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"Et de moi-rneme, mon coeur, ne fais ni un pere, 

ni un frere 
ni un fils 
mais le pere, mais le frere, mais le fils 
ni un mari rnais l'amant de cet unique peuple." 

Airne Cesaire 
Cahier d'un retour au pays natal 

I. Un teatro en busca del poder 

La dicotomla creole/frances ha forjado dos literaturas en 
Martinica: la oral y la escrita. La tra~ici6n oral reco~e un :iqulsimo 
caudal de cuentos adivinanzas, canc10nes y proverb10s cnollos que 
datan de la escla~irud.L La literatura escrita es principalmente en 
frances, a pesar de una nueva cendencia hacia la revalorizaci6n del 

creole como lengua nacional. 2 
• • ' . • 

El cuenco tradicional marumques, transmtttdo oral_mente de 
generaci6n en generaci6n, se reviste d.e un dgido ritual partente de la 
forma teatral. Narrador y publico se mterpelan y respo~~en en una 
dramatizaci6n que exige entonaciones Y. ~i~~res d~ voz/tJados por la 
tradici6n. Los personajes, animates de ftltac10n afrt~ana envue~t~s en 
conflictos de vlveres y propiedades, develan una soete?~d estrat~ftcada 
por la esclavitud y deshumanizada por la expl~tac~on colontal. La 
aspiraci6n colectiva a la coma ~el poder-~s~traet6n frus.t~ada, a 
juzgar por la trayecroria hist6nca d.e Mart.mtca-se mantftesta a 
traves de la glorificaci6n de la astueta. El ltsto es rey. 

Recienremence, colectivos de j6venes musicos y accores-como los grupos r;; fe Y 
Konn Lambi-han incorporado este legado cultural a sus especaculos 

ambulanres. 
2 Algunos dramaturgos de expresi6n francesa incluyen dialogos en creole o en 

frances creolizado dentro de sus obras. . 
l Aunque tambien aparecen seres humanos, como el celebre Ti-Jean, pnmo 

hermano de Juan Bobo. 
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La actividad teatral tiene pues arraigo popular. AI surgir una 
literatura nacional escrita, comienza a cultivarse el genera. La 
dramarurgia francesa es el mode lo-y sabre todo el Ilamado teatro de 
boulevard. Hasta que Aime Cesaire, el mas renombrado artifice del 
teatro martiniques, liquida las piezas a Ia francesa para sentar Ia 
problematica del Hder sabre las tablas del pals, donde aun reina 
tiranica y obsesivamenre. Asl pues, el teatro escrito reencuenrra Ia 
tradicion oral, reflejando tambien esta ansiedad de poder cristalizada, 
a su vez, en Ia busqueda del Hder iluminado. 

Saber mas que los demas no Ileva siempre a! triunfo, sin 
embargo; a menudo es enclusive maldicion. La astucia que aspira a! 
trona forma parte de un peligroso juego de actitudes. Iluminismo e 
incomunicacion, clarividencia e inconsciencia, accion y reaccion son 
fuerzas conrrarias que acorralan a! Ungido. Su opcion: hacer Ia 
historia o sufrirla. Par encima de toda otra tematica, el mesianismo 
constituira el eje central de Ia tension dramatica martiniquesa, 
empefiada en Ia consecucion de un largo suefio hegemonico. 

Y Cesaire se alza, ingeme, desde Ia alcaldla de Fort-de-France, 
como el Gran Patriarca Edipal, adorado y odiado, modelo y anatema 
de Ia epica musa teatral. 

II. De como el teatro seduce a Cesaire 

EI reatro de Aime Cesaire no es sino Ia prolongacion y 
democratizacion de su proyecto poetico. Ya desde ei Cuaderno de un 
retorno a/ pais nata/4 el poeta viene jugando a! esconder con Ia forma 
teatral. Fuerzas encontradas dialogan entre sl, personajes ajenos a! 
poeta Ie arrebatan Ia palabra y enrablan comunicaciones histrionicas 
desde el inicio mismo de esta obra. La idenridad tematica e, incluso a 

·veces formal, entre el Cuaderno y Ia primera obra teatral de Cesaire: 
Y los perros Jal/aban a punta a una relacion bien Intima entre poesla y 
teatro. La vision apocaHptica de las Anrillas, el herolsmo sacrificado e 
incomprendido, el invenrario historico de Ia Negritud y Ia 
idealizacion/ desconfianza de Ia mujer-que algunos han Ilamado 
misoginismo-Iigan una obra a Ia otra. La primera version de Y los 
perros... aparece, significativamenre, incluida en el poemario Las 
armas milagrosas6 en 1946, como un poema mas de Ia coleccion. Diez 
afios despues, Cesaire redacta una version propiamenre teatral donde 
afiade y elimina personajes y escenas. A esta primera obra seguiran 

4 Cahier d'un retour au pays natal, ed. bilingiie. Mejico: Era, 1969. Primera edici6n: 
Revista Vo/onter, 1939. 

' Et les chiens se taisaient. Paris: Presence Africaine, 1956. 
6 Les annes miracu/euses. Paris: Gallimard, 1946. 
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en 1963 y 1966, respectivamente, La tra~e~ia del re! christop~e7 y 
Una estaci6n en el Congo. 8 En 1969, Cesa1re desaf1a y reescnbe a 
Shakespeare conla obra Una tempestad. 9 

. 

EI proposito de Cesaire a! ~dopt~r :I tea~ro con:o med10 de 
expresion es obviamente peda~o~IC~. Cesa1re m1smo af1rma, en una 
entrevista para el Magazme Lttt~ratre en 1969, qu~ el. acceso de .los 
palses africanos a Ia independenCia le da una. nueva opuca de~ ~estmo 
del mundo negro y que esa nueva era imphca ,Ia r~sponsab1hdad ~e 
hablarle clara y precisamente a! pueblo. La poes1a, d~ce, es. un lenguaJe 
mas 0 menos esoterico. EI teatro es, pues, pedagog1a aphcada, donde 
Cesaire explora el pasado y el presence para descubrir el futuro de los 

negros. 10 

III. E/ heroe cesairiano: del mito a/ rita 

Tres de las cuatro obras teatrales antes mencionadas dramatizan 
el conflicto del Hder-heroe frente a su pueblo. EI heroe surge del 
pueblo, sus odgenes son humildes y sufridos co~o los ~e los 
oprimidos, pero se aleja de estos en su concepCion d: . 1deales 
absolutos e imposibles. El heroe tiene el proyecto ambiCIOSo de 
construir un mundo nuevo, un hombre nuevo. Pero carece de 
perspectiva historica y le sobran impaciencia y exigencia. Vive ya en 
un porvenir radiance pero Ia fuerza d~ su palab~a y ~~ volunrad no 
son suficienres para hacer compartlr su aluCin~CIO~. al pue,blo. 
Amante de lo inasequible, injusto en su sed de JUStiCia, el heroe 
cesairiano esra condenado a Ia soledad, Ia incomprension y la.muerte. 
EI Rebelde de Y los perros ... , el Christophe de La tragedta ... Y el 
Lumumba de Una estaci6n en el Congo esran todos moldeados sobre 
esta misma vision del heroe maldito, empefiado en veneer "contra el 
Destino, contra Ia Historia, contra Ia Naturaleza". 11 Se mueven entre 
los slmbolos del sol, del pajaro, del arbol y Ia piedra como seres 
prisioneros de una desproporcion monstruosa y de su sed de 
monrafias. . . 

Muchos han tildado este teatro epico-tragico de pes1m1sta 
Ciertamenre, y a pesar de Ia famosa trascendencia del heroe, los 
finales felices no abundan y Ia revolucion no parece ser alcanzable. 
Habda que evocar Ia trayectoria personal, ademas del momenta 
historico que le tacO' vivir a Cesaire, para enrender este aparente 

1 La tragedie du roi Christophe. Paris: Presence Africaine, 1963. 
8 Une saison au Congo. Paris: Seuil, 1967. 
9 Une tempete. Paris: Seuil, 1969. 

10 Enrrevista incluida en Aime Ceraire, /'homme et /'oeuvre (Kesreloot Y Kotchy). 
Paris: Presence Africaine, 1973. 

II La tra?,edie du roi Christophe, op. cit. p. 62. 
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faralismo, pecado mortal para cualquier escritor candidato a 
revolucionario. 

En 1945, un afio antes de publicar su primera obra teatral, 
Cesaire es elecro alcalde de Fort-de-Prance, Martinica, puesto en el 
cual se ha eternizado como presidente del Partido Progresista 
Martiniques. Su debut en Ia vida politica del pais es una situacion 
ml.gica por excelencia. La dicotomia entre las ideas expresadas, en un 
lenguaje altamenre revolucionario a traves de su obra literaria y Ia 
evolucion de sus ideales politicos independenristas, frustrados por Ia 
estructura del neo-colonialismo frances en Martinica, lo colocan en 
una posicion sumamente compleja, lo obligan a transar muy a 
menudo por pafios tibios y paliativos que no curan enfermedades 
historicas. El compromiso politico lo enjaula y esta encerrona 
prevalece en su obra dramatica, dedicada enreramente a Ia agonia del 
idealismo. La presencia de Cesaire en todos sus protagonistas 
heroteos le presta continuidad a su concepto del heroe. La frustracion 
de Cesaire se dobla al confronrar este Ia tarea de crear un teatro 
nacional para una nacion ~ue tambien debe ser creada. 

Es el momenro, como apunramos antes, de las independencias 
africanas, de Ia Revolucion,Cubana: momento de descolonizacion y de 
tentativas originales de creacion de nuevas civilizaciones. Cesaire 
quiere desesperadamente establecer nexos entre su pueblo, enajenado 
de Ia Historia por su relacion politica con Francia, y esos paises recien 
liberados. Deseoso de restaurar Ia identidad perdida y reenconrrar Ia 
solidaridad se zambulle en Ia historia y en Ia actualidad del mundo 
negro (Christophe, Lumumba) para trazar Ia epica gloriosa de los 
vencidos. 

Como otros inrelectuales de Ia negro-burguesia, privilegiados 
por pertenecer a una clase ascendenre pero inferiorizados por una 
sociedad fundada sobre los matices epidermicos, Cesaire pertenece a 
una elite nacional tragicamente privada del papel protagonico que le 
hubiera tocado desempefiar en el gobierno y Ia economia de un pais 
soberano. Despojada, por una educacion enajenante asi como por una 
historia cautiva, del nacionalismo legitimo que hubiera nutrido sus 
pretensiones de hegemonia, esta elite se refugia en un nacionalismo 
mas amplio, el del llamado Mundo Negro, en un esfuerzo 
desesperado por hallar una personalidad cultural y -porque no-el 
poder codiciado. La conciencia angustiosa de los limites insulares, 
agudizada por Ia sensacion de ahogo que caracteriza a Ia vida colonial, 
pesa sobre los suefios anrillanos. Cesaire aspira pues a una ampliacion 
del universo psicologico tanto como al establecimienro de una 
comunidad humana e inrelectual. Hay que crearse una nacion, tallarse 
un ser colectivo que forme uno con el ser individual. 
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Como ideologo de Ia Negritud, Cesaire nos presenra asi un heroe 
que es encarnacion de esta actitud. El Rebelde, Christophe y 
Lumumba poseen todos una conciencia aguda, dolorosa, del pasado de 
su raza, a Ia cual se identifican por encima de las fronreras nacionales. 
La raza es, a Ia vez, "reina de los salivazos y las lepras" 12 y "cenrella 
del fuego sagrado del mundo".13 Obsesionados por las humillaciones 
pasadas y hambrienros de glorias por venir, quieren empujar a sus 
pueblos al limite, obligarlos, como dice Christophe, "a nacer a si 
mismos".14 

El heroe es tambien un perseguido. La imagen del colono blanco 
lo obsesiona. Quiere igualarlo y sobrepasarlo. Es Ia medida de su 
fracaso. Hombre habitado por Ia dualidad Blanco-Negro del mundo 
que lo engendra, tiene fe en los suyos pero les ~iende un ~spejo en 
cuya imagen no pueden reconocerse sus compatnotas. El heroe es un 
colonizado, campo de batalla entre dioses negros y dioses blancos. Su 
alma no conoce el reposo si no es en Ia muerte. 

Como hombre perseguido, tiene prisa. Prisa en su ansiedad de 
veneer Ia apada y el vicio, herencia de Ia colonizacion. "(Saben 
ustedes, dice Lumumba, "cuanro tiempo tengo para cubrir cincuenra 
afios de historia? Tres meses, senores" . '~ Entre el pueblo y el heroe 
hay un abismo que se va ensanchando mas y mas. N? com~a~te':lla 
misma vision de Ia independencia. El pueblo repudta Ia dtsctphna, 
atesora Ia libertad. Tiene sus valores propios y no se reconoce en los 
que Ie quiere imponer el lider. El heroe tiene su tiempo propio: el 
pasado y el futuro. El presente es del pueblo. 

Cesaire no toma sin embargo incondicionalmenre el partido del 
heroe. Sabemos que lo admira pero no lo impone como modele 
historico a imitar o seguir. Lo presenta siembre bajo una luz critica. 
EI pueblo, a veces representado por personajes espedficos-como 
JUpiter Taco y Pierrot Patience en La tragedie ... y el flautista en Una 
estaci6n en el Congo-y a veces participando directamente en 
escenas de muchedumbre que ocurren en lugares publicos, tiene 
abundance acceso a Ia palabra. La usa para fustigar duramente al 
heroe y hasta para burlarse de ei. A pesar de estas concesiones 
democraticas, el dramaturgo dota al heroe de un nobleza y una 
grandeza excepcionales. Sus inrentos de salvacion son, no obstante, 
fallidos. La culpa es de su caracter escindido pero anri-dialectico, 
intransigence. Por eso el heroe recibe su justo castigo. Pero no todo es 
fracaso. Cada obra de Cesaire se cierra en una nota de esperanza. El 

12 Cuaderno, Op. cit., p. 107. 
I ) Ibid., p.p. 97. 
14 Tragedie, Op. cit., p. 23. 
11 Une saiwn .. .Op. cit., p. 34. 



rebelde se transforma, eras su muerce, en un conglomerado de islas 
luminosas, Christophe en piedra de Ia forcaleza que erigi6 y en 
pocencia espiritual inspiradora, comparable a Shang6, y Lumumba en 
pajaro. El chivo expiatorio se convierce en guia de luz para futuros 
luchadores. Las cragedias, parece decir Cesaire, no lo son sino 
temporerameme. La hiscoria es cominuidad y el porvenir es el autor 
del epilogo. Asi, el mico del heroe de Ia Negritud pasa de mico a rito y 
el teatro se convierce en invocaci6n del pasado para un cambio 
fucuro. 16 

IV. AI pared6n: Ia critica a/ heroe cesairiano 

Tal parece que en Marcinica no se puede hacer teatro sin 
dedicarle por lo menos una obra de fusilamiemo a Cesaire. Es como si 
ames de cultivar su propio jardin hubiera que darse un bafio de yerbas 
y una zambullida a medianoche de espaldas para despojarse de Ia 
dichosa Negritud. Pero noes tan facillibrarse del Gran Padre Edipal, 
como veremos mas adelame. Cesaire seguira inspirando aun a sus 
asesinos, pues toda obra de ceauo nuevo parte inevitablememe de sus 
postulados esteticos 0 ideologicos, aunque solo sea para destituirlos. 

Daniel Boukman 17 y Maryse Conde18 son los lideres de Ia 
oposicion literaria. Ambos atacan despiadadameme no solo a! heroe 
cesairiano sino a Ia ideologia de Ia Negritud en general. 

La obra Orphee negre de Boukman, breve satira de su coleccion 
de "poemas dramaticos" Chants pour hater Ia mort du temps des 
Orphee ou Madinina, ile esc/ave, 19 emprende Ia demolicion 
sistematica de Cesaire a codos los niveles. Boukman despedaza 
(literalmente, puesto que muere macheceado por Ia muchedumbre 
enardecida) allider-tipo de Ia Negritud, mezcla perfecta de Cesaire y 
Leopold Sedar Senghor.20 A craves de los mecanismos de Ia 
caricatura, el pastiche y Ia estereotipia, el Cesaire politico aparece 
como un oportunisca literario que se presta a Ia manipulaci6n de los 
administradores coloniales y cuya ideologfa de Negritud se convierte 

16 
La traf!.edie du roi Christophe tiene Ia estructura de una ceremonia Vaudou: baile, 
trance y sacrificio. La noci6n de expiaci6n y purificaci6n est a presente en las tres 
piezas teatrales, asi como lo estan las de trascendencia y proyecci6n hacia el 
futuro. 

17 
Daniel Boukman (seud6nimo) nace en Martinica en 1936. Se convierte en 
deserror del ejercito frances en 1961. Vive en Algeria actualmente. 

18 
Maryse Conde es guadalupena. Vive en Paris. Es profesora en Nanterre. La 
incluimos, a pesar de no ser de origen martiniques, porque su obra esta muy 
ligada a Ia problematica cesairiana de Ia Negritud. 

l9 Paris: P.J. Oswald, 1970. 
20 

Actual presidente de Senegal y co-fundador del movimiemo de Ia Negritud 
durante Ia decada de los cuarenta en Paris. 
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en trampa que permite Ia explotacion del pueblo por s,u ~rop_ia elite 
La Satira de Boukman no perdona tampoco al Cesatre ltteraco. negra. . . . , f 1 · 

I eniosameme imita su verstftcactOn, sus rases a ttsonames y ng . 1 , . 
latinizantes, su ritmo, su vocabulan~ trucu_ em,o. y su temattca, 
mestizando el conjunco con las pretenstones ftlosofteas de Senghor: 

"Salut, mon peuple negre, salut race en~ormie mais qui 
enfin s'eveille fiere et desireuse de stupefter le monde ... La 
Danse, Ia Musique, Ia Sculpture, Ia Poesie, l'Art est 
Negre!"2 ' 

El dualismo Blanco-Negro de los poetas de la_Negritu? ree_nca~?a en 
dos personajes rivales: La Muerte y Ia Ne?rttud. La td~altzacto~ de 
Africa, mitico paraiso perdido, nutre los dtscursos fl?ndos del ltder 
mientras e1 pueblo, aquejado por problemas soctales seculares, 
aplaude sin entender: 

"Et toi, Afrique, rna mere au doux visage d'ebene sculpte, 
dans res yeux grandes-lunes j'ai lu de glorieux messages."22 

El conflicto dramatico gira en rorno a Ia muerte del lider a 
manos del pueblo ansioso por librarse d~ 1~ Negrit~d, obstaculo a su 
liberacion y coma de conciencia proletana tnterna~ton~I. Orfeo es ~I 
poeta-lider y Ia Negritud es Euridice. Boukman se tnsptra, cl~ra esta, 
del ensayo de Sarcre.23 Pero esca vez es Euridice-Negr_itud qm~n trat~ 
de revivir a Orfeo muerto, ya que sin este su doctnna no ttene nt 

validez ni siquiera realidad. El pue~lo furi,os_o, blandiendo machetes, 
hereda Ia c6lera de las Menades. BaJO Ia habtl pluma de Boukman, Ia 
estrucrura de Ia parodia se reproduce ad infinitum ~mesto que esca 
inversion del mico es en si par6dica como lo son cambten Ia forma Y el 
tono del poema dramatico cesairiano (Y los perros ... ) que el aucor 
impone a ciertos momentos de Ia obra. 24 . 

A pesar del crimen, Boukman trata un ~oco de evt~ar el 
discrimen. Sus intentos de objetividad se canaltzan a r_ra~es del 
personaje del Militance. Este ultimo expresa su agrad_eCimtento a 
Orfeo por haberle levamado Ia moral al negro acomplejado con sus 
pomposos discursos sobre el esplendor negro y el dolor .negro, Ia 

21 Op. cit., p. 69. "Salve, mi pueblo negro, salve, raza dorm ida. pero qu~ ~I fi1~ despierta orgullosa y deseosa de deslumbrar al mundo. jEI Balle, Ia Mustca, 
Escultura Ia Poesia, el Arte es Negro!" . 

22 Ibid., p. 69.: "Y ni, Africa, madre mia de dulc~ ro~tro de ebano esculptdo, en tus 
ojos grandes-lunas he leido gloriosos mensaJeS. • . . 

2l Orphee noir, ensayo que precede a Ia Anthologie de Ia nouvelle poeste negre et 
malgache de Leopold Sedar Senghor. Paris : P.U.F. , 1948. 

24 Vease, por ejemplo, el comienzo de Ia obra. Ibid. , PP· 61-62. 
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sensibilidad negra frenre a Ia tecnologia blanca. Pero, a Ia hora de los 
inevitables mameyes, concluye que el machete es el unico recurso 
para esta ideologia caduca y anti-dialectica. 

En su primera obra publicada, Maryse Conde asesina tambien al 
heroe cesairiano, represenrado par Dieudonne, heroe mesianico, 
african6filo, negrista e ingenuo. El protagonista de Dieu nous l'a 
donne vive obsesionado par su falta de comunicaci6n con el pueblo. 
Diez afios de exilio en Paris le han dado un lenguaje nuevo y extrafio, 
ajeno al habla de sus compatriotas: 

"Tu paries comme Jesus-Christ, des paraboles ... "2 ~ 

Dieudonne pretende provocar una revoluci6n en su pueblo 
valiendose de ritos ancestrales perdidos y el famoso retorno a las 
rakes. Inrenra inregrar a Mendela, el curandero del pueblo, para 
servirse de su carisma y prestigio ante los demas e inclusive 
idenrificarse con el a traves de su boda con Maeva, Ia hija del viejo. 
Pero su proyecto no tiene futuro. No logra motivar a unos seres 
humanos inmersos en confli~tos pasionales y econ6micos. Los ritos 
ancestrales les parecen ridiculos y no les aseguran el pan de cada dia: 

"Negres, il y a trois siecles que nous souffrons ... II y a trois 
siecles, j' eta is pas ne. Alors?"26 

Dieudonne es incapaz de comprender las realidades mas evidences. 
Subestima el poder destructor de las fuerzas con las cuales coquetea y 
muere, clara esra, a manos de su c6mplice Mendela, vfctima de los 
celos incestuosos que inspira Maeva. Su muerte es Ia culminaci6n de 
un complot colectivo, donde todos tienen su parte de responsabilidad. 
Dieudonne es chivo expiatorio de Ia impotencia nacional. Pero su 
sacrificio es inutil. El status es un presidenre vitalicio. Y joven ... 

Dieudonne pertenece al linaje de los heroes cesairianos. Sus 
aspiraciones son epicas: 

"Fais-moi confiance. Je rallumerai le soleiJ"27 

su revoluci6n no tiene contenido socio-econ6mico. Nadie Jo enriende. 
Es un solitario iluminado. Su monomania lo ciega. Perseguido par 
una visi6n algo exotica del pasado colectivo y par una idea muy 
nebulosa del porvenir dorado que anhela para su pueblo, no tiene otra 

21 Conde, M. Dieu nous /'a donne. Paris: P.J. Oswald, 1972., p. 27. 
26 Ibid., p. 72: "Negeos, hace tees siglos que sufeimos. Hace tees siglos yo no habia 

nacido. (.Y entonces? 
27 Ibid., p. 61. "Confla en mi. Encendeee de nuevo el sol". 
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via que Ia del sacrificio, que intuye en suefios stn estar 
verdaderamenre preparado para ei. 

En su segunda obra, La Mort d'Oluwemi d'Ajumako, 28 Maryse 
Conde agrede nuevamente a Ia Negritud, esta vez par otro costado: 
demitificando Ia idea de un pasado africano glorioso y pintando al 
Africa tradicional como un nido de opresi6n que permite Ia esclavitud 
y Ia explotaci6n. El patriarca tribal, indi~no .Y cobarde, .es desplazado 
par Ia Nueva Africa, represenrada por Stmbt, e~ extranJero. ~~ t~mar 
conciencia del papel negativo que ha desempenado en Ia htstona de 
su tribu, Oluwemi acepta par fin Ia tradici6n que lo condena al 
suicidio. 

Ambos, Boukman y Conde, objetan una serie de pumas a Ia 
doctrina de Ia Negritud, segun elias Ia entienden: 

La idealizaci6n del pasado africano y de sus tradiciones, muchas 
perdidas irremediablemenre para los anrillanos. 

El mesianismo del heroe de Ia Negritud (cesairiano) y Ia 
sobrevalorizaci6n de sus ideales con su corolario: Ia subes
timaci6n de las capacidades del pueblo para moverse hacia 
unas posibles metas. 

La predica, de una toma de conciencia racial sin bases econ6-
micas, sociales y politicas. 

La simplista oposici6n de unos valores negros a los blancos 
(tambien mitificados) sin distinci6n entre opresores y 
oprimidos mas alia de las barreras raciales. 

Influidos considerablemente par Sartre, Fanon y el pensamiento 
marxista, Boukman y Conde ven en Ia Negritud una m.itificaci6n 
hist6ricamente necesaria en los afios que precedteron las 
independencias africanas pero urgentemente desechable. Ellos 
desean ardientemenre conrribuir a su destrucci6n par creer que la 
Negritud ha perdido para siempre su contenido practico y su 
conrexto revolucionario. De simple antitesis del racismo blanco ha 
pretendido convertirse en sinresis sempiterna. 

"Nuestra liberaci6n, dice Maryse Conde en un articulo sabre Ia 
Negritud publicado en Ia Revue de Litterature Comparee, "exig~ el 
conocimiento de que nunca hubo negros. No hubo nunca smo 
hombres explotados."29 Este pensamienro resume la 6ptica de. los 
nuevas dramaturgos en lo que a la ideologia de la Negritud s~ refter~. 

Mientras tanto, Cesaire sigue vivo. Los autores lo asesman Y el 
resuscita como insolence fenix. Trasciende, como sus heroes. Influye, 

2s Paris: P.J. Oswald, 1973. . . , 
29 Negritude cesairienne, Negritude senghonenne. Revue de Lmerature Comparee, 

juillet-decembee, 1974, p. 419. 
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obsesiona, juega bromas a las generaciones mas j6venes, se les 
aparece en medio de sus obras, donde menos lo esperan. Y esta 
relaci6n de amorjodio amenaza con prolongarse en el nombre de 
Freud, de Fanon y del Partido Progresista Martiniques, amen. 

V. La Nueva Tesis: nacimiento de otro heroe 

Obras como Les Negriers 30 de Daniel Boukman y Eia, man
mail/e /a 31 de Auguste Macouba32 anuncian, con bastante fanfarria, el 
fin del culto a Ia personalidad y el desarrollo de un lideraro colectivo. 
As£ como Ia opresi6n se inrernacionaliza y se desliga de asociaciones 
exclusivar.1enre raciales, el heroe dramatico pierde su personalidad 
individual, sale del maelstrom pskol6gico de sus conflicros, y se funde 
con Ia masa del pueblo explotado. Los personajes de Boukman y 
Macouba son siempre colectivos, portavoces de clases y grupos 
sociales o encarnaci6n de conceptos como Ia Historia, el Futuro o Ia 
Muerte. 

El heroe de Les Negriers es el pueblo de Martinka y Guadalupe 
que atraviesa tres eiapas en su11istoria: Ia emigraci6njenajenaci6n; Ia 
tom a de conciencia/ desilusi6n; y Ia inregraci6n a Ia tradici6n hist6rica 
de luchajrebeli6n. Su adversario es el capitalismo local (los 
negreros), aliado del capitalismo inrernacional, capitaneado a su vez 
porIa Muerte. Este personaje magico, unico cerebra del mal-puesto 
que los capitalistas no son aquf sino una partida de retardados 
menrales-trama Ia destrucci6n de Ia humanidad a traves de los 
placeres corruptos del colonialismo. A Ia magia maquiavelica y 
mafiosa de Ia Muerte se opone Ia lampara maravillosa de las 
potencias del bien: el Anrepasado y los Negros Cimarrones, 
materializaciones de Ia Conciencia Hist6rica y restauradores del 
vinculo oculto que liga al pueblo a su tradici6n de rebeldla. Estos 
personajes, respaldados por Ia Voz-off, el Eco y Ia Sombra, se 
encargan de transmitir sin disimulo Ia lecci6n de historia y el discurso 
politico que reserva el autor a su publico. Con este fin, se hace uso 
abundance del humor y Ia satira, de Ia musica, el circo y Ia tradici6n 
teatral del cabaret. Se explotan las tecnicas tipo "Agit-prop" del 
Proletariat-ku/t ruso y del Vo/ksbuhnen aleman. El mosako social, el 
desdoblamiento, Ia parabola, el peri6dico vivieme, Ia diapositiva, Ia 
grabadora y otros procedimientos orienrados hacia Ia distanciaci6n 
brechtiana enrran al servicio de un teatro pedag6gico donde los 
personajes, individualizados o no, responden inevitablemenre a su 

lO Paris: P.J. Oswald, 1971. 
ll Paris: Oswald, 1968. 
lZ Seud6nimo de Augusre Armer. 
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perspectiva de clase o a Ia menor o mayor evoluci6n de Ia conciencia 
nacional. 

Eia man-mai//e Ia (jArriba, muchachos!) es Ia canci6n de gesta 
reatralizada de los sucesos de 1959 en Fort-de-France.33 Fresco 
viviente de las luchas callejeras que, a ralz de una confrontaci6n de 
orden racial, surgieron en Ia capital de Martinka en diciembre de 
1959, Ia obra destaca el papel protag6nico de los j6venes (heroe 
colectivo) en Ia transformaci6n del palsy de Ia humanidad futura. La 
lucha de generaciones (familia, arte, partido) genera el conflicto 
dramatko. AI individualismo, el inreres del lucro, el miedo y la 
subestimaci6n de sus posibilidades que caracterizan a "los viejos" , se 
oponen Ia confianza en el futuro, Ia afirmaci6n individual y colectiva, 
el desprecio de Ia superstici6n, Ia solidaridad con el Tercer Mundo 
combativo, el valor y espiritu de sacrifkio de aquellos que se burlan de 
Ia drcel y Ia muerte en aras del Amor y Ia Revoluci6n. Eia man
mail/e Ia, con partes enreramenre en creole, es teatro-documento y 
pretende dar testimonio comprometido de una nueva actitud en el 
pueblo martiniques. Aunque el personaje de Maurice, envuelto en 
una batalla ideol6gica con sus padres, se destaca de Ia colectividad de 
heroes que asume Ia acci6n, su voz es Ia de todos los oprimidos, 
indignados combatientes y prisioneros poHticos que comulgan en el 
sufrimiento y Ia esperanza. 

Con estructuras parecidas y recursos en comun, las dos obras son 
fundamentalmente diferentes. Boukman caricaturiza cuando 
Macouba hace periodismo grafico. El realismo maravilloso de 
Boukman termina donde empieza el realismo-reportaje de Macouba. 
Pero ambas levantan heroes populares colectivos sabre lo que aspira 
a ser una superaci6n ideol6gka de Cesaire.H 

VI. Los hijos de Edipo 

El mesianismo no ha dejado de seducir al teatro de Martinka. 
Con heroes individuates o colectivos, negristas, anrillanistas o 
inrernacionalistas, el proyecto sigue en pie. La roma del poder para 
transformar el destino y deshacer el conjuro constituye siempre el 
objero buscado, para utilizar Ia terminologfa del "modelo actancial" 
de Greimas. Para Cesaire, el "destinateur" son los dioses africanos. 

H Para mas informacion sobre esros sucesos, generadores de abundanre lirerarura 
(sobre todo poetica), vease: Manville, Marcel: Chroniques de Ia repression. 
Revisra Esprit. Pads: abril, 1962, pp. 536-553. La revista, dedicada a Ia situaci6n 
de Martinica y Guadalupe, recoge tam bien poemas y testimonios en rorno a los 
sucesos de 1959. 

l4 La presencia de Cesaire es muy palpable en el Pr6logo que abre Ia obra (Op. cit., 
pp. 19-25), que admitida comparaciones con el poema dramatico de Boukman: 
Des voix dans une prison. (Voces en una prisi6n}, inclufda en Chants, Op. cit. 
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Para otros dramaturgos, el marxismo o Ia Historia. Pero el teatro 
martiniques gira inexorablemente sabre si mismo en su eterna 
persecuci6n del Iider-heroe, bajo Ia influencia tininica de Cesaire y Ia 
estrella menor de Edouard Glissant.35 

Tras el problema del Iiderato, se esconde el del aucor dramatico, 
obsesionado por su propio rol mesianico. En una sociedad donde 
escribir es a veces Ia unica manera de accuar-aunque Ia leccura, 
ingrata, no Ie reciproque-Ia tentaci6n deponer en escena, de montar 
Ia Liberaci6n Nacional es harco dificil de resiscir. El ceacro adquiere 
asi un caraccer casi plebiscitario. La compensaci6n emocional y el 
alivio que brinda el presenciar grandes holocauscos vengadores en el 
escenario, ademas del compromiso cuasi religioso que implica el 
cuadrarse frente a Cesaire y decir: "Asi no es que van a suceder las 
cosas en esce pais". Conscicuyen, quizas, alicientes cuyas magicas 
vibraciones podemos intuir los puertorriquefios del otro lado del 
Caribe. 

Esca cradici6n epica en el teatro martiniques ha sido profunda
mente marcada por Ia gest~ revolucionaria haitiana. Todos los 
aucores cicadas en este trabajo se han inspirado, en algun momenta, 
de Ia Revoluci6n Haiciana, dramacizando sus episodios mas 
memorables y aludiendo a sus heroes y bacallas.36 Haiti se convierte 
asi en un "mico de origenes" prestado, macriz ideol6gica tanto del 
movimiento de la Negritude y sus epilogos literarios como del Black 
Theater de los afios sesenta en los Escados Unidos. La revelaci6n 
mitica de los origenes del Mundo Negro constituye, en el teatro 
martiniques, Ia reiteraci6n noscalgica del modelo ejemplar-aunque 
inimitable-de una lucha siempre vigente. 

Hay un intento parad6jico de recrear el tiempo prodigioso de 
heroes y dioses, de volver al momenta inicial cuando todo era aun 
posible y, simultaneamente, de acabar con los mitos heroicos y Ia 
aureola de facalidad que los acompafia. No dejan de sorprender este 
acentuado gusto del ceacro martiniques por Ia epica antiepica y su 
enamorada critica del mesianismo en el contexto de un pueblo que 
desconoce 0 rechaza su propia estela de marc.ires, su contrahistoria 
oculca en el ojo del tiempo, al decir de sus principales dramaturgos.H 

~~ Te6rico del movimiento de /'Anti/lanite. Autor de Ia obra teatral Monsieur 
TouSJaint (Pads: Seuil, 1961), inspirada en Ia vida de Toussaint Louverture. 

~6 Cesaire: El Rebelde es una mezcla de Mackandal y Toussaint y el Christophe de 
LA tragedia (Op. cit.,) noes otro que el celebre rey haitiano. Boukman: Veanse 
las paginas 70-71 de Les negriers (Op. cit.). El propio seud6nimo del au tor es de 
inspiraci6n haitiana. Conde: Dieudonne, el heroe de Dieu nous /'a donne 
pretende reconstruir Ia ceremonia del Bosque Caiman, comienzo mitico de Ia 
Revoluci6n Haitiana, etc. 

l 7 ' En todo momenta, nos referimos al teatro escrito y publicado en frances. La 
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Mientras tanto, se sigue buscando Ia Gran Ascucia para 
enderezar entuertos seculares y quedarse, de una vez por codas, con el 
escenario. 

tradici6n teatral oral (en creole) amerita estudio. La comparaci6n de ambos tipos 
de teatro arrojada luz sobre el problema planteado. 
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