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I. INTRODUCCION 

El desentendimiento actual par la novela hispanoamericana ante
rior al llamado "boom" es bastante notable. El crftico Luis Haars 
en Los nuestros al referirse a la novela postmodernista afirma: 

. .. Y en La uonigine de Rivera la selva dio su ambiente 
devorador a la novela del tr6pico. Todas estas obras 
marcan una etapa en la vida de nuestra novela, fervorosa 
y apasionada siempre en sus man if estaciones, pero al 
mismo tiempo autoritaria y declamatoria y hasta dema
g6gica. Era una literatura hecha mas de vehemencias 
intelectuales que de jugos gastricos, epica en SU COncep
to, utilitaria en sus prop6sitos. 1 

lgualmente desdenosa es la actitud del novelista mexicano Carlos 
Fuentes cuando en La nueua nouela hispanoamericana parodia la 
frase final de La uorcigine, " Los devor6 la selva ": 

"Se las trago la selva", dice la frase final de La 
uorcigine de Jose Eustasio Rivera. La exclamaci6n es alga 
mas que la lapida de Arturo Cova y SUS companeros: 
podrfa ser el comentario a un largo siglo de novelas 
latinoamericanas; se las trago la montaiia, se las trag6 la 
pampa, se las trag6 la mina, se las trag6 el rfo. Mas 
cercana a la geograffa que a la literatura la novela de 
Hispanoamerica habfa sido descrita par hombres que 
parecian asumir la tradici6n de las exploradores del siglo 
XVI.2 

L. Haars,"Prologo arbilrario , con adverlencias", en Los nuestros 
(Buenos Aires: Sudamericana, 1966 ), p.16. 

2 C. Fuentes, La nueua 11ouela hispanoamericana (Mexico: Joaquin Mortiz, 
1969), p.9. 
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Esta vision mas o menos generalizada, indiferente hacia toda 
creaci6n previa a la actual novelistica hispanoamericana, nos llev6 
a plantearnos y cuestionarnos su verdad: i,ES el "boom" un 
milagro exclusivo de! arte de narrar contemporaneo? i,No tiene el 
"boom" antecedentes en nuestro medio? (.Que fue realmente la 
novela postmodernista, igualmente conocida como "novela de la 
naturaleza", "novela de la tierra"? i,Por que en vez de! acerca
miento tematico tradicional a esa novela no intentamos un 
acercamiento capaz de iluminar su contenido artistico? Y surgi6 
la idea de trabajar conjuntamente tres novelas colombianas de la 
naturaleza: La uoragine (1924), de Jose Eustasio Rivera, SUS 
antecedentes -Maria (1867), de Jorge Isaacs- y sus proyecciones 
-Cien afi.os de soledad (1967), de Gabriel Garcia Marquez- ; tres 
"best sellers" en cien aiios )1867-1967- de historia y arte sobre 
suelo colombiano. 

II. AMERICA ES UN HECHO DE PAISAJE 

En uno de sus multiples articulos definidores y orientadores de 
Nuestra America afirma Gabriela Mistral que, frente a la geografia 
europea, todavfa en America 

... somos unas pequeiias manchas de hombres . .. 
-ceiiidas par una enorme porci6n de tierra bienaventu
rada, de tierra feliz, q ue casi anula el hecho humano 
para dejarlo en hecho geografico y en suceso extraordi-

• nario de la flora y la fauna . 3 

Y al igual que varios de sus companeros de generaci6n -el Jose 
Vasconcelos de La raza cosmica, entre otros- la contemplaci6n 
de! continente americano en cl mapa la hace pensar que el futuro 
de America se desenvolvera necesariamente en las tierras tropicales 
de la Amazonia, que hoy permanecen despobladas par temor al 
clima y a la densidad topografica. Los conquistadores y coloniza
dores se establecieron en las zonas que mejor servian a sus 
propositos y a su temperamento: las costas, las mesetas y las 
extremos templados de! Continente. La tierra americana cobra 
mayor anchura hacia el tr6pico y sin embargo el vacio poblacional 
de su interior denuncia que "el aborigen era una raza debil, en 

J G. Mistral , "Cinema documenlario: Una geograffa inedita" Puerto Rico 
llusirado (San Juan de Puerto Rico), 31 agosto 1929. ' 
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frente de su naturaleza titanesca". Pero en el futuro el hombre 
americano se ha de volver hacia el tr6pico, adentrandose en su 
espesa vegetaci6n: 

... El que actualmente nuestra America prospera sea 
precisamente esa especie de peninsula templada del Sur 
es un hecho temporal; el definitivo es el geografico; el 
tr6pico hace nuestra t6nica; somos, par excelencia, la 
tierra caliente. Mayor dominacion tropical no se ve sino 
en el Africa. Pero seguiremos muchos siglos todavia 
royendo y aprovechando unicamente el feston maritimo 
del continente, viviendo, pobres, a la puerta del hogar de 
fuego de la Amazonia. 4 

El binomio hombre-naturaleza es un tema clasico tradicional 
que se convierte en topico literario a partir del Renacimiento. La 
vida pastoril arcadica y el moralizante Beatus ille cobran nueva 
fuerza dramatica con el descubrimiento de America. Desde 
Cristobal Colon y las primeros cronistas hemos de encontrar el 
tema de la naturaleza en el que curiosamente se funden la 
maravilla cientifica del Renacimiento y las leyendas fantasticas de 
la Edad Media. Y asi comenta Pedro Henriquez Urena la carta 
primera del Descubridor: 

La imaginacion de los europeos hallo en estas 
descripciones tantas nuevas extranas, la confirmacion de 
fabulas y sus sueiios inmemoriales ... El mismo Colon 
habia visitado nuestras islas tropicales con la imagina
ci6n llena de reminiscencias platonicas y en sus viajes 
recordaba una y otra vez cuanto habia oido o leido de 
tierras y hombres reales o imaginarios: leyendas y 
fantasias biblicas, clasicas o medievales, y particular
mente las maravillas narradas por Plinio y Marco Polo. 
Toma a los manaties, en el mar , por sirenas, aun cuando 
no le parecen "tan hermosas como las pintan". Imagina 
que los indios le cuentan de amazonas, ciclopes u 
hombres con cara de perro, hombres con cola, hombres 
sin cabellos. Hasta el canto de un pajaro tropical se 
convierte, para el, en el canto del ruiseiior.5 

4 G. l\1istral, "Destino tropical de la America de! Sur", Puerto Rico Ilustrado 
(San Juan de Puerto Rico), 28 junio 1930. 

5 P. Henriquez Urena, Las corrientes literarias en la America Hispanica 
(Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1964), p.13. 
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Pero es tres siglos mas tarde y en vfsperas de la independencia 
americana cuando Alexander von Humboldt trae nuevamente a la 
conciencia europea la realidad geografica de America en su 
monumental obra Viaje a las regiones equinocciales d~l Nuevo 
Continente (1799-1804). Es un segundo descubrimiento: la 
taxonomia de toda una geografia, inclusive humana, amparada en 
una concepcion armonica del universo debida a una Ilustracion 
tardia, pero cientifica y objetiva. Paco despues su amigo personal , , , 
Andres Bello (1781-1865), produce un verdadero manifiesto de 
independencia cultural y literaria desde la naturaleza americana en 
los momentos de la independencia politica. Y reclama en su 
Alocucion a la poesia (1823): 

Divina poesfa, 
tu de la soledad habitadora, 
a consultar tus cantos ensenada 
con el silencio de la selva umbrfa; 
tu a quien la verde truta fue morada 
y el eco de los mantes compania: 
tiempo es que dejes ya la culta Europa, 
4ue tu nativa rustiquez desama, 
y dirijas el vuelo adonde te abre 
el mundo de Colon su grande escena. 

y sobre el vasto Atlantico tendiendo 
las vagorosas alas, a otro cielo, 
a otro mundo, a otras gentes te encamina, 
do Viste aun SU primitivo traje 
la tierra, al hombre sometida apenas; 
y las riq uezas de los climas to dos 
America, de! sol joven esposa, 
de! antiguo oceano hija postrera, 
en su seno feraz cria y esmera. 

El tema alcanza verdadero relieve dramatico cuando Domingo 
F. Sarmiento (1811-1888) en 1845, al publicar Facundo: civiliza
cion y barbarie, le imprime nuevo dinamismo al hacer del binomio 
hombre-naturaleza, hasta entonces topico literario el conflicto 
tragico de America en su lucha civilizacion frente a b;rbarie. Ya en 
ese momenta ofrece las claves de todo el proceso posterior 
cuando, sin el simplismo q ue luego se le ha querido adjudicar 
establece la necesidad de conocer la geograf fa, escenario dei 
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hombre americano, si se quiere penetrar en el sentido de sus 
creaciones todas. Y afirma iluminadamente y en forma casi 
profetica: 

... En la Enciclopedia Nueva, he leido un brillante 
trabajo sobre el general Bolivar, en que se hace a aquel 
caudillo americano toda la justicia que merece por sus 
talentos, por su genio; pero en est a biograf ia, co mo en 
todas las otras que de el se han escrito, he visto al 
general europeo, los mariscales del Imperio, un Napo
leon menos colosal; pero no he visto al caudillo 
americano, al jefe de un levantamiento de las masas; veo 
el remedo de la Europa, y nada que me revela la 
America. 

Colombia tiene llanos, vida pastoril, vida bcirbara, 
americana, y de ahi parti6 el gran Bolivar; de aquel 
barro hizo su glorioso edificio ... 6 

Y mas adelante anuncia que aunque esa geograffa es fuente infinita 
de la barbarie que haY. que domenar eso no impide que ella sea 
igualmente fuente suma de lo que se puede considerar como 
literatura nacional, literatura autoctona americana; 

... Si un destello de literatura nacional puede brillar 
momentaneamente en las nuevas sociedades americanas, 
es el que resultara de la descripcion de las grandiosas 
escenas naturales, y, sobre todo, de la lucha entre la 
civilizaci6n europea y la barbarie indigena, entre la 
inteligencia y la materia; lucha imponente de America, y 
que da lugar a escenas tan peculiares, tan caracteristicas 
y tan fuera del circulo de ideas en que se ha educado el 
espiritu europeo, porque los resortes dramaticos se 
vuelven desconocidos, y originales los caracteres. 7 

<,Por que aparece Colombia coma tierra escogida, "tierra de 
promision "? Por SU caracter rerpesentativo no solo literario 
-Isaacs, Rivera, Garcia Marquez-, sino tambien porque ademas de 
ser el capitel geografico de! continente suramericano ha sido 
escenario de una intensa tradicion libertaria que va desde Bolivar 
hasta Camilo Torres y Garcia Marquez, y de una hostigada lucha 

6 D. F. Sarmiento, "Introducci6n a la edici6n de 1845'', en Facundo: 
Ciuilizacion y barbarie (New York: Doubleday & Company, 1961 ), 
pp.19-20. 

7 Ibid., pp.43·44. 
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entre conservadores y liberales; sin olvidar que es el unico 
homenaje a Colon en tierras por el descubiertas. Sin embargo, en 
esa Colombia tradicionalista y purista en materia de lengua sigue la 
naturaleza siendo un escenario imponente y un reto al hombre 
contemporcineo tal como lo fue para los conquistadores. 

En Colombia el hombre flota en un excesivo 
escenario. Desde Rio Hacha y Santa Marta hasta 
Tumaco en el extremo Sur del Pacffico, el colombiano 
aun no ha encontrado la medida de la tierra, una 
habitacion adecuada. No ha perdido el gesto del espaiiol 
desbordado por el espacio, por distancia que exigen 
permanente busqueda de orilla. Hay mas de media 
docena de ciudades populosas, pero aun se esta en plena 
colonizacion y dominio de la tierra en las tres cuartas 
partes de su territorio. La mitad de la poblacion se 
concentra en un octavo de la superficie total. Tiene 
ciudades grandes, construidas, semejantes en todo a los 
nucleos urbanos de Europa, pero entre ellas nada hay: 
espacios abiertos, montaiia andina, llanos, costa deso
lada o selva. 8 

II. MARIA (1867) DE JORGE ISAACS 

Maria es una novela sentimental que se produce dentro de un 
romanticismo tardio, en epocas de costumbrismo y realismo. 
Cuando aparece la novela de Jorge Isaacs ya se ha iniciado el 
realismo en &paii'a con la publicacion de La gauiota en 1849 y en 
tierras americanas el historicismo truculento y melodramatico ha 
dado paso a novelas como Martin Rivas (1862), de Alberto Blest 
Gana, en las que se hace evidente la influencia de! arte de Balzac. 
Pero, a pesar de ser una novela sentimental a traves de cuyas 
paginas se puede rastrear aun la presencia notable de Pablo y 
Virginia (1784), de B. Saint Pierre, y de Atala (1801), de F. R. de 
Chateaubriand y por lo tanto de J. J. Rousseau, Maria es la mejor 
novela del romanticismo en lengua espaiiola y una verdadera 
novela de arte. 

Concha Melendez en su excelente ensayo "El arte de Jorge 
Isaacs en Maria9 fue la primera en superar las lagrimas y descubrir 

8 R. L6pez Tames, La narratiua actual de Colombia y su conlexlo social 
(Universidad de Valladolid, 197 5 ), p.49 . 

9 C. Melendez , "El arte de Jorge Isaacs en Marfa", Asomante (San Juan de 
Puerto Rico), Vol. I, No. 2 (1945), pp.69·86. 
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los recursos narrativos y de estil~. Con cert,er~ mano ?UP~ ?estacar 
l presencia de la naturaleza -ideal romantica y c1entif1ca a lo 
~umboldt- y del escenario domestico solo superados por el 
personaje de Maria y sus _retrat~s ; fijo la infl.uencia ~e Chate~,u
briand, Becquer y en que med1da .se preludia a Jos~ Asunc10n 
Silva· apunto los materiales prop1os del costumbrlSmo Y el 
reali;mo: los negros, la naturaleza, los rios, los animales. Ante 
todo supo establecer con gran efectivid~d el arte de. novelar de 
Isaacs: el manejo de los materiales narrat1vos, .en part1cu!a~ el uso 
tan moderno del tiempo, y sobre todo el estilo tan art1st1co, tal 
co mo se re vela en las dif erentes clases de imagenes sensoriales. 

Sin embargo, Maria -al igual que La uoragine y Cien afios de 
soledad- es una novela de materia heterogenea; materia que, a 
pesar de todo, parece aglutinarse en parejas claves que co~ple
mentan o iluminan a la pareja central de enamorados desgraciados 
que son Maria y Efrain, pero desde angulos di~eren~es: ~runo y 
Remigia, Transito y Braulia, Nay y Sinar, Salome y T1burc10; y los 
dos amigos, Carlos y Emigdio, que de algun modo nos completan 
la imagen de Efrain, narrador en primera persona. 

Pero veamos la naturaleza en Maria. Concha Melendez al 
revisar criticamente la obra establece que: 

En el archipielago anubarrado y hosco de la 
novelistica hispanoamericana de 1867, Maria es la unica 
isla fragante, verde, atravesada de rios, aromada de 
rosas. El paisaje ordenado en Maria, Maria proyectada 
en el paisaje, y un acompaiiamiento de rios serenos o 
crecidos en tumulto, segiln la dicha y el dolor, se 
desplazan en el suceder novelesco: tal es el ritmo del 
poema en prosa que constituye gran parte de Maria. 1 0 

y afirma mas adelante: 

Dos estilos alternan en las descripciones de la 
naturaleza; uno, artistico, en que Isaacs expresa sensa
ciones de luz, de color, de sonido. Son los aspectos mas 
valiosos e insistire en ellos al comentar el estilo de 
Isaacs. 

El otro modo de prosa descriptiva es el hum
boldtiano: elegancia y precision; enumeraciones de flora 
y fauna con objetividad, con escasa o ninguna elabora
cion artistica. 1 1 ---

1 o Ibid ., p .69 . 
1 1 Ibid ., p.78. 
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Asi que al corroborar lo establecido por Concha Melendez 
podemos concluir que en la presentacion de la naturaleza hecha 
por Jorge Isaacs en Maria hay hasta tres distintos tratamientos: la 
vision literaria y romantica de Chateaubriand, el cientificismo de 
J-Iumboldt y el progresivo costumbrismo colombiano. 

Existe en Maria una naturaleza idealizada, paradisiaca, en la 
que se funden con mucha frecuencia mujer y paisaje y en otras 
ocasiones el paisaje se ve como proyeccion endopatica reflejando 
los estados de animo del protagonista y narrador. Am bas actitudes 
responden al romanticismo intenso de esta novela sentimental. Esa 
primera vision de la naturaleza parece predominar. En un revelador 
capitulo, el numero XIII, Chateaubriand, Maria y paisaje roman
tico se unen para darnos una clave de interpretacion muy 
iluminadora en la que el autor parece retratarse y retratar su 
propia obra: 

Las paginas de Chateaubriand iban lentamente 
dando tintas a la imaginacion de Marfa. Tan cristiana y 
llena de fe, se regocijaba al encontrar bellezas por ella 
presentidas en el culto catolico. Su alma tomaba de la 
paleta que yo le ofrecfa, los mas preciosos colores para 
hermosearlo todo: y el fuego poetico, don del Cielo que 
hace admirables a los hombres que lo poseen y divinizan 
a las mujeres que a su pesar lo revelan, daba a su 
semblante encantos desconocidos para mi hasta enton
ces en el rostro humane. Los pensamientos del poeta, 
acogidos en el alma de aquella mujer tan seductora en 
medio de su inocencia, volvian a mi como eco de una 
armonia lejana y conocida que torna a conmover el 
corazon. 

Una tarde, tarde como las de mi pals, engalanada 
con nubes de color de violeta y lampos de oro palido, 
bella como Maria, bella y transitoria como fue esta para 
mi, ella, mi hermana y yo, sentados en la ancha piedra 
de la pendiente, desde donde veiamos a la derecha en la 
honda vega rodar las corrientes bulliciosas del rfo, y 
teniendo a nuestros pies el valle majestuoso y callado, 
lefa yo el episodio de Atala, y las dos admirables en su 
inmovilidad y abandono, oian brotar de mis labios toda 
aquella melancolfa aglomerada por el poeta para "hacer 
llorar al mundo" ... 1 2 

12 J. Isaacs, Marfa (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1951), p.30. 
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El descriptivismo cientifico de la fauna y de la flora, sobre 
todo, surge por momentos -librandose del sentimentalismo 
reinante- en aquellos pasajes en que enumera la flora particular de 
la region; pero siempre se escapan algunas de las imagenes 
femeninas tan caracterfsticas del romanticismo y Becquer: 

De allf para adelante las selvas de las riberas fueron 
ganando en majestad y galanura: los grupos de palme
ras se hicieron mas frecuentes: vefase la pambil de recta 
columna manchada de purpura; la milpeses frondosa 
brindando en sus raices el delicado fruto; la chontadura 
y la guatle; distinguiendose entre todas la naid f de flexi
ble tallo e inquieto plumaje, por un no se que de coque
teo y virginal que recuerda talles seductores y esquivos. 
Las mas COD SUS racimos medio defendidos aun por la 
color de oro, parecfan con sus rumores dar la bienvenida 
a un amigo no olvidado. Pero aun faltaban allf las 
bejucadas de rojos festones, las trepadoras de fragiles y 
lindas flores, las sedosas larvas y los aterciopelados 
musgos de los peiiascos. El naguare y el pianude, como 
reyes de la selva empinaban sus copas sobre ella para 
divisar algo mas grandioso q ue el desierto : la mar 
lejana. 1 3 

Esta vision de la flora selvatica, ya es anuncio de La voragine, y es 
el resultado de una vision detenida, casi taxonomica del paisaje. 

Las descripciones de la vida paradisiaca de los campesinos en 
el valle del Cauca,- vision agricola patriarcal que el autor combina 
en una misma imagen idealizada con la mujer-angel que es Marfa,
evocada desde el recuerdo, dan paso al costumbrismo colombiano 
que se revela con mayor realismo en las experiencias de la selva. El 
viaje de regreso de Efrain esta cargado de premoniciones nefastas y 
la. vision del paisaje se resiente endopaticamente de este senti
m1en~o ?,e muerte. Frente al paisaje luminoso del valle, surge la 
descnpc1on lenta y realista de una selva que ofrece obstaculos 
constantes al viajero desesperado por llegar hasta donde supuesta
mente lo aguarda la amada. La descripcion de una serpiente, 
amenaza velada de la muerte en la selva, ilustra esta otra vision 
de la naturaleza: 

La negra me refirio en seguida que aquella vfbora 
hacfa daiio de esta manera: agarrada a alguna rama o 

1 3 Ibid., pp. 244-45. 
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bejuco con una ufia fuerte que tiene en la extremidad de 
la cola, endereza mas de la mitad del cuerpo sobre las 
roscas del resto: mientras la presa que acecha no le pasa a 
distancia tal vez solamente extendida en toda su 
longitud la culebra, pueda alcanzarla, permanece inm6-
vil, y conseguida esa condicion, muerde a la vfctima y la 
atrae a sf con una fuerza invencible: si la presa vuelve a 
alejarse a la distancia precisa, se repite el ataque hasta 
que la vfctima expira: entonces se enrolla envolviendo el 
cadaver y duerme asf por algunas horas. Casos han 
ocurrido en que cazadores y bogas se salvan de ese 
genero de muerte asiendole la garganta a la vfbora con 
entrambas manos y luchando con ella hasta ahogarla, o 
arrojandole una ruana sobre la cabeza; mas eso es raro, 
porque es diffcil distinguirla en el bosque, por asemejar
se armada a un tronco delgado en pie y ya seco. 
Mientras la berrugosa no halla de d6nde agarrar su ufia, 
es del todo inofensiva. 1 4 

En definitiva las descripciones todas de Maria siguen estando 
sometidas al principio romantico de proyecci6n anfmica y como 
apunta Seymour Menton: 

... La mayor parte de estas descripciones estan intima
mente relacionadas con el estado de animo del narrador 
o con el tono de la escena. La misma antftesis que existe 
entre el amor y la muerte se refleja en la naturaleza con 
el contraste entre lo edenico y la infernal. 1 5 

Pero, lectores conscientes del siglo XX, habitantes de un mun
do politizado en el que los problemas socioeconomicos imponen 
sus criterios de interpretacion de la realidad en forma cada vez mas 
determinante, no podemos dejar de preguntarnos si Maria, novela 
sentimental y de su momento, no es en su vision del mundo y la 
realidad una prueba mas de la enajenacion tan caracterlstica de 
nuestros pueblos subdesarrollados y altamente colonizados. Si exa
minamos con detenimiento la vida del propio Isaacs nos encontra
mos con ricas vetas narrativas que el dejo fuera de su relato o que 
olvid6. Isaacs fue un hombre de su tiempo, consciente y activo: 
particip6 en las graves rencillas entre liberales y conservadores, en 

14 Ibid., p.24 7. 
1 5 S. Menton, "Estructura dualfstica de Marfa", Bole Un de/ Instituto Caro y 

Cuervo, Vol. XXV, No. 2 (1970). 
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tres campaiias militares; fue diputado en tre~ o~asiones, la p~imera 
vez por el partido conservador y las dos ultimas por el liberal. 
Inspector escolar en dos momentos de su vida, escr~be el primer 
borrador de Maria mientras era inspector de cammos, en una 
region insalubre y paludica. Ademas de otro intento de no.v~l!l fue 
redactor de El programa liberal y de La Nueua Era Y escnb10 d.os 
obras en prosa: la Reuolucion radical en Antioquia Y 1:st~dl0s 
sobre las tribus indigenas del Magdalena, antes provmcia de 
Santamarta. En todas estas actividades parece anticiparse a los 
personajes de La uorcigine y hasta a los de Cien anos de sol~dad. 
Como el padre de Efraf n, fue comerciante frustrado y la hacienda 
familiar evocada en Maria, "La Manuelita", pas6 a manos de una 
familia norteamericana que la convirti6 en un emporia de riquezas. 
Perdida la hacienda y desde el inh6spito camino de Buenaventura 
evoca la vida patriarcal agrfcola que habia perdido y funde esa 
evocaci6n a la de un amor ideal, igualmente perdido: 

Encontramos con frecuencia en la literatura crftica 
de Maria afirmaciones alusivas al caracter "idealizado" 
de los paisajes, de los personajes y de sus pasiones. Sin 
negar que est a es, en ef ecto, una de las mas sobresalien
tes caracterfsticas de la novela, es igualmente innegable 
que esta "idealizacion" es, en ultima instancia, el 
resultado de otra cualidad que estructura la obra y que 
es, realmente su sustancia estetica. Se trata de su 
caracter nostalgico, de su caracter evocativo de un amor 
perdido o de una edad pasada o de un mundo que, visto 
desde un presente vacfo, ha quedado irremeaiablemente 
atras, para desdicha de quienes lo vivieron. Parece, pues, 
que el sustrato estetico de Maria dependiera de este 
contraste que la obra establece entre un pasado pleno de 
significado y un presente que carece de todo sentido. 1 6 

Prueba de esta afirmaci6n la encontramos en una pagina escrita 
por el mismo Isaacs y que parece arrancada de Cien anos de 
soledad y en la que se expresa como un Arcadia Buendia, el 
fundador, en busca de un camino al mar a traves de la cienaga: 

Hay una epoca de lucha titanica en mi vida: la de 
1864 a 1865; vivi coma inspector del camino de 
Buenaventura, que se empezaba a construir entonces, en 

16 G. Mejfa, "La novela de la decadencia, de la clase latifundista : Marfa de 
Jorge Isaacs", Escritura, Vol. I, No. 3 (1976), pp.261-278. 
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los desiertos virgenes y malsanos de la costa del 
Pacifico. Vivia entonces como salvaje, a merced de las 
lluvias, rodeado siempre de una naturaleza hermosa pero 
refractaria a toda civilizaci6n, armada de todos los 
reptiles venenosos, de todos los halitos emponzoiiados 
de la selva. Los 300 6 400 obreros que tenfa bajo mis 
6rdenes y con quienes habitaba como un compaiiero, 
tenfan casi adoraci6n por mi. Trabaje y luche hasta caer 
medio muerto por obra de la fatigante tarea y del mal 
clima. Despues he hecho cuanto mis fuerzas han 
permitido, hasta el congreso de 1878, en favor de la vfa 
redentoria del Cauca; pero nada ha sido eso comparan
dolo con lo que hice y sufrf como inspector de trabajos 
desde noviembre de 1864 hasta el mismo mes de 
1865. J 7 

IV. LA VORAGINE (1924) DE JOSE EUSTACIO RIVERA 

La uoragine inicia en 1924, junto a Don Segundo Sombra (1926) y 
Dona Barbara (1929), la ya clasica trilogia de novelas de la 
naturaleza hispanoamericana. Desde su aparici6n provoca las 
opiniones y crfticas mas diversas y apasionadas. Para muchos es "la 
mejor novela de America", la mejor novela de la naturaleza, la 
primera no vela americana ; mientras otros se resisten a aceptar que 
un poeta se convierta en novelista, y destacan el fuerte contraste 
entre una vision de paisaje modernista frente al planteamiento de 
problemas proletarios y la presentaci6n de crudas escenas natura
listas. Alguno, como A. Torres Rioseco, destaca sus fallas tecnicas, 
el abigarramiento de materiales: 

... la trama central se pierde cuando se intercalan 
relatos paralelos a esta. De hecho hay en este libro tres 
narraciones: El viaje de Cova y sus amigos en persecu
ci6n de Barrera; el relato de Clemente Silva y el que se 
refiere a las matanzas de Funes. 1 8 

Su clasificacion tambien suele ser problematica; ha sido 
clasificada como novela de la naturaleza, de aventuras, de 
caracteres, del proletariado, de la violencia colombiana, lo mismo 

1 7 S. Zanet ti, Jorge Isaacs (Buenos Aires: Centro Editor de America Latina, 
1967), p.27. 

I 8 A Torres Rioseco, "Jose Eustasio Rivera (1889-1928)", Reuista Cubana 
(La Habana, Vol, VI, No, 16-18 (1936), pp.34-76. 

14 

que novela comprometida, de testimonio, de "yo acuso". Pero 
indudablemente ha sido la novela que mejor ha sabido presentar la 
selva o "el infierno verde''. 

A mas de cincuenta aiios de su publicacion nos parece ver en 
ella no "la mejor novela de America" -la "America sin novelista", 
de L.A. Sanchez-, sino "la primera novela americana". Creemos 
ver en ella a la tradici6n de escritores poetas de Hispanoamerica 
que se deciden a abandonar la lirica por la epica narrativa, a 
abandonar la oda y el soneto por el compromiso historico, de 
testimonio social y cultural que es la novela. La uoragine es la 
primera novela americana porque, aunque su estilo se resienta por 
momentos de la transicion de la lfrica a la epica, en ella su autor se 
aparta conscientemente de los canones europeos para iniciar la 
busqueda de las formas mas eficaces y en las que mejor se entrega 
la realidad americana. Se vale de su intuicion poetica y asimila lo 
mejor de la tradicion occidental; describe liricamente una natura
leza que va de lo idflico a lo demonfaco y ensaya una cruda ficci6n 
que trasluce la historia y el contenido de su celebre Yo acuso, 
denuncia ante el Congreso de Colombia con anterioridad a la 
creacion de la novela de la explotacion cauchera presenciada por el 
mientras participaba en la comision venezolana y colombiana que 
con la ayuda de ingenieros suizos establece los limites fronterizos 
de Colombia y Venezuela en la "olla del Amazonas". 

Por tratarse de un poeta, casi siempre el acercamiento de la 
crf ti ca a la novela de Jose Eustasio Rivera ha sido para buscar en 
ella los elementos y recursos que la emparentaban a los sonetos 
parnasianos de Tierra de promision (1921). Pero, (.por que no 
buscar al novelista que Rivera se propuso ser? (.Logr6 Rivera 
escribir una novela o solo una hermosa galerfa de estampas de la 
naturaleza? (.Hasta d6nde un poeta es capaz de la ficcion? (.Que 
papel juega su intuicion poetica? 

No importa si el estilo de un novelista es realista, naturalista, 
sicologico, simbolico o fantastico, toda novela es susceptible de 
crear una parabola, un mito. La uoragine, a pesar de su estilo entre 
modernista, naturalista y contemporaneo, es capaz de darnos la 
parabola de su estructura, el mito de su selva fascinante y 
degradante a la vez. Ya desde el tftulo, su autor nos ofrece la clave 
de interpretaci6n para esta novela: La uoragine. En esta metafora 
se describe la selva y la fascinante atraccion que ejerce sobre el 
hombre; todos los caminos de la tierra y de aguas turbias, sonoras, 
transparentes o en cascadas, llevan como el "remolino impetuoso 
que hacen en algunos parajes las aguas" (Vox) hacia el sumidero 
aniquilador de su centro. 
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Y por ese proceso - joh selva! - hemos pasado todos 
lOS QUe CaemOS en tU VOragine. I 9 

Si tomamos esa metafora-clave como instrumento de inter
pretacion podremos lograr una mejor comprension de la obra 
desde sus propios materiales. La novela en su totalidad es el 
cumplimiento de esa imagen (mica -torbellino de aguas, torbellino 
de vegetacion laberintica, torbellino de explotacion humana; 
torbellino sicologico de Arturo Cova, torbellino pasional desenfre
nado del hombre en contacto directo con la naturaleza virgen- y 
su estructura misma asi lo comprueba. 

Como las aguas turbulentas de un torbellino, la novela agrupa 
su contenido en tres circulos concentricos de progresiva intensi
dad: los llanos, la selva, las caucherfas. Ninguna de las tres partes 
aparece dividida en capftulos, pero su grueso volumen se divide en 
pequeiias o amplias secciones que se agrupan en largas tiradas: 
1. cuarenta y una, 2. cuarenta, y 3. cuarenta y ocho. Estas 
secciones aparecfan separadas por asteriscos en sus primeras 
ediciones, pero hoy s6lo algunas estan destacadas por un espacio 
mayor entre ellas. 

Cada una de las partes se inicia con un poema en prosa: "El 
amor y la violencia" (primera parte ), "Elogio de la selva" (segunda 
parte) y "El credo del cauchero" (tercera parte). Cada poema en 
prosa cumple en esa introduccion una labor de sintesis, pues 
recoge la tonica y tematica de cada conjunto y les da unidad y 
sentido. 

La primera parte recoge en su vision de los llanos y Casanare 
la naturaleza idflica tradicional que antes hemos observado en 
Marla de Jorge Isaacs. Se inicia con la confesion y definicion de 
Arturo Cova en la q ue nos re vela su vocacion a la violencia y su 
romantica idealizacion de amor, en contraposicion con su jactan
cioso donjuanismo: 

Antes que me hubiera apasionado por mujer 
alguna, jugue mi corazon al azar y me lo gan6 la 
Violencia. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni 
de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las 
miradas cobardes. Mas que el enamorado, fui siempre el 
dominador cuyos labios no conocieron la suplica. Con 
todo, ambicionaba el don divino del amor ideal, que me 
encendiera espiritualmente, para que mi alma destellara 

19 J . E. Rivera, La uoragine (Buenos Aires: Losada, 1959), p.179. 
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en mi cuerpo como la llama sobre el lefio que la 
alimenta. 2 0 

Ese paradojico contraste ha de marcar toda esta primera 
parte: de un lado, los suefios del poeta y del otro el brutal y 
dramatico comportamiento del aventurero. La idealizacion de la 
naturaleza y la vida en Casanare aparece en un comienzo 
contrapuesta a la ciudad que se abandona y el motivo -la 
seduccion de Alicia- como en La Celestina parece ser un mero 
pretexto que solo se justifica en la pasion por la aventura que 
mueve a ambos personajes y su abierto desplante ante una 
sociedad que desprecian por saberse rechazados y perseguidos. Y 
en uno de sus suefios dice Cova: 

Hasta tuve deseos de confinarme para siempre en 
esas llanuras fascinadoras, viviendo con Alicia en una 
casa risuefia, que levantarfa con mis propias manos a la 
orilla de un cafio de aguas opacas, o en cualquiera de 
esas colinas minusculas y verdes donde hay un pozo 
glauco al lado de una palmera. Allf de tarde se 
congregarfan los ganados, y yo, fumando en el umbral, 
como un patriarca primitivo de pecho suavizado por la 
melancolfa de los paisajes, verfa las puestas de sol en el 
horizonte remoto donde nace la noche; y libre ya de las 
vanas aspiraciones, del desengafio de los triunfos effme
ros, limitarfa mis anhelos a cuidar de la zona que 
abarcaran mis ojos, al goce de las faenas campesinas, a 
mi consonancia con la soledad. 

(,Para que las ciudades? Quiza mi fuente de poesfa 
estaba en el secreto de lo.; bosques intactos, en la caricia 
de las auras, en el idioma desconocido de las cosas· en , 
cantar lo que dice al pefion la onda que se despide, el 
arrebol a la cienaga, la estrella a las inmensidades que 
guardan el silencio de Dios. Allf en esos campos sofie 
quedarme con Alicia, a envejecer entre la juventud de 
nuestros hijos, a declinar ante los soles nacientes a 
sentir fatigados nuestros corazones entre la savia vi~o
rosa de los vegetale~ centenaries, hasta que un d fa 
llorara yo sabre su cadaver o ella sob re el mfo. 2 1 

La segunda parte nos lleva de pronto a la selva y se inicia con 

2 0 Ibid., p.11. 
2 I Ibid., p.95. 
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el antologico elogio, especie de recapitulaci6n purgativa que nos 
prepara para el encuentro con el "infierno verde": 

- jOh selva, esposa del silencio, madre de la 
soledad y de la neblina. (,Que hado maligno me dej6 
prisionero en tu carcel verde? Los pabellones de tus 
ramajes, como inmensa boveda, siempre estan sobre mi 
cabeza, entre mi aspiracion y el cielo claro, que solo 
entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su 
oleaje, a la hora de los crepusculos angustiosos ... 2 2 

La vida entre los indios guahibos es un preambulo y 
preparaci6n para adentrarse en la selva. Recoge, entre la miseria y 
superstici6n de las tribus, la historia de Pipa y sus alucinaciones 
premonitorias y la pagina parnasiana, de esmalte colorista, del Iago 
de las garzas. Con el final de los preparativos y el aprestamiento de 
la curiara comienza la vida en la selva, unas veces por agua, otras a 
traves de los laberinticos caminos vegetales. 

La aparici6n de Clemente Silva - unico aspecto clemente de 
la selva- es providencial para los aventureros y su historia es, a 
nuestro modo de ver, el nucleo gestador de La uoragine. La vida de 
Silva como cauchero y la desesperada busqueda de Lucianito, su 
hijo, es el renglon mas documentado hist6ricamente y el mayor 
alegato en defensa del cauchero. 

EI poder seductor de la selva y su fuerza destructora aparecen 
resumidos en la leyenda de la indiecita Mapiripana, cima del delirio 
y la desesperaci6n de los hombres esclavizados por la fiebre : 

La indiecita Mapiripana es la sacerdotisa de los 
silencios, la celadora de manantiales y lagunas. Vive en 
el riii6n de las selvas, exprimiendo las nubecillas, 
encauzando las filtraciones, buscando perlas de agua en 
la f el pa de los barrancos, para formar nuevas vertientes 
que den su tesoro a los grandes rios. Gracias a ella, 
tienen tributarios el Orinoco y el Amazonas. 

Los indios de estas comarcas le temen, y ella !es 
tolera la caceria, a la condici6n de no hacer ruido. Los 
que la contrarfan no cazan nada ; y basta fijarse en la 
arcilla humeda para comprender que pas6 asustando los 
animales y marcando la huella de un solo pie, con el 
talon hacia adelante, como si caminara retrocediendo. 
Siempre lleva en la mano una parasita y fue quien us6 

2 2 Ibid., p.95. 
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primero los abanicos de palmera. De noche se la siente 
gritar en las espesuras, y en los plenilunios costea las 
playas, navegando sobre una concha de tortuga, tirada 
por bufeos, que mueven las aletas mientras elia canta. 2 3 

Este personaje mitico es la combinaci6n perfecta del eterno 
misterio y el fatal atractivo de la mujer, la selva y la muerte. Yen 
la voz de Clemente Silva la selva ofrece todos sus males: 

. .. la selva trastorna al hombre, desarrollandole los 
instintos mas inhumanos: la crueldad invade las almas 
como intrincado espino, y la codicia quema como 
fiebre. El ansia de riqueza convalece al cuerpo ya 
desfallecido, y el olor del caucho produce la locura de 
los millones. El peon sufre y trabaja con deseo de ser 
empresario que pueda salir un dia a las capitales a 
derrochar la goma que lleva, a gozar de mujeres blancas 
y a emborracharse meses enteros, sostenido por la 
evidencia de que en los montes hay mil esclavos que dan 
sus vidas por procurarle esos placeres, como el lo hizo 
para su amo anterior . . . 2 4 

y ya nos estamos moviendo en el tercer cfrculo de este infierno 
dantesco. 

La tercera parte nos presenta en todo detalle el mundo 
resumido en esa cita anterior: las caucherias, la explotaci6n 
humana, peor que la locura selvatica. Comienza esta parte final 
con el credo de identificacion con la desgracia humana del 
cauchero: 

jYo he sido cauchero, yo soy cauchero! Vivf 
entre fangosos rebalses, en la soledad de las montaiias, 
con mi cuadrilla de hombres paludicos, picando la 
corteza de unos arboles que tienen sangre blanca, como 
los dioses. 
. ...... . .......... . ............. . . . .. . 

jSueiios irrealizados, triunfos perdidos! i,Por que 
sois fantasmas de la memoria, cual si me quisierais 
avergonzar? jVed en lo que ha parado este soiiador: en 
herir el arbol inerme para enriquecer a los que no 
sueiian; en soportar desperdicios y vejaciones en cambio 
de un mendrugo al anochecer! 2 5 

---
2 3 Ibid., p.120. 
24 Ibid., p.134. 
25 Ibid., p.170. 
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Los delirios de la selva vividos en la segunda parte se 
convierten aqui en la tragica y turbulenta locura de la selva que 
hace del hombre que cae en sus redes un instrumento criminal. Esa 
locura experimentada por Cova tiene su culminacion y catarsis en 
el relato profetico de Silva "Perdidos en la selva ... ". 

Es muy iluminador comprobar a lo largo de las tres partes 
como Arturo Cova sirve de personaje-puente 0 enlace y como logra 
recoger en su relato en primera persona las otras narraciones 
incorporandolas a sus sueiios, elucubraciones, delirios y pesadillas. 
Todos esos elementos son expresiones de su complejidad sicologica 
y reflejan la presencia de "la voragine" en su mente atormentada. 
De los sueiios de poeta y las revelaciones en sueiios pasa a las 
pesadillas del alcohol; de los delirios y fiebres paludicas, a la locura 
y las alucinaciones de la selva y el beriberi; siempre en ascendente 
torbellino de intensidad. 

El confrontamiento con Fidel Franco, situado en el centro de 
la accion narrativa, produce en el una catarsis y cuando aparece 
Clemente Silva ya el esta en la mejor disposicion de solidarizarse 
con la desgracia del cauchero. Hasta ahi lo trajo su satanico 
enardecimiento; a partir de ese momento se hacen mas frecuentes 
las palabras cauchero, colombiano, compatriota, que alcanzan su 
mas patetico sentido cuando, bogando rio abajo, al llegar al villorio 
de San Joaquin, la gente les grita:" iColombianos no, colombianos 
no! ". Y es en ese momento cuando siente con mayor ruerza el 
llamado de la selva: "Tengo el presentimiento de que mi senda 
toca a su fin, y, cual sordo zumbido de ramajes en la tormenta, 
percibo la amenaza de la voragine". 2 6 Al finalizar la no vela no 
solo se ha convertido en defensor de los caucheros, sino que los 
apestados al declararlo "redentor" -en una vision casi evangelica
lo obligan a huir adentrandose en la selva. 

En el extraiio y aparentemente confuso laberinto de La 
voragine, lo que se abandona se encuentra nuevamente. Arturo 
Cova reencuentra en el relato de Silva la deshonra de Alicia en la 
deshonra de Marfa Gertrudis, la bilsqueda de su hijo por nacer en 
la busqueda de Lucianito; en Estevanez y Lesmes vuelve a 
encontrar lo mas caracteristico y despreciable de la sociedad 
bogotana que abandono por Alicia. La accion trunca, por la frase 
final -"los devoro la selva"- ya se ha cumplido en personajes y 
acciones simultaneas. El clasico bonomio hombre-naturaleza, 
civilizacion frente a barbarie se hace aqui sumamente complejo. La 
hojarasca provocada por el torbellino de la voragine lleva a 

2 6 Ibid., p.246. 
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ntrar en el fondo del remolino de aguas Y sel_v~ los 
~~~~erdicios de la ciudad: se huye de la civ_ilizacion para v1vu: sus 

endas consecuencias en las cauchenas. Y, como en los 
tr,em los del sumidero que es la voragine, los extremos se 
cir cu . 

cuentran en el tiempo y el espac10. 
en La imperfeccion de la obra debida a sus ~ultiples relatos 

da superada por la uni dad formal y de sent1do que he~os 
~~:minado en el ti'tulo, la accion, los escenarios .Y los persona1es. 
Responde esa unidad a antiguos patrones narrativos prese~tes en 
Dante y Cervantes. Son varios los elementos dantescos ev1?entes 

La voragine y van desde lo externo formal -tres c1r_culos 
en . d · · t as y concentricos de progresiva inten~1d~ , ~n via1e por ex ran 

ca descritas regiones y un gu1a ilummador- hasta el tono Y 
~~~tenido. La presencia cervantina justifi~a el conce~to de novela 

0 Un fluir vital en donde se pueden mcorporar mnumerables 
com · ·t d 
relatos; siempre y cuando no se falte a un crec1~nte .Y. re1 era o 
concepto de la forma ni al tema. Como en la parodia ongmal de las 
novelas de caballerias se trata de un libro de andar Y ver; hay un 
manuscrito encontrado y se presta al juego alucinante Y veraz de 
historia y ficcion, creacion y critica. , 

Primera novela americana, escrita por un poeta que opto por 
hacerse novelista aprovechando de ambos generos el proceso 
ontol6gico de cuestionarse la verdad ultima del mund_o. Y del 
hombre y de expresarla en forma unitario.' sintetica Y m1tica, La 
voragine es una obra clasica por su .~on~emd~ y su f ?rma Y una de 
las expresiones mas altas de la creac10n hterana amenc.ana. A pesar 
del mal llamado naturalismo, no creo que deba mterpr~tarse 
exclusivamente como un documento mas de la selva amencana, 
sino mas bien en su proyeccion universal, como una i~r;iensa 
alegria del alma y la violencia del hombre, y de la explotac1on del 
hombre por el hombre. 

V. CIEN ANOS DE SOLEDAD (1967) DE 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

Cien anos de soledad es una novela comparable a Ray~ela d~ J~io 
Cortazar y a Paradiso de Jose Lezama Lima, pero mas, auten_tica
mente nuestra: sin el laberintismo joyceano de Cortazar, sm el 
barroquismo proustiano a ratos sordido de Le~ama Lir;ia. Es ~n 
laberinto mas natural, selvatico, y Un barroqulSmO mas proplO, 
hispanico y tropical. Obra barroca, recuer?a a Gongora. Den~ro del 
desarrollo de la lirica espaiiola del S1glo de Oro a Gongora 
correspondio la labor de crear una nueva poesia en momentos de 
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grave cansancio, y en la creacion de metaforas, por ejemplo, el 
fraguar nuevas con los residuos de las ya manoseadas y gastadas; 
asi mismo, hoy, le ha correspondido a Garcia Marquez el crear una 
nueva ficcion con los residuos de ficciones antiguas o muy 
divulgadas ... Mitos y folklore, poesia y narrativa cultas, son los 
elementos con los cuales el narrador colombiano crea su nueva 
realidad narrativa. Por eso, todo o casi todo lo que leemos en el 
nos parece conocido y lo mismo menciona al Mambru folklorico, 
que al Francis Drake historico, que al Victor Hugo novelesco; una 
misma figura o personaje en un momento determinado puede ser 
-como en el caso de Jose Arcadio Buendia, fundador e inventor
Adam, Abrahan, Manco Capac, Cristobal Colon, Don Quijote, Da 
Vinci, Newton, Copernico, el holandes del microscopio y los 
conquistadores de America. Otras veces invierte una frase popular, 
"fea que mata'', y crea un personaje, Remedios la bella, de una 
belleza que mata. 

La lectura de Cien afios de soledad crea una gran sensacion de 
cultura, pero cultura popular o de divulgacion; reconocimiento 
comodo, nada exigente, de elementos ya conocidos. Se mueve en 
un predio comun al escritor y al lector; puede producir todo tipo o 
cualquier numero de resonancias; todo depende de la sensibilidad, 
la inteligencia y la cultura del lector. Por eso su lectura lineal se 
hace rayuela por momentos; hay nexos con el futuro y el pasado; 
es vertical y horizontal; en el principio esta el fin, en la conclusion 
el origen; es de formas cerradas, circulares y comunicantes. 

Si nos preguntaramos en que consiste la extraordinaria 
seduccion que Cien afios de soledad ejerce sobre el lector, 
tendriamos que establecerla partiendo de dos aspectos de relevante 
importancia: el contenido mismo de la obra y las tecnicas 
narrativas utilizadas por su autor. Lo primero que nos llega al 
leerla es el tono del narrador oral con que Garcia Marquez 
desarrolla su trama narrativa, tono propio de los narradores noc
turnos, dueiios absolutos de su relato, que en ningun momenta 
sueltan la rienda de su historia ni en manos de un personaje y me
nos en manos del lector. El aparente descuido, el aparente anacro
nismo de una tecnica cronologica lineal, en momentos de comple
jas estructuras fragmentarias, nos devuelve un ancestral deleite de 
lectores de novelas de aventuras, de escuchadores de cuentos fol
kloricos o de hadas. 

Tiene su habla los condimentos sabrosos de la mejor 
conversacion y narracion criolla americana. El realismo ingenuo de 
su relato fabuloso esta saturado de fina ironfa y humor cervan
tinos, de juegos de ficcion y realidad galdosianos y una densa y 
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ica poesia de aniquilamiento y destruccion de estirpe nerudiana. 
be esa extraiia mezcla, de esa fascinante formula nace su 
originalidad. 

Su originalidad no radica en la novedad tecnica ni en la 
novedad tematica, sino en la vital estructura de su relato, en el que 
por medio de juegos sutiles de ironfa y humor, espejos y poesia, 
encarna la vital experiencia americana. Alli encontramos el 
mestizaje cultural, la yuxtaposicion de elementos de muy diverso 
nivel historico, el entrelazamiento de elementos no solo historicos, 
sino tambien cientfficos, folkloricos, literarios, legendarios, bfbli
cos, mfticos. Nos habla de una lengua de todos conocida, nos narra 
cosas casi sabidas, de f acil recordacion, y sin embargo tan 
esenciales y permanentes como el hombre americano mismo. 

Si nos preguntaramos cual es el asunto o el material con que 
esta creada la novela, podrfamos responder a distintos niveles; pero 
en to dos se f unde realidad y ficcion, invencion e historia. Cien 
afios de soledad es la historia de una familia de Macondo; pero es 
tambien la historia de Colombia, sus guerras civiles y sus aiios de 
violencia; tambien es la historia de Hispanoamerica desde su 
conquista y colonizacion hasta el neocolonialismo provocado por 
el imperialismo comercial norteamericano; pero igualmente es la 
historia universal del hombre: la fundacion de Roma por los 
gemelos Romulo y Remo, las guerras y el rapto de las sabinas, 
imperio y descomposicion; finalmente es la historia biblica que va 
desde el genesis hasta el apocalipsis. 

Pero hay un aspecto de su argumento o de su trama que 
todos se cuestionan y a muchos perturba y es la confusion creada 
por la aparicion de dos personajes-nucleo y sus descendientes: Jose 
Arcadia y Aureliano. De esa primera pareja de hermanos surge una 
descendencia que tiene caracterfsticas semejantes, pero siempre 
repitiendo, fundiendo o confundiendo las caracterfsticas de ambos 
hermanos; caracteristicas, que dicho sea de paso, se fundian en el 
fundador Jose Arcadia Buendia. La confusion mayor se crea en la 
segunda parte de la novela, -del capftulo X en adelante-, porque 
en los gemelos, Aureliano Segundo y Jose Arcadia Segundo, se 
confunden las caracteristicas, como se confunden dos gemeJos 
identicos. Ese juego de espejos y de polos opuestos y complemen
tarios, es una de las expresiones del barroquismo mayor de la 
novela, pero sirve, a nuestro mejor entender, para aclarar el tema 
de la novela: todos los Buendia, ya sean Arcadios o Aurelianos, ya 
sean mujeres u hombres, como todos los seres humanos, viven una 
tremenda soledad. No es una soledad que se puede solo medir en el 
tiempo exagerado de cien aiios, sino que es una soledad infinita 
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que va mas alla de la muerte, como es el caso de Prudencio Aguilar. 
Ese laberinto de hijos y hermanos, de imagenes casi narcisistas 
reflejadas en un espejo, lleva desesperadamente a buscar compa
iiia, en el amor y la guerra; a buscar la trascendencia en el 
laboratorio, la guerra y el amor; a salvarse de los hijos, los inventos 
o los descubrimientos; pero puede terminar siendo esteril, castran
te, incestuosa, apocaliptica. 

Pero nos preguntamos por que una obra que contiene un 
mensaje tan negativo, tan disolvente, puede leerse con fruicion, 
humor, deleite. Ahi radica la ambigiiedad de esta novela. Creadora 
del deleite infinito de narrar, es critica y destructora de ese mundo 
creado con tanto entusiasmo y vitalidad. Pero, en el caso particular 
de Garcia Marquez creemos ver en esa destruccion una especie de 
exorcismo; es sacarse del cuerpo y de la mente una serie de 
fantasmas que han atormentado al hombre de la tradicion 
judeo-cristiano-occidental; de ahf que el alborozo y la destruccion 
nazcan del intento de resolver la soledad a traves del incesto tan 
repudiado. Subyace en toda esa trama la vena romantica hispa
noamericana de hombres visionarios, inteligentes y apasionados, 
cuyo individualismo extremo los lleva a la destruccion, a la 
esterilidad, a la muerte .. Y bajo el pesimismo atroz, bajo el 
destructor viento apocaliptico del final, pervive la esperanza de 
que, una vez libres de esos fantasmas atormentadores, fantasmas 
patriarcales y matriarcales, culturales, religiosos, freudianos, Hispa
noamerica y la humanidad toda pueda iniciar una vida nueva, Jibre 
de la soledad, a traves de una hazaiia autenticamente colectiva, 
autenticamente humana. 

Veamos la naturaleza en Cien afios de soledad. El tratamiento 
de la naturaleza en la obra de Garcia Marquez es muy diferente de 
como aparece en Maria o La voragine; no posee la fuerza 
evocadora ni la proyeccion endopatica de Marfa; tampoco es un 
escenario cuidadosamente descrito o casi personaje central, como 
en La voragine. Sin embargo, Cien afios de soledad parece estar 
fuertemente arraigada en la tradicion literaria colombiana y, como 
ocurre con tantas otras tradiciones, altamente endeudada con ella. 

En Cien afios de soledad vamos a encontrar una casa, 
escenario de toda una saga familiar, que por momentos cobra 
significado simbolico como representacion de la unidad de la 
familia. No esta descrita con tanto detalle como en Maria ni 
responde a una vision patriarcal agricola; es antes que nada reino y 
producto de la actividad constante y redentora de Ursula, madre 
fundadora. En comparacion con Maria, Cien afios de soledad es 
una no vela antisentimental y la vision id ilica del romanticismo 
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queda en ella desoladoramente expuesta a complicacion~- si.col6-
gicas a circunstancais puramente sexuales, y a un tono iromco o 
c6m{co que la corroen y deterioran del todo. Algo de esta ac,titud 
ya se veia aparecer en La voragine, donde se nos ofrec1_a en 
contraposici6n a lo anterior, pero en forma velada y no abierta
mente expresada como en la obra de Garcia Marquez. 

Sin embargo, hay algo arquetipico en la _presentaci6n de 
la vida de sus personajes en la que se recoge, mdudablemente, 
gran parte de la experiencia vital de Jorge Isaacds~ c~mo tntes 
hemos apuntado. Isaacs, como Jose Arcadio Buen ia, ~nten o un 
camino a traves de insalubres territorios ":!• como Aurehano Buen
dia, luch6 en batallas militares sin ganar nmguna. 

Su deuda con La voragine es mucho mayor y q ueda 
evidenciada en la presentaci6n de la selva y en la explotacion 
proletaria que del caucho ha pasado al banano. Hay elementos de 
la experiencia de Jose Arcadio Buendia, fundador, en la selva que 
estan directamente tomados de la vida de Arturo Cova. Pueden ser 
tan zozobrantes como la perdida de orientacion en los laberintos 
de la naturaleza selvatica o elementos aparentemente casuales 
coma la hamaca en que llevan a Ursula embarazada y parida 
-remedo del parto prematuro de Alicia- y el alumbramiento en 
medio de la selva. 0 la imagen de Alicia en los sueiios y delirios de 
Cova, que la evocaban dueiia de un burdel, sentada en una 
silla de mimbres, tal como ha de hacerlo Pilar Ternera en Cien afios 
de soledad. 

La fundacion de Macondo, como un parafso que luego 
corrompe la intervencion de un gobierno oficial, y la industria 
bananera que provoca una huelga y una masacre solo comparable a 
las matanzas de Funes, parece seguir de cerca una vision de mundo 
palpable en La voragine. Naturaleza frente a civilizacion, vision 
id flica de la naturaleza y corrupci6n citadina: la civilizacion o 
cultura ciudadana hace sucumbir la placidez paradisiaca de la 
naturaleza, la sencillez y bondad de lo natural. Recuerdese que el 
peor enemigo del cauchero era la ambicion de las que comerciaban 
con el caucho, monstruo aun mayor que los delirios de la fiebre 
selvatica. Las hormigas coloradas que combate Ursula a lo largo de 
su vida -como luego hara Amaranta Ursula- son semejantes a las 
destructoras tambochas, pero ellas no son nada frente a la 
desolacion causada por las guerras entre liberales y conservadores o 
la masacre y hojarasca bananeras. 
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En Cien anos de soledad la naturaleza ha dejado de ser el ente 
natural cuidadosamente descrito, bien sea en su aspecto idilico
paradisiaco o en su aspecto selvatico-infernal; Garcia Marquez se 
apoya, sin embargo, en esa tradicion y la elabora artisticamente 
desde una nueva perspectiva que, aunque de siempre en America, 
encuentra expresion a traves del surrealismo europeo: el realismo 
magico ... El remoto y aislado pueblo de Macondo, pueblo de 
tropico americano, se funda en un lugar paradisiaco, en las 
mcirgenes de un rio nuevo y depues de sus fundadores haber 
atravesado una region pantanosa, una cienaga. La cienaga represen
ta la naturaleza genesica, casi alegorica de los relatos de los 
conquistadores; por eso no es extraiio que nos hablen de que con 
el iman desenterraron una armadura o que despues de varios dias 
de viaje a traves de los pantanos se tropezaron con el esqueleto de 
un galeon espaiiol cubierto de enredaderas. Es la naturaleza 
aisladora de la civilizacion que pretendia combatir Sarmiento, aun 
admirandola. Esa naturaleza indomita reaparece cada vez que uno 
de los personajes de Macondo intenta salir del pueblo, bien sea 
Jose Arcadia, Ursula, Aureliano, Aureliano Segundo, Fernanda o 
Amaranta Ursula. En contraposicion con ella esta la ciudad de 
donde procede Fernanda y a donde lleva a Meme para entrarla a 
un convento; es una ciudad funebre y desolada. 

Macondo esta rodeado por una geograf fa fabulosa, alegorica y 
con remedos fantcisticos. Al sur se encontraba la cienaga que 
atravesaron en su viaje desde Riohacha para fundar a Macondo, 
Jose Arcadia Buendia y sus compaiieros: 

... En SU juventud, el y SUS hombres, con mujeres y 
niiios y animales y toda clase de enseres domesticos, 
atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al 
cabo de veintiseis meses desistieron de la empresa y 
fundaron a Macondo para no tener que emprender el 
camino de regreso. Era, pues, una ruta que no le 
interesaba, porque solo podia conducirlo al pasado. Al 
sur estaban los pantanos, cubiertos de una eterna nata 
vegetal, y el vasto universo de la cienaga grande, que 
segun testimonio de los gitanos carecia de limites. La 
cienaga grande se confundia al occidente con una 
extension acuatica sin horizontes, donde habia cetaceos 
de piel delicada con cabeza y torso de mujer, que 
perdian a los navegantes con el hechizo de sus tetas 
descomunales. Los gitanos navegaban seis meses por esa 
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ruta antes de alcanzar el cinturon de tierra firme por 
donde pasaban las mulas del correo. 2 7 

y al sur se encontraba la selva: 

. . . Descendieron por la pedregosa ribera del rio hasta el 
lugar en que aiios antes habian encontrado la armadura 
del guerrero, y allf penetraron al bosque por un sendero 
de naranjos silvestres. Al termino de la primera semana, 
mataron y asaron un venado, pero se conformaron con 
comer la mitad y salar el resto para los proximos df as. 
Trataban de aplazar con esa precaucion la necesidad de 
seguir comiendo guacamayas, cuya carne azul tenia un 
aspero sabor de almizcle. Luego, durante mas de diez 
dias, no volvieron a ver el sol. El suelo se volvio blando 
y humedo, como ceniza volcanica, y la vegetacion fue 
cada vez mas insidiosa y se hicieron cada vez mas lejanos 
los pajaros y la bullaranga de los monos, y el mundo se 
volvi6 triste para siempre. Los hombres de la expedici6n 
se sintieron abrumados por SUS recuerdos mas antiguos 
en aquel paraiso de humedad y silencio, anterior al 
pecado original, donde las botas se hundian en pozos de 
aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios 
sangrientos' y salamandras doradas. Durante una semana, 
casi sin hablar, avanzaron como sonambulos por un 
universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una 
tenue reverberaci6n de insectos luminosos y con los 
pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. No 
podian regresar, porque la trocha que iban abriendo a su 
paso se vol via a cerrar en poco tiempo. 2 11 

Pero junto a esa naturaleza selvatica, genesica, legendaria y 
fantcistica que tiene sus origenes en los relatos alucinados de los 
conquistadores hay otra naturaleza cautiva que es la organizada y 
ordenada por la civilizaci6n. Esta otra naturaleza, que por 
momentos adquiere la permanencia de los frutos de la cultura, 
queda representada por los almendros polvorientos y eternos de la 
plaza del pueblo, sembrados por Jose Arcadia, lo mismo que los 
pajaros que con su canto le anuncian a los viajeros desde la 
distancia que se acercan a Macondo. A esa misma naturaleza 
pertenecen las plantas olorosas y de flores cultivadas por las dos 

2 7 G, Garcia Marquez, Cien aiios de soledad, pp.16·17. 
21! Ibid., p.17. 
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Ursulas y el castaiio monumental al que muere atado el fundador. 
El contacto con el hombre ha humanizado esa naturaleza, esa 
vegetacion, esas aves, y en un momento determinado se convierten 
en atributos mfticos de los mismos personajes. Pilar Ternera 
espanta las palomas con su risa, flores amarillas brotan en el agua 
de la dentadura postiza de Melquiades y llueven sobre Macondo 
cuando muere Jose Arcadio: 

.. . Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una 
tormenta silenciosa, y cubrieron Jos techos y atascaron 
las puertas, y sofocaron a los animales que durmieron a 
la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo, que las 
calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta, y 
tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que 
pudiera pasar el entierro. 2 9 

Y cuando ya se inicia la descomposicion y destruccion de la casa: 

... Un musgo tierno se trepo por las paredes. Cuando ya 
no hubo un lugar pelado en los patios, la maleza rompio 
por debajo del cemento del corredor, lo resquebrajo 
como un cristal, y salieron por las grietas las mismas 
florecitas amarillas que casi un siglo antes habfa encon
trado Ursula en el vaso donde estaba la dentadura 
postiza de Melqufades.3 0 

Pero en la naturaleza de Cien anos de so/edad el tropico no 
solo adquiere dimensiones fabulosas en la presentaci6n de la selva 
o atributos mfticos en la naturaleza que hemos llamado cautiva, 
sino que se cobra la impresion de que la humanidad debe com
batir plagas constantes, procedentes de ella. No solo hay que 
combatir una vegetacion que levanta suelos y agrieta las paredes, 
sino que tambien hay que contar con las hormigas, el comejen, las 
cucarachas, los alacranes, las mariposas amarillas de Mauricio 
Babilonia y las bandadas de pajaros que caen muertos heridos por 
una rafaga de calor que padece el pueblo despues del diluvio y en 
los tiempos en que aparecio el Judfo Errante. 

El colmo, sin embargo, de esta naturaleza tropical se hace 
biblico, apocaliptico en dos elementos extraordinarios: el diluvio 
y el viento final que destruye la casa de los Buendia y el pueblo de 
Macondo todo. 
2!I Ibid., p.125. 
3 o Ibid., p .304. 
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El primer mensaje telegrafico del coronel Gerineldo Marquez 
para Aureliano Buendia durante los afios de la guerra concluyo 
asf: 

... Al terminar, el coronet Gerineldo Marquez contem
plo las calles desoladas, el agua cristalizada en los 
almendros, y se encontr6 perdido en la soledad. 

-Aureliano -dijo tristemente en el manipulador-, 
esta lloviendo en Macondo. 

Huba un largo silencio en la lfnea. De pronto, los 
aparatos saltaron con los signos despiadados del coronet 
Aureliano Buendia. 

-No seas pendejo, Gerineldo -dijeron los signos-. 
Es natural que este lloviendo en agosto. 3 1 

Pero es mas tarde cuando ha de adquirir la lluvia aspecto de 
diluvio: 

Llovi6 cuatro afios, once meses y dos dfas. Hubo 
epocas de llovizna en que todo el mundo se pUSO SUS 
ropas de pontifical y se compuso una cara de convale
ciente para celebrar la escampada, pero pronto se 
acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios 
de recrudecimiento. Se desempedraba el cielo en unas 
tempestades de estropicio, y el norte mandaba unos 
huracanes que desportillaron techos y derribaron pare
des, y desenterraron de raf z las ultimas cepas de las 
plantaciones. 3 2 

El final apocalfptico presenta simultaneamente el descifrar los 
manuscritos de Melquiades y el viento bfblico que destruye el 
pueblo todo: 

... En este punto, impaciente por conocer su propio 
origen, Aureliano dio un salto. Entonces empez6 el 
viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de 
murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desenga
fios anteriores a las nostalgias mas tenaces ... Estaba tan 
absorto, que no sinti6 tampoco la segunda arremetida 
del viento, cuya potencia cicl6nica arranc6 de los 
quicios las puertas y las ventanas, descuaj6 el techo de la 
galerfa oriental y desarraigo los cimientos ... Macondo 

31 Ibid., p.144. 
3 2 Ibid., p.267. 
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era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros 
paginas para no perder el tiempo en hechos cono
centrifugado por la colera del huracan bfblico, cua.ndo 
Aureliano salt6 once paginas para no perder el tiempo 
en hechos conocidos ... Macondo era ya un pavoroso 
remolino de polvo y escombros centrifugado po:r la 
colera del huracan bfblico, cuando Aureliano salt6 once 
cidos . . . Sin embargo, antes de llegar al verso final ya 
habfa comprendido que no saldrfa jamcis de ese cuarto, 
pues estaba previsto que la ciudad de los espejos ( o de 
los espejimos) serfa arrasada por el viento y desterrada 
de la memoria de los hombres en el instante en que 
Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, 
y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde 
siempre y para siempre, porq4e las estirpes condenadas a 
cien aiios de soledad no tenfan una segunda oportunidad 
so bre la ti err a. 3 3 

Y como serpiente que se muerde la cola ese final con viento 
apocalf ptico es un recuento esencial de todo lo ocurrido a traves 
de la novela, a lo largo de Cien anos de soledad. Y asf vemos como 
la naturaleza, contagiada por el relato mismo, se convierte en un 
atributo mas de la legendaria narracion, de la mf tica sa;ga de los 
Buendia, de Macondo, de Colombia y de Hispanoamerica toda. 

3 3 Ibid., pp.350·351. 
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