cossa destaca en Gris de ausencia son pues las 

transformaciones que ha sunido la identidad argentina desde las décadas de los veinte y de 
los treinta hasta el presente de la represeatacioa 

Como acabarnos de ver, Gris & ausencia denuncia a través de una metafora, el 
presente de la representacion La  mediacion wtaforica disrninuye tanto la fterza de la 
denuncia fiontai del régimen como de la fùncion catanica que, se@ dije, caracteriza en 

algunas ocasiones las ficciones que re-escriben la historia vivida Se trataria, en este 

sentido, de un caso similar al de ~ t i m o s  dicrs de WiIïiiam Shakeqeure. La novela de 
Kociancich apunta a la realidad historica del contexto de su escritura y publication a través 
de la alegoria fmtastica; Gris de ausencia, a traves de UM imagen realista referida a otro 

periodo historico, que tiene como elemento comun con el moment0 de la escritura de la 
obra el motivo del exdio. Cossa expoae los efectos. nefastos del exilio en la identidad 
argentïna, y al hacerlo rebasa los Iimites de la ficcion centrada en la historia vivida, proyecta 
su obra a comienzos de siglo y la inscribe, al mismo tiempo, en la larga tradition de la 
ficcion argentina centrada en esta problematica. La problematica del exilio se confunde con 
la de la inmigracion - que por cierto es un exilio - y conduce a la de la identidad 
argentkm La estrategia intertextual le permite a Cossa no solo otorgar a la pieta una 
dimension E c a ,  sino actualizar el sentimiento nostilgico del tango en un recomdo desde el 
sentimentalisme de la primera mitad de siglo hasta la cmda imagen del simuiacro 
posmoderno. La nostalgia es un simulacro porque ya no expresa un referente, es puro 

sentiiniento, pero es un simulacro trigico porqye apunta a un vaciamiento de la identidad 
reafimiado, por otra parte, por la pérdida dei codigo lingutrstIco comh. 

La historia ofcial de Luis Puenzo 

La historia oficiai es la primera pelicula de Luis Pue-, cuya aaividad profesional 

se habia desarroilado fbdamentalmente en el krea de la publicidad. Junto a la escritora 
Aida Bortnik, Pue- es responsable también del guion del filme, que nie estrenado en 1986 

y gani, el Osw a la mejor pelicula extranjera. 



La pelida de Puenzo es representativa del programa de democratkacion apoyado 

por el gobierno de Raul Alfonsh Este programa tnjo una gran renovacion de las 

producciones culturales y alento el tratamiento de problematicas sociopotiticas y el analisis 

de los efmos nefastos del régimen militar, tanto en la produccion televisiva como 
cinematogr6fic.a. Por otra parte, a través de1 Iiistituto Argentin0 de Cinematografia, apoyo 
vigorosamente la reaüzacion de peliculas nacionaies. 

EL tiempo de la pelicula es marzo de 1983. La Guerra de Maivinas ha terminado por 

socavar ai Gobiemo Miiïtar, cpe ya no puede sostenerse y debe resignarse a ilamar a 
elecciones despues de siete d o s  de dictadura- Como parte de la transicion algunos 

exGados ya han comenzado a volver al pais. También los militares se preparan para la 

nueva etapa democratica e imentan desembarazarse de los negocios fiaudulentos con los 

que se han e~quecido durante la dictadura Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son 
ya instituciones reconocidas de la escena argentka; sus marchas de los jueves en Plaza de 

Mayo, con los paiiuelos blancos y portando las pancartas con las fotos de sus hijos 
desaparecidos se ha transformado en un rasgo distiativo de Buenos Aires; las abuelas 
trabajan incaosablemente para dar con el parader0 de sus nietos, nacidos cuando sus hijas 
estaban en cautiverio. Como se lee en Na& m& que la ver& El juicio a Im Juntm7, el 

caso de Marta Vacaro, que s e m  codesion del ex gendarme Talavera, fue tuada al mar 
estando embarazada, "hasta este moment0 [1995], fiie el unico caso de una embarazada 

muerta de ese modo. En general se esperaba que las seaiestradas parieran, para entregar a 
los bebés a las familias de policias, militares O degados" (336). 

La pelicula comienza con una escena en el colegio secundario donde Alicia, la 

protagonista principal, se desempeh como profesora de Historia de las Instituciones 
politicas y sociales argentinas. El alumnado y personal de la escuela se encuentran en el 
patio del establecimiento cantando el Himno Nacional Argentino. Es el primer dia de clase 
y la introduction que Aiïcia hace de la materia tiene una fuerte dimension metatextual: "La 

historia es la memoria de los pueblos. Nimgh pueblo podria sobrevivir sin memoria. 

Comprender la historia es preparacse para comprender el mundo. Ése es el sentido que 

vamos a darle a la niateria", dice. La peficula muestra hasta qué punto esas palabras son 

formas sin contenido para Aiicia, que ha permanecido al margen de la historia de su pais en 

'LOS autores de este h i ,  Ciancaglinl y Granoysky, gammn el Remio Rey de Es- de Periodismo por 
sus Cronicas sobre cljuicio a Ias Inntas Militarcs publicadas en 1985 en el diario Lu RmOn. El ùbm induye 
esos artidos, mi& una actpalizaci6n âe los tunas aonicados a la fœb de pubiicacion del volumen, 1995- 



los idtirnos siete aiios, La clase de Historia da cabtda al discurso de los estudiantes 

adolescentes qye obstinadamente intentan que Alicia abra los ojos y mire lo que ocurre a su 

atrededor- El tratamiento de la historia del pasado les brinda la ocasion de establecer 

paralelos con la historia del presente, paralelos y reflexïones que la profesora 
sistematicamente rechaza al principio, pero que finaimente terminara por aceptar. Mas da 
de los elementos dramiiucos de la anécdota, la peücula narra, entonces, la toma de 
conciencia de Aiïcia, 

La tercera escena tiene lugar en casa de Mcia  La protagonista esta con su hijita 

Gaby, y aparece también m a  mucarna Tanto el intenor de la Mvienda como la presencia de 
la mucama son indicios de que Aiicia pertenece a la clase media aita. Como musica de 

fondo, en la escena en que aparece Gaby, se oye una camion infantil muy conocida en 

nuestro pais. Se trata de la camion de Maria Elena Walsh que corniema asi: "En el pais de 

no me acuerdo, doy dos pasitos y me pierdo". El motivo de la mernoria que se perfilo en la 
escena de la clase de historia se refuena y se constituye ya en ternatica centrai de la pelicula. 

En este sentido, hay que recordar que segiin Jacques Le Goff, "la mernoria, propiedad de 

conservacion de ciertas idormaciones, apunta primer0 a un conjunto de funciones psiquicas 

gracias a las cuales el hombre puede actualizar impresiones O informaciones pasadas que se 
representan como pasadas" (LOS), pero no significa solamente traer al  foc0 de la atencih 
"trazos" del pasado, sino también la relectura de esos trazos. Es precisamente esto Io que 

narra la pelicula: la relectura que Alicia realiza de los "trazos" de los acontecimientos de su 

pasado inmediato, 10 que trae aparejado al mismo tiempo la relectura de la historia argentina 

correspondiente a esos ailos.. 

El acontecimiento que pone en movimiento el proceso de  concientiracion de Alicia 

es el rencuentro con su amiga de secundaria, Ana, que ha vuelto del exilio. El primer 

encuentro se produce durante una reunion de ex compaileras de  escuela, que le permite a 
Puenzo mostrar la ideologia subyacente en el discurso de parte de  ese p p o  social. En un 

moment0 dado, se menciona a una compallera que debio exiliarse. Una de las mujeres 
dice: "Todos los hijos le saliuon subversives. Si se los lievaron por algo sera Asi los 
habra educado". Este juicio es representativo de un gran sector de la poblacion argentina 
que no solo se obstino en cerrar los ojos y no ver 10 que ocuma, sino que ante el hecho 
consumado culpo a la victirna. Aunque, indudablemente, esta actitud no es exclusiva de 
nuestra sociedad, constituye un rasgo representativo de la historia del Proceso. Al 

respecto, se lee Lo siguiente en Numa Mi: 



En cuanto a la sociedad, iba arraigbdose la idea de la desproteccion, el 
oscuro temor de que cualquiera, por inocente que niese, pudiese caer en 
aquella int?nita caza de brujas, apoderindose de unos el miedo 
sobrecogedor y de otms una tendencia consciente O inconsciente a 
justincar el honorr "Por algo sera", se rnurmuraba en voz baja, como 
queriendo asi propieiar a los terribles e inescrutables dioses, mirando 
como apestados a los hijos O padres del desaparecido. (9) 

ALicia invita a Ana a corner y le pregunta con una increible ingenuidad las razones 
por las que habia dejado el pais abruptamente siete ailos antes. Ana, perpleja por la ceguera 
de su amiga, le narra que fie secuestrada y tomirada, y luego arrojada a la calle, cuando sus 
verdugos se convencieron de que no sabia nada de su antiguo compailero, un supueao 
subversive. Ana menciona que solo habia contado la historia a la CONADEP y alude 
también durante la conversacion a los ninos robados a las madres que habian dado a luz 
mientras estaban secuestradas y a "las familias que los compran sin preguntar de donde 
vienen". Roberto, el marido de Alicia, <lue tiene estrechas relaciones de negocios con los 
militares, le habia traido un dia a Gaby y Alicia habia aceptado la explication de que se 
trataba de un bebé al que su madre habia renunciado voluntariamente. Mas adelante 

reflexionara con amargura a proposito de su propia infancia: "Siempre crei Io que me 
dijeron", y sobre el origen de Gaby: "Yo siempre crei qye la r n d  no la queria". A partir 

de la conversacion con Ana, Alicia cornienta a dudar por primera vez y se decide a 
averiguar cuales son las raices de su hija 

La busqueda la pone en contact0 con las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Un 
dia uoa mujer de clase media baja viene a su encuentro y le pide convenar. Es Sara, quien 
Cree saber que Gaby es su niaa Le muestra, en ef&o, una fotografia de su hija cuando 

p e q u e ~  y el parecido es evidente. Le cuenta también el casamiento de su hija, el embarazo 
y los esfùerzos con los <Iue estaban consmiyendo su casita cuando fueron secuestrados y 

desaparecieron "Los vecinos vieron aiando se los Ilevaron", incendiaron después la casita, 

asi que no quedo nada, saho las fotos y "nuestra Mernoria", dice Sara. AIicia llora, pero 
afkonta las circunstancias e invita a la muja a su casa con intencion de plantear el problema 
al marido. Cuaado le dice a Roberto que Sara podria ser la abuela de Gaby, &te exclama: 
"iVos estas completamente loca!", y le reprocha después querer "regalarla a la primera loca 
que encontris en la calle". En un contexto como el de la Argentina de 1986, la palabra 
"loca" adquiere una connotacion especiai, ya que es el apelativo con que no solo los 
rnilitares, sino el "establishment" xnachista pretends estigmatizar a las madres y abuelas de 

Plaza de Mayo: las "Locas de Plaza de Mayo" pas6 a ser el apeiativo con que se quiso 



descahiicar a estas mujeres. Mortunaddamente, solo fue incorporado entre sectores muy 
reaccionarios, ignorantes, por otra parte, de la importante tarea de deconstruccion del 

concepto que habian Uwado a cab0 tanto el ferninisrno norteamericano8 corno el mismo 
Foucault. Desde esta perspectiva, que aunque htelectuai, comieoza a populanzarSe, el 

apelativo tuvo un efecto de boomerang para con quienes 10 utiluaron y sirvio para confirmar 
la postura ideologica no solo del régimen militar sino de un importante sector de nuestra 
sociedad, 

Alicia insiste: "Quiero saber", pero su marido le contesta con palabras que hubieran 
servido para califhr a la Alîcia del comienzo de la pelicula, pero cpe ya no son apropiadas 
para la mujer que decidio abrir los ojos a pesa del inmenso doIor que eso entranaha: " j Q ~ é  

vas a saber! Si no sabés Io pue pasa delante de hi nariz". En la penuItima escena de la 

pelicula, qye constituye el final de la historia, Alicia abandona a un marido cuyo mundo se 
dernimba Con la inrninente vuelta a la democracia, el mecanismo de la justicia se ha puesto 

en marcha y en la empresa de Roberto empiezan a caer los menos poderosos, aparentemente 
él entre eiios. Aiicia 10 deja con el entraiiable dolor que refleja el abrazo de despedida y no 
sin antes haber sido golpeada por el marido aiando a su pregunta llena de inquietud a 
proposito del parader0 de la niaa, Alicia, que ha lievado a Gaby a Io de sus abuelos 
paternos, responde : "Es temble no saber donde esta tu hija". La pelicula termina con la 

imagen de la peqyefia en la cama a punto de dorrnirse y la cancion de Maria Elena Walsh, 
leitmotif que refbena la tedtica central del nIm, la mernoria: "En el pais de no me acuerdo 
/ d ~ y  dos pasitos y me pierdo ..." 

Roberto representa sin duda la burguesia civil que no solo acepto sino que saco 

provecho del régimen militar. Asi 10 entiende su padre - un hombre honesto y humilde de 
clase media baja, orgulloso de tener la "conciencia en paz" -, @en, refiriéndose ai periodo 
militaq dice: "Todo el pais se fue para abajo, solo los Iadrones, los complices se fberon para 
arriba". Entre los complices hay también hombres de la Iglesia Roberto y Aiîcia son 
catolicos practicantes y el espectador se entera a través de una escena en el confesionario 
que el sacerdote de la familia conocia la procedencia de Gaby. Sin embargo, se niega a 
develar el secret0 e insiste en la importancia del bienestar fisico y espinhial de la ni& en el 

seno de una f a d a  catolica que la ama- ''NO ofendas al Sefior. Lo que te ha sido dado no 
10 rechaces", le dice a Alicia y da por terminado el dialogo. Esta escena muestra hasta que 

8N6tcnse al nspecto los conceptos dcsar~~llados pot Mary ETlman en Thinking about Women, m el colectivo 
Images of Women in Fiction, editaQ por Susan Koppclman Corniilon y, soôre todo, por Sandra Gilbert y 
Susan Gubar en Tiie M h o m a n  in the Attic. 



punto los militares contaon con el apoyo de la Iglesia N& nias que lu ver& incluye un 
document0 pubücado por monsefior Iorge Novak el 28 de abril de 19959 donde dice cpe 

"La Iglesia en la Argenîina, nosotros que la constituhos, tenemos varios capinilos para 
confesar nuestros pecados y para pedir perdon por nuestra iosensibilidad, por nue- 
cobardia, por nuestras omisiones, por nuestras cornplicidades" (338). Los autores del Libro 
aclaran que "ninguna de esas actitudes podia achadsele a NovaL, cobdador del 
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en plena dictadum Sin embargo el 

Obispo de Quilmes hizo asi una autocritica que el resto de la Coaferencia Episcopal prefkio 
evitar, dejando para otro momento un «examen de conciencim" (338). 

Con respect0 a la problematica puntuai gue plantea la novela, la apropiacion de los 

d ios  de las secuestradas, tambien ella esta tratada en N d  ni& que [a ver& Los autores 
mencionan la asociacion Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el 

Silencio), formada el 30 de abri1 de 1995 por los hijos de desaparecidos O asesinados 
durante el régimen militar, que se inicio con setenta integrantes, "todos [...] entre dieciséis y 

veinte ailos" (338) (Gaby. la niaa de Lu historia oficiai, hubiera tenido diecisiete aiios en 

1995). La formacion de esta asociacion tiene como marco la amiosfera de reconciliacion 

iniciada unos dias antes por el discurso del Jefe del Ejército, General B a h  

En abd de 1995, a diez ailos del tinal del juicio a los jefes militares, y cuando los 

mismo ya habian sido indultados por el Presidente Carlos Menen, los problemas estaban 

lejos de estar solucionados. En esta atmosfera de bstracion para la mayoria del pueblo 

argentin0 que habia seguido los juicios y habia confiado en la posibilidad de justicia, el 24 de 

abril, el Sargento Victor Ibfiez huo revelafiones escaioniantes a la Prensa a proposito de 
horribles crimenes y torturas que habia presenciado. Al dia siguiente el General Balza, 
Cornandante en Jeté del Ejército, hizo un mea d p a  en un discurso televisado dirigido a 
todo el pais. Sus palabras twieron gran repercusion En mayo de 1995, ocho organismes 

de derechos humanos elevaron algunos puntos fiindamentales como base para la 
reconciliacion propuesta por las instancias rnilitares. apoyadas por el Ejecutivo. Uno de 
estos puntos esta dedicado a los d o s  desaparecidos; en él se exige que se "informe sobre 

los desaparecidos que estan vivos, porque fueron secuestrados siendo niaos O nacieron 

durante el cautiverio de sus madres. para devolverles su identidad y restituirlos a sus familias 
lepithas" (346). 

%te documcnto esta inscnpto ai ci wpcrhdo de los mta dpas" iniciado. como veremos enseguiâa, por el 
discurso del Jefc del Ejircito dei 25 de a b d  



Finalmente, a proposito de la actividad de las Abuelas de Plan  de Mayo los 

Las Abuelas de Plaza de Mayo calculan que durante la dictadura militar 
desaparecieron m h  de 500 aiaos, de los males tienen totalmente 
documentados 220 casos. De ellos, 56 fberon encontrados: 

* Siete de esos chiquitos desaparecidos habian sido asesinados 
junto con sus padres, y fiieron identificados por el Equipo de 
Antropologia forense. 

* Treinta fberon restihiidos por la Justicia a sus verdaderos 
fadares- 

* Trece eran casos de adopcion de buena fe: los matrimonios 
habian adoptado sin conocer el origen de los bebés. En esos casos, los 
chicos pemanecen con sus padres adoptivos. 

* Seis casos e s t h  pendientes de resolucion judicial. 
* M6s de 160 casos i r h  apareciendo con el tiempo. Las Abuelas 

tienen un banco de datos geneticos. Aunque eUas mueran, la genética 
seguira diciendo la verdad sobre el origen de Los cbicos que tengan dudas 
acerca de quienes b o n  sus padres. Sabrin que no fberon abandonados, 
que fueron robados. (3 57) 

A proposito de la categoria de ficci6n 

En el Capitulo V, dije que para dar cuenta de las ficciones que re-escriben la historia 
experimentada por el autor, Régine Robin utiliza la denominacion historia-ficcioe La 

historia-ficcion es, segiin la critica quebequense, ''la unica fornia posble para expresar la 
histoia-sufida-vivida-actuada, en oposicion a la historia peosada-anahda-teorizada" 
("L'histoire c'est Le manque", 50). Agregué al pensamiento de Robin que, desde mi punto de 

vista, esta ficci6n que narra la historia sufnda tiene a menudo una dimension moral 
importante que la relaciona a la catarsis aristotélica en el sentido de que permite la liberacion 
de sentimientos traumatizantes, tanto a través de la escritura como de la lectura- Para que 

haya catarsis, el nuwo orden establecido por la ''proposrposrtion fi'raIe'' no debe ser tan 

distante del viejo, para que el espectador, en este caso, pueda reconocer con claridad la 
realidad a la que ahde el "indmduo ficticio". Lu hislona oficial pertenece a esta categoria. 

En efecto, su organizacion ciiscufsiva es simple. Coma en el caso de muchos best-seliersl*, 
comienza in media res y hay una vuelta hacia atrb de cinco d o s  - la edad de Gaby - 
aunque Mcia recuerda también su dihient0  de niliez al haberse aeido abandonada por 

'Ol-éarr al d capintlo ïIï, p. 132, dc Ces livres que VOEU avez aimés. Les best-sellers uu Quebec 
de 1970 h aujourd%ui. 



sus padres, mando en r&&d habian muerto y habia sido "piadosamenteI1 engaiïada por la 

abuela Los flash back tienen lugar solo verbalmente, ya que no hay analepsis en 10 qye al 
lenguaje visual se r&re. La peIicuia se aleja entonces de 10 que hemos caracterizado como 
metaficcion historiografca y se enrola en el realismo tradicionaL No escapa a la 

posmodemidad, sin embargo, en 10 que respecta a la presencia de pasajes metatextuiales que 
versan sobre el d i m o  historico. Algunos de éstos son breves y directos. Recordernos las 
palabras con que Alicia corniema su curso de Historia: "La historia es la memoria de los 
pueblos. NimgUn pueblo podna sobre* sin memoria Comprender la historia es 
prepararse para comprender el mundo. Ése es el sentido que vamos a darle a la materia". 
EL espectador se da cuenta muy pronto que 10 que enseoia Mcia es la Historia oficid y que 

se resiste a da, cabida a 10s paraielos que los estudiantes se empeîian en establecer entre el 

pasado y el presente argentino. Uno de las escenas mis significativas en el plano 
metatextual tiene lugar cuando un estudiante expresa qye Moreno fue asesinado por sus 

ideas democraticas, y Alicia rechaza su juicio afinnando que no hay pruebas de que Moreno 
fiera asesinado, a 10 que el a l m o  replica frontalmente: "Porgue la historia la escriben los 
asesinos". La memoria de los pueblos es a menudo, en efecto, Io que la historia oficial ha 
iaculcado. A través de su funcion cognitiva, la ficcion se ha transformado en las uItimas 
décadas en uno de los medios mis eficaces de resistencia al discuso oficial. La memoria es 
sin duda uno de los componentes esenciales de la identidad; como dice Alicia, "Nmgiin 
pueblo podria sobrevivir sin memoria". En la Argentins, uno de los roles de la ficcion 
contemporinea ha sido precisamente democratizar la memona coleaiva. 



CUESTIONANDO LAS TIPOLOG~S 
Réspirocion &piai de Ricardo Piglia 

De acuerdo con los aspectos dialbgicos y parodicos de algunas de Ias Nuevas Noveias 
Historias, me toca ahora subvertir mi propia definicion de la novefa historica para 
comentar uaa de las NNH mi& originales: Respiracion mt:jiciaI (1980) de Ricardo 
Pigiia [.-.] Seymour Menton 

Quien haya leido el Iibro de Menton percibiri, en efao ,  la presencia del titdo del capitulo 

VI de su iibro como intertexto del titulo de este capitulol. Es que, como se desprendera del 

analis de la forma y el contenido de la novela, la misma constituye a la ver una investigation 
acerca de la histocÏa argentina y una denuncia del oprobioso presente del acto de escritura 

El autor 

En el contexto de este estudio, es interesante destacar que, ademis de escntor de 

ficciones, Ricardo Piglia es ensayista y realizo sus estudios universitarios en el hbi to  de la 
Historia. He elegido, por 10 tanto, como modalidad sociocntica de este capitulo, ademis 

del aaalisis intertextuai, reiacionar el di~curso de ficcion del escritor con su propio discursa 

=El titulo de Menton es "Cilestionando las definiaones O el art~  de h subvCrgon "Respiracion arhpciai " 
de Ricardo Pi- 



como ensayista, especialista en tematicas Iiterarias e historicas2. Piglia in&& en el campo 
de la literatura argentina con la publication, en 1967, de la M&n, un hiro de cuentos 
premiado por Casa de las Amencas. En 1975, aparecio Nombre Faiso, otra coleccion de 
relatos y, en 1980, Reqkacion Altijcid, SU primera novela, premio Boris Viae Prision 
perpetua, de 1988, incluye todos los textos aparecidos en Nombre f&o - a excepcion del 
primer cuento, "El fin del viaje"- a los que agrega tres mis, uno de los cuales es la 
nouwile que le da el nombre al iiiro. En 1992, publico L a  ciucipdausente y, en noviembre 
de 1997, recibio el premio Planeta, por su iiltima novela, Plata q u e m k  

Piglia ha escrito tambien numaosos enayos sobre literatura y d t u r ~  Critica y 
Ficcibn, de 1990, recoge muchas de sus entrevistas y exposiciones sobre esta tematica, y Lu 
Argentim en pedaros, de 1993, intenta, en palabras del autor, reconstniir "unis historia de la 
violencia argentha a través de la ficcion" (8). integran el libro obras claves de la ficcion 
argentina, seleccionadas por Piglia y traducidas al lenguaje de la historieta por importantes 
historietistas. Cada texto contient una breve introduccion de Pigiia que explicita el 
significado del mismo desde la perspectiva que estruchira la coleccion 

La noveia 

Primera parte 

Respiraciion mtïjkid es una novela de enigma- El titulo de la primera parte, 
tomado de un cuadro de Frans Hais -"Si yo mismo fiiera el inviemo sombrio"-, 
conjutamente con el epigrafe de T. S. Eliot -"We had the experience but missed the 
meaning,/ an approach to the meaning restores the e~perience"~- establecen la atmosfera 
enigmitica de la novela y apuntan a su problem&tica fundamental desde el cornierno mismo. 

Esta primera parte es epistolar: esta constituida nindameotalmente por las carias que 
intercambian Ernilio Renzi, penodista que vive en Buenos Aires y que ha sido presentado al 
lector en cuentos anteriores4, y su tio Marcelo Ma&, profesor de Historia Argentina en 

2Piglia se desempdIa aehialmeiite como prof- de iïtcratura hispanoamericana en una universidad 
estadounidellst* 
3 ~ ~ o s  la expcricncia, pro SC nos esclpo cl significado, ma aproxhmcion al signiscado isupra la 
experiencia 
4RmP aparrcc en los pnmaoS relatos de La ImusïOn, la primera colcccion de cuentos de Piglia, y es 
tambicn el persona# Q "El fin dei  via^, un ment0 de caracta marcadamente autobiografico que htegra 
Nombre fafso. 



Concordk Hay, sin embargo, partes no epistolares: el comieam en primera persona, por 
ejemplo, y los documentos inMtos de Enrique Ossorio, cotlsewados por la f d a  Ossorio 
durante mis de cien &os y legados por el ex Senador Luciano Ossorïo a su entonces yemo, 
Marcelo Maggi. Se trata de textos, cartas, informes y un Diario escnto por Ossorio en 
Norteaménca en el que esboza su proyecto literario. 

En el plan0 del primer significado esta primera parte propone por Io menos tres 
enigmas, que se pcoyectan sobre tres generaciones argentinas. Remi, el personaje principal 
e investigador por excelencia, se propone develar el enigma de su tio Marcelo Maggi; pero 
este misterio conduce a otros dos: el del ex Senador y el del abuelo de &te, Enrique 
Ossorio. Enrique Ossorio fue miembro de la Generacion del 37, secretario de Rosas, espia 
para la causa unitaria, exdiado en Brasil, Chile y Estados Unidos, buscador de oro en este 

iiltimo pais y autor de un proyecto de novela utopica en forma de relato epistolar en el que 
el protagoaista recibe cartas del porvenir que no le esth dirigidas escritas mas de un siglo 
después. 

El tiempo de la novela proyectada por Ossorio cubre desde marzo de 1837 a junio de 
183 8, época de terror en la Argentina que coincide con el Bloqueo fkancés; se presume que 

las cartas estan fechadas en 1979, ya que Ossono se da cita con su propio pais en 1979, y el 
tiempo del relato de Remi es efectivamente 1979. Las cartas reconstruyen como sera esa 
época tùwa de la historia argentha. Como escribe E ~ q u e  Ossorio en su Diario con fecha 
18.7.1850: "Un historiador que trabaja con documentos del porvenir (éste es el tema)" (82). 

Por su parte, el ex Senador, nieto de Enrique Ossorio, esta postrado en una silia de medas 
desde 193 1, fecha en que fie herido de bala mientras pronunciaba un discurso en un acto ai 
que asistia como invitado de honor el embajador inglés. En 1979, intenta obsesivamente 
develar el misterio de la historia argentina, "el mensaje secret0 de la historia" (46). 

Se constituye asi otro enigma de la novela, que si bien tiene un caracter difierente con 
respect0 a los enigmas personales presentados hasta aqui, se plantea en el mismo plano del 
significado iiteral. Para el ex Senador, es importante develar el misterio de la historia 
argentina porque cree que la base de la existencia es el conochiento: "Ihicamente son mias 

las cosas cuya historia conozco. Algo es reaImenfe d o  [...] cuando conozco su historia, su 
origen Existe" (55). Para que exista una identidad argentina, en consecuencia, es necesario 
conocer la historia del pais, y a elio consagra su vida Ossorio valiéndose de su 
razonamiento. P m  "vislumbrar el orden que legisla la grau rdquina poliédrica de la 

historia" (53) haôia sido necesario realizat "una peligrosa operacion logica" (54), 



"convertirse en una especie de v e g d  metalico para lograr asi acrecentar su capacidad de 
razooar hasta el punto misrno de congelacion" (54). 

Integran también esta primera parte ocho cartas que estan en poder de un personaje 
ilamado Arocena, temido por el ex Senador debido al poder de censura y vigiiancia que 
ejerce sobre éL Estas cartas, en un nive1 de lectura - dentro de la Logica del proyecto 

Literario de Enrique Ossorio-, son las cartas del Parvenir y Arocena es el Protagonista que 
debe desciftarlas: "Remnstniir una época, su densidad, a partir de esas cartas que llegan de 
otra época. Trabaja el Protagonista con esos doaunentos como si Nera el historiador del 
parvenir. ~ P o r  qué las recibe? L D ~  qué modo? Nmguna explicacionI1 (91). escribe el 
narrador, E ~ q u e  Ossorio, y agrega a manera de explication al lector de 1850, fecha en que 

describe su proyecto: "literatura fmtastica (~Quién de ustedes ha leido los relatos de Edgar 
Poe en el Herufd de Baltimore?)" (92). Esta aclaracion esta también dingida al lector 
historico argentin0 de 1980 (fecha de publication de Respiraci& arfr@iar), ya que 
precisamente esta referencia a la iïteratura fantastica j u d c a  el hecho de que, para este 

lector, Arocena no solo sea el Protagonista de la novela proyectada por Ossorio, qye debe 
descifkr las cartas del porvenir escritas en un codigo cfiado "cuya clave no tiene nadie" 
(99, sino al mismo tiempo el representante del sistema de censura que caracterizo a la 
Argentha del Proceso militar -hemos pasado ya al tercer plano del texto, a la 
consideracion de la enunciacion, es decir del referente, y del lugar y moment0 historico del 
acto de escrinira y de lechira. Las cartas que Aroceaa se propone descifia son cartas 
escritas por argentinos vigilados por el régimen, argentinos en el exiiio, O simplemente 
argentinos en el extranjero. 

Los datos que permitin'an en p ~ c i p i o  la elucidacion de los enigrnas aparecen, 
entonces, fimdamentaimente en documentos escritos (aunque también en la tradition familiar 
y, en la seguada parte de la novela, en los cornentarios del amîgo de Maggi, el polaco 
Tardewski). Asi, los rastros del enigma de Enrique Ossorio estin en los documentos 
legados por el a su prima, y madre de su hijo, documentos q e  elia leia "como si fùeran 
rastros que permitieran entender la desdicha de su vida" (29) y que maS de cien &os d s  

tarde serian leidos por Maggi con el proposito ya no solo de descifiar la vida de Ossorio, 
sino !a historia argentina a través de su contra-historia: "En realidad, me escnbia Maggi, 
trato de usa, esos materiales que son como el revers0 de la historia y trato de ser fiel a los 

hechos pero a la vez quisiera hacer ver el wacter ejemplar de la vida de ese especie de 

Rimbaud que se alejo de las aveaidas de la historia para mejor testimoniarla" (30). 



Es fundamentalmente el exilio 10 que le permitio a Enrique Ossorio convertirse en 
figura ejemplar en el proceso de descinamiento de la historia argentina El énfâsis en esta 
dimension del exilio p e d t e  relacionar a Ossono con Juan Bautista Alberdi En m a  
entrevista de 1984 , Piglia dedica una larga reflexion a la figura de Alberdi Para él, Alberdi 
es uno de los grandes personajes de h Argentina de la Organizacion Nacional. Después de 

que Urquiza traicionara a sus aliados del interior, Alberdi quedo solo en Europa, donde 
vivio un ex50 de treinta dos. Para Piglia, Alberdi es el mis Lucido y desesperado de los 
miembros de su generacion: "Reafmente el es la verdad en América En sus textos anticipa 
los grandes ejes de los debates fûturos" (Crifcuy Ficcih, 70). Dei mismo modo en w e  
Ossorio escribiic "El e f i o  nos ayuda a captar el aspecto de la historia en sus restos, en sus 
desperdicios, porque es el verdadero aspecto del pasado el que nos ha condenado a este 
destierro" (Respiracion artij?ciaI, 60), Piglia dice de Alberdi: "Lo interesante es la 
sensacion de qye la distancia y el destierro le permiten m a  lucidez que no tiene ninguno de 
sus contemporhneos" ("Una trama de relatas". Critica y Ficcibn, 70). La descnpcion que 
realiza Piglia de los idtirnos meses de Alberdi tiene muchos rasgos en corniin con el delino 
final que caracteriz6 la vida de Ossorio. Dice Piglia a proposito de Aiberdi: 

Sus u1timos meses de vida son realmente duchantes. Se queda solo en 
Paris, muy delirado, se pelea con todos sus antiguos amigos que siempre 
lo han protegido en Europa [...], no recibe a nadie, se encierra en un 
cuarto de hotel, entra en una especie de lucidez psicotica y deha noche y 
dia Y escribe. Manda cartas a direcciones inexistentes, a amigos 
muertos. Y de golpe empieza a escribir testamentos [...] Ese es el final 
de Alberdi, el mayor intelectual argentin0 del siglo XIX Para entender 
este pais tendriamos que poder escuchar los delirios de Alberdi. Sus 
testamentos son como los suefios muertos de la patria 

Ossono paso los ultimos meses de su vida en un hotel de Nueva York, escribiendo textos 

diversos, entre elios la novela utopica y una nutrida conespondencia. En esa época 
comenzo a dar las primeras senales del deürio que 10 Uevo a la Locura y al destierro en Chile, 
donde continu0 la escritura y revision febd de papeles hasta su muerte por suicidio dos 
semanas antes de que Rosas tiiera derrotado por Urquiza (Reqpiraccin mhtcial, 28). 

Para el ex Senador, su abuelo representa el ongen donde se concentra todo "el 
enigma", que de ser develado permitin'a descifiar la historia (58), historia que, como ya 

puntualicé, a esta altura ha dejado de ser solo la historia de la familia Ossorio para adquirir 

trama de fc&Osn. EntXCV&Ca de Robcrto Pabla Guanschi y Iorge H a l p e ~  (ciah, 27 de Uayo, 
1984). En Crfticu yflccion, pp, 59-7 1. 



una dimension nacional. Pero, como dice Maggi, "No debemos descodiar, por otro lado, 
de la resistencia de 10 r d  O de su opacidad" (32). En e f a o ,  al intenta escribir el libro 

sobre Enrique Ossorio, Maggi experimenta la pcoblematica del historiador del 
posmodernismo consciente de la imposibilidad de una recoastniccion unica y verdadera del 

pasado: 

Sufio la cliisica desventura de los historiadoces, me escribia Maggi, 
aunque yo no sea mis que un historiador amateur. S&o esa clbica 
desventun: haba puerido apodecanne de esos documentos para desdkar 
en ellos la certidumbre de una vida y descubri. que son Los documentos Los 
qye se han apoderado de mi y me han impuesto sus rimios y su cronologia 
y su verdad particular. (26) 

Las meditaciones de Maggi acerca de las limitaciones de la bistoriografia constituyen 
también otra instancia autorreferencid de la novela que alerta al lector acerca de los 

alcances limitados del discurso entendido como representacion de la realidad. Dice Maggi 
al  respecta: "los hombces que vivian en esa época (siglo XVm) todavia confiaban en la pura 
verdad de las palabras escritas. 'Y nosotros? Los tiempos han cambiado, las palabras se 
pierden cada vez con mayor facilidad, uno puede verlas flotar en el agua de la historia" (32). 

Remi se pregunta a su vez: "iquién puede asegurar que el orden del relato es el 

orden de la vida?" (35) Y el ex Senador utiliza la metafora del agua para referirse a la 
capacidad de la historia no ya para recrear la realidad sino para erosionarla: "Lo que podia 
pensarse unido, solido, comienza a fiagmentarse, a disolverse, erosionado por el agua de la 

historia" (6 1). Aqui historia no signinca bistoriografk, sino los acontecimientos mismos que 
se pierden y disuelven en el tiempo, fiente a la impotencia de la palabra, de la historiografia, 
para reaiperar el sentido que esos acontecimientos tuMeron originalmente. 

Todos los personajes son conscientes de la dificuitad de reconstruir la vida de una 
época, inclus0 Enrique Ossono, quien en 1850 ya destinaba al fiacaso el proyecto de Maggi 
En efecto, el 18.7-1850 escribia en su Diario, refiriendose a los documentos que guardaba en 
un cofke, ahora en poder de Maggi: "&ué podria inferir de ahi alguien que los leyera dentro 

de 100 aîios, sin tener &ente a si nada mis, sin conocer otra cosa de esta epoca cuya vida 
trata de reconstniir?" (82) 



La segunda parte de la novela se titula "Descartes", y contrasta con la primera por su 
forma y contenido. Mientras que ésta, se* dije, esta constituida fhdamentalmente por 

documentos escrîtos, la segunda consiste en dialogos entre interlocutores presentes. Son, 

en ni mayoria, los comentarios que se intercambian a 10 largo de un dia y de KM noche 
entre Renzi, que ha liegado a Concordia para encontrarse con su tio, y Tardewski6, un 
intelechial polam amigo de Maggi, aunque se registran también los comentarios de otros 
conocidos del profesor. Esta segunda parte consiste hdamentalmente en una 

interpretacion critica de la d t u r a  y de la literatura argentins y del pensamiento Glosofico 
modemo, es de&, Piglia incorpora el relato critico a su relato de ficcion 

Los enigmas planteados en la priwra parte no se develan en esta segunda seccion. 
El enigma de Maggi, cuyo postergado encuentro con Remi contribuye en gran medida a 
construir la tension de la novela, no se resuelve, ya qye en la segunda parte no acude a la 
cita que tenia con su sobrino. Si bien el lector historico, bahdose en las informaciones 

cifradas que ha recibido a 10 largo del relato, puede interpretar esta ausencia como una 
desaparicion mis  de las que se produjeron durante el momento historico correspondiente al 

tiempo de la escritura, la misma constituye otra de las instancias que otorgan al discuno de 
la novela un caracter enipitico. Respiracich urtipcial se abre y se cierra, entonces, con 
el mîsmo enigma, aunque en el cuerpo de la novela se han ensayado diversas 
aproltimaciones al misrno. 

No se resuelve nioguno de los enigmas que se plantean en el primer nivel de 
significado, ni los enigrnas personales ni el enigma de la historia argent& Es que 

partiendo de la poshira de los personajes -esboada  en repetidas ocasiones, se@ hemos 
visto, en fonna de dertas autorreferenciales sobre las limitaciones de la escntura- el 
enigma de la historia no puede ser resuelto, no existe una historia unica y verdadera que 
pueda ser contada a través del discurso historico O ficcioaal 

Maggi desaparece, pero le deja a Remi el Libro que esta escribiendo sobre E ~ q u e  
Ossono y los documentos de éste con la esperanza de que complete la obra. Como dice 

Roberto Echevarren, "junto con los documentos se transmite la responsabilidad de peosar el 
destin0 historico argentho" (999). Lo vaiioso, desde esta perspectiva, es entonces el 

personaje apunta en maS de un sentido al escnttor poiaco Witold Gombmwics @en estwo PXWO en 
ia Argenb'ina entre 1939 y 1963- 



emprendimiento, la investigacion misma, aunque se sepa de antemano que los resultados 
serin siempre Eagmentarios y parciales. 

En el plan0 interpretativo mis prohdo, el enigma que plantea Respiracion ar@ciaI 
es la escriaua misma del texto. Las huelias autorreferenciales hipertrofiadas sefidan una 
posible lectwa en la que la novela se presenta como parodia de géneros (el policiai, el 
epistolar) y de obras de la Literatura argentina y occidental- 

En este brwe anaüsis de la fonna y el contenido de la novela, se ha perfilado un 
motivo como constante: el enigma, de  alli qye centraré mi &sis en la presencia del género 

policial como intertexto7. 

El género poiiciai como intertexto 

Aaalirar la presencia de la novela policial en la narrativa de Piglia significa indagar ma 
instancia mis de la contaminacion de los géneros y de los discursos que ha tenido lugar 

durante todo el siglo y en especial en las décadas de la posmodemidad. En primer 
lugar, el encuentro de la novela canonica y de la policial da surgimiento, en la narrativa de 
Piglia, a una modalidad de la ficcion centrada no tanto en la biisqueda de la identidad como 
en una investigacion acerca de la misma Esta modalidad se ha desarrollado sobre todo en 
Iiteraturas tradicionalmeate preocupadas por la probledtica de la identidad, tales los casos 

de la literatura latinoamencana y de la quebequense. 

Segiin Laurent Jemy, un genero puede constituir el intertexto de una obra. En 
palabras del critico estadounidense, "se puede hablar de intertextualidad entre ta1 obra 
precisa y tai arche-texte de género" ("La stratégie", 264). Esto equivaie a decir que Jenny le 

otorga al género el estatuto de texto. En efecto, el autor sostiene que todo texto puede 

establecer relaciones intertextuales, "sin prejuzgat acerca de su nivel de organizacion" (264). 

Cuando se tram de una estruchira tehtica 6cilrnente reconocible a nivel representativo, no 
existé problema de identificacion El problema se plantea, en cambio, mando la estnictura 
en cuestion es una estnictura "formai" caractenstica de un genero con existencia historia. 
Jemy Cree we aunque en esos casos se podria opinar, superficiaimente, que se trata de una 
mezcla poco adecuada de estructuras relacionadas al codigo con otras que tienen que ver 

con la realizacion del mismo, esta postura no es sosteniible, ya que los arquetipos genéricos, 

nmeia de Pi@ esia construida tambiin en base a &ras de autores anglosajones, tales mmo Hemy 
James, James Joyce y W i l h m  Faullrncr. 



por abstractos que seaq son elios también estructuras textuales - c o n  rasgos semiinticos y 
formales- presentes en la mente de quien escriie (264). A fin de explicar como se 
incorpora el género policial en Re~iracion arf~@iaI, cornemaré por analizar el discutso 
tebrico sobre el género policiai, especincamente los discunos de Uri Eisenzweig, de Borges 
y del propio Piglia 

Referirse al relato policial implica tener en nienta dos tradiciones: la inglesa y la 
norteamericana. Para Eisenzweig, el género policial como 10 conocemos hoy tiene ni 
origen en Inglaterra, en las dos uItimas décadas del siglo pasado con Sherlock Hohes, el 
famoso persomje de Conan Doylet Para muchos lectores y escritores del género, sin 
embargo, éste comienza con Edgar Allan Poe. Td la opinion de Borges, quien dice a1 
respecto: "Hablar del relato policial es hablar de Edgar AUan Poe, qye invent6 el género" 
(40). Persoaalrnente prefiero afïrmar con Eiseorweig que Poe pertenece al género en forma 
retrospectiva. En efieto, solo a partir de Conan Doyle se puede reconocer en Poe, con sus 
cuentos de r ~ t i o c i ~ o n ,  al padre del genero. Lo mismo ocurre con los relatos de Émile 
Gaboriau y de Willcie Collins. qye &on identificados como pertenechtes a la tradition 

policial recién después del advenimiento del género en el discurso social de fines de siglo, 
precisamente en el momento en que la novela realista - c o n  su fe i . t a  en la capacidad de 
la Literatura para representar objetivamente la realidad- entraba en crisis, y con elia la fe en 
el progreso y sus fundamentos epistemologicos, es decir la vision positivista del mundo. 

Sem Eisenzweig, en la medida en que el relato policial se propone "la elucidacion 
coherente de un enigma verdadero", su rasgo significative es el de ser un texto ilusorio, 

y hablar de un texto ilusorio es sobre todo "hablar de su periferia, del discurso social que Io 
cornenta, que 10 formula, supone, propone" (12). En terminologia de Genette, la perifena 
del texto es el paratexto. y si bien todo texto tiene ma dimension paratexhial, Io que 
caracteriza a la novela policial es que su existencia como ta1 depende en gran medida del 
discurso social que la rodea, como paratexto y metatexto. El relato policial depende 
entonces de un codigo y de un contrato de lectura fiertes, y ademis tiene la peculiaridad de 
exponer su codigo. Se podria decir de la literatura policiai, como de gran parte de la 
literatura posmoderna, que solo puede funcionar exhibiendo permanentemente el contrato 

que la h d a .  

Ésta es también la opinion dc Patricia Craig. InooduEtion to 77te Oxford Book of Engfish Detective 
Stories, p, k 



Retomando la historia del género, hay un tercer momento entre Los &os veinte y 
treinta: es la edad de oro del relato policial, cuando la forma concebida por Poe y que nace 
con Doyle alcanza su pleno desarroiIo; es la época de Agatha Christie, de Dorothy Sayers, 
de John Dickson Cam, de G. K Chesterton y también el momento en que aparecen las 
reglas m& estrictas y detalladas del género, cuando se crea el fmoso London Detective 
Club y surgen las grandes colecciones policiaies. En estos &os nace también otro tipo de 

relato policial: el hord-boiied, el roman noir de los escritores estadounidenses tales como 
Dashiell Hammett, Horace Mac Coy y, mis tarde, Raymond Chandler. 

Consideremos ahora las Merencias entre las dos modalidades. Se@ Borges, en la 
tradition dbica, el relato policiai es una construccion intelecaiai, pero con el surgimiento 

del hmd-boiled, el género pasa de construccion intelechial a realista Dice Borges al 
respecto: "Actualmente el género policial ha decaido mucho en Estados Unidos. El género 
policial es reaiista, de violencia, un género de violencias semales tarnbien. En todo caso, ha 

desaparecido. Se ha olvidado el ongen intelectual del relato policiai" (79). 

Piglia, con la mayoria de los teoricos actuales del genero, se aparta de esta postura 
de Borges en Io referente a su juicio negativo con respecto a la policial dura norteamericana 
-que en opinion de Borges, como acabarnos de ver, constituiria la desaparicion del género. 
Para Piglia, la novela negra constituye una derivacion del relato de enigma y del objetivïsmo 
norteamencano? Pigiia coincide, sin embargo, con Borges al afirmar qye las difierencias 

principales entre las dos modalidades pueden ser expresadas en términos de la dicotomia 
constmccion intelectual / experiencia real. Dice explicitamente a proposito de este aspecto, 
agregando una dimensiun sociol6gica al pensamiento de Borges: 

Las reglas del policial clhico se afïrman sobre todo en el fetiche de la 
inteligencia pura. Se valora antes que nada la omnipotencia del 
pensamiento y la logica imbatible de los personajes encargados de 
proteger la vida burguesa [...] Mientras en la policial inglesa todo se 
resuelve a partir de una secuencia 16gica de presupuestos, hipotesis. 
deducciones, con el detective quieto y analitico [...], en la novela negra no 
parece haber otro criteno de verdad qye la experiencia: el investigador se 
lama ciegamente al  encuentro de Los hechos, se deja llevar por los 
acontecimientos y su investigaciioo produce fitabente auevos crimenes; 
una cadena de acontecimientos cuyo efccto es el dcscubrimiento, el 
desciftamiento. (Crifica y Ficcidn, 1 14) 

Pi* se refhio ai géncro policial en un. Encatsta de hrge Latrorge y Iorgc B. Rivera (Crisis No 30 - 
enem de 1976), publicada lutgo pot el esaitor en Ctftica y &cion con el tituio de "Sobre el género 
policial", pp. 111-117- 



Sin embargo, como agregar6 Piglia al final de su dado, el desdhmiento no ocurre en la 
novela dura norteamericana, ya qye el crimen, generalmente gratuit0 en el relato de enigma, 
donde las relaciones materiales aparecen sublimacias, en las novelas de la serie negra, en 
cambio, "esta siempre sostenido por el dinero [...J, el dinero que legisla la moral y sostiene 
la ley es la unica «razoa» de estos relatos en donde todo se paga" (Criticay Ficcion, 1 16 y 

117). 

En opinion de Eisemweig la novela negra constituye "la uItima (y apasioaada) 
subversion" (15) de la novela de enigma. Asi como el wgimiento de La novela de enigma 
constihiyo el primer des60 a la concepcion positivista del mundo, la novela negra, al no ser 
capaz de idenacar a un personaje como responsable de un crimen, y producir 
consecuentemente la subversion de la concepcion convencional, individuahta, de la 
cuipabilidad, desestabiiizo la vision racional del mundo que habia prevalecido durante por Io 
menos siete siglos. Con el advenimiento de la noveia negra norteamericana el crimen 
individual es solo "un pretexto para una investigacion social generalizada" (Eisenzweig, 
291). He aqui uno de las hciones principales que cumple el género en Reqiracion 

~tipcial. 

Influenciada qui* por el hecho de que en 1969 Piglia o r g d  la coleccion "Serîe 

Negra" de la Editorial Tiempo Contemporineo, en la que se publicaron en traduction las 
obras de DashieU Hammett, Raymond Chandler, Horace McCoy, entre otros, la critica ha 
sido consciente de la presencia de la literatura policial en la narrativa de Piglia. En una 

entrevista de Klaus Lange de 1993, el entrevistador pregunta "por qué en nuestro pais la 
violencia poütica es tratada en términos de enigma policiai" (Lu Voz del Interior Cultwa, 16 

de setiernbre de 1993). En su respuesta Piglia confirma esta opinion de Lange reafirmando 

la pertenencia de la modalidad policial a la tradition de la literatura argentina y 
conectandola, por un lado, a la literatura popular y, por otro, a coyunturas histoncas. Dice 
Piglia con respecto a este ultimo aspecto: " C m  que en los setenta hubo una suerte de 

literatura policiai, wmo la de Soriano y Ma- que fue una manera de elaborar la 
narracion social de esos aiios. Ciertos elementos de la violencia pofitica se narraban por 

medio del policial porque permitia presentar las relaciones duales del poder, como Estado- 

violencia O delito-iey", y con respecto a su propia escrima agrega: "Lo mio es m i s  bien 
mezclar diferentes registres bajo la investigacion policiai, porque siempre ha funeioaado en 

mi como elemento estructurador"- 



Ya antes, en una entrevista recogida en Criticu y Ficcibn bajo el titulo de "La 

lectura de la ficcion"~0, refiriéndose a Los modelos de relatos, habia dicho: "Todos los 
relatos cuentan una investigacion O cuentan un viaje [...] Yo diria que el narrador es un 
viajero O es un investigador y a veces las dos figuras se superponen. Me interesa mucho la 
estructura del relato como investigacio~ de hecho es la forma que he usado en Respiracion 
mtiiciaL Hay como una investigacion exasperada que funciona en todos los planos del 
texto" (2 1). En la misma entrevista, hablando acerca de la utilizacion fiteraria del discurso 
critico, Piglia tambien relaciona este discurso al ginero policial: "[ ...] me interesan mucho 
los elementos nanrativos que hay en la crltica: la critica como forma de relato; a menudo veo 
a la critica corno uaa variante del género policial. El cntico como detective que trata de 
descïfkar un enigma aunque no haya enigrna El gran rritico es un aventurer0 que se mueve 
entre los textos buscando un enigma que a veces no existe" (20). 

Se- Piglia, "las relaciones de la literatura con la historia y con la realidad son 
siempre elipticas y cifiadas" (Critica y Ficcion, 19). El critico es precisarnente el 
encargado de descifiar ese measaje cinado, de descubrir el enigma. Entonces, agrega 

Pigiia: 

En mis de un sentido el critico es el investigador y el escntor es el 
criminai- Se podria pensar que la novela policial es la gran forma 
ficcioaal de la critica literaria O una utilkacion magistral por Edgar Poe 
de las posibilidades narrativas de la critica. La representacion paranoica 
del escritor como delinmente que borra sus huellas y cïfka sus crimenes 
perseguido por el critico, descifiador de enigmas. (Critica y Ficcion, 20) 

Volviendo a Repiruciun artr~cial, como vimos, se@ su autor, hay en ella como 
"ma investigacion exacerbada que funciona en todas los planos del texto" (Critica y 

Ficcion, 21). Codonne sefialé al analizar su contenido, la primera parte de la novela 

plantea el enigma de tres personas, y el enigma de la Historia argentina; la Ultima constituye 
una interpretacion o desciâamiento de la historia de la cultura y de la iiteranira argentina, y 

de la historia de la filosofia modem occidentai. Renzi asume entonces el rol del 
investigador policial en los dos sentidos considerados por Piglia: como escritor qye intenta 
develar el misterio de la historia y de la identidad argentha en la primera parte, y como 
cntico desciâador del enigma de nuestra literatura y del peasamiento occidental en la 
segunda Lo mismo que en granparte de la novela negra norteamericana, la investigacion es 



aarrada en primera persona desde la perspectiva del investigador, - a excepcion del primer 
capitulo de la segunda parte, a cargo de Tardewsky, pero que reproduce literalmente el 
discurso de Renzi. La focaiizacion desde la perspectiva del investigador es uno de los 

rasgos en los que el hmd-boiled se wntrapone a los cuentos de Poe O Conan Doyle, 
también en primera penona pero desde la perspeaiva del ayudante, quien se ve superado 
por el pensamiento analitico del detectIve- 

En la primera parte de Respirucibn arf~jkial, Piglia aplica y expone diversas reglas 
del codigo policial Recordemos que como relato de investigation, el relato policial se funda 
en la ausencia previa del relato de un crimen, Como dice Eiseazweig, "la Lu referencial solo 
ocurre dentro de una oscuridad" (7), se trata de elucidar un enigma en base a los rastros dei 

mismo. Una de las estrategias narrativas de Piglia es precisamente hacer constante 

referencia al proceso de desciûamiento de huelias, de datos de la realidad, en el seno de una 

gran oscuridad referencial. Desde la primera pagina de la novela se establece el paralelo con 
el codigo policial. Remi mencima alii que la primera carta que recibio de Maggi incluia una 

foto, detris de la cual habia escnto una fecha y despues "como si buscara orientarme, 
transcnbio las dos lineas del poema inglés que ahora sirve de epigrafe a este relato" (13)K 
Este dudir al descïfiamiento de datos, con una clara autorreferencialidad a las estrategias de 
escrima tanto de la novela policial como de la posmoderna que nos ocupa, es constante en 
la novela. 

Los datos que permitirian en principio la elucidacion de los enigmas aparecen 

fundamentalmente, wmo ya dije, en documentos escntos, pero, como también seiialé al 

referirme al contenido de la novela, los personajes no confian en la posibilidad de reconstniir 
la historia a través de la palabra El recurso mismo al genero policial subraya este 

descreimiento. Recordemos que el genero surgi0 en el discurso social de fines de siglo, 
precisamente en el moment0 en <lue la novela realista entraba en crisis. Recordemos, 

también, que con la aparicion, mis tarde, de la novela negra estadounidense, Urtima 
subversion de la novela de enigma, la identidad criminal se diluye socialmente y en 
consecuencia se cierran definitivamente las posibilidades de la ehicidacion del misterio. 

Mis da de los enigmas que se plantean como objeto de investigaciOn, el discurso de 
la novela tiene un Caracter enigmhtico. Renzi habla, por ejemplo, de la "enigmitica 
despedida" de la u1tima carta de su tio (36). Por otra parte, las referencias a nesgos y 



contratiempos que acechan a los protagonistas, pero que no son definidos ni precisados 
constituyen una constante de la novela ( 24, 32, 61, 70, 71). Junto a estas referencias a 

peligros innombrados de los que hay pue protegerse, se mencionan también reiteradamente 
situaciones adversas <lue hay qye saber resistir (45, 61, 63, 71) y que permanecen también 
sin defiair. El suspens0 de la noveia esta basado en gran medida en el caracter enigmatico de 
su discurso, y, como en el hmd-boiled, no pareceria poder precisarse un culpable individuai, 
que una vez castigado permitiria la reconstitucion del orden normai. 

La posibilidad de dos niveles de lectura de las cartas, desde el proyecto de Ossorio y 
desde la Argentkm d d  Proceso. agrega ai  clima de incertidumbre. Hay también 

inconsistencias en cuanto a las fechas. Por ejemplo, una de las cartas en poder de Arocena 
es de Maggi y esta dirigida al Senador. La misma no puede estar fechada en 1979, puesto 
que Maggi desaparece en 1977. El aoio de la carta debe ser necesariamente 1976, aiio de la 
publication del primer libro de Reuzi, que origina la primera carta de Maggi a su sobrino, O 

1977, fecha del viaje de R ~ M  a Concordia y de la desaparicion de Maggi. La imprecision 
en las fechas es un rasgo que se repite en los relatos de Piglia y coadyuva a crear una 
oscuridad afin a la de la novela policiai. 

Dije también al referirme a la novela policial que la misma tiene la peculiaridad de 
inc1ui.r referencias metatextuales ai género dentro del universo narrative. Piglia utliliza la 
misma estrategia, estableciendo, por ejemplo, comparaciones con personajes O ambientes de 

la novela policial inglesa Asi, cuaodo Re& le relata a su tio, en una carta, los 
prolegomenos de su encuentro con el ex Senador, menciona a un personaje de Agatha 
Christie: "Hablé por teléfono. Primero me atenaio una especie de mayordomo estilo novela 
de Agatha Christie que no me dio mayormente bola, si bien le pas6 el aparato a la misma 
Agatha Christie, es decir, a una vieja" (90). En el mismo p h d o ,  mientras Re& espera que 
el ex Senador llegue al teléfono para contestar ni Ilamada, asocia en su imaginacion la 
residencia de Ossorio con el castillo de Hamlet, referencia que se repite unas cuantas üneas 
mis adelante (90, 91). Del ambiente y de los persomjes de la novela ingiesa, se pasa en el 
mismo phafo a la novela de la sene negra con su logica de crimen d n i m o  y sistema 

generalizado de violencia y opresion Piglia e f i a  el cambio de codigo mediante la 

mencion de la KGB y de la CIA (90). 

Los rasgos trigicos y violentos con qye se recrean pasajes de la historia argentina 
coadyuvan también a la c r e d n  de la atm6sfera de la policial dura En efeao, Respirucidn 
~aitj?ciurrl pareciera ficcionaiizar las refleones de Enrique Ossorio acerca de la historia 



argentins en el sentido de que las unicas opciones que ésta plantearia a los hombres de 
principios serian "el d o  O la muerte" (71). En interpretacion de Piglia, las dos obras 
iiterarias niadadoras de la literaîura argentha, F a d o  y El mafaderu, producidas por 
autores de la generacion de Ossorio, presentan la misma altemativa- Emie Piglia en La 
Argentins en peduos: "la importancia de estos dos relatos reside en qye entre los dos 
piantean una opcion hdamental a la Molencia poütica y el poder: el e f i o  (con que se abre 
el Fa&) O la muerte (con qye se cierra El m d e r o ) .  Esta opcion fiindante volvio a 

repetirse muchas veces en nuestra historia y se repitio en nuestros dias" (IO). 

Dije al referirme a la forma y al contenido de la novela que hay un doble 
movimiento. Maggi, el ex Senador y Remi, en ultima instancia, se proponen realizar una 
uivestigacion acerca de la historia argentha, basada en los documentos dejados por Enrique 
Ossorio. Pero a su ver, y conforme a la logica del proyecto literario de Ossorio, entre esos 
documentos e s th  las cartas del porvenir fechadas en 1979, que el lector historico puede 
interpretar verosimilmente como cartas escritas por argentinos que viven en 1979 (las cartas 
de Ossono tendrian entonces un caracter profético). Estas cartas estan en poder de un 
personaje llamado Arocena, que se propone de&arlas haciendo darde de una gran 

capacidad d t ica ,  en 10 que puede considerarse como una variante par6dica del método 
con que Dupin analVa Los diarios que contienen La informacion sobre el asesinato de Marie 
Roger. Son cartas escritas por argentinos vigilados por el régimen, argentinos en el exilio, O 

simplemente argentinos en el extranjero que Arocena coasidera como peiigrosos para el 
sistema 

Este afhn en uiterpretar todos los datos de la realidad como atentatorios al sistema 
constituye también una instancia de la ficcionaluacion de 10 que Piglia ha denominado "la 
concepcion conspirativa de la historia" y p e  explica en los siguientes términos: 

La conspiracion Ese es un relato bien "argentho". La maquinacion, el 
mecanismo oculto, la razon secrek Antes cpe nada es un relato 
verdadero. Aqui el poder hc iona  asi [...] La concepcion conspirativa de 
la historia tiene la estnictura de un melodrama: una fuerza perversa, una 
maquinacion oculta explica los acontecimientos. La poütica ocupa el 
lugar del destino. Y esto no es metafora: en los Utimos &os la politica 
secreta del estado decidia la vida privada de todos. ("Una trama de 
relatos", Critica y Ficcidn, 62) 

La conspiracion adqyîere diferentes variantes en la novela, aunque en todos los casos tiene 
como denominador corniin la presencia de esa " h e m  pewersa", de "la poütica secreta del 



estado" a que se refiere Piglia Arocena es el agente de esa rnaqyhaxia politica "que ocupa 
el lugart' del destin0 y que busca a su alrededor los signos de una conspiraci6n paralela en su 
contra; Maggi y el ex Senador, por el contrario, se sienten acechados por esa "maquinacion 
ocultatt que, en la percepcion del lector, comienza a tomar forma desde la primera carta en 
la que Maggi solicita a Renzi "Discrecibn mt5xima" (18) en referencia a su persona y cuyos 

Citunos efmos se infieren de la desaparicion del personaje al final del libro. En el caso del 
ex Senador, el motivo adcpiere mis h e m  ya que la conspiracion es percibida desde la 
mente ducinada por el efecto de la droga En la percepcion de Ossorio, el motivo de la 
conspiracion se integra al ya mencionado de la resistencia, y a la figura de Arocena: 

"Yo he resistido. Aqui me tiene", dijo, "redundo, casi un cadaver, pero 
resistiendo.  NO seré el dimo? De afuera me Uegan noticias, mensajes, 
pero a veces pienso: ino me habré quedado totalmente solo? Aqui no 
pueden entrar- Primero porque yo apenas duenno y los oiria ilegar. 
Segundo porque he inventado un sisterna de vigilancia sobre el mal no 
puedo entras en detaIIes". Recibia, dijo, mensajes, cartas, telegramas. 
"Recibo mensajes. Cartas cifradas. Algunas son interceptadas. Otras 
Ilegan: son amenazas, anhimos. Cartas escritas por Arocena para 
atenorizarme- " (45) 

La conspiracion en sus diferentes variantes es un motivo omnipresente en Respiraci& 
urtz~ciuII Si bien este "poder oculto" - que los personajes perciben como amenaza f?ente 
a la mal es necesario resistû - es cada vez m&s fùerte en sus efectos, permanece indefinido 
e inasible a io largo de la novela. Como en la policial dura, al no haber un culpable 
individual, el final es desalentador y hasta negativo. 

Como ya anticipé, la segunda parte de la novela consiste en una interpretacion critica 
de la cultura y literatura argentinas y del pensamiento filosofico modemo. Piglia utiiiza aqui 
la critica como forma de relato, que, se- su propio punto de vista, puede ser abordado 
como una modalidad del relata policial donde el critico actiia como detective encargado de 
descsar el mensaje cifiado del escritor, las huellas del asesino. Esta seccion, y debido a las 
premisas mismas con que Pi& se aproxïma al discurso aitico, proporciona la elucidacion 
del misteno (la literatura argentina, el peasamiento occidentai moderne). 

Los enigmas planteados en la primera parte pefmanecen en cambio sin resolver, 
como los de la novela policial norteamericana. Tanto Maggi como la historia argentina 

continuan siendo un misterio. No hay happy end. Pero aunqye Piglia no enwentra una 
respuesta unica y definitiva a la probledtica de la identidad historia, no renuncia a seguir 



replanteindola, proponiendo en uItima instancia una fe O esperanza impLicita en el 
emprendimiento misrno. En este sentido Respbacih ar@ciaI se inscribe en una modalidad 
de la narrativa posmodema pue remme a la instancia policial para permitir el juego de la 
Lectura deconstructiva y que mu- a la identidad como algo que se aspira a enwntrar y 

que, si bien existe como objeto, es intangi'ble y s610 vemos de el los trazos, las huellas. 
Buscarnos develar el misterio de la historia y solo encontramos momentos, lugares, en una 
dimension siempre fluida, ambigua y fiagmentada Podria decirse de Respiraciion urti~ciai,  

parafraseando algunos conceptos de Eisenzweig sobre el hardboiled norteamericano 
desarroiiados en la primera parte de este apartado, que en su universo narrative, la verdad 
no tiene existencia prew-a, sino que se identifica a la percepcion misma, y que el misterio es 
solo el pretexto para una investigacion social generalizada. La novela de Piglia es, en 

efecto, una investigacion sobre el estado de la sociedad argentina en un periodo oprobioso, 

y en este sentido, constituye la forma de resistencia de Piglia a esa realidad. 

En el plano de interpretacion mis  profùndo, en mi opinion, se plantea el problema de 

los alcances del disauso. Las huellas autorreferenciales, hipertrofiadas 10 mismo que en el 
gécero policiai, apuntan a una posible lectura de la novela como recreacion del género 
policial? Se trata entonces de una transformacion exploratoria en dos sentidos: 

exploratoria de la historia y de la identidad argentha, y de las posibilidades del género 
policial como instrument0 de esta empresa. Como casi toda recreacion de la 
posmodernidad, la de Piglia contiene motivos par6dicos. Uno de ellos es la referencia a los 

mayordomos de Agatha Christie que mencioné como ejemplo de mostracion del codigo, 
otro se desarrolla en torno a la aplicaci0a del metodo d t i c o  de Dupin por parte de 

Arocena. 

En este motivo, la parodia surge de la aplicacion de m a  variante consagrada del 
relato policial del siglo XXX, la de Poe, para referïrse a una reaiidad degradada En la 

novela de Pi& se produce, en efecto, u-do terrninologia de J e ~ y ,  una 
transformacion de las instancias espacio-temporales de ia situacion cornunicativa del 
enunchdo con respect0 a la del intertexto, acompaaada de inversion de la calificacion del 

sujeto y del objeto, y de hiperbole en la aplicacion del metodo W t i c o .  Recordemos que 
en el marc0 del peiisamiento del siglo el investigaior tenia por mision proteger la vida 
burguesa valiéndose de un método logïco imbatible. Es cierto que Arocena tiene la misma 
fiuicion que Dupin: proteger el sistem% pero el sistema burgués, en el siglo XIX, poseia una 



valoracion positiva, por Io tanto su defensor se traasformaba en persoaaje no solo respetable 
sino hasta admirable. El método anditico de  Dupin en maws de un investigador psicopata 
y enfocado desde una vdoracion negativa del objeto <lue se pretende defender no conduce a 
la elucidacion de ningiin enigma, sino que genera una pesadïiia, persenisiones y oprobios 
como los qye narra en su carta Angélica Echevame (8 1-82). 

La segunda parte de la novela retoma este motivo, que tiene por eje, como ya sefialé, 
la aplicacion del método analitico, y 10 amplinca En interpretacion de Tardewski, el Mein 
Kmnpf de Hitier no es, como 10 explico Lukacs en El usalto a IP r-, el resuitado de la 
tendencia irracionalista de la nlosofia aiemana <2ue se inicia con Nîetzsche y Schopenhauer, 
sino que se trata de la expresi6n de "la razon burguesa Nevada a su Limite mis extremo y 

coherente" (1 88). Es decir que Mi Lucha, desde la perspeaiva de Tardewski 

era una suerte de revers0 perfkcto O de apocrifa continuacion del 
Discurso akd Méta&. Era el Discurso del Mérodo escrito no tanto (O no 
solo) por un loco y un m e g a l ~ m ~ a c o  (también Descartes era loco y era 
megaiomaniaco) sino por un sujeto que utiliza la raton, sostiene su 
peosamiento y comtmye un férreo sistema de ideas sobre una hipotesis 
que es la inversion perfecta Iogica) del punto de partida de René 
Descartes. Esto es, [...] la hipotesis de que la duda no existe, no debe 
existk, no tiene derecho a existir y que la duda no es otra cosa que el 
signo de debilidad de un pensamiento y no la condicion necesaria de su 
rigor. (187) 

Parecena que el método racionai, que puesto ai servicio de la sociedad burguesa producia en 
el sigio XIX las historias de ratiuci~tion - tr ido del intelecto y de la imaginacioe, 
trasladado al sigio XX, y al eliminar la duda como condicion del conocimiento, origina 
mundos de pesadilia Inciuso el intento del ex Senador Ossorio de develar el misterio de la 
historia argentina despojindose de parte de su humanidad y convirtiéndose en "una especie 

de vegetal metalico" para asi acrecentar "su propiedad de razonar", estaba entonces 

destinado al fkaaw, debido a su misma extemporaneidad. Desde este punto de vista, la 
subversion de la noveia de enigma que dio wgimiento a la novela aegra, con los cambios 

formales y tedticos que seaalé oporninamente, apanxe como la necesaria adaptacion de un 
género a las reaiidades historias. Lo que Reqiracion artcptjiciaI expone finalmente a través 
de la recreacion pahdica de los resultados de la aplicacion del método analitico en las 
sociedades del siglo XX son los Iuaites de la razon modema, el fiacaso del proyecto de la 
modernidad. 



Hay, por supuesto, una referencia metatextual al rol de la parodia en la literatura 
contempor- Renzi edende incluso el caracter parodico de la fiteratura a la realidad y a 
ia historia, pero recordernos que Remi es el esteta que mira el mundo desde la literatura 
(Critcu y Ficciiorr, 1641, por 10 tanto cuando Renzï le otorga ese alcance a ia parodia, Piglia 
ironiza a proposito de Renn y qui& un poco a proposito de si misrno. Escuchemos el 

pensamiento de Remi por boca de Tardewski: 

R ~ M  me dijo que estaba convencido de que ya no existian ni las 
expeciencias ni las aventuras. Ya no hay aventuras, me dijo, solo 
parodias. Pensaba, dijo, que las aventuras, hoy, no eran mis  que 
parodias. Porqye, dijo, la parodia habia dejado de ser, como pensaron en 
ni momento los tipos de la banda de Tkianov, la seM del cambio 
literarïo para convertirse en el centro mi-smo de la vida moderna No es 
que esté inventando una teoria O algo parecido me dijo Re&. 
Sencillamente se me ocum cpe la parodia se ha desplazado y hoy invade 
los gestos las accïones. Donde antes habia acontecimîentos, 
expenencias, pasiones, hoy quedan solo parodias. (1 10) 

Algunos panafos mb arriba dije que, en el piano m& profundo de interpretacion, 
Respiracion mtijciai planteaba el problema de los alcances del discurso. En e f ao ,  mis 

iiltimos comentarios han intentado explicar la novela como una tentativa de responder a la 
pregunta que queda formulada en la primera carta de Marcelo Maggi: "'corno narras los 

hechos reaies?" (18). Esta tematica nos conduce nuevamente a la posmodernidad y a su 
interés en la representacion de las cosas. 

A proposito de la categoria de ficci6n 

Respiracion m î c i a l  escapa a la division entre historia pasada e historia *da que 
organiza la presentacion del &sis del corpus en este estudio. Como ya he seaalado, la 

novela reconstmye âagmentariamente mis de un siglo y medio de historia argentina. Por 
otra parte, los comentarios de Re& y Tardewsb replantean los grandes intenogantes dei 
pensamiento occidentai. Pero es necesario también agregar que las problematicas historica, 
filosofica y literaria que planta funcionan como espejos que reffejan el contexto historico en 
que vive Piglia. El autor se r e m  a esa peculiaridad de la novela historica argentha del 
penodo posmoderno en una entrevista de 1993: "Durante la dictadura e inmediatamente 
después, la novela historica comenzo a hcionar como elemento que permitia trabajar un 
periodo determinado dificii de llstlc~ar, mediante el uso de metaforas de diveras épocas 

como espejos" (b Voz &I Intenor, 16 de septiembre de 1993). Solo cuando Ilegamos a 



ver reflejada en los multiples espejos de Reqpiracr'On urt@cciaC a la Argentina del 79, 

podemos decir que hernos accedido ai silencio, a la historia a a d a  y entonces su titulo 

adquiere sentido. En ef-o, como dice Piglia: 

no hay nada en la novela que aluda al tihilo Iiterd [...] Ese nombre se 
referia en un sentido metd6rico a esa semacion de ahogo producida por 
la vida en nuestro pais en los ailos de la dictadura f i tar .  La nocion de 
respiracion arhficiai es la nocion del muerto vivo, la nocion de ese que 
sobrevive en condiciones de extrema didicuitad- Definitkamente es en ese 
iiiro en el que hay m b  relacion entre la historia y el tituio. (el Altillo, 330 
de octubre de 1994) 

La narratba de Piglia plantea, se* acabamos de ver, la mayoria de los problemas 

de la metaficcion historiogrifica - centrada hdamentaimente en la representacion y en la 

escritura -, pero sin dejar nunca de lado la realidad social, poütica y dtural  que constituye 
el contexto referencial de la escritura. EL escritor argentin0 propone en UItima instancia su 

novela como un relato de resistencia a los relatos oficiales que pretenden erigirse en 

realidad- 



TERCERA PARTE 

EL CORPUS QUEBEQüENSE 



LA RE-ESCRITURA DE LA HISTORIA PASADA 1 (la novela) 

Tout nous échappe, et tous, et nous mêmes- La vie de mon pèrc m'est plus inconnue que 
celle d'Hadrien. Ma propre existence, si j'avais a l'écrire, serait reconstituée par moi du 
dehors, péni'bIemcnt, comme œlie d'un autre; j'aurais à m'adresser a des lettres, aux 
souvenirs d'au- pour fixer ces flottantes mémoires- Ce ne sont jamais que murs 
écroulés, pans d'ombre. S'arranger pour que les lacunes de nos terdes, en ce qui concerne 
la vie d'Hadrien, coïncident avec œ qu'eussent été ses propes oublis, Mcrrguerite 
Yourcenar 

La novela hist6rica en Ia tradicibn littriria quebequense 

Como diK Denis Saint-Jacques, "la novela historica nace con la novela modem en 
el tumdto de los rornanticismos nacionalistas, surge de ese mowniento de ideas que opone 
a la hegemonia de la razon auniversal» la reivindicacion de la autonomia por parte de las 

naciones modemasl' ("Le roman historique". 42). En Quebec, como en América Latina, por 

otra parte, éstas son las circumtancias en las q e  surge no &Io la novela modema, sino la 
literatura nacional. Precisando su punto de vista, Saint-Jaqes explica que tanto la historia 
como la novela "se redefinen al mismo momento como vehiculos de las ideologias de los 
nuevos Estados burgueses, a principios del siglo XIX1', y senala que "las naciones quieren 
una historia y una lengua (fundada en una üteratura) que circunscnban su dominio dtural'l 
("Le roman historique", 42). En este contexto ideologico. el calificativo <lue Lord Durham 
uulira para defiair al pueblo quebequense - un "pueblo sin historia" - produq como 
reaccion, "la Histoire clir Canaria de François Garneau, que funda al mismo tiempo la 



conciencia colectka tant0 historica corno fiteraria de los fianceses de América" ("Le roman 
historique", 43). 

Los cuatro voliimenes de la Histoire du C d  aparecen entre 1845 y 1852; en 
1863, Aubert de Gaspé publics Les Anciens Canadfeenr, obra en la que rinde publico 

homenaje a Garneau: "Vous avez éte longtemps méconnus mes anciens Eères du Canada! 
Vous avez été indignement calomniés- Honneur à ceux qui ont rihabilite votre mémoire! 

Honneur, cent fois honneur à notre compatriote, M- Garneau, qui a déchiré le voile qui 
couvrait vos exploits! " (162), y toma el relevo del nac i~n~srno Liberal, sin duda, pero sobre 

todo del nacionalismo étnico-rad que estaba en germen en la Historia de Garneau: "Honte 
à nous, qyi, au lieu de fouiller les anciennes chroniques si glorieuses pour notre race, nous 

contentions de baisser la tête sous le reproche humiliant de peuple conquis qu'on nous jetait 

à la face à tout propos! Honte à nous, qui étions presque humiliés d'être Canadiens!" (162). 

Identificado con Los origenes de la literatura quebecpense, Les Anciens Canadens es 

un relato histonco, el primer best-seller quebequense, q@s, ya que los dos mil ejemplares 
de la primera edicion se agotaron en unos meses. En el primer capitula, que sirve en parte 

de prefacio (15), el narrador (jo deberia decir mejor el autor?, como vemos, el 

desdibujamiento de la diferenciacion entre autor-narrador no cornienza con la 
posmodernidad) declara que su hica ambicion es "consipar algunos episodios del bon 

vieux temps, algunos recuerdos de juventud, desafortunadamente muy lejanat' (16). Como 
Sarmiento al escribir el F a d o ,  que inaugura la literatura argentina, Aubert de Gaspé 
presta poca atencion al género de su iibro: "Que los puristas, los lïteratos eméritos, 

contrariados por sus defectos, 10 Uamen novela, memoria, cronica, sufmigondiF, popourri: 
ipûco me importa!". A partir de la publication de la obra de Garneau y de la novela de 

Aubert de Gaspe, la historia se convierte en ma de las mayores fbentes de inspiracion para 

los novelistas. A Les Anciens Canric'en~. inspirado en la guerra de la Conquista, se suceden 

al aiIo siguiente otras dos novelas historicas: Jacques et Mmie, de Napoleon Bourassa, que 

trata la deportacion de los acadienses, y Une de perdùe, deux de trouvées, de Georges de 

Bouchede, que tiene como referente historico Los episodios de 1837. 

A estas primeras novelas bistoncas de &&O, escritas para afinnar la existencia de un 
pueblo y de una cultura, sigue toda una pleyade. Maurice Lemire, en ni liiro titulado Les 
Grands Thèmes mti~naIistes du romun historipe canadien-~çms, acepta que si bien no 

hay ni "obrar, maestras" ni "verdaderos exitos" (1) en el campo de la novela historica, razon 

por la cual la cntica tiende a ignorada, el género ha gozado de "una popularidad casi 



continua durante sr& de un siglol" (1). y el nhero  de novelas historicas tripka el de 

novelas de la tierra El critic0 atribuye la raton de esta popularidad principalmente al hecho 
de que sirvio de "vehiculo a ciexta forma de nacioaalismo" (1). En efecto, SU wohcion es 
paralela a la del movimiento nacional: nace con el nacioaaüsmo romintico importado por 
Garneau y tiene sus misrnos objetivos; d e  pusteriormente un eclipse debido a la innueneia 
ultramontanista y se reanima junto con el mismo nacionaiismo como consecuencia de la 
ejecucion de Riel. Sobreviene luego una nueva caida hasta la tundacion de la Action 

fiançaise. Despues de otro periodo de exit4 el genero declina con la Primera Guem. Los 
temas nacionaiistas que distingue Lemire en las novelas historicas escritas en el sigio MX y 

hasta la Revolucion tranquila, acontecimiento este u1timo que marca el nacimient0 de lo que 
é1 denomina como neo-nacionaiismo O, son los siguientes: la Iroquoise2, las tentathas de 

colonkacion, el apostolado misionero, los pioneros, los exploradores, los soldados, la 
deportacion de los acadienses la traicion de Bigot, las consecuencias de la Conquista, las 
guerras canado-amencanas, los problemas de 1838 y el levantamiento Metis- Para tener una 
idea de la envergadura de la novela historica en Quebec, baste mencionar que de 1827, 

fecha de L'iroquoise, a 1960, aiIo de publicacion d d e  m m c ~  de lu Place royale de 
Pierre Benoit - la novela mis reciente mencionada por Lemire - el autor registra noventa 
y una novelas. 

Todas las ficciones que fomiao el corpus de este estudio han sido escritas a partir de 

los aiios setenta, por Io tanto corresponden a Io que Lemire denornina neo-nacionalismo. 
Como Lo seîiala el autor, a partir de los sesenta, 

el neo-nacionalismo que domina el pensamiento quebequense [...] parece 
haber roto con el uacionalismo tradicional. Ha liquidado primer0 todos 
los mitos de la vieja ideologia: mesiaoismo compensador, supe~vencia 
de la tierra, kngua guardiana de la fe ... Ha destacado sistematicamente 
todos los rasgos que asimilan nuestra condicion a la de los colonizados: 
dependencia economica y CULtural, sojuzgamiento politico a la mayona 
aogloparlante ... Tambien parece Io opuesto al nacionalismo tradicional 
que siempre presento las glorias del pasado como una compensacion de 
las ingratitudes de la historia. (IX) 

Por su parte, Réjean Garneau, en su tesis sobre la operatividad semhtica de la novela 
historica quebequense, coincide con Lemire cuando expresa a proposito de la novela 



historica rnoderna que, como consecuencia dei cambio en las condiciones de ejercicio de la 
Literatura, "el valor de la enunciacion de la novela no se apoya ya en modelos y estrategias 
de discurso cuyos pa-etros perlocucionarios son la mision providencial de la nacion, la 
exaltacion de la raza y el culto del héroe" (L'operativifé sémantique, 293). El autor agrega 
que la ideologia de la novela historica modema no se ioscnbe m& en ese mcionalismo 
revanchista y hasta proselitista de la novela tradicional que lejos de cuestionar la ideologia 
dominante la defiende y propaga Segiin el autoc "El discurso monovalente de dominacion 
y servidumbre ideologica cede lugar a un acto ilocucionario que, aunque continiia 
mostrando la impronta mcioaalista, proyecta una vision menos monolitica del mundo [...]. 
Si el acto narrative hist&ico apda ahora a los valores axiologicos que duniate tanto tiempo 
alimentaron el disnirso noveüstico tradicionai, es para cuestionarlos mejor e invalidarlos" 
(293-194). 

Siguiendo el pensamiento de Lemire y de Garneau, se podria afinnar que el conte-o 
ideol6gico en el que se re-escribe la histona en la ficcion quebequense contemporinea es 

pues, el neo-nacionaiismo, postura que ha dado surgirniento a ma novela historica que 
cuestiona los valores del nacionaiismo tradicional. Volveré a estos conceptos en la 
conclusion del trabajo, para ampliarlos ya sea ratificindolos O reainciindolos, apoyindome 
en el analisis del corpus. 

La chair de pierre de Jacques Folch-Ribas 

El autor 

Jacques Folch-Ribas ~ c i o  en Barcelona, Espaiia, en 1928, A los nueve aiïos, 
conocio el enlio, cuando sus padres emigraron a Francia despues de que la Republica 
espaiiola fùera vencida por el fascismo. En su nuevo pais, realizo los estudios secundarios, 
obtuvo luego un diploma de urbanista y m a  maestria en aqyitectura En 1956, se instaio 

en Montreal con su esposa quebeqyense, Camille du Cap, a quien habia conocido en Paris. 
En la metropolis, ejercio la profesion de arquitecto y se dedi& a la enseiianza universitaria: 
dicto "Historia de la arcpitectura", "Teoria de la ar@tecturaIu y "Arpuitectura 
conternporhea" en la Universidad de Montreai, e "Historia del arte y de las civüizaciones" 

en la Universidad de Quebec en Montreal- 



Publica su primera novela, Le démolisseur, en 1970, a la que siguen Le greffon, en 
197 1 , y Une aurore boréale, qpe gana el premio France-Canada 1974. Posteriormente, Le 
volet de plume obtiene el premio Molson de L'Académie caaadiennefiancaise en 1983 y Le 
silence ou le pmfa bonheur, el Premio del Gobernador General, galardon de las 
letras canadienses, en 1989. En 1991, después de la publication de Lu chair de pieme, 
recibe el Premïo Dwemay para el conjunto de su obra. Folch-Ribas ha continuado 
publicando; su uItima novela es Un h o m e  de Plaisir, aparecida en 1997. Ha colaborado 
ademis en diarios y revistas especiaiïzadas, y producido numerosos textos radiofonicos 
sobre arte y critica iiterarïa, entre otros temas, 

Lu chair & pierre fie publicada en 199 1. En una entrevista de Guy Champagne, el 

escritor cornenta cpe treinta fios antes, durante un viaje a Quebec, las lineas puras y 

simples del campanario derecho de la Basilka Notre-Dame le habian Uamado la atention 
Se entero en quel  entonces que el constnictor habia sido Claude Baillif, nacido en Francia, 
posiblemente en 1635, e invitado por Monsefior de Laval a la capital de la Nouvelle-France, 
donde se convertiria en su primer arquitecto. La novela no fiie escnta sho treinta &os 
después. Como dice Folch-Ribas, "Habia que esperar el momento oportuno, y sobre todo 

investigar" (Champagne, 10). Por otra parte, paradojicamente, Folch-Ribas detestaba la 
novela historica, a la que consideraba un género demasiado ficil y gastadd. Sin embargo, 

Claude Baillif 10 seduce. Le interesa sobre todo la oscuridad que rodea al personaje que la 

Historia oficial se rehuso a integrar en sus anales, porque, como explica Folch-Ribas: "Es 
simplemente un hecho comh de la epoca Los constructores se borran fiente a sus obras. 
~Quién conoce el nombre del arquitecto de Notre-Dame de Paris?" (Champagne, 10-1 1). 

Folch-Ribas se dedico a investigar, pero encontr6 muy poco acerca del hombre, de 
alli que invent6 su propio Claude BaiIlif, ese personaje que los historiadores nombran 
apenas, y solo contradictoriameote. Surgio asi L a  chari de pierre, que narra la vida de 
Baillic desde la nifiez en Normandia a la muerte en Nueva Francia, alrededor de 1698. El 

3 ~ n  1983, Folch-Riti escniio un articula en el nllmero de Liberté dcdicado a la escritiua de la Histoxia 
Desde el titnlo misma, el lector puede pem'bir la actinid peyorativa con qyc el autor se refiere a la novela 
historica El dando se tiîula, en ef-, "Si on se fhbriquait un roman historique" y en el misma el autor 
brinda seis r#xtas para Wcar una novela hist6rica. Por supucsto, Folch-Rii piensa en la novela historica 
tradicionai, de la que dict por ejcmplo: "Gracias a la Historia, @I qat no tiene ningtin talento nOVC1iStico 
Io tendra de prontû, y de sabra Y v e n d e  pueden estar segwos. Ya Flaubert b probo con Salambô" ("Si 
on se Mquait un unroman bnqiit", 147-148) 



libro esta dividido en tres partes cpe recoastniyen la vida del arquitecto de Monsefior Lavai 
y del Seiior de Frontenac alternando el disnirso directo del personaje, en primera persona, y 
el del narrador en tercera persona- La primera parte se titula "Los meses" y cuenta la 
historia de Baillif ha- su LLegada a Nueva Francia La segunda, "Las luoas", su vida en 
Quebec, y la tercera parte, mrry breve, titulada "Los dos", la muerte del persomje. Esta 
tercera parte esta a cargo de quien 4escubrimos- es la aanadora de la novela: la hija de 
Élise, descendiente de B m  quien a través de sus "suefios proféticos" (Lo chori &pierre, 
213) ha recreado la vida de su antepasado. 

La primera parte, wmo dije, narra la vida de BaiW en Europa Se trata en realidad 
de un viaje de iniciacion En efecto, es la iniciacion a la muerte, a la mujer y al amor, y a Los 
secretos de la arquitectura. El niîio tiene once &os cuando la familia debe dejar la pequeÏia 
aldea de Nomandia porque el hermanito menor muere de peste. El padre, constnictor de 
molinos de viento, muere también durante el viaje y es la madre quien conduce la familia 
hasta Paris. A@ Claude conoce a Catherine, a @en recordara hasta su muerte, y también 
al maestro Nicolas de Limbourg, constructor, que reconoce en Claude las aptitudes de un 
arquitecto y decide iniciarlo en el oficio. El joven parte despues en viaje de formacion a 
Italia para aprender los secretos de los grandes maestros. Visitara Venecia, Florencia, 
Roma y se consagrara no solo a Palladio y a los grandes tratadistas de la arquitectura, sino 

también a Montaigne y a Descartes. De esta manera los discursos fdosofico y estético 
penetran en la novela otorgindole una dimension metatextuai, a la que me referiré al 
considerar el sentido dei texto. Folch-Ribas explica asi la presencia de Descartes: 

[Descartes aparece constantemente en la narracion] Porque era el 
revolucionario de la época y sus ideas gustaban a la gente que estaba a la 
vanguardia de su tiempo. Las ideas de la duda, las ideas de precision, de 
razonamiento. Estas ideas cuestionaban las verdades, aun las admitidas 
por la Iglesia Y las personas que estaban en la vanguardia eran los 
constructores, que tenian una tradition de libertad e iguaidad. Estoy 
absolutamente seguro de que a un arquitecto como Baillifle gustaba leer 
a Descartes y a Montaigne, que eran dos de sus ceferencias. Estoy seguro 
de eso. No puedo equivocarme, porque r b e n t e  me transformé en 
Claude BaW. Lo choir de pierre es casi un iibro dictado. No hay casi 
nada mio en el fondo. (Champagne, 11) 

Es interesante notar a proposito de estas declaraciones de Folch-Ribas, la estrategia de 
escritua <lue utiiiza en la novefa para responder a esta aproxhacion de "libro dictado". El 
escritor introduce una narradora descendiente del arquitecto y de una india, criada - se@n 



presurne el lector - en las tradiciones indigenas, pero que posee también una educacion 
modema que le ha permitido realizar la tami emprendida por el propio Folch-Ribas: buscar 
en una y otra bibiioteca, revisar con t e s h  los viejos registres (Lu chair de pierre, 2 14). La 
hija de Élise. que t o m  la palabra en la uItima parte, revela que la historia ha surgido a 
aavés de "suefios profeticos, visiones cpe predicen Io que fie y nunca Io que no fuel' (La 
chair de pierre, 213). Lo ve le estaba entonces en cierto modo negado al escntor, 

proveniente de la modemidad racionalista europea, le es permitido al habitante de Aménca4 
que asume el rol de narrador. 

La segunda parte narra la vida de B a W  e n  Quebec: el descubrimiento del inviemo, 
del paisaje blanco, del aislamiento, del bosque, de  los ùidioq y su labor de arquitecto. En 
Quebec construye Notre-Dame des la Catedrai de Notre-Dame de Quebec, el 

Palacio Episcopal de Monsefior de Saint-Vallier, eel Seminaxio de Quebec, numerosas casas 

particulares, entre ellas la casa Joliet, una de las importantes de la época, un molino en 

Saint-Ignace. Tambien en Quebec, Claude Baillif comparte su vida con dos mujeres: 

Victoria, viuda de Charles Pouliot, mujer independiente propietaria de un albergue, y Marie, 

una jovencita india qye retira de un convento de religiosas para que 10 ayude en las tareas 

de la casa. Muy pronto Marie y Gédéon de Catalda, el rubio aprendiz de Baiil$ se 
vuelven inseparables. Pero Gédéon parte hacia el alto del San Lorenzo con las tropas 
canadienses y los diados indios para luchar contra los iroqueses a quienes quieren obligar a 
comerciar pieles con los canadienses y no con Los ingleses. Un dia, poco después de la 

partida de Gédéon, Marie desaparece y son ~ c t u o s o s  los esfuerzos para dar con ella Es 
recién en ese moment0 que el lector se entera de cpe Claude la ha amado, aunque la 

intunidad solo se revela en un bosquejo poético y elusivo: 

Elle venait parfois près de lui, la nuit Se blottir en compagnie. Ses 
petits bras encerclant la poitrine de Claude, sa tête enveloppée de cheveux 
qui coulaient en tous sens. Il y plongeait les doigts ouverts a trouvait la 
forme du crâne, ovale p d â i t  qu'il ne se laissait pas de caresser. Marie se 
calmait a s'endormait là. Lorsqull eut mal aux dents, une nuit, elle lui 
réchauffa la joue au creux de la main Leurs chaleurs se mêlaient. Ils 
s'éveiilaient, les miniscuies jambes de Marie entre les cuisses larges et 
fortes de Claude , bien encastrées; le sounle de la petite avait déposé un 
peu de salive sur lui, au crew du cou, près de l'épaule; elie l'essuyait avant 
de se lever. (170) 

4 ~ s  pr&samcnte esta mentaiidad, afin a Io qise los antropOlogos designaron en al* momcnto como 
mentalidad pnmitiva O arcaica, 10 quc permitio el surgimient0 dei rcalismo dgico en Latinoaminca 



Y es a través de ese amor que, como veremos, perdura& sus trazos sobre la tierra cuando 
todas sus obras de piedra hayan sido destniidas por los incendias, las ùiclemencias naturales 
y el paso del tiempo. 

Poco antes de su muerte, Baillif visita a las hermanas del Hôtel-Dieu de Quebec. 
Una religiosa muy vieja, que envuelta en un chal tejido reposa al sol en el patio, 10 ve llegar. 
É1 también la ve y algo en la escena 10 emociona, aunque no logra saber qué. La vieja 

hermana acancia a una perra detris de la oreja y Claude experimenta un sentimiento extraiio 
e inquietante: "Le trouble qu'il ressentait avait des résonances de plus en plus affaiblies gui 
persistaient, pourtant, dans sa pensée. il fit un effort pour chercher ce qui Cavait attiré, ne 
trouva que cette pitié gui lui était devenue habituelle et ne s'accompagnait plus guère de 

colère: elle s'atténua, elle aussi, jusqu'a disparaître'' (207-208). El lector, sin embargo, a 

través de la caricia dirigida al animal, recoaoce en la hermana a Catherine, la compaoiera de 
Claude en el Paris de su infancia y adolescencia. Las sospechas se confinnan en el pirraf+o 

siguiente, que reproduce una parte de los Anales del Hôtel-Dieu donde se describe la 
historia de la hermana Véronique, ilegada a Quebec desde la casa religiosa de Bayeux, lugar 
donde precisamente Catherine ha solicitado entrar como simienta la uItima vez que el lector 
çupo de ella Paradojicamente, el destin0 pone a Claude nuevamente junto a la mujer cuyo 
recuerdo 10 acompariara hasta la muerte, pero no es capaz de reconocerla 

Claude BaiW desaparece junto con el Sefior de Frontenac. En efeao, todo Quebec 
asiste a los fimerales del gobemador, nadie hubiera querido no estar presente, pero "Claude 
Baillif n'y était pas" (210). Asi termina la segunda parte de la novela. La tercera, como ya 
dije, comienza en primera persona. La narradora dice que aqui se han detenido sus "suefios 
proféticos" (213): "C'est le moment où Baiiüf disparut, entre avril et décembre, durant la 
demière lune de sa vie comme le croient les indiens" (213). Escuchari, sin embargo, la voz 
de Baillifuna uItirna vu, en la que Claude le relatara su muerte. Como los indios cuando 
sienten que les ilega la iikima hora, Claude Baillif ha dejado la ciudad para morir en el 
bosque. Las imageries de su muerte e s th  impregnadas de un transcendentalismo que borra 
las fionteras entre las distintas bnnas de la vida y de La materia: "Mais j'écoute le chant des 

oiseaux et je vois la lumière du monde. P entre déjà dans la chair de la terre, je me dissous 

dans sa chaleur. Je suis bois et pierre, immobile éternellement" (2 15) 

En el finai de esta tercera parte, la narradora cuenta una leyenda que las wijeres de 
su familia transmiten de madre a hija desde hace tres siglos. "L'histoire dit que chaque 
génération, parfois dna, on voit naître un enôuit, fille ou garçon, qui ne ressemble pas à ses 



gères et saurs: il a les cheveux blonds et Les yeux bleus. Couleur du iis canadien Sowent, 
si c'est un garçon, ii est imberbe". A continuacion la narradora registra todos los 

nacimientos a Io largo de los tres siglos. El primer0 tiene lugar el mes de enero después de 

la desaparicion de Marie la Huonne de la casa de BaiW "Au mois de janvier qui subît sa 
disparition, Marie la Huronne, qui avait les cheveux noirs comme le corbeau, accoucha 
d'une fille blonde, qui vécut trente-six ans et épousa Bertrand, de Saumur, celui qu'on 
appelait Bordeleau parce que sa terre allait jusq'au Graud fleuve" (219). Junto ai registro de 
nuevos nacimientos se sucede el del deterioro y la desaparicion de todos los edincios 
construidos por Claude Baillif La novela termina con este paralelo, la revelacion de la 

identidad de la narradora y una nota de  duda acerca de1 origen de la blonda prole entre los 
hurones: 

[J Elle [Antoinette] eut quatre garçons aux cheveux roux comme ceux 
de leur père, Julien, qu'on appelait le Breton et qui mourut à la guerre 
saas voir sa fille, Noemie, blonde- 

Notre-Dame de Québec périt dam un incendie? On la reconstruisit, 
entièrement transformée- 

Noemi eut cinq enfants, bruns de peau et de poil, saufl'ahé, Simon, qui 
était blond et mourut à trente-deux ans, tuberculeux, laissant une fille, 
Élise. Je suis la fille d'Élise. J'ai les cheveux blonds et les yeux bleus. 
Avec des pailles d'or. Comme ceux de Gédéon Comme ceux de Claude 
Baiw (22 1) 

Ahora bien, la primera pregunta que cabe formularse desde la aproxïrnacion de este 
estudio que trata sobre la re-escritura de la historia es si B W  es realmente un personaje 
histonco. En efecto, es interesante destacar que Folch-Ribas explica que Baillif no aparece 
en ning6n diccionario, y François Nourissier en el Prefacio a la edicion de 1996 de L a  chair 
de pierre se hace eco de la opinion del escntor y pone enfasis en la incertidumbre acerca de 
la existencia historica del personaje: "Parece cpe su nombre no figura en ningiin diccionario. 
El novelista casi podria haberlo inventado. Nos aclara un poco su figura solo en el 

condicional: un excelente procedimiento de narracion Pero sin duda Uevo demasiado lejos 

mi escepticismo O el placer de la novela Elijamos creer en la existencia de Baillif' (8). Sin 
embargo, los libros de arquitectura no dudan de la exi~encia de BaiW. En una de las 
publicaciones recïentes mis importantes sobre la historia de la arquitectura de la ciudad de 

%e trata sin duda del inccndio de 1922. 



Quebec, Québec, trois siècles d'~x~chitecîure, de Luc Nopen, Claude Pauiette y Michel 
Tremblafi Baillifes mencionado corno responsable de los principales edincios de la época 

Segiin los autores, el edificio m& elaborado que se comtruye en Quebec para ma 
cornunidad religiosa, antes de 1700, es sin duda el Seminano. Monsefior de Laval Scia la 

construcci6n del edificio principal, el d a  sobre Sainte-Famille (hoy de la Procure), en 1678, 
y aqui aparece también por primera vez el nombre de Claude B w  "quien realita los 
plaoos y dirige los trabajos" (23). El edificio puede observarse en el medailon de una teeta 
de Franquelin, de 1688. Si bien los incendias de 1701, 1705 y 1868 destmyeron el 

Seminario original, el subsuelo de 1678 puede verse aUn, aunpue su caricter fue alterado 
por las u1timas restauraciones. Poco después, en 1683, cuaudo la iglesia de Notre-Dame- 
de-la-Paix se transforma en Catedrai, Monseilor de Laval decide reconstniirla y recurre 

nuevamente a Claude Bm "Éste presenta un proyecto graneoso, muy del estilo de la 
arquitectura francesa de la época, excepto por la ornamentacion clisica prevista para una 
segunda etapa" (24). De la totalidad del proyecto se construye solo la fachada, que se 

agrega a la constniccion antenor, y una de sus torres, precisamente la tome que impresiono 
a Folch-Ribas hace mis de treinta aiïos. El bombardeo de 1759 dejo el edificio en ruinas y 

destruyo parte de la tom, pero la Catedral fue reconstruida en 1768 bajo la direction de 

Jean Baillargé. Las obras tednaron en 1772, y, como indican los autores de Quebec, trois 

siècles d'architecture, la Catedral que vio Sempronius Strettoa en 1806 era apenas diferente 

de la de 1744. Postenomente, fie restaunida por François Baillargé- En el Museo de 

Quebec puede verse un cuadro de Cockbum que muestra la iglesia después de esta uItima 
restauracion, todavia con una sola torre. T o h  Baillargé propone en 1843, una nueva 
fachada, coastniida en 1844, la cuai agrega una segunda torre, que sin embargo pemanecio 

tninca En 1922, la catedral fbe destruida por el &ego, pero la restauracion que tuvo lugar 

entre 1922 y 1924, conservo el aspect0 exterior de la vieja catedral. 

En 1688, Baillif diseh y comienza Notre-Dame-de~-~ctokes (24). El encargado 

de completar la obra es luego Jean Maillou, discipdo de Baillif, quien le imprime su propio 

estiio. La iglesia se incendia en 1759, junto a gran parte de la basse-ville como 

consecuencia dei bombardeo inglés. Reconstruida por Jean Baillargé y restaurada después 

por su hijo François, un dibujo de Cockbum de 1830, la mestra bastante parecida a los 

6 ~ e  parcce un ejemplo patinente de discurso sciai, ya q ~ e  si bien es una obra realizada por especialistas, - - 
su prescntaaon, acrr;adeniaciOn, ilustraciones, mn#nan qnc esta dingida a un public0 mis amplio, amante 
del arte y la historia de Quebac. Como declaran los autores en el pr6logo de b edicion de 1989, la primera 
tira& de la edici6n de 1979 se agoth en unas pocas semams, la segunda en algunos meses- 



dibujos originales. Pero Baillif es responsable también de obras militates. En 169 1, 

después del ataqye in@&, se le encarga la supeMsî6n de la Batterie Royale, ccoostnicci6n 
defensiva <lue aparece en documebs de 1691 y de 1721. Abandoaada después de la 
Conquista, se pierde bajo nuevas constnicciones y sus vestigios reaparecen recién después 
de las excavaciones de 1974- La bateria actual es una recomtrucci6n bastante fiel a los 
dibujos originales. 

Poco después de temninada la Buttene Royde, el entonces Obispo de Quebec, 
Monsefior Saint-Vallier, le encarga al "arqyïtecto BaiUïf" (22) la construccion de un Palacio 

episcopal que supers al mismo Château Saint-Louis, del Seiïor de Frontenac. El edincio, 
que no se termina, figura en el medallon que ilustra la tarjeta de Gédéon de Catafuh de 
1709. Los autores de Quibec, bois siècles d'mditechne indican a d e k  que "en 1743, 

cuando remplazo los techos del edificio, el ingeniero Chaussegros de Lévis realizo un 
relevamiento preciso de la fachada de la capdia coosmiida conforme a los planos de BaiW' 
(22). Finahente, siempre ateniéndorne a la firente qye he mencionado, se puede incluso ver 
en el libro, un plano de Bailiff, de una chimenea en yeso para la casa Blanche, propiedad de 
Charles Aubert de Chesnaye (25) y un detalle de un dibujo de la Ciudad de Quebec, de 
1685, en el cpe los autores destacan la casa de Louis Jolliet, "conmuida por Baillif en 
1683" (26). 

Claude Baillif es definitivarnente un personaje historico, por Io tanto no cabe duda 
de que la novela tiene un lugar en el corpus de este estudio. Por otra parte, como dice Guy 
Champagne a proposito de la relacion entre los elementos ficticios y veridicos del relato, 
aunque Folch-Ribas invento el personaje, ya que sus investigaciones le pro porcionaron 
apenas una "sombra de Claude BaW" (1 1), "todo 10 que incumbe a la historia de Nueva 
Francia es puramente vendico" (1 1). 

Como muchas de las ficciones ya anahadas, en el plano m6s profundo de 
interpretacion, Lu chair de pierre trata la ternitica de la rnemona y el olvido. Folch-Ribas 
dice que, como ocuni0 generalmente con los constructores de la antigüedad, la Historia 
olvido a Claude BailW En este contexto, no se puede menos que afkmar que Lu chair de 

pierre cumple entonces el rol de recuperar para la memoria colectiva la figura del primer 
arquitecto de Quebec. Pero el olvido de que trata la novela no es solo el olvido historico, la 
exclusion de determinadas iaformaciones de la memona colectiva de los pueblos, sino 
también el olvido indMduaL El escritor misrno nos proporciona la clave para establecer el 
parale10 entre ambos planos cuando a proposito de la historia de amor entre Claude y 



Catherine dice: "Esa es una clave para la novela La historia olvido a Baillif- La historia de 
amor viene a iiustrar esto: 'Es posible recuperar el amor de adolescencia a fa edad de 65 

&os y no reconocerlo? Es el mismo tema: el de1 olvido. Lo encuentro muy hermoso y muy 

triste naturaimente" (Champagne, 1 1). 

Pero La chcm & pierre es una novela de 1991, es deck de plena posmodernidad, es 
licito por 10 tanto intentar leer un mensaje metatextual. Por cierto que la metatextuaiidad, 
entendida en uno de sus sentidos, el del cornentario sobre un texto - ta1 como la presenta 
Genette -- ocupa un lugar muy importante en la novela Ya dije al tratar el corpus 
argentin0 que la novela posmoderna tiene la peaifiacidad de integrar el discurso criaco en el 
discurso de ficcion La novela de Folch-Ribas constituye un ejemplo en este sentido. Son 

muchas las reflexïones sobre Descartes, por ejemplo, y sobre los tratadistas de la 
arquitectura clisica del pos-Renacimiento. Pero existe también un nive1 metatextual de 

caricter autorreferencial, que habla del valor de la obra de arte y espedicamente del 

proceso de escritum 

Consideremos primer0 la valoracion que efectua el escntor del arte arquitectonico. 
Claude recuerda las palabras de su maestro a proposito de la labor del arcpitecto: 
"L'architecte, disait Limbourg, ne doit pas se poser trop de questions quant au fond mais 

toutes quant à la forme. Ii invente por le plaisir des yeux". Esta opinion de Limbourg sobre 
el arte de la arquitectura, constituye también m a  reflexion sobre la ïiteratura. En efecto, 
para Folch-Ribas, la lengua es 10 fundamental. Como Io expresa en la entrevista de Guy 
Champagne: "En el fonda, la arquitectura O la escritura, para mi, es la misma cosa Las dos 

deben tener ma preocupacion por la forma, tan fberte, si no mis  fierte, que por el fondo. 
La lengua es un instrument0 que puede ser bello o feo. Siempre he estado fascinado por 
ese instrument0 que es la lengua" (1 1). 

Por otra parte, la reflexion metatextual de la novela incumbe no solo a la obra de 
arte, sino a la relacion arte-vida En la tradition del arte occidental, desde los clisicos, 
pasando por los rominticos y Uegando al objetivismo modemo, siempre se afirmo <lue a 
traves del arte se obtiene la inmortalidad'. Cwndo el arte es la arquitectufa en piedra, la 
certeza pareceria aiin mayor. AUI estin las piramides egipcias O la Acropolis griega para 

7Recordemos, por ejcmplo, las palabras de Hemingway al I C C I ' ~ ~ ~  el Pnmio Nobel: " [...] hc [a Wtitcr] does 
his worlr alone, anâ if k is a good c~lough writer, he natst fàce eternity or the lack of it each day" (Moritz, 
SO), O en Green Hilk ofAfic4: "A countq, fhaUy, eroâes and îhc dust bIows away, the people al1 die and 
none of thmi wem of any importance p c r m a n ~ ,  e q t  those wha ptactised the arts. A thousand yeaxs 
makes economics siUy and a work of art endurics fot ever" (109). 



demostrarlo. Claude Baillif se pregunta en cambio: "Laisser une trace après nous? Qui se 
souvenait de Timothée, de Beaign@, de Catherine? Ainsi i'architecte croit lutter contre la 
mort. La seule chose immuable est la vie. Quoique L'homme dise ou fasse, ii ne peut 
changer cela, qu'il vit S'il vif il meurt aussi. La d e  architecture vivante est celie qui est 
destinée à disparaîtren (74). Las obras de piedra también desapamen, Lo h ic0  que perdura 
es la vida misrna a travis de la descendencia Las dtimas paginas de la novela son 
explicitas: al registre de Los nacimientos de la descendencia de Claude y Marie a través de 
tres siglos, a la vida que continua, se opone el del detenoro y la desaparicion de todos los 
edifïcios coastruidos por Claude Bam Paradojicamnete, quien rescatad del olvido a 
Claude Baillif, primer arpuitecto de Nueva Francia, no sera su obra arqyitectonÏca, la 
piedra, sino la hija de Élise, descendiente de Marie la Hurome, quien 10 reinventara 
valiéndose de la palabra, de la ficcion 

Precisawnte en las notas del autor que sirven de prologo a la novela, Folch-Ribas ai 
describir la tara emprendida insiste en el aspect0 Üracionai y oninco de la misma: "Un jour, 
je contemplais un clocher de cathédrak, sur fond de ciel tourmenté. J'ai découvert 
l'existence d'un homme qui avait vécu il y a plus de trois cents ans dans un pays nouveau, et 
vierge. Depuis, son amitié ne da plus quitte. La nuit je le voyais en rêve, j'entendais sa 
voix Le matin, je transcrivais quelques phrases à la hâte" (17). El autor explica ni 

reticencia a contar "sus sueiios" en términos de "méfiance pour le temps passé que les faux 
témoignages engaissent, respect de l'oubli auquel a droit tout homme droit" (17). Es sin 

duda la reticencia de la posmodemidad, que fascinada por el pasado, sabe que nunca podra 
reconsfiiirlo, que la empresa esta llamada al fkacaso desde el cornienu, misrno, pero no 

puede sin embargo dejar de emprenderla La voz del persoaaje le Uega desde ese pasado 
incîtandolo al olvido: "Le passé est un mensonge, ne L'affronte pas pour ne pas devenir toi- 
même mensonge, laisse-moi dormir". Pero, parad6jicamente. la misma vos 10 ha fascinado 
y ya no 10 abandona. Entonces vinieron al espiritu de Folch-Rias las palabras de Mauriac: 
"Seule la fiction ne ment pas, elle owre sur la vie d'un homme une porte dérobée par où se 
glisse, en dehors de tout contrôle, son âme inconnue" (17). Y como Eloy Martinez al 
e s c n i  Lu noveh cle P e r h  Folch-Ribas supo tambien que nu verdades no admitian otro 
Lenguaje que el de ia imaginaci0o. 



A diferencia entonces de las ficciones que se definen como reaccion contra el 
discursa historico onciai, instaurando en u1tjma instancia una suerte de dialéctica entre 
disairso oficiai y di- de ficcion, en Lu c W  cfe pierre la ficcion se propone corno 
unica posibilidad de rmear el pasado sin serle infiel sin mentir. La novela es paradojica, 
como gran parte de la narrativa posmodema, por otra parte- Por un lado, Folch-Ribas 
parece emprender una especie de reconstruction arqueologica del pasado quebequense, a la 
manera de Mémoires cfHizdkien9- Los ailos dedicados a la invesbgacioa, pero a l  miJmo 
tiempo el lugar que el autor Ie otorga al conocimiento inmediato a través de "suefios 
proféticos" en la gestation de su novela, recuerdan el espiritu con que Marguerite 
Yourcenar realuo la tarea de recreacion de su personaje: "Un pie en la enidicion, el otro en 
la rnagia, O mis exactamente, y sin metafora, en esa magia sirnpatica que consiste en 
tramportarse en pensamient0 al interior de alguien". El lugar importante que ocupa la 
focalizacion desde el interior del personaje y la expresion de esa interioridad en primera 

persona, el recomdo de Claude BailiE verosimil, pero a la vez ejemplar, y el tiempo de la 
historia: los comieau>s de la civilizacion quebequense, acercan tambien Lu chair de pierre a 

Mémoires GH&ien. De los dos libros puede decine que son novelas historicas, pero con 
la restriction que establece Yourcenar a esa denominacion: "En nuestro tiempo, la novela 
historica, O Io que por comodidad, se acepta seguir nombrando como tai, no puede ser sho 
inmersion en un tiempo reencontrado, toma de posesion de un mundo interior". Dije ai 

comenzar el piindo que la novela es paradojica, porqye, por 1m lado, su existencia 
constituye un acto de fi en la posibilidad de recreacion ficticia del pasado; sin embargo, por 
boca de su personaje, declara la Eagilidad y sin sentido de  esa tarea, ya que "el pasado es 
una mentira" (17). "todos los renierdos son mentiras" (210). 

Cuando en el capitulo V me refen al  marco tipologico, denni la nueva novela 
historica como uoa de las categorias de mi eshidio. Sem Menton Seymour, de Wen tome 
esta denominacion, una de las caracteristicas de la nueva noveia historica es "la 
subordinaciOn, en distintos grados, de la reproduccion mimetica de cierto penodo historico 
a la presentacion de algunas ideas Eilosoficas" (42). En la novela de Folch-Ribas se dibuja 

una idea fiios6fica afh a un trmceadentalismo con énfasis en la destruccion y el ohrido mis 
que en la r e g e n d a  : "L'eau s'en va comme le temps, en Mière, au passé, à la mon Les 
glaces fondent une P une, bientôt dissoutes dans l'oubli. Tout fait partie de tout. Rien 



n'échappe au tout. Et le tout, c'est la destructioa Ce que nous bâtissons n'a pas plus de 
durée que ce cpe fait la nature- Cest bien" (La chair cle pierre, 218). Los ultimes 

pensamientos de Claude BaiW r e d  la conciench de la destruccih y el olvido: 
"Comme de tout ce qu'il avait construit, il ne resterait r i a  Même le souvenir mourrait. 
«Et périr tout entier->>" (218). Sin embargo, Claude perdura Paradojicamente, no a bavés 
de las ideas y de las construccioues a los que consagro su denc ia ,  sino de la vida que 
engendro sin siqyïera darse nienta La tesis de la novela es precisamente la supenoridad de 
la vida misma por sobre todas las producciones humanas. Como dice François Nounssier: 

La peremïdad de las murallas es ilusona. La verdadera permanencia 
pertenece sobre todo a la fkagii obra de la carne. 'Qué hay rnk 
vulnerable que los ainos, en esos tiempos de epidemias y de mortalidad 
galopante? Y sin embargo, si existe una sefia de la obra de Baillif; no se 
la encuentra ni el las igiesias ni en los palacios, sino en esos ojos d e s ,  
esos cabeiîos mbios que reaparecen, de generacion en generacion[. . -1 La 
vida tiene la vida dura, mis dura gue el cernent0 y las piedras, que las 
armaduras y las phamas- La canrc es la verdadera piedra del tiempo. La 
novela de Folch-Ribas nos 10 recuerda con una sencillez conmovedora- 
(Lu chair ci0 pierre, 12) 

Lesfilles de Caleb de Arlette Cousture 

Ariette Cousture ingres6 al mundo de la iiteratura después de haberse desempehdo 
como profesora, investigadora, penodista y asesora en coinunicacion En 1979, fue 
premiada en el M Concurso de autores &amiticos radiof6nicos de Radio-Canada En 
1982, escnbio y dvigio D'ohm a ohm, un sketch cientifico humoristico presentado con 
motivo del Primer Saba de Ciencia y Teaiologio Publico después la biografia de Claude 
Saint-Jean y, en 1985 y 1986, respectivamente, los tomos I y II de Losfiles de Caleb, sus 
primeros best-selias. A los mismos siguieron en 1992 y 1994, los dos tomos de Ces 
enfmts d"iieurs, con d misrno exito. 

Fiel a la tradition de muchos best-diers, la novela esta integrada por dos tomos 
voluminosos. El prima0 se titula Le chcmr db coq 1892-1918 y el segundo Le cl0 I'oie 



blanche 19184946. Ambos consthyen lo que Denis Saint-Jaccpes denomina super~el2er.s- 
En efao,  el primer tom0 conto con 33 presencias en Lu Presse y el segundo con 53 (Saint- 
Jacques, Ces ZMes que vars avez aimés, 142), Io que convktio a la novela en uno de los 
mayores éxitos en la historia iiterarïa de QuebecLo. 

Le chanî cihr coq corniema con un prologo y esta &dida en cuatro caphios que 
corresponden a las principales etapas de la vida de la protagonista, Émiiie, desde su 
adolescencia hasta la edad madura El prologo, cuyo titulo proporciona el marco espacio- 
temporal: " Saint-Sxnislas, comté de Champlain, Printemps 1 892". establece la temitica 
central de la novela- la afirmaciOn de si misma y la busqueda de emancipacion emprendida 
por una mujer. Este recomdo de a£hnaciOn personal corniema en la adolescencia, cuando 
Émilie se e&enta a su padre, Caleb, a quien se atreve a reprochar la situacion injusta que 

sufien las mujeres de la familia con respect0 a los hombres. Émilie gana la batda, porque 
Caleb, aunque educado en las costumbres de la sociedad patriarcal, es un hombre justo y 

sensible, que ama a su familia y muestra UM gran consideracion por ella El lector se da 
cuenta desde el comienzo que la novela, aunque centrada en un personaje femenino, no 
aspira a realizar una interpretacion desde una politica semai, entendiéndose pot politica 
semal "el proceso en el que el sexo dominante vata de mantener y ejercer ni poder sobre el 
sexo débil"11 (Tod Moi, 39-40). Finaimente, el prologo revela asimismo la sed de 
conocimientos que tiene la protagonista y su deseo de transformarse en maestra de escuela 
Los cuatro capitulos7 10 mismo que el titulo del tomo, tienen referencias temporaies, es decir 
que ei periodo 1892-19 18, esta dMdido en cuatro subperiodos: 1895- 1897, l897-lW 1, 
190 1-1913 y 1913-1918, a la manera de un relato histonco. El segundo tom0 tiene la 
misma estnictura formal que el primero, excepto qye el prologo ha sido reemplazado por un 
epilogo, fechado en 1946. En este segundo tomo. Blanche, una de las hijas, que ha 
heredado el anticonformisrno de Émilie. toma el relevo y eventualrnente logra la autonomia, 
alcanrando asi el éxïto no logrado por la protagooista en el primer tomo. 

En el analisio de esta novela me propongo establecer las relaciones que la misma 
establecc con "un0 de los relatos mis  importantes que estruchuan el dixurso social 
contemporineo" (Saint-Jacques7 Ces l . s  que v o u ~  avez aimés, 13 2): el best-seller. Desde 
el punto de vista de Genette, me propongo entonces explorar el imbito de las relaciones 

'OA fines de 198'7 se Mian vendido 250.000 ejcmplycr (Giamont. 180). los que llcgaron a 6ûû.ûûû en d 
veram & 199 1, La primera serie de tclcvison ilcgo a altedcdot de 3 -6MMXlû tdcspcetadotts la semana del 
3 1 de e~eto & 1991, scgh los sondages BBM @ostic, E-1). La tsctnograh de la suit te1evisnr;r se 
transfomm5 1-0 en iino atracci6n taristica cn Saint-Tite de Champlaih 
"Tai la iÛtapretaci6~ qiie Toril Moi reaiiza de la postura c e d  de Katt Mî11ct en b a l  PoliticsCS 



mchztextzieIles~2. De& Saint-Jacques, en el estudio que ha realizado de los best-sellers en 
su caticiad de textos, es decir concentrandose en el relato como fiorma discursiva, distingue 
dos aspectos: la forma de narrar y la historia natrada Con respeao a l  primero, sobre bases 
estadisticas, descarta unir fuerte incidencia del orden estilisàco y otorga especiai 
importancia, en cambio, a las formas narrativas. El auto? se pregunta cuales son las 

estrategias que permiten el acceso del gran public0 a un relato, llegando a la conclusion que 
hdamentaimente son las qye utiliza el modelo r d s t a  bahciano. Lesfiles & Caleb no 
constituye una excepcih a la regia en este sentido. La temporalidad es cui heai., O tan 

heal como puede serlo un relato historÏco, por ejemplo, donde siempre hay flash backs O 

"zigzags" que, como Io indica Barthes, pueden ocurrir a expensas de una historia totalmente 
iïneai, mando, por ejemplo, se resumen la acciones pasadas de un determinado personaje 
que es introducido en su edad aduita ("Le discours de l'histoire", 155-56). En efecto, 
aunque la healidad temporal, que sime de base a toda divison del tiempo historico, es el 
soporte de la estrucma fonnal de la novela, destacada en los titulos mismos de los tomos y 
de los capitulas, existen numerosisimas analepsis, sobre todo al finai del segundo tomo, a 
través de las males se cxplican episodios anteriores. Finalmente, como seaala SaintJacques 
a proposito de los best-sellers, "el ritmo fundamentai esta basado en la aiternancia de la 
«escena» dramitica dialogada y del resumen explicative recapituiativo" (Ces f i e s  que vous 

uvez aimés, 13 2). 

En cuanto al narrador, generalmente es extemo. Se trata del narrador omnisciente 
tradicional en tercera persona que conoce y revela los sentimientos y pensamientos de los 
personajes. Hay también partes en segunda persona, en Los finales de ambos tomos. En Los 
dos casos se trata de mensajes no pronunciados, que aparecen en bastardillas y cuyo 

escenario es un viaje en tren. En el primer tomo, durante el viaje de regreso desde 
Shawinigan a Saint-Tite, Émilie se dirige a si misma, a su marido, a su padre, a su amiga 
Antoinette, pero principalmente a sus hijos docmidos proporcionando asi un breve retrato 
de cada uno de eiios. En el segundo tomo, durante el viaje que Émilie y Blanche reaüzan a 
Montreai, poco antes de la muerte de la primer& se registra un dialogo callado entre las dos 
protagonistas que revela no solo algunos misterios de la t r m  siw los sentimientos 
profiindos que una experimenta por la otn. En el epilogo, hay también un p h d o  en 
segunda parow derda la interioridad de Ma, quien en la estacion de Montreal ve partir 
el tren que conducc el Nretro de Émilie, escoltado por todos sus hijos, a Saint-Stanislas. 

12s- posible tsaidiar las relaciones de la navcla con otros dos sub-ginCros, uno canhiço, La 
novela de la tiem, y el otro paralitcmio, ei elmm hmiepin. estudi0 comamado ya pot Lucie Rokrt en 
"Une esthétique du ccntre, LesfiIIes de Caleb d'klette cous tu^^''. 



Aunque en estos enunciados en segunda persona las palabras no son artidadas, la sintaxis 
corresponde al nive1 Iogico de expresion, por 10 tanto la estraïegia no coasfituye una 
"complejidad" que no pueda ser Gciimente "dominada" por el Iectorn. 

Pasemos ahora a la fabula de Les fiIIes & Caleb. Refkiendose a la historia que 

aientan los best-sellers, Saint-Jaccpes dice que "las novelas, y especiaimente los best- 
selien, convocan de manera explicita la referencia de veridicci6n en la trama de sus relatosn 
(Ces livres que vous awez uimés, 132). Esto es 10 que distingue especificarnente a ia ficcion 
documenta, ta1 como la defini en el Capitulo V de este estudio. Recordernos que se- 
Barbara Foly, la ficcion doaimental aspira a deck h verdad y asocia esta verdad a la 
exigencia de verincacion empirica (Teliing the Tmfh, 154). Desde este punto de vîsta, el 
best-seller seria otra de las modalidades de la ficcion docurnentaL Saint-Jacques agrega al 
respecto que 

La integracion de la representacion de Lo vivido y de la informacion 
enciclopédica coacierne a la construccion del relato. Esto consiste en 
considerar la nmacion como un proceso didactico durante el cual la 
info&on no se presenta de forma organizada en jerarquia logica 
argumentativa, es decir como tratado O informe de analisis, sino como 
aventura de la que el sujeto vive de maaera fisica y sensible situaciones 
donde la informacion es brindada al leetor como aprendùaje vivido. La 
extension de los best-sellers aporta una cantidad apreciable de referencias 
precisas sobre el mundo en el que la accion del relato dice desarrollarse. 
El P d n o  se propone infinformar acerca de la mafiza, Shogun, hacer 
conocer la época de los samurais en Japon. (Ces liwes que vous avez 
aimés, 132) 

Ries bien, Lesfiles dk Cdeb se propone hacer conocer la historia de Quebec entre 1892 y 

1946. Cuando en el Capitulo II defini el concepto de historia dije que a la historia del 
acontecimiento poütico, a 'a historia événementielIe, los nuevos historiadores oponen el 
concepto de larga duracion, y se aplican, por ejemplo, al estudi0 de las estructuras sociales. 
También la ficcïon apunta a esc objetivo. La novela de Arlette Cousture informa 
especialrnente a proposito de la historia social de Quebec, desde finaies del siglo XM hasta 
mediados del siglo X C  A este respecto, en una entrevista de Adnen Thério, la autora 
explica Ia importancia que ha tenido la Histore ak Québec cmtemprain de Linteau como 



Gente d e  informacion en este campo (12). En otra entrevista, la de Hélène Marcotte, 

destaca el lugar que oaiparon las investigaciones en la generis de la novela: "Hice muchas 
investigaciones sobre las costumbres de la epoca, investigaciones en el hospitai Notre-Dame 
y en Mauicie" (77). Dentro del contexto de la historia social, Cousture da prioridad a la 
historia cientifka y tecnica, y a la historia de la educacion En efmo, los personajes de la 
novela viven la industrialitacion, el advenimiento de la electricidad, los efectos socides de 
las dos guerras, la u r b ~ c i h ,  la crisis economica, la expansion de las fionteras y la 
colonizacih, la iastdacion de los primeros teléfonos. La historia de la educacion en 
Quebec ocupa asimismo un lugar centra como puede suponerse en ma novela cuya 

protagonista es maestra de escuela, pero el relato ofiece tambien ai  lector, como aprendizaje 
vîvido, una reflexion sobre el vaior social de la educacioo, sobre la importancia de la 
insuucci6n y, sobre todo, de1 dominio de la lengua, como medio de promocioa economica y 
social. Finalmente, se destacan tambien dierentes concepciones de la escritura14. 

Esta es la "informacion enciclopédica" que nos proporciona la novelk pero con la 
particularidad de que esta historia social esta ademk focalizada fundamentalmente desde la 
perspectiva fernenina. En eficto, el tituio de la novela, LesfiIles & Caleb, inscribe el sujeto 
fernenino en la historia. Re~éndose ai protagonista de Los best-sellers, Saint-Jacques dice 
que ma de las posibilidades es la de un "actante sujeto que se coanniye como una ünea de 
personajes que se pasan la posta de generacion en generacion" (Ces livres que vous avez 

aimés, 155). Éste es el caso de la novela de Coustue, que presenta la particularidad de que 

la genealogia es fernenina La presencia de protagoaistas ferneninas coniieva uoa vision de 

la historia En efccto, la historia social que se narra en la novela esta focaluada desde la 
vida cotidiana de la mujer, desde la esfera privada y familiar. La focalisacion femenina tiene 

consemencias, primero, en Io que respecta ai tiempo de la historia. 

El tiempo de la diégesis es predominantemente historico, sin embargo, junto al 
concepto de tiempo historico mensurable, la obra incorpora la nocion de tiempo ciclico, 
relacionado a la perspectiva fernenina. Para Émilie el tiempo es preponderantemente 
ciradar: esti marcado por el cambio de las estaciones, el a60 ewlar, las Navidades, Los 
embanws. F i e n t e ,  junto a este tiempo cicüco, la novela incorpora también un tiempo 

mitico. Ambos tiempos, d l i n d  historico y cl circular mitico, esth amuiciados en los 
titdos. El tituio del p- tomo, en efao, incorpora la mencion del periodo historico 
(1892-1916) en el que se suceden los hechos, a la manera del texto historico tradiciod 



organizado en base a Ir categoria temporal, aspect0 éste cpe se rea6nna, se* mencioné, 
en los titulos de los caphios. Sin embargo, como 10 ha sefialado Lucie Robert (218), tanto 
en el tinilo como en el subtitulo hay referencias biolicas (Caleb y el canto del gallo). 
Retomando la expresion con que esta ha caracterizado la estética de la novela, "una 
estética del centron, pareceria que este equiïibrio entre polos opuestos tiene tambien Iugar 
en 10 que respecta a la presencia del tiempo lineal y del tiempo circular. 

La eleccion de mujeres como protagooistas se relaciona a d e w  con las estrategias 
narrativas propias del best-seller. Los estudios recientes sobre el mercado de la cultura de 
gran consumo han mostrado qye el publico lector es sobre todo fer ne nia^^^. El punto de 
vista fernenino iascnpto en el texto constituin'a entonces uno de los ingredientes de éxito en 
la fabrication de un best-seller. Refkiéndose a este fenomeno, Lucie Robert utiîiza la 

expresion "inscription especular" del lector en el texto, a la que la misma Arlette Coumire 
ha hecho mencion explicando que ai leer Lesfilles clo Caleb, los lectores no se proyectan 
necesariamente en los persoaajes - se@ la concepcion tradicional de identification del 
lector con el personaje -, sino que, "ai contrario, son los personajes los que se proyectan 
en sus vidas para echar lu2 sobre todos sus aspectos" (Thério, 15). 

He considerado hasta aqui la informacion hdamental que proporciona la novela 
Detenghonos ahora en la anécdota misma LesfiIIes h Caleb no es simplemente un best- 
seller sino que marca el surgimiento de novelas quebequenses esaïtas especincamente para 
el gran publico. Esto significa que si bien cabe esperar que la novela proporcioae 
informacion sobn el contexto quebequense - 10 que efivamente hace, se@ hemos 
visto - por otro lado, también es Kcito suponer que su anécdota debe respooder al 
«scénario-mot& de los best-seUers. R e m o  nuevamente a Denis Saint-Jacques, quien no 
solo ha formdaâo el modelo de historia que solemos encontrar en los best- sellers, sino que 
10 ha aplicado sucintamente a Lesfilles de Cd&. S e m  el autor, este modelo, ai511 a 10 que 
Llmberto Eco denomina como "fabula prefabricada" (Lector in fabuh, L06), es el siguiente: 

Un héroe, una heroina, a veces un actor plurai, se ve de repente ubicado 
en una siniacion donde la supervivencia esta en juego; s u f k  una agresion 
que polarin todas sus energias. La iucha continua, poniendo a pnieba 
sobn todo la determinacih y la paciencia del héroe. La suerte cambia, el 
héroe triunth sobre la advenidad, hace fortma, pero paga el precio con 



dificultades O un Eacaso en el plano afeavo. Al final, el protagonista, 
que supera los problemas afèctivos, reconsidera ni aventura para sacar de 
ella una leccion, llegando en algunos casos a escribûla (Ces (ivres que 
vous uvez aimés, 1 5 1) 

Proyectemos este mode10 a la historia de Lesfiillos & Caleb. Émilie ha logrado su objetivo 
de ser maestra de escuela y se ha casado con el hombre qye qyiere, pero su amrido no logra 
estabilidad laboral y embarca a la familia en un proyecto que la Ueva a dejar el campo e 
instalarse en la ciudad. Ovila no logra aqui la prornocion laboral que esperaba, bebe, juega 
y se liena de deudas. Émilie Io salva de caer en manos de matones, pero rehusa s e w l o  a 
Abitibi, donde Ovila ha decidido emprender la aventura de la colonizaci6n Au pues Émilie 
vuelve a Saint-Tite, donde debe cnar sola a su numerosa familia En Saint-Tite la 
protagorsista retoma su prof-n de maestra y con grandes sacrifcios logra educar a sus 

hijos. Nunui obtiene la tan ansiada autosuficiencia, ya que en su vejez se ve obligada a 
recibir ayuda economica de sus hijos, pero transmite la voluntad de emancipacion a su hija 
Blanche, quien después de renunciar dos veces al amor, con esnieru, y detetminacion, 
obtiene una modesta independencia a traves del ejercicio de la profesion de enfermera, 

independencia cpe abandona finalmente para casarse. Blanche tiene dos hijas, posiblemente 
tres, ya qye en la apreciacion de algunos criticos16, ni tercera hija sena Arlette Cousture, la 
autora, quien utilizando como documentacion la correspoadencia de su madre (Blanche) y 
de N abuela @de) habria escrito la noveia para mostrar la historia de sus antepasadas 
como modelos ferneninos realistas en el contexto de la sociedad iiberal moderna. Corno 
dice la novelista: "Quise mostrar que la imagen de la mujer transmitida [por la fiterahira] no 
correspondis a la realidad de 10 que las mujeres vivieron en Quebec" (Hélène Marcotte). 

Finalmente, el modesto triudo de Blanche responde a una de las caracteristicas 
especincas dei best-seller quebequense, que, aunque responde a la formula estadounidense 
tant0 en 10 que hace al esquema de intrïga como ai njmeto de paginas, cuenta "una intriga 
de éxito modesto" (Ces livras que vour avez aimes, 151). En el caso de ksfllles & Caleb, 
este rasgo refùerza ai misrno tiempo esa "estética dei centro", a la que también responde la 

posicion de las protagonistas con respect0 al confiicto de Iegitimidad entre la cuitura 

intelectual y la cuitura de masa Las dos protagonistas se muestran interesadas en la cultura 

intelectuai, y Émilie no lee solamente Literanita utilitafia La relacion con Henry. el 
inspecter de escuel. a quien r e c b  como marido, pero cuya amistad sigue cuitivando a 
través de conespondencia, esti ligada sobre todo a la lectura Sin embargo, solo se 

- - 

'~L&c W bscc csu imcrpretacion en "Une eahdiqpc du ctntce, LesJFlies de Caleb d 1 A r l ~  COQStPrtn 



menciou un ejemplo de lectura Iiteraria, M&e Bov- que Érnilie celee durante el viaje 
en tren a Abitibi, donde su marido ha sufrido un accidente, y del que menciona incluso una 
primera lectura, cuando estaba embarazada de Jeanne, a quien habia dado el nombre de 

Madarne Bovary, Jeanne-Emma @, 76). Las protagonistas, en tanto maestras de escuelat7, 
tienen un buen dominio de la lengua, pero como 10 ha seaalado Lucie Robert, "la 
concepcion que tienen de la escritura, pone en pcher plano la ortograh, la gramatica, la 
caligrafia y la expresion de las cosas de la vida comente- Escriben para informar, para 
cornunicar algo a alguim Es en este sentido pue su escntura es «transitka», retomando la 
expresion de Gérard Genette' (Lucie Robert, "Une esthétique du centre", 233). Ni Émilie 
ni Blanche se interesan por la ninàon estética de  la Lengua, y, precisamente, uno de las 
razoLes por las que Émilie rechaza a Henry es porqye el dominio de la fiiacion estetica de la 
lengua que este revela no la hace sentir comoda 

Queda un iiltimo aspect0 por considerar: el de la posicion de Lesfiles de Caleb con 
respecto a la cueJtion nacional Es interesante notar al respecto que la novela no es 

indif'erente a esta probletnitica. La protagoaista realiza una valorizacion positiva no solo 

del escenario aatural de su infancia, de la tiena, sko  que se siente perteneciente a un pais, 
del que reconoce su metropolis: Montreal. Frente al sujeto masculine, representado por 

Henry, que comienza afirmando a Francia como metropolis y termina trabajando en una 
universidad angiofona y viviendo en un burio anglofono, el sujeto fernenino es entonces 

portador de una Wion nacional de la historia- 

Lesfilles & C'ieb re-escribe la historia pasada, ni ubicacion en el j e  temporal no 

suscita entonces ninguna dudo. La problemitica surge en cambio ai ingresar a las formas 
narrativas. Tuesto que dije qye prevalecia el mode10 realista balzaciano, esta ahnacion 

permitiria supona que estamos en presencia de unn novela afin a la novela historica 

tradicionai. En eféao, si recordamos lu seis caracteristicas mediante las aides Seymour 
Menton define la nueva noveia historia l a t i n o a m e n ~  pocas de elias se aptican a la obra 
de Cousture- Intenternos entonces una aprolrimaciOn a partir de los rasgos de la novela 
historia definida por Luckacs para ver hasta put punto este mode10 corresponde al relato 

qye nos ocupr Como en la novela historica de Waitcr Scott, los personajes no son 

personajes historicos destacados, aunque a diferencia de los del novelista inglés, los datos 
* 



aportados por Coumire en d paratexto y en entrevistas permiten afirmar que los suyos han 

tenido exktencia histhica. La autora inciuye una advertencia ai principio de la novela en la 
que declara que "Lesfiles & Caleb esta inspirada en La vida de dos mujeres" y luego la 
d d c a  a "todas las hijv de Caleb, pero m b  especialmente al a h a  de Émilie ... y al corazon 
de Blanche". Por otni parte, agradece a sus dos hermanas, Lyoe y Michelle - en la novela, 
las dos bijas de Blanche, Élise y Micheline. SUS agradtcimientos se extienden tarnbién a un 
gran numero de miembros de la familia Pronovost, el apellido de la famila poütica de Émilie 
en la novela F i e n t e ,  la guia turistica de Mauricie-Bois-Francs incluye como uno de los 
atractivos de Saint-StanisIast el Museo de las "Filles de Caleb", donde se puede ver "la 
coleccï6n de objetos qw pertenecieron a ias verdaderas familias Pronovost y Bordeleau: 

fotos de f d a ,  actas de casamiento, objetos de época" (18). La gui'a agrega que "el museo 
fornia parte del «Circuito de las Filles de Caleb que conduce a los lugares redes donde 
vivieron Émilie Bordeleau y su hija Blanche" (1 8). Sin embargo, a pesar de estar inspiradas 
en persoaas reales, las protagonistas de Cousnue estin presentadas como modelos 

ferneniaos redes, que la autora opone a las imagenes de la mujer quebeqyense proyectadas 
en la iiteratura. En este sentido, Coustue actualiza la propuesta de feministas 
estadounidenses como Elaine Showalter, en el sentido de presentar la vida de mujeres 
ejemplares atendiendo a los aspectos historicos, mtropologicos psicologicos y 
sociologicos. Pero al mismo tiempo se aprolama al "tipo" de Walter Scott, esa "sintesis 
especial que une organicamente lo general y 10 partidar tanto en los personajes como en 
las situaciones" (Luka, Sludies in Ewopean Reafim, 6)- En efecto, las imagenes 

ferneninas de Cousture no estan lejos del tipo, en el sentido de que en ellas "todas las 
determinantes esenciales, tanto desde el punto de vista humano como sociai, es th  presentes 
en ni nive1 & alto de desarroiio, como reaiizacion mis perfkcta de sus posibilidades 

latentes, como extrema presentacion de sus extremos, proporcionando ejemplos concretos 
de las alturas y los Limites de hombces y épocas" (Lukacs, Shrches in Europemr Reaf i . ,  6). 

iNo aspira acaso la novela, conforme a las palabras de la misma autora, a proyectar a los 
personajes en las vidas de los lectores para echar lut sobre todos sus aspectos (Thério, L5)? 

A diferench de los tipos de Walter Scott, encarnados por perxmajes masdinos, la 

protagooista de Cousture es mujcr, Io que determina el enfasis en la historia social, mis ah, 
en la esfera doméstîca y familiar de ésta La perspectiva ferneniru convoca, entonces, junto 
ai tiempo historico lineal, ai  tiempo circular de la aaturaleza y del mito. La novela ingresa 

asi en el ber de los intereses contemporineos de la Nucm historia, que, al tiempo 
mensurable de la historia positivista, ha agregado la nocion de duracion, de tiempo *do, 
sufido, de tiempos multiples y relatives, subjetkos y simboiico~, y que, por otra parte, ha 



incorporado la historia non-évinemenlielle a ni campo de estudio. El relato participa, en 

uItima instancia, de le intencioddad fundamental de toda la ficcion ~e re-escribe la 
historia: la de rescatar el pasado del olvido, proporcionando al mismo tiempo una version 
diferente de la de la historia oficial. Como lo Ïndïca la auton en el epigcafe del primer 

tomo: "Les morts ne dorment plus dans i'oubli méprisant I car du passé j'ai fat un éternel 
présent". 

Por ULtimo, bay dos aspectos principales que Les filles dé Caieb cornparte con la 
aueva novela historica latinoamericana: la utilizaci6n de la intertextualidad y de la 
metatextualidad como estrategias narrativas. Ademis de la presencia de dos subgeneros 
como intertextos, la novela de Ia tierra y el roman harlepin, el relato permîte distiaguir los 
"trazos" de M h e  Bovary, de BonheM d'occasion de Gabrielle Roy, y de Le Survenant 
de Germaine Guèvremom. Hay que destacar al respect0 que la intertemaiidad es una 
poética u t h d a  a menudo en los best-sellers ferneninos. como estrategia que favorece el 
acceso a la legitimidad Literaria En cuanto a la metatextualidad, la novela expresa, como 
aprendiaje *do, una postura a proposito tanto de la Literatura culta como de la de gran 
circulacion Lucie Robert ha realuado el estudio de las diferentes concepciones de escritura 
que contiene el texto, Uegando a la conclusion de que en el mismo: 

una forma novelada traduce un proyecto de enunfiacion La escritura de 
Lesfilles de Caleb alcanza asi su desenlace, en el privilegio acordado a la 
artesania mis que al arte, a la ciencia ni que a las letras, y en el 
abandono de la praaica contemplativa de la literatura y de la 
correspondencia privada, en beneficio de la escritua de gnn difisioe La 
literatura es entonces solo un objeto de contemplacion y la estetica un 
vaior de ostentacioe Por el contrario, una escriaira de gran difusion, que 
no situara las probledticas de la escritura en el cuerpo mismo del texto, 
escaparia totalwnte a la literatura [...]. Si la novela estuviera demasiado 
adelante, se pensarh en la ostentaciOa, dernasiado atris, se la culparia de 
tdta de devocioe En el centro, la novela, como su personaje, tiene su 
lugar- (234-23 5) 



LA RE-ESCRIWRA DE LA HISTORIA PASADA II (cl tc~tro) 

La nation, comme Pincüviciu, est l'aboutissement d'wr long passé d'efForts, de sacnficcs 
et & dévoucmcnis. Les adtrts nous ont fait cc que nous sommes. Emest Renan 

Bas-canadicns des viii', des villag', des campas- 
Braves gens, bornes gens de par tout le pays, 
Des bords du fleuve au fond des lointaines montagnes, 
Gens du Bas-Canada, écoutez bien ceci 

Va deux hivers qu'on en gardera la mérnotrt 
Pour longtemps, bien longtemps, de par tout le pags. 
C'estdeshivcrsmarqubdansIewdcl'Histoéih 
Par le sang, par le feu, Rapp'lez-vousen aussi! Roland Lepage 

La cornplain& drs hivers rouges de Roland Lepage 

El autor 

A la edad de veinte ados, Roland Lepage habia ya obtenido una licenciahua en letras 
de la Universidad LavaL Se sucedieron muy pronto sus primeras expenencias teatrales, 
junto a Pierre Boucha y Paul Hébert. Vmjo luego a Francia, doade continu6 dedichdose 
ai teatro y, nuevamente en Quebec, trabajo como sctor en la escena teatd, en la radio y en 
la television A d h  de contar con una importante produccion como autor teatrd, Lepage 



ha traducido y adaptado obras clkicas y modemas. Ha ensenado en la École natiode de 
théâtre du C d  y se ha desernpebdo como director del TMître dk Triant de [a ciudad 
de Quebec- 

Entre sus principales pietas, merece especial mencion Le temps d'me vie, encargo y 
creacih de la École ~ o ~ e  de theûfre riu C d ,  de 1974, presentada tambien 
posteriormente por el ïhetifre 8Aujotrrd'hui y por el TMître Populoie àb Québec, y 
traciucida ai inglés con el titulo de In a Iijietiimo. A traves de la cronica intima de la vida de 
Rosana Guiliemette y de su sometimiento a los valores tradicionales de la sociedad ninl, 
desde su nacimiento en 1900 hasta su muerte en la década de los sesenta, Ia obra ilustra la 
condicion de todo un pueblo. Lu Pétoudère, producida después de la promulgation de la 
ley sobre el estatuto lingüistico, es una pieza humoristica y satirica pue parodia los estilos de 

Aristofanes y Brecht. Icure, de 1979, es una fmtasia mitologica sobre la leyenda de 1caro. 

La o b n  

Es interesante destacar que Lepage siempre trabajo por encargo, tanto en el teatro 
como en la television En el teatro, especificamente, puesto que trabajaba en la École 
nationale & thécitre, recibia en cada oporninidad "cartas de ruta muy precisas" (Garneau et 
Lepage, 2); se establecian las reglas de juego al principio, porque debia trabajar para p p o s  
determinados de estudiantes y para un género especifico de ejercicio (Garneau a Lepage, 
2). Lepage considera esto "el problema", la "ecuacion del cornierno", es decir el registro de 
todos los datos que 10 condicionanr el niimero de actores, por ejemplo, el tiempo de 

duracion El " encargo" estimula al autor. Como él mismo 10 expresa: "Esto parece limitar 
mucho la liberrad, pero, en un sentido, el hecho de que la liberiad no sea infinita, me 
aguijonea en ciato sentido puesto que dirige mi hvestigacion y me impide dispersanne" 
(Garneau et Lepage, 3). Es importante mencionar, sin embargo, que el tema de las obras 
"nunca le fùe dictado" (Garneau et Lepage, 3). 

Con respect0 a la génesis de Lu comphinfe &s hiwrs rouges, el autor explica quc 
tenia ya la ide0 de "Inviemos rojos" sin saber que se convertiria en Lu cornplainte dos hivers 
rouges. Lo que pepslbr era escribir aigo a proposito de la época de 1837 eafocaâo no 

tanto desde 10s grandes acontecimientos histoncos sino a través de la sensibiiidad de las 
mujeres En la Écds NclttolliZJe habia un niimero de chicas y muchachos y se necesitaba uru 
serie de escaiu para hacerlos trabajar, a todos por igual. Se queria algo que apelara a "la 
sensibilidad, a lu reiaciones aftctivas, a las relaciones entre los scres. [...] &ue son las 



relaciones entre los sera? Es eL afiecto: entre el padre y su hija, la madre y su hija O una 
madre y SUS hijos, un marido y su mujer, una mujer y su amante. Eran todas las cosas 
posibles. Ésas cran las reglas que se me habian sugendo" (Garneau et Lepage, 3). En La 
cornphinte des hivers rouges, en efécto, los acontecimientos historicos son presentados 
fundamentaimente desde la perspeaiva fernenina y desde las relaciones a f i v a s  entre los 
rniembros de la famiüa 

Lepage se ha refendo especificamente a la gestacïon de la pi- en su Prologo. La 
biografia de la obra se retrotrae a la adolescencia del autor, cuando tuvo que preparar una 
exposicion para h clase de Método del Séminaire cio Québec. En aquel momento la edicion 
originai del Libro de L. O. David sobre los Patriotas', que habia encontrado en la biblioteca 

paterna, le inspüo una encendida charla sobre los acontecimientos de 183701838. Como 

dice Lepage, entre esta charla de sus dias de secundario hasta la obra teatrai, desempefio los 
m i s  diversos oficios, en difierentes partes del mundo. Sin embargo, cuaado en 1973, André 
Pagé, de la École Nàrionule, le propuso que escriiiera un ejercicio drahtico para la clase 
de interpretacion de la seccion de fiancés y mbos decidieron elegir un tema de la historia 
quebequense, de repente, la insurrection de los Patriotas se impuso. En ese momento 
surgi6 también el motivo central de la pieza: "Un buen di% vi rojo. Resplandores de 
incendio que abrazaban todo el cielo de Quebec. El relato de las crueles represiones de 
Colborne, el fiez# BnZIot, habian irnpresionado profundamente mi imaginacion de niao, y 
habia conservado de elias una vision bastante vaga, pero fulgurante. iUn recuerdo rojo!" 
(La cornplaine, 8). 

Lepage volvio a buscar el tibro de L. O. David en la biblioteca patema, y la obra 
comenzaba a tomar forma, cuando por razones de orden administrative, el proyecto quedo 
sin efao.  En el mer de noviembre, sin embargo, ma profesora de la Escuela le solicita 
seguir adelante con la pieza. Para ese entonces, habian tenido lugar las elecciones del 29 de 

octubre y con eUas la gran decepcion para Lepage. En el prologo de la obr* sigue 
refiriéndose a las condiciones de produccion de la mismar 

Todos aquélïos a quienes la campaÏIa electoral habia hecho vis& semanas 
de esperPPzq de suspeaso Ueno de exaltacion, podian ver que la gran 
maquio. roja triunfaba una vez m4s en d Parlamento de Quebec, mis  
monstniosamente "todopoderosa" que nunca. El sol de la independencia 
apenas vislumbrado habia sido muy rapidarnente barrido hacia la sombra 
Un sentimiento de hundirniento, la tentacion de ceder al desaliento. El 



derecho de ciudadano se ejerce solo una vez cada cuatro a s .  'Que se 
puede hacer hasta la pro+ posibiiidad de votar? Hacer 10 que se sabe 
hacer. j Q ~ é  los cantores canten, que los actores actiien, que los 
escritores escriban! (h complainte, 9) 

Sîn duda, la obra lleva la impronta del contexto histbrico, explicita sobre todo en su escena 
final se@ se ver& Michelle Rossignol, la profesora que le encarg6 la obra, le pidio 

asimismo "algo épico"; por otra parte al gmpo que dingia, de cinco varones y cuatro chicas, 
le gustaba cantar. Fue la directora quien sugûio también el género complainte "para 

express una suerte de obstinacion reivindicatoria* (Lo complmnfe, 10). Lepage salio de 
viaje con sus papeles, "el precïoso îibro de L. O. David, y con el corazon Ueno de las 
irnagenes de Quebec". hrrante un mes vivio "con los fantasmas de Chénier, de Cardinal, 
Duquet, Lorimier", y, sobre todo, trato de "representarse la pasion soportada por toda una 
parte dei pueblo quebqense, por todos esos bravos habitantes del campo a quienes la 

ianirreccioa de 18374838 y la represion saivaje que la siguio hicieron padecer tan 
dolorosamente" (Lu complainte, 1 O). 

La obra pertenece a la modalidad de la complainfe, endecha, y ha sido definida por 
el autor como "un fkesco dram&tico en veinticinco coplas" (La complainte, II ) .  El género 

de la complainte, que constituy6, se@ hemos visto, parte de "la ecuacion del comienzo", 
determina tanto el caracter épico, como el popular de la pieza. La narracion de 

acontecirnientos pasados ocupa, en efecto, un lugar importante en el texto, y no solamente 
la perspectiva es popular, sino el registre: la obra esta escrita en el lenguaje de los habitantes 
de la camp- lenguaje que ha sido cuidadosamente elaborado por el autor. El conjunto 
responde entonces al concept0 de camion popular en tono de lamento que le fue solicitado 
a Lepage como una de las condiciones de la obra por encargo. 

Se trata de una representacion estilizada de la inmeccion de los Patriotas, 
presentada hdarnentaimente desde el punto de vista de los campesinos y dando preferencia 
a la vision fernenina En un decorado abstracto formaâo por un andamiaje rnetalico de 
elementos tubulares entrecruados en hgulos rectos, cinw hombres y cuatro mujeres 
desempeih sucesivamente el rol de diferentes personajes histoncos7 pero sobre todo hacm 
oir las voces de los hombres y mujeres anonimos que sufkicron la represion inglesa2. Hay 

2Es &asan& rlccllYrt con rcqccto al punto dc vista popuiar elegido pot Lepage que, en m rccicnte iibm 
sobre la rckli6n de los Patriotas, el autor anglMono Aüan Gtecr opina que las "masas" jugaron un ml 
mucho maS importante que el que tradicionllmcntc se les ha asignado En iugar de conccntrat~t en 1- 
lid- el pmfc50r de la Unmasidad de Toronto examina d papcl de l a  campeshos canadiemes üauctscs, 



plataformas a distintas alturas, donde se desanolian aigunas exenas, y en Io alto de la 
piramide irregular "sobre la u l tha  platafo- en una posici6n dominante, pero precaria a 
pesar de todo, a causa justamente de su altura, un sillon, un trono vacio, simplemente 
cubierto por la bandera britaoica estilizada, cuya punta cuelga sobre los tubos de hierro" (Lu 
cornphinte, Il) .  Por otra parte, dije ya que e1 leitmotiv de la pieza es el rojo, que desde el 

tituio de la obra proyecta al espectador O a i  lector a esos dos inviemos lejanos cuando el 
cielo de Quebec se tiao del rojo de los incendias y La tierra del rojo de la sangre campesina 
denamada por los rojos uniformes ingleses. 

Es relevantc consïderar Las didascalias de la pieza, porque no se trata solo de 

instrucciones de c-er fundamentaimente performativo para el director, sino que a esta 

funcion transitiva se aiina la fùncion estética. Recordemos al respect0 que Genette 

considera que si bien las didascalias tienen un estatuto ilocucionario puramente "directivo" 

con respect0 a los actores y al director, el lector, "puede también ver en eUas u m  

description de 10 que o r n e  en la accion (en la diégesis ficcioaai)" (Fiction et diction, 43). 

En muchas didascaiïas, en efecto, la intencion del autor puede adquirir un caracter 

descnptivo, como asi también prescnptivo O directivo "segiin se dirija mis bien a un lector 

(Musset) O a un p p o  de actores (Brecht)" (Fiction et diclion, 43). Consideremos, por 

ejemplo, como en L a  complainte des hivers rouges, desde el inicio rnismo de la pieza, la 
primera indicacion escénica establece el tono de lamento de la obra y cornienta a corutmir 

su rnotivo central: 

Au début du spectacle, toute la saiie baigne dans i'obscurite. Une fois que 
les comédiens ont pris leurs places, une clarté rouge commence A vacilier, 
se difiùsant à travers les échafaudages. A mesure que L'éclairage monte, 
toujours dans des tons rougeoyants, avec une espèce de vibration, comme 
les lueurs mouvantes d'un incendie, on entend le crépitement du feu. C'est 
tout un pays qui brûle! 

On se met d o n  à percevoir une rumeur connise qui, s'enflant peu à peu, 
comme une sourde lamentation, finit par s'exprimer dans les premiers 
couplets de la complainte. (lm mpiainte, 15) 

que junte a los trabajadotes del agro y a los mesanos fiicmn 10s protagonistac fllndamcntaics de los 
"probluna~" & 1837. El h i  de Greer fue pubiicado en 1994 con el tituio de n e  Patio& md the People y 
mcrccib el premio Lionel-ûmuùc otargado pot el Institut d'histoire de l'Amt?n'que fiançaisec En 1997 
apateci0 la tractucci6n & Christiane Tcasâaie, Habitants et patriotes- 



A continuacion el coro canta las coplas3 . Esta primera inteniencion del coro consta de 

cinco estrotas de cuatro versos cada una, con musica también de Lepage. Las dos primeras 
explicitan la intencionaiïdad de la obra: la pieza esta dingida a todo el pueblo quebequense y 

se propoae recordde, para que guarde en la memoria, los acontecimientos de los dos 
inviernos marcados "por la sangre" y "por el fiego": 

Bas-canadiens des dl', des villag', des campagnes, 
Braves gens, bornes gens de par tout le pays, 
Des bords du fleuve au fond des lointaine montagnes, 
Gens du Basocanada, écoutez bien ceci 

Va deux hivers qu'on en gardera la mémoère 
Pour longtemps, bien Longtmps, de par tout le pays. 
C'ea des hivers marqués dans le W de lWïstoere 
Par le sang, par le feu. Rapp'lez-vous-en aussi! 

Las estrofas siguientes resumen Io nifkido esos dos inviernos y en la descripcion se afirma el 
motivo de los campos incendiados y de la sangre derramada por los "Habits rouges" (Lu 
complainte, 16). La expresion "habits rouges" tenia ya, en el momento de representacion 
de la pie- una fierte signincacion en la memoria colectiva quebequense, que el fresco de 
Lepage fijara defitivarnente uniendo el rojo de los uniformes ingleses a los incendias, a la 
sangre y a las vejaciones sufkidas por el puebio quebequense*. 

La pieza procede entonces de Io generai a Io particular, y del pasado a i  presente de 
la accion A las coplas sigue, en efecto, una escena en la que hombres y mujeres anonimos 
m a n  Io ocumdo el inviemo anterior y establecen el momento en que cornietua la accion 
de la pieza, el inviemo de 1838: "Novembre dix-hiut cent trente-huit! I Les cloches ont 
commencé à carillonner dans tous les clochers" (18). A las voces individuaies se intercalan 
cl cor0 de hombres y el de mujeres, que repiten los cefianes con los motivos que consmiyen 
la tematica: La noche color de fitego, la noche color de sauge, la banda de uniformes rojos, 
los inviernos rojos. 

3Es4as copk inides han 10grado m e r  elcistcncia autonoma, ya que en ocasion de la pttscntacion & la 
pieza por el Ttiidbc d i  Tnn&nt, en 1978, se grabb un disco, titutado La complainte des hivers rouges, 
inte@ por las mimas y por el con, de las mujacs, &te riltimo con e c a  de Jean Cloutier- El m i s m  
& agotado y apartntanente no ha sido rccditaào. 
4Como verrmos m8s adehte, la cxprcsiOn habia semido de titulo a la frunrisa ~lovcia & Roqucbrune en 
I9î3. 



A las escenas preponderantemente épicas, se suceden escenas dramiticas. Algunas 
de éstas recrean sucesos particulares por ejemplo, la escena en que madame Gagnon, su 
madre anciana y sus hijos, después de haba sido maltratados, son dejados a la intemperie en 
pleno mes de noviembre mientras ni casa es incendiada ûtras, en carnbio, son escenas 
tïpificadas, como la actuada por los hombres para "evocar en un mismo gran fiesco heroico 
diversas bataias libndas por los Patriotas" (38), mientras las mujeres producen los efectos 
sonoros con guitarras, las m o s  O varillas de fieltro sobre cajas, "como uaa carga de 
tambores y ruidos de descarga de fisileria" (38). 

La pieza incluye enunciados verdaderos. Los homb res rep roducen, por ejemplo, 
"casi literalmente algunas fiases" (1 1) pronunciadas por Charles Forget, el doctor Chénier, 
David Bourgages, Lambert, Bonaventure Viger, el doctot Joseph Maire, Page, el escribano 
Philippe-Napoléon Pacaud, Côte, W o W  Nelson y T. S. Brown, entre las mis importantes. 
Hay también dos documentos historicos. Uno es la carta pastoral que el Obispo de 
Montreai, Monsefior Lartigue, ordeno se leyera en todas las iglesias. La carta revela la 
posicion de apoyo al poder instituido adoptada tradicionalmente por el alto prelado de la 
Iglesia Catolica, qur en la pieza contrasta con la de los curas phocos, quienes, como el 
padre Lafièche, tomsron el ftsil para luchar junto a los Patriotas (4041). El segundo 
document0 historico que incluye la obra es el testament0 del Chevalier de Lorimier, cuyos 
propositos centrales recuerdan la idea de Benjamin sobre la historia Antes de ser ahorcado, 
Lorimer escribe a SUS hijos: "Le crime de votre père est dans l'heusite, si i'succès eût 
accompagne ses tentatives, on eût honoré ses actions d'un' mention honorable. Le crime et 
non pas l'échafaud fait la honte. Des homm', d'un mérite supérieur au mien, m'ont battu la 
triste voie qui dreste à parcourir de la prison obscure au gibet" (92). Recordernos que 
Walter Benjamin, en N "Tesis sobre la 6losofia de la historia", sostenia que la historia es 
una representacion del pasado constniida por los grupos dominantes. Se@ el fiiosofo 
alemin, la historia se connniye al precio de la exclusion, primer0 en la practica y después en 
la mernoria, de una muititud de posibüidades, valons e imigenes ( V a h o ,  "Dialettica, 
differenza, pensiero debolen, 15). La funcd de la revolucion seria, entonces, para 
Benjamin, otorgar la palabra a quienes han estado excluidos y olvidados en la historia lineal 
de los venccdores. La revoiucion de los Pamotas se habia propuesto, precisamente, que los 
vencidos en 1759 recuperaran la palabra. La htenQon principai de la pieza de Lepage, por 
otra parte, es prestar la palabra al pueblo anonimo que suEo el atropelio inglés y a los 
muertos en la bat- como el doctor Chénier, O en la horca, como Lorimier, Carciid, 
Duquette, para otorgarles un lugar en la memoria colectiva 



El protagoaista de la pieza es el pueblo campesino, los hombres y mujeres que 
imaginaron la independencia A este protagoaista colectivo, que incluye los üderes locales 
que permanecenjunto al pueblo y luchan y &en con e l  se opone la clase dirigente poütica: 
los "chetf, qui nous ont embarqués dada gdere, pis qy.i s'sont dépêchés d'désarter sitôt gula 
coque s'est mis à prend' L'eau!" (68). "des bea- qui ont pâssé 1eÛ temps à cracher en l'air 

dans toutes leûs grands discours, mais qui ont trouvé moyen d'pus êt' là, quant' les crachâts 
ont commencé à nous c'tomber sus L'nez!, [...] pis y nous ont laissés là, pendant qu'y sont 
allés sauver I d  peau dades Étâts!"~ (68). La divisi6n no solo se establece entre dingencia 
po titica y campesinado, sino también entre habitantes de la c a m p a  y de la metr6polis. En 
este sentido, &ente al espacio de la insurrection arrasado por "les habits rouges" - toda la 
regibn de campo de Los alrededores de Montreal, sobre las mkgenes del San Lorenzo y a lo 
largo del Richelieu, de " Saint-Charles à Laprairie, de Napierville à Châteauguay", y también 
al norte, en Saint-Eustache y Saint-Benoit -, la metropolis representa en cambio el apacio 
del poder ingiés. donde bandas enardecidas esperan a los Patriotas arrestados para tirarles 
"piedras y tierra, desperdicios y huevos podridos", a tiempo que piden su muerte: "Shoot 
them! Hang them!" (69-70). Tambien en Montreal son jwgados y condenados a muerte 
doce Patriotas, mientras muchos otros son deportados a Australia6. 

El signiiicado de la pieza se coastniye entonces, en gran medida, en base a 
oposiciones netas- La m b  fûerte es la que se establece entre los Habits-rouges y les Bas- 
CanadiensItS Los primeros son presentados como ladrones, impios, sacdegos, salvajes que 
ejercen un poder absoluto e inhumano sobre el pueblo indefenso. Les B a s - C d i e m  son 

valientes y dignos, la mis de las veces. A pesa de su supenoridad numenca son incapaces 
de lograr la independencia debido nindamentalmente a la falta de armas, aunque también al 
miedo y a los "intereses": "Y avait tant d' monde qui avait de peûr! I Y avait tant d' monde 
qui avait des intérêts!" (44), es uno de Los esaibiiios del coro. 

Godin y Mailhot han destacado sobre todo los contrastes en su apreciacion de la 
pie- que por otra parte describen como "melodrama del siglo demasiado inspirado 

en Los Pairiotes de David" (50): 

La liou de los Patriotas ahorcados -doseph Duquette, étudiant-.. 
Pendu!% - sirve de letania y de cumbre lirica a Lu complainte dos h i w n  

S~qui  hay uua ciara tefi;enaaa a P a p m  que se e.d6 ai Estados Unidos- 
6Tal Io quc ocarrr a Hyaambe BeU«ose, el pmtagonista de Le cmmd de borj, pxhcr tom0 & Lesfiis & la 
liberté, la trirogia de L a d  Caron, de la que en el ptdximo capituio amiimd el iiltimo tomo: Le coup & 
Poing. 



rouges del actor y director Roland Lepage. [...] Su intento se ubica dei 
lado del estïio noble (en un lenguaje popular muy trabajado), del pueplo 
(«chœur de Niobides»), de los contrastes primarios: noche ne- 
luminosidad roja, &ego y agua, sangre y lagrimas. Es ruidosa (descargas, 
metraflas, siempre con las guitanas), charlatana, pseuddpica, «sublime». 
(50) 

Los mismos autores relacionan la obra de Lepage a otras dos piezas "ceremoniales" 

sobre la insurrection de los Pamotas. Se trata de Gr& Soleils de Jacques Ferron, cuya 

segunda version para la escena es de 19687, y de Cérérnoniaifimèbre sur le corps de Jeun- 
Olivier Chénier de JeamRobert Rémillard, de 1974. Las tres piezas tienen en corniin la 

forma ritual y la exattacion de los Patrïotas. Sin embargo, se@ Godin y Mailhot, "un 
«ceremonî&, tanto para R é d a r d  como para Ferron, es la lenta transformacion de una 
derrota inmediata en victoria fbtura, profunda, permanente. El intermedio es oscuro, 

viscoso, subterrheo, fecundo. Sobre este horizonte bajo, resaita la fuerza verticai de los 

hombres totemes, como Chénier [...IN (5 1). La figura de Chénier, y también la de Lorimier, 
e s t h  asimismo presentes en la pieza de Lepage, pero no con una eaatura colosa no como 

superhombres, sino mis bien como parte integrante del pueblo que lucho por la libertad. 

Otra Uerencia findamental entre el texto de Lepage y los otros dos ceremoniales es que, 

aunque la obra es un homenaje a los Patrhtas de 18374838, La complainte des hivers 

rouges esta dernasiado marcada por la nueva derrota sufida por la causa independentista 

con motivo de las elecciones del 29 de octubre de 1973, La victoria fbtura todavia no se 
vislumbra, los ideales de los quebequenses parecen haberse adecuado a un "horizonte bajo", 
retomando la expresion de Godin y Mailhot. Este punto de vista surge de la complainte 

&al del coro, que efectiia un desplazamiento desde los acontecimientos de 1838 a los de 

1974, el momento de la escritura En el comienzo de la escena los nueve actores se 
precipitan sobre la W o n  Jack que sirnulan destrozar. Arrancan, en realidad, las bandas 
blancas y las cojas que forman las cruces de San Jorgc, San Patricio y San Andrés, y que 
estaban &Io adheridas a un fond0 azui: aparece entonces la bandera de Quebec, con su cnu  

blanca y sus Bora de lis (95). El coro comienza Iuego su meosaje: 

Tout en haut d'la potenc', les pendus qui nous r'gardent 
Crient pitié, crient vengeancf de par tout le pays. 
Yattmd' por voèr le jour, mais y trouv' qye le jour tarde, 
Ergrand jour qu'on s'ni libt, c'est pas pour aujourd'hui. 

7Cbarla De Gwllc habia visitado Quebec en juiïo de 1967. En Montreai, babio pronmciado sus famosas 
palabras: "vm le hbtt!" s t g h  Godin y Mailhot, hay M aspect0 "gaullistt" y hasts *gadhkn 
la difCIiCIECiaQOn aitrr batalla @crdida) y gucrra @or ganar), prrsente en la version de Gmds Ski& de 
1968 (62). 



LhiépendancR non plus, malgré les hivers rouges, 
Tant de fey tant de sang de par tout le pays, 
Lindépendand non plus, ç'a pas d'l'air que ça bouge. 
Lorimier pis Chénier, patience au paradis! 

Vous étiez des héros, vous fallait du sublime, 
Des combats d'épopé' de par tout le pays. 
Nous aut', on est pas fait' pour voler vers les cimes, 
On slsent m i n a  sules buttons, ça fiit rien si? sont p'tits. (95) 

El cor0 termina con una clara referencia a las recientes elecciones, en un tono amargameate 
ironico. gue pareceria indicar que "los intereses", que se revelaban ya como causa parcial de 
la derrota en 1837- 183 8, han terminado imponiéndose sobre ta dignidad de la nacion: 

Les Parlements sont roug', les Chamb' sont libérales, 
Ya du mond' qu'est content de par tout le pays. 
Quand ça va pas bnot' goût, rest' les grev' générales. 
Pi'on peut l'dire en deux langues! C'est-y pas l'paradis? 

Lorimier pis Chénier, vous avez fait' la trace, 
Vous avez combattu pour nous faire un pays. 
C'était la t d  promis' pour tout i'mond' de not' race, 
On slfâit croèr' qu'on est d'dans, pis on vous dit merci! 
On s'fait croe? qu'on est d'dans, pis on vous dit merci! (96) 

Ademis de considerar la pieza en relacion a las dos obras de teatro de la misma 
época, es interesante examinar los elementos que aporta con respect0 al conjunto de 
novelas historicas sobre los problemas de 1837. Este corpus ha sido estudiado por Maurice 
Lemûe. Después de examinar diecisiete novelas, escritas entre 1841 y 1928, el autor llega a 
la conclusion de que, a excepcion de Jean Ferons, que ve en los Patriotas a verdaderos 
heroes nacional- "ningiin novelista canadiense fiancés escnbe para giorifiw directamente 
a los Patriotat" (220). Los dos autores b c e s e s  que trataron el tetna, Régis de Tombnand 
y Jules VemP, exaltan en cambio el movimiento revolucionario e in,- a los canadieases 

fianceses a romper d yugo colonial. Famille sans nom, de hies Verne fùe inauenciada por 
la publication de David sobre los Lideres Patriotas, también presente como intertexto en Lu 
compùzïnfe drs hiwrs rouges, se* hemos visto. El libro de David, que considera a los 
Patriotas como precuTsores de la libeaad pulamentaxia, no d o  influencio a Verne, sino 

- -- - 

8~ean F m n  aai%i& novelas historias sobre el cicio de los Patriotas: L'uveugIe & Sclint-Eustache 
(1924), tc Patriote (1926) y L'Espion des Habi& rouges (1928). 
%a nuvela de Trobnanb se titrila Le Rebellc y es de 1841; la de Jdio Venie, FmiIIe smw nom y es de 1889- 



que Uev6 a un remoImiento del tratamiento de esta te&tica en diversas novelas historicas, a 
partir de 1890. Sin embargo, la popdaidad de que go- los Patriotas por esta época esta 
"todavia teiiida de resewas" (Lemire, 219). Consideremos, por ejemplo, Les Habits rouges, 
de Robert de Roq~ebnine~~. una de las mejores novelas sobre el tema, cpe ha sido por otra 
parte abundantemente tratada por la cntica académicaLt. Aunque. como 10 explica Lemire, 
"la intriga e d  basada en el Uamado de la raza, la novela enta tomar partido" (214). En 
este sentido, se puede afkmar por 10 tanto que el disairso teatral de fines de la década del 
sesenta y de p~cip ios  del setenta representa un giro importante con respect0 a la aainid 
del nacionalkno traditionai- Recientemente, el tema fùe tratado en el best-seller de 
Micheline Lachance, Le roman de M i e  Pupmemc, pero aqui el punto de vista es el de la 
esposa del lider? y, mis da de Ia perspectiva familiar fernenina que prevalece en la novela. 

la probledtica central gira airededor de la aaitud ambigua del iider de los Patriotas durante 

la bataiia de Saint-Denis y su huida a Estados Unidos. 

A prophito de la categoria de riecion 

La ficcion de Lepage se aleja de la categoria que en el Capitulo V caracterice como 
metafiction histonogrifica El autor introduce el contexto historico sin intencibn de 
plantearse la probledtica epistemologica y lingüistica de la representacion No pone en 

duda la existencia bistonca de la realidad representada - los actos inhumanos de que 

fueron victirnas los B4s-Canadens en 1837 y 1838 -; por el contrario, confia en la 
capacidad de la lengua para dar cuenta de ellos. Lepage escribe entoaces desde el 
pensamiento fuerte que h a  la correspondencia entre los acontecimientos hiaoncos y la 
representacion textual- Su texto no revela pérdida de fe ni en la existencia de una realidad 
externa signincante, ni en nuestra habilidad para comcer esa reaiidad, y no problematiza 
tarnpoco la aaividad q e  elIo implica 

El texto se aleja igualmente de la novela y del drama historicos tradicionales puesto 

que las técnicas nanativas no corresponden al realismo balzaciano. A pesar de la 
estilizacion fonnai, d concept0 de %po" desanoliado por Scott y definido por Luckacs 

puede, sin embargo, ser aplicado a la obra dnmatica. Las escenas de la pieza proporcionan, 
en efecto, "una sintesis especial que une organicamente Io generai y Io partidar tanto en los 

loLes H d i i s  rouges CI & 1923. 
riDam & los tituios & la bibiiogdïa de esta tws, la noveh es trataâa en el esnidio sobre Ia nmia  
qucbequcnsc dingido por Louise Milot y Femand Roy, y en ta tcsis doctoral de Rjean G a m a  



personajes como en las situaciones", Io que constituye el tipo segiii, Lukcacs (Shrdies in 
Europeun ReuIism, 6). La particularidad de Lu complainte des hivers rouges a que sus 
tipos tienen caracter colectivo. Los Ba-CaftQdtem y Los H i s  rouges representan todas 

las determinantes esencides, tanto desde el punto de vista humano como social, de los dos 
sectores en pu- 

Por otra parte, la pieza puede ser ubicada también dentro de las formas 
representacionales de 10 que Barbara Foley denomina ficcion docurnentd Recordernos que, 
se& la critica, la ficcion documental intenta representar la realidad a través de las 
convenciones de la ficcionaiïdad, pero "injertando en el pacto de ficcion a l g h  tipo de 

exigencia adicionai de validacih empitica" (TefIing the Truth, 154). En todas sus etapas, 
la ficcion documentai aspira a decir la verdad y asocia esta verdad a la exigencia de 
validacion empirica En el caso de Lu complainte des hivers rouges, las fiases 

pertenecientes a penooajes historicos que repiten los actores, como asi tambien los 
documentos historicos que se incluyen, muestran la presuposicion de que la obra es una guia 

para conocer los acontecimientos ocurridos en 1837-1838. Como Io explica Foley, en la 

ficcion documental, los "elementos documentales establecen la vedicabifidad de la 
descnpcion de costumbres y movimientos historicos del texto" (Telling the Tmth, 150). 

Lepage se propuso entonces imprimir en la memoria colectiva de los quebquemes 

la imagen de la injusticia, el atropello y el menosprecio pue padecio el pueblo durante la 
insurrection de los Patriotas. En este sentido, la pieza escnbe, con trazos netos. sin dejar 
iugar a ambigüedades ni a la contradiction posmoderna, uno de los objetos innombrados del 
verbo que figura en lema del pueblo quebequense - "Je me souviens" -, también 
adoptado como resultado del clima ideologico de la época A pesar de la marcada 
estilizacion y estetkacion de la représentation fgurole, retomando la terminologia de Jemy 
que utilcé en el Capitdo iII, en La complainte des hiwrs rouges, la nuicion de la ficcioa 
sigue siendo fiertemente cognitiva y con un contenido catarrico muy signincativo. 
Considerando el moment0 de la escrima, 1974, y el contenido de su historia, la pieza 
pareciera cumplir el rol que Marc Bloch asignaba a la Historia: "Comprender el prcsente por 
el pasado y el pasado por el presente" (Bloch, Apdogë pour l'histoire ar Métier historien, 
15). 



Quebec, Printemps 1918 de Jean Provencher 

El autor 

M b  conocido desde la pubficacion de sus SQISOI~S~* como el etnologo de la historia 
actual de Quebec': Iegn Provencher es ante todo historiadot Por otra parte, ni propia 

historia, como la de muchos quebequews, ha estado marcada por la reforma de la 

enseibza, las Ultimas utopias, la Crisis de octubre. AL tratar de exphcar la diversidad de su 
produccion, Provemher admite que siempre ha sido empujado por los acontecimientos 
(Andrée For& 53). Después de haber terminado sus estudios de Hutoria en la Universidad 
Lavai, fue invitado a participar en la producci6n de un manual de historia, C d -  Québec, 

Synthèse historitpe. su primera pubiicacion Después trabajo como investïgador en la 
cornision Donon, la comision de estudio sobre la integridad del territorio quebequew. 

Esta aaividad le brindo la oportunidad de explorar los archivos de la Sûreté ciic Québec, 10 

que dio origen a otms dos obras: un iibro historico. Québec sas Ia loi des memes de 

guerre. 1918, y tarde la obra de teatro. 

Jean Provencher continua siendo un apasiooado de la historia de Quebec. Sus 
dtimas publicaciones 10 ubican en la tendencia de la Nueva hinona que aspira a m a  historia 
non-événementelle, pero total. Las Cuabo esfaciones intentan mostrar como d a  antes la 
gente en su medio natural; su autor las define como "un trabajo Vasto de etnologia" y 
agrega: "Me parecia importante escribir la historia de las personas sin nombre. Jean 
Hamelin me dijo que habia hecho un trabajo verdaderamente mitico. Yo le respondi: un 

pueblo tiene necesidad de eiio para dimentarse" (Fortin, 53). Les quatre saisons u h s  la 

vaUée (6 S'nt-Luwent obtuvo el Premio Eugène-LeRoy en 1989. Postenomente, 

Provencher publiai, entre otros libros, un trabajo en la tradition de la Nueva historia: Les 
m d s  & vie ak 1<1 popuhtion L Ptace-Royale enbe 1820 et 1859, en 1990, y una 
Chronologie du Québec. en 199 1. 

12~'&ait h printemps, La vie arale îraditionnelle d m  la vuII& du S'nt-Laurent, BoW Exp- 1980; 
C'était ['ité, Bordal Express, 1982; Cëtait l'automne. B o u  E x p r ~ ~ ,  19M; Cétait L'hiver, Boréal, 1986; 
Les quatre saisons d m  la vdI& rfu Saint-Laurent, Boréal, 1988. 
I3Tal ia cxpresïh quc utüiu Andr6c Fortin en cl subtituio de una entrCviSta con d aiitar publicada en Nuit 
Blanche NO 50, p. 52. 



La obra 

Como menciod mis arriba, eL trabajo que realïzo Jean Provencher como 
investigador en la comisi~n Donon le dio la ocasion de revisif los archivos de la S h t é  c& 
Québec. En los archivos del Ministerio de Ji~sticia, encontr6 la encuesta del Coroner sobre 
las rev~eltas de Quebec de 19L8, un donimento de 487 p a g b s *  como lo s e w  en la 
entrevista con Fortin (53). Provencher leyo la encuesta en 1970, el d o  de la Crisis de 
Ombre y de la apiicacion de la ley marcial. El parado se imponia "Para mi - diria 
t a r d e  e n  absoiutamente necesario decir a la gente que en 1918 mataron a cuatro 
quebequenses" Fortin, 53). El estudio de las fuentes le Uevo un ailo. C o d t o  numerosos 
manuscritos: el de la encuesta celebrada ante el Coroner para el distrïto de Quebec del 8 a i  

13 de a b d  de 1918; el del Departarnento de la Defensa Nacional sobre el rol de las tropas 
federales durante los disturbios de Quebec; los papeles de Robert Borden, Primer Mbistro 
de Canada; el Codex Historicus de los Obi- de M i e  Irnm~cuIée; el lbpport du Comité 
des FiMnces et Reg[eemm recornmandmt le règlement & diverses réclàmationr re: 
Émeutes en (NnI 1918; las notas entregadas por el ex diputado liberal de Québec-Sud, M. 
Charles Gavan Powa, al periodista Pierre Chaloult, en 1962. Las fuentes impresas m i s  
importantes fùeron el Sonne del debate de la Asamblea Nacionai sobre la mocion del 
diputado Fraacacu~L4 y los periodicos que cubrieron el periodo del Io de enero al Io de junio 
de 1918. Finalmente, Provencher consuito también obras historicas, tales como las 
Historias de Canada y de la Provincia de Quebec de Rumiiiy, y la de Mason Wade, titulada 
Les Canodiems français de 1760 B. nos jours, como asi también los pocos estudios 
especikos sobre la crisis de la conscription Québec sous ?a loi des mesures cie guerre. 
1918 fie pubîicado en el otoiïo de 197 1. 

Este fiie también el origen de la obra de teatro, cuya biografia resumio su autor en la 
entrevista de Fortin a la que ya he hecho mencion: 

ûtra vez me vi empujado por los acontecimientos; en el Trident en 
71, Chcabornieau et le chef habia logrado un extraocdimio Mto. 
Paul Hébert soma con repetir el éxito de Charbonnecm et le ckfi 
Me Uamo a casa: "Seiior Provencher, i p k r e  usted escribir una 
pieza de teatm sobre Quebec 19 i 8'". Yo dijc "Estimado SeÎior, yo 



aunca he escrito teatro. Hagda usted; mi editor seguramente le 
dara los derechos." - "iAh no! Es importante que sea usted, es usted 
qyim se empapo de la cosa" Finalmente me sente con Paul Hebert 
en su casa de la fIe d'0rLéa.n~ durante el verano del 73; acribimos 
Quibec, Printemps 1918, que se estreno el otofio siguiente. (53) 

Aunque en la entrevista de 1992 Provencher no menciona a Gilles Lachance, la publication 
de la pieza en 1974 pot las Éditions de L'Aurore Ueva el nombre de Provencher y de 
Lachance- EL libro comienza con una referencia al hecho de que ta obra fie representada 
por primera vez por el îRéâfre du Trident del 11 de ombre al I I  de noviembre de 1973 y 
que " 14. 000 espectadores pudieron entonces rememorar los tragicos acontecimientos de 
19 18" (Québec, Prhtemps 1918, 17). A la presentacion, siguen los nombres del director y 
de Los responsables de la escenografia, el vestuario y las luces, como asi tmbién la 
distribucion de los roles, A continuacion, en una introduccion sin tituio, Jean Provencher 
destaca la naturaleza de los acontecimientos: "Que'bec, Printemps 1918 ou le jeu conscient 

de l'ambiguïtd es un documenta auténtico. Todos Los personajes existieron y e s t h  

designados con sus nombres verdaderos. Sus testirnonios corresponden a las notas 
taquigrafiadas de la encuesta del Coroner celebrada en Quebec, del 8 al 13 de abd de 19 18" 

(17)- 

En esta introduccion, el autor describe también brevemente el contexto de Los 

acontecimientos: la gran guerra, la Ley de conscription obligatoria ordenada por el Gobierno 
de Borden sin el apoyo de los diputados quebequensesl5 y contra la opinion de los hombres 
politicos m h  prestigiosos de Quebec, las Wulentas polémicas sobre el tema que se 
desarrollaron en los diarios, las violentas maoifestaciones anticonscripcionistas que tuvieron 

lugar en Montmi, Shawinigan, Valleyfield y fiaalmente en Quebec, donde "ocurre uno de 
los conflictos tragicos y menos conocidos de nuestra historia" (17). Provencher 
termina la introduccion con las palabras del ex diputado liberal, Charles G. Power: 

Es didicil de comprender que el des& de un hombre, Louis Riei, 
ejeçutado a mis de mil d a s  de Quebec, pudo haber saaidido a todo ua 
pueblo hasts Io m69 profundo de su scr colectbo dwante tns 
genaaciones, mientras que este misrno pucblo ha caiiado y relegado ai 
olvido, en d espacio de aigunas semanas, 10 que constituia, en su espiritu 

1 5 ~ n  IY eldeciones &l17 de d i c i d r e  de 1917, cl 'Gobierno & la Unionn, formado pot Borden a9NpPido 
a los conscsdom y a los 1i"berafcs partidarios de la coDSCIipci64 &ticne una mayoria de 71 esmlus en 
Canadh, pao Quebec vota en bloque contra este Gobi-, a Cxccpcion de as Cirninscri~aecs angiofonas 
de MontreaL 



al menos, la masacre de cuatro ciudadanos inocentes en el coraz6n mismo 
de su provhcia (18) 

Formalmente, la pieza consta de diecisiete tatirnonios, y el veredkto del juradol6, 

que forma pute del dtimo, y, como dice el autor, estos testimonios corresponden a las 
notas tacpigrafiadas de la encuesta Sena ücito preguntarse entonces pué estrategias hacen 
de ta1 texto una ficciom Primero, recordernos que, como dice Genette, en la ficcion 

dra-ca "la ficcioaalidad de alguna mariera esta tacitamente fornulada por el coatexto de 
la representacion esc6n,ica, red O imaginada" (Ficron et diction, 42). Aun cuando, como en 
Québec. printemps 1918, "todos los personajes bayan existido y estén designados con sus 
nombres verdaderos" (Québec, printemps 1918, 17) es la representacion misma la que los 

transforma en personajes de ficcion, se@n convinimos en el Capituio Iü, ai de6nir el 

concept0 de ficcion Por otra parte, aunque se trate de "un document0 verdadero" 

(Québec. printemps 1918. 17), como dice el autor, en el sentido de que los textos no han 
sido imaginados por el escritor sino tomados de la encuesta, Provencher ha realitado una 
seleccion Solamente diecisiete de los treinta testirnonios de la encuesta fonnan parte del 
texto dramitico. y éstos han sido acortados. Por otra parte, uno de los seis jurados. el 

agente de seguros Michel Moaaghan, ha sido omitido. Los testigos son intemogados por el 
Coroner, G.-W. Loli~ur,  por cinco jurados y principalmente por el abogado Armand 
Lavergne, anticonscripcionista ardiente, en calidad de abogado de la familia de uno de los 
desapare~idos~ y por el mayor George Barklay, en calidad de fiscal del Ministerio de Milicia 
y Defensa El manuscrite o r i g d  tiene 487 paginas; la obra 156: no cabe duda pues de que 
Provencher selecciod y reorganizo el materiai. 

La metodologia sociocritica que aptico en el analisis de las obras del corpus aspira 

no solo a estableca las condiciones de produccion de las mismas, sino a ponerlas en 

contact0 con el disairso social de la época Con respect0 ai segundo punto, 
desaforturiadamente, la unica obra publicada en la década de los setenta a proposito de la 

16El v d c t o  foc d siguiente: "Nous regrettons profondCmmt qye la bonnt réputation da citoyens 
paisïbla de Saiut-Rocb a Saint-Samur, toujours obéisan& 1 la loi, ait été mise cn do- par L'acte 
incfICchi &~CMCS oiyie01~ et de qut1quts hommes mil intentionnés a probablement étrangers 1 ia ville. 
Le jury est d'opinion qrie cette émeute doit son origine la mani&rt grossière avec iaqucile Ia offiaas 
fCdCnimr aeqaient Ina fonction Nous croyons que les victimes itaient innocclltes de toute pafticipation A 
ccs troubles et qu, CO- i l  serait du devoir du goumnement d'indcrnniset raisonriablement leur 
f ' e  de mûne oc qi ont Minat de dommages matéricis causés pat as troubles" (156). A 
continuaciOn hay una 1100 que Mica qpe *ci 28 de junio dc 1928, la Aâmhkûation municipaie de Qudba 
pagu S 26, 693 ai concepo de rcclamos pot los dados causados a la pmpiuhi Trcs ailos mis tarde, el 
diputado Gaxp  Parent prrrcnto a la C h d n  &s Communes ma resoiucion en la que diataba que n 
indunnUaa a Ias îàmiüas & las victimas. La rcsoiucion fbc rcchazuiam (156). 



conscripcion es Québec sous la loi des rnenrres de guerre- 1918- Hay que destacar, sin 

embargo, que en 1974, la tesis de Elizabeth Armstrong, nie Crises of Quebec. 19144918 

- pubticada por primera vez en Nueva York en 1937 y citada por Provencher en su Iibro 

- £Le reimpresa en Toronto con una introducci6n de Joseph Levitt, pero la misma no Forma 

parte estriaamente del discuno quebequense. Por otra parte, hay también un trabajo de 

licenciatura de 1971, titulado Ce que la tradition or& a conservé des m é e s  a 14-18», 

realizado bajo la direction del profesor Claude Galameau, en el Ihstiirut d'Histoire de 
l'Université Laval, pero el mismo no fue publicado. Quebec parece, en efecto, "haber 

relegado ai olvido, en el espacio de algunas semanas [...] la masacre de cuatro ciudadanos 

inocentes en el corazbn misrno de su provincia", como decia el ex diputado liberal Chartes 
G. Power- El acontecimiento ni siquiera &e recuperado en el periodo que siguio a la 

Revolucion tranquila, mando se comenzo a escrutar el pasado ya no mari en busca de 

" motivos de consolacion, sino para encontrac la verdad" (Lemire, 18). 

La conscription tampoco siMo de inspiracion a la ficcion en el momento mismo de 

la crisis O en los d o s  subsiguientes, a pesa del renacimiento de la novela sobre ternas 

historicos que tuvo lugar a partir de 19 17, con la fundacion de Action fiançaise. El grupo, 

que surgi6 como reaccion al avance politico-cultural de las fuerzas mglofonas que hacian 

sentir el peso de mayoria anglosajona a nive1 nacional, tanto en politica interna como 

externa, se propuso tùndamentalmente desenmascarar todas las maniobras desleales contra 

los canadienses fianceses, mantener el ocgullo nacional y apoyar la lengua francesa, 

propiciando al mismo tiempo una Literatura inspirada en la historia del Canada francés. La 
novela se orienta, sin embargo, a los problemas del momento rnh que a la reconstruccion de 

10s acontecimientos del pasado. Los ternas tratados son la proscnpcion del fiancés en 

Manitoba y Ontario, casamientos mixtos que terminan siempre con el predominio del 

elemento anglofono, el abandono del campo y el éxodo a las ciudades industriales 

americanas. Como 10 expresa Lemire, "la novela habia sido hasta entonces un medio de 

vuigarizar la historia; se transforma ahora en un arma de combate, de la cual L'Appel de la 

race es el prototipo" (Lemire, 16). A pesar del éofasis en los problemas de la historia del 

presente, la crisis de la conscnpcion no es tratada por la ficcion de la época- 

Limiternos entonces el analisis a la consideracion de las relaciones entre el texto 

hist~rico y la obra de teatro de Provencher. Aunque Quékc sous fa lot des mesures de 
guerre- 1918 y la pien e s t h  basadôs en las mismas fientes, especialmente la encuesta del 
Coroner de Quebec, Québec. Printemps 1918 corniema donde termina [a obra histonca. 
En efecto, Québec sous la loi des mesures de guerre- 19 18 reconstniye cronologicamente 



los aconteeimientos que ocurrieron en Quebec entre el 28 de marzo y et 1' de a b d  de 1918. 
En esse trabajo, la encuesta integra la conclusi6n La pieza de teatro, en cambio, desamolla 
el mismo contenido general mediante la dramatizacion de la encuesta Las palabras con que 
Femand Dumont sintetira el contenido de Québec sous lo loi &s mesures & guerre. 1918 , 
en el Prefacio de la obra. podrian en realidad aplicarse a los dos textos ya que ambos narran 
el "viejo antagoaismo de las dos  cio on es" que aacia de "prohdidades insondables"; los 
dos enfarnaa "ma protesta que surgia del fondo de una vida cotidiaaa penoq de un rencor 
desasrouado a Io largo de los aiios pero nunca enunciado verdaderamente, de una 
se~dumbre  que era irnposible traducir en movimiento propiamente politico" @umont, 8- 

9). Como en Lu cornphinte des hivers rouges, ei protagonista de la pieza es entonces un 
protagonina colectko, el pueblo de Quebec, que como dicen Godin et Mailhot, "esta 

presente como actor. acusado, testigo contra la arbitrariedad y el poder absolutos, contra 
los prejuicios de la «élite», su cobardh, su traicionl' (50). 

Las pubticaciones mis recientes de Provencher pertenecen al campo de la historia- 
Sin embargo, recientemente dijo: "Adoro la escritura La quiero m6s que a la Historia Mi 
primer interés es la escritura" (Fortin, 54). Es oportuno, en este contexto, recordar que, 
tanto novelistas como historiadores aspiran a proporcionar una "imagen verbal de la 
realidad" y que ambos utiiizan como estnictura profunda un paradigrna tingiiistico-poético; 

desde ese punto de vista, es naturd pue la escritura sea el p ~ c i p a l  interés de un escritor, 

sea éste escritor de ficciones O de novefas verdaderas, 

Québec, printemps 1918 es sin duda una pieza de teatro atipica, ya que no solo sus 
personajes han tenido existencia historica, sino que los enunciados mismos son verdaderos. 
U t i h d o  la taminologia de Jemy con que intenté dar cuenta de la ficcion en el Capituh 
III, podemos expresar esta atipicidad diciendo que "el nuevo orden que se dibujau en la 
pieza, "la proposition figurale", se distingue muy poco del "viejo orden" ("Poétique et 

représentation", 184). En la obn de Provencher hay, en e f w  un murimo de 
constniccion: la imitacion esta reducida a la seleccion y reordenamiento de los coqonentes 

del referente, no exista las "fiases imaghadas" caracteristicas de la ficcion, segb Martinez 
Bonati (142). Como ya expresé, es la representacion misma la que transforma a los 
persoaajes y sus cbcursos en personajes y discursos de ficcion Se trata sin embargo de uni 



ficcih sui generis, F e  desafia la distinci6n establecida por Arîstoteles entre poesia e 
historia En efècto, Québec printemps, 1918 muestra parte de 10 que reaimente pas0 en 
ocasion de la encuesta del Coroner sobre la muerte de cuatro ciudadanos durante los 
distuhios de la primavera de 1918 en Quebec: narra los sucesos que "ocurrieron" y no los 
que "podnan oairrir"; esto signiiica que es exclusivamente la representacion escénica la que 
otorga a la obra el "caracter mis elevado" propio de la poesia, que surge se* Aristoteles 
del hecho que ésta aienta 10 general -ftente a la historia que cuenta 10 particular. Como 
se ve, no solo en el campo de la novela, sino tambien en el del teatro, las fionteras entre 
historia y ficcion, discurso verdadero y ficticio, se hacen cada ver menos precisas. 

Proyectando la pieza sobre los dos ejes gue determinan las categorias de este 
estudio, se puede afinnar que se trata de una pieza historica, ya qye la misma recrea 
acontecimientos del pasado, utiiizando técnicas redistas. La innovacion consiste solo en no 
haber u t h d o  enunciados imaginados. Como Lu complainte des bers rouges, la obra de 
Provencher esta escrita a partir del pensamiento fuerte de la modernidad, vigente todavia en 

ficciones pertenecientes al periodo posmoderno que tienen un proposito moral y cognitivo 
mis que estético. En efecto, el aspect0 cognitivo, presente en toda obra de fiction, se 

intensifica, y con él la catarsis que en el corpus argentin0 habiamos viao sobre todo 
asociada a las ficciones que recrean la historia del presente. El juicio de Godi y Mailhot a 
proposito de Quebec. printemps, 1918, confirma esta perspectiva. Los autores consideran a 
la pieza como un "recorte en blanco y negro", "sobno, fbncional, eficaz", de un conjunto de 

"acontecimientos menos conocidos pero igualmente signincatbos que los de 1837 O de los 
de 19701'" (50). 

17ya hm aa96n & ccficritme a los acontccimintos de 1837; los de 1970 tratados en cl pr6ximo 
capitulo ai d anib is de Coup de poing de Louis Caron 



LA RE-ESCRITURA DE LA HISTORIA VMDA 

L'homme de ce temps porte le visage de la flageilation 
et toi, Terrc de Que*, Mère Courage 
dans ta longue marche, tu es grosse 
de nos rêves charbonnex douloureux 
de l'innombrable épouisement des corps et des âmes Gaston Miron 

Le Canadien fiançais est un homme qrri a deux ombres. Et c'est en vain que nous 
feignons dp échapper L'ombre anglaise nous accompagne toujours et partout Et 
dans cette ombre nous devenons ombre. Jean Bouthilletfe 

Le coup depoing de Louis Caron 

El autor 

En el contexto quebequense, el nombre de Louis Caron esta indisolublemente ligado 
a la novela historica. Le Canard cie bois, de 1981, el primer voiumen de la triiogia Fi& de 
la liberté, constituyo un increible éxito editorial; solamente en Quebec, la edicion original 
vendio 30.000 ejemplares, convimendo a Caron en autor de best-seflersl y otorgando ai 

mismo tiempo a la novela historica un prestigio del que nunca antes habia go&. Aunque 

L ~ e  Ccmmd de bois ba sido clasincado como el best-seiler mi& "faicil' de leer de la muestta de best-seilas de 
Chaveau y Paqwt, con un indice de 80,O 1 (Saint-Jacques, Ces livres que vous avez aimds, 128). 
*~ecordemos <lut en lm, Maurice Lemire esa ï ia  qye en el campo de la novela historica d e n s e  
h c e s a  no habia ni "&ras maesttas" ni "verdaderos éxitosn (1)- 



la escritura 10 habia atraido desde la infmcia, Caron se dedlco exclusivamente a ella recién 

en 1976, después de haberse ganado la vida practicando todo tipo de profesiones 

relacionadas con el campo de la comuoicacion 

Como 10 explica él misrno, se acerco a la novela historica casi sin quererlo 

"empujado no por la certeza de que era un filon interesante, sino por la conciencia constante 

y neta de que él no era el primer ser humano sobre la Tierra" (Bordeleau, 59); 10 que Io 

condujo a la historia, fue antes que aada "la conciencia del tiempo" (Bordeleau, 59). Lo 

mismo que Marc Bloch, Caron opina que el conocimiento del pasado puede ayudarnos a 

resolver los males del presente comunes a los hombres que cornparten el misrno espacio 

geog&fico y la misrna época 

Le Canard de bois tiene como escenario los acontecimientos de 1837, y desde el 

comienzo el novelista sabia que la tnlogia terminaria en octubre del 70, porque "las dos 

épocas tienen puntos en cornun" (Bordeleau, 59). Desde su perspectiva, nada importante 

paso entre la insurreccion de los Paviotas y el EXQ: "Es cierto que hubo tenacidad, 

paciencia y resistencia, pero no hazanas espectaculares" (Bordeleau, 59). En el prologo de 

Le Cmmd de bois, Caron explica como procedio para escribir la novela: "Después de haber 

tomado la decision [...] de escribir una novela cuya accion se situaria en la época de la 

revolucion de 1837- 1838 en el Bar-Canarla. me puse a hacer 10 misrno que el héroe de mi 

novela: desbrocé. Metros de estantes de libros y pilas altas como yo de fotocopias de 

documentos historicos. Era un combate solitario y cotidiano en la quietud de mi escntorioV 

(9). La busqueda de documentaci6n tuvo también lugar en las pequefias poblaciones de 
campaiïa. La tarea fùe exhaustiva. Dice el novelista al respecto: "Cuando esct-ibo «Les 

proclamations du gouverneur ne sont faites que pour aveugler le peuple! Ce sont autant de 

chiffons de papier bons pour se torcher!)), sé sobre todo que la historia no guardo el nombre 

de quien pronuncio las palabras. Yo Io hice revivir a uavés de un personaje" (9). A 

continuacion, explica 10 que significa para él la re-escritura de la historia a través de la 

ficcion: 

Para mi, la historia tiene solo sentido en las entrelineas de los manuales- 
Cada vez que quiero poner en escena a personajes que vivieron épocas 
antenores a la da, una figura se impone: la del ciudadano oscuro que 
sostiene la horquiila, la guadaiia, el cayado, que tiene hambre, que tiene 
Eo ,  que no ha dormido durante dias y que tiene solo una vaga nocion de 
la aventura perfectamente ilegal a la que se ha dejado arrastrar en nombre 
de la justicia (9) 



También en el prologo de Le Cancod de bois, Caron expresa el sentido del nombre 
de Iq trilogia Partiendo de un paralelo con los Sons of Liberiy, la asociacion de tan 
importante echiacion en la época de la independencia de Estados Unidos* el novelista 
exptica que para éI, en carnbio, "no todos los verdaderos hijos de la libertad adhieren a 
sociedades secretas con objetnros politicos. Para LI& la uaica cofiadia universal de los hijos 
de la libertad esta formada por quienes se sublevan desde siempre contra la miseria y la 
injusticia En cualquier pais de que se trate" (10). En una entrevista de Jean Loyer de 

algunos aiios mis tarde, precisaria alln el concepto: 

La cofiadia universal de los hijos de la Liertad es la de todos a@os que 
tienen el rostro bondadoso, la uiia todavia tierna y la sonrisa facil Dicho 
de otra manera, es la infmcia Es la hermandad de los ninos, de los que 
se han mantenido d o s .  Para ser hijo de la libertad, es necesario ser 10 
suficientemente ingenuo como para decir: el rey esta desnudo. El 
verdadero hijo de la libertad es el que continua siendo d o  y mt iene  la 
inocencia de decir las cosas en su verdad. (Loyer, 1 1 1) 

Caron aclara finalmente en el prologo del primer tom0 que el telon de fondo de la novela 
respeta "en todo Io posible" (IO), la historia y la geografia, y que algunos personajes son 
historicos, mientras que otros "han nacido en el corazon del novelista" (10). 

Le C d  & bois narra el destin0 tragico de Hyacinthe Bellerose, qye tiene como 
escenario histonco, se@ hemos visto, la revolucion de los Patriotas. La novela termina 
con el enlio del protagonista en Australia La corne de brume, el segundo tomo, tiene 
como protagonista a Tim Bellerose - hijo de Hyacinthe y un rebelde como su padre - y 

relata su lucha por imponer sus derechos dentro del contexto del monopolio del comercio 
de la madera ejercido por los ingleses. T h  muere ahogado en 1885. Finahente, Le coup 
de poing retorna la saga famiIiar en octubre de 1970. 

Por casualidpd, segiin expresa Caron, Le coup de poing, idtirno tomo de Lesfils & 

la liberté, apareab en 1990, veinte ailos después de los acontecimientos que relata. Este 
volumen sobre la historia vivida no h e  recibido con el mismo entusiasmo que el primer 
tomo de la trilogia, y hasta se acuso al autor de aprovechar el anivenario de los trigicos 

sucesos para laasar el libro. Hoy, sin embargo, se- Caron, muchos ex-felpistes le 



agradecen el haberlos inmortalirado, ayudindolos al mismo tiempo a t o m  la distancia 
necesaria para evahmr sus propias acciones (Bordeleau, 59Y. 

En la composition del relato, Caron no ha procedido conforme a la tendencia de la 
nueva novela y drama historicos. En e f e o ,  sus protagonistas no son Los miembros de las 

células dei FLQ que raptaron al agregado comercial britanico y al minisao Laporte. 
Procediendo conforme a las estrategias de la novela historica tradicional, Caron crea una 
tercera célula, de wiicter ficticio, para dar cabida a protagonistas tambien ficticios: dos 
descendientes de Hyacinthe Bellerose. De tal manera, la trama es imaginada, pero los 

acontecimientoo y personajes del telon de fondo son verdaderos, incluso se reproducen 

numerosos documentos verdaderos. En el prologo, el autor previene que el método de esta 
novela sobre la historia reciente de Quebec es el mismo que el de los tomos anteriores 
centrados en sucesos de un pasado miis lejano. Dice el autor al respecta: "Antes que nada 
reuni un conjunto de hechos conocidos, de manera de perfilar un telon de fondo tan preciso 

que nadie pudiera dudar de su autenticidad; después, en este escenario, mezclé personajes 
imaginarios y la sombra de individuos que realmente existieron" (9). A las dos células del 

FLQ que actuaban en ese momento, Caron agrega la célula Papineau, dirigïda por Marc 

Bouvier, un redactor de noticias de Radio-Canada, y de la que forman parte, entre otros, 
dos de los protagonistas de la novela: Jean-Michel Bellerose, de veinticinco aiios, y Lucie, 
su compaiïera 

Aunque el libro no obtuvo el éxito de venta de Le Cmmdde bois, sus estrategias de 

escritura son las de un best-seller, es decir las que corresponden en heas generales al 
mode10 realista balzaciano. EL relato comienza in media res, el 17 de octubre de 1970- 

Bruno Beiierose, de cincuenta @os, recluido en una isla cubierta de sauces de la region de 

Sorel, escucha por la radio que el FLQ ha liquidado a uno de sus rehenes, el ministro Pierre 

Laporte. Casi al mismo tiempo liaman a la puerta; es su so brino Jean-Michel, a quien no ve 
desde hace cinco d o s ,  cuando se retiro del mundo y de la vida fimiliar. Jean-Michel le pide 
refùgio por una noche. Le dice que no es responsable de la muerte del ministro, pero que 
ha participado "en otras cosas del mismo tipo" (16). Bruno acepta con reticencia Al dia 

siguiente se une al gmpo Lucie, la compaiiera de JeamMichel. A partir de ese momento 

comienza, por un lado, el proceso de paulatino compromise de Bruno, si no con la causa del 

3Con posterioridad al h i  de Caron, aparecio también la pelicuia Octobre, de Pierre Falardeau, qoc nama 
el rapto, eI cautiverïo y la nnierte del ministro Pierre Laporte. El filme esta basado en cl relato Pour enfinir 
mec Octobre, de Francis Simard, y la intriga esth centrada en los comportamicntos de los cuaîm mïembms 
de la céiuia Chinier que durante siete dias convivieron con el rehén, 



sobrino, con su actitud de rebeldia y anticonformisme, ma nueva variante, en realidad, de 
su propia historia y de la de Hycinthe Bellerose mas de cien a o s  antes. A través de 

analepsis, se n m a q  en primera instancia, los acontecimientos inmediatos que tuvieron 

como protagonistas a los miembros de la celula Papineau y que desembocacon en el f ~ d o  
rapto de Denis Leclerc, el consejero especid del Primer Ministro Robert Bourassa Se 

reconstruyen asimismo las historias de Los tres protagonistas. Bruno y Lucie son 
destinatarios de sus respectivas historias; JeanMichel recuerda la suya durante un a r t 0  
viaje a Montreal. Los lugares que recorre y las personas que encuentra proporcionan los 

estimulos para que se aaiven los renierdos del pasado. Lucie es tambien la receptora del 
relato de los acontecimientos mis traiimaticos de su vida Finalmente, como en la mayoria 

de los best-sellers, "el ritmo fiindamental esta basado en Ia dternancia de la «escena>> 

dradtica dialogada y del resumen explicative recapituiativo" (Saint-Jacques, Ces livres que 

vous uvez &mis, 13 2)- 

El narrador es externo, en tercera persona. Como ocurre en los best-sellers, la 

focaiizacion corresponde a veces a la del narrador omnisciente, es decir que es de grado 

cero, y, en otras oportunidades, adopta el punto de vista de los personajes. La focalizacion 

de grado cero ocupa un iugar importante ya que mientras el relato de la huida de los 
protagonistas avanza, el narrador proporciona la informaci6n de 10 que ocurre en Montreai 

O de las medidas tomadas en Ottawa Asi, por ejemplo, la maiiana en que Bruno, Jean- 

Michel y Lucie se aprestan a abordar el viejo barco del prirnero, el oarrador infoxma: 

À la même heure, huit mille soldats de L'armée canadienne achevaient de 
prendre position à Montréal- Des chars manœuvraient devant les édifices 
publics. Le Québec s'éveillait en état de guerre. Le Canada, dont il faisait 
pourtant encore partie, l'envahissait pour le protéger contre lui-même. Un 
sentiment de honte rn 'accable au nom de tous les Canadiens, proclamait 
Trudeau, le premier ministre fédéral (3 1) 

Por otra parte, la focalizacion desde la perspectba de los personajes ocurre tambien en el 

presente del relato, pero predomina sobre todo en los flash backs que proporcionan la 

informacion sobre el pasado de cada uno de Los protagonistas. 

Bruno se propone ayudar a su sobrino y cornieozan entonces las penpecias a bordo 

de Le loup de mer. La trama del relato puede ser reducida a una serie de ciifidtades que 
e&entan los protagonistas y de las que salen airosos hasta ser derrotados en la prueba finai. 
Logran engaiiar a la policia y a otros pescadores; JeananMichel deja en una oportunidad el 



barco v i d a  de los celos, pero Bruno y Lucie 10 rescatan antes de 10 heparable; J m -  
Michel va a Montreal donde negocia inf?uctuosamente el otorgamiento de salvoconductos 
para Cuba, pero logra volver al barco se& Io planeado; Bruno debe volver a t i e n  en 
busca de aiimentos y la borrachera de su amigo Ti-be pone en peligro la empresa, aunque 
también esta pmeba logra ser superada; JeananMichel y Lucie, que esperan mientras tanto en 
una chalupa, terminan nadagando en el agua helada, pero cuando Lucie esta a punto de 
morir son socomdos por Bruno; reciben después ayuda de una mujer y de un médico; Lucie 
recuperada, vuelven al  barco. La aventura termina finalmente en Louisville donde por 

iniciativa de Jean-Michel toman un almacén y mantienen a dueiios y clientes como rehenes 
para negociar los saivoconductos. Cuando e s t h  a punto de lograr el objetivo, Bruno sufre 
una crisis cardiaca y Jean-Michel sacrifica su libertad para intentar salvar la vida de su tio. 
Paralelamente, se ha desamollado también una historia de arnor entre Bruno y Lucie. 

Como todo best-seller, Le coup de poing proporciona importante informacion al 
lector. Sin duda la m h  sigmficativa tiene que ver con la atmosfera y los acontecimientos 
que desembocaron en la C G s  de octubn y la Crisis misma Dentro de los documentos 

historicos que se integran al relato como intertextos merece mencion la declaracion 
realizada por iniciativa de René Lévesque, en la que airededor de quince personalidades 
politicas y sindicales y por 10 menos un representante del sector de los negocios iastan al 

gobierno de Quebec a no dejar que el Gobiemo federal y los intereses del Canada inglés 
aprovechen los momentos de incertidumbre para hacer un arreglo de cuentas cuya 
problematica es ajem a la Crisis (68-69). La declaracih Ueva la firma de Lévesque, pero 
también del entonces director de Le Devoir, Claude Ryaq y del presidente del Mouyement 
coopératifDejwdim. Se incluyen también la carta enviada por Laporte a Bourassa (67), el 
comunicado que este ultimo leyo por television desde sus cuarteles en el hotel Reine 
Élisabeth de Montreal (67-68), los comunicados de prensa de las células del FLQ, 
declaraciones del ministro federal Jean Marchand (62, Ils), la referencia a la ley marcial 
implantada el 16 de ombre (70). 

Los antecedentes de la crisis encuentran explication en la situacion que vivia en ese 

moment0 Quebec con respecto a la Confederacih, pero también en el fin del colonialisme 
que sacudia al mundo por esa época y en los movimientos estudiades intemacionales. Con 
respecto a la situacion nacionai, La historia del padre de Jean-Michel proporciona 
motivaciones fiertes contra los pauones angloamericanos responsables de su muerte 
prematura debido a un enfisema pulmonar causado por las condiciones de trabajo insalubres 
de la fabricac El muchecho siempre habia reprochado a su padre el espiritu de resignacion 



con que habia aceptado su suerte, el no haber dado sicpiera "golpes de puiïo sobre la mesa" 
(19). Con la perspeaiva de algunos afïos de formacion politica y la experiencia de la prision 
a la que 10 condujo su actividad terrorista, Jean-Michel se reconcilia con su padre muerto y 

le escribe una carta en la gue entrega su propia interpretacion de los largos afios del 
duplessismo : 

[...] Non, tu n'étab pas un lâche. Plutôt une victime. J'ai compris ça en 
lisant les livres d'histoire daas lesquels on raconte le temps de Duplessis. 
Tu sais, celui qui se vantait de faire manger les évêques dans sa main? Tu 
n'en as jamais parlé mais je suis sûr que tu as voté pour lui toute ta vie. 
C'est lui le coupable. Lui et les évêques qu'a faIsalt manger dans sa main? 
Ensemble, ils ont écrasé le Québec pour mieux le vendre aux Américains. 
Duplessis se fasait réélire. Les évêques s'assuraient que leurs fidèles 
venaient a la messe chaque dimanche. Tout était pour Ie mieux dans le 
meilleur des mondes. Et toi hi fermais ta gueule. (233) 

La adhesion de  Jean-Michel ai KQ encuentra entonces explicacion no solo en el clima 
ideologico de fiaales de los sesenta, sino también en la fiustracion y el dolor acumuiados en 

la ainez. Pero, como pronto se da cuenta Jean-Michel, el FLQ es en ese moment0 una 

causa utopica que, en definitka, el pueblo no apoya Lucie resume la situacion con justeza 
cuando dice: "C'est bien beau l'indépendance du Québec, mais je ne veux pas passer ma vie 

en prison pour quelque chose qui ne se fera pas" (1 83). 

Ademb de las ~Ucunstancias de la Crisis, Le coup de poing proporciona informacion 
acerca de la historia lejana de Quebec. La batalla de las Pi'aines &Abraham, el abaadono 
fiancés, la figura ejemplar de Levis, que en la isla de Sainte-Hélène quemo las banderas y 

rompio su espada antes de entreginelas a los ingleses. Hay, por otra parte, abundantes 
reflexiones a proposito de la identidad quebequense puestas en boca de diferentes 
personajes; se ficcionalizaq inclusive, las posibilidades de ascenso en la escaia social para el 
canadiense fiancés en la época de la segunda guerra, ascenso del que la historia de Brno 
constituye un ejemplo. 

Como los anteriores tomos de Fils de la liberîé, Le COUP de poing finalira en una 
derrota El pato de rnadera que habia pasado de generacion en generacion como simbolo de 
una raza rebelde, flota a la deriva en el San Lorenzo y la escena final muestra a los 

4 ~ 0  puedo menos que Scdalaf aï respecto. p e  el ClObispo de Monnral. Monseilor Charbonneau, constiniiyd 
una excepci&@ ya qat s op- a ia poiitica de Duplessis en la huelga qu en 1949 enta a los obrcros de 
Abestos con los patrones angïoamericanos. El incidente fue 11evado at teatro por John Thomas Mc Donough 
en 1968 con el tituîo de Churboneau & le Chef y two un nsonante éxito- 



protagonistas s?i manos de las füerzas del orden. Sui embargo, como en las tragedias 

clhicas, los personajes son derrotados pero no vencidos, ya que no abandonan sus ideales 
de junicia En los términos gaullistas a los que hice dusion en el capitulo anterior, se podria 
decir que se ha perdido una batalla, pero la esperanza en la victoria nnal sigue 

necesariamente presente en las Ultirnas palabras de JeamMichel: "- C'est pas fini! hurla-t-il. 
Us pourront me mettre en prison pendant vingt ans. Je reviendrai! Oui! je reviendrai! tant 
que vous n'aurez pas appris à marcher la tête haute. Parce que moï, les moutons, ça 

m'ecawe" (364). Como dice el autor en el prologo: "la supervivencia de los quebequenses, 

de los franceses de América, depende de hombres y de mujeres como estos Beiierose cuyo 
aliento y cuya sangre fecundan el pais de un siglo a otro" (9). 

Es interesante destacar a proposito de este nnal, que el elemento oacionalista ha sido 
mitigado en favor de un valor puramente humano: la dignidad. Si bien en la historia de 

Jean-Michel y su padre, Los elementos angloamericanos aparecen en gran medida como 

responsables de la tragedia familiar, la composition no ha sido de ninguna manera realkada 

desde una vision maniquea. Duplessis y los obispos son tan responsables del nifirimient0 del 

pueblo como el patron in@&. Es mas, en el caso de Bmo,  las causas de su caida social, 
despues de haber logrado establecer una fabrica floreciente y ser elegido cornisario escolar 
de Nicolet, son la mezquindad y la maldad humana, sin color politico. Como corresponde al 
género best-seller, este mensaje preponderantemente universal se reafkma hacia el final del 

libro, a través de las palabras del primer Belierose, recordadas por Bruno como "la gran 
leccion de la historia" (309), que terminan en el misrno tono humanista: "Oui, je suis un 

revolté. Mais je ne suis pas révolté contre les Anglais. Je suis revolte contre la haine, 
contre la misère, contre l'autorité qui abuse, contre la bêtise. Et je sais que l'injustice sera 
toujours l'injustice, en fiançais comme en anglais" (3 10). 

Louis Caron posee el espiritu critico y anticonformista de sus héroes. La condicion 
de Quebec de fines de la década del ochenta, "forever indépendantriste" (Bordeleau, 59), 

motiw5 su exiiio voluntario en Paris durante dos aiios. Volvio sin embargo a su paaia con 

una nueva novela en 1992. Se trata de Les chernim Nord, que cuenta la fundacion de la 
primera empresa forestal quebequense- Caron es un rebelde y un humanista que confia en el 

poder de la escrihira para carnbiar las cosas. La sociedad quebequense 10 decepciona 
porque es "una sociedad contable", " una sociedad de administradores", con un " tremendo 

derroche de energia y emociones" . Como expresa en la entrevista de Francine Bordeleau, 

"en esta epoca de desorden politico que vivimos, tendriamos necesidad de verdaderos 

pensadores, cpe brillan por su ausencia. El lugar que eiios deberian ocupar ha sido tomado 



por cantantes y actores" (Bordeleau, 60). Como Jean-Michel Beilerose, "los escritores 
e s t h  asqueados, y Io seguiriin estando mientras vntan en una sociedad contable que los 
considera menos importantes que Los jugadores de Hockey y los cantantes" (Bordeleau, 60). 

Aunque narra acontecimientos de la historia vivida, Le coup de poing, se@ hemos 
visto, retïne casi todas las caracteristicas de la novela hktorica tradicional: sus personajes 
son ficticios aunque actuan sobre un telon de fondo "tan preciso que nadie podria dudar de 

ni autenticidad" (Le c o q  de poing 9); dos de los protagonistas, Jean-Michel y Lucie, son 
personajes tipos. En este sentido podriamos aplicar a Caron las palabras que u t h  Luckacs 
para referirse a Walter Scott: su "grandeza reside en su capacidad de otorgar una 
encarnacion humana v i n  a tipos histbrico-sociales" (George Lukacs, Le romun historique, 

35). Como el novelista bntanico, Caron "se esfberza en presentar las luchas y los 
antagonisrnos de la historia a través de personajes que, en su psicologia y en su destino, se 
mantienen siempre como representantes de comentes sociales y de fienas historicas" (Le 
roman historique, 34). Finahente, los documentos que se incluyen en la novela cumplen en 
defmitiva la misma fiincion que el aparato de notas a pie de pagina de Wmerfy, por ejemplo. 
Ambos recursos muestran la presuposicion de que la novela es una guia para conocer las 
caractenst;.cas de la cultura y de la historia de una época Estos elementos documentaies 
establecen también "la verificabilidad de la descnpcion de costumbres y movimientos 
historicos del texto" (Foley, 150), ilenando al mismo tiempo uno de los requisitos de los 
best-sellers. 

Les têtes à Papineau de Jacques Godbout 

El autor 

Jacques Godbout es una figura descollante de la vida cuitural quebequease desde 
hace casi cuarenta dos. Nacido en Montreal, en 1933, ejercio el periodismo, escribio 
poesia y radioteatros, easayos y novelas, desanoilando paralelamente una brillaate caneni 
de cineasta. Fue premiado en casi todas las esferas de su actividad profesionai. En 1964, 
obtuvo en Salerno el Prinaer premîo del 170 Festival de Che Documental; en 1967, su 
novela Salut Galcvneau! recibio el Premio dei Gobernador General; en 1973, se le otorgd el 



Prix L?uvemay y la Medalla Bene merenti de pafria por el conjunto de su obm Finaimente, 

en 1997, Godbout obtuvo en Paris el Primer Grmd Prix de television otorgado por la 
Société civile des auteurs m u h é d i a ,  también por el conjunto de ni obra. 

A diferencia de la mayor parte de la produccion literaria y cinematopifka de 

Jacques Godbout, Les têtes à Papineau es un relato fmtastico. Lo rnismo que en el caso de 

la novela fantastica del corpus argentho, cuando ubico a Les tétes à Papineau dentro de la 

modalidad fantistica, me situ0 dentro de la teoria de 10 fântktico desarrollada por Antonio 
Risco, que defini brevemente en el Capitulo W. Cabria aclarar, sin embargo, que en el 

relato de Godbout, el prodigio se racionalïza pseudocientificamente. Estariamos entonces 

en presencia de un tipo especial de modalidad fantastica cercana a la que se ha dado en 

Llamar ciencia ficci6n. Se trataria de una utilizacion humoristica y parodica de las 

posibilidades abiertas por la ciencia ficcion, ya que, en efecto, la racionalizaci6n cientifka 

propuesta en la novela constituye soIo una pseudoracionalizacion par6dica. 

Publicada en 1981, un aiïo después del farnoso Referendum en el que el pueblo de 

Quebec debiu optar por constihlir en el futur0 un nuevo Estado O pennanecer dentro de la 

Confederacion Canadiense, la tematica central de la novela de Godbout es, en efecto. Ia 

identidad de Quebec, miis precisamente su dualidad cultural. Esta dualidad esta 

explicitamente representada por el "prodigio" del relato, el "monstmo" canadiense fiancés 

de dos cabezas, Charles-François Papineau, que logra no solo sobrevivir sino obtener 
importantes ventajas gracias a su condicion y convertirse en celebridad. Charles es poco 

expansivo, burgués, prefiere b s  autores ingleses, habla esa lengua "sin acento" y no se 
interesa por el pasado. François, en cambio, es extrovertido, ernocionai, naciondista y se 

siente muy proximo a l  pueblo. Debido a estas diferencias, a los veînticinco aiïos, Charles y 

François comienzan a sentir que les resulta ya intolerable cohabitar en el mismo cuerpo y 

deciden aceptar la propuesta del doctor Northridge y hacerse operar. La operacion se 

practica con éxito -segundo prodigio-, pero como resultado de la misma el "nosotros" 

que caracterizaba la escrinira y la personalidad de Charles-François da lugar ai "yo" de 

Charles F. Papineau, angloparlante. Como dice Charles en la carta a Les Éditons du 

Scopion qüe cierra el diario, "It was a shock for the entire surgical team when it became 

clear that once behaded "Les Tètes" were replaced by a unilingual individual. So to be" 

(1 55- 156)- 



Les têtes à Pipineau constituye entonces una alegoria fantastica y humoristica de la 
doble identidad cultural del Quebec. Su humor esta basado preponderantemente en un 

constante juego de palabras y en la potenciacion de las posibilidades de lectura literal y 
metaforica de las mismas. Este humor "lingiiistico" cubre todos los matices, desde la 

ingeniosidad aguda y ligera hasta el humor negros, pasando por la caricatura y el sarcasme. 
La doble lectura, fiteral y metaforka, que se presenta al lector comienza en el titulo mwio 
de la novela "Une tête à Pqineau" es una expresion que se utilua en Quebec para 

designar una persona muy inteligente, pero en el libro designa al personaje, moostnio 
bicéfdo, inmemamente inteligente gracias a sus dos cabezas, que representa alegoricamente 
el dualismo cultural quebequense. Desde esta perspectiva, el titulo muncia y r e m e  las 
dos Iineas isotopicas de la novela: la identidad dual y 10 rnonstmoso, isotopias que si bien 
tienen un desmollo independiente a 10 largo de la novela, se resuelven fundamentahente 
en la alegoria del titulo: la identidad dual tuoustruosa- 

La novela, dividida en ocho capitulas y un finai, reproduce el diario que Charles- 

François Papineau comienzan a escribu a pedido del médico cuando deciden operarse para 
volver a la normalidad. Los acontecimientos del relato primario corresponden entonces al 
aiio 198 1 y esth localirados en el Royal Victoria Hospital, adonde Charles y François son 
operados. El diario contiene tarnbien varios segmentos analépticos en los cpe registra los 
recuerdos del personaje, que permiten reconstruir su vida - y momentos claves de la 
historia del pais - desde el moment0 de la concepcion, en 1955, pasando por la 
Revoluci6n Tranquila, hasta liegar al  Referendum del 80. 

La primera parte de la novela esta consagnida a la entrevista con el Dr Northridge, 
angiofono proveniente de Vancouver, quien se ha puesto en contact0 con Charles-François 
para ofiecertes la posibilidad de Uevar una vida "normal" (19). Desde el comieozo mismo 

de la novela el recuerdo, la memoria del pasado, se presenta como un motivo centrai., 

relacionado al tema de la identidad quebequense. En efecto, ante el ofiecimiento de esta 

"normalidad", François duda acerca del contenido mismo de la expresion y Charles 
pregunta si record& "todo esto" -ni identidad- después de la operacion (19). Esta 

*Entiendo aqui " h u m  noir" como lo concii V. Granados, para quien en su esencia, el "humour noir" es 
"ma critica intuitiva e implicita del mecanismo mental cornencionai., un. h e m  que separa un hecho O un 
cont to  & hechos de 10 que se ha considerado como normal para precipitarlos en un juego vertiginoso de 
relaciones inCspuadas y d e s .  Mediante una mezcla de 10 real y Io fimt&tico, fuem de todos los Iimitcs 
del realïsmo cotidiano y la 16gica racional, el l'Humour" da a 10 qae lo rodea ma nomiad grotesca, an 
&der ducinante de inerastencia O al menos una objetividad dudosa y despretiable y una importancia 
inisoria, al lado de un sobrcntendido excepcionai y efimem, pero total" (La poesia de Yicente Aleixmrite, 
Madrid, -sa, 1977, p. 146)- 



referencia a la posibitidad de recordar el pasado, que hala al misrno tiempo de la 

importancia de las raices culturales y de la Historia, no puede menos que apuotar, para el 
lector historico avisadq al "Je me souviem"6, lema del Quebec moderno. Para el médico, 

en cambio, el pasado no es importante, como tampoco 10 es el otigen genetico. Especialista 
en deformidades, no deja de tener él misrno algiin vinculo con sus patientes. La madre de 
Northridge, en efkto, habia sido canadiense-fiancesa, postulante del Convento de Saint- 
Boniface en Manitoba, y nunca habia aceptado la desaparÏcion de su raza y la asimilacion de 
sus conciudadanos ai gran "Todo Contèderal"; en un gesto de paradojica rebeldia, no 
exento de placer, se onecio, en el vagon de los animales y sobre la paja, al jefe canadiense 
inglés del tren transcanadiense. De este encuentro nacio el 11.50 que fÙe  entregado ai 

orfeliaato 1oca.i poco antes de la muerte de la madre y luego adoptado por una familia 

anglo-catolica. Como expresa el diario de François-Charles con humor, apuntando ya al 

tema central de la novela: "Déjà, au Manitoba, la foi n'était plus gardienne de la langue!" 

(19). A pesar de firmar Gregory B. Nothridge, la "B" en memoria de su rnadre, de apeliido 
Beaupré, el doctor jamh busc6 sus raices, su verdadera f a d a  Es mis, cuando Charles- 

François, motivados por el gran tarnailo del doctor, le refieren la existencia del cuerpo de un 

@gante, con su misrno apellido, en la Universidad de Montreal, el médico no otorga n i n a  
signiiicado a la informaci6a Eso a é1 no le interesa, el doctor Northridge aspira a 
transformar el mundo, la familia no es importante para él- Tampoco a Charles le interesa el 
pasado: "Je ne crois pas aux traces [...] nous avons payé assez cher, il me semble, notre 

filiation aux Papineau. Je ne veux plus avoir de père ni de mère. Nous serons conçues par 

laser cette fois ..." (22). Eï " haber pagado muy caro la tiliacion a los Papineau" no solo debe 
ser entendido literalmente como referencia a la malformacion genética, sino tambien 

alegoricamente, ya que Louis-Joseph Papineau fie el Iider de la Revolucion de los Patriotas 

quebequenses en 1837, segiin mencionamos en el capitulo anterior. 

Esta primera parte de la novela termina con un acento ironico sobre las posibilidades 

de felicidad que la operacion aportara a Charles-François. Nuevamente en este finai la 
referencia a las dos visiones de rnundo, que desde el comienzo mismo el lector relaciona a 
los dos pueblos fundadores de Canada y de Quebec: "Le docteur Northridge était d'accord 
sur ce sujet Il ne fera rien qui puisse nous déplaire. Il n'est pas là pour nous détruire. Ii est 
très conscient aussi que nous avons chacun noue vision du monde. Ii ne veut pas nous 

6Es intersan& mcnciow para el quebequense medio el V e  me souviens" sïmboiiza la detmnioacioa 
del pue010 de no oividar sus origenes franceses y de mantenene como sociedad "distintan- Pocos sabcn que 
las Iineas han sido tomadas de un poema que hace referencia a la doble tradition nanceSa-ingiesa 



anéantir. En réalité ii croit que s'il réussit son intervention nous serons plus heureux 
Heureux (24)"- 

EL segundo capitulo comienza con tono de memoria Charles-François rememoran 
su vida, comenzando por la concepcion en un momento de interna pasion, en un hotel de 
Nueva York, la noche del famoso apagbn de 1955. Si bien el contenido alegorico del titdo 

es suficientemente claro para el lector hist6ric0, el escritor se afana en continua. brindando 
elementos para reforzarto. Como 10 sefiala Donald Smith (147), la madre de Chades- 
François es Marie, madre de todos los canadienses fianceses7, y el padre es Alain-Auguste 
Papineau de la hea de Louis-Joseph, el del iider revolucionario. La gestation comienza en 
Nueva York, hecho signincativo que advierte ai Iector desde el cornienu> que la presencia 
del elemento inglés en la personalidad quebequense encuentra explication no solo en los 
origenes historicos sino también en la proxïrnidad de los Estados Unidos, omnipresente en 
la novela y en Quebec. 

Desde su nacimiento hasta La operacion, Charles-François siempre han sido noticia, 
un tema tan inevitable -y nuevamente la comparacion con la situacion quebequense- 
como la problem&tica de la lengua O ei penoso retrato del hombre colonkado canadiense 
h c é s  (27). Hasta el aiio anterior podian acomodarse bastante bien a las diferencias de 

caracter, pero eso ya no es posible, ya no pueden pensar en el fùturo de la misma rnanera 
Charles-François estan ideologicamente separados (29). De aü la necesidad de la 

operacion, de alli ique hayan asumido la escritura conjunta del libro, que el médico les ha 
pedido que escriban para registrar sus reacciones hasta el momento de la operacion, y que 
su editor m a  querer publicar como "un livre sur notre métamorphose (il cite Kafka) car 
cette «transformation» (les guillemets sont de lui) devra semir, écrit-ii, à «I'édification des 
générations fritures»>" (27). A continuacion, el (los) personaje(s)-narrador(es)-escritor(es) 
cornenta@) de la siguiente rnanera su enfoque y el sentido de su tibro: 

Donc cet ouvrage ne se prétend pas une biographie officielle. U s'agit tout 
- simplement du ~ournal de notre évolutioa~, jusqu'au scafpel. Rien de 

plus. Et c'est pourquoi nous Passumerons, adfinem. au nom des deux 
têtes. C'est un récit bi-graphique. Nous ne craignons pas même 
pathétique! Car si tout se déroule sans problème le dernier chapitre de ce 
livre sera, forcément, écrit par ce qui sortira de la s d e  d'opératioa.. Nous 

7~ordai ios  la importanaa que la religion hmo para el pueblo canadiense fkmcés hasta la Revoiucion 
tranm tecordanos también que hasta esa generaaon todas las mujaes quebequenses se llamaban 
"Marie" y los hombtts "Joscph" en honor de Maria y José- 
8El énfasis es mio. 



ne savons même pas, à cette heure, de queue main nous écrirons lorsque 
nous serons affublés de l'hémisphère droit de l'un et du gauche de l'autre! 
Et qudle conscience aurons-nous? Quelle mémoire? Les racines nerveuses 
remplaceront-elles nos racines nationales, familiales et sociales? (28-29) 

El concept0 de evolucion que aparece aqui citado es otro motivo clave de la novela El 
Libro trata, en efmo, sobre la evohcibn de las vidas de Charles y François, pero es también 
la evolucion de Quebec, ese pueblo, también de dos cabezas, que en aras de la wolucion, en 

la ironica vision de Godbout de 1981, debera amputar una de ellas: la fiaacesa. Hay 
asimismo referencias, de un humor sarcistico, a la historia del periodo. La Revolucion 

tranquila, verdadero nacimiento del Quebec modern0 en la década de1 60, signinca para la 
madre de Charles-François la posibitidad de eleccion en el hrea privada de su vida, libre del 

control de la iglesia: "maman, comme des milliers de femmes de son âge, choisit, quand la 
révolution frmqziiiie le permit, et dans L'ordre, la pihile anti-conceptiomeile, une profession 
qui l'amena hors du foyer, puis la Ligature des trompes" (37-38). Si en esta cita, la critica 

implicita apunta a una sociedad domhada par valores tradicionaies que, aunando los 
objetivos catolicos a los naciondistas (la revancha de la cuna), transformaron a la mujer 
quebequense en ma maquina para producir niaos, lejos de i d e h  la liberacion de la 
mujer, las fiases <lue siguen inmediatamente testirnonian el precio de esa liberacion: "Avec 

une volonté d'acier elle se mit aux mathématiques, réservant toute sa tendresse pour les 
binômes ... La libération de maman passait cependant par notre solitude" (38). 

En el capitdo tercero, también en tono de mernoria, se relata el nacimiento y los 
primeros dos d o s  de vida de Charles-François, pasados en el hospital donde son 
celosamente aidados como tesoro nacional, La reaccion del rnédico al ver al ninio de dos 

cabezas testhonia una vez mas, humoristicamente, el rol de la iglesia en aquel momento. 
En e f ao ,  sus primeras palabras, y las primeras que oyen Los niaos, son: "Au secours, 
monsieur l'abbé!" (42). Ante la perplejidad del ~~~rnonier,  que no encuentra en los Padres 
de la iglesia la fOrmula necesaria para utili2ar en el caso dei "doble", la madre se muestra en 
cambio orgullosa (43). El aumonier parte finaimente preguntindose si el nino tendria una O 

dos almas (44), Io F e  inevitablemente - existiendo ya a esta altura de la lectura suficientes 

elementos para considerar al "monstruo" como una alegoria de Quebec - conduce al lector 

a formularse la misma interrogacion con respect0 al pais. 

Al cumplk los dos aos ,  los d o s  se han transfomado en una Empresa (53). Estan 
todavia en el hospitai, donde reciben la visita de periodistas, hombres publicos, 



representantes del cuerpo médico; el Dr Bonvouloir ha escrito su biogda; han aparecido 
artidos sobre ellos en numerosas revistas de Canada y EEUZl, hasta hay m a  estampilla de 
dos centavos con su efigie: "on nous transformait en fétiches. La sœur économe 

s'enrichissait L'été avançait. Nous ne nous appartenions plus" (53). Findmente, las 
hemianas hospitalarias, con el apoyo del cardenai-arzobispo, prohiben la visita de los padres 
a partir del segundo hersario,  y los padres, con el apoyo de la opinion piiblica, raptan a 
Charles-François. Comienza para eIlos la vida en familia 

En el capitdo cuarto, se relata precisamente la vida de la f d a  en un camion 
Dodge adaptado para semir de casa rodante. En esa epoca, el padre es cronista artistico del 
periodico donde trabaja De dia estacionan en el Jardin Botanico y de noche, mientras el 
padre recone los espectaculos, la madre les lee a Perrault, Dickens, Melville, Anderson 
Como comenta el personaje-narrador con un tipo de humor "lîngiüstico" que, como ya 
sefialé, juega constantemente con las posibilidades de m a  lectura literal y metaforica de los 
enunciados, es la época de la "educacion a petroleo" (59). Es asimismo el momento del 

nacimiento de la ecologia; en efecto, el padre, siempre a la vanguardia de las ideas de su 
época, se transforma también en defensor del medio ambiente (6 1). 

De los recuerdos de infiincia, el relato pasa a las consideraciones metatextuales sobre 
la escritura misma del diario, es decir a 1981. Los cornentarios de Charles-François 
muestran, por un lado, la tendencia individualista de Charles, que provoca el comentario de 

François - " Tu n'es déjà plus avec moi" - y por otro, los Gltimos esfùerzos tendientes a 
lograr un texto corniin (64-65). Por ultime, el diario registra la cena en casa de los padres, 
ocasioo en la qye les comunican la decision de someterse a la operacion. Las palabras de 
Charles-François: "Nous sommmes restés très proches de nos parents", no pueden menos 
que evocar en el lector la armonica proxirnidad que han caracterizado las relaciones de 
Quebec con Francia y de Canada con respect0 a Inglaterra En esta escena, hay una nueva 
referencia al momento historico. Los comienzos de los 80 son ailos de fluidez economica, 
los padres de Charles-François pertenecen al gmpo de intelectuales sofisticados que habitan 

Outremont. En un manifiesto juego intertexhial que alude a la famosa mua cuadrada 
dorada de la arquitectura de Montreal, el diario regïstra que "Us habitent le squcae mile des 

inteliectuels" (66). 

El capitulo cinco vuelve a adopta el ton0 rememorativo. Ocupa un lugar 
privilegiado la f d a  Fontaine, una familia de enanos, que refberza la isotopia de 10 

deforme y Io monstnioso. Los Fontaine, Io mismo qye los Papineau, han decidido utilizar 



en forma hicrativa su deformidad, abrÏendo su casa al piiblico con el nombre de "le Palais 

d a  nains". Con el humor sarcbtico que 10 caracte- el personaje-narrador regs-: "...le 
père nain, la mère naine et les enfants menus acceptaient comme allant de soi que l'hérédité 
leur avait joué un vilain tour. Us gagnaient leur vie, impassibles, avec ce defaut de 

structure. Ils assumaient leur programme génétique" (77). El diario bucea en las causas del 

programa genético tanto de los Fontaine, como de los misrnos Papineau y las encuentra en 
las caracteristicas mismas de la coloniracion del Canada fiances: "Et puis tout ça était pour 
ainsi dire, inévitable! Quelques centaines de f d e s  fiançaises à l'origine, on couche 

ensemble cousins cousines pendant les longs hivers québécois et voilà sàr millions de 

descendants quelques siècles plus tard Descendants" (80). A continuacion, &ente a un 
&cido cornentario peyorativo de Charles, François replica que esa misma union familia de la 
que Charles reniega permitio también conservar la Lengua, la fe, las canciones y los 

cromosomas canadienses franceses (80). Por ultimo, las dos cabeuis retoman la escrïtura y 
registran: "C'est ainsi que le Dr Bonvouloir a dénomé dans nos f i e s  plus de deux cents 

maladies de dégénérescence" (80). 

Las citas anteriores hacen referencia al precio que ha pagado Quebac pani poder 

mantener su identidad, como asi tambien a las diferentes attitudes de Charles y François 
ante este hecho. Con sarcasme, se define enseguida la riqueza quebequense e n  términos de 

riqueza en degeneracion genética Dentro de las "ionnitas rïquezas naturales de  la provincia 
de Quebec" (80-81), el Dr Fontaine cita los anteojos con béquiile, inventados por una tia de 

los Papineau junto a un plomero de Trois-Pistoles para solucionar un grave probIema de los 

habitantes de la Rivière-du-Loup, que heredan a veces piirpados tan pesados que se cierran 
de manera inesperada en el medio de una mirada y sin preaviso (80). "Somos ncos!", 

insiste halmente el persoaaje-narrador, haciendo referencia al cromosoma d e  mis en los 

mogolicos que Ilenan un hospital de la Malbaie (8 1). 

AL Uegar el invierno, los Papineau venden el camion y compran una casa en el 

campo, donde *en hasta que los chicos alcanzan la edad escolar. En este fiaa de capitulo, 
hay ma nueva renirrencia al motivo de 10 monstruoso, con la Uegada a l  pueblo del Racine 
Greater Show, un show de rarezas humanas en el pue los Papineau buscan su lugar entre los 

monstnios, de quienes se sienten parientes (83). 

El capitulo sexto welve al aiïo 1981. Charles-François estin internados en el 
hosp;tai, donde todo esta controlado electrooicmente. E a h  incomunicados, solo 

conectados a una cornputadora con un programa interactivo. Como respuesta a los 



estimulos del programa, surgen nuevamente los recuerdos de infancia. que los retrotraen a 
la época escolar. Ai ingresar a la escuela, ya saben los contenidos que les van a ser 

impartidos, pero, como dice la macire, en una dtica explicita a l  sistema educativo, 
"aprendenan a defenderse" (98). La consideracion de las ventajas que las dos cabezas 

podrian brindades si encararan una carrera politica, los Ueva uoa vez mis  a reflexionar sobre 
la idiosincrasia quebequense: 

Les québécois, depuis la bataille des Plaines d'Abraham, veulent gagner 
partout à la fois. Ils achètent des billets de toutes les loteries. Us auraient 
élu une tête à Québec, et Cautre à Ottawa! L'idéal. Puisque Charles parle 
anglais «sans acceno) ne sommes-nous pas un parfait bicéphale bzhgue? 
Mais nous n'avons qu'une identité civile. Cela a longtemps posé un 
problème juridique: est-ce que la citoyenneté est attribuée a la tête ou aux 
jambes? (96) 

Aparte de la referencia jocosa a la mania quebequense de comprar billetes de lotena y del 

juego lïngwrstico "bi~éfalo"-"bilin@e~~, hay aqui UM aiusi6n al Quebec bilingiie con los 
problemas que plantea su identidad politica. 

Hay tambien en este capitulo un recuerdo nostalgico de la Revolucion tranquila, con 
una referencia a la pérdida de las tradiciones religiosas que ella significo. a través de un 
juego de palabras de caracter humoristico: "Nous avons fàit notre première et dernière 
communion aux premiers jours de la Révolution hmiquiiie. Queile époque!" (98). En el 

misrno contexto, se alude a los efectos que la Révolution frmquille tuvo en la educacion: 
una de las monjas del colegio se escapa con el director; paraielamente, y solo para las 
matematicas, se ponen en practica veinte métodos diferentes (100); se crea un Ministerio de 
Educacion; en el diario, el padre deja los espectaculos para dedicarse a este nuevo sector. 
"De ce jour les fonctionnaires et les philosophes partirent quotidie~ement en missions 
urgentes vers des pays lointains. Iis étaient à concocter l'École Nouveile." (100). 

Charle~~François son los primeros en todo, dadas las ventajas que les otorga el tener 
dos cabeuis. Por ejemplo, Charles aprende de mernoria las 428 preguntas del Petit 

Catéchisme & lo Province de Québec, y François las respuestas. "Nous allions rafler tous 

les premiers prix à la Communion solemelie!" (100), piensan con entusiasmo, pero 

desafortunadamente, también la Iglesia sufia los embates de Los cambios de la dicada, y los 
aumoniers abandonan el catecismo y adoptan el ecumenismo. "La planète était désormais 
une arche de Noé, nous étions tous fréres, sans égard à la religion Nous étions tous 



humains. Sans égard aux malformations. Nous servîmes donc, dans le renouveau chrétien, 
de démonstration" (100-10 L). A los quince &os, comienzan la Universidad y se 

tramfornian en el gran evento publico. No solo son bicéfdos sino también inteligentes 

(106-107). Les lluwen las invitaciones, se escriben nuevamente art idos en la prensa 
internacionai, son invitados a Europa y a universidades norteamericanas y japonesas (109). 
Desarrollan una técnica a toda prueba del discurso dialéaico (109). 

El capituio sïete se desarrolla también en el hospital Ya no e s t h  incomunicados. 

Con una explicita referencia a la Bella y la bestia, rememoran la primera experiencia semai, 
con la maradosa h a  Sweet en ocasion de una invitacih ai Hiiton Bonaventure para 
agregar interes al pre-lanzamiento de m a  coproduction internacionai. Aparece enseguida 

una nueva referencia a la identidad quebequense en témiinos de rnonstruosidad: 

- C'est ce que je déteste le plus, dit souvent Charles; avoir été enfermé, 
classé au départ, sans appel: monstre double autositaire du groupe des 
Atlomydes. .. 
- Canadien fiançais catholiqye? ironise François. (13 1) 

En el capituio ocho, François registra en la computadora el relato imaginario de la 
operacioa Es un relato de ciencia ticcion, desapasionado, con humor negro, en el que el 
tema de la identidad nacional se vuelve a pedar. La operacion, en version de François, 
origina un nuevo monstruo: la "metamorfosis" finalmente no ha valido la pena. François 

intuye ni muerte y se ve a si mismo como el sacrificado. Cuando Bébée, la hennana menor, 
- perfectamente normal, concebida en plena luz, ya que después del resultado de la primera 
noche apasionada durante el apagoo de Nueva York los padres siempre han hecho el amor 
en Quebec, bajo proyectores y sin dejarse lievar por la pasion - les anuncia la visita de los 
padres, François alude a la dtima Cena- Ai Dr Northridge 10 designa como «el Asesino del 
Golgota~, y Charles representa el rof de Judas (146). Por su parte, el padre, que ha traido 
dos botelias de Moet-et-Chandon, propone un brindis a la evoIuci611, que, como refiexionan 
Charles-François, es la razon del mas fierte: "Les aimables, les simples d'esprit, les humbles 

de cœur, ceux qui sont de trop, qui ne peuvent faire de mai à un papillon, les dinosaures, le 
brontosaures, ies hominiens, les Kalapalos, les Arméniens, les Acadiens, les Têtes à 

Papineau de tous les hémisphères, ou l'une d'entre elles, sont condamnés à disparaître. 
L'évolution, c'est la raison du plus fort" (1 50- 1 5 1). 

La uItima parte, enfin, prueba que el mis fberte es Charles y que la intuicion de 
François era con- En efecto, a través de la carta en inglés que Charles envia al editor, 



disculphdose por no poder terminar ei dîario a causa de ni desconocimiento del fiancés, el 
lector se entera qpe la operacion ha dado origen a un indnriduo que habla solo una lengua: 
el in@&, que fima Charles F. Papineau, y que esta establecido en el Centro de 
Computacion Cien* de Vancouver. El habla fkancesa estaba en el hemisfeno Ïzquierdo 
de François, que Ne extirpado. 

Como 10 expresé en la inuoduccion, la novela de Godbout es una degoria y su 
contenido alegonco se cetterza debido al contexto histonco-poütico de su publication En 
efecto, Les têtes ci Pupineau tùe pubficada en 1981, después del primer Referendum sobre 

la soberania de Quebec, que habia motivado una gran cantidad de analiss socio-politicos, 
muchos de los males apuntaban a ta personalidad escindida del pueblo quebequers a partir 
del titulo mismo: Le Québécois et son double, de Bouthillette, Notre miroir a deia façe9, 
de Bergeron. En la recepcion que la prensa reservo a la novela se alude sin excepcion a ai 
contenido alegorico-politico, que en todos los casos aparece en primer plano. Asi, los dos 
articdos publicados por Le Devoir del 21 de noviembre de 1981 - dia siguiente de la 

presentacion de la novela - utiiizan los titulos de los libros que acabo de mencionar como 
intertextos de sus propios articulas sobre la novela de Godbout. El articula de Jean Royer 
se titda "Jacques Godbout. Le Québecois et son double", y el de Mario Pelletier, "La 

caricature diin peuple à deux faces". Régis Tremblay, por su parte, titula su articulo de Le 
Soleil "Les têtes à Jacques Godbout" y escribe en el segundo pkafo: "Charles-François 
Papineay un quebequense de dos cabezas, una anglonla, la otra fiancofiia, en nima todo un 
quebequense medio en toda su monstmosidad" (Le Soleil, 21 novembre 1981, p. F-10). En 
el articulo, como 10 sugiere el titulo, el autor analiza a Godbout - de padre ftancofono y 

madre anglofona - como encarnacion también él del monstruo de dos cabezas: "Jacques 

Godbout es verdaderamente de raza quebequense bicéfâla" (Le Soleil, 2 1 novembre 198 1, 
p. F-10). 

Se- Donald Smith, el mismo Godbout, mientras escniia la novela, se habia 
referido a su tema en términos de "la esquizofienia nacional" (Smith, 143), propiciando el 
tipo de lecwa alegorica realizada por la prensa Si Les têtes à Papineau t te  considerada 
uninimemente por la critica como una alegoria y por algunos incluso como un ensayo sobre 
la identidad, icomo justificar entonces el anaiisis qpe he realizado del texto como refato 
fanthtico, siendo qpe la mayoria de los criticos, con Todorov a la cabeza, nos previenen 
acerca de los peligros que la alegoria s i e c a  para la modalidad de 10 fmbtico? 

g~rudeau- LAzsqcu, los lidcres del partido Li'beral y del Parti Québéçois, enfientados en el Refîîndum, 



EL mismo Todorov proporciona los argumentos para resolver este problema En su 
famoso libro sobre literatura fantaStica, después de dedicar algunos p h d o s  a la 
reconsideraci6n del concept0 de alegoria, Uega a la conclusi6n de <lue "primera, la alegona 
implica la existencia de por b menos dos sentidos para las mismas paiabras; se nos dice 
algunas veces que el primer sentido debe desaparecer, otras veces que los dos deben estar 
presentes juntos. Segundo, este doble sentido esta indicado en la obra de mimera explicita: 
no depende de la interpretacion (arbitraria O no) de un lector" (68-69). Pues bien, la novela, 

se@ he intentado mostrar, reiine estas condiciones para ser considerada aiegoea, con la 
particularidad de que el primer significado, el Literai, nunca desaparece Como es en este 

plano figurativo donde se establece, se* Antonio Risco, el pacto de lectura que origina la 
dialéctica de realismo versus fantasticidad, conforme afirmé en el Capitulo W de este 
trabajo, nada impide que el lector lea el texto como un relato fantastico. 

A proposito de esta posibilidad de lectura con énfasis en el sigdicado Meral, cabria 

menciona. el cornentario del mismo autor en una entrevista que integra el articulo de Le 
Soleil del 21 de noviembre de 198 1. Godbout relata un testimonio que Io sorprendio en 

ocasion del l d e n t o  del libro en Montreal- Dice el escritor: "La dueîia de una libreria 
me dijo que habia leido todo el Libro sin darse cuenta de la dimension politica de la obra 
Me explico que te& una hermana gemela del mismo ovulo, y que el tipo de relacion qye yo 

imaginé entre Charles y François le record0 muchisimo a la relacion con su hermana 
gemela" (Le Soleil, 2 1 novembre 198 1, p. F-10). 

Pero volvamos a la alegoria La novela no brinda esperanzas para el pueblo 

quebequense. Aparentemente el precio por pagar para superar la esquizofienia es la 

amputacion de uns de sus raices, la m&s antigua, la fiancesa, aniquilada por la evolucion, 

que es la raton del mi% fùerte. Proyectemos ahora estas conclusiones sobre el discurso 

ensayistico de Godbout. En Le Réfonniste, ensayo de 1975, el autor describe al canadiense 

fiancés como un ser esquizofiénico que trata de vivir simultkneamente los dos polos de una 
personalidad desgarrada donde a veces domina 10 inglés, a veces Io fkancés (se ve 
canadiense fnnte a Io fiancés y fiancés fiente a 10 canadiense). Escribe Godbout: 

Ser canadiense fiancés es, en cierta forma, aceptar la alienacioa mental 
como un hecho. Pero si bien se puede vRZr una dicotomia, si se puede ser 
esquizofkenico y ganarse el pan, si se puede estar alienado e imaginarse 
libre en la ciudad, no es posible sin embargo desarroliarse con plenitud. 



Un canadiense franc& nunca se desarrolla plenamente, no puede 
desarrollarse p lenamente, so brevive- (1 87) 

Paradojicamente, Godbout, escritor de ficciones con contenido poütico, no encuentra m a  
salida potitica viable para su pueblo. Propone en cambio "la salud por el arte": ai 

canadiense Eancés "hay cpe ofrecerle la posibilidad de una personalidad totaiizante, la 
quebequense, que sea tan nca como la suma de los dos témùnos de su esquizofienia L a  
sdudpor el mte" (Le Réformiste, 187). Como afirrna Donald Smith. la receta de Godbout 

es "crear una entidad en el imaginario con La esperanza de que dg131 dia se efectiie la 
transferencia hacia la sociedad" (155). 

A proposito de ia categoria de ticcion 

Les têtes à Papineau es una reflexion sobre la identidad quebequense motivada por 

los resultados del Referendum de 1980. Sin embargo, la misrna no esta desmollada a través 

del discurso argumentativo. En este sentido, pocas ficciones actuaiïzan de manera tan literal 

las palabras de Denis Saint-Jacques a proposito de la forma en que el discurso ficticio 

expresa la informacion que contiene- En la novela de Godbout, la reflexion sobre la 

identidad cuiturai quebequense est4 en efecto, presentada como "una aventura cuyo sujeto 

vive las situaciones de forma fisica y sensible" (Ces livres que vous avez aimés, 137). Como 

en la mayoria de las obras quebequenses anabadas hasta aqui, la problematica posmoderna 

del conocirniento y de la representacion desaparece ante la envergadura historica del 

si,@ficado de la experïencia vivida: la supervivencia O extincion de una identidad. La 

impronta de la posmodernidad esta presente, no obstante, en la novela, a través de la 

recreacih parodica que realiza de un subgénero modemo. La pseudoracionalizacion del 

prodigio que tiene lugar en el relato de Godbout propone una utilizacion parodica de las 

posibilidades abiertas por la ciencia ficcion, ya que, en efecto, a la racionalizacion cientifica 

de los hechos aparentemente extranaturales que caracterïza a la ciencia ficcion, Les tëtes à 

Papineau opone una pseudoracionalizacion parodica. Po r otra parte, el inte rés narrative no 

esta centrado exclusivamente en la coherencia y plausibilidad de la intriga - como ocurre 

en muchos relatos de ciencia ficcion -, sino que la fabula Fantistica sirve d mismo tiempo 

de soporte preponderantemente humon'stico para expresar la reflexion a proposito de la 

identidad cultural dual del pueblo quebequense. 



THE'IRE IS NO FICTION AND NON FICTION 
Le SoH de L'Amérique de Jacques Godbout 

Il était une fois des hommes qui voulaient que la vie ait un sens. Ils s'imaginaient au- 
dessus des champs de batde,  dans les alcôves des p ~ c e s ,  autour des tables où L'on 
signait les traités. Mais surtout ils e.qiïquaïent la réalité historique- ils cherchaient 
les ponrqwi, et la justification des aventures des ch&, des peuples. Ils voulaient 
d o m  des modéles awc nations. Ils racontaient L'histoire de France, du Canaâa, d e  
de Cromweii ou de Toutânkhamon Dérimire, Entreprise de vanité. Historiens! 
Jacques Godbout 

Le Sort de Mmérique, un documental de I'OBce national du film du C d ,  se 
estreno en 1996. En 1997, K-films Éditions y Boréal publicaron en Paris el guion de la 

pelicula acompaihdo de una entrevista de Antoine Perraud y de un articulo de Godbout 
tinilado "L'Histoire est une fiction", aparecido por primera vez en un nhe ro  de la revista 
Liberté dedicado a la historia vividal y reproducido en Le Murmure marchand, en 1984. La 
pelicuia fixe también editada en videocasete, y debe destacarse que el estuche de la casete no 
indica que se trate de un documentaL En el anverso, se lee: "Le 13 septembre 1759, en 
vingt minutes, s'est joué, Le Sort de rA~nréntpe''. En el reverso, se resume la probledtica y 

se inciuye unn breve apreciacion sobre la pelida, sin hacerse mencion tampoco al carwer 
documentai: 

Après la bataille des plaines d'Abraham, le 13 septembre 1759, le monde 
ne sera pius jamais le même. Les Anglais domineront le continente nord- 

Liberté, no 147, 1983. Este nhero de la revista liberté ha sido citado varias veces en esta tesis. 



américain et imposeront leur langue à L'univers. Les Français se retireront 
dans leurs terres Les Canadiens se demanderont s'ils ont été vaincus, 
conquis ou abandonnes. Tout pays est fondé sur un mythe- Wolfe et 
Montcalm, morts à la guerre, donneront naissance au Canada et à la 
province de Québec. 

Un film tantôt drôle, tantôt émouvant, récit ironique de la rencontre entre 
un dramaturge (René-Daniel Dubois) et un documentariste (Jacques 
Godbout) sur le terrain miné de l'histoire. 

La recepcion que se brindo a la peücuia, en el sector académico ai menos, fÙe, no obstante, 
la de un document& Mencioné en la introducci6n que Godbout fùe invitado a participar en 
debates y mesas redondas a proposito de su filme por el Departarnento de Historia de la 
Universidad Laval. Se trata, sin embargo, de un documental nri generis, que, como la 
ficcion posmodema, aspira a desdibujar los Lunites entre ficcion y no ficcion Como afinna 
Antoine Perraud, en dialogo con Godbout: "Usted da la impresion de construk el 

documentai ante nuestros propios ojos, pero, al mismo tiempo, de sabotearlo. Hace 
explotar el orden y las convenciones: los planes desarroilados en todos sus detalles, los 

testigos en attitudes preestablecidas, etc." (73). 

La pelicula, que en principio esta basada en un contrat0 de vendiccion, es, en 
realidad, mi& que un documentai, el "making of12, el nacimiento del documental, género 
que Godbout utiliza como intertexto, ya que, en efecto, en este caso no ha habido ni habra 
otro producto terminado. Asi como el "makùig of' constituye una forma de especulacion 

comercial que permite a los productores vender dos veces el mismo producto, Godbout 

"especula en el sentido intelectual del término, mostrando como un documentalista debe 

arregikselas con la realidad de hoy" (Perraud, 67). Hay inclusive ma utiluacion par6dica 

del género que muestra que con los pocos medios de que se dispooe, apenas algunas 
semanas de lilmacion y un equipo eminentemente reducido (siete personas), como dice 

Godbout, "no se puede pretender reconsuù el pasado bajo ninguna forma" (Perraud, 67). 

Por otra parte, el autor no tenia ese objetivo. Su proposito era producir un documental que 
respondiera a los intereses del mundo actuai, "tenia ganas de hacer comprender 10 que habia 
pasado en 1759, entrevistando a gente capaz de hacemos captar una historia de mis de 
doscientos ailos" (Perraud, 67), y esto era un riesgo que el cineasta queria intentar pero 

2 ~ o m o  expiica Godbom, el "making of' tiene hoy en dia una acepcion comerciai, que permite a los 
productores vendcr dos nces el filme: antes como se Io hizo, después 10 que se hizo" (Perraud, 67). EI 
iiltimo gran éxito de este género es la pelicula sobre la f i imacih del Titanic- 



"bajo la forma de juego" (Perraud, 67). Ahora bien, el aspect0 ludico de la expresion ha 
estado siempn ligado a la titeratura3, Io que indica que ta ficcion no era ajena a los 
propositos de Godbout. 

La peücula comieaza en Trafalgar Square con el fondo de los edificios de las 
colonias britanicas y un monologo de Jacques Godbout en el que se dinge a si mismo 
puntualizando, para el espectador, el contexto de la enmciaci6n Vemos pues, desde el 

comienzo misrno del filme, que el cineasta ha decidido incluir al espectador en el juego: 

pl espectador] debe entrar en el juego. Si Io hubiera excluido, si hubiera 
simplemente adherido al cine habitua1 entre el realizador, el guionista y la 
realidad, si no hubiera rnostrado a la vez los errores y los exitos, hubiera 
tenido la impresi6n de que este juego se volvia deshonesto. La Batda de 
las Plaines d'Abraham no es ma idea en el aire, es a pesar de todo un 
acontecimiento considerable, que pertenece a un pueblo, a la Historia- 
Debia compartirlo y constmir por 10 tanto un documental que fiera como 
uüi escena de teatro, de la que se conocenan les données et les coulisses. 
(Perraud, 67) 

Godbout corniema por explicitar sus rasgos distintivos como enunciador, "documentariste 
canadien fiançais québécois", y su proposito inmediato, arreglirselas "avec la réaüté 
d'aujourd'hui pour évoquer la guerre de Québec et parler de son vainqueur, le générai James 
Wolfe" (Le Sort & i'Ameripe, 9). para 10 cual decide dirigirse a Greenwich, desde donde 
Wolfe lanzo ni gran empresa y donde Canada y la Corona inglesa Le han levantado ma 
estatua. La escena que tiene lugar en Greenwich, sin embargo, hace que las expectahas de 
enfientarse a un relato verdadero se demezcan para el espectador, ya que la situacion a la 
que 10 enûenta la pelicula es ficticia: Godbout se ennientra "por casuaiidad" con el 
dramaturge quebequense René-Daniel Dubois4, quien prepara para los estadounidenses un 
proyecto de largo metraje sobre el mismo tema que Godbout. Queda aqui definida la 
situacion enunciativa denuo del texto misrno: el "making of', la construccion del 
documental va a surgir de la colaboracion "documentaire-fiction" (Le Sort de Mmérique, 

IO). 

3En la acepcib aristotéiica de ficcion 
4René-~aniel Dubois es un conocido dramahirgo quebequense- Ha escrito para el ~ e ,  la tehrision y la 
radio; ha dirigido varias &ras y se ha desempeiiado también como actor- Desde 1988, su actividad ha estado 
dirigicla a definder cl lugar del arte y la cuitura en la socieâad. 



Puesto que se trata en realidad de un relato sobre la produccion de un relato, a 
través de la colaboracion documentd-ficcih, la metatextualidad tiene un espacio 
importante. Dubois comienza por distinguir los tres grandes estilos de pelicdas historicas: 
las sagas, donde no hay realrnente un personaje centrai (El dia m& largo); los filmes donde 
la historia aplasta a los hombres y se siguen después las vidas de esas persoaas (Lo que el 
viento se ilevb); y, halmente, las pe1iculas en donde el personaje hace la historia 
(Nqolebn, de Abel Gance) (Le Sort de I'Améripe, 10). Dubois, sin embargo, tiene carta 

blanca en Io que respecta ai estïio de su pelicula, por Io que el espectador puede esperar un 
estiio que escape a las tres deficiones tradicionales. La unica hipotesis inicial que posee al 
respect0 es el alba del 13 de septiembre, niebla sobre las planicies, las kenas inglesas y 

fiancesas tomando posiciones con gran neMosisrno en ambos bandos y los dos generales 
ubichdose fiaalmente fiente a sus tropas. Luego, los sucesos en la escena internacionai 
durante las infancias de Los dos generales, las circwtancias que llevan a la Guerra de los 
siete ailos, la batalla fiaai, los generales que Caen de sus monturas, los funeraies y las placas 
conmemorativas dedicadas a cada uno. La hipotesis de Dubois es, en suma, m a  sintesis de 
10 que conoce un quebequense de ni generacion y de su contexto cultural a proposito de la 
b atalla. 

Por su parte, Godbout solo explicita en un principio su htencion de entrevistar a 
gente capaz de hacenios comprender lo que habia pasado en 1759. Comienza con los 

descendientes de los dos héroes. Andrew Wolfe-Burroughs es perïodista de la BBC, donde 
se ocupa de las cornunidades étnicas, y escribe canciones que a la noche interpreta con un 
grupo de amigos. El descendiente de Montcalm, en cambio, vive todavia el pasado familiar: 
no solo esta reconstruyendo pacientemente el viejo castillo de Saint-Véran, el mis  
importante que poseia Montcalm antes de su partida a Aménca, sino que jse ha hecho hacer 
a rnedida el uniforme de ni ilustre antepasado, que guarda en el ropero y saca de muy buena 
gana cuando alguien se Io pide! (Perraud, 71). En efecto, el uniforme con que en una de las 
escenas de la pelicula se pasea sobre las murailas del castillo y en ctra lee el Diario de 
Guerra de Montcalm no fue confeccionado para el documentai, sino que en este caso el 
documentai sigue la reaiidad sin falseamientos. Paradojicamente, como dice Godbout a 
proposito de los descendientes de los dos generaies: " juno es republicano en el Reino 

Unido, el otro montirquico en la Republica fiancesa!" (Perraud, 71). Y est0 tampoco es un 
efecto ficticio- 

Desde el inicio, Godbout h a  su preocupacion central de evocar la Guerra de 
Quebec desde la realidad de hoy y la importancia que, desde este punto de vista, le asigna a 



las entrevistas con los descendientes. Andrew Wolfe-Burroughs no solo va res- para el 
espectador el moment0 de la muerte de su ilustre antepasado, sino evaluar el 
acontecimiento desde ni perspectiva progresista de centro-izquierda: "1 view the building of 
the Empire as a mistake but as a product of the thinking of the time [...] I think that they 
believed that they were doing something for the honour of the Crown, which was a big idea, 
which we dont have now, and which to them was next to the honour of God" (Le sort uk 
IXmérQue, 13). Andrew Wolfe-Burroughs juga entonces la empresa de su antepasado 

desde el perspectivisme historico que le permite concluir, que 

après tout, malgré les questions historiques, Général Wolfe, en 
comparaison avec luÏ, les leaders d'aujourd'hui sont des nains. 11 a inspiré 
les soldats, il a transformé une armée de voyous dans une force 
formidable. Il a... c'était un homme imaginatX C'était un homme à 
poussée latérale, qui a imaginé des solutions inattendues et c'était un 
homme qui préférait i ' ho~eur  à L'argent. C'était un homme qui se tenait 
au centre de la bataille, avec ses confréres. Et tout cela me semble 
admirable , même aujourd'hui. (1 4- I 5 )  

Como eco de este juicio a proposito de Wolfe, el Baron de Marestan dice sobre su 
antepasado, el General Montcalm: "L'aristocratie, si vous voulez, c'est un sens de semir, 

contrairement à ce qu'on pense, les gens pensent que les aristocrates étaient des privilégies 

mais ils avaient une notion de service, alors que maintenant ça s'est un petit peu perdu. 

Maintenant les gens, ça serait plutôt leurs fonctions. ils vont plutôt s'en servir piutôt que de 

servir" (20). A través del espacio acordado a los juicios de Andrew Wolfe-Burroughs y del 

Baron de Marestan sobre sus antepasados, Godbout rescata un primer signifïcado de la 

Guerra de Quebec: los dos generales tenian una dimensi6n moral supenor a la de los lideres 
de hoy; constituyen por 10 tanto figuras historicas ejemplares, mis  da de sus posiciones 
politicas. 

La reflexion sobre la problematica que implica intentar aproximarse a un 
acontecimiento historico, como ya dije, ocupa un lugar importante en el texto. Mientras 

Dubois se pregunta si es necesario remontarse al viejo encono inglés contra los fianceses 

que data desde otra "concpïsta", la de Inglaterra por Guilierno el Conquistador en 1066, 

para explicar la Batalla de las Plaines y presenta a &ta como un aspect0 de la Guerra de los 
Siete Aaos y de la estrategia militar de William Pitt the Elder, Godbout pone en primer 
piano sus propias condicionantes de realizador de documentales: el tiempo, la l u ,  los 
desplazamientos, el hecho, en definitiva, de que "la réalité ne va pas se plier à votre bon 

vouloir pour satisfiùre votre histoire" (15). De esta manera, hace intervenir al espectador en 



todas las etapas de la realizacih de la peücula y lo e&enta a cada una de las decisiones que 
debe tomar. El espectador ve la realidad concreta del microfono siempre presente' y 
participa con el equipo en la investigacih de los documentos. Asiste, por ejemplo, en 

Quebec, a la proyeccion de un filme del National Film Bomd of Canach sobre "Wolfe and 
Montcalm" producido en 1957, en inglés. La vision cerrada y univoca del nIme produce la 
observacion ironica de Godbout: "11 faut dire qu'à Fépoque on était plutôt documentaïiste, 
alors *and on rentrait dans la fiction on se laissait aller" (26). La escena aporta al 
espectador la certeza de que hay que desconfiar de los doaunentos, que m5s que informar 
acerca de Los acontecimientos historicos en si, reflejan la ideologia desde la que fiieron 
c o ~ d o s ,  

También en Quebec, la entrevista con el coronel Harold Keplaiq especialista en 
estrategias militares del CoZZege militaire royal du Cm&, aporta datos concretos acerca 

de la bataiia, como el niimero de tropas de cada bando, por ejemplo y el analisis de las 

estrategias que utilizaron Montclam y Wolfe; otra entrevista, con el doctor Grosslin, 

reconstruye el espectaculo de la batalla desde el punto de vista del médico que mide los 

estragos causados en el cuerpo humano por las armas de la época fiente a las limitaciones 

de ta medich  

Las especulaciones metatextuales de Dubois estin centradas en las diferencias entre 
la ficcih y el documental: "Dans la fiction, si j'écris un texte de fiction, peu importe que je 

mente, peu importe que j'invente, ce que moi je veux savoir c'est comment le personnage 
régardait. Qu'est-ce qu'il regardait. Qu'est-ce qu'il sentait quand il regardait. Or dam le 
documentaire, ce que i'on veut savoir c'est i'objet. Quel était l'objet lui-même, tu vois. 

Alors daas le documentaire, l'important c'est d'avoir un beau plan d'un objet précis" (17). 

Reafhando esta postura, Dubois dira mas adelante dirigiéndose al M q u é s  de Montcalm: 

"Il faut que j'invente une fiction sur vous, monsieur Le Marquis. Une fiction. Un 
documentaire, ça serait facile. Tout ce qu'on aurait besoin de faire ça serait de filmer votre 

beau sourire, votre regard expressif. vos oreilles qui rougissent sous la flatterie" (32). Se 

vuelve a insistir en estas reflexiones en la realidad concreta que e&enta el documentalista y 

~~odbnit  s ha rrfado ai Eignincado qye Le signa a la presencia del minofono en la mtmina de Perranb 
Dice el amor &&&se a las esbtategias que utiliza en la peiicula: "La prise de son est un bon exemple, 
D'abord ne pas oublier que la perche est toujours la: je choisis parfois de la faire apparaître ou disparaitre, 
comme on met des ponctuations- Mais la perche a aussi une autre fonction, avec son petit manchon poilu, 
c'est d'être le rappel du dei, Elle dérange. Je sais qu'il y a des spectateurs qui sont soulagés qaand elle sort 
du cadre- D'autres sont heureux de rentrer dans la ronde. La perche, ce n'est pas  couco con nous v o i h ,  c'est 
«coucou vous êtes U!» (Penaud, 73 -74)- 



su equipo de nImaci6n, pero el valor del cornentario reside especialmente en que, como en 
el caso de la metaficcion historiogriifica, Le Sort de ZAmérique parece comenzar afirmando 
las diferencias entre el documentai y la ficcion, es de& el discurso no ficticio y el ficticio, 
para socavar inmediatamente después las premisas de las que parte- 

Recién a mitad del texto, durante una conversacion en la habitacion de un hotel, el 
espectador escucha por boca de Philippe Faiardeau6 el proposito inicial del equipo de 
Godbout: "Quand on se lançait dans le projet, on s'était dit qu'on essaierait de démystifier 
1759, de voir ce qu'il restait de ça dans l'inconscient des qyébécois puis de fouiller la notion 
de vainqueur, vaincu puis conquis" (33). Falardeau opina que ei encuentro con Dubois dio 
un giro interesante al proyecto, pero que ai mismo tiempo se han perdido Ios objetivos 
iniciaies: "on n'a pas &historien, puis on n'a pas non plus d'éléments qui nous permettraient 

de faire le Lien entre la rupture de 1759, puis la situation politique actuelle, puis la 
récupération politique actuelle [.. .] Présentement j'ai l'impression que Dubois est devenu 

l'historien [...] En essayant de documenter la réalité en suivant sa fiction à 1 4  j'ai 
l'impression que la fiction est en train de nous bouffer" (33). En la respuesta que Godbout 
da a Falardeau las fronteras que Dubois ha establecido con tanta precision comienzan a 
desmoronarse. En efecto, el autor dice que si bien Dubois utiliza la investigation que euos 
esth llevando a cabo, elios también se sirven de é1 "parce que pour dire la vérité d'une 
historie comme celle-ci, il faut savoir mentir jusqu'à un certain point- Il faut mentir pour 
dire la vérité des choses, [...] dans le fond ce qu'il nous apporte, c'est la dimension 
imaginaire, même à partir de la réalité. Or l'historie, c'est la dimension imaginaire d'un 

peuple" (33). En efecto, aun la historiograila, segin h e  definida en el Capitulo II, es la 
"recoasmiccion imaginativa" que resulta del proceso de examinar criticamente los 
testirnonios del pasado (Gottschalk, 48). 

Godbout ha comentado la dimension metatextual de la pelicula En la entrevista de 
Perraud, haciendo referencia a la secuencia que acabo de mencionar, reivindica, para el 
pubüco contemporineo, et derecho a cornpartir el placer metatextuai, tradicionaimente 

reservado a los inteleauales. Dice id respecto: 

Ce qui se passe dans cette chambre est au cœur des discussions que nous 
avons eues avec notre producteur, Eric Michel à L'Office National du 
Film Nous l'avons tournée comme une séquence cliché mais nécessaire 

6~hüippc Falrdcau, taccr miembro del equipo, oacio en 1968, o b ~ o  un diplorna en Ciencias politicas y nU 
también uno de los ganadores de la célebre emision de Radio-Canada, «La course autour da monde». Ha 
trabajado asimi.mio para I'Oflce national dufllm du Canada, 



et inévitable, donnant toutes les clefs. Nous ne savions pas dors a quel 
moment du film eue trouverait sa place. À L'Office du Film et à Radio- 
Canada, les autorités se sont choquées en voyant-là une discussion 
typique d'intellectuels sur le cinéma dont d e  peuple n'a pas besob. Je 
leur ai répliqué que si le peuple ne s'amuse pas de cela, il ne s'amusera de 
rien dans le film" (71). 

La entrevista con el historiador que reclama Falardeau tiene lugar finalmente, pero el 
espectador percie que al final de cuentas el punto de vista de éste no es menos imaginative 

que el dei autor de ficciones. S e m  Laurier Lapierre, las batallas de las Plaines nunca aates 

de que él publicara sus liiros habian sido vistas desde una perspeaiva puramente 
canadiense; se las habia considerado desde el punto de vista fiancés O inglés, pero nunca 
canandiense. "Moi, ce que j'essaie de dire aü monde à travers ce pays, c'est que en 1759, un 
peuple était prisonnier" (48). Y en 1760, ese pueblo, cansado de ser enviado a la guerra y 

de recibir ordenes, se dijo: "On en a assez.. Entre les Français qui veulent se faire 
transporter au-dessus des rivières parce p'ils veulent pas se mouiller les pieds et les 
anglophones qui veulent nous matraquer, que le diable les emporte. Nous dons continuer à 
bâtir ce que nous avons commencé à bâtir" (47). Y el historiador agrega: "Et quand moi je 
vois les gens me dire qu'on a été conquis en 1759, ah si la stupidité pouvait tuer, on serait 
tous morts" (47)- 

En otro comentario metatextuai, Godbout aportari KI& datos a esta apreciacion de 

Lapierre, para intentar explicar por que, en su memoria colectiva, el pueblo quebequense ha 
otorgado el significado de conquista a la Batalla de las Plaines: "L'imaginaire d'un peuple 
est nourri des histoires qu'on lui raconte. On ne nous avait pas dit que les habitants avaient 
dépose les m e s  et arrêté la guerre. Que les bourgeois de Québec avaient exige la 
reddition+ Que 1'- suivante, les jeunes soldats écossais épousaient les veuves et 
partaient aux champs" (48). Como dira Godbout un poco miis adelante: "L'histoüe a le 
sens qu'on lui donne. La véritable conquête sera ceiie des espritsN (49). 

Precïsamente, se@ Dubois, los unicos que no tienen un punto de vista propio sobre 

la Batalla de Quebec, son los quebequenses: 

Sur la question de la bataille des Plaines d'Abraham, il y a autant de points 
de vue que tu peux rêver d'en avoir, là, hein Les seules, apparemment, 
qui ont pas de point de vue sur la bataille des Plaines d'Abraham, c'est 
nous, les premiers concemésC..] Le 13 septembre 1759 c'est LA date dans 



notre histoire. Tout Le monde arrête pas de se réclamer d'elle. Le 13 
septembre, 1759 on a été vaincus, on a été abandonnés, et il faut 
rassumer, il faut se venger, il faut sauter par-dessus, il faut passer à côté, 
il fiut l'oublier. Mais oublier quoi? Assumer quoi? Il y a personne gui sait 
ce qui s'est passé ce matin-là sur les Plaines d'Abraham (5 1-52) 

Este desconocimiento de la historia, que codeva un desconocimiento de la identidad, se 
destaca también en la escena que tiene lugar en el Ministerio de Educacih En opinion del 
Ministre, "il est impossible d'enseigner l'histoire du Canada à des gens qui ne savent s'ils 
sont Canadiens, Québécois ou Américains" (23). Todos Los intentos del equipo de ir m8s 
da de esta afhmcïon redtan infifnictuosos ya que es irnposible contactar a la persona 
encargada de los programas de historia Pues bien, es precisamente la intencion de Uenar 

este vacio que impulso a Godbout a realizar la pelicula. Asi Io explica a Dubois: 

Biea, moi j'ai une motivation étrangement personnelle. Avant de mourir 
il y a quelque deux ans, mon père m'a dit: d c o u t e ~ ,  parce que mon père 
était un libéral anglophile, qui a toujours cru au Canada. Il était demère 
Rene Lévesque mais il a toujours cm au Canada, et avant de mourir, m'a 
dit: (Mais n'oublie pas, Jacques, que Les anglais ont brûlé nos fermes, ont 
brûlé nos maisons.» Puis il avait élaboré là-dessus et ça me paraissait 
bien étrange qu'il remonte jusqu'à la bataille des Plaines d'Abraham- Et 
depuis ce temps-là que je me dis «Mais pourquoi est-ce qu'on porte cette 
espèce de poids en nous?» (26) 

Por otra parte, Godbout es consciente de que pertenece a La ultima generacion para la que 

el tema representa todavia algo: 

mes enfmts, mes petits-enfants encore moins, tu comprends bien, les 
Plaines d'Abraham, ils s'en tapent, ils sont dans les jeux Nintendo. Us sont 
pas en train de se poser des questions sur les Angiais, les Français en 
formation, qui a tiré sur qui? Or, étrangement, les Plaines d'Abraham c'est 
devenu un mythe, c'est devenu un mythe qui a fondé le Canada, puisque 
les deux généraux sont allés mourir en même temps. Parce qu'il y a deux 
héros, étrangement. Il y en a pas un qui domine Fautre. Et c'est cette 
tension entre les Anglais et les Français qui font Le pays. Et si cette 
tension disparaît parce qu'on en oublie Chistoùe, qu'est ce qui arrive? (26- 
27) 



A propdsito de la categoria textual 

Como &je al iniciar este analisis, Le Surit de rAmérique puede considerarse un 
documentai sobre la reaiizacion de un documental, O, mejor aiin, como una parodia del 
"making of*, ya que en realidad el segundo texto no Ilega a reakuse. En la dtima escena 
de la peficula, Godbout y Falardeau se disponen a ver la ficcion de Dubois, que, 
paradojicamente, no si@fica un cambio en las estrategias cinematograficas. La pantalia se 

ilumina y, en efeçto, la pelicula de Godbout termina con una escena de la supuesta pelicula 
de Dubois que registra un mensaje de Andrew Wolfe-Burroughs ai Baron de Marestan y de 
este idtirno al desendiente de Woffe. EL mensaje redirma la idea centrai del filme: [os 

vencedores de la batda donde perdieron la vida 10s dos generaIes fùeron los 
estadounidenses. La empresa tanto de ingleses corno de franceses es hoy "travailler 
ensemble pour résister a la dture et valeurs américaines" (Le Sort de rAmérïque, 56). 

Finahente, d o  la ficcion va a dar cuenta del acontecimiento historico, pero aparentemente 
ut ibndo las técnicas del documental, 

Es necesario seguir recordando Los acontecimientos del pasado, porque de eso 
depende la identidad de un pueblo; es también necesario revisar la memona cultural. El 

mensaje de Godbout pareceria ser, sin embargo, que en este final de milenio, ya no es la 

historiografia la encargada de convertir a la memoria en objeto de conocimiento, se@ la 

expresion de Le Goff que he citado en mas de una ocasibn en esta tesis* sino el discurso que 

surge - como Le Sort del'rlrnérique - de la "colaboracion documental-fiction". El 
discurso de la histona ya no tiene cabida en el moment0 actual, porque sem Godbout, "la 

historia es un género Literario, 10 mismo que la novela, la poesia O el ensayo" ("L'Histoire 
est une fictiont', 84), y el pensamiento dominante actual ya no mas Literario, sino que "est8 

est~icturado por el audio-visual" ("L'Histoire est une fiction", 84). Trece aÎios después de 
haber reaiizado estas afïrmaciones, Godbout las h a  plasmado en Le Sort de Wnérique, un 
espectaculo audiovisual que utiiiia la informacion y la ficcion en un intento de desmitificar 

un acontecimiento apoaando nueva infocmacion sobre el mismo, de liberarse de su peso 
historico racionaliraodo su contenido, de comprender, en uItima instancia, "el presente por 

el pasado y el pasado por el presente", se* la h o s a  expresion de Marc Bloch (Bloch, 
Apologie pour ['hidoire ou Métier historien, 1 5). 

El texto de Godbout pareceria echar por tierra no solo las nociones tradicionaies de 

género, sino también el concept0 romantico y modern0 de autor. Como 10 ha seWado 
Perraud, Godbout deja mis  espacio para la reflexion metatextuai a Dubois que el que 



reserva para el: "En su documental usted da la impresioa, un poco masoquista, de rnatar la 
noci611 de autor ofkeciendo un rol principal al fdso experto, RenéDaniel Dubois, quien Le 
roba la vedette con su consentimiento. Usted filma un putsch que éI cornete contra usted 

con su consentimiento" (Perraud 73). A 10 que el reakador responde: 

Oui et non Ce que raconte René-Daniel Dubois est toujours le fkit de 
nos conversations, de nos séances de travail, sur Le sens de l'histoire, le 
mensonge, la vérité, la réalité [...] Quant à cette notion &duteun>, 
sublimé et payé en conséquence, c'est un travers bien fkançais, qui finit par 
faire oublier les équipes qui travaillent sur un film En quoi suis-je un 
auteur? Pour le roman, c'est plus simple, je sais quelle feuille je jette au 
panier, quel manuscrit j'apporte à réditeur et ce que j'assume comme 
corrections. Pour te documentaire, je me vois davantage en chef 
d'orchestre. Sauf que Porchestre est normalement invisible. (Perraud, 73) 

En Le sort & IAmérique, Godbout ha mostrado no solo la orquesta, sino la partitura y los 

ensayos. Por otra parte, el texto es un verdadero mosaico de citas, una opinion multilingüe 
acerca del mundo, un dialogo de lenguajes, como concibe Bajtin a la novela El autor no ha 
intentado punficar los discursos de las intenciones y tonalidades del otro, O de matar en 
ellos los embnones del plurih@srno social7, sino que, como el novelista, ha dispuesta 
todos estos discursos, todas estas formas, a diferentes distancias del eje semintico UItimo de 
su obra, del centro de sus intenciones personales. Los conceptos de "dialogismo" y 
"polifonia" encuentran en el texto cinematografico de Godbout una actualizacion que no 

puedo menos que cancterizar como posmodema, debido a la intertextualidad fberte desde 
la nial esta comtnÜdo el texto. En efecto, integran la pelicula, no solo las entrevistas 

mencionadas hasta aqui, y las reflexiones de Godbout, Dubois y Falardeau a proposito de la 
t a ra  que e s t h  realizando, sino documentos de diferentes géneros, algunos verdaderos, 
otros imaginados por Godbout: un discurso de alabanza a Inglaterra, pronunciado por el 
abbé Joseph-Octave Plessis, f h r o  Obispo de Quebec, en 1794: "Angleterre exemplaire cpi, 
dans ce moment de crise, a enseigne à L'univers attentif en qyoi consiste cette liberté après 
laquelle tous les hommes soupirent et dont si peu cornaissent les justes bornes" (49); bises 
de un libro de historia leidas por el hijo de ocho aiïos de Andrew Wolfe-Burroughs; un 
poem que Chapman dedico a Montcalm a fines del siglo m- conversaciones en un bar de 

Saint-Véran y en el Ministerio de Educacion de Quebec; un dialogo entre Luis XV y 

'ES importante notar, por ejemplo, F e  en ma de las escenas en que Dubois habia a pmp6sito de la iabor &l 
realizador & documentales, imita el acento del sur de Francia, como dice Godbouî: "11 imite les intonations 
entendues le jour-même au restaurant: c'est une façon de rappeler que nous, Quéôécois, avons un 
accent maïs que nous ne sommes pas les seules- Les accents des autres nous fascinent toujours!" (Pcrraud, 
70). 



Voltaire a proposito de las opiniones de este uItimo sobre la importancia de  la Nowele 
France; hasta pensamientos de Sunda a proposito del arte de la guerra extrados de 
"fortune cookies" que Dubois va citando a medida que el Coronel Keplak describe las 
estrategias de la Bataiia de Quebec. 

Como dijo Doctorow, ya "no hay ficcion y no ficcioo, en el sentido en qye 
normalmente entendernos la diferencia, so 10 hay narratividad.. . " . Fundamentalmente, 
narratividad "estructurada por el audio-visual", agregaria Godbout. 



Conforme a io anunciado en [a htroduccion, la conciusion de este estudio contiene, 

pnmero, las conclusiones parciaies de los analisis de ambos corpus nacionales, que se 

completan con un panorama del discurso de ficcion contemporiineo en la Argentina y en 

Quebec, con énfasis en los relatos mas recientes. Dicho panorama de ninguna rnanera aspira 

a ser exhaustivo; solo pretende brindar al lector un horizonte mas ampli0 en el cual pueda 

proyectar los resultados de los andisis del corpus. En estas conclusiones parciales se 

establecera el puthor dominante en cada uno de los discursos nacionales, como asi también 

la envergadura de la ficcion de contenido histonco y las categorias miis importantes en cada 

tradition cultural. Se conf?ontarin finalmente las conclusiones parciales y se fornulara una 

explication de las diferencias predominantes en términos de diferencias en cuanto a historias 

nacionales, 

El corpus argentino 

Si consideramos la evolucion de las tematicas de las producciones del corpus 

argentino de esta tesis atendiendo a su cronologia, podemos apreciar que La unica obra de la 

década del setenta, Una sombra donde suefia Cumila O'Gormun, re-escribe la historia del 

pasado, iniciando en la Argentina la modalidad que Seymour Menton ha denominado como 

nueva novela historica Todas las ficciones de la década del ochenta, en cambio, tratan 

sobre la historia vivida, mientras que la unica de los noventa, El Iargo atardecer del 
caminante, vuelve al pasado. 

La historia vivida 

Relacionando estas primeras generalizaciones derivadas de mi estudio con la 

produccion argentha de estas décadas, comprobamos que en efecto, una parte importante 



de la narrativa del ochenta re-escribe la historia v i d a  y padecida El libro de Fernando 

Reati que mencioné en la Introducci6n esta dedicado precisamente a la narrativa que entre 
1975 y 1985 da cuenta de la violencia politica La gran produccion de obras sobre esta 

tematica parece confhar la hipotesis centrai de mi tesis en el sentido de que la ficcion ha 

sido en las dtimas décadas un medi0 apto para re-escribir la historia vivida. Como td, 

puede ser relacionada con uno de los contenidos de la catarsis aristotélica, ya que ha sido 
vehiculo para la Iiberacion de emociones traumatizantes, como el dolor y el miedo. La 

ficcion, entonces, se ha convertido en una forma de oponer la vivencia personal a ia ficcion 

de los documentos verdaderos de la historia y del periodismo o f i d ,  pero al mismo tiempo, 
en una via para no sucumbir a la catastrofe. Esto ocurre especialmente en el caso de 

novelistas mujeres, quienes a menudo presentan personajes ferneninos que recurren a la 

escntura para intentar establecer un orden y dar un sentido al caos y terror dominantes y 

lograr asi sobrevivir'. En general, estas ficciones se escriben desde la postura fuerte de 

quien intenta oponer la experiencia vivida a la ficcion oficial. En mi corpus, el mejor 

ejemplo de este tipo de ficciones 10 constituye ta pelicula de Puenzo. L a  historia ofciaf no 

plantea dudas sobre 10 que ocuma en la Argentina en las postrimerias de la dictadura, ni 

acerca de los atropellos a los derechos humanos cometidos en ese periodo. Es interesante 

agregar, a proposito de la tematica de la pelicula, que Paula Doc - primera obra de teatro 

de Nora Rodriguez, representada con éxito en Buenos Aires en el moment0 en que escribo 

esta conclusion2 y que recibio en Espaiïa el premio Maria Teresa Leon L997 - replantes la 

problematica, pero no ya desde la perspectiva de la generacion que fue testigo de  Io 

ocurrido bajo el régimen militar, sino de la siguiente. En efecto, la protagonista es Paula, 

hija de una maestra de escuela primaria desaparecida y de un padre desconocido y 

presuntarnente vivo, y la obra narra la busqueda desesperada de sus onsenes. 

En el campo de la ficcion propiamente dicha, dentro de esta categoria poco 

innovadora en cuanto a las estrategias narrativas y que no realiza un cuestionamiento 

epistemol6gico importante, se pueden c i ta  entre las novelas mas leidas, las de Osvaldo 

Soriano. En el h b i t o  de Ia narrativa fernenina, Conversacibn al Sur de Marta Traba es 

también explicita en cuanto a la denuncia; sus estrategias de escritura, que corresponden 

sobre todo a la vanguardia modema, la alejan no obstante del best-seller, ai que 

corresponden, se@n hemos visto, las de La historia oficiuiI 

'Tai el caso de ma de las protagonistas de Conversaci6n al Sur de Marta Traba O, en el ambito de la 
Iiteratura hispanoamericana, de ma de tas protagonistas de La c m  de los espiritus de Isabel Ailende. 
2~unio de 1998, 



En el género teatrai, el dramaturge que mas se intemo en la historia nacional 
contemporinea es Roberto Cossa Las obras de Cossa con rnayor conteaido historico 

correspondientes al periodo estudiado en esta tesis son EZ viejo criado ( 1 980), De pies y 

manos (1984), Los compaclriror (1985), EiSurydespués (1989) y Atzgelito (1991). Todas 
estas piezas connituyen una revisibn de la historia reciente. El viejo criado, ademis de 

indajar en la idiosincrasia del inmigrante - tematica central de Gris de msencicz, seMn 
hemos visto -, alude a l  ascenso, la caida y el retorno de Peron. Concebida en los 

momentos finales del régimen militar, las elecciones y el ascenso de Raul monsin al poder, 

Depiesy manos expone la situacion del intelectud firente a la dictadura; es una metafora del 

Proceso donde se destacan los temas de la memona y la justicia, pero, como generalmente 

ocurre en Las obras del autor, en un contexto de codigos fd i a re s ,  no directamente 

politicos. Mientras Los cornpadritos - estrenada después del regreso a la democracia - 
explora los elementos fascistas de la idiosincrasia argentina a través de 10 que ocurre en un 
recreo de Quilmes que actiia como m i c r o ~ ~ ~ r n o s  del pais, en EI sur y despz~es y Angelilo, 
Cossa continua con la revision de las convicciones politicas. En la ultima obra, utilizando 

un cabaret como punto de partida, evalua la historia del partido socialista argentino. 

Aunque dije que un numero importante de ficcïones que re-escriben la historia vivida 

10 hacen desde un pensamiento fuerte que no duda de la capacidad del discurso para 

expresar la realidad, existen también ticciones que dan cuenta de la violencia sufrida desde el 

espiritu posmoderno de cuestionamiento a los alcances de la funcion representativa de la 

lengua. El ejemplo mis destacado es el de Respiraciion artzjicial, que puede ser vista como 

una denuncia de la violencia de la dictadura militar, violencia cuyos origenes se retrotraen al  
pasado argentino, pero que al mismo tiempo reflexiona acerca de las limitaciones que tiene 

el discurso para dar cuenta de la realidad. En Ch!tirnos d i i  de WiIliam Shakespeare, por 

otra parte, la denuncia, la catarsis, el "gran relato" de la "guerra sucia" también aparecen 

doblernente mediatizados, a través de la ficcion y de la fantasticidad. Ademis, esta novela 

es la h i ca  del corpus que ficcionaliza explicitamente el caracter ciclico de la historia, que 

segtin Menton aparece en algunas obras de la Uamada nueva novela historica. Gris de 

ausencia es otro ejemplo de la manera elusiva como en muchos casos se hace referencia a la 

realidad politica del contexto de la escritura. La novela de Kociancich apunta al contexto 
historico de su escritura a través de la alegoria fantastica; Gris de mrsencia, a través de una 

imagen realista referida a otro moment0 historico, que tiene como elemento comun con el 

contexto de la escritura el motivo del exilio- 



Esta renuencia de algunas novelas que narran la vîolencia vivida a adherir a un 

pensamiento fuerte?, que surge del analisis del corpus, concuerda con las apreciaciones de 

Reati a proposito de su propio corpus, por cierto mucho mas extenso que el mio. Dice el 

autor al respecto: 

En la literatura argentina del periodo estudiado hay mas preguntas que 
respuestas, mks ambigüedades que certezas, y por sobre todo una 
interpretacion no partidaria del pasado como consecuencia de una fberte 
reaccion antimaniquea y antiautoritaria Los escntores, los intelectuales 
en general, se cuestionan a si misrnos, cuestionan sus propias ideas, su 
pasado, su sociedad. Rechazan las soluciones hechas, las formulas 
preparadas, y ai bacerlo se convierten en la &ente m i s  enriquecedora del 
pensamiento argentino contempor~eo: hacen consciente lo que en la 
psique colectiva permanece inconsciente. Y si bien tal vez ellos nunca 
logran nombrar aqueilo que es innombrable, ai menos nos recuerdan una y 
otra vez su presencia. ( 12- 13) 

La denuncia renuncia a la posicion fuene desde la que habitualmente tiene lugar, 
paradojicamente, como consecuencia del mismo contexto social que condena todo tipo de 

postura central autoritaria. De esta forma, el pensamiento ex-céntrïco argentino, por 

razones propias de su reaiidad, se encuentra con el pensamiento posmodemo occidental. 

Algunas de las ficciones que reconstniyen la historia vivida tienen como 

protagonistas, al iwal que en la nueva novela histbrica, a personajes de envergadura 

historica. Un ejemplo 10 constituye La  novela de P e r h  a la que, desde el punto de vista de 

las estrategias de escritura, considero como una transicion de la modernidad a ia 
posmodemidad. Asi, por ejemplo, la intertextualidad y el plurilingüismo que est nicturan la 

obra la ubican en la nueva estética, pero con respecto a la metatextualidad propiamente 

dicha, la reffexion acerca del acto de escritura mismo y de los alcances de los discursos esta 

concentrada en el discurso oficial; 10 que se pone tllndamentalmente en tela de juicio en La 
novela de Peron es el discurso de la Historia oficial, no el disrrurso en si. En cuanto a los 

personajes, si bien el protagonista y la mayoria de los personajes secundarios son historicos, 

el autor ha introducido también "el tipo" de la novela hist6rica canonica. Como anticipé, 

Tomas Eloy Martinez continu0 su recreacion de personajes de la historia argentina reciente 

y al mismo tiempo &O su postura innovadora en cuanto a las técnicas de escritura, 

innovacion que no debe ser interpretada, sin embargo, como complejizacioa, conforme a los 

3 ~ e r d e s e  gue utiüzo esta expresion en relacion de oposicion al contenido que otorga Vattimo ai 
"pensamiento de'bii" posmodemo- 



cimones vanpardistas. Eloy Martinet innova desafiando los contratos de ficcion f no 

ficcio n, bo rrando las catego rias que la narratologia establece entre escrïto r / narrador. 
intertextualiiando, metaficcionalizando y camavdizando su universo narrative. Publicada 

en 1995, Santa Evita se convierte asi en uno de los ejemplos mis  fuertes de la categona que 
Linda Hutcheon denomina metaficcion historiografica La novela indaga uno de (os 

mayores mitos de la Argentha del siglo XX al mismo tiempo que su propia biog&,  su 
mecanismo novelistico, como se fùe constniyendo. El texto propone no ya el 

desdibujamiento de las fronteras entre 10s discursos O entre ficcion y realidad, sino una 

redefinicion de los conceptos de reaiïdad y verdad, mito e historia, y cueniona 

eflaticamente no solo los alcances de la historia oficiai, ni siquiera del conocimiento 

hist6nc0, sino la posibilidad de correspondencia entre reaiidad y texniaiidad. La historia no 

puede ser reconstruida fidedignamente ni por la histonografia ni por la ficcion, ya que "La 

realidad no resucita: nace de otro modo, se transfigura. se reinventa a si misma en las 

novelas" (Santa Evita, 85). La f iccio~ como la historia, es indagacibn, indagacion del 

objeto y del sujeto de la escritura - "Si no trato de conocerla escnbiéndola, jamk voy a 

conocerme yo" (390), dice el autor-narrador de Santa Evita -; indagacion también de los 

mitos de  los pueblos, y por ende de su identidad. 

Sem vernos, las obras dedicadas a reconstmir la historia de dgunos de Los 

personajes miticos de la Argentina ocupan un lugar central en la ficcion argentina 

coritemporimea. Eva Per6n es el referente m b  importante de la ukima década Ademas de 

la novela de Tom& Eloy Martinez que acabo de cornentar brevemente, se pueden 

rnencionar Lapasion segzin Eva de Abel Posse, escrita conforme a una poética posmoderna 

del mismo cuÏio que la de Martinez, y la pelicula Evita de Juan Carlos Desanzo, con guion 

de José Pablo Feinmann. Por otra parte, los mitos de Eva y de Peron han propiciado la 

entrada de otros penonajes a la ficcion. En el moment0 en que escribo esta conclusion, 

acaba de aparecer Isabel. La r d  de nr v i k ,  novela escnta por un novelista consagrado, 

Dalrniro Saenz, y por la hija de un amigo de Peron durante los aiios que paso en Madrid con 

ni tercera esposa, Isabel Martinez. El libro es la biografia novelada de Isabel, quien Ilego a 

ser presidenta de los argentinos. El subtitulo utiliza como interteao el titulo de la 

autobiografia de Eva Peron, L a  rmbn de mi vida, que durante el primer peronismo fue texto 

obligatorio en nuestras escuelas argentinas. 

Smta Evita, segiin expresé, continua la investigation a proposito de la identidad 

argentina, presente en la mayona de las ficciones analizadas hasta aqui. Recordernos que 
Cossa expone los efectos nefastos del exilio en nuestra identidad, y al bacerlo rebasa los 



limites de la ficcion centrada en la historia vivida, proyecta su obra a comienzos de siglo y la 
inscribe, al mismo tiempo, en la larga tradicion de la ficcion argentina centrada en esta 
tematica: la problematica del exiiio se contiinde con la de la inmigracion - que por cierto es 
un e f i o  - y conduce a la de la identidad argenthm La estrategia intertextual le perrnïte a 

Cossa no solo otorgar a Gris de ausencia una dimension Linca, sino actualizar el sentimiento 

nostalgico del tango en un recorrido desde el sentimentalisme de la primera mitad de siglo 
hasta la cruda imagen del simulacro posmodemo. La nostalgia es un sirnulacro porque ya 

no expresa un referente, es puro sentimiento, pero es un simulacro tragico porque apunta a 
un vaciamiento de la identidad reafirrnado, por otra parte, por la pérdida del codigo 

lingiiistico corniin Por ni parte, PiGa, utilizando la novela policial como intertexto, 

propone en Respiraci& mh@iaf una investigation cuyo objeto es también la identidad 

argentina, Uiscribiendo ni novela en una modalidad de la narrativa posmoderna que recurre a 

la instancia policial para permitir el juego de la lectwa deconsmiaiva y que muestra a la 

identidad como algo que se aspira a encontrar y que, si bien existe como objeto, es 
intangible y solo perceptible a través de  sus trazos, de sus huellas. Respiracion arfifcial, 

como La historia oficid, recuerdan la necesidad de conocer y recordar, ya que "ningh 

pueblo podria sobrevivir sin mernoria" (La historia oficiaf). En la Argentina, uno de [os 

roles de la ficcion contemporkea es precisamente transformar la memona en objeto de 
conocimiento. 

La historia pasada 

La unica ficcion de la década del setenta anaiizada, &a sombra donde mefia 

Camila OrGorman, inicia, s egh  dije, la nueva novela hist&ica en la Argentina. 

Recordemos que al caracterizar esta modalidad, Menton adhiere al concept0 de historia 

impkito en la denominacion clasica de novela historica y propone como requisito sine qua 
non para integrar su categoria que el tiempo de la historia sea anterior al nacimiento del 

autor. Camila r ehe  este requisito; sus estrategias de escritura, por otra parte, la ubican en 

la transicion hacia la nueva novela historica- El texto de  Molina adhiere todavia a formas 

experimentaies y vanguardistas de la modernidad, especificamente formas surrealistas, pero 

la vision plurilingue, intertextuai e interdiscursiva del mundo, como asi también la 

ficcionalizacion de personajes historicos centrales, le permiten ingresar a la nueva 

modalidad, sin renunciar, sin embargo, a la aspiracion a cierto tipo de validacion empirica 

que caracteriza a la novela historica tradicional. El predominio de los discursos poético y 

ensayistico, finalmente, implica un desafio tanto a las exigencias de representacion auténtica 

como a las de representacion ficticia, desafio propio de la poética posmoderna. 



La Gltima obra del corpus argentin0 analizada es de 1992. El Imgo atardecer del 

caminante, como muchas de las nuevas novelas historicas, tiene como protagonista a un 
penonaje hist6ric0, con la peculiarîdad, en 10 que respecta al corpus argentho, de que no se 
trata de un persomje de nuestra historia propiamente dicha sino de los comienzos de la 
historia hispanoamericana, es decir que la problematica que explora la novela es 
fundamentalmente la del encuentro de las cuituras. La metatextualidad ocupa un lugar 

importante, enfientando el discurso historiogrifïco al discurso de ficcion a h  m b  
enfaticamente que L a  noveia de Perh.  Como en el texto de Tom& Eloy Martinez, hay uaa 
denuncia de los ocultamientos y distorsiones de la historia oficial, condicionada siernpre por 
el contexto de su escritura, Frente a ella, el discurso de ficcion aparece como el mit0 de la 
Libertad y por consiguiente de la verdad. Aunque la metatexhialidad de la obra es fiierte, la 

novela de Posse no ingresa, sin embargo, como Io hace Santa Evitu, O Respiracion 

mtificciol, a la problematica epistemologica que caracteriza a la metaficcion historiografica, 
ya que el cuestionamiento de la histotiografia no se extiende a la ficcion. El espacio 

sem5ntico de la obra, segiin intento mostrar el analisis, esta constmido en grau medida en 
base a la intertexniaiidad y metatextuaiidad. Estos rasgos, 10 mismo que las caracteristicas 
del protagonista, hacen de la novela un ejemplo representativo de la categoria de Mentoa 

Aunque en el corpus de esta tesis las ficcioaes que re-escriben la historia vWida 
ocupan un lugar mas importante, la nueva novela historïca expenmento un verdadero boom 
hacia fines de la década del ochenta y en la década del noventa. Como en toda 

Latinoamérica, el auge comienza a fines de los setenta: recordemos, por ejemplo, Dain& y 

Lospemos del Parako, de Abel Posse, ambas sobre la época de la Conquista, publicadas en 

198 1 y 1983, respectivamente. Sin embargo, por efecto de la dictadura militar, la ficcion 
sobre el t r a d t i c o  pasado reciente, ocupo mayor espacio hasta mediados de los ochenta. 
El énfasis en la historia pasada comienza hacia &es de la década con la pubkacion, por 
ejemplo, de La revolucih es un sueno etemo de Andrés Rivera, centrada en la figura de 
Castefi y en los &os de la Revolucion de Mayo. En 1996, Rivera publica El f m e r ,  que 
tiene como narrador a Rosas. Por su parte, las mujeres se han dedicado con entusiasmo al 

subgénero. Después de Juanamamreela mcha M e r  de Martha Mercader, de 1982, se 

destacan en los noventa, las novetas de Maria Esther de Miguel la ii1tMa de las cuales, El 
general. el pintor y la dma, gan6 el premio Planeta en 1996. Novelistas que recién se 
inician, como la cordobesa Cnstina Bajo y la entremana Beatriz Bilbao, han tenido también 
una gran acogida con relatos que dan cuenta de la historia de sus respectivas regiones. 
Mabel Pagano, escritora reconocida con premios tales como el Emecé, Atlantida, Fondo de 



las Artes, publica en 1997 MaImenhcra, sobre la vida de Luisa Martel de los Rios, esposa, 

prïmero, del padre del Inca Garcilaso y en segundas nupcias del fundador de Cordoba, 
Jeronimo Luis de Cabrem El Lbro aparece como cespuesta desde una vision fernenina a El 
oro de los Césares, [a novela que Julio Torres habia publicado el aiio anterior sobre su 
ilustre antepasado Jer6nimo Luis. Mabel Pagano ya se habia dedicado a biogaf'ias 

noveladas sobre personajes ferneninos de la historia argentha: en 199 5, habia aparecido 
Lorenra Remofë o Quiroga la barranca de la tragediu, que tiene como protagonista a la 

hennana de los fmosos caudillos santafesinos- 

Varios factores han coadyuvado al auge de la nueva novela historica. El V 

Centenario jugo un pape1 importante. Por otra pme, habiendo revalorïzado su funcion 

cognitiva al hacer del penodo de la dictadura militar su objeto de investigation y 

conocimiento, la ficcion retomO la vocacion hist6rica de nuestra narrativa, tradicionalmente 

centrada en la problematica de la identidad. Ademas, al ofiecer una variada informacion a 
proposito del pasado, la novela historica reune uno de los requisitos del best-seller, en el 
sentido de que instruye, pero presentando la informacion como experiencia vivida. La 

narrativa historica kmenina actuai, por ejempio, aunque incorpora eiementos innovadores 

que hacen posible ubicar a muchas de estas novelas dentro de la nueva modalidad, pennite 

que los misrnos sean percibidos por el lector como una desviacion del mode10 realista 

balzaciano tipico del best-seller: el mode10 tradicional no Uega pues a perderse de vista y 

este rasgo hace que estas novelas sean accesibles a un gran publico. 

Tambien el teatro de este penodo se dedico a reconstniir el relato de1 pasado, 
especialmente la problematica del encuentro de culturas. Ya Cuzzani en 1958 habia iniciado 

la modalidad con Los indios estaban cabreros; sin embargo, recién en la década del setenta 

la tendencia se manifiesta como tal con piezas como Archivo Generd de inciias (1971) de 
Francisco Urondo y Caballero de indias de Germiin Rozenmacher, del mismo d o .  En 
1981, se estrenan tres obras: El mevo mmdo de Carlos Somogliana, La lejana tierra 

prornetih de Ricardo Halac y Corfinu de abuIorios de Monti. En 1983, Somogliana 

produce Historia de ma estma, que deja el periodo de la Conquista centrandose en la 

figura de Lavaüe y en la historia argentina entre 1828 y 1841. En 1992, coincidiendo con el 

V Centenario, Osvaldo Dra@ estrena C M b d  Colon. 

Considemdo en su conjunto, el discurso de ficcion que re-escribe la historia ha 

ocupado un lugar predominante dentro de la ficcion argentina de las tres ultimas décadas y 

tarnbién con respect0 a las otras formas de discurso social. Los argentinos nos hemos 



informado acerca de nuestro pasado reciente y lejano, y hemos vivido las  grandes 

encrucijadas de nuestro tiempo, tant0 a través de la ficcibn como del ensayo y del anicuio 
periodistico. Pocas tematicas significativas han pemanecido ajenas al discurso ficticio, que 
ha revelado como pathos corniin, mis da de las estrategias nmativas, una urgente 

vocacion cognitiva, experimentada como necesidad sine p u  non para la reafirmacion de la 
identidad. De esta manera, esa identidad vacia de contenido, ese simulacre de identidad 

atada a la nostalgia que constmfa Cossa en 1981, ha comenzado a Ilenarse, ya no con 
contenidos ajenos, sino, retomando el pensamiento de Reati, con los contenidos 

inconscientes de la psique colectiva que la ficcion ha transformado en matena pensable. 

El corpus quebequense 

Atendiendo a la cronologia de las ficcioaes del corpus quebequense, podemos 

cornprobar que las de la década del setenta narran la historia pasada, Io mismo que las dei 

ochenta Las obras qye recrean la historia vivida pertenecen tanto al ochenta como al 

noventa y, finalmente, el iiltimo relato, la pelicula de Godbout, vuelve al pasado lejano, 

aunque representando asimismo el contexto de la filmacion, es decir 1996. Como en la 

anterior consideracion del corpus argentine, trataré de relacionar las inferencias reaiizadas 

sobre las bases del analisis de las obras del corpus con una produccion mas amplia de 

ficciones quebequenses correspondientes a las décadas consideradas. 

La historia vivida 

Solo dos de las ficciones analizadas, Le coup de poing y Les têtes à Papineau, re- 

escriben la historia vivida. Escrita veinte d o s  después de los sucesos de octubre de 1970, 

Le coup de poing si bien refiere acontecimientos contempo rineos, reine las caract eristicas 

de la novela historica c d n i c a  y del best-seller. La novela presenta, en efecto, un  moment0 

historico a través de las vivencias de personajes que, en su psicologia y en su destino, se 

perfilan como representantes de comentes sociales y de fùerzas historicas. Ai misrno 
tiempo, a través de estas vivencias se informa al lector acerca de uno de los hechos mis  
dramaticos de la historia reciente de los quebequenses: la crisis de ombre. Lo misrno que 
las notas a pie de pagina de la novela hiaonca canonica, los documentos que se incfuyen en 

el texto novetistico muestran la preaiposicion de que éste es una guia para conocer las 

caracteristicas de la cuitura y de la historia de una época. Como ya expresé, estos 

elementos documentales establecen también "la verificabilidad de la descripcion de 



costumbres y movimientos historicos del texto" (Foley, LSO), Uenando al mismo tiempo uno 
de los requisitos de los best-sellers. Los sucesos de octubre han sido reiteradamente 

retornados por el discurso social, tanto a través del discurso historiografco y sociol6~co 
como del periodistico y de ticci6e En este uItimo campo, que es el que interesa en esta 

conclusion, se destaca, atendiendo a la envergadura de la recepcion, la pelicula Octobre de 

Pierre Falardeau, que narra el rapto, el cautiverio y la muerte del ministro Laporte. Como 
mencioné oporninamente, el film esta basado en el relato Pour en fnir mec Octobrz de 
Francis Simard, y la intriga esta centrada en los comportamientos de los cuatro miembros de 

la célula Chénier que durante siete dias convivieron con el rehén 

Aunque Les têtes à Papineau es una reflexion sobre la identidad quebequense 

motivada por los resultados del Referéndum de 1980, la misma no esta desmollada 
utilizando el discurso argumentativo, sino presentada a traves de las vivencias del monstruo 

de  dos cabezas Charles-François Papineau. Para expresar la tesis amarga de la extincion de 

una lengua y de su cultura, Godbout utiiiia parodicamente las posibilidades abiertas por la 

ciencia ficcioq ya que, en efecto, a la racionalizacion cientinca de los hechos aparentemente 

extranaturales que caracteriza a la ciencia ficcion, Les têtes à Pipineau opone una pseudo 

racionalizacion par6dica Les têtes à Papineau no es la unica ficcion quebequense que en 

las uitimas décadas expreso el problema de la identidad del pueblo a través del motivo del 

doble y en témllnos de conficto linguistico. Ai considerarla dentro del conjunto de la 
produccion de ficciones del periodo estudiado, no se puede evitar establecer un paralelo con 
la obra de teatro de Larry Tremblay 7he Dragonfly of Chicoutimi, estrenada en mayo de 

1995 en el Z?zéâtre d'rlujourahui de Montréal en ocasion del Festival de théâtre des 

Amériques- La pieza tiene un solo personaje, es decir una voz unica Es la voz de Gaston 

Talbot, quien, como consecuencia de un accidente relacionado a una experiencia semai de 

adolescencia, queda afasico. Después, por efecto de un sueiio, Gaston recupera su voz, 

pero en otra lengua: como el personaje de Godbout después de la operacion, Talbot solo 
puede hablar en inglés; los unicos rastros de la lengua materna son viejas canciones y la 

estructura sintactica de su discuso- En el accidente muere otro adolescente, Pierre 

Gagnon-Conally, amigo de infancia del protagonista- A través de la voz de Gaston, el 
espectador se entera de que durante sus juegos de niiios, Pierre daba siempre las ordenes, 

era el cowboy, mientras Gaston desempefiaba el rol del indio O del caballo. Como sefiala 
Lucie Robert en un articulo sobre la obra, "el acontecimiento traumahco puede también ser 

visto como la inversion de esta estructura jeriirquica: la rebelion de Gaston, que termina con 

la muerte de Pierre y con esta inversion de las lenguas" ("Les Revenants", 162). Pero en 

realidad, Gaston no es el sujeto ni de su historia personal ni de la historia de su cornunidad, 



ni siquiera es sujeto de su discurso ya que usa la lengua, las palabras, de otro. Precisamente, 

se@ la misma autora, la aventura del personaje reside en el descubrimiento que hace el 
espectador (O lector) de ta aaturaieza y el sentido de esa fiactura ("Les Revenants", 162). 

Como en la novela de Godbout, el problema de la identidad duai quebequense esta 
planteado a través del motivo del doble y privilegiando la dimension lingüistica 

La historia pasada 

La complainte des hivers rouges es la primera obra del corpus desde el punto de 

vista de Ia cronoiogia de su representacion La pieza de Roland Lepage, segin vimos, 

introduce el contexto hÏst6rico sin intencibn de plantearse la problematica epistemologica y 

lingüistica de la representacion. No pone en duda la existencia historica de la reaiidad 

representada -los aaos inhumanos de que fberon v i h a s  los Bar-Canadens en 1837 y 

1838 -; por el contrario, confia en la capacidad de la lengua para dar cuenta de ellos. 

Lepage escnbe entonces desde el pensamiento fùerte que afinna la correspondencia entre 
los acontecimientos historicos y la representacion textual Su texto no revela pérdida de fe 

ni en la existencia de una realidad extema significante, ni en nuestra habilidad para conocer 
esa realidad, y no problematka tampoco la actividad que ello irnplica Aunque las técnicas 

narrativas alejan ai texto de la novela y el drarna historicos tradicionaies, a pesa de la 
estfiacion formai, el concept0 de "tipo" desarrollado por Scott y definido por Luckacs 

puede ser aplicado a la obra dramatica, si bien sus tipos tendrian cariicter colectivo, ya que 

tanto los Bas-Canadiens como los Habits rouges representan todas las determinantes 

esenciales, tanto desde el punto de vista humano como sociai, de los dos sectores en pugna. 

Por otra parte, la pieza puede también ser ubicada dentro de las formas representacionales 

de 10 que Barbara Foley denomina ficcion documentai, que en todas sus etapas historicas ha 

aspirado a decir la verdad y ha asociado esta verdad a la exigencia de validacion empirica. 
En el cas0 de L a  compIuiinle des hivers rouges, las Cases pertenecientes a persomjes 

historicos que repiten los actores, como asi también Los documentos historicos que se 
incluyen, dejan presuponer que la obra es una guia para conocer los acontecimientos 

ocurridos en 18374838. 

La temitica inscribe a la obra en ma fuerte tradicion de ficciones que reconstruyen 

el relato de las rebeliones de 1837 y 1838, s egh  vimos en el capitulc XI, dedicado al 
analisis de la pieza. En esa oportunidad, la relacioné con otras dos obras teatrales de la 
misma época de representacion, Grands Soleils de Jacques Ferron y Cérémonial finè6re 
sur le corps de Jem-Olivier Chénier de Jean-Robert Rémillard. Observé entonces que las 



tres piezas tienen en comh la forma ritual y la exaltacion de los Patriotas, pero mientras 

que (as obras de Ferron y de Rémillard transfoman la derrota en victoria final y revisten de 

proporciones heroicas las &ras de Lorimier y de Chénier, en la pieza de Lepage, ambos 
personajes aparecen mis bien como parte integrante del pueblo que lucho por la libertad. 

Otra diferencia fundamental entre el texto de Lepage y los otros dos ceremonides que le 
precedieron es que L a  complainte des hivers rouges esta marcada por la nueva derrota 
sunida por la causa hdependentista con motivo de las eleccioaes del 29 de octubre de 1973. 
La victoria futura todavia no se vislumbra, los ideales de los quebequenses han nifrido una 
nueva hstracion 

La tematica de la rebelion de Ios Patriotas ha vueko a tomar vigencia en la década 
del noventa. En efecto, el tema esta presente en la segunda parte de la epopeya dramitica 

en tres partes de André Ricard, dramaturgo cuyos primeros textos aparecieron en los ailos 
setenta4. Con el titulo de L'Année de la grosse tempête, la primera parte, que reconstmye 

desde una perspectiva naciondista los primeros capitulas de la historia de Quebec, fue 
representada en 1985 en el Centre nationaI des arts en Ottawa. La segunda parte &e 

objeto de una lectura publica en 1995 en el 7i5éûfre du Notweuu MM&- La pieza, que en 

la mejor tradicion épica tiene cincuenta y seis personajes, narra las tnbulaciones de un 

hombre corn@ JeamEudore Prémont, empleado de un cornerciante de pieles, quien es 
condenado por La muerte accidental de m a  prostituta Sin embargo, debido a la epidernia 

de cdera de 1832, la ejecucion se pospone y Jean-Eudore se tmnsforma eventualmente en 
secretario de Lord Durham - que en la pieza aparece con el nombre menos conocido de 

Lord Lambeth. El protagonista es entonces quien escribe el famoso informe. El texto da 

cuenta de  la interpretacion de Jean-Eudore, que por cierto difiere bastante de la de Durham 

y 10 transforma en un patriota en momentos previos a la rebelioe La obra de Ricard es 

pues una historia de derrotas, ya que la primera parte relata la caida de un régimen corrupto 
y concluye con la Conquista inglesa, mientras que la segunda finaliza con el anuncio de la 

rebelion de 1837 que terminara igualmente en derrota. Finalmente, es también de 1995 el 
best-seller de Micheline Lachance, Le roman de M e  Pqineau, que recrea la tematica de la 

rebelion de los Patriotas desde la perspectiva de la esposa del Iider y utiluando estrategias 

de escritura que responden a la tipologia del best-seller segiin f ie expuesta en el capitulo X. 

Volviendo a la obra de Roland Lepage, el autor se propuso entonces imprimir en la 
memoria colectiva de Los quebequenses, por una parte, la imagen de la injusticia, el atropello 

4La Vie exemplaire d'Alcide ler le pharamineux et de sa poche descendnnce (1975). La Gloire des filles à 
Magloire (1975) et  Le Casino voleur (1978)- 



y el menosprecio que padecio el pueblo durante la insuneccion de los Patriotas; por otra 

parte, dar cuenta de la nueva derrota que acababa de sufkk la causa de la independencia en 
las elecciones de 1973, de los objetivos mequinos de sus coetbeos proyectados sobre el 
fondo de los grandes ideales de los Patnotas de antaiio y de la deuda todavia no saldada con 
éstos. A pesa de la esulizacion y estetizacion de la forma, en L a  complainte dPs hivers 
rouges la funcion de la ficcih sigue siendo fiiertemente cognitiva y con un contenido 
catanico muy significative. 

Por su parte, Québec. printemps 1918, segiin observamos, es una pieza 

resueltarnente atipica, ya que sus persooajes han tenido existencia histonca y sus enunciados 

mismos son verdaderos, 10 que revela que no solo en el campo de la novela, sino también en 
el del teatro, las fronteras entre historia y ficcion, discurso verdadero y ficticio, se hacen 
cada vez menos precisas. La importante Uinovacion de Provencher consiste en no haber 
utilizado enunciados imaginados. Como L a  complainte des hivers rouges. Qiié bec, 

printemps 1918 esta escrita desde el pensamiento fuerte de la modemidad, que continua 

vigente en ficciones pertenecientes al periodo posmodemo que tienen un proposito mord y 

cognitivo mas que estético. En efecto, el aspect0 cognïtivo presente en toda obra de ficcion 

se intensifica, y con éI la catarsis, que, en el corpus argentine, vimos sobre todo asociada a 
las ficciones que recrean la historia del presente. Como lo hice notar cuando la analicé, la 
tematica que aborda la pieza de Provencher no fùe uatada en su época por el discurso de 

ficcion ni por el discurso social en general. Tampoco ha sido examinada por el discurso de 

ficcion mas reciente; solo aparece como anclaje historico del relato en la novela de Michelle 
Tisseyre Passion de Jeanne, de 1997, a la que haré referencia mis adelante. 

También las novelas del ochenta recrean la historia pasada. Segin expresé al 

analizar La chair de pierre, la primera de las novelas de esta década, a diferencia de las 

ficciones que se definen por oposicion al discurso histonco oficiai, inrtaurando en dtirna 

instancia una suerte de dialéctica entre discurso oficiai y discurso de ficcion, en la obra de 

Folch-Ribas, la ficcion se propone como unica posibilidad de recrear el pasado sin serle 

infiel, sin mentir. No obstante, la novela es paradojica, como gran parte de la narrativa 

posmoderna. Por un lado, Folch-Ribas parece emprender una especie de reconstruccion 

arqueologica del pasado quebequense, a la manera de Mémoires d'Ha&ieen; sin embargo, 
por boca de su personaje, declara la eagiiidad y sinsentido de la empresa, ya que "el pasado 
es una mentira'"(17), "todos los recuerdos son mentiras" (2 10). Ademas, como en aigunas 
de las nuevas novelas historÏcas hispanoamericanas, en La chair de pierre se dibuja una idea 
tilosofica a la que esta supeditada la reconstruccion del relato. Recordemos que se trata de 



una idea afin a un transcendentalîsmo con énfasis en la destnrcci6n y el olvido m i s  que en la 
regeneracion: "Tout fait partie de tout. Rien n'échappe au tout. Et le tout, c'est la 

destruction" (La chair de pierre, 2 18). Como todas las ficciones analizadas en este estudio, 

en $1 plano m i s  profundo de interpretacion, Lu chuÏr de pierre traîa la tematica de la 
memoria y el olvido. Folch-Ribas dice que, ta1 como ocumo a menudo con los 

constructores de la antigüedad, la Historia olvido a Claude Bailliif En este contexte, y a 
pesa de las reticencias del &or, de su desconfiatua del pasado - tergiversado por los 
falsos testirnonios y las restauraciones traidoras -, no se puede menos que afirmar que L a  
chair de pierre curnple el rol de recuperar para la memoria colectiva la figura del primer 
arquitecto de Quebec. La reticencia de Folch-Ribas revela en uItÏma instancia la paradoja 

de la posmodernidad que, fascinada por el pasado, sabe que nunca podra reconstnrirlo. que 
la empresa esta Hamada al fiacaso desde el comienzo mismo, pero no puede sin embargo 

dejar de emprenderla 

A diferencia de L a  chair de pierre, Lesfiles de Caleb re-escribe una historia pasada 

mucho mas cercana y desde la estética del best-seller, que coincide en algunos puntos, 
segiin hemos visto ya, con la novela historica definida por Lukacs. Como en la novela 

historica de Walter Scott, los personajes no son personajes historicos destacados, aunque a 

diferencia de los del novelista inglés, los datos aportados por Cousture en el paratexto y en 
entrevistas permiten afirmar que los suyos han tenido existencia historica. Sin embargo, a 

pesa de eaar inspiradas en personajes reales, las protagonistas de Cousture son presentadas 

como modelos ferneninos que la autora opone a las imageries de la mujer quebequense 

proyectadas en la literatura. De esta manera, Cousture actualiza la propuesta de feministas 
norteamencanas en el sentido de presentar la vida de mujeres ejemplares y al mismo tiempo 

se aproxina al "tipo" de Walter Scott ya que sus protagonistas retinen todas las 

determinantes esenciales, tanto desde el punto de vista humano como sociai, en su expresion 

mis  acabada, 

En otro aspecto, dejindose del mode10 de Walter Scott, cuyos tipos fundamentaies 
estaban encarnados por personajes masculinos, la protagonista de Cousture es mujer, 10 que 

determina el énfasis en la historia social, mas aun, en la esfera doméstica y familiar de ésta- 

Dije como conclusion de mi analisis de esta novela que la perspectiva fernenina convoca, 

junto al tiempo historico Lineal, ai tiempo circular de la naairaleza y el mito. La novela 
ingresa asi al irea de los intereses contemporiineos de la Nueva historia, que, al tiempo 

mensurable de la historia positivista, ha agregado las nociones de duracion, de tiempo 

vivido, ninido, de tiempos multiples y relatives, subjetivos y simboiicos, y que, por otra 



parte, ha incorporado la hinoria non-événementielle a su campo de estudio. El relato 

participa, en filtirna instancia, de la intencionalidad de gran parte de fa ficcion que  re-escribe 
la historia: la de rescatar del olvido aspectos de la cultura rara vez tratados por el discurso 
oficial. Finalmente, dos estratesias de escntura, la intertextualidad y la metatextualidad, 
inscriben a Lesfilles de Caleb en la poética posmodema Como expresé oportunamente, 

adernk de la presencia de dos subgéneros como intertextos, la novela de la tierra y el roman 
hariepin, el relato permite distinguir los "trazos" de M a h e  Bovmy de Flaubert, de 
Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy y de Le Survenant de Germaine Guèvremont. En 

cuanto a la metatextualidad, la novela defiende, desde el apiendizaje *do7 su propio 
estatuto de literatura de  gran difùsioo, 

Les filles de Caleb no es una excepcion en el contexto de la ficcion quebequense 
contemporinea. En efecto, entre las publicaciones de las dos dtimas décadas ocupan un 

lugar importante las novelas historicas escritas por mujeres que reconstniyen historias 
familiares. Dentro del subgénero, merece mencion la saga de Franche Ouellette sobre la 

época de la colonizacion, que se inicia con el best-seller de 1984, Au nom du père et dirfiLr. 

y continua con Le sorcier ai iùo siguiente. Otra autora de relatos de gran difbsion es 

Chrystine Brouillet, cuya trilogia Marie LaFIamme - que cornmenzo a publicarse en 
1 9 9 6  evoca la Nueva Francia y los comienzos de la colonia. Por su parte, Mette 

Cousture sigui6 fiecuentando con éxito las sagas familiares en los dos tomos de Ces enfmts 
d'ailleurs. que narran la historia de una fadia de inmigrantes, de Cracovia a Montreal. 
Mas recientemente, merecen mencion los dos relatos de Pauline Gill, autora que en 1990 

adquiriera farna a traves del best-seller de caracter historico-social Les enfants de Duplessis. 

Le Chûteau retrouvé, de 1996, esta inspirada en hechos reales de la historia de Quebec de 

1860 y tiene como personajes a miembros de las familias Du Sault y Dufiesne. Victoria Du 

Sault, la heroina de la novela - qye, por otra parte7 r e h e  todas las convenciones de la 
literatura de gran publico- logra convencer a su padre de que le permita hacerse cargo del 

negocio del abuelo, artesano del caizado. La Ilegada de un nuevo vecino, Georges-Noël 
Dufresne, veinte aEos mayor que elia, casado y padre de familia, desencadena fuertes 

pasiones y sus inevitables codictos. En 1998, Pauline Gill retoma la tematica, esta vez con 

L a  cordonnière, novela biogrifïca precisamente sobre Du Sault, cuya creatividad y 

pasion empresaria coostituyeron el origen de la fortuna de los Dufiesne. En algunos casos, 

estas aovelas sobre historias familares toman como personajes a rniembros de la familia del 

propio escritor. Ta1 el caso de Passion de Jeanne, publicada en 1997. Su autora, Michelie 

Tisseyre, se inspuo en la historia de su abuela, quien entr6 en el monasterio de Carmel en 
Saint-Booiface en 19 16, pero luego pidio salir y se cas0 con un irlandés republicano. 



Eoamorada de otro hombre, abandono a su marido y a su hija de ocho aoos, la madre de la 

autora, y obtuvo finalmente el divorcio. La novela hace referencia a hechos mundanos tales 

como la visita del Principe de Gales y la crisis de ta conscription, foacfo histonco de la 

problematica fundamental de la obra- la emancipacion de una mujer en el periodo 
comprendido entre 19 16 y 1927- 

La historia de Quebec ha sido abordada, s e g h  acabamos de ver, por mujeres 

autoras de best-sellers, pero también por poetas y académicos. Dentro de los relatos 

escntos por los primeros, se puede mencionar Noces de sab1e5, primera novela de Rachel 

Leclerc, poeta consagrada que en L99 t recibiera el premio Ede-Nelligan por Ia coleccion 

de poemas Les viesfrontaiieres y en 1994 el premio Alain-Grandbois por Les Rabatteurs 

d'étoiles. La novelüta situa ni historia en su tierra natd, la Gaspésie, en 1835, y narra la 

explotacion de que eran objeto los pescadores de bacalao de la Baie des Chaleurs por parte 

de los comerciantes de la Isla de Jersey. En una prosa con fuerte contenido poético, la 

novela relata el amor y la union de la hija de Richard Thomas, uno de esos comerciantes 

explotadores que domina a un pequeiio pueblo de pescadores, y Gabriel Foucault, hijo de un 
pescador que se suicido por no soportar la humillacion a que lo sometia la situacion de 

dependencia y miseria. El lector conoce esta historia a través de la larga codesion que 

Gabriel hace a su hijo antes de morir y del diario intirno que Catherine habia dejado a una 

amiga. 

Entre los profesores universitarios que han practicado el subgénero se puede citar a 

Réal Ouetlet, quien en 1996. después de haber dedicado muchos esfterzos académicos a la 
vida y obra del baron Lahontan6 - ese aventurer0 e intelectuai que vivio entre 1666 y 1715 

y que recorrib Quebec y otras partes de Aménca durante diez ailos - public6 su biografia 

novelada con el titulo de L'Aveniurier du hasard. Le baron Lahontan. A través de la vida 

de este personaje historico poco conocido, la novela muestra ma época de la que el gran 
publico conoce solo las fecbas y personajes ligados a los grandes acontccimientos. 

El pasado lejano sigue fascinando a los novelistas quebequenses. Entre los tituios 

recientes, L'homme de paille, la sexta novela de Daniel Poliquïn, situa la accion en el sigio 

XWII, entre la Conquista de 1759 y la Revolucion fiancesa, pasando por la invasion 

estadounidense, y presenta las guerras desde la perspectiva marginal de los integrantes de 

m a  troupe de teatro. Se trata de una novela historica donde 10 imaginario ocupa un lugar 

'Noces de sable reciiio el premio Henri Queffek del Salon del iibro de Conmeau, en Bret- 
%ellet publico en 1990 las Oewres complètes de Lahontan, editadas por Nouveau Monde. 



mis  importante que la descripcion factual y donde los penonajes pasan de una Ferra a la 

otra sin cornprometerse politicamente. Es, en deikitiva, la guerra vista desde la penpectiva 

cotidiana de quien siente su vida y sus sueiios penonales afectados por la contienda- 

Queda por considerar la peücula de Godbout, Le Sort de I'Améripe, que como 

expresé oportunamente, puede considerarse un documental sobre la realizacion de un 

documentai, O, mejor aiin, como una parodia del "making of'. Le Sort de I'Améripe es un 

espeaaculo audiovisuai que juega con la veridiccion y la ficcion en un intento d e  

desmitïfïcar un acontecimiento aportando nueva infiormacion sobre el misrno, de Liberarse de 

su peso hist6rico racionalizando su contenido. Como 10 seiiaié al analizar la pelicuia, el 

texto de Godbout pareceria echar por tierra tanto la nocion tradicional de género, como el 

concept0 romintico y modemo de autor, al  que opone la nocion de director de una orquesta 

que nomaimente es invisible, pero que en Le sort de 1;4mérique se corporiza: Godbout 

muestra no solo la orquesta, sino la partitura y los ensayos. Por otra parte, el texto es un 

verdadero mosaico de citas, una opinion multilingüe acerca del mundo, un dialogo de 

lenguajes dispuestos, como Los concebia Bajtin, a diferentes distancias del eje sernantico 

ultirno de la obra, del centro de las intenciones personales del autor. De esta forma, los 

conceptos de "dialogismo" y "polifonia" encuentran en el texto cinematogrSco de Godbout 

una actualizacion que no puede menos que caracterizarse como posmodema. 

La presencia en mi corpus de un menor numero de ficciones que re-escriben la 

historia vivida parece responder, s egh  los datos que acabo de proporcionar, a la tendencia 

general de la ficcion quebequense- En efecto, solo la crisis de octubre de 1970 se ha 

constituido en un tema con gran capacidad de mutacion y resurgimiento, tratado por la 

ficcion, adernis del discurso periodistico, sociologico e historico. Sin embargo, es 

importante destacar que textos que reconstruyen el relato del pasado tienen la rnarca del 

contexto de la escritura, tai el caso de La complainte des hivers rouges y de Le sort de 

l'Amérique. Por otra parte, las ficciones que re-escriben la historia vivida tienden a 

concentrarse en la problematica de la identidad privilegiando la dimension lingüistica de la 

misma. Esta tendencia las acerca a novelas posmodemas que si bien no re-escriben la 

historia, proponen una investigacion sobre la identidad, ta1 el cas0 de Copie conjbrrme de 

Mcaique LaRue. 

La reconstruction del relato de la historia pasada ocupa un lugar mis  importante no 

solo en mi corpus, sino en la ficcion quebequense de las ultimas décadas. Lucie Robert se 

ha refend0 a esta tendencia de la ficcion en un articulo de 1996 que trata especificamente 



sobre el teatro. En un balance en el que se refiere a los autores que se acercan a los sesenta 

&os dice: 

Aquéiios y aquélias que rompian todo hace unos pocos dos ,  aspuan 
ahora a restablecer el orden, un orden fiindado en la continuidad - que 
gracias a Dios no confunden con inrnovilidad - del relato, aun del Gran 
Relato, que reconstruyen y retoman O repden para los mis  jovenes, para 
asegurar la memoria de la historia, la gran historia, la pequefia historia O la 
historia propia Para ellos, no se trata de negar el pasado sino de tratar de 
que el mismo no se pierda, de atacar 10 efhero asegurando ciertas formas 
de permanencia ("Les Revenants", 160) 

Con respecto a los autores mas jovenes, aquélios que se acercan a los cuarenta, la vueha ai 

pasado se realiza con mis reticencia. Segh  la autora, para ellos 

no ha Uegado la hora ni de los balances, ai de la memoria hiaorica En 
todos Los registres, se diseca siempre el pasado para encontrar ea é1 la 
fiente del presente, un presente que se ha vuelto problematico porque el 
pasado se vivio mal. El tema del tiempo, de la memoria, de la durée, se 
plantea menos y los dramaturges 10 situan de forma diferente. La vuelta 
al pasado se hace en estos casos repeticion, recuperacion, adaptacion O 

imitacion. ("Les Revenants", 160)' 

El misrno interés por la historia pasada que muestra el teatro, se manifiesta en la novela. 

Como 10 indican los titulos que he mencionado mis  arriba, la historia pasada ha sido re- 
escrita tanto a través de la formula del best-seller y la novels histonca clasica, como de la 

biografia novelada de tipo mas académico. EL subgénero ha sido cultivado también por 

escntores del circuito restringido y por poetas. 

Considerado en su conjunto, el discurso de ficcion que re-escribe la historia ha 

ocupado un lugar importante dentro de la ficcion quebequense del periodo estudiado y 

también con respecto a las otras formas de discurso social, revelando como pathos c o r n a  

m i s  da de las variantes generacionales y de las estrategias narrativas, una vocacion 

cognitiva, experimentada como condicion necesaria para la comprension de la problematica 

del presente. De esta manera, con el aporte de la informacion provista por la ficcion, los 

' ~ a  autora apoya su pmto de vina con breves -s de la triiogia de André Ricard sobre la historia de 
Quebec (1985-t995), The Dragonflv of Chicoutimi (1995) de Larry Tremblay, Le Préceptuer (1990- 1994) 
de Michel MacKemie, ~'É~reuve du merveilleux (1995) de Michel Garneau, Les Divines (1 996) de Denira 
Boucher y Appelle-moi (1993 - 1995) de Élizabeth Bouget. 



quebequenses han emprendido la empresa de desmitif?car su pasado, de liberarse de su peso 
histonco racionalizando su contenido8- 

Convergencias y discrepancias 

Al contiontar las ficciones que escriben la historia vivida, atendiendo primer0 al eje 

temporal, se observa que la categoria es mucho mis importante en la Argentina que en 

Quebec. Mientras que en la Argentina se concentra sobre todo en la década del ochenta, en 
Quebec se distribuye en Los ochenta y en los noventa El relato constmïdo por la ficcion 

revela principalmente una Argentha henda por la tortura y el oprobio sufidos durante la 
dictadura militar y un Quebec hstrado en sus ideaies independentistas. Tanto en la 

Argentina como en Quebec, hay ficciones escritas desde un pensamiento fuerte que no pone 

en duda los alcances del discurso para representar la realidad. En Quebec, algunas de estas 

ficciones utilizan las estrategias de escrima de la novela histbrica canhica; en cambio, en la 

Argentina, la tendencia es menos evidente, ya que los autores de esta categoria oponen la 

verdad de sus ficciones a la ficcion del discurso o6cial y, como el nuevo penodismo, 

vaiorizan la autenticidad de la historia +da, rechazando la pretendida objetividad moderna 
que relacionan al discurso oficial. Asi, por ejemplo, el "tipo" aparece en Le coup de poing, 

noveia que a pesar de narrar la historia vivida, se escribe veinte aiios después de los hechos, 
cuando con toda probabilidad el escritor esta ya en condiciones de realizar balances. L a  

historia oflciai - O incluso O~firnos dias de WiIIiam Shakespeare, a pesar de la distancia 

irnpuesta por la fantasticidad - son mucho mi& tajantes en cuanto a la denuncia del régimen 
oficial. Los autores se enrolan en la causa de los perseguidos y torturados en contra del 

Estado opresor. En la Argentina, se impone asi el detalle de la experiencia vivida y 

padecida; el "tipo" aparece, pero generalmente como personaje secundario y en biografïas 

noveladas, como L a  novela de P e r k  por ejemplo, donde, debido a ese misrno caracter, la 

funcion catanica es muy débil. Tanto la importancia que tiene en la ficcion argentina esta 

modalidad que re-escribe la historia vivida, como las estrategias de escritura predominantes, 

se explican por la magnihid de los acontecimientos de los que la ficcion ha tenido que dar 

cuenta, acontecimientos que no tienen parangon en la historia quebequense. 

8Es interesante destacar el reconocimiento de que ha sido objeto la fiction como medio idoneo de ceconsuuil. 
el relato de1 pasado. Asi, por ejemplo, en Le Devoir de los dias 4 y 5 de noviembre de 1995, Louise Leduc 
anuncia La nueva novela de Micheline Lachance, Le Roman de Julie Papineau, con estas palabras, bastante 
significativas, en mi opinion: "Mie Papineau enfin réhabilitée". 



En la Argentha, un ntimero importante de ficciones pertenecientes a esta primera 
categona dedicada a la historia vivida son biogrdias noveladas de personajes historkos 
importantes. Recordemos La novela de Perbn, en nuestro corpus, y todas las obras 

recientes dedicadas a Eva Per6n e incluso a un personaje sin envergadura como Isabel 
Martinez. En Quebec no existe un €enorneno parecido, posiblemente porque ningh 
personaje politico del sigio XX ha alcanzado una estatura mitica Et Duplessis de 

McDonough (Chdoneau et le CheJ actuado por Ducepe seria la instancia que mis se 
aproxïma al fenomeno argentine, pero diaando mucho de ser un ejemplo paralelo. Aunque 
la histona de René Lévesque ha sido tema de los discursos penodistico, politico e histonco 

- y hasta de una serie de television sin mayor éxito -* el discurso de ficcion no ha 
reconstniido este relato, 10 que probaria que no lo reconoce aiin como mito cuya hi~torÏa 

develaria aspectos de la identidad del pueblo. 

Tanto en la Argentina como en Quebec hay ficciones que re-escriben la historia 
pasada pero representando al mismo tiempo el contexto de la escrinira, es decir la historia 
del penodo actual. La obra argentha es Respiraciion art~pccial y las quebequenses La 
complainte des hivers rouges y Le sort de I'Arnerique. Es interesante notar que la pieza de 

Roland Lepage, escrita en 1974, permite contrastar el presente quebequense degradado - 
coriforme a la vision del autor - con los altos ideales de los Patriotas de 1837- Pero la obra 

muestra también que las raices de los males actudes e s t h  ya en el siglo X E ,  porque 'qué 

oaa cosa sino los "intereses" hicieron que la causa de los Patriotas fracasara en aquel 
entonces, engendrado asi la derrota de la causa independentista en las elecciones del 1973? 
La obra anuncia ya que el presente tiene sus raices en el pasado y que para solucionar los 
males actuales no se puede sino volver atras para tratar de racionalizar el relato de la 

historia Éste es uno de los contenidos principales tanto de la novela de Piglia como de la 
pelicula de Godbout. Si bien la denuncia del presente oprobioso del que da cuenta la novela 

no aparece en el 61m - la situacion de Quebec en 1997 tiene muy pocos puntos en corniin 
con la Argentina del ochenta, bajo la dictadura milita. -, ambos relatos aspiran a sacudir al 

destinatario aletargado e indiferente a su historia, a indagar sobre ese relato de los origenes 

que es en ultima instancia investigacion sobre la identidad. Los dos autores utilizan 
estrategias posmodemas, principalmente la intertextualidad y la metatextualidad. La novela 
de Piglia puede ser interpretada en dtima instancia como una investigacion sobre los 
alcances del discurso, la obra de Godbout es un documental sobre la realizacion de un 

documenta1 que nunca Uega a reaiizarse y que incluye elementos ficticios a pesar de adherir 
en p ~ c i p i o  ai contrat0 de vendiccih. La identidad de un pueblo parece ser la 
problemitica central de ambos relatos. Piglia continu0 su investigacion sobre la identidad 



argentina en La  cizidad ausente, Godbout, por su parte, ya habia dedicado un libro, Les 
Têtes à Papineau, a esa tematica 

Recordemos que otra fiction argentina, Gris de airsencia, producida en 198 1, tiene a 
la identidad como tema fundamental y que en esta pieza, aquélla aparece vacia de contenido, 
como un simulacre surgido de la nostalgia En mi opinioa, ese vacio ha cornenzado a 

llenarse en parte gracias al aporte de la ficcion de las ultimas décadas, que, seg@n he 

intentado mostrar, ha tramfiormado los contenidm inconscientes de la psique colectiva en 

matena pensable. Lo mismo ha ocurrÏdo en la escena quebequense, donde, sin embargo, el 
pmblema de la identidad reviste caracteristicas mis urgentes y dramaticas. En efecto. 

muchos quebequenses consideran que su puebto todavia no ha Iogrado la independencia y 
esta probiematica politica esta unida a un intenso debate sobre ta identidad en el que la 

dimension lingtiistica ocupa un espacio centrai. En efecto, ese profundo cambio ideologico 

que experimento Quebec en la década del sesenta, la Revolucion tranquila, fiie 

esencialmente un cambio en el sistema educativo que pus0 sobre todo el énfasis en la Lengua 
fraocesa. A partir de ese momento, el fiancés se constituyo en un vdor indiscutible, 

Uegando casi, me atreveria a decir, a ocupar el lugar antes acordado a la religion. [dentidad 

y lengua se transformaron en elementos indisolubles y el debate sobre aquélla se manifesta, 
segiin hemos visto, en términos de nipervivencia O extincion de una lengua. La novela de 

Godbout y la obra de teatro de Larry Tremblay que resumi brevemente en el segundo 

apartado de esta conclusion asi parecen indicarla. Por el contrario, la dimension lingüistica 

esta ausente de la problernitica argentina. En ~llimos d .  de William Shkespeare cité el 
discurso de una seiïora portena mechado de palabras en h c é s  y en inglés (157458). En 

realidad, el rnismo simplemente corrobora, por un iado. 10 que indiqué en ta Introduction de 

este trabajo en el sentido de que las metropolis argentinas fiieron fundamentalmente Francia 

e hglaterra y, por otro lado, el esnobisrno de algunos sectores de las clases altas argentinas. 

La lengua no es para nosouos una preocupxion, no la sentirnos amenarada y, a pesar de 

que la iiteratura espaiiola ha sido ensefiada tradicionalmente en nuestros colegios 

secundarios y en las facultades de letras, nuestra iiteratura ha proporcioaado siempre el 

mode10 de dominacion lingiiistica permitido. 

Finahando con la consideracion del relato de la historia vivida, en las dos ficciones 

nacionales que nos ocupaq éste ha sido abordado a través de la literatura fantastica, pero 

mientras &mos d i a  de WiiIiam Shakespeare, a pesar de la poética fanthtica a la que 
adscribe, es una obra dramatica con hnci6n catartica, Les têtes à Papineau es una reflexion 

humoristica e ironica En ambos casos el contrat0 es arnbiguo, en el sentido de que el lector 



duda acerca de la posibilidad de leer el relato aceptando su estatuto de literatura fantastica, 

es decir "creyendo" en el primer signincado, en la fabula, O de considerarlo simplemente 
como metafora de un referente: el Buenos Aires de la dictadura y la identidad quebequense 

respectivamente. En ambos casos, resulta evidente que, a diferencia de los relatos 

fantisticos cam5nicos, el interes de ta tabula es solo parte del contenido y que éste no estara 
complet0 hasta que el lector no loge acceder al referente, engendrando asi un sentido de la 

O bra9. 

Por su parte, la reconstruction del relato dei pasado ha captado el interés de 

quebequenses y argentinos, aunque, en su conjunto, la producciiin argentins tiene mis 

envergadura En efecto, los unicos hechos hist6ricos que han sido retomados 

insistentemente por la ficcion quebequense son la Conquista inglesa de 1759 y la rebelion de 

10s Patriotas. El primer relato fbe reconstniido en las ultimas décadas sobre todo por el 

texto teatrai. Recordemos, por ejemplo, Le Marquis piperdit de Réjean Ducharme, pieza 

de 1970, y la primera parte de la tnlogia de Ricard, L'Année de la grosse tempête, de 1985. 

Por su parte, Godbout en su pelicula sobre los heroes de la batalia de las Plaines d'Abraham 

nos informa que solo encontro una pelicula en inglés sobre estos acontecirnientos anterior a 

su propio documental. Merece mencion asimikmo el espectaculo multimedia que ofrece el 
Centre d'interprétation des Plaines dilbrafiarn en el Musée ch Québec. Pero la rebelion de 

los Patriotas es de lejos el acontecimiento historico mis tratado en la historia de la ficcion 

quebequense. Ha sido narrado, adaptado, reinventado durante mas de 150 ailos desde 

1 84 1, cuando se escribio la primera novela sobc el misrno, hasta 1995, fecha de la pieza de 

Ricard y de la novela de Micheline Lachance, que conforme a mi informacion son las ultimas 

ficciones que 10 tratan. Salvo estas dos tematicas, la ficcion quebequense del periodo 

estudiado no ha dado cuenta de grandes eventos, ni tampoco ha producido ficciones sobre 

personajes historicos reievantes; nuevamente, las figuras que se destacan son las del discurso 

de la rebelion, los Pauiotas Papineau, Chénier, Lorimier, y algunas de los relatos fundadores 

como la de MontcaLm, que en las obras recientes sin embargo, segiin hemos visto, es 

tornada en el momento de la derrota.I0 

g~ecordemos que segh equse en la Introduction el sentido de una obra coincide en t é d o s  generales con 
la cmcterizacion que reaiiza Antonio Risco del tercer nive1 O phno del texto, "en e l  que enconuamos ai 
referente, o segundo referente, si se prefiere" (Lireratura fanrhtica de fengua espufida, LS), que recoge "la 
signification U1tima del texto, en d n  de la cual se cumpie su intenciodidad ideologica - si la hay -. y 
que marca, por Io tanto, e l  destin0 O punto de Uegada del fundamental acto perlocutorio que Io atraviesa" 
(Literutura f o n t  de lengua espa fio la, 15). 
Lo~engamos en cuenta que el teatro del siglo XIX habia tomado las grandes figuras de la fiindacion: 
Montcalm, Maisorneuve, Douard que apateciaa como héroes de un periodo mitico de la historia, edad de 
Oro de la cornunidad fiancesa en Arnérica a la que las guerras de Ia Conquista pusieron fin, 



Por el contrario, la ficcion argentina ha re-escrito y sigue re-escribiendo numerosos 

relatos historicos. Si consideramos las novelas anaiizadas y las mencionadas en esta 

conclusion se podrian reconstmir numerosisimos relatos fundadores: los de la Conquista de 
América, la Revolucion de Mayo, la época de la anarquia y de los caudillos, ia dictadura de 

Rosas, la batalla de Caseros y la Organizacih nacional, la historia de Cordoba desde su 
fundaci6a Al mismo tiempo, muchas de las novelas consideradas tienen como personajes 

principales O muy destacados a grandes figuras de ta historia amerkana O argentina: Colon e 
Isabel de Castilla (Los perros del PararSo), &var NUnez (El Iargo atardecer del 

caminanle), Lope de Aguirre (Daimon), Castefi (La r d u c i o n  es un niefio etemo), Rosas 

(Una sombra donde suefia CmiIu O 'Goman, El f m e r ,  L a  amante del Restaurador), 

Urquiza (EI general. el pintor y la &ma, Luna federai- Las mujeres que desobedecieron a 

Urquiza), leronimo Luis de Cabrera (EL Oro de los Césmes. Maiavenfz~ra), Belgrano (Las 
batallaî secretas de Belgrano). Algunas de estas novelas son verdaderas biografias 
noveladas, mientras que en Quebec, en cambio, los relatos de vida estin centrados en 

personajes menos conocidos de la historia, ta1 el caso de Claude BaiUif. primer arquitecto de 

Quebec, el baron de Lahontan, intelectual y aventurer0 de finaies del siglo XVII, Victoria 

Du Sault, una de las primeras mujeres de negocios quebequenses, O, finalmente, en 
personajes desconocidos, como la protagonista de Pasion de Jeanne. 

En Quebec, ocupan un lugar importaate las sagas familiares, cuyas historias se 

desenvuelven tanto en el pasado lejano ( W e  LuFIamme, Au nom du père et &fils, Le 
sorcier ) como en un pasado mas reciente (Les filles de Caleb), O que comenzando en el 
pasado incorporan también la historia vivida por el escritor (la trilogia Fils de la liberté, Ces 
enfais daihurs) .  Un numero importante de estos relatoq s e g h  hemos visto, tienen 

protagonistas femeninas, 10 que determina el énfasis en la historia social, mis aun, en la 
esfera doméstica y familiar de ésta, es decir en la historia non-événementielle. Aunque con 

menor fùerza, esta tendencia también se ha practicado en la Argentina. Uno de los ejemplos 

mêû importantes es la novela de Mempo Giardineiii, Smîo ofcio de lu memoria, de 199 1, 

que narra la historia de cuatro generaciones de una familia descendiente de inmigrantes 

italianos marcada por la violencia, esa constante de la historia argentina. Ei liaro de los 

recuerdos, pubbcado por Ana Maria Shua en 1994, constituye un ejemplo paralelo. En este 

caso, se trata de la historia de tres generaciones de inmigrantes judios que se extiende, como 
en el caso de Smto oficio de la memoria, hasta el momento de la escritura de la noveIaIL 

I  u un que Giardinelli public6 su novela en 199 1, comenzo a escribula en México en 1982. La novela puede 
ser considerada como una autobiografia novelada dei autor. El relato termina cuando Pedro, perteneciente a 



Es interesante destacar que, en L996, una canadiense que vivi6 en la kgentina, Susan 
Wtlkinson, public0 en Buenos Aires, en castellano, una novela sobre la historia de su € d a ,  

inmigrantes ingleses ùistalados en el sur de la provincia de Buenos Aires. La novela, 

titulada Don Sebastih, abarca el periodo de 1860 hasta la primera guerra mundial. 

Atendiendo al sexo de los productores, en el campo de la novela, tanto en Quebec 

como en la Argentina, la historîa ha sido re-escrita por escritores y escritoras, quienes han 

abordado la historia vivida y también la historia pasada Con respect0 a las tematicas, en la 

Argentha, la historia Lejana, que, se- dije, ha tenido generalmente como protagonistas a 

personajes historicos importantes, ha sido cultivada indistintamente por hombres y mujeres. 

Las mujeres han tomado penonajes historicos masculinos y femeninos. aunque 
concentriindose en los de su mismo sexo en el cas0 de tas biografias noveladas12- Los 

hombres se han dedicado mis a personajes masculinos. En este sentido, Uita sombra donde 

ntefiu Camila OrGormm constituye una excepcion, que se explica, segiin indiqué en 

oportunidad de su andisis, por la poética surredista del escritor. También la historia vivida 

ha sido tratada por hombres y mujeres, aunque los grandes penonajes femeninos del siglo 

XX, como Eva Peron, han sido abordados sobre todo por hombres. Tampoco se pueden 

establecer diferencias en cuanto al sexo del escritor en el cas0 de Las historias familiares- En 

Quebec, por el contrario, los nombres femeninos son mas numerosos en el campo de las 

sagas familiares, donde Louis Caron constituye una excepcion al lado de Chrystine 

Brouiilet, Francine Ouellette, Ariette Cousture y Pauline G U  

En el teatro, Quebec tiene una tradicion mas fierte de  teatro histonco, que se 
retrotrae al siglo XIX. El teatro quebequense, desde sus cornienzos, reconstruyo tanto el 

relato hndador como el de la rebelion. En el periodo de nuestro estudio, ha continuado con 

esta tradicion, para "asegurar la mernoria de la historia", en palabras ya citadas de Lucie 

Robert, y para despertar la consciencia quebequense a su propia poesia y a su dramaL3.. 
Precisamente, fa presencia de dos piezas de teatro en mi corpus y las referencias a varias 
otras indican la importancia de esta modalidad. Por su parte, el teatro argentin0 surgi0 como 

La cuarta generacion. cuyo bisabuelo. abuelo y padre habian suffido muertes violentas. regresa en barco a 
Buenos Aires después de un e.dio de varios aiïos en México, con idea de partir inmediatamente a su Chaco 
natal. Destaquemos que Mempo Giardinelli, descendlente de italianos, como un gran porcentaje de 
argentinos, nacio en EI Chaco y vi'vio en Mé'aco desde 1976 a ï985, 
L2Consideremos, sin embargo, L a s  batallas secretas de Belgrano de Mana Esther de Miguel, novela de 
1995 que narra los amores secretos del creador de la bandera argentha, 
13~stoy utilizando aqW como intertexto Ias  paiabras finaies de la htroducciirn de McDonough a nr obra 
Charboneau et le CheJ Ei autor termina su inuoduccion con las siguientes palabras: "My purpose? To 
awaken the Canadian conscience to its own poetry and clrama'' (p. 8). 



pantomima de Juan MoreyraL4, se a h 0  como teatro gauchesco hacia fines del siglo XIX y 
continu6 su desarrollo con el sainete portefio y el grotesco criollo que a principios de 
nuestro sigio Uevaron a la escena la problematica de la inmigracion. Las piezas sobre 

tematicas historicas cornieman a adquirû importancia en la segunda mitad de nuestro siglo y 

se fortalecen por efecto de la dictadura militar, por un lado, y el V Centenario, en segundo 

témino, de manera que en el penodo de mi estudio esta modalidad tiene tanta envergadura 

como en Quebec, aunque su relevancia es mucho menor fiente a la de la novela- 

Finalmente, considerando el segundo eje, el estiüstico, hay solo una obra en cada 

corpus nacionai que responde a la caracterizacion que Linda Hutcheon ha hecho de la 
metaficcion historiografica Se trata de Respiraciion artzficiaI y de Le sort de I'Arnérique- 

Aunque en ambos corpus hay ficciones que utilizan Ias convenciones del best-seller, L a  
historia oficial, en el cas0 del argentino, y LesfziIes de Caleb y Le coup de poing en el del 

corpus quebequense, la tendencia es mis lùerte en Quebec. En ambas narrativas nacionales, 

las ficciones producidas por mujeres tienden a utilizar la estrategia del best-seller y, cuando 

introducen técnicas Innovadoras - algunas de las cuales corresponden a las enurneradas por 
Menton para la nueva novela historica, segiin hemos visto -, lo hacen de ta1 manera que el 

soporte convencional sigue proporcionando la estmctura desde la cual se pueden percibir las 

innovaciones como desviaciones del mode10 redista balzaciano tipico del best-seller; el 

mode10 tradicional no llega pues a perderse de vista y este rasgo hace, por Io tanto, que 

estas novelas sean accesibles a un gran publico. A pesar de estas coincidencias, las ficciones 

argentinas, consideradas en su conjunto, muestran una mayor complejidad en cuanto al uso 

de estrategias narrativas; en otras palabras, la estética posmodema tiene mayor presencia en 

la -krsentina. 

Ai caracterizar el @os dominante en cada una de las ficciones nacionaies 
consideradas, dije que en ambos casos lc que prevalecia era la vocacion cognitiva. Ahora 

bien, la diferencia surge de Los objetos especincos de conocùniento. En la Argentina, la 

ficcion se ha centrado en dltiples acontecimientos y en un gran numero de personajes 

historicos relevantes. En Quebec, se repiten unos pocos eventos y muy pocos personajes, 

ninguno del siglo XX, por otra parte. Eaos rasgos responden sin duda a factores historicos. 

La historia argentha ha tenido, en efecto, muchas mis vicisitudes que la de Quebec y ha 

I4Nove1a de E. Gutiérrez de 1884. Cuando digo que el teatro argentino surge como pantomima del J m  
Moreyra no desconozco, por supuesto, la presencia del teatro rom5.ntico. inclus0 con obras con contenido 
historico. como. pot ejemplo, El Pacto y El Cnrrado de M h o l ,  Lucia ibfiranda de Ortega y Arta-Gull de 
MansiIla. Sin embargo, el génem adquiere importancia en la Argentina recien con [as obras gauchescas. 



sido mis violenta, tanto en el pasado lejano como en el cercano. En el pasado lejano, la 

independencia fue lograda por las guerras contra Espana, en las que surgeron nuestros 

grandes héroes - San Martin, Belgrano -, luego seguidas por las guerras internas entre 

unitarios y federales que ocupan las uItimas décadas de la primera mitad del siglo MX 
Tuvimos grandes caudillos - figura ineustente en la historia de Quebec -, como Quiroga, 
Rosas, Urquia, y también penonajes colosales por su fùerüi civiluadora, corno Sarmiento. 

Por otra parte, aunque la Argentina ha sido un pais tradicionalmente catolicois, nuestro 

catolicismo no estuvo uinuenciado por el jansenismo y por Io mismo fbe m i s  permÏsivo que 

el de Quebec. Como consecuencia de eiio, muchas de las grandes figuras de nuestra 

historia, hombres y mujeres, paralelamente a la vida publica vivieron vidas pnvadas muy 

ncas en amores clandestinos y pasiones prohiidas que proporcionan hoy una fuente de 

inagotable material para la ficcion, especialmente el best-seller. De esta manera, los autores 

reconsmiyen el gran relato del pasado, reinterpretan los grandes hitos historkos, 

transfoman la memoria en materia de conocimiento y al hacerlo nos ayudan a comprender 

mejor nuestro presente; es la revision que en la escrinira de Ricardo PigLia O de Andrés 

Rivera se transforma en verdadera investigacion de los momentos significatives de nuestra 

historia y de los personajes que encamaron los altos ideales y los aspectos mas mines de los 

argentinos. Por otra parte, el pasado revive asimismo en su esfera doméstica y sentimental 

como materia prima del best-seller. 

Tanto Quebec como la Argentina reconstruyen también las historias fmiliares, 

aunque Quebec se muestra mas rïca en Io que ataiie a la re-escritura de la historia rion- 

événementielle, que7 en algunos casos, mas que re-escritura, constituye un primer relato de 

diversos aspectos de la historia sociai, psicologica y hasta antropologica. En estos tipos de 

ficciones, en ambas literaturas, se destacan las historias de familias de inmigrantes. 

Sobre la base de esta comparacion de arnbos corpus nacionales, puedo afirtnar que 

en los dos casos, los relatos constituyen en iiltima instancia una investigacion sobre la 

identidad. En la Argentina, los rasgos mas constantes que la fiction ha atnbuido a esa 

identidad son las dicotomias como componentes fundamentales. La mas importante es 
"civilizacion-barbarie" que, segiin hemos visto, lfega al periodo de nuestro estudio, como 10 
muestra la novela de Molina1% Ai mismo tiempo, otro elemento distintivo de nuestra 

' 5 ~ e  hecho, nuestra constitution protege la religion catotica, establece que el presidente debe ser catolico y 
la no separaci6n entre lglesia y Estado. 
16También ha sido significativa en ta uItima rnitad de sigio. aunque no aparece tan nitidamente en Ias 
ficçiones anaiizadas, la dicotomia que surge de la nocion de Argen~a-potencia y la realidad de pais 
subdesarroUado que revelan los guarismos economicos, EL concept0 de Argentins-potencia fie acuiiado en 



identidad, segiin la ficcion, es la violencia, presente como motivo centrai en cinco de los seis 

textos analizados que reconstmyen el relato de la historia argentina Fiaalmente, el vacio de 

contenido de La forma lingüistica, la irrealidad del concept0 mismo de identidad, 

consecuencia, principalmente, del fenomeno de la inmigracion, se perfila como otra 
caracteristica significativa. Recordemos ai respecto la identidad sin contenido que constmye 

Cossa en Gris de ausencia. Estos aspectos e s th  asociados a un rasgo geografico 

caracteristico d e  la Argentins: la pampa, esa extension vacia e ilimitada, escenario del 

gaucho - con todo 10 que este penonaje representa en la literatura argentha como 

encarnacion de las fuerzas avasdantes de la tierra que tradicionalmente han sido vistas 

como contrapuestas a la accion clvïiizadora de las ciudades. Paradojicamente, sin embargo, 
en las Bcciones que relatan la historia reciente, la violencia no es presentada como 

manifestacion de las fûerzas teluricas sino como proveniente de los gmpos civilizados de los 

grandes centros urbanosn. 

Si el fantasma de los argentinos parece ser el miedo al no ser, el de los quebequenses 

es el miedo a la extincion dei ser. Al haber asimilado su cultura a la lengua fiancesa, sienten 

que su futur0 como pueblo depende de la supe~vencia de ese idioma y viven bajo la 

amenaza de su desaparicion. Asi parecen indicarlo al menos Les têtes à Pipineau y The 
Dragonfly of Chicoutimi. La dicotomia que caracteriza la imagen de la identidad argentina 

reflejada por la ficcion se transforma en dualismo cuando se la proyecta a la nocion de 

identidad quebequense, dualismo que se remonta a los dos pueblos fundadoresL8. Tampoco 

los quebequenses son inmunes al sentimiento de incertidumbre acerca del contenido de ni 

identidad. &ual es si no el significado del personaje de Larry Tremblay, quien, s e a n  

expresé, no es sujeto ni de la historia colectiva ni de su historia per~onal?[~ 

la época de Lopez Rega e Isabel Peron, pero habia comenzado a desarroilane a fines del siglo pasado y se 
habia afirmado como consecuencia de la segunda guerra mundial, La e-upresion h e  e-qlotada por Los 
gobiemos militares posteriores. 
"ES interesante notar al respecto como Sarmiento anticipa también esta tendencïa en la caractenzacion que 
realiza de Quiroga, referente interno de su relato, contraponiéndolo a Rosas, referente extraiingllistico. 
Sarmiento escni en la [ntroduccion del Facundo: "Facundo, provinciano, birbaro, valiente, audaz h é  
reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos-Aires, sin serlo él; por R o m  falso, corazon heIado. espiritu 
calaiador, que hace el mal sin pasion, i organiza lentamente el despotisme con toda la intelijencia de un 
Maquiavelo" (10). 
L 8 ~ i  bien algunos qyebequenws no aceptan aplicar esta idea de duaiismo al origen de su pueblo y la utiiïzan 
exclusivamente con referencia a Canada y sus dos pueblos fiinciadores, el franc& y el inglés, la imagen que 
reflcja la fiction quebeqyense a prop6sito de la identidad cultural de Quebec es sin duda dudista- 

significative a l  respect0 el articula publicado en Le Soleil del 29 de noviembre de 1997 cuyo atular 
comienza de la siguiente manera: "Déftnition de la «Notion de peuple  québécois^". En el cesumen del 
articuio se lee" Le ministre Guy Chevrette n'exclut pas L'idée de tenir un référendum s'atardant à définir la 
notion même du peuple queMoïs en autant que cela «renform& la démarche vers la «soweraigneté» du 
Que'bec" (Seccion A, p. 17) . 



Hablé antenomente de los sentimieutos de oprobio y hstracion que expresan, 

respectivamente, las ficciones argentinas y quebequenses que reconstruyen la historia 
reciente, sentimieritos que conllevaq a menudo, una importante dosis de catarsis. Sin 
embargo, deseo destacar que, en las dtimas ficciones, este sentimiento esta dando lugar a la 
necesidad historica y ética de saber para racionalizar la informacion Ta1 es el caso de Le 

sort de l'Amérique, por ejernplo. Con respect0 a ta ficcion argentins, este sentirniento ha 

sido expresado con exactitud por uno de los penonajes de Santo ofch de la memoria: 

" [Algunos] te propondrh que olvides; otros que hagas de la mernoria un rencor. Pero yo te 

voy a pedir que vivas, simplemente, y que sigas pensando que nunca el olvido es lo mejor, 

aunque quiza tampoco lo sea la memoria militante. A medida que me hago mis  vieja, mas 

advierto que acaso 10 verdaderamente ético es saber y Io iinico que importa es no negar" 

(640). En las ultimas décadas, mas que en n i n m  otro periodo anterior, la ficcion ha 

tomado a su cargo esta empresa contribuyendo a reconstniir el gran relato de la Historia, 

por un lado, pero también la historia non-événementielle y hasta los coloridos entretelones 

de las pasiones amorosas. Al hacerlo ha democratizado la memoria colectiva, 

contribuyendo a lograr aquel objetivo que Le Goff atribuia a la Historia cuando expresaba: 

"La memoria, de donde se nutre la historia, que la alimenta a su vez, no aspira a saivar el 

pasado sino para servir al presente y al futuro. Actuemos de manera que la memorïa 

colectiva sirva para la iiberacion y no para el sometimiento de los hombres" (Histoire et 

mémoire, 177). 
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