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Miguel Angel J\ater, La queja de los besos negros. San Juan, Edito
rial Tiempo Nuevo, 2006. 

''AI abrirse Ia flor/ csplcndorosa, sornbra en Ia mitad del cosmos,/ aqucl 
grito de Angel,/ paginaslluminosasl hacia ademroJ hacia fuera/ hacia descono
cerno;'' (9). Se abre asf cl universo gimiente del poema destlorando Ia palabra 
que ;e abre. Ese cosmos ordenado y ca6tico que >e pretende aprehendcr y 
dcstruir en Ia armonfa que conjuga los opucstos. y que los rechaza. Porque 
Ia pocsla es evasiva y el pocta persigue Ia palabra a trave~ del libro/cosmos 
que. como un dios. ha creado. El logos judeo-cristiano ahora corresponde a 
nue;tro poeta que escribe con tinta de semen negro el principio de su Genesis: 
·•comenzo a supurar un semen negro/ con el que se escribieron las primeras 
pa lahras de Ia Historia" (9) y que li nalmente se derrama en cl orgasmo apoca
Hptico que cicrra ellibro: "Arden/ ~cnderos, luminosos/ candelabras que tiem
blun en Ia mana indecisa del ocaso/ y de los sacerdotes/ que huycn/ en eso> 
laberintos del deseoJ ermitas/ en las que Satanas irrumpe dcstruyendo Ia 
muene/ como si fuese el Ane/ Ia Historia,/ Ia Verdad y Ia Rosa/ en que Ia 
Realidad realiza una pro mesal de 'oh·er del infiemo/ a encontrarse en Ia tumba 
de Poli mno;/ construyendo Ia vida,/ nuestra came pcrvcrsaJ derramando su 
sangre en el calvaria invcrso/ hasta que se detiene Ia impre>oral y esta tinta 
con ti nua del orgasmo ... " (59). Apocalipsis orgasmico. ya habla preludiado el 
sujcto lfrico que principia y fi n se fundirian: "Solitario/ como Ia negaci6n.l 
asr sed el espacio del amort y el inicio del libro que se muerde Ia cola" 
(40). Y es que Genesis y Apocalips is irrumpirfan simultaneamente (habra. 
como ya veremos. una de>trucci6n de Ia palabra): "el Gene.fi.t desata jinctcs 
inclementes" (45). El tiempo e<talla. porque al igual que en el Contar de las 
camares. se iran dcsplaza.ndo los escenarios que ya sabiamente San Juan de Ia 
Cruz habla sumido co su poesfa, y que ahara toma Nater en su oscilaci6n de 
tiempos y espacios. La queja de los heso~ 11egros anicula y desanicula, desa
crali:ta y consagra. desplaza. cita, logra el verso y el reverso, aun el anverso. 
El texto (verso/ versare), como Ia Sulamita del epitalamio blblico salom6nico 
vuelve, gira, hace girar sobre las palabras que se vuelcan hac ia sl mismas y 

hacia Ia explosion de estc cosmos/poemario. 
Curiosamente, en su dcsplazamiento intenextua l. a una pagina luego de 

comcnzar el poemalpoemario surge San Juan de Ia Crut intercalado a los 
verso< propios: "Vuela el ave hacia Til bajando por Ia cscala ~creta de los 
versos al inicio del libro" (10) y asimismo. a una pjgina antes de terminar. 
cita nuevamente Ia "Noche oscura" juancruciana emrelazada en Ia enuncia
ci6n poetica: ··se introduce en Ia flor de los rclojes/ .:I fuego de tu aroma/ que 
escapa con lltlsias en amorf'.~ in.flmnada" (58). No sera cl santo poeta quien 
unico tome parte en Ia " nueva pocsfa" que se propone en este universo poetico. 
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sino que se desgajariin de muchfs imos recursos orros tantos rextos que cl poeta 
apropia. Sin embargo, a esto volveremos mas a.delant.e, porque en San Juan 
de Ia Cruz, Nater encuentra Ia fecund idad de lo carnal y el erorismo como 
recursos del cual necesita servirse el m.ist.icismo para nombrar lo indecible: 
Ia absoluta fusi6n con el Otro amado. El lenguaje se deshace en Ia poesia 
mistica porque hay que abolirlo, porque en su temporalidad discursiva lineal 
no logra expresar Ia experiencia del in fi niro. De esta misma forma, el pocta 
que nos ocupa necesita hallar que deci r, el invenire quid dicas de Ia inve11tio 
retorica, para ir mas alia de las cosa.s: al conrenido, al signiticamc: "poctizar 
cs mirar los objetosl basta que se deshagan" (9). El lenguaje se le viene abaj o, 
yes que el poeta lo sabe y desde el comienzo deshace el lenguaje con el que 
nombra: 

eJ pocta que cmbriaga los objetos con su magic.o canto 
hasta que despedaza el cosmos 

y los: signific.ados, 
Ia verdad absoJura. 

el ser que se diluyc ~n Jas oJas que no cxistcn. 

Hay un mar en el ojo pero no se dice. 
l~ay un verso ~n Ja carne pcro no sc habla. 
Hay un titulo amargo pe.ro no se nomhra. 
Hay un eco en Ia roca pero no se escucha. 

Hay uo ni Ho en el vi entre pero no se enunda. 
H ay un ala en Ja lengua pero no se expone. 

Hay un lie.mpo en las manos pero no se expres:a. 
Hay url libro en el sexo pero no se lee. 

Letanlas del ser. ( 11 ) 

En el haber de este sujeto Hrico ami-adan ico no sc dice, no se babla, no se 
nombra. no se escucha, no se enuncia, no se ex pone, no se expresa, no sc Icc. 
El c6digo se destruye. Y se revela Ia imposibilidad poetica: "El poeta no calla 
ni pronuncia./ Nunc io que no anuncia" ( 16). Sin embargo. en esta destrucci6n 
del lenguaje se crea una ductilidad a(J n mas poderosa. Ellenguaje que no logra 
aprehender las cosas se va const ruyeodo en el uso de las palabras repetidas con 
distimas connotac.iones. Y como los mfsticos musu lmanes de lo.s que aprendi6 
San Juan de Ia Cruz a hinchar cada palabra de significado, nuestro poeta colma 
sus paginas de "Ia monotonia de las mismas palabras" (36) que expresan multi
ples metMoras. En este universo poetico: "el logos aquejado pugna por seguir 
existiendo" ( 14). Y a pesar de que se ahogan tanras veces las palabras, evocando 
a Garcilaso que en su Canci6n Ill diria: 

Aunque en el agua mucras. 
canciOn. no ha~ de quejarte, 

que yo he. rnirado bien lo que lc to<.:;-t; 
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Reseiias 

mcnos vida tuvicras. 
si hubiera de igualane 

con otra que se m1~W muerto el\ Ia boca. 
(Suplimos el ~nrasi~/ vv. 66-71 ). 

Jveae Mal'lf Caloca 

Ia queja, igualmente, ahora se detiene. Pero antes habra Ia palabra silenciada: 
"osarios que le imponen silencio a las palabras" (33) y "Ia princesa que ahoga 
la garganta del poeta/ al silencio/ al dislate/ del parentesis" (21) que, par cierto, 
se describe a sf mismo y que termina Ia idea con que irrumpe de momenta 
Ia princesa suspirante de Dario. El pocta. pues, se apropia del lenguaje de 
otros y lo deconst ruye. Y en su afan total izador juega con las palabras que 
no sc anegaron en Ia garganta de otros: Virgilio Davi la, San Juan de Ia Cruz, 
Hector Lavoe, Corretjer. Jose Luis Gonzalez. Rene Marques, Abelardo Diaz 
Alfaro, Consuela Velazquez, Luis Rafael Sanchez. Rafael Acevedo, Roberto 
Ang ler6, Alfonsina Storni , Julia de Burgos, Matos Paoli, Huidobro, Appo
ll inaire, Neruda, La 1/fada y La Odisea homericas, el Edipo de S6focles, 
El Perfume de Patrick SUskind, los Cien mios de Garcia Marque?., el cuel lo 
torcido del cisne de Enrique Gonzalez Mart inez, el Caronte abolido de Juana 
de lbarbourou, entre muchisimos otros. Pero, como dijeramos. muchas de 
estas citas se deconstruyen para crear nuevas palabras, un nuevo verso. emre
lazandose a los versos del poeta. Tomemos como ejemplo ''Cien a;jos (i(e w 
compatltal vendiendose/ en los escaparates/ entre los libros vivos" (43) o, por 
igual: "los pino.~ en el vielllo ... ya no cantan tu nombre" (38). La soledad de 
Garda Marquez se torna ahora en compaiiia, los "pinos en el viento" que en 
Neruda -'quieren caotar tu nombre" ahora ya no lo cantan. El cisne, blas6n y 
emblema de Dario, sc convicrtc en virus de las computadoras y desemboca en 
SIDA. Por lo tanto, al destruir la palabra citada, el poeta construye Ia Palabra 
Nueva. 

De otra parte, conviven en el microcosmos poctieo las palahras cu ltas 
de etimologia griega y latina con vocablos populares, con vocablos de Ia era 
cibernetica, con neologismos, con jerga de las barras (el yistro, Ia disco), con 
metalogismos. y con vocablos inventados. Y es que el sujeto lirico abre un 
nuevo universo poetico en las palabras que busean al amado evocado, como en 
San Juan de Ia Cruz. con pronombres en letra mayuscula. Sobre,•olamos con 
el yo lirico por distintos espacios que se difuminan en el ticmpo anriguo y el 
preseme: desde Ia Grecia antigua, Ia IUPI, el paisaje buc61ico del Cantar de 
/i)s cantares; estamos de r·epente en Ia Isla Negra de Neruda, en Puerto Rico, 
en Troya, en Tebas, como los fantasmas que persiguen al amado ''de estrofa a 
estrofa"_ Sfrvanos de e_jemplo: 

Una nochc 
me encomre con Aquilcs. 

persegula a 11~10•·. 

El recuerdo inclcmcntc del crcbo 
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pulsaba en cl cosLado. 
Y nucvamcntc Rey se proc.lamaha re:y en mi rccucrdo. 

Hasta que rnc mir6 a los ojos y me d ijo al oido. tristcmcntc. 
que Pmroclo citaba una poesia antigua que rez.aba: 
"Carontc. yo sere un escandalo en'" barca·· ... (34) 

Y ahora el siglo XX de Juana de Tbarbourou se anlepone at homerico escenario. 
Tiempo desJruido, palahra aniqu ilada porque el libro solo se logra en el amado. 
dentro de el, solo se erocuentra en si mismo (como Ia Galatea gongorina), pero 
ahora en el espacio erotizado del sexo. Las bocas son los templos en que se 
construye Ia poesia que hunde su sexo en el amado y diviniza at poeta "que 
se ha cansado de ser hombre/ y de ver y de oir y eyacular" ( J 5). El sexo se 
renueva en el semen de Ia tiota que escribe los versos que penetran "buscando 
el coraz6n para clavar el falo de los versos" (38). Palabras que se hunden en 
el sexo anal. eo los bes-os negros, en el 6sculo que. aun siendo Ia palabra culta, 
evoca paranornasicamente Ia metafora que se escondc detras del titulo mismo, 
que noes sino \ma catacresis tall\as veces nombrada en el poema. Ellibro solo 
concluyc dentro del amado en donde el acto eroti ~ado Jogra Ia poesia: 

iArdcn 
al final del libro 

las leas a Ia entrada de Ia antigua ciudad. 
las teas a Ia en1rada de la grieta nUbil. 

G;\rgolas 
por l as que dc~~cendfa Ia lluvia de tus genitales. 

Estas teas que arden a Ia entrada de Ti. 

Y ahora las que_jas som " las quejas/ del libro rechazado en el jardfn en luto" 
(5 1). La queja de los besos negros pas6 a Ja palabra. 
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Jose Luis Ramos Escobar, Matador de brzljulas, San Juan, Editorial 
de Ia Universidad de Puerto Rico, 2006. 

Matador de bnijulas es el titu lo de Ia ult ima novela de Jose Luis Ramos 
Escobar, tambien conocido dramaturgo, entre cuyas obras cabc dcstacar, lndocu
memados, de 1991 y El olor del popcom, de 1996, pero tambicn conoc ido por 
sus incursiones en la narrativa. Su libro de cuentos, En /.a otra orilla. y Ia nove Ia 
Simigo de 1985, asf lo atestiguan. Si nos guiamos por las fecbas. podcmos decir 
que Motador de Bnijulas supone el regreso de Ramos Escobar a! genero narra
tivo despues de un hiato de casi veinte ai\os en los que el teatro ocup6 Ia mayor 
parte de su acti vidad creativa. En este lapso, Ia capacidad creativa de Ramos 
Escobar se ha refi nado y en Marador de lmiju/as, el autor, por asf decirlo, 
recupera su bn1ju la, su norte narrativo para regresar a sus orfgenes literarios . 
Uno de esos orfgenes aparece preludiado en el tftulo, Matador de bnijulo. 
que remite a una fra~e de Rayuda (1963), de Jul io Cortazar, y que a modo de 
epfgrafe, evoca el derecho del ser hurnano a constru ir su propia interpretacion 
de eso que llamamos real idad. "Ya para entonces me habfa dado cuenta de que 
buscar era rni sigoo, emblema de los que salen de noche sin prop6sito, raz6n 
de los matadores de br6julas." Un segundo epfgrafe, provenieme de Ia novela 
Memorias de Adriono (1951). de Ia escri tora franccsa Marguerite Yourcenar, 
fija ese proceso de busqucda que arnicipa el primer epfgrafe. " Pero el Espiritu 
humano siente repugnancia a aceptarse de las manos del azar. a no ser mas 
que el producto pasajero de posibilidades que no estan presididas por ningun 
dios, y sobre todo, por el mismo. Una parte de c.ada vida. y a6n de cada vida 
insignificante, transcurre en buscar las razones de ser, los puntos de partida, 
las fuentes." 

Como apunta el segundo eplgrafe, Ia vida, basta Ia mas insignificante trans
curre en busca de "las razones de ser", Matador de brujulos, tiene como motivo 
central los desplazamientos espaciales de un personaje que viaja a travcs del 
tiempo en busca de algo indefinido, una persona o cosa o seiial que le aclare 
no s6Jo su existcncia. sino el sentido de Ia misma. Se aprecia inmediatamente 
un eco de Ia novela, nivo la, en palabras del autor de Niebla ( 19 14), Miguel 
de Unamuno. en el que cl pcrsonaje cuestiona su existencia. A pesar de las 
huellas unamunianas, el personaje de Matador dt: bnijulas. reflex iona sobre su 
cxistencia. pero no cxige que el au tor se Ia cxplique. En cambio, este personaje, 
del que sabemos muy poco. transita, como por artc de magia, de un periodo a 
otro de Ia historia puertorriquefia. En este viaje en el riempo. que emparenta 
a Matador de brtiju/as, con Ia literatura fantastica, el protagonista preseocia 
Ia carrera de caballos en Ia que el negro Baltasar Montaiiez, se despeiia con 
su caballo por un risco, saliendo milagrosamente ileso a pesar de caer de una 
considerable altura. El protagonisra se convie rte entonces en testigo del origen 
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de Ia leyenda que narra Ia milagrosa caida de Bal tasar Montanez. De este 
incidente, el flujo de Ia narracion !leva al personaje a los dias del asalto de los 
holandeses a finales del siglo XVII para de ahi dar otro salto y presenciar el 
bombardeo de San Juan de las tropas del General Mi les en 1898. Despucs de 
este incidente, el personaje se transpona a Ia Africa merid ional en donde vive 
en carne propia Ia trata de csclavos y su travesia hasta el Nuevo Mundo. En este 
viaje temporal y espacial. cl pcrsonaje descubre e l amor carnal, Ia miseria de 
Ia esclavitud , Ia agonfa del cncierro en una carabela y Ia sensacion de libertad 
de las planicies africanas. Todas estas experiencias constituyen una total idad 
cuya cohesion el personaje desconoce porque no vislumbra el hilo conductor 
que las articule coherentemeote. 

De ahf que el pcrsonaje tenga un toque de incredulidad y de ingenuidad 
ya que su transi!O por Ia historia le convie1te en testigo de varios hechos. Casi 
invol untariamente, el se erige en una espec ie de vojeur. No es el angel de 
Ia historia de Walter Benjamin , sino mas bien, un puillo fijo cuya mirada le 
permite observar, participar e incluso interpretar lo observado. lo carninado y lo 
hecho. Los saltos ternporales adquieren una dimens ion sincr6nica. por cuanto 
le devuelven a San Juan , el espaci<J en el que se descnvuclve Ia mayor parte de 
Ia narraci6n. Sin embargo, el relato que mas paginas ocupa nose desarrolla en 
San Juan, sino en Africa de donde parte el personaje para embarcarse ru mbo al 
nuevo Mundo. Una estructura cictica que refuerza el sentido cfcl ico y repetitivo 
de Ia historia. A ese sentido cfclico de Ia historia y de Ia vida, el personaje 
to defi ne como "las trampas del destino". Una acertada defi nic ion por cuanto 
Matador th! Bnijulas. se articula de tal manera, como una trampa, que logra 
desconcertar al lector mediante los desplazamientos temporales y espaciales 
que est.ructuran Ia narraci6n. 

Estos desplazamientos aturden al lector. no porque cl tcxto sea confuso, 
sino porque el lector se convierte. e n partfcipe de los aconrecimientos en los que 
el protagonista se involucra. Por ello, Ia novela pide un lector activo que ate 
los hi los suehos y entienda las claves. En fi n, ellector de esta ultima novela de 
Ramos Escobar se convierte en un matador de brlij ulas porque busca el sentido 
del texto. En ese proceso, descubr-e. como lo hace el personaje, que el sentido, 
o mejor dicho, Ia identidad hay que buscarla mas alia de lo obvio, es algo que 
debemos desentrailar. Rcconstruir Ia identidad o encontrar el significado de Ia 
ex istencia se convicrtc en Matador de bnijulas en un proceso de construccion. 
No en balde, Ramos Escobar comienza con una cita de esta novel a de Cortazar 
porque en Rayuelo, cl lector tiene dos lecturas posibles, las dos val idas y cohe
rentes. La identidad como juego, como rompecabezas o en igma. El grado cero 
de Ia identidad, por tomtu el titulo de Roland Bartbes (1953). 

En este plano transi ta £1 Mawdor de fmijulas. una gran metiifora de Ia 
busqueda. Buscar para c.omrolar cl dcstino y para entender el Iugar que un 
hombre cualqu iera ocupa en el entramado de Ia historia. Un tema que, por 
otra parte, no debe sorprender porque no es nuevo en el deveni r de Ia novela 
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modema. Pensemos en En busca del riempo perdido ( I 908-1922), de Marcel 
Proust, o en El Ulises ( 19 14), de Joyce, en los que Ia busqueda de lo elusivo, 
de ese significado o sign ificados se Jogra mediame rctrospecciones temporales y 
espaciales, pero tambien mediante el viaje que se propane como ejemplo de Ia 
dialectica btisqueda-encuentro. En Ia literatura espanola tal vez sea Don Quijore 
Ia que mejor ilustra este concepto. La refcrencia a la novel a de Cervantes noes. 
sin embargo, casual ni arbitraria. Rccordemos que Ia vocaci6n teatral de donde 
proviene Ramos Escobar le llev6 a montar una vcrsi6n teatral de las aventuras 
del enjuto hidalgo castellano. Este dato sirvc para mosrrar el conocimiento y 
admiraci6n <Jue Ramos Escobar Je proficrc a Ia famosa novel a <ie Cervantes. 

Ahora bien, Ia genea logia de Matador de Bnijulas muestra una marcada 
fili aci6n con otra novela puertorriqueiia, Lo Renuncia del Hhoe Baltasar 
( 1974), de Edgardo Rodriguez Juli~. publicada en 1976, yen Ia que el autor 
toma Ia famosa leyenda del jinete descalabrado como pretexto para reconstruir 
las intrigas por el poder en el San Juan del Siglo XVIII. AI igual que en Ia 
novela de Rodriguez Julia, Ia tesitura del discurso narrativo de Matador de 
brujulos, entabla un dialogo intenextual no solo con Ia literatur.a. sino tambien 
con otra~ manifestaciones artisticas como Ia pintu ra. 

Destacar Ia huel la que las novelas antes mencionadas no ·hacen mas que 
excarvar en Ia superficie de Mwodor de lmijulas. El texto requiere una lccrura 
pausada, casi dctcctivesca, para poder desentraiiar el dialogo que se cnrabla 
con ot ros textos. Con este juego intenextual el autor parece indicamos que Ia 
literatura eocarna cl proceso de busqueda. como si Ia escritura fu.era Ia respuesta 
al en igma, pero a Ia misma vez, Ia formulaci6n del mismo. De ahi que esta 
novela de Ramos Escobar parcce sugerir que los criticos tambien tenemos 
algo de matadores de brujulas porque el critico, como el protagonista de Ia 
novela que. moth•a esta reseiia, tiene como prop6sito integrar las claves que un 
texto ofrece para consmtir una o varias interpretacioncs. Por ella, me atrevo a 
proponer que en Matador d.e Brujulas, existe Otro subtexto, escondido, no tan 
facil de entrever. Este c6digo lo componcn las claves teatrales que subyacen en 
Ia narraci6n. La presencia de recursos teatralcs se aprecia en Ia arquitectu ra de 
Ia novel a as i como en algunos temas. La presencia del subtexto teatral no debe 
sorprendcr. S i tomamos en cons ideraci6n que Ramos Escobar se ha movido 
entre varios generos, el teatro y Ia narrativa, como Jo hicieran Rene Marques y 

Luis Rafael Sanchez, y que no solameme ha escrito algunos dramas, sino que 
es un hombre de experienc ia en el proceso de montaje de una obra tcatral, no 
debe rcsu\tar extraiio que esta experiencia se transfiera a Matador de bni}ulas. 
La organizaci6n de la narraei6n revela una secuencia de sucesos ode escenas, 
muy al estilo de Luces de Bohemia (1920), drama de Ramon del Valle lnclan, 
en Ia que los desplazamientos espaciales y tcmporales nos mueven por distintos 
barrios de Madrid. Asimismo, Ia conti nua busqueda del personaje tiene un eco 
del drama de Samuel Beckett, E.~perando a Godar ( 1952). Pero s i en este drama, 
los personajes esperan infructuosamente Ia Jlegada de Godot, ·Ramos Escobar 
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invierte Ia ecuaci6o. Nose espera a Godot, se le busca. Se busca eso q ue nose 
encuentra. pero que, parad6jicarnenre, se define en el acto de buscar. 

Ademas de Beckett, el texto acusa Ia influenc ia de Luigi Pirandello, parti
culannente su o bra Seis persoMjes en busca de autor (1925) y tambien, el 
aleman Bertoli Brecht con su tearro de tesis. Este u ltimo adquiere relevancia en 
las paginas fi nales, cuando el personaje sentado en un cine observa Ia pelicula 
de S\1 vida. E n esc momento, el lector comprueba que lo que hemos leido no 
es ot ra cosa que Ia pelfcula de Ia vida del personaje. Minlndose a sf mismo 
en Ia cinta cinematografi ca, e l personaje logra integrar las c laves que le faltan 
para encontrar Ia clave del en igma que venia buscando. Estamos ante el cl<isico 
procedimielllo de Ia metaficci6n, en Ia que el texto se rem ite a su origen, 
provocando un cuestionamjento de los lfmites entre Ia realidad y Ia ficcion. 
Asf lo indica el narrador cuando alude c larameote a Los soles rruncos ( 1958), 
de Rene Marques: "Los soles truncos van compleraodose en nucvos d rculos 
de sofocacion que reverberan en Ia frialdad selen ita de Ia calle Luna'' (47). 
La explfcita mencion a l drama de Marques emrooca Ia ooveJa en Ia tradici6 n 
literaria pue ltorriqueila. Pero Ia meoci6o de Los Soles rruncos t.amb ien encierra 
otra de las t rampa< escondidas de Ia obra, Ia frontera en tre Ia rcal idad y Ia 
ticci6n se borra. El mismo efec to tienen las menciones a otros textos como los 
que se q ueman en el incendio de San Juan de cuyo suceso el na.rrador lamenta 
Ia desapa rici6n de dos lib ros en particular, El Quijote ( 1605), de Miguel de 
Ccrvames Sa11vedra, !-a Poetica (V a. C.) de Aris toteles. 

Las refercocias a otros textos es un recurso al q ue Ramos Escobar recurre 
constantemente. Podrfa decirse que Ia intcnext.ual idad e.s Ia bn\jula que orga
niza Ia escritura de Ia novela. Incluso, en los ultimos parrafos de Ia novela, 
cuando el protagonista se acerca a cu lminar su blisqueda, el narrado retoma 
las referencias intertextuales para apuntalar, mediante una preguma ret6rica, 
el sentido final de Ia novela: "~Seria este el final de su busqueda o tan sol.o cl 
comienzo de una nueva encruc ijada que le llevarfa a otra y asf hasta el infi
nito" ( I 00). Esta pregunta ret6rica encuentra su respuesta en cl cuento de Jorge 
Luis Borges, Las ruinas circulm·es (1946). Eo este relato un mago imagina un 
hijo s61o para comprender que e l tambien es Ia imagen de o tro mago. Ramos 
Escobar nos coloca en csa duda y nos p lantea, mediante su protago nista, cual 
es Ia verdadera esencia o significado de Ia real idad, y mas impo rtante aun , s i 
tal cosa en realidad exist.e. Y s i ex ist.e csa verdad, como se Ia define, como se 
Ia rt>.conoce o. es q ue. como en £sperwulo tJ Godor, Ia ex istencia no es mas 
que un cumulo de verdades, de parcceres, de cominuas indagac iones y cues
tionamientos sin un claro hilo cond uctor. De ahf que Ia to ma de concienc ia del 
personaje coinc ida con el desen lace de Ia novela . Cuando este logra encontrar 
lo que busca. Ia narracion llega a su punto culminante. y nosotros, e l lccwr 
cornprueba que se ha convertido en un matador de brliju las, otro mas. A Ia par 
del protagon ista, el lccwr llega a un punro de inflexion en e l que e l enigma 
de Ia cx istencia sc aclara. se esclarece y se comparte, porq ue e l protagonista 
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no est.a solo en el cine ohservando Ia pelfcula de su vida, bay muchos como 
el, otros que tambien bttscaron y que llegaron a una conclusion o mas bien, 
a una intcrpretaci6n de lo que s ignifica no solo Ia vida, s ino Ia busqueda del 
signi ficado . En un sentido, todos somas matadores de brujulas y en Ia bt\squcda 
Ia literatura, Ia ficci6n , nos recuerda Ia metafora calderoni ana: Ia vida es un 
teatro. La literatura no necesariamente resuelve el enigma, pero revela clavcs 
que ayudan mucho a resolverlo. Entre Edipo Rey (430 a. C.) y e l protagonist.a 
del Marador d1? brujula.t tal parece que no hay mucha distancia, parece sugc
rirnos Jost Luis Ramos Escobar. 
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.Jose de Jesus Dominguez, Ecos del siglo. Edicion de Ramon Luis 
Acevedo. San Juan, Editorial LEA, 2007 . 

.l o~e de .le~t:is Domfngucz (1843·1898) es crono16gicamente Ia primera 
figura de gran estro en Ia pocsfa modernista pucrtorriqueiia. Ya to han senalado 
los estudio~ de Ana Marfa Losada, Lu is Hernandez Aquino y Edgar Martfnez 
Masden. Su poema largo Las hurfes blancas (1886) mucstra Ia afin idad del 
bardo puertorriqueiio con las modas curopeas de Ia epoca, especffi cameme 
con el pamasiani~mo, el arre por el one y el orientalismo. Las hurfes blancas, 
que siemprc sc ha mencionado como ejemplo de poesfa pre-modernista es, en 
el fondo. modcrnista . pues expone claramente el eclecticismo que define a Ia 
epoca de crisis a Ia cual se referia Federico de Onfs en su famosa Amologf.a 
de Ia poesfa espanola e hispanoamericana. 

Como bien seiiala el editor, Ramon Luis Acevedo, Ia figura de Dominguez 
" [ .. . ] se ha ido desplazando de Ia periferia al centro" (p. 3). Ya no solo se 
incluye en los estudios de Ia historia del modemismo en Puerto Rico o en las 
antologfas del pais, sino en antologias internacionales, como es el caso de Ia 
seleccioo que prepararon Ivan Schulman y Evelyn Picon, Poesfa modemista 
hispa,wamericana y espmrola. 

El modern ismo de Las hurfes blancas responde at evasion ismo y a/ arte 
par e/ arre, que impulsaran en su momenta Teophile Gautier, Walter Pater 
y Oscar Wilde. sobre todo; al preciosismo parnasianista, y a Ia musicalidad 
que caracteriz6 Ia poetica de Edgar Allan Poe y de Paul Verlai ne. Domin· 
gue7. estudi6 medicioa en La Sorbona y se puso en comacto coo Ia poesia de 
Baudelaire y de los poetas simbolistas eo general, de quieoes capt6 las nuevas 
pocticas de ruptura y conti nuidad con el romanticismo. Bien es cierto que sus 
li.bros in iciales, Poesfas de Gerardo Alcides (1879) y Odas elegiacas (1883). 
son productos del romanticismo, aunque puede observarse en algunos poemas 
como "La rosa" cierto uso de Ia polimetrfa y Ia musical idad que los simbolistas 
Uevaron al maximo esplendor. Ruben Alejandro Moreira ha afirmado que desde 
1870 Dominguez habfa escrito poemas clara mente modern istas, antecediendo at 
lsmaeliilo (1876), de Jose Mart f. Sin embargo, es en Las hurfes blancas donde 
Dominguez se muestra plena mente modernist.a. Se trataba de Ia supremacfa de l 
ritmo y Ia music.alidad. de Ia tendencia a Ia idcal izaci6n y subjetividad de Ia 
real idad, y de Ia union de Ia poes ia y Ia musica, mezcla que los simbolistas 
derivaron de "La filosoffa de Ia composici6n" y "EI principia poetico" de Poe, 
sobre todo, y del arte poetica de Vcrlainc. 

Otro buen ejemplo de esto se encuemra. tambien. en el libro de Jose L. 
Monge. Pol!las puertorriquefios (1879). Los tres poemas de Dominguez que 
se incluyen en esa antolog ia muestran , por lo menos, conoc imiento de las 
poeticas romanticas, especfficamente la bt:isqueda del ideal, y se privilegia en 
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cllos el ci~ne, que tanta importancia tendra en el modemismo posterior. El 
poema titulado "EI canto del cisne" dcsarrolla el tema del musico (Wolfgang 
Amadeus Moz.an) en estado de in~omnio y moribuodo, seguido de Ia muene. La 
exahaci6n del estado de agonfa se matiza con olores de laurele~. y el cuerpo del 
mtlsico sc compara con una escu ltura. l..a nicve teodida en Ia ca lle es como un 
sudario sobre e l cual dirige.n e l sepel io. Y, sobrc todo. se nota una de las preocu
pacioncs que el modemismo he red6 del romanticismo: e l e:.cepticismo ante lo 
metaff~ico. Si bien el poema no e~ Ia cxalt.aci6n del cisne como figuraci6n de 
Ia pocsfa y de Ia belleza_ ~ compara Ia muene del autor del famoso Requiem 
con Ia del cisne. pero sobre todo. ~ resaha Ia ingratitud de los humanos y Ia 
desolaci6n de Ia existencia del anista en un muodo incomprensible. En "Rara 
avis". Dominguez vuelve a retomar. como en Las hurfes blan('OS, lo ex6tico. 
La; auras. las aves raras de eli mas lejanos, llegan a Borinquen y se duermen eo 
Ia copa de un cedro. La forma en que se describe e l alba, "con dedos de m1car'', 
y el gru1lo de ave~ ex6ticas, "tribu esmaltada", junto con los "bcsos carmfneos" 
q ue da el Oriente al OcsiC. y las plumas "de o ro y rubles I de jaspc y topacio" 
de las aves. son evidentemcme muestra del preciosismo modcrnista . 

Los treinta sonetos de lo> cien que Do minguez pretendla cscribir para 
que formaran pane del libro que se titularia Ecos dPI ~iglo sc publicaron en 
Ia Re••i.ua P"ertorriqueiia ( 1892). vol. VI. pp. 621-636. Estos son los que 
esta edici6n de Ia Editorial LEA (Atenco Puenorriqueiio) pone en Ia.~ manos 
del lector. Aunque se apanan de Ia nota preciosista, cxotista y evasionista, 
sc obscrva en ellos lo que Ram6n Luis Acevedo ha llamado " Ia otra cara del 
modcmismo", Ia vis ion esceptica ante e l mu ndo presente que caracte riz6 a 
buena parte del modernismo frentc a Ia modemidad . Esto impl ica una actitud de 
cnfrentamiento, contraria al evasionismo q ue se observa en La.t !r"rfes blat~cas. 
po r ejemplo. 

El valor de Ia edici6n del doctor Acevedo es doble. Por un lado. rescata 
del olvido el libro Ecos del siglo y ofrcce un coo junto de textos caracteristicos 
de una nue,·a modalidad del modemismo de Dominguez a los estudiosos del 
modemismo y de Ia poesfa en genera l en Puerto Rico e Hispanoamerica. Por 
otro lado. el libro va acompaiiado de un esrudio amplio. sin los arabescos de 
un lenguaje enrevesado que pueda oh~t,~culiulr el go'e del texto, y que perrnite 
al lector observar en los soneto~ Ia mirada csccptica de un sujeto lirico critico 
de su cpoca. 

Acevedo ~maliza los poema~ con minuciosidad. enjuicia Ia critica ~obre Ia 
obra de Dominguez y del moderni~mo en general. y re~alta Ia imponancia de 
que Ia historiografia de Ia literaturn pucnorriqueiia ;e percate de que muchas 
de Ia; obras imponames del pcrfodo que se extiende deo;de las uhimas decadas 
del ~iglo XIX basta las primcras del siglo XX se encuentran sepuhadas en 
peri6dicos y revi stas. 

Entre los aspectos que Acevedo dcstaca en Ia obru de Dominguez, se 
encuen tra Ia critica a Ia modern idad, al proceso de modernizaci6n. S igu iendo 
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a Ange l Rama, seriala el modern ismo como una epoca en Ia cual America 
Latina se incorpora a Ia modernidad socioecon6mica derivada de Ia Revo
luci6n Industrial y del pensamiento ilustrado. Precisamente, Ia modernidad 
artlstica o el nuevo lenguaje poctico se gesta, segun Acevedo, en tension con 
esa modernidad social, politica y econ6rnica. Las dos caras del modemismo 
son especlficamente reacciones al uti litarismo y al materialismo, por un lado, 
como sucede con Ia vertiente del ar1e por el arte y del este.ticismo, en el evasio
nismo y el exolismo definidos como formas de dislanciarse ffsicamente de una 
Europa en decadencia. A esta vertientc pcnenecen Las huries blallcas. Por otro 
lado, existe o tra vertiente que se enfrenta al mundo modemo con las armas 
de Ia crftica, Ia burla y Ia negac i6n de Ia fe en cl progreso ind ustrial: "Esta es 
Ia otra cara del modernismo: Ia cara amarga, pesimista, distanciada e ir6n ica" 
(p . 9). A esta vertiente pertenece Ecos del siglo. Dominguez se coloca de este 
modo al I ado de poetas como Jose Asuncion S ilva, quien es capaz de escribir 
obras como "Los maderos de San Juan" o los famosos "Noct.urnos". afiliados 
al esteticismo, a Ia musicalidad, al exotismo y a Ia eva<i6n romamica hacia Ia 
niriez y e.l recuerdo; pero, tambien, logra exitosos poemas como los de Golas 
amargas. Del mismo modo podemos notar las dos caras del modernismo en Ia 
obra de Ruben Darfo entre Azul y Cantos de vida y esperanza. 

Otros elementos de Ecas del siglo que Acevedo resa lta son Ia gesLaci6n 
de Ia obra, casi desconocida, ahara publicada por primera vez en formato de 
libra ; Ia oposici6n al auge del capital ismo y del matcrialismo, el cual cata
loga, siguiendo a Dominguez, como "EI rechazo a Molok'', slmbolo del mal; 
Ia modernidad como desacral izaci6n; Ia poesla y Ia ilusi6n observados como 
refugios freme a Ia amenaza del mundo modcroo: y la crltica cultural y roman
tica hacia Ia modernidad. 

Este proyecto de Ia Editori al LEA es sumamente importante, pues mani
fiesta Ia necesidad de revisar Ia historiografla y Ia critica de Ia literatura puer
torriqueiia en general. Muchas de las poesias de Aristides Mol Boscana, Jose 
de Jesus Esteves, Francisco Negroni Mattei y Jesus Marfa Lago, por mencionar 
algunas de las figuras mas importantes del modemismo en Puerto Rico, esperan 
su j usta resurrecci6n en los depositos de Ia Colecci6n Puerto rriquei\a de Ia 
Bihlioteca General, Jose M. Lazaro, del Recinto de Rio Piedras de Ia Univer
sidad de Puerto Rico . Esp..,ramos que este no sea el ultimo proyecto de Ia 
Editorial LEA y de Ramon L uis Acevedo, qu ien tanto ticnc que aportar al 
estudio de Ia literawra puertorriquei\a. 
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.Jose Elias Levis, Vida nueva., edici6n y estudio por Estelle Irizar ry, 
San Juan, Ediciones Puerto, 2007. 

La novela Vida nueva ( 191 0), del puertorriquei\o Jose Elias Levis Bernard 
( 187 1-1 942) ha sido editada por Ia doctora Estel le Irizarry, profesora emerita de 
Ia Un iversidad de Georgetown en Wa•hington. Ademt\s de Ia revision del texto 
de Ia segunda edici6n de 1935, esta nueva edici6n observa en Ia introducci6n 
los datos biognificos de Levis Bernard, el conjunto de sus obras, sobre todo Ia 
nove listica afiliada al naturali smo (EI esrercolero, de !899, y Ia revisi6o de ella, 
Esrercolero, de 190 1; Mancha de lodo, de 1903, y Plama maldira, de 1906), Ia 
situaci6n socio-econ6mica de Puerto Rico en Ia epoca de crisis posterior a Ia 
invasion estadounidcnse de 1898, las caractcristicas del natu ral ismo y Ia• posi
bles '"influeocias" de esa narrativa sobre Ia obra de Enrique A. Laguerre, entre 
otros aspectos. Como apeodices, ellibro incluyc juicios crfticos publicados en 
Ja prcnsa de en tre 1910 y 1913. 

Resu lta ati nada esta publieaci6n. porquc vicnc a anexarse al esfuerzo de 
otros investigadores eo Puerto Rico por recuperar del olvido reciente en que ha 
permaoecido un grupo considerable de obras importan1.es para Ia historiograffa 
de Ia literatura puertorriqueiia. Tal es el caso de los trabajos del Ateneo Puerto· 
rriqueiio y su serie Escritores del siglo XIX, mediante Ia cual se ban publicado 
bajo el cuidado de Roberto Ramos-Perea las obras completas de Manuel Marfa 
Sama (2000), Celedonio Luis Nebot de Padilla (2005), y se proyecta publicar 
el teatro y Ia poesia de Cannen Hernandez de Araujo y el volumen Lireratura 
puertorriqueiia nefira dt!l siglo XIX, en el cual se incluiran obras de Eleuterio 
Derkes, Manuel Alonso Pizarro, Eleuterio Lugo y Jose Ramos y Brans. Por 
su pane. Ia Editorial Tiempo Nuevo. de Jose Luis Figueroa, divulg6 las Obra.s 
dramtiricas inedita.\' de Manuel Zeno Gandfa (San Juan, 2006), y proyecta 
publicar Ia novela inedita del mismo autor, titu lada El monsrruo. Tambien, Ia 
Editorial de Ia Universidad de Puerto Rico auspicia el proyecto Ctasicos no 
ran cltisicos, impulsado por el doctor Fernando Feliu, en el cual se pretende 
rescatar obras puertorriqueiias que lamentablemente nose ban vuelto a imprimir 
desde su primera edici6o o bien que ya no son accesiblcs al publico ni a los 
estudiosos. Esta ultima raz6n ha llevado a Ia tergiversaci6n de Ia historia de Ia 
literatura puertorriqlleiia, no por Ia intenci6n de los bistoriadores, sino por cl 
desconocimiento de estas obras que han permanecido inaccesibles. Por su parte 
y recientemente. el doctor Ramon Luis Acevedo ha publicado con Ia Editorial 
LEA del Instituto de Cultura Puertorriqueiia Ecos del siglo, de Jose de Jesus 
Dominguez, obra que en forma de libro habia permanecido inedita. Es bueno 
destacar que esto vi no haciendose con Ia Editorial Coqui y su editor Emilio L. 
Col6n, y con las ed·iciones de Socorro Gir6n , (]\1icncs tambicn parecen haber 
quedado co el olvido. 
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Esta, q ue viene a ser Ia terccra edici6n. se caracteriza por abarcar tanto 
Ia primera edici6n como Ia segunda y observa. de ese modo, los cambios que 
realiz6 el autor en su momenta. Es. tambicn, una edici6n anotada, lo cua l pennite 
observar detalles hist6ricos y Jingliisticos que aclaran Ia narraci6n de Levis. 

No obstante, en Ia introduce ion de Irizarry se nota e l anhelo de resaltar Ia 
obra de Levis como u n "eslabon perdido" entre las primeras novelas natura
listas de Manuel Zeno Gandla y Ia gcneraci6n del treinta. Esto es discutible. 
Afirma que Levis ''J. ... ] fue el tinico novelist a en publicar en el transcurso de 
dos aiios !899-190 1 [ . .. )'" (p. 14). Francamente, este dalo es err6neo. En 
1900. Carlos Casanova (1856-1904) public6 Nove/as cortas. como lo destacan 
Josefina Rivera de Alvarez (Diccionario de litemtura puertorriqueiia, IOmo n, 
volumen 1, 1974; p. 302) y Edna Coli (/ndice informarivo de La nove/a hispa
noamericana, 1974; p. 54). Tambien Juan Aboy Benitez (1876- 190 1) publica 
en Ia misma fecha Ia novela titulada Su primer amor. Estas afirmaciones tan 
categ6ricas sue len ser muy peligrosas, sobre todo porque Ia literatora del siglo 
XIX en Puerto Rico aguarda por ser estudiada atln. 

Por otro !ado, Ia novela naturatista en Puelto Rico todavfa nose ha estud iado 
con el detenimiento q ue merece. Dentro de ella, Levis resalta, sobre todo, por sus 
planteamientos acerca de Ia no\•ela y del natural is mo. tanto como Zeno Gandfa, 
a q uie n com1inmen1e se suele seiialar como el mayor de los novelistas natura
listas puertorriquenos. Junto con Matfas Gonzalez Garcia ( 1855- 1930) y Luis 
Bonafoux (1855-19 18), se convie11en en los cscritorcs que mayores impulsos 
dieron a Ia tendencia naturalista. No obstante, las historias del naturalismo 
hispanoamericano brindan poco cspacio <tl analisis de Ia esc uela zolesca en 
Ia Isla, como es e l caso de l pr:kticamente reciente Jibro La nove/a naturalisra 
hispanoam.ericana (Clitedra, 2003). de Manuel Prendes. El problema se agrava 
mas atln cuando los bistoriadores, crfticos y analistas fuera del pals dcsconoceo 
el corpus de esa narrativa y sus variaciones desde l11ocencia (I 884). de Francisc-o 
del Valle Atiles ('1825-1928); pasando por;, Pecadora? ( 1887), de Salvador Brau 
(1842- 1912); £/ Ol'ispero (1892), de Luis Bonafoux; Cosas ( 1893). El esconc/(1/o 
(1894), Ernesro (1895), Carmela (1903) y Gestacion ( 1905) de Matfas Gonzalez 
Garda: Abism.os (1885}, de Zeno Gandfa que aunque noes novela, es un poema 
narrati vo abiertamente naturalista, igual que La salvaci6n de w1 angel ( 1886), 
de Felix Matos Bernier (1869- 1937). Ganluiia (1890) y La charco (1894), de 
Manuel Zeno Gandfa; La injuria ( 1893) y Juvemud (1895), de federico Degerau 
y Gonz<llez ( 1862- 19 14); De Ia .fonna al.fondo (1897), de Rafael del Valle ( 1846-
1917); El esrercolero ( 1899). Mancha de lodo (1903), Plama maid ira ( 1906) 
y Vida nueva (1909), de Levi s; Puesra de sol (1903), de Felix Matos Bernier; 
Cabezas ( 1904). de AmericoArroyo Cordero ( 1873- 1914); y desembocando en 
obras como La Parulea (1907) y su secuela £/ manglar ( 1908), de Jose Perez 
Losada (1879-1937); Tierra ademro ( 191 I) y LA gleba (1912), de Ramon Ju lia 
Marfn (1878-1917); La tilcera ( 1915), de Juan Braschi (1874?- 1934), Cosas de 
tmto.no y de ogm1o ( 191 8 y 1922); de Matfas Gonzalez Garcfa; Don Cati (1923), 
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£/loco del Condado ( 1925). La ciudad clrismosa y calwnniame ( 1926) y M(l(/re, 
ahi reneis a ru hijo (1927). de Rafael Manioez Alvare:t (1882-1959). 

Muchos aspectos de Ia tendencia naruralista seguiran vigentes a to largo 
de Ia novclfstica puertorriqueiia del ~iglo XX. Esto no implica que el natura
li smo en Pueno Rico se extienda basta Ia generaci6n del cincuenta. sino que 
podrfamos obsen •ar rasgos nco-naruralistas tanto en ella como en las genera
ciones anteriores. Ademas, rnuchos de los cucntos y de los novelistas aftliados 
al naturali smo todavfa e-~pcran a ser rescatado> del olvido en que >e encueotran, 
por haber publicado en revi>tas y pcri6d icos. 

Por otro lado, Irizarry tambien scliala el urbanisrno de las obras de ]..cvis. 
Estc otto aspecto e< menestcr que se trate con sumo cuidado, pucs Ia mimesis 
de Ia ciudad en Ia literatura puertorriqueiia pre>enta varia~ metamorfosis. Por 
un Jado, existe en lltS obras del siglo XIX Ia ciudad a tono con los adelantos 
de las ciudades europeas. Es notorio que muchas de Ia.< narraciones ~ obras 
de teatro son ambientada> en ciuuades como Madrid, Pans o l.a Habana. La 
ciudad que se presenta en una obra como Los jfbaros progresistas (1882), de 
Ramon Mende1. Quiilones (1847-1889). es Ia "villa" que cornienza a coovenirse 
en lo que posteriormeme sera Ia ciudad. Es Ia ciudad que evolucionara bacia Ia 
que se prcsema en las novelas de Levis y de Manfoez Alvarez. Esa ciudad se 
distingue de Ia gran ciudad del adelanto tecnol<lgico que implicaron los cambios 
propugnados por el Partido Popular Demoeriitico hacia mediados del siglo XX. 
como puede notarse en las obras de Ia generaci6n del cuarenta y cinco o del 
cincuenta, y se encucn tra m~s cerca de Ia distinci6n que se establccia entre el 
"pueblo'' y el campo. Todavfa no es Ia ciudad como Ia entendemos boy y como 
se presenta en obras como &1 guaracha del Macho Camacho, de Luis Rafael 
S4nchez , o en los cucntos de Jose Luis Gonzalez. 

Adem4s. Irizarry incurre en dislates como el de observar en el nombre de 
Eusebio, con el cual se alterna en Ia primera cdici6n el nomhrc de Fel ipe, un 
jucgo de palabras entre "E· u·s-e" y "bio", y Ia significaci6n de una vida mejor 
y nueva a partir de Ia irrupci6n de las huestes norteamericana~ hacia 1898. 
A firma que Ia primera parte del nombre, deletreada en espaiiol. resulta ser las 
sig las de U.S.A. En espanol no se deletrea de ese modo. a pesar de que "bios" 
en griego ~igni fique "vida". 

Aun a;f, Ia cdici6n de Estelle Irizarry es imponante parJ 1a divulgaci6n de 
las obras puertorriquenas que todavfa, aun en Puerto Rico, parec.en ser desco
noe idas para algunos crfticos y estudiosos de Ia misma litcratura pucrtorriqucna 
en y fucm del pail>. Saludamos con agrado Ia labor de Ia Editorial Pueno y 
esperamos que no se~ cste un proyecto aislado y pasajero. 
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Raquel Chang-Rodriguez (Edici6n, coordinaci6n y cronologia). Fran
queando Fronteras: Garcilaso de Ia Vega y La Florida dellnca. Lima: 
Pontificia Universidad Cat61ica del Peru, 2006/ Beyond Books and 
Borders: Garcilaso de la Vega and La Florida del lnca. Lewisburg: 
BuckneU University Press, 2006. 

El volumen que re~cilamos surge del esfuerzo con junto de varios destac;~dos 
intelectuales en el campo de lo> e:.tudios coloniales que se han dedicado a 
pen>ar las rclaciones hist6rica; y culturales de las Am~ricas en el siglo XVI. 
Recoge ensayos que fueron presentados en un simposio interdisciplinario cele
brado en el City College y el Graduate Center de Ia City University of New 
York (CUNY) con motivo de Ia conmemoraci6n del cuarto centenario de Ia 
publicaci6n de La Florida di!l lnca en Lisboa, en 1605. lncluye dos estudios 
ltdicionales elaborados para Ia edici6n, una introducci(\n, una cronologfa, una 
bibliograffa general y 55 ilustraciones. La publicaci6n simuhanca del libro, en 
cspaiiol en el Peru y en los Estados Unidos en ingles, da cuenta de Ia impor
tancia que reviste el texto garcilasiano para los esrudios de las America.~ de 
ambos lados del Rio Bravo y del deseo de que el mismo llegue a un publico 
amplio. Como seiiala su editora. Raquel Chang-Rodrfgue7 en Ia "lntroducci6n": 
"La Florida de/Inca es un texro fundacional de Ia hisroria de America. Ia del 
Norte y Ia del Sur" ( 15). 

c l estudio de Ia primera cr6nica de Ia autorfa de un mestizo americana, 
escritu en espanol y publicadu en Europa hace mfts de cuatro siglos, rcsulta 
vigente para los lcctorcs contempor<lneos. Es panicularmcnte significativa 
Ia mirada ancha que. dc~de Ia.~ di~ciplinas de Ia hisroria. Ia antropologfa, Ia 
arqueologia, Ia etnologfa. Ia lingUfstica. Ia literatura y Ia crftica cultural, intenta 
~ah·ar las fronteras imelecruales en momenros en que las fronrcra.~ fisicas en las 
Americas amenazan con fonalecer:.e. Los diversos en.ayos que componen el 
volumen son una apucstn por Ia circulaci6n libre de las ideas y por el estudio 
de una cultura companida que fomeme Ia colaboraci6n, propicie el dialogo y 
ayudc a combatir el aislamiento. 

La Florida de/Inca cs una obra que narra Ia cxpedici6n del conquistador 
espafiol Hernando de Soto a La Florida. un territori o mu y ex tenso, de Jimites 
inciertos. que entonces comprendfa gran pane de lo que hoy dia consrituye el 
sur de los Estados Unidos. La fracasada empresa sc llcv6 a cabo enrre 1539 y 
1543 y Ia cr6nica del cuzqueiio sc escribi6 en Espana entre 1567 )' 1592, pero 
no fue basta 1605 que se public6 en Lisboa. Se sabc que el Inca Garcilaso 
Ia elabor6 con esmcro a lo largo de miis de veime ai\os corrigiendola cons· 
rantemente, incluso rescribiendo algunas panes a Ia Jut de los documemos 
que c ncomraha. A pesar de su impecable estilo narrat ive. el texto aun no 
hn rccibido Ia atenci6n crfti ca que merece. Ello se debe, en gran medida, al 
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interes mayor que posteriormente suscitaron los Comemarios realc~s. libra 
que se publ ica cuatro afios m(\s tarde y que Jegitimamente se considera como 
su obra maestra. En varias ocasiones se. ha cuestionado el valor hist6rico de 
esta relaci6n. Tambien se han senalado imprecisiones geograficas y se ha 
puesto en cotrcdicho Ia fidelidad a las fuentes que se manejan. No obstante, 
como apunta Mercedes L6pez-Baralt en el ensayo inc luido en Ia colecci6n, 
aunquc pueda verse eo La Florida de/Inca el taller de escritura de los Comen
tarios reales, ambas obras e.stan hermanadas por Ia intenci6n litcraria, el 
impulso hacia Ia belleza que se observa en muchos pasajes y Ia cxaltaci6n 
de lo indfgcna. Scfiala ademas que es en La Florida donde "emerge el Inca 
como etn6Jogo avam lo /eure" (237). Los trabajos que integran cstc volumen 
contribuyen a justipreciar e l texto tanto por el Iugar que ocupa dentro de Ia 
obra del Inca, como por su aportaci6n a los estudios sobre Ia historia y Ia 
cultura americanas. 

En Ia "!Juroducci6n" citada, Chang-Rodriguez seiiala que Ia compilaci6n de 
estudios en tomo a La Florida de/Inca "int.enta subrayar Ia cultura compartida 
de Ia< Americas en sus variadas vcn ientes" (15). Ofrece adem:ls una breve 
biografia del autor en su contcxto hist6rico y ex ami na las razones por las 
cuales el Inca Garcilaso sc interes6 por referir Ia malograda expedici6n de 
Hernando deSoto. Aduce motivaciones literarias, historiognifi cas, religiosas y 
biogra ficas. Es interesante mencionar el paralelismo que traza entre Ia figura 
del conquistador cxtremeiio y Ia del propio padre del Inca. Ambos participaron 
de Ia conquista del Peru y procrearon hijos mesti zos. No obstante, para esta 
investigadora, Ia mayor aportaci6n del texto y su notab le originalidad consiste 
en Ia represenlaci6n del indfgena al que coloca en relac i6n de paridad respecto 
a los europeos. 

El resto del libro se divide en trcs panes tit uladas: "La frontera floridana", 
"Textualidad e ideologfa" y "La Florida del Inca: publicaci6n y ediciones." 
En Ia primera parte se examinan los contactos entre las culturas europeas 
e indigenas en el territorio denominado como La Florida. que comenzaron 
temprano en el siglo XVI con Ia invasion espanola y que continuaron con 
las expcdiciones subsiguientes de franceses e ingleses. Estas relaciones entre 
los colonizadores europeos y los indigenas tuvieron como consccucncia Ia 
dcsa rticulaci6n de las sociedades indfgenas y Ia creacion de un ' nuevo mundo' 
(86). Dos de los ensayos recogen testimon ios de conquistadores de menor 
fa ma o de sacerdotes poco conocidos que no tuv ieron cabida en la historia 
oficial y posteriormente fueron olvidados. Estos textos, au nque marginales 
y fragmeotarios, comple mentan Ia narrac i6n de Ia expcdici6n que recoge 
Garcilaso y permiten el cotejo de referencias as f como Ia comparaci6n esti
listica. El ensayo de Patricia Galloway. "Proyectando distancias poeticas en 
personas y lugares reales," estudia e l modo singular en que Ia cr6n ica de 
Garcilaso influy6 en Ia canograffa yen el trazado de Ia ru ta scguida por De 
Soto. Ind ica que Ia autoridad del texto sohre otros datos nuis veraces rcsulta 
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ir6nica en vista de que todavfa Ia precision geogratica del texto se pone en 
entredicho. 

Los ensayos de Ia segunda parte subrayan las relaciones de los tcxtos de 
Garcilaso con otros textos anteriores y posteriores a los suyos. Jose Antonio 
Mazzon i examina las razones que pudieron haber movido al Toea Garci laso a 
reali7.ar Ia traducci6n al espaiiol (y pos ibleme.me al quechua) de los Di61ogos 
d« amor de Le6n Hebreo y plantea una aproximaci6n de Ia tradici6n cabalfs
t ic.a prescmc en los Diiilogos a los mitos andinos conocidos por Garcilaso. 
Por su parte, Role na Adorno investiga las huellas de Ia lectura de los Nau.fra
gios de Nuiicz Cabeza de Vaca en La Florida del Inca . Su ensayo rebasa los 
Hmites de su propuesta inicial al descubrir un Iugar inventado por Garcilaso 
"cuya ubicaci6n geognifica no existe pero cuya realidad noes por eso incierta" 
( 17 J ). Sugiere que este 'no-Jugar' que es Ia provincia de Guancaoe prefigura 
los pueblos de Comala y Macondo y: "anticipa, por asi decir, Ia creaci6n de 
ciudades o comunidades ficricias prceminentes en Ia bistoria de Ia literatura 
hispanoamericana" ( I 75). Dest.aca las rclacioncs de continuidad entre esta obra 
del Tnca y Ia narrariva hispanoamericana actual y dist.ingue nucleos namuivos 
que aparecen en Ia literarura colonial que postcriormcnte se desarrollan en la 
novela. El ensayo de Raque l Chang-Rodriguez subraya el caracter literario e. 
bistoriognifico de La Florida del Inca. Valiendose del minucioso comentario 
de rexto de alguoos pasajes escogidos de la obra, muestra como Garcilaso 
em plea los recursos propios de Ia literatura para denunciar los abusos de poder, 
insinuar Ia inc6moda posici6n del mestiw en Ia sociedad colonial y resahar las 
capacidades de los indigenas. 

La tercera pan e resulla util en Ia medida en que describe Ia trayecroria 
de las cdicioues de La Florida del Inca de.sde que se publico por primera ve7, 
en Lisboa basta Ia mas reciente, a cargo de Mercedes L6pez-Baralr de 200:>. 
Ademas de explicar el proceso de redacci6n y el context.o hi st6rico de Ia edici6n 
prfncipe, se mencionan las posibles razones para Ia demora en Ia publicaci6n 
y el hecho de que octJLTiera fuera de Espana. Tambien se incluye una lista de 
ediciones, antologias y traducciones que permire apreciar Ia acogida que ha 
tenido Ia obra. 

La propuesta que articu la esta colecci6n de ensayos y que sean uncia desde 
el tfru lo se cumple a cabalidad. AI examinar lo que para algunos crilicos como 
Carmen de Mora constituye "una de las obras maestras de Ia literatura del S iglo 
de Oro" (229). los estudiosos de La Florida del Inca han Jogrado franquear 
fronteras geognificas. hist6ricas cuhurales y lingii isticas para invitamos a releer 
desde opticas diversa.< un tcxro que, al decir de Ia coordinadora del volumen, 
Raquel Chang-Rooriguez relleja Ia mirada modema, panamericana y global de 
su amor. A puma que: "La Florida de/ Inca despliega un episodio de Ia compar
rida historia de las Americas: en el la Espana y su empresa imperial devienen 
e l conuln denominador de una conllic tiva experiencia cuyas consecuenc ias 
ban marcado el J>asado y el presentc" (15) . Las di ffciles reladones act uales 
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entre Ia~ Americas de norte y sur hacen que Ia siguiente observaci6n resulte 
panicularmente oponuna: "st• estrategia [Ia del lnca] nos obliga a retlex ionar 
sobre el exacto sentido de Ia historia compartida" (38). 
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