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DEBATE 

JULIO RAMOS: 
Es siempre interesante c6mo un escritor recorta a veces minu- 

ciosamente los materiales de su biblioteca. ,C6mo se relaciona tu 
propia ficci6n, Antonio, en ese mapa? 

SONIA MATTALIA: 
Antonio, en la conjugaci6n que tu haces de la novela latinoame- 

ricana en relaci6n al pensamiento nacional, ,c6mo entrarfa todo lo 
que es narrativa finisecular que podriamos adscribir al canon mo- 
dernista? 

ANTONIO BENITEZ ROJO: 
Voy a empezar por la utltima pregunta para tener un sentido 

cronol6gico. Hacia la d6cada del 90 empiezan a emerger en Am& 
rica Latina las crisis. Lo que quiero decir es que en Argentina, en 
M6xico ya tenemos una descomposici6n cuando los escritores lati- 
noamericanos mas avanzados toman los modelos de los natura- 
listas franceses, de la novela experimental. Ellos lo hacen porque 
en sus paises los proyectos positivistas fracasan. Por ejemplo el 
proyecto positivista de Sarmiento ya lo estaban desmontando en esa 
epoca. Todos esos proyectos positivistas que surgen en los 40 en los 
50 empiezan a fallar visiblemente. Yo no conozco mucho la Ar- 
gentina asi que estoy exponiendo un flanco vulnerable. Pero pienso 
que esos proyectos empiezan a fallar en la Argentina. Alberdi que 
habi a formulado toda esa teoria de traer una inmigraci6n europea 
preferiblemente anglosajona fracas6, asi los que Ilegaron fueron si- 
cilianos, gallegos, muchos analfabetos. 0 sea la inmigraci6n no lle- 
g6 a ser lo que queria el proyecto de la Asociaci6n de Mayo. La civi- 
lizaci6n del indio o la conquista de la pampa no fue lo que querfa 
Echevarrfa y asi sucesivamente. 0 sea todos estos proyectos se fue- 
ron frustrando ... [inaudible]. En este caso Cambaceres surge ante 
una descomposici6n de una forma de orden viejo ante una forma y 
moral distinta. Esto se ve muy claro en Martin Rivas, va surgiendo 
con su propia luz en un segundo momento econ6mico social. Y en- 
tonces ya se produce una quiebra del proyecto nacional. 

This content downloaded from 178.250.250.21 on Sat, 06 Feb 2016 05:26:00 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


218 REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA 

Julio, en el caso concreto mino yo Si te puedo decir muy clara- 
mente. Por ejemplo mis primeros cuentos se dice que estuvieron in- 
fluidos por los libros de cuentos de Cortazar. Pero yo he tomado de 
Cortazar lo que a mi me interesaba que es en utltima instancia la 
teoria del efecto fantastico de Poe que utiliza Cortazar. Entonces a 
mi me interesaba eso para darle un sentido visiblemente social a 
mis cuentos, no en el sentido de funci6n social sino en relaci6n a 
una sociedad para que no pasaran en abstracto. Tomaba lo que me 
interesaba, no lo copie literalmente. En otro caso fueron t6cnicas, 
no para utilizarlas como las utiliz6 Joyce sino para utilizarlas como 
yo quiero, segun mi deseo porque para mi lo nacional es un deseo. 
Yo deseo ser asi, yo deseo que Cuba, Argentina o Puerto Rico sean 
asi y me reuno con cuatro o cinco tipos que piensan lo mismo, fun- 
damos una revista, un peri6dico literario, le ponemos un nombre, 
tenemos gente que nos reconoce, hacemos un partido politico, esta- 
mos definiendo nuestros deseo en t6rmino de lo nacional. 

DORIS SOMMER: 
Yo tenia una pregunta para Martln Lienhard. Tu hablaste de 

varias estrategias de estas cartas escritas por indigenas rebeldes. 
Entre esas actitudes habia enfrentamiento, desprecio, sarcasmo. 
Pero lo que a mi me interesa, muy inocentemente porque desconoz- 
co los textos, es saber si hay tambi6n momentos en que el informan- 
te esquiva la informaci6n, no quiere dar la informaci6n, da a enten- 
der al destinatario que no puede entender la informaci6n. ,Existe 
este tipo de estrategia o actitud tambien? 

MARTIN LIENHARD: 
No es exactamente asi. Primero no hay un informante porque es 

el autor. Este es un discurso indigena destinado a los extrafnos. No 
tiene necesariamente ninguna vinculaci6n inmediata y completa 
con el discurso indigena verdadero. Todo esto puede ser perfecta- 
mente una mAscara. Aunque no siempre; por ejemplo, en el caso 
de la guerra de castas de Yucatan, casualmente las cartas que sa- 
lieron afuera y los textos internos son muy parecidos. Juan de la 
Cruz dice lo mismo a los indios como a los extrafios, pero en otros 
casos obviamente hay ocultamientos constantes. Por un lado hay 
ocultamientos y obviamente distorsiones de todo tipo. Se dice al otro 
lo que parece servir para conseguir lo que se quiere conseguir, pero 
no necesariamente expresa el pensamiento autenticamente exis- 
tente. Por ese mismo motivo las cartas no dicen precisamente, pero 
lo hacen. 

BEATRIZ PASTOR: 
ZQue entiendes por pensamiento aut6nticamente existente? 
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M.L: 
Tenemos una comunidad indigena insurrecta con un pensa- 

miento determinado. Por ejemplo, se sabe que el muy conocido mo- 
vimiento tupacamarista se present6 como una rebeli6n contra los 
repartimientos, contra los decretos del rey. Pero cuando uno trata 
de estudiar la realidad hist6rica de ese movimiento en el campo pa- 
rece que Tuipac Amaru apareci6 a los ojos de las masas indigenas 
como un Inca. Hay muchos documentos directos e indirectos, in- 
cluso las propias cartas de 61 lo confirman. Obviamente 61 no puede 
decir eso. En este caso es un pensamiento en cuanto que existe 
Tuipac Amaru que es el Inca cuando escribe una carta a los suyos, 
cuando escribe a los indios como Inca. Pero cuando escribe a un vi- 
sitador o al propio rey no lo puede decir porque hay contrato espe- 
cial en ese tipo de cartas. Es un pensamiento, quizas mejor un ar- 
gumento que se fabrica con un objetivo determinado. 

B.P.: 
Exactamente prefiero que utilices ese termino. Quiero sefialar 

que tui en alguin momento dijiste que las cartas de Yucatan subvier- 
ten completamente una tradici6n. Supongo que te referias a la tra- 
dici6n de presentar sus propios objetivos y de presentarse frente al 
rey. 

M. L.: 
Subvierten todo. Para empezar no s6lo pasa de vasallo a Sefior, 

sino incluso pasa a Dios, ese es el caso mas extremo, pero obvia- 
mente hay otros casos intermedios. Hay subversi6n a ese nivel de la 
comunicaci6n que se invierte o se deja de respetar o interesarse en 
el horizonte cultural del otro, ya no se escribe a partir del horizonte 
cultural del otro sino del propio, los Mayas. Escribir en maya a par- 
tir de su propia ret6rica y po6tica y no le importa nada de lo que 
puede ser la ret6rica del otro. Ocasionalmente los yucatecos hasta 
hace poco hablaban maya, se podian entender pero leian una cosa 
que contradecia su cultura. 

B.P.: 
Es interesante porque esa estrategia, que es la estrategia de 

presentarse como el representante de lo que el otro pretende ser 
quizas es la estrategia constante de todo el discurso de rebeli6n, a 
partir de la conquista. Y no es tanto cuando lo manejan los indige- 
nas sino como y cuando lo manejan los espafioles. En el caso de 
Cort6s, por ejemplo, toda la estrategia de Cort6s se levanta sobre la 
transformaci6n de un rebelde en movimiento masivo. En el caso de 
de las Casas tambi6n pasa algo parecido, de las Casas mismo pasa 
a representar unos valores que comparten con los que verdadera- 
mente los presentan que son los indigenas. Entonces siempre la 
estrategia de este discurso en que uno intenta negociar la rebeli6n 
con la autoridad, la estrategia que se utiliza tambi6n desde el otro 
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lado es la de presentarse como el mas fiel. [inaudible] 0 sea Z,cuaI es 
el modo de ocultamiento? 

INEKE PHAF: 
Tengo una pregunta para Antonio Benitez Rojo. Considero al 

libro La isla que se repite como un analisis muy importante de lo 
que ha sido el descubrimiento desde de las Casas, de su pecado ori- 
ginal y tui haces un analisis sobre el fragmento de la Historia de las 
Indias en el que las hormigas liegan a comer una piedra. Entonces 
hacen una cosa imposible y sugieres que las hormigas han sido los 
africanos que hacen una cosa imposible. Luego relacionas esta 
imagen del pecado original cristiano con los africanos, con una 
imagen de vencer sobre su resistencia desde el principio [inaudi- 
ble]. Entonces esta imagen de las hormigas que hacen una cosa im- 
posible, inmencionable, no se puede escribir explicitamente. Eso 
para la epoca de de las Casas era una cosa imposible, claro que lo 
que hace indirectamente. [inaudible] Luego pens6 en Garcia Mar- 
quez. Me fascin6 este continuum de la culpa cristiana. Por eso me 
fascin6 la descristianizaci6n que tui dijiste, porque seguimos siendo 
tan cristianos. ,Tui ves una continuidad de doscientos afios del ma- 
trimonio surinam6s en el sentido de una justificaci6n del pecado 
original pero ya con una mentalidad mucho mas individualista, 
mucho mas de la epoca de la Ilustraci6n europea en relaci6n con 
un libro como Cecilia Valdes que cuenta la misma historia? 

A.B.R.: 
Cuando estoy tratando de redefinir la cultura del Caribe enton- 

ces me doy cuenta que hay un componente de todo este vasto siste- 
ma parad6jico que podemos Ilamar la cultura del Caribe en abs- 
tracto. Pero podemos ver que aquellas zonas de ese discurso que 
mas se pegan al discurso occidental son los escritores mas valora- 
dos por Occidente. Alejo Carpentier, Nicolas Guill6n, Gabriel Gar- 
cia MArquez son importantes porque se pegan a la cultura occiden- 
tal. Es esa zona lo que mas se aproxima a lo que Occidente quisiera 
que fuera la literatura del Caribe, esto vale para la historiograffa 
tambi6n. Hay un gran sentimiento de culpa por dos razones. Pri- 
mero porque nadie puede asumir que se sufre en el Caribe y se- 
gundo porque nadie puede asumir la culpa. Y por lo tanto yo pienso 
que uno de los tropos, uno de los paralelismos es una culpa a partir 
de de las Casas. Yo utilizo el cuento de las hormigas justamente 
para establecer la idea de que hay culpa dentro del sistema cultu- 
ral. Pero claro esa culpa es cristiana y sigue siendo cristiana, aun 
en este momento. Ahora, si tum te vas a los discursos mas transgre- 
sores, a los del sistema popular encuentras otra cosa. Por ejemplo 
el discurso de los cimarrones, las memorias de la mujer o textos in- 
dios cercanos o no tan cercanos, entonces vamos a ver que la si- 
tuaci6n es distinta, no existe esa culpa. 0 sea eso estaria en la zona 
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pr6xima a Occidente del discurso que son los escritores que para- 
d6jicamente tienen mas 6xito, como es natural, por lo demas. Por lo 
menos ahora hay una nueva dpoca donde se invertira esta situaci6n 
y entonces van a ser esas zonas marginales las que van a tener mas 
inter6s para Occidente. 

LETICIA REYES: 
Ese tema de la culpa ya lo han analizado las feministas en 

t6rminos de que es una construcci6n absolutamente del patriarcado 
como de la cultura judeocristiana y desde luego se afiade lo que ha 
dicho Josefina Ludmer sobre el delincuente. Una cosa que me im- 
presion6 mucho es que la victima nunca es una madre. Por otra 
parte me impresion6 mucho que en su ponencia Martfn Lienhard 
da muchos ejemplos de las instancias en que los insurrectos utili- 
zan todo el sistema discursivo del colonizador y se lo apropian para, 
en algunos casos, reivindicar sus derechos o tratar de ganar en te- 
rreno. Pero si lo vemos retrospectivamente en la mayonra de los ca- 
sos no hubo ningun resultado positivo. No se mejor6 la condici6n 
del indio. Por eso quizas esa afioranza por ese discurso que no nos 
Ileva a ningdn lado. Los indigenas aunque adopten las mismas es- 
trategias de poder o de imitaci6n ya estan construidos dentro de ese 
espacio como la parte inferior, la parte subordinada, lo mismo pasa 
con la mujer. 
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