
Elena Gasc6n Vera. Un milo nuevo: La mryer como sujeto/objeto liLe.rurio. 
Madrid: Editorial Pliegos, 1992. 286 p. 

El becbo de que Ia critica feminista ha fonnado un nuevo canones ya indiS(.'Uuole. 
l.o que en las d~cadas del sesenta y setenta comenzii como una lucha por Ia 
autooomla en los espacios de Ia crftica, Ia reoria y Ia creaci6n se ha convenido en 
una disciplina academica con su propio discurso y sus propias autoridades. Durante 
lodos esos alios ha habido una crecientc producci6n de textos crhicos y te6ricos en 
tomo a Ia construcci6n del sujeto remenino a trav~s de Ia historiu, tun to desde el 
punto de vista remcoino como el masculino, en los diversos medios dtl expresi6n 
artlstic;a (cine, literatura, fotograffa, etc.) 

En cste contexto, Elena Gasc6n Vera publica su reciente libro Un mlto nuevo: 
La mujer como sujeto/objeiO litera rio, en cl que estndia Ia construcci6n del sujeto 
t"emenino desde el siglo XV basta el XX: desde el Arcipreste de Tlllavcra y Don 
Pedro, Condestable de l'ortngal b~ta Esther Tnsquets, Sylvia Molloy, Rosario 
Ferre, Pedro Almod6vat y Rosa Montero. 

Bajo este titulo tan sugerente, Gasc6n Vera recopila una serie de aniculos 
diversos y dispcrsos, escritos entre 1970 y 1992 unidos bajo el tema de Ia mujer 
como sujeto y objeto en Ia literatura. El paradigma sujeto/objeto llterarlo lorna en 
consideraci6n, por un lado, Ia fonna en que Ia mujer ha sido yes representada en Ia 
llteraruru, taoto por los escritores como por las escritoras y, por olro Ia coofiguraci6n 
deJa mujcr como sujeto de Ia escrirura, creadora de un nuevo discurso dislinto al 
discurso masculino o pauiarcal. 

La obra se divide eo tres panes. La primers parte. '1..as mujeres y Ia bllsqueda de 
lo femenino", se centra en las obras de algunas escritoras espaiiolas y 
latinoamerieanas y Ia creacion de una voz y una escritura genuinamente [emeoinas. 
las cscritoras que ocupan su atenci6n son Rosa Montero. F.sther Tusquets, Sylvia 
Molloy y Rosario Ferre, aunque no deja de menciooar a mochas otras escritoras que 
escriben tanto en espafiol como en otros idiomas. En uno de los ensayos que forman 
esta parte, incluye un comentario sobre las pcliculas de Almod6var y sus pcrsonajes 
femcninos. Bltercer ensayo "Hacia un abordaje: Esther Tusqucts y Rosa Montero 
ante Ia escritura femeninan ofrece una exposici6n dura y sucinta de los debates que 
dieron Iugar a Ia formaci6n del nuevo canon te6rico femenino y feminista. La 
bibliografla que rccoge en las minuciosas notas de este eosayo es un buen punto de 
panida para el estudio de los problemas. intra y extraliterarios que ban ocupado ala 
critica feminista durante las ullimas dos d~cadas. 
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IICritos por muJeres yen las otms dos (que van desde elsiglo XX hastn el XV), s61o 
• GludiJIJltextos escritos por hombres. 

A pesar de Ia faJta de unidad del amjunto, mucl10s e~yos, por sepuado • 
.,nan lectmliS sugerentes de los textos, desdc un pun to de vtsta critico del canon 
llldlciollalmente masculino. Gracias a su acercamieoto comparatista, a su dominio 
*Ia teoria literaria y a las constantes referencias al cine, Ia prensa y los medias de 
-umca.ci6n, Ia autora establece, especialmeote en Ia primera parte del libro, 
lllllciones iotertextuale~. interdasciplioarias c interculturales loteresantes, que estan 
•Y a tooo con las actuates corrientes de Ia crftica.. 

El estilo de Gasc6n Vera cs claro, y Ia forma en que ex pone y resume muchos de 
beonceptos y los fundnmentos de Ia critica fcmlnlsta. es IJicilmcntecomprensible. 
Pur lo tanto, sus ensayos, sobrc todo los de Ia primcm parte, pucdcn ser lltiles para 
Clllldiantes o profcsores que se quaeran iniciar en estas lecturas 
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Yedida K. Stlllmao y George K. Zucker (eels.): N~w Horil.ons in Stpluzrdic 
Sllulits, State Uolverslty or New York Press, Albany, 1993, x + 309 pp. 

Los sefarditas oonstiiU)CD un casoejemplar de Ia supervivencia de una 1dentidad 
aaltural en las mb adversas circnnslancias. Tru mis de un milenio de estar 
esublecldos en Ia Peninsula, donde protagonizaron un csplendor cuhural sin 
parang6n en Ia historia del pueblo bebreo y lograron un cnorme poder econ6mioo 
como prcstamistas, este grupo humano fue expulsado de Espafta en 1492 al Do 
Kl%dcr al bautizo que las autoridades de Ia Corona y de Ia Iglesia les impusieron. 
l.cii sefardttas, ascntados lejos de su amada Sefarad en lugares WI diversos oomo 
Sal6nica o Marruecos, se resisteD a asimilarse a Ia soc1edad en Ia que se cstabtecen 
J IIOipRIICie comprobar que cinoo sigtos despues alln oonservan su aa:rvo cutruraJ 
lispano-judlo casi intacto. Tan fascinante feo6meno hist6rioo tiene mucho que 
cDSci\amos en tomo a Ia fuerza cobcsora de Ia identidad, capaz de sobrevivir y 
Ja!innarsc a traves dcltiempo y Ia distancia. 

E1 titulo del volumeD mi5ceiU!eo objeto de esta rcseiia apunta a una tcndeDcia 
qac caractcriza a Ia mayoria de los trabajos oontenulos eD €1: estudiar Ia cultura 
.mrdita COD enfoques novedoso. En Iugar de oons1derar cl feo6mcno scfardita en 
ltrminos tradicionales (como una comunidad cerrada) estos textos mtenran 
cootextualizar Ia realidad del sefardita dentro de su entomo vital y de In 6poca en 
qucvlvc. 

Se impooe una primera aclaracl6o. Basta abora bablamos asoclado cltfrmlnc 
tcfudita exclusivameote con aqueUos judios de procedencia espaiiola; cs decir,los 
jldiosexpulsadosde Espana(o Sefarad, su nombre bebreo) y susdescendientcs. En 
d-rolumen que resciiamos Ia palabra adquiere connotaciones mucho ~As amplias y 
lbirca wnbito a los judios medlevales que v1vieron repanidos por Ia Penfusula 
IbErica, tanto en Ia zona cristiana como en Ia musulmana (Al·Andalus). E.ste tomo, 
!piC recoge comunicaciones prescntadas en 1987 durante un Coogreso en SUNY
IIiDgbamton, supone una impor1ante aportaci6n a divcrsas disciphnas, como Ia 
lilmlura,la lingilistica, La filosoffa,la historia y Ia anuopologia. Tanto los esrudiosos 
dtl bispanismo como los del JUdaismo puedeo beneficiarsc grandementc de Ia 
imponante recopilaci6n de datos poco conocidos asr como de novedosas 
iDicrpreUiciones sobre el fen6meno scfardita, visto desde los contextos luso
cspaftoles, curopeos e hispanoamericanos. 

La prim era secci6n del volumeD trata sabre historla y fllosofia, cnfocando estos 
lclnas desde el punto de vista humanfstico unas veccs y otras, eomarclndol.n mas 
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bien denlrQ de Ia disciplina de las cicncias sociales. Norman A. Stillman, au tor de Ia 
introducci6n a esta parte del libro, poodera Ia urgeocia de recopilar el mayor 
nl1mero de datos y testimonies sefardiw ya que es~ acervo cultural se baJla en 
trance de desaparecer tras los aseotamie.otos de esta comunidad en el estado de 
Israel. Puesto que acrualmeotc Ia tradici6nllebrca de este ~po ya no esta amenaz.adl 
como cua.odo vivian eo localldades en las que constituiao una minorla, mucha de Ia 
informaci6n, costumbres y tradiciones que tan celosamente conservaban van 
perditndose a pasos agigantados y se sustituycn por otras menos distintivamentc 
sef.miitas y mds comunes al resto del pueblo judio. Con eUo va perdiendose 
justamente Ia buellaespaiiola que con tanta tenacidad ban preservado los sefardiw. 

Dos cstudios en esta secci6n abordan~ltema de Ia presencia de judios sefardiiU 
en haHa durante el siglo XVI. Pier Cesare loly Zorartini explora los asentamle0105 
sefarditas en Ferrara bajo el Ducado de Este. Destaca que aqui gozaron de ciertos 
privilegios que les petmit!an ejercer profesioocs de prestigio como Ia medidna, 
teoer farmacias y disfro:tar de exenciones cootribulivas. A Ia muene del Duque 
Alfonso, el Ducado de Este le es devuelto a Ia Iglesia, y esto provoca Ia marcba de 
muchos sefarditas a Modena y Reggio, si bien olros deciden permanecer en Ferrara 
Jacqueline Gcnot-Bismouth, por su pane, presentan Ia sltuaci6n de los sefarditu 
cstablecidos en Venecia. La autora ioicia su trubajo con u.oas puntual!zaciones en 
las que expresa su esceplicismo hacia el enfoque elll(KU]tural que considers las 
sociedades judlas bajo el termino de ucomunldadcs" lo cual scglin ella, tiende 1 

estudiarlas como una rea.lidad aislada. Genot-Dlsrnouth favorece establecer un.t 
relaci6n dial~ctica entre ese microcosmos y el conteXlo rnb amplio en que se 
inserta. Su articulo es buena prucba de los resultados de su plantcamlento te6rlco 
pues Ia aut ora no se limlta a seiialamos Ia realidad de los sefarditas en Venecia alo 
largo del siglo XVI sino que lo enmarca e interpreta ala luz del mana mh amplio 
de Ia reatidad gcopolitica meditemhlea. Asi, observa que si bten los sefarditas 
gozaron al principia de ciertos privilegios que les permitieron prospcrar 
financieramoote, Ia crisis ecoo6mica veneciana que resulta tras Ius guerras con cl 
Turco afecl6 directameote las concesiones a este ~po bumaoo. Ambos artfculos 
demuesuan cutnto queda por bacer en eltem:no de Ia recuperaci6n e interpretacicio 
a nueva luz de documcntos que nos pennitan considerar bajo otras perspectivas Ia 
compleja realidad europea del siglo XVI. Dos trabajos que aparecen en esta primera 
secci6n del Ubro cnfocan novedosamente Ia obra de sendos autores chisicos en Ill 
tradici6n hebrea andalusf: Yehuda Abrabanel y Maim6nides. Ze'ev Levy analiza el 
coocepto de Ia belleza en los Diologhi d'amorc de Abraba.oel (tambi~n cooocido 
como Le6n Hebreo). Destaca que se rrata del primer fil6sofo hebreo que retlexiooa 
en tomo a Ia estetica. Uno de las ideas U1U sugestivas de este ensayo es que los 
Iibras blblicos ejercen una considerable l.ofluencia en Ia cultura griega. Levy ve en 
el Can tar de los cant ares el origen de algunas ideas neoplat6nlcus sobre Ia beUeza 
y el amor. Scbmuel Trigano, por su pane, se replantea Ia obra de Moim6nides y Ia 
polemlca en tomo a su Misluteh Torah articulando Ia dimensi6n filos6fica del 
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llllllfliclo oon ~u dimension soaal. Concluye que aliUJlAS comunidades hebreas deJ 
li&IG Xlll pronibaeron esua obra porque implicaba una ruptun oon IOlo moldes 
lldicionales de Ia autoridad hebrea y proponfa una abstrac:ci6n del tcxto biblico, 
~dolo un tanto de una oontextualizaci6n judaica desde el punto de visia 
~ y social Esta tendc.ocia, nos dice Tripno, rue rectw.ada sobre rodo en 
llptes en los que esta autoradad se vela particularmeote amenazada par 
cirtuiiSWICias ooocretas. En ottaS palabras. en aquellos lugares doode los judios 
atian que serfa peligroso arriesgarse a petdc.r Ia fuerza oobc.sora y el sentido 
u ivcrsallsta de Ia tradici6n hebraica. Tambi~n prefierc Ia perspccliva 
lalerdlsciplinaria Rachel Simon en su estudio sobre Ia judcrla iibio durante el 
periodo otomano. La aurora ponderala imponancia de incluir fuentes de Informacion 
• diversas oomo Ia poesla, los cueotos populares,la organizaci6n de Ia oomunidad 
JA relaci6n oon Ia poblaci6n musnlmana, entre ottaS. EJ resultado es una visi6o de 
CIIIIJWliO muy abarc:adora que permite formular bip61esis basadas co una rcfiexi6n 
• ajustada a Ia compleja rcalidad de Ia minoria Judi& en cl cillldo cntomo. Uo 
ar:acamiento parecido ofrece Daniel Schroeter en relacl6n al barrio judio dcnuo de 
II ciudad marroqui. Zvi Zohar cstablecc una curiosa oomparaci6n entre poetas 
- mporAncos judios y los del "Siglo de Oro" bebrco-andalusl, explorando de 
caa "The Torah of Lsrael and the People of Israel~ de Rabbi Yirzhak Dayyan. Este 
laiO oonremportneo ve al pueblo bebreo oomo uno cseogido pan rcalizar una 
illpln&nte misl6n didActica·rcligiosa. De esre apartado del l.toro, desta<:an! por 
ilimo un mteresante y rcvel~r estudio de Eva Alexandra Uchmany sobre Ia 
,.aencia judfa en HispanoamErica durante Ia oonquisra y oolonizaci6n. Sorpreode 
Cllllllprobar ~I numero de con versos que lognuoo pasar a Am6rica y cstnblecerse alli 
apesarde las prohibiciones o limitacionesimpuestas por Ia Corona espalioln en esre 
..000. Para algunas de esras personas, veoir a Am~rica suponla una cie:rta 
amo6n del yugo inqui:.itorial. Pero el Santo Oficio se estableci6 en esta regi6n y 
lll wias de libc:ttad religlosa promo se desvanc:c1eron. Para ouos sl fue posible 

alas autoridades inqlllSitoriales de Amtrica La situaci6o se muestra en roda 
• IJI3USIIOA oompleJidad en el revelador panorama que Uchmany ofrecc en estas 
?IIIJJIIS y que puede oomplementarsc oon el de Maulde Gini de Bemat6n sobre los 
lllp!Ojudios establecidos eo Mar del Plata durante el siglo XVU. 

u scgundl secca6o del volumen ataiie 1 los cstudios sobrc le:naua y literamra. 
Dlrid M Gnlitz seiiala eo Ia introducci6n a estc apanado que Ia literatura scfardita 

a la culture judaico-cspailola e incluye tratados fllos6fioos cscritos co bebrcn 
0111 arabe en Al·Alldalus durante el siglo Xl, Ia literatun po!Erruca en castellano 
.-= lnlta elrema de Ia convcrsi6n, los textos a imitaci6n de G6ngora o Qalder6n que 
lltrihicmn los marranos de Amsterdam en el siglo XV II, las novcla.~ rurcas 
:Jidactadas en ladino durante el siglo XJX, los cucntos israellcs modcrnos sobre 
taus scfardi~. asi como los himnos y respoosa medievales escritos por los 

IClOS de Safed. Como lo hacen otros autores de este volume:n, pondcra Ia 
-.portancia de prescrvu por todos los mecbos posibles eJ amenaz.ado aa:rvo 
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cuhunll sefardita. Tam bien destaca Ia urgencja de localizar manuscritos y material 
impreso sobre el lema que se halle fuera de las bibli01ecas publicas. Por ullillll) 
propane catalogar e invemariar e I corpus sefardita en las diferentes bibliotct:u, 
transcribiendolo a unagraf'ta accesible allector moderno. Ante tan diverso espec11o. 
cabe destacar la comparaci6n que establece Helen A. Shepard entre el tratamiento 
deltema judaico en dos autores del siglo XIX: Camilo Castelo Branco y .Benito 
Perez Gald6s. Micntras Gald6s no entra eo detalles concretos .sobre los judios y Ia 
l.nquisici6n (eo obras como Gloria, Misericordia y Fortw1a1a ylacinta) y11tilizael 
tema mas bien para defender Ia libenad y conde oar Ia represi6n, Castelo .BranCQ si 
retrata pormenorizadament.e Ia.~ practicas secretas de los j udfos en 0 judeu (186S} y 
no ah.orra detalles de Ia tonura y con dena inquisitorial en Os ratos da I nquisifiio 
(1 833). Bn ambos casos, cmplea el tema, como Gald6s, como una metafora 
condenatoria de Ia intolerancia religiosa, La cual ve como un impedimento para el 
liberalismo. En Castelo Branco e1 tema adquiere adem as visos autobiograficos pucs 
el mismo era un descendiente de conversos. De otra parte, Sandra Messingei 
Cypess asumc asimismo una tendencia comparatista en su analisis de dos obrll$ 
dramaticas escritas eo America: una mexicana, Herejlu (1903) de Sabina Bellllany 
otra brasileita, 0 santo inqut!rito (1966) de AJI~edo Dias Gomes. En Ia primenlse 
incluyen aspectos concretos del mundo judaico y se plan tea el contlicto inleml} de 
Ia identldad judfa. Dias Gomes, eo cambio, no !lace referencias espedficas a Ia 
religion judfa y cmplea el motivo temarico inqwsitorial como una metafora dramiitica 
de Ia represi6n. Paloma Dlaz-Mas exarnlna los aotrop6nimos en los romanos 
sefarditas de Mart11ecos y ofrece algunos resultados prelimiDares que, eo todo caso, 
vienen a confirmar el caracter flexible del romancero, merced a sus revitadores y 
las variames que se establecen eo estas composiciones. Carlos Mota analiza el 
antisemirismo en el Cancionero de Baeoa y especfficamente eo "Plllzeme de tus 
enojos» de Alfonso Alvarez Villasandino. Una se.rie de sucesos que el autor senal~ 
y comenta en su anfculo vinieron a exacerbar Ia tendeocia anlisemita bacia finales 
del siglo XlY, No deja de sorprender Ia posibllidad del origen judfo de muchos de 
los autores de los canciooeros, inclusive de aquellos que con mas vlrulei)Cia >e 
burlan o atacan a esra casta. Queda aiio mucho por bacer en terminos de descifrar 
las lecturas oblicuas y plurivalentes de los textos espailoles que abordan eltema del 
judfo o del converso con autentica obsesi6n. Obsesi6n que puede llegar a parecer 
sospechosa de ocultar Ia propia identidad del autor. Tao marcada era Ia idenJidad 
del judfo andalusf que Maim6nides siempre se consider6 parte de esa comunidada 
pesar de haberse exllado a Bl Cairo, don de vivi6 una gran pane de su vida. JoshWI 
Blau destaca que co los escritos de Maimooides se advierte Ia buella del dialecto 
arabe-andaJusi o hispano-arabe. Ademas, el celebre pensador se concebia a sl 
mismo como parte de Ia comunidad andalusf y a veces magrebf (este tWmino a 
veces inclufa a AI-Andalus y otras veces no). Por cierto, que debo observar aquf que 
algunos de los autores de este volumen (y l31au cs uno de ellos) se refieren a 
"Espana" o a lo judeo-espailol ignorando Ia compleja realidad medieval. Me parec:e 
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p )"l ® superada esa tendencia a IJamar ~espallol" a todo lo ocurrido en Ia 
pci6n de Ia Penfusula ~rica que boy llamamos Espafta. Maim6nidcs no era un 
jldco-espaftol, en todo caso ser!a un judio andalusf pues en AI·Andalu~ naci6 y 
tiYi6 los primeros aiios de su vida. Dado que el volumen objeto de esta reseiia 
ilduye trabajos muy especiallzados es iruK:eptable Ia c:itada inexadnud que no 
taccabida ni siquiera en un texto de mera divulpc:i6n Paul Wexler examina las 
tlllpu romano:s que dcnomana judecriberas y, companlndolas. antenc. precisar 
Cllil es el sustrato dominante en cada una de cUas. George K.. Zucker ex pone las 
.ricultadea que plantea Ia transeripci6n de documentos sefarditas o "judeo· 
ilpliloles" (sic) translherados en caracteres hebreos. So trata del fen6mcno oonocido 
CI01IIO "aJjamlndo". En cfccto, resu lta complejo y fuscinume acercarse o uno lcngua 
llmscrha en Ia grafia de otra. Son muchos los problemas que se suscitnn altrasladar 
*an sistemalinglHstico a otro totalmente distinto, mAs at1n si se trata, como en este 
GIO, de lenguas que no tienen un origen com lin. Luego de explom sucantamente 
- se sirven los sefardiw de IJI gratia bebrea para escribir el ~judeo-espailol", el 
- pua a r~umir algunos de los problemas con que se enfrenta el que pretende 
'laler esc texto a caracteres Iatinos. Una de las decasloncs mis imponantcs que hay 
.-romar depende del prop6sito de trabajo. Si se quicre meramente divulgar un 
11110 a un pilbUco lector no cspec:ializado se puede opw por uanscribir mcnos 
ipownente, modemizando los vocablos, etc. Si se desea consignar encwnente 
II palia del texto original, Ia transliteracciOn rcspetati al pie de Ia tetra esc texto 
lliplal. aunque el rcsultado sea inteligible y litil s61o para el lingllista o para el 
apccialista en el tema. Aunquc reoonozco que se trata mis bien de un artfculo de 
atkter te6rlco, Zucker debi6 dedicar siquiera unas !Incas a consignor el tipo de 
mmento o manuscrlto al que se reficre. Serla indispensable conocer sl se truta de 
116dices medicvales, si son clnndestinos (como muchos de los textos nljamindos en 
pia mbe), si se trata de manuscritos ode obras lmpresas y cuiil es Ia utilidad o 
llltr6s primordial de su transeripci6n (lingilistico. hist6rico. literario, etc.). Esto 
WN enriquec:ido sin duda alguna su interesante exposici6n. 

La terecra y Ill lima secci6n dellibro csti dedicada a Ia etnografia y cl folklore. 
Camo en el resto del volume a se privilegia un enfoque interdisciplinario, mucho 
Ills aqul pucs- lo dice el autor de Ia inuoducci6n de csta pane. Walter P. 
Zatoef-la antropologia es interdiscipli:na.ria por naturalez.a. Tambaen dcstaca el 
Glider cambiable y de constante renovaci6n que supone CSia disciplina. La 
..x:i6D C5li escnta por folklorisw qne basan sus lrlbaJOS en cstudios de campo 
aliz.ados. Steve Siporin atWiza la Memorie di vrro rbrarCD: Casale Monfrrrato, 
.&o...a, Gerusalemme: /918·1960 de Augnsto Segrc e insiste en la imponancia de 
Cltlldiar lacuhura de los judlos en halia. comunidad que acaso no sobrevlva at siglo 
XX en lugarcs como Plorcncla, Venecla, Padua y O~nova. Reginelln Haboucha 
CDmenta dos cucntos folkl6ricos sefarditas y dcstaca en ellos Ia misoginia y la 
BJocjnia como dos posiblcs interpretaciones de su tema central. lssachar Ben-Ami 
Cll1ICiia las C05tumbrcs y creendas vi gentes entre los sefarditas y los JUdios onentalcs 
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en rorno aJ embll!llzo y el parto. !menta adem4s explicar el origen de algullll 
practicas y noclones populates, e lnterprcta La importancia que las comunldadcl 
minoritarias Otorgan ala fertilidad y los tcmas asociadas a ellll. isaac Jackl..tvy y 
Rosemary Uvy Zumwati recogen un gran niunero de refranes jodios de origca 
espaiiol y, to que es m4s interesann:, reproducen atgunas conversa.ciones aut.enUCII 
que se componen de refranes practicamente en su totalidad. Cualquier ledor 
familiarizado con La cultura hisp6nica reconocc aqui muchos refranes que hoy dla 
siguen vigcntes o que los hispanohablaotes emplearoos en ouestra vida cotidiana. 
Como estudiosa puertorriqocila, estos detallcs me pareoee que evidencian que Ia 
culturn sefardita no nos es ajeoa tanto por nuestro leg;~ do hist6rico eulJuraJ mru6a 
como por nucstra d~nodada defensa de Ia identidad. Por liltimo, Oro Anabory· 
ubrowitz y Judith R Cohen abordan las tetras y Ia musica, respectivamente. de los 
cantos de boda scfarditas. Su contenido es primordial mente subjetivo, ejemplarizlntc 
unas veces, juguet6n, erotica u obsceno otras. El articu.lo de Anahory-Uinowitz 
incluye algunos de estos cantos y el de Cohen ailade Ia transcrlpci6n musical y cl 
comentario de los mismos. E1 volumen ciem con esta nota folkl6rica remseanu: 1 
erudita a.l mismo tiempo. 

En cooclusi6n, "New Horizons in Sephardic Studies" constituye un abarcador 
esfuerzo interdisciplinario que intenta poner al dla el complejo y variado uniVCfjO 
del sefardismo. La calidad de los estudios es notable y su lectura constituye IIlii 
experiencia que nos surnerge en un mundo que forma pane de Ia cultura hispaniQ. 
si bien con una vertienre peculiar que la define: la identidad judia. Esta doblc 
perspectiva - l.o espailol y to hebreo- coexlsten de modo indivisible en Ia 
vivencia sefardita como coexistieron en Ia experiencia de los judlos andalusles y 
espaiioles. Que hubiera una epoca en que ambos mundos Gunto al musulmM) 
convergieran, convivieran y se influycran entre sl aJ pun to de no poderse expliar 
uno sin cl 01r0 es Ia clave para entcnder mas precisa y certerarncnt:e a Espana)" •II 
cultura hispaniea en general, complejo tejido formado por diversas identidadel 
religi~ulturales. Esta real! dad, ag6nlca unas veces y esplendorosamente:frnctffaa 
otras, hil.o de Espana un fen6meno tlnico en Ia Europa medieval, yes posiblemcnta 
Ia causa de su insondahle riqueza cuhura.l. De Ia vitalidad de esta cultura his!)Mica 
da fe Ia supervivencia de Ia culrura sefardita, cjcmplo de reafllUlaci6n de 11111 
idenridad. Es digna de profurulo respeto Ia actitud con que el sefardita ha COllSCtvldo 

y rransmitido su culturaa travts de los siglos. Yes de celebrar tambi~nla CDCrgily 
el compromiso intelecrual y bumano de los especialistas que estudian y prcservao 
cste legado cultural en Jibros como cl valioso volumen reseiiado. 
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Bazd Gold. Th~ Reframing of Realism. (jald6s and the Discourses of the 
Nilttl«lllh-Century Spanish Novel. Durham y Loodru. Duke Uuhersity 
Pn:ss. 1993. 

El reciente libro de Hazel Gold cs una aponaci6n seminal no s61o a los cstudios 
pldosillnOl., sino a Ia rcformulaci6n del realismo. Desde una amplfsima y s61ida 
erudlci6n tanto te6rica como llteraria, Gold elCamino el ciclo de las nove/as 
Cllllttmpordntas de Gald6s, releyendo La dt Bringas, Fortunato y Jacinta, 
TOtquemada tn Ia hogutra, Tormenro y £(doctor Cmteno, para concluir con unas 
RHeidones sobre Ia constituci6n critica del canon decimon6nico. 

En Ia introducci6n Ia autora propone sus prcsupuesros te6ricos. que conjugan 
Ill aponaciones de disc:iptinas que vm desde Ia pinrura y Ia lirerarura basQ Ia 
lalomcnologla, Ia psicologla de Ia pereepci6n y Ia matem6ttca: ha de acercarsc a Ia 
!llmtnra galdosiana desde Ia tcoria del marco, frootcra arbitraria erigida entre el 
cspacio refetenelal y Ia escritura, frorueras que delimtQn las " is!M de rrrealidad~ de 
Ia ficxi6n. Y slngularizari al noveiJSta canario entre sus coet1oeos europeos por su 
mterada mtenci6n de hacer visibles los marcos (los bordes de Ia represcotaci6n) 
que dc:finen las parcelas narrativas que constiluyen sus novelas. Los mrucos 
IIWIICD formas diversas: comienzo y cierre de Ia narraci6n, el intertexto, los 
distintos nrveles del discurso (directo, indirect.o, indln:cto libre), el genero, Ia 
tknlca de las caja.s chinas (una historia dentro de otra), las divislones de La novela 
en capltulos y seeciones, secuencias espaciales y temporales y eltema del museo 
como metarnarco: met6fora de Ia esterilidad de Ia 6ccl6n cemada y autosuficiente (a 
Ia persistencla de dicho emblcma de Ia narrative realists en las novelas 
contemponineas le dedicarA Gold un capftulo). Est.as frecuentes interrupciones del 
tenudo cran Ia CODCtencia de Ia ficcionalidad con Ia que Oald6s supera cl real ismo 
dccimon6ruco (regrdo. como Foucault ba viStO, por un tpiSit!mt que rcifica a nivd 
wmcal el ongcn, Ia causalidad y Ia historia; y a nivel horizontal, Ia obsesi6n 
toC•Iindora y el hermetismo) para aca:dcr a Ia modemrdad literaria. 

En La dt Brmgas el marco del comieozo es a1in otto marco: el que delunit.a el 
CICilOiafio romintico de pelos cuya easi imposible elaboraci6n asume Francisco 
Bringas. Comienzo In media res que aparentemente dilata Ia nanucr6n, y que, sin 
embargo, encierra mer.af6ricamente Ia causahdad que rigc los evcntos de Ia novela. 
Po!que el famoso ccootafio, que causa Ia ceguera de su au tor, aludc lmpllciHtmente 
1 su lncapacidad de advenlr tanto Ia infidelidad como las trampas ccon6micas de 
Rosalia; a Ia vcz que revela Ia obsesi6o acapa.radora del taca!lo. u obsesi6n por 
junt.ar pelm para luego lucir una obra insensat.a. emblema de Ia paradoJB entre 
monumentalldad )' trivialidad que marca a Ia sociedad isabelina, metaforiza el 
uhibicionismo y el consumismo de su burguesia. La descripci6n del ccnotafio 
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tam bien revel a Ia hipocresla del narrador, que alaba ir6nicamente el mamarracbo, y 
que al final se nos revela como posible cliente er6tico de Ia Pipa6n. l'ero bay mas: 
el inicio se ba.ce pleoamente autorreferencial desde que el narrador se p~gunta. 
desde Ia primera linea de Ia novela, c6mo debera co mar lo que esta viendo. Porqoc 
en el fonda el fragmento constituye una critica del realismo, ya que Brio gas copia 
-no de Ia realidad- sino de modelos envejecidos y tr:iviales del rnmanticismo. 

Si en La de Bringas el comienzo prefigura el final, en Fonunata y Jacinta el 
final ilumina el comienzo de Ia novela. Gold advierte Ia ambi.giiedad del final de Ia 
hisroria de dos casadas aludiend.o a los debates cr£ticos en tomo al mismo (que 
oscilan entre considerar a Fonunata como vfctima social o berofna moral), a~i como 
en tomo a Ia estructura del texto (un circulo, sucesi6n de tr:iiingulos, etc.). Que los 
finales eran motivo de duda tam bien para su au tor se hace evidente en el hecbo de 
las continuas re-elaboraciones de los mismos en los manuscritos y Ia correcci6o de 
galeradas de sus novelas; aqui hubiera sido pertine01e una coosideraci6n de Gold de 
los posibles finales de Ia versi6n ALPHA del manuscrito de Fonunata. 

lnteresantemcnte, FortUIIflta y Jacinta subvierte el final tipico de Ia novcla 
realista decimon6nica, usualmente cerrado y moralizaote, en tanto que suele afinruu: 
los valores de la sociedad burguesa. No s61o por Ia ambigOcdad que permi~ 
lecturas tan difercntes como las de Gilman y Blanco Aguinaga, sino porquo la 
intenci6n de Ponce en transforrnar Ia vida de Fonunata en literatura supone 
precisam.ente Ia negaci6n del bermctismo, la invitaci6n a La relectura. Y aunque bay 
un movimiento circular evidente en el texto (Fortunata regtesa a Ia Cava, de dondc 
surgi6; Ia novela comienza y termioa con met:lforas culinarias: La chuleta que para 
Juanito represeola Ia experiencia vivida y Ia compota de frutas que para Ponce 
represents Ia realidad transmutada eo ficd6n), Gold aciena el afumar que GaldQs 
abre fisuras en. Ia mimesis al mulliplicar los oarradores que hacia el final de ta 
novela re-escriben su bistoria, impidiendo que el texto se cierre y poniendo en 
eotrcdicbo Ia autoddad monolitica del narrador decimon6nico: Maxi crea en su 
lmaginaci6n una Fortunata idealizada, Jacinta superpone las facciooes de Moreno 
Isla eo el rostro de Juan Evaristo, Ponce se propone escribi.r una novela o drama 
sobre Fortunata. Por otra parre, si bien el eje de La oovela esta en el surgimiento de 
La concieocia de Forruoata, como lo ha visto Gilman, el problema mismo de Ia au!O
definici6n del personaje engendra una meditaoi6n sabre el arte dehacer oovelas ~o 
ha dicho K.ronik), explicito en el debate final entre Segismundo y Ponce. De nuevo, 
Ia autorreferencialldad hace de Ia no vela una opera aperta, y, aJ apuntar al arlificio 
de Ia ftcci6n, es tambien una puesta en duda del realli.-m.o. 

EnTorquemada en /a lwguerael intertexto-un pasaje de un serrn6n apocal.ip!lcO 
del cura frances Lamenoais, tornado de sus Paroles d 'un croyant (1834), pro vee los 
marcos que dan una importante clave de Jectura para la novela: Ia condeoa de 
Gald6s delbuscarsoluciones sociales a los problema.~ de Ia Espaiiacontemporoo 
no en Ia realidad, sino en aun otro texto (y por ciono, de un romantieismo 
anacr6nico ). El rcciente esccpticismo del au tor ante el fracaso d.e La Gloriosa qlliza 
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aplique que en el universo positivista de Torquenuda no haya purificaci6o 
apoc:alfplic:a. De nuevo, los bordes del tex1o se niegan a c:cm.rsc.. ya que so 
piOIIgOClisla continuari 5U camino en las proximas tres novclas que u~an su 
mmble. 

El cap£tulo sobre Tormmro pane de Ia premisa de que IJI novcla est! predicada 
1llbrc equivO<XlS moralcs y psico16gicos. Si bien Ia crruca (Alicia Andreu) ba 
CSIIIdiado cl di41ogo del tcxto con Ia novela de follelln, Gold nos proponc verla en 
nlaci6o a otro g6nero: cl dn~ma. Porque ya se adviene en Ia frase del indiana 
Agustin Caballero sobrc los "fraudes de genero y sentlmlento" (asf resume su 
uperieocia en Am6ricn) que mucho de ella enconuar' a su regreso a Espana. Sobre 
todo, teniendoen cuento, como Gold -lector ejemplar- nos haec notar, que pocas 
cnciones despu6s Caballero emplea Ja palabra "gfoero" para aludir a Ia mujer. 
Pero aquJ Ia voz asumc un doble refereme: el geoero femenino (Tormcnto noes Ia 
rictima inoc:cntc que los dos nanadorcs de Ia oovcla -el rcalista y cl folletinista 
qaisicran baccmos crccr); aqui rchamos de menos una refercoc;a at csplendido 
IAbajo de Rodney Rodrfaucz sobrc eltema: ante Rcaclcr' ' Role m TonnDUo: A 
ltcoruuucuonoflbcAmparo-PedroPoloAfhir",pubiJcadoenAMft'.SGa/dosUUIO$ 
cal989), y eltcatral Pucs prccisamcntc por la in1enci6n de asumir roles que no lcs 
correspondeD los personajcs se ven enmarcados en esc:cnas que penenecen a un 
pro altcmo at noveHstico. Y ni que decir tlcnc que cada vez que se produce Ia 
interrupci6n del marco (de Ia narraci6n a Ia escena teaual) et leCtor no puede menos 
que mirar et rapi:t por cl rev6s o cnr:rar tras bastidores de Ia ncci6n. El diAlogo 
DQvclistico de Ontd6s eon el teatro nos haec pensur en c6mo fecund6 Ia escena 
cspaiiola con su impulso novelesco; aunque Gold lnvocu u Manuel Avar, quien 
!I'Opane to contrarlo: que In narrativa galdosiana es Ia que aann con las lnyecciones 
dramiticas que re<:ibe de su autor desde La desheredada. 

Uno de los capltulos mts importantcs dellibro de Hazel Gold es para esta 
lec:klra cl clccbcado a Ia novcla marginada clcJ canon galdosiano. £/ doeror Cnui!IfD 
[IIIIUeS&D.temcn.te) los capftulos que comienz:an y tcnnanan el anilisis de las 
aovdas son preciSI!IIcnre los mejores: merefiero al que nos oeupe y al que examina 
L4 tk Brmgas). Muganada por no cumplir con las cxpectativas del realismo 
decimoo6nic:o: unldad. coherencia y una conclusiOn dara Pues Felipln Ctmcno
quien ounca tlep a doclor- tampoco accede al protagonasmo (tcrmina como 
comen:t6: de criado) de Ia novcla que lleva su nombrc: Ia primcra pane trata de 
Pedro Polo; Ia segunda, de Alejandro Miquis. Y Ia nove Ia no rcrmina con su pagina 
final, sino co Ia pr6xima, Tormemo. Pero lo que Ia cnrlca hn vi~ro como el fracaso 
m~ esuepiroso de Oald6s, Gold -en un verdadcro tour de force- to convierte en 
uno de sus aciertos m!s lrnpresionantcs. Cabe leer Ia novcla como germinal de la 
ficci6n modema y posmodcma: claro anticipo de rexros moreados por Ia polifooia 
y Ia fragmentaci6n. 

Y es que. al impulso Lineal, le puede una estrue.tura carcular subyaceote. La 
novela noes sino una brillantc parodia dePtre Goriot, de Balzac, nove Ia que Felipe 
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descubre en el cuarto de Miquis. La triste historia de Felipin inviene Ia de las 
conquistas de Rastignac. De ahi que Ia metafora espacial dave en Ia nove Ia. CD 

tanto que apunta a su estructura circular, sea Ia de radar; par ella no debe exttllliar 
el car~cter no-progresivo de un relata que se cuenta dos veces: sirvienteentuslasla, 
amo poco efeclivo. En el idiolecto coloquial del mismo Centeno se reitera el 
s£ndrome de S!sifo: en un imeoto de ultracorrecci6n, Felip£n ailade el prefijo "des" 
a cuanta palabra le parece oportuno; obviamente Ia alusi6o es al deshacerse en que 
se cifra su joven vida (las proyecciones polilicas de Ia novela a pun tan, como seilala 
GQld, at curso repetitive que tom6 Ia bistoria espanola con el tumo pacffleo cnb:e 
conservadores y liberales que formalizaran Caoovas y Sagasta en L8&5). 

Sin embargo, si bien Ia competencia entre los marcos o estructuras tempOtalea 
acercan aEf doctor Centeno ala modernidad, noes me nos cierto, admite (J()Id, que 
la circularidad que ha puesro de manifiesto con su examen le otorga Ia preterida 
coherencia decimon6nica al texto. 

Pero tambien el canon puede consider.use como marco artificialmeote creado 
par Ia CJ:itica para separar unas obras de otras. En el capitulo final de su libro, Gold 
esboza un acercamiento hist6rico a Ia construcci6n del canon, y describe Ia suerte 
de Gald6s ante los vaivenes del favor publico. Si bien en su momeoto gpz6 de 
enorme popularidaq, esta ha sufrldo un largo reves, primem debido a Ia aparici6n 
de un nuevo tipo de novela, mlis breve y subjeiiva (Ia de Ia Generaci6n del 98), 
luego a Ia estetica de van guardia, y final mente a Ia censura del regimen fianquiSill, 
que condeno en el autor canario los pecados de anticlericalismo y liberalisrno. A 
partir de Ia decada de 1960 y tras las conquistas de Ia teo ria de Ia nan:aci6n, G·ald61 
vuelve a ocupar su sitial can6nico, gracias sabre todo a los esfuerzos de Ia critica 
norteamericana. Y tambien -par lo meoos hoy- gracias a Ia avidez de muchos 
lectores has.tiados de l.os bizantinismos de Ia posmodernidad. 

En cuanto a Ia crftica galdosiana, Gold nota una escisi6n geogr-dfica entre los 
estudios contextuales e hist6ricos (Espaiia) y los enfoques formalistas (elhlspanismo 
norteamericano). De este capitulo final-me refiero sabre todo a su interpretaci6n 
equivocada de una cita de Caudet--se infiere que su autora ve ambas aproximaciones 
como Incompatibles, con Ia que es dificil estar de acuerdo. Tampoco me pa1ece 
razonable Ia critica que esboza de Ia invesligaci6n de archives en el capitulo sabre 
el museo como metamarco: "The fact that sooner or later so many Gald6s scholars 
convene 011 the island of Gran Can aria, conducting research at the Casa-Museo de 
Gald6s, is a gently ironic postscript on our own readiness to search for origiru,. 
historical referents, and interpretive cenainty in the shadow of that same imaginary 
museum tbat subtends the creation of the nove/as contemporaneas and frames our 
rearung of them". ·Porque precisamente Ia que suele encontrarse en Ia indagaci6n (!e 
manuscritos y galeradas es Ia confirmaci6n de Ia ambigiledad y del sa.ludabilfsimo 
dudar del novelista, ademlis de su obsesiva atenci6n a Ia forma de sus fiociones. 
notable en las tachaduras y correcciones que debieron volver locos a sus editores. 
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Sio embargo. y m6s alii de mirumas reconveoc•ones por pane de esta lectora. 
ante un llbro •mpre.~indible que logra probarcontundcnlcmentc su hipOtesiS 

el rcalismo de<:unon6nico: ~Realism can no longer be ~een as a transparenl 
111100mplicated reproduction of the referent and mstead mus1 be redefined as a 
· rably more opaque htrategy llult harbors 1he seeds of its impending negation" 

1o que consigue en cl fondo GaldOs con ~u puesra en evidenc1a de los marcos 
sus nove lases demos11ar que Ia intencionalidad mim~tica sdlo es posible a travts 
Ia rcducci6n de Ia realidad y de su transmutaci6n en palabrns; comradicc16n 11uc 
· rra eo 'u seno Ia scmilla no s61o de Ia litcratura fimsecular, sino de Ia misma 

Ia actual que prcrcndc abolir lo~ marcos. 
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Yvonne Captain-Hidalgo. Tile Culture of Fiction in the Works of Manuel 
Zapata Olivella. Columbia y Londres: University of Missouri Press, 
1,993. 

Leer The Culture of Fiction in rhe Works of Manuel Zapata 0/ive//a es una 
experiencia educativa sobre Ia existencia de una tradici6n literaria paralela e 
interconectada con el canon oficial de Ia litera10ra nispanoamericana: Ia tradici6n 
lfe literatura afro-bispana. En este esiUdio, Yvonne Captain-Hidalgo se concentra 
en Ia obra de Manuel Zapata OliveUa, escritor negro colombiano que alcanz6 cierta 
fBma intemacional (fuera de los drculos de especialistas en literatura afro-hispana) 
en e11983 con La pubHcaci6n de su novela Chang6 el gran put as. Aunque Captain· 
Hidalgo discute Ia obra general de este autor, su libro gira en tomo a esta Ultima 
novela, Ia cual discute en los dos capftulos Iinales del Hbro. Pero Jo mas ioteresame 
de IQdo su estudio es Ia discusi6n de las razones por las cuales Zapala OliveUa ba 
sido consisteotemente eX"cluido del canon de literatura bispanoamericana como tal, 
y c6mo se cooecta su ·est~tica y sus obras a una tradici6n literaria diasp6rica y, por 
lo tanto, despamunada por cl plaoeta: Ia tradici6n de Hteratura afro-americana. 

Captain-flidalgo ofrece una lectura de Ia construcci6n del canon de literatura 
bispanoarnericana contemporanea que declara lo evideote: el canon esta 
oompletamente dominado por figuras masculioas y blaocas, de e)(lracci6n europea, 
miernbros de la elite cultural y social latinoamericana. La mayona de las nove las 
que se produceo, pues, relatan y examinan Ia experieocia crioUa blanca en 
l..atinoamerica. Cualquier otto i.nteres requiere una designaci6n aparte, como Ia de 
literatura indigeoista o costumbrista o negrista dentro de Ia cual se cataloga a 
Atgoedas, Nicolas Guillen y a otros escritores latinoamericanos con iruereses 
"antropo16gicos" que quieran utilizar a los miembros minoritarios del imagioario 
social latinoamericano como fuente de inspiraci6o o materia prima narrativa. Pocas 
veees, los lireratos o Hteratas en sf son miembros de estas supuestas minorfas--coo 
La excepci6o de los cubanos (Guillen y Morejon), Domitila Barrios de Cbungara o 
Rigoberta Meocbii, o de los protagooistas de la literatura testimonial del continente 
que juega ese juego complicado de autoria que aqui no teogo tiempo de analizar. 

Yvonne Captain-Hidalgo en su libro rescata la figura ausente de Ia discusi6o 
litcraria en Latinoamerica: Ia del intelectual o escritor/a negro/a. Se remite a su 
est6tica, que tambicn los" margina de la discusi6n, y encuentra que, a Ia par con 
mucbos otros escritores de Afroamerica, existe una tendencia a favorecer Ia 
narrativa de cone realista, coo un enfasis en lo colectivo. Esta es otra de las razones 
por lascualesZapata OHveUa y otrosescritores yescritoras negrosdeLati.ooamerica 
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son consistentemerue excluidos del canon. Su ioteres por lo colectivo y ~u utiliz.aci6u 
de esquemas narrativos "coovencionales" del realismo social los separao de las 
corrientes de experimcntaci6n lingOistica que desde el50 est'n de mod a por todo el 
plaoeta. A pesar del post-modemismo, Ia critica interrwcional manliene ideas 
modernlstas de progreso lineal-literario que localiza a estos escritores en una escala 
mas "primiliva". mas "in genua en su tratamicnto de lo mimetico" que sus contrapartes 
hispanoamericanos -los oscritores de amptio alcance- Garcia Marquez, F11ente&. 
Borges, Co!U2ar. Captain-Hldalgo analiza l:as situaciones hist6ricas y sociales que 
apoyan el uso del realismo social en Ia obra de Zapata Olivella, y vincula es1ll 
carocteristica de su esu!tica con Ia de orros escritores de Afroamerica, rales como 
Adalbeno Ortiz, Juan Estupiiiin Bass, Virginia Brindis de Salas y Carlos Guillenno 
Wilson, alias Cubena. De esta manera critics el racismo y el clasismo impUcitosen 
el trntamiento coovc:ocional a autores que no sigan Ia linea de experimentaai6n 
lingOfstica o los formatos de realismo magico que se esperan de un escritor o 
escritora proveniente de Latlnoamtrica. 

El capitulo mas ioteresante de este llbro lo cs sin duda "Zapata in the Africaa
Amcricao Tradition" eo doode Captain-Hidalgo intenta relacionar Ia obrn y Ia 
estetica de su au tor con las del resto de los escritores y escritoras afroamericanosl 
nas. La preocupaci6n por lo colectivo, el uso de tecnicas realisras de narraci6o son 
tan solo dos de las caractedsticas mas evidentes que uneo a Zapata Olivclla coo Ia 
tradici6n literaria afroamericana y, aiiadirla yo. caribeila y africana. Argumerua 
Captain-Hidalgo que el dilema dellenguaje como "performance" (transmisi6n on~l 
de conocimientos a travts de adivinnnzas, fabulas y mitos), Ia preocupaci6n por el 
escogido de nombres propios (que sc pierden con Ia expericncia do Ia esclavitud), el 
tema de Ia raza y el "blanqueamiento" de lo negro, Ia sclecci6n de protagonistas 
negros,la di.o;cusi6n y rememoraci6n de rradiciones esclavistas y cimarronas, ypor 
ultimo, Ia presencia de una cosmogonfa mitico-siocrc!tica de extracci6o afticaoa 
son varias de las caracterfsticas que tejeo un canon diferente. Este canou sobrepasa 
las barreras oaciouales y lingilfsticas y vinculalaobra de Zapata Olivellaa>n Ia cle 
uo Adalbeno Ortiz en Ecuador o Ia de un Nicomedes Santa Cruz en Peni o Ia de 1m 

Quince Duncan en PanamA. 
Como dije antcriormente, e~te es el capitulo mas interesante delllbro y tambitQ 

el capftulo que mas preguntas me provoo6. Me parece que Ia conexi6n entre 
afroamericanos pudo baber sido m:ls estudiada, mas prof usa, con mayor inclusion 
de escritores del Caribe y de.Afro-Estados Unidos. Se pudo comparnr Ia preocupaci6n 
por los nombres de Zapata Olivella con Ia de Tony Morrison en mucbas de sus 
novclas, pero sobre to<lo en The Song of Solomon. Tambi~n se hubiese podido 
comparar el interes por Ia cosmovisi6n e idiosiocracia negra del afro-colombiano 
con Ia de Zora Neale Burston. Atln dentro del canon de literarura estrictamenlc 
afrohispana, se pudic ron estudiar mds a fondo est as cooexiooes ofreciendo Jecruru 
un tanto m:ls detalladasdeJuyurrgo, (de AdalbertoOniz)Chombo. (Carlos Guillenno 
Wilson) o Cuando los guayacane.r florecum (Juan Eslupiii~n Bass). Tambi~n. 
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Captain-Hidalgo pudo habet becho compa:raciooes arravesando los limites del 
gioero. lo cual hubiera hecbo preseotc Ia figura de rruis escritoras &(roamericanas, 
ya que, al me nos en l..atinoamerica, Ia narrativa tiende a excluir mujeres del reino de 
Ia litcratura. 

Pero estaS omisioncs o silencios me parcce que apuntan hacia un problema mas 
interesante que cl de Ia mera acusaci6n. Creo que tiene que vcr con Ia constituci6o 
y definici6n de los terminos "Afroamerica" y "Afrohispaooam6rica". En ninglin 
mom eo to Captain-Ridalgo problematiza cstos t~rminos quecreo son fundamentales 
para csrablccer su argumento. Aunque presupone una definicl6n diasp6rica de 
Afroam~rica, no babla de c6mo los intelectua1cs y activistas oegros de Estados 
Unidos ban acaparado cltermino y qu~ implicaciones ticnc csto en cl estudio de una 
tradici6n afroamcricaoa de ceDliO launo. Coando utiliz.a Ia denominaci6n afro.. 
bi5pana/o, tam poco babla de las excluslones de posiblcs aurorcs ocgros, tales como 
Ia escritora afro·costarriceose EulaUa Bernhardt, que utilizan Ia mezcla de ingl!s y 
espanol por ser descendientes de caribellos relocalizados en las tierras de 
Ceol!oamerica despues de Ia epoca de construcci6n del canal de Panam~. 

Y este es el verdadero reto, me parece a mf, de los cstudios afroamericanos: el 
desarrollar una perspectiva literaria que en efccto sea global y comparatista, y que 
seftale las relacioncs desiguales de poder, de saber y de nombrar en Afroarru!rica. 
Queda damOl., pues, a 1a tarea de desarrollar aparatos mctodol6gicos y re6ricos 
aul6crooos, afines a csta empresa y en franco diatogo con las comcnres te6ricas 
mtemacionalcs. Dcspu~s de todo,1,qu~ Uterarura puede ser mas intcmacional que Ia 
de Ia diispora africana? 

Me parece que cllibro de Captain-Hidalgo cumple en abrir carninos y sentar 
pautas para enfrentar estos retos. Se lnstaura en las corrien1es te6ricas de Richard 
Jackson, Lemuel Johson y otros cstudiosos de Ia tradici6o afroamericana de 
l..atinoam~rica, y sc enfrasca co conversaciones te6ricas con Houston Baker y 
l:lenry Louil; Gntes, los dos grandcs pilarcs de Ia teoria afroestadounidense. EI 
lenguaje sencillo y claro que utiliza Captain-Hidalgo en su estudio haec que Ia 
lcctura sea amena y accesiblc tanto para especialistas como para intercsados en el 
tema, y su esrudio de Ia obra de Zapata Olivella cs profunda. rcspetooso y acertado. 
The Cullure of Fiction in the Works of Manuel Zapata 01/ve/la dcflnirivamente es 
un libro impot1ante en el rengl6n de los estudios afroamericanos que debe ser lefdo 
con ateoci6n por Ia comunidad critica en general. 
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Jua E. Mestas. El PftiSIJmitrrJo social de Jose Marti: ldtologla 1 cuts!Wn 
ebrtra. Madrid, Pllegos, L993, 175 p. 

En Ia iotroducci6n altrabajo que aqui reseilamos el autor formuhl nl menos tres 
crlticas a otros cstudios sobre Ia obra de Jose Marti. Lamcntu c6mo a menudo se 
distorsionan las poslclones de Marti para hacerlas coincldir con las de quienes lo 
leeo o estudian. A Ia vez adviene que las ideas de Marti comilomcntc se examinan 
IXliiiO sino bubiesen evolucionado, es decir, "sin sent ida de desanollo". Par tlltimo, 
objN c6mo a menudo se Calla en ubicar Ia obra y las intervenciones de Mani en su 
IXIIIlUtO hist6rico COOCTcto. Eltcxto de Mestas ~e intenta explorar Ia actitud de 
Marti bacia Ia wcuesti6n obrcra"- se ciiJe admirablemente a In pautas que 
implicao los sellalamlentos que acabamos de mencion.u Su estudio evidcncia on 
liilido compromiso con Ia lcCI\Ira cuidadosa de los textos de Marti, lcctura que 
iaknta rastn:ar Ia evoluci6n del pensamieoto mamaoo en CUJlOto a un problema 
especifico a lo largo de una serie de contextos y coyunturas hist6ricas concretas. 
Con ese objctivo en mente, el au tor divide su esrudio en tres partes, que concsponden 
alas uesepocas en que divide Ia evoluci6n de Ia vida polftica de Manf: 1871-1881, 
epoca que comprende cl anibo de Marti a Espana, sus vinjes a Francia, su 
rtsldcncla en M6xlco y sus primeros contactos con lo "cucsti6n obrcra" y con el 
movimlenta obrcro y socialista; 1881-89, perfodo que comprende su estadia en 
Estados Unidos y 1889-1895, etapa en La que el trabajo de Marti se concentra casi 
aclusivamente en su preparaci6n de La segunda guena de indcpendeocia cubana. 
Clda una de las panes se subdivide a su vez en breves capftulos dcdicados a temas 
rsprdficos (por ejemplo wl.os anarquistas de Olicagoj que en algunos casos se 
Sllbdividen en sccciones que examinan coyunruras mas concrew (por ejempiD: La 
IIDelga de los conduCiores de Nueva York de 1882). La sencillez y economfa en Ia 
aposici6o de cacb momenta y Ia facilidad con que Ia orpninci6n del trabajo 
pemrik consultar los pasajes sobre cada problema especffico son dos meritos 
iaocgables del estudio de Mestas. 

La Jectura minuciosa de los textos de Marti le permilc Ill autor reCiificar 
~preciaciones inexoctru. o sembrar dudas saludablcs ante tesis que oece.siturlau 
mayor apoyo documentul. As! indica que, si bien es posible que untcs de 1871 Marti 
bubiese entrudo en contocto con las ideas socialistAs ut6plcas que empezaban a 
conocerse en Cuba, hasta hoy no cootamos con evldencla textual en cse sentido. 
Adara, de igual forma, como Marti elogia aJ socialista cspallol Fermin Salvocchea 
por enseilarle a leer a los presos cubanos y no por ensei\arles socialismo, como han 
indicado otros comentaristas sin evidencia docnmental En Ia mAs interesante de 
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estas breves pole micas, Mestas pone en duda Ia conclusi6n de una investigllci6n de 
'Paul Estradc que atnouye a Marti varios artfculos publicado.~ en t l periOdico 
mexica.no El Socialisra. Mestas reconoce, sin embargo. que Estrade se apoya ca 
textos y datos (por ejemplo: la presencia de Marti en Ia lista de los colaboradotesdd 
peri6dico ). aunquc subraya Ia naturaleza ambigua de Ia evidencia. El debate queda 
abicrto. 

Los comentarios sobre la participaci6n de Martf en£/ Soc•alista forman pane 
del capitulo que examina Ja estadla eo M~xico del revolucionario cubano. Mesial 
coloca las colaboracioncs de Marti en Ia Revista Universal de Mexico en cl 
conrexto del gobiemo liberal del Presidente Lenlo, que cont6 con el apoyo del 
naciente movimiento obrero mex.icano. No se mna C\•identemcote de un C5IUdio 
acabado de Ia formad6n social o de Ia coyuotura econ6mico-poUtica del M~xlco 
del momenta, sino de una m4s que apropiada lntroducci6n aJ tema. Lo miSmo 
puede decirse de los capltulos que exploran las posicionesde Martf en su periodode 
residencia en Estados Unidos. 

Como parte de su cstudio de Ia obra de Marti en Mexico, Mestas inicia II 
discusi6n de dos temas: Ia aclltud de Marti arue el problema del libre-ambio y cl 
proteccionlsmo y su posicion ante el fen6meno de Ia emigraci6n. En cuan!Q a lo 
primero se dcstaca Ia fe casi ciega de Marti co las bondades dellibre-cambio.l!n lo 
refercnte a Ia emigraci6n se perclbe una actltud marcadamente neg.ativa de Manl 
bacia cse fen6meno. Las intervenciones de Man! sabre este tema, como demuCSirlll 
algunos uabajos sabre Ia emigraci6n en Estados Unidos, no evitaron los esten:otlpos 
nacionales (sabre los irla.ndeses, par ejemplo). Estc es quizAs el llnico momcnto ea 
que Mestas se deja veneer par su evidente simpatia ~ue compartimos- con Ia 
figura d~ Marti, e intenta salvarlo de sus prejuicios y cegueras subraya.ndo los 
aspectos menos objetables de sus posiciooes (su optimismo en cua.nto a Ia fvtura 
armonizaci6n de Ia cultura de los inmigrantes con Ia del nuevo pars, par ejemplo~ 

Justificadamente Mestas dedica Ia mayor pane de su estudio a los trabajos de 
Marti sabre el movimiento obrera en Estados Unidos: es en esc pals que Manl 
escribi6 1a mayor pane de sus i.ntorvenciones sabre Ia "cuesti6o obrcra". Entre otru 
casas, eltexto de Mestas nos recuerda Ia turbulent& y violentisima ttaycctoria de las 
relaciones entre el capital y el trabajo en Estados Unidos. El au tor registra en estOI 

cap!tulos oomo Marti evolucion6 dcsde una perspectiva que, un tanto ingenWill!ellte, 
concebia a Estados Unidos como un reino de libenad e igualdad de oportunidacb 
para todos. bacia una perspeclivo mucho mlis mali:uda, crhica e incluso pesimisla 
de Ia dinamJca, antagonil;mos y tendencias de esa sociedad. 

En esta pane de su estudio Mestas incluye capitulos que exploran Ia actitud de 
Marti hacia figuras individuates no cstadouoidtnses, como Leon Gambetta y 
Carlos Marx. Los capltulos mAs interesarues, sin embargo, son los que dedica a 
examinar Ia acritud de Martf hacia el movimlento obrero oorteamericano que 
durante ese pcrfodo (1881·1889) libr6 alguna.~ de sus mas vlolentas bautllas. 
Mestas destaca Ia admiraci6n que Martr senlfa por los Caballeros del Trabajo 
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OWpu of lAbor), y mts importmte aUn. sugiere que, eo cuanto a1 problema 
abrero, tendia a acepw los juicios dellidento ceDIIlll de~ orp.nilaci6o Ese 
lidetalo, cuya fipra clave fue Terence Powderly, asumia ~acaon.:s relalivamente 
IIIOIIeradas, " se le compara con algunos lideres locales o regaonales de los 
Qballeros. As!, Mestas demuestra c6roo las crltieas de Marti a cienos lideres 
obruos en un articulo sobre las buelgas en los sastemas fcrroviarios propiedad de 
Jay Gould se dlriglan concretamente a Martin Irons, lider regional de los Caballeros 
que habia de!Hlfiado Ia poUtica moderada promovida por Powderly. Mestas apunta, 
An embargo, que, ~i bien Powderly era un moderado en el interior de los Caballeros 
del TrabaJO, los Caballeros. incluyeodo a Powderly, se encontraban en Ia extrema 
izquierda de Ia politica noneamericana de aquel momenta. 

La confiAnza de Marti en Ia perspechva del liderato nacional de los Caballeros 
forma parte del mteresante examen que Mestas desarrolla sobre Ia actitud del 
Cllbano hacla los famosos sucesos de Haymarket Square en Chicago en 1886. El 
autordemuestra cOmo, entre mayo de 1886 y noviembre de 1887. Marti evolucion6 
de una ~ici6n ~til bacia los anarquistas arrestados y condenados a muene 
(poslci6n que come~dia con Ia del liderato de I~ Caballeros del TrabaJO) a una 
posiciOn radacalmenu: disunta, de apoyo a los que boy recordamos coroo los 
mirtires de Cllica&e· Aqul t1 autor nos da el mejor cjemplo de un tema que plamea 
pero no explora Ia esuecha relacion que existia en MartJ entre ~tica y est~tica, es 
decir, c6mo para Marti lo bueno y lo JUSto tambaEo debia ser bello. Asf, seglln Marti 
varia su actatud hacia los acusados de Hayanlll'ket, tambien varia su forma de 
descrlbirlos. En septiembn: de 1886 describe c6mo Parsons, uno de los acusados 
que habra escapade al arrcsto, se puso a Ia disposici6n de lu corte, prcscnu\ndose, 
segun Mani, "en Ia sala del proceso, dcsaseado, barb6n, duro, arrogamc", mientras 
que eo novicmbre de 1887 describirfa el mismo cpisodio como sigue: "Lo que sf 
succdi6 fue que Parsons, hermann amado de on noble general del Sur, se prescotase 
un dia esponW!eameote eo er tribunal a com partir Ia sucrte de sus compaiaeros" . La 
dureza y Ia arropncia se han convertido en un acto de solidaridad, y ya no se 
r=aerda que Pai"'ID.S e.aba "barb6o" y wr~esaseado". 

L.a llluma pane ckl estudio de Mestu explora el periodo de 1889 a 1895. 
Durante esos alios, apunta el au tor, Mani conceotra sus esfuerzos en Ia orgaoiz.aci6o 
de Ia revoluci6n cubans. !r6nicamente, auoque durante e.e perfodo cscn'bi6 poco 
sabre cl movimicnto obrero fue precisameme en esos alios que, como parte de su 
trabaJo organizativo, tuvo mayor y mAs cstn:cbo cootacto con los trahaJadores (del 
cigano. wbre todo) y con el movamiento obrcro anarquista y !K>Cialista cubano. 
Entre los pnnavoces del ultimo se de~tacaba Carlos Baliilo, mrembro del Partido 
Revolucionano Cubano. fundado y dtngido par Mart!. N~ p;~rece, ~an embargo. 
que una exploraca6n del Iugar de Ia "cuesti6n obrera" eo el proyecto indepeodeotista 
manaano implacarfa dcfinir Ia naturaleza de clase de esc proyccto. Mestas, auoque 
su estudao apona datos para esa definicion. prefiere no abordar e~te tema -
espanoso, )tn Iugar a dudas-- en eltrabajo que nos ocupa. 
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Algunos deslices menores se han filuado en el texto. Se utiliz.a el ttrmino 
automatizaci6n, apropiado para de.scribir cambios en el proceso productivo 
vinculados a Ia electr6nica y tfpicos del periodo posterior a Ia Segunda Guem 
Mundial, para cambios que ser!a mas preciso describir como mecanizaci6n o 
maquinlzaci6n d~ Ia producci6n. De igual forma se describe hi extension de los 
ferrocnrriles como motorizaci6n deltrunsporte, cuando el ultimo es un termino que 
porto general se utiliza para describir Ia introducci6n del autom6vil y los camlones 
(el motor de combusti6o intcma) que en muchas inslancias desplazaron al ferrocaml. 
Pero se trata de precisiones sccundarias. Mesw ha escrito un libro claro, ecooomtco, 
riguroso,litil que, como introducci6n a un tema que por abora no dejari de levantar 
pol~micas, facilitara el trabajo de investigaciones futul'"oi.S. 
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