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AUTHOR'S NOTES

Este trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación en curso acreditado en
el Concejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR)
cuyo tema es: “Literatura y memoria en procesos interculturales del Caribe
contemporáneo”.

TEXT

In tro duc ción
El Ca ri be no ha ce sa do de ex po ner cier ta di ná mi ca su ma men te sin gu‐ 
lar en la trans for ma ción de al gu nas ló gi cas co lo nia les, en la in sis ten‐ 
cia con la que sus es cri to res han po di do ar ti cu lar un es pa cio de “uni‐ 
dad en la di ver si dad” fren te a la frag men ta ción im pues ta por la trá gi‐ 
ca his to ria de la fun da ción de la trata y la ra cia li za ción que irrum pie‐ 
ron con la Mo der ni dad. Si guien do las pa la bras del fi ló so fo mar ti ni‐ 
que ño Édouard Glis sant, para hacer re fe ren cia a uno de los nom bres
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in elu di bles en el ejer ci cio teó ri co sobre tal es pa cio como “lugar
común”, es ne ce sa rio si tuar la cons tan cia a la que se ha hecho re fe‐ 
ren cia, menos en la di men sión de la ejem pla ri dad que en la de un va‐ 
lio so um bral (2002, p. 15). La afir ma ción parte del hecho de que la re‐ 
gión cuen ta con la ex pe rien cia de haber com pues to una re la ción ex‐ 
ten sa entre cul tu ras abis mal men te di si mé tri cas cuya ca pa ci dad de
ne go cia ción se ha vuel to in di ca ti va de la “Otra Amé ri ca”, esto es, del
uni ver so la tino (y) ame ri cano. Un ar chi pié la go que, si tua do entre las
Amé ri cas ma te ria li za un pro ce so a un tiem po di fe ren te pero com par‐ 
ti do res pec to de los es pa cios con ti nen ta les y que al ha cer lo des plie ga
va lio sas pis tas res pec to de la re sis ten cia a la asi mi la ción cul tu ral y la
pro duc ción de for mas no uní vo cas de leer el pa sa do.

De modo tal que no pa re ce ex ce si vo des ta car que la en cen di da de‐ 
fen sa de la “di ver sa li dad” sos te ni da por Glis sant ofi ció como sus tra to
de nu me ro sas re fle xio nes tra ba ja das por el “giro des co lo nial”, así
como tam bién de múl ti ples mi ra das crí ti cas res pec to de ten den cias
ho mo ge nei za do ras que bus ca ban li mi tar a la re gión en su ca pa ci dad
de res pues ta o que im pul sa ron mo vi mien tos de neu tra li za ción a tra‐ 
vés de pers pec ti vas mul ti cul tu ra lis tas ex ce si va men te se du ci das por la
lla ma da “melting- pot” del mes ti za je di ri gi do por in tere ses de los
estados- nación y sus prác ti cas, mu chas veces ge no ci das, en el ex ter‐ 
mi nio de las di fe ren cias. Tales pers pec ti vas pro du ci das por crí ti cos
cul tu ra les y es cri to res de fic ción ca ri be ños son ca pa ces de ex po ner
que junto a rí gi das con di cio nes de cir cu la ción del saber exis te un
des tino utó pi co y co lec ti vo para la crea ción ar tís ti ca y la ne ce si dad
de mo di fi car las con di cio nes en que se re pre sen tan los “pue blos de
mar”. Glis sant des ple gó con inusual des tre za un aná li sis com pa ra tís ti‐ 
co de las cul tu ras y li te ra tu ras del gran Ca ri be con la nor te ame ri ca na,
la afri ca na y la eu ro pea hasta em pla zar al gu nos de sus pro ble mas nu‐ 
clea res. Sus in ter ven cio nes fue ron ne ce sa rias para abrir di fe ren cias
tanto res pec to del pen sa mien to le ga do por las poé ti cas de “la ne gri‐ 
tud” de Cé sai re y Fanon, como res pec to de la poé ti ca de la creo li dad
pos tu la da por Ber na bé, Cha moi seau y Con fiant, que, en más de un
sen ti do ad mi te ser leída como una suer te de con tí nuum res pec to de
las que fue ron sus vis ce ra les preo cu pa cio nes; en par ti cu lar, des pués
de pro du ci do el lla ma do a ge ne rar un dis cur so eman ci pa to rio para un
sis te ma li te ra rio su ma men te frá gil como el mar ti ni que ño y de otras
islas ca ri be ñas como acon te ce en “Poé ti ca na tu ral, poé ti ca for za da”
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(Glis sant, 2005, p.  259-273). El pen sa mien to ar chi pé li co de Glis sant
cons tru yó una nueva pers pec ti va a pro pó si to de la ar gu men ta ción
sobre la crio lli za ción en las Amé ri cas: al can zó a in ter pe lar fuer te men‐ 
te los pen sa mien tos de sis te ma ata dos a la co he ren cia ra cio nal y a la
de fen sa de raíz única, en tanto y en cuan to la crio lli za ción, por el
con tra rio, ha sido capaz de afir mar en la vin di ca ción de las prác ti cas
de in ter ac ción y pro yec ción como acon te cen en las cul tu ras “com‐ 
pues tas” ca ri be ñas, que mu chí si mos pen sa mien tos sis te má ti cos co‐ 
rren el ries go de vol ver se cóm pli ces de idea les atá vi cos con el pe li‐ 
gro so anhe lo de im po ner el valor del ori gen que tien de a des atar pul‐ 
sio nes ge no ci das.

Nom brar a Glis sant po si bi li ta ins ta lar acen tos y de ri vas que han ofi‐ 
cia do como un ge nuino es tí mu lo de los es tu dios sobre un Ca ri be
com pro me ti do con el pai sa je, más es pe cí fi ca men te con el es pa cio
ame ri cano, así como tam bién con una di men sión trans na cio nal, en
par ti cu lar a pro pó si to de las prác ti cas y los usos que los pue blos y los
sec to res vul ne ra bles ins tru men ta li zan para ase gu rar su su per vi ven‐ 
cia. For mu la cio nes que se ofre cen de modo in quie tan te a hor ca ja das
de las hue llas de la re pe ti ción y la su per po si ción de con cep tos poé ti‐ 
cos y ar gu men tos en la ca rac te ri za ción de las cul tu ras com pues tas y
en la de fen sa de la opa ci dad. De re cho a la opa ci dad como una in vo ca‐ 
ción a no ser ca li fi ca do por el Otro en un es pa cio del que Glis sant
afir ma que ha sido ex ce si va men te san cio na do y “mul ti na rra do”. El
dis cur so an ti llano re to ma así desde sus epí gra fes el de sa fío lan za do
por Fanon acer ca de “in ven ta riar lo real”, pero esta vez se trata de un
real si tua do en la Mar ti ni ca y co mien za con una ne ga ción de un verso
de largo alien to del Cua derno de un re torno a la tie rra natal de Cé sai‐ 
re que re fie re a la Po li ne sia y fue pro lo ga do con once in tro duc cio nes
(Glis sant, 2005, p. 9, 13, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 30, 31, 34) para acen tuar la
irre me dia ble cir cu la ri dad, el ac ce so no di rec to al “drama de la Re la‐ 
ción” (2005, p. 10). El vo lu men busca con for mar una vi go ro sa ge nea lo‐ 
gía in te gra da por crea do res, tra ba ja do res de la plan ta ción, crí ti cos li‐ 
te ra rios, pue blos dias pó ri cos y cien tis tas so cia les, que por sos pe char
acer ca de la po si bi li dad de re cons truir la di men sión fác ti ca del pa sa‐ 
do pos tu lan a la ima gi na ción y aún al co no ci mien to que pro du ce la
fic ción como vía de ac ce so ge nuino a la me mo ria po li fó ni ca ca ri be ña.
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El Ca ri be como es pe jo y des cen ‐
tra mien to de otro mar en la poé ‐
ti ca de Derek Wal cott
En an te rio res in ter ven cio nes se ha con si de ra do la in sis ten cia con que
Wal cott apela a los puen tes ana ló gi cos entre el Ca ri be y el mar Egeo a
lo largo de su obra 1. Cerca de va rias de las re fle xio nes de Glis sant
(2002, p. 16) que afir man al Ca ri be como un es pa cio que di frac ta fren‐ 
te al Me di te rrá neo que con cen tra, la voz del es cri tor san ta lu cen se ha
lla ma do in sis ten te men te la aten ción sobre la ca pa ci dad para pro yec‐ 
tar se de las cul tu ras del área. Ese as pec to puede ser con si de ra do en
tér mi nos de reali dad iden ti ta ria y se co nec ta con el hecho de que se
trata de pue blos del mar que, como efec to de las diás po ras im pues tas
por las se ve ras con di cio nes de la co lo nia li dad en el pa sa do, así como
tam bién por la dura reali dad so cial del pre sen te, han com pues to una
es pa cia li dad abier ta a la Re la ción: una pues ta en con tra pun to con
otro mar, otros ar chi pié la gos y es pa cios con ti nen ta les lo ca li za dos en
di ver sas la ti tu des del pla ne ta que im pli can re la to, in ter ac ción y re la‐ 
ti vi za ción de usos dis cur si vos, mo de los cul tu ra les y, muy en par ti cu‐ 
lar, ab so lu tos uni ver sa les. Esa ma triz com po si ti va de la poé ti ca wal‐ 
cot tia na puede ser re co no ci da tanto en sus en sa yos como en sus
poe mas a tra vés del des plie gue de una mi ra da in ter cul tu ral que hace
del ojo una suer te de me ca nis mo de ob ser va ción capaz de tras la dar se
por nu me ro sos lu ga res dis tan tes, con agi li dad inusual, y que, al ha‐ 
cer lo, capta nu me ro sas coin ci den cias y di fe ren cias entre ori llas. En
tal sen ti do, la po si bi li dad de com pa rar al Ca ri be con el mar Egeo, que
está en la base del di se ño de lo que se ha dado en lla mar la “fase odi‐ 
sei ca” de la poe sía wal cot tia na, ver te bra nu me ro sas cons truc cio nes
que alien tan re fle xio nes crí ti cas sobre al gu nas ge nea lo gías cul tu ra les
eu ro peas y ca ri be ñas, así como tam bién sobre as pec tos de las lla ma‐ 
das “in dus trias cul tu ra les”, cuyos efec tos son, para el dra ma tur go
san ta lu cen se, fuer te men te re duc ti vos. Entre la crí ti ca a la mi ra da que
im po ne el tu ris mo y la crí ti ca a la mi li tan cia cul tu ral que ha hecho
de ma sia do hin ca pié en as pec tos ra cia les, Wal cott no cesa de tra ba jar
en su obra con el con tra pun to entre el Ca ri be y los mares de Eu ro pa,
a tal punto y con tal in ten si dad, que sin haber crea do ese marco con‐ 
tras ti vo pro du ce una de las in ter ven cio nes que más vi go ro sa men te lo
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ha in ter pe la do. Por lo antes ex pues to vale la pena re cor dar que la
cons truc ción del ima gi na rio del Ca ri be como un nuevo Egeo en la
poé ti ca wal cot tia na es efec to de una lec tu ra crí ti ca de al gu nas pers‐ 
pec ti vas que la his to rio gra fía bri tá ni ca de James Anthony Frou de y
re la tos de via je ros vic to ria nos del siglo XIX como Anthony Tro llo pe
ha bían usado para pro pa gan di zar el de re cho al do mi nio im pe rial de
In gla te rra sobre los mares me dian te la com pa ra ción de sus in ter ven‐
cio nes bé li cas con ges tas he roi cas del pa sa do mi ti fi ca das por la li te‐ 
ra tu ra grie ga. Así cuan do Wal cott es cri be Ome ros (1990), texto que el
crí ti co Ro bert Ham ner (1997) dio en lla mar una “épica de los des po‐ 
seí dos”, con clu ye con la fase odi sei ca ini cia da en los Se lec ted poems
(1964), cues tio nan do es tra te gias ca nó ni cas del dis cur so épico de la li‐ 
te ra tu ra “clá si ca”. Esa vasta ope ra ción de in ter pe la ción al et no cen tris‐ 
mo irrum pe en nu me ro sos mo men tos de su obra.

Del car na val como “ma nu fac tu ra”
hasta el inimi ta ble “arte po pu lar”
En el marco de lo antes ex pues to, el en sa yo “El Ca ri be ¿cul tu ra o imi‐ 
ta ción?” 2 (1973) abre una es ce na en la que in tere sa de te ner se por mo‐ 
ti vos que pron to se de ta lla rán. En prin ci pio ese texto des ta ca por que
ex po ne un cam bio de per cep ción en la mi ra da wal cot tia na al rei vin di‐ 
car un fe nó meno de pro fun da rai gam bre po pu lar que pre via men te
había sido des ca li fi ca da por el es cri tor, tal como es po si ble cons ta tar
en un texto an te rior de 1964 que lleva por tí tu lo “Car ni val: the Thea‐ 
ter of the Streets”, es cri to en el marco de un de ba te me dian te el cual
po le mi za ba abier ta men te con las creen cias de Errol Hill, quien fuera
di rec tor del “Car ni val Di man che Gras Show” tri ni ten se en 1963 y 1964
y es tu dio so del even to. Errol Hill había hecho una in ves ti ga ción por‐ 
me no ri za da sobre la com par sa de car na val, el ca lip so y el steel- band
tri ni ten ses y con si de ra ba que esa ex pe rien cia era de ci si va para con‐ 
ce bir la cons truc ción de un tea tro na cio nal en el marco de un pro ce‐ 
so histórico- político que con ce bía al even to cul tu ral más ma si vo con
que con ta ba la isla, como una pie dra fun da cio nal de la cul tu ra na cio‐ 
nal a co mien zos de los se sen ta. En este pe río do el Ca ri be an gló fono
se en con tra ba en la bús que da de au to no mi za ción pro pues ta por la
crea ción de la “Fe de ra ción de las In dias Oc ci den ta les” (cuya exis ten‐ 
cia se situó entre 1958 y 1962), que bregó por la in de pen den cia de va ‐
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rias de las islas del Ca ri be an gló fono ante Gran Bre ta ña y se di sol vió
cuan do Ja mai ca se se pa ra de la for ma ción para ges tio nar la in de pen‐ 
den cia por su cuen ta (Gir van, 2012, p. 22).

Lo cier to es que Wal cott por en ton ces des creía pro fun da men te del
car na val y de la cul tu ra na cio nal emer gen te. Lo des ca li fi ca ba como
bús que da crea ti va ge nui na fren te al tea tro al que con ce bía como
efec to de un pro ce so de re vi sión de las con di cio nes de emer gen cia de
al gu nas es té ti cas oc ci den ta les y de bús que das de ex pe ri men ta ción
con la ma te ria li dad de va rios len gua jes a los que era ne ce sa rio ar ti cu‐ 
lar a tra vés de un cor pus de obras es cri tas por au to res. Así en el ar‐ 
tícu lo que lleva por tí tu lo “Cu rious Mish- Mash of Style” pu bli ca do en
el pe rió di co tri ni ten se Tri nidad Guar dian, el 9 de di ciem bre de 1964,
cues tio na la tarea de Hill ad vir tien do sobre los ries gos que ame na zan
a los “poe tas for ma les” cuan do aban do nan su ais la mien to de las “cru‐ 
das for mas po pu la res”, mien tras ex po ne con iro nía cier ta men te co‐ 
rro si va al com pa rar el car na val con el tea tro y ca li fi car al pri me ro
como una ar te sa nía por mo men tos in ge nio sa pero mera ar te sa nía
fren te al gran arte que el tea tro ge nuino del Ca ri be re que ría en la
lucha por la me mo ria. Así, res pec to del car na val, Wal cott llega a afir‐ 
mar: “Las ban das están di se ña das para estar en mo vi mien to, para evi‐ 
tar dar la im pre sión de ser arte, mien tras que usan todas las he rra‐ 
mien tas de este baile, di se ño, color, creen cias. Pero todos estos ele‐ 
men tos com bi na dos para hacer la cu rio sa fuer za del car na val, su gran
ca si dad 3, la casi poe sía del ca lip so, la casi ca li dad or ques tal del steel‐ 
band, la casi tea tra li dad de las ban das, la casi ca li dad es cul tó ri ca de la
ar te sa nía. Siem pre per ma ne ce rán tan jun tos como eso, pero nadie
de be ría ver el car na val como arte. Es una ex pre sión de un pue blo con
un genio ori gi nal y fan tás ti co, por lo tea tral, que quizá nunca pro du‐ 
ci rá gran tea tro”. Lo cu rio so, es que en 1965 Wal cott re le va ría a Hill
como di rec tor del Car ni val Di man che Gras Show (Torres- Saillant,
2013, p. 93) y pocos años des pués, cam bia ría es tra té gi ca y os ten si ble‐ 
men te, como se verá, su per cep ción sobre el fe nó meno en el en sa yo
“El Ca ri be ¿cul tu ra o imi ta ción?”. Dicho texto se abre con una es ce na
de neu tra li za ción de la au to ri dad im pe rial nor te ame ri ca na e in vi ta a
re la ti vi zar el lugar de la he ge mo nía cul tu ral de un país que, según
dice el poeta, es be nigno eco nó mi ca men te, pero ma ligno po lí ti ca‐ 
men te (Wal cott, 2016). Ade más con si de ra la di men sión na ti va de la
cul tu ra afro des cen dien te en el Ca ri be, que mide en com pa ra ción con
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la de los pue blos ori gi na rios, para se ña lar que entre los efec tos del
ge no ci dio eu ro peo irrum pe la casi des apa ri ción de los pue blos in dí‐ 
ge nas, mien tras que el im pul so mal lla ma do ci vi li za to rio jamás al can‐ 
zó a ex ter mi nar a los afro des cen dien tes en el marco de un “pro ce so
ge no ci da (…) que des tru yó al hom bre ori gi na rio, des tru yó al az te ca, al
indio ame ri cano, y al indio del Ca ri be , pero que, sin em bar go, no
pudo des truir al afro- americano” (Wal cott, 2016, p. 297). Para Wal cott
la po ten cia ción de la ener gía es pi ri tual de la cul tu ra afri ca na es re co‐ 
no ci ble tanto en el Ca ri be como en los E.E.U.U., según es cri be, pues to
que es la cul tu ra afro- americana en par ti cu lar, la que ex po ne una sin‐ 
gu lar ha bi li dad para au to mo de lar se. En su ar gu men ta ción no im por ta
quién go bier na, según dice, por que en cul tu ra es im po si ble fe ti chi zar
la su pre ma cía (Wal cott, 2016), en una re fle xión que lo acer ca a la
vasta tra di ción del pen sa mien to la ti no ame ri cano y ca ri be ño que des‐ 
ta ca los pro ce sos de trans cul tu ra ción y las fuer zas de co lo nia les o
sub ver si vas des ata das por nu me ro sas prác ti cas cul tu ra les.

En tal sen ti do, cuan do Wal cott des plie ga en dicha in ter ven ción, a co‐ 
mien zos de los se ten ta, la ar gu men ta ción sobre el es pe sor cul tu ral
irre duc ti ble del Ca ri be en Es ta dos Uni dos, to ma rá nue va men te como
eje de su aná li sis al car na val. Pero a di fe ren cia de las pers pec ti vas de
los se sen ta, cons ti tui rá al even to en una prác ti ca cul tu ral clave, lo
trans for ma rá en un even to ex tra or di na rio en la pa ra dó ji ca ca pa ci dad
que es apta de mos trar a pro pó si to de la ca ren cia de in ven ción. Al re‐ 
vi sar al gu nos de los pasos en la ca rac te ri za ción que hace sobre el
telón de fondo de sus pro pias creen cias, así como de las ideas es bo‐ 
za das por Vidia Nai paul en la no ve la The Mimic Men, es po si ble ad ver‐ 
tir cómo trans gre de las afir ma cio nes ra cis tas de aquel es cri tor. Pues‐ 
to que Wal cott re ver ti rá gra dual men te los ar gu men tos del na rra dor
tri ni ten se por los cua les el Ca ri be no cuen ta con cul tu ra pro pia por‐ 
que no es capaz de in ven tar nada. A di fe ren cia de las con si de ra cio nes
del autor tri ni ten se de ori gen hindú sobre las pro fun das li mi ta cio nes
im pues tas por la copia y sus pro pias con si de ra cio nes de los se sen ta,
Wal cott niega di chas pers pec ti vas mien tras ocul ta que está trans for‐ 
man do sus con vic cio nes ini cia les. De mos tra rá la po ten cia li dad cul tu‐ 
ral de la re gión a pro pó si to de la ins tru men ta li za ción del es pe jo o la
copia y la fuer za del re le vo, ya que afir ma la exis ten cia de la cul tu ra
ca ri be ña, en tanto y en cuan to, esta es no ta ble men te efi cien te en el
acto de imi tar a otra. En ese pro ce so ad vier te el valor vital del des pla ‐
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za mien to ge ne ra do por va ria dos des cen tra mien tos en tanto y en
cuan to esos “giros” ge ne ran efec tos no ta bles en la pro duc ción ma te‐ 
rial de la ima gi na ción local y su ca pa ci dad de pro yec tar se tanto a
nivel prác ti co como teó ri co, pues to que es por esos des cen tra mien‐ 
tos del eu ro cen tris mo que la no ción de ori gen y de cul tu ra ori gi nal se
abis man (Jay, 2006, p. 550-552). Es pre ci sa men te a tra vés de la rei vin‐ 
di ca ción de la imi ta ción que puede re ver tir la pro pia per cep ción dis‐ 
fó ri ca apun ta da en la dé ca da del se sen ta, así como tam bién tomar
dis tan cia de Nai paul me dian te la po lé mi ca. Para tal fin cons tru ye un
mon ta je ar gu men ta ti vo en torno de la su per vi ven cia por el cual se ña‐ 
la rá el ex tra or di na rio re cur so crea ti vo que ex po nen los seres vivos,
por ejem plo los pá ja ros y otros ani ma les como los monos y la gar tos, a
tra vés de va ria das des tre zas de “ca mu fla je” de fen si vo, di se ño y se‐ 
ñue lo, hasta des ta car que en el arte po pu lar an ti llano tam bién re apa‐ 
re cen aque llas es tra te gias. Ope ra cio nes para las que no cuen ta el
valor de la ori gi na li dad que es po si ble re co no cer, en cam bio, en cier‐ 
tas es té ti cas oc ci den ta les. En tal sen ti do, es re le van te se ña lar que es
pre ci sa men te por que se ca re ce de la fe ti chi za ción de la ori gi na li dad
en una re gión donde “la imi ta ción era creen cia pura” (Wal cott, 2000,
p. 17), que el arte po pu lar puede afir mar el rol ex tra or di na rio e irre‐ 
pri mi ble de la in ven ción desde otro lugar. Wal cott men cio na en par ti‐ 
cu lar la irrup ción del arte del steel pan que traza dúc ti les es ca las mu‐ 
si ca les por medio de la trans for ma ción de ob je tos re si dua les, ab so lu‐ 
ta men te de se cha bles, tales como los ta chos de lata de acei te que
cada año son con ver ti dos en un ins tru men to mu si cal, que a tra vés del
tiem po de mues tra una no ta ble am plia ción de gamas so no ras y en san‐ 
cha mien to de las es ca las. La irrup ción de ese ins tru men to de alta
com ple ji dad apa re ce ade más vin cu la da con la trans gre sión de la
prohi bi ción del tam bor que las au to ri da des de Puer to Es pa ña ha bían
im pues to en las pri me ras dé ca das del siglo XX. La steel- pan, la can‐ 
ción ca lip so y el rol que jue gan los dis fra ces, nacen según dice, de la
imi ta ción. Wal cott marca que esas ex pre sio nes que irrum pen a pro‐ 
pó si to de la copia ex po nen el cruce de al menos dos ac cio nes irre‐ 
duc ti bles que im pli can un des li za mien to desde la copia hasta la in‐ 
ven ción, me dian te el uso po de ro so del re cur so de la im pro vi sa ción
(2016, p. 295-296).

Es in tere san te ad ver tir que el autor de fien de al arte po pu lar ca ri be ño
ante un pú bli co es ta dou ni den se, real zan do esta vez el valor de la im ‐
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pro vi sa ción, que es una de las gran des he rra mien tas del jazz: mú si ca
con tem po rá nea de ori gen afro ame ri cano. Enun cia al co mien zo de su
en sa yo que las bases para pro cla mar la re le van cia de un es pa cio com‐ 
par ti do ra di can en el hecho de los pi la res que la cul tu ra afri ca na le
ofre ció a los E.E.U.U. a tra vés de la ener gía vital que le in fun dió al
mundo del tra ba jo, el dis cur so, la mú si ca y su es ti lo de vida. Se ña la
ade más que así como es cier to que los paí ses ca ri be ños no cuen tan
con po si bi li dad de li de raz go po lí ti co como el ejer ci do por Gran Bre ta‐ 
ña y E.E.U.U., tam bién es cier to que en fun ción de lo que con si de ra es
la di men sión efí me ra del poder, en cul tu ra es inad mi si ble la idea de
li de raz gos (2016, p. 292). En un mo vi mien to es tra té gi co que apun ta a
afir mar su ca rre ra como es cri tor pro fe sio nal que re quie re de un sis‐ 
te ma li te ra rio y cul tu ral más de sa rro lla do que el del Ca ri be an gló fono,
cuya li te ra tu ra re cién des pun ta luego de la se gun da Gue rra Mun dial y
el pro ce so de in de pen di za ción de las me tró po lis ini cia do entre las
dé ca das del se sen ta y los se ten ta, Wal cott habla de un ab sur do iden‐ 
ti ta rio que le es cons ti tu ti vo al an ti llano. Re co no ce el es pa cio común
del Ca ri be con las cos tas ame ri ca nas y tam bién afir ma que en las
napas más pro fun das de la cul tu ra ame ri ca na han sido de ci si vos los
apor tes del mundo afro ame ri cano. El gesto no solo le ser vía para in‐ 
ter pe lar las po lí ti cas ex clu yen tes es ta dou ni den ses a pro pó si to del es‐ 
ta ble ci mien to de fron te ras duras, sino tam bién para afir mar la au to ri‐ 
dad moral de va rios in te lec tua les ne gros como Cé sai re, Fanon, Gar‐ 
vey, Sto kely y Pad mo re (2016, p. 292), una serie de lí de res afro des cen‐ 
dien tes cuyo de no mi na dor común era la mi li tan cia pan afri ca nis ta y
cuya ap ti tud po lí ti ca el es cri tor san ta lu cen se re co no cía a nivel de la
ca pa ci dad para sos te ner ac cio nes re le van tes.

De tal ma ne ra, la de fen sa de la au to no mía del arte po pu lar ca ri be ño
se afir ma, ahora, en el hecho de que ella exis te como tal, en tanto y en
cuan to, no con tri bu ye a for ta le cer la asi mi la ción con la cul tu ra del
Otro (eu ro peo o es ta dou ni den se), pues to que bajo nin gún as pec to es
una cul tu ra que me ra men te se de ri va ría de otra, así como tam bién es
capaz de de ve nir inimi ta ble como lo es el arte al que in ten ta imi tar.
Wal cott pro du ce así va lio sos pun tos de fuga res pec to de la idea de
acul tu ra ción que lo dis tan cian de Nai paul cuan do, en tono de en cen‐ 
di da po lé mi ca, es cri be:
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Así es por tanto señor Nai paul, cuya mal di ción se ex tien de a decir
que “nada ha sido crea do en las In dias Oc ci den ta les y nunca nada se
crea rá”. ¡Pre ci sa men te! ¡Pre ci sa men te! No so tros no crea mos nada,
pero eso es mo ver se del ab sur do an tro po ló gi co a la ba su ra pseudo- 
filosófica, es dis cu tir la reali dad de la nada; el enig ma ma te má ti co del
cero y el in fi ni to. Nada será crea do en las In dias Oc ci den ta les, por un
buen tiem po, por que lo que salga de allí será como nada visto an te ‐
rior men te. La ce re mo nia que mejor ejem pli fi ca esta ac ti tud hacia la
his to ria es el ri tual del car na val. Es una forma de arte ma si vo que
salió de la nada, que emer gió de las san cio nes im pues tas. (…) Los ele ‐
men tos imprevis tos del ca lip so, como la im pro vi sa ción y la in ven ción
de la mú si ca de las ban das de acero, sus ti tu ye sus orí ge nes tra di cio na ‐
les, es decir, la banda de acero re em pla za el intento de co piar la me lo ‐
día del xi ló fono y del tam bor, el ca lip so sus ti tu ye sus tra di cio nes ri tua ‐
les an ti guas de canto gru pal. Desde el punto de vista de la his to ria,
estas for mas se ori gi na ron en la imi ta ción, si se quie re, y ter mi na ron
en la in ven ción, y esto mismo es cier to para la cos tum bre del car na ‐
val, su in trin ca da, ma si va y de li ca da es cul tu ra im pro vi sa da sin asom ‐
bro cons cien te de la reali dad, ya que la sim ple du pli ca ción de las an ‐
ti guas es cul tu ras no es su fi cien te para hacer una ver da de ra cos tum ‐
bre del car na val. (Wal cott, 2016, p. 295‐296) 4

La lec tu ra del fun cio na mien to de la imi ta ción como me ca nis mo que
di na mi za una fuer za su ma men te pro duc ti va a pro pó si to del re le vo de
los orí ge nes y la ori gi na li dad le per mi te al “mu la to del es ti lo” mo di fi‐ 
car sus va lo ra cio nes, así como tam bién po le mi zar con las po si cio nes
co lo nia lis tas de Nai paul y tomar dis tan cia res pec to de las poé ti cas de
la ne gri tud y la crio lli za ción fran có fo nas. En tanto y en cuan to Wal‐ 
cott no per ci be a la imi ta ción como un acto que fuera capaz de en‐ 
gen drar efec tos trau má ti cos y alie nan tes como los se ña la dos por Cé‐ 
sai re en el Cua derno de un retorno a la tie rra natal, cuan do in vo ca el
pe li gro de una “mu che dum bre que no sabe ser una mu che dum bre”,
por que está atra pa da en la identificación- copia del mundo del blan co
(Cé sai re, 2008, p.  35). Cos mo vi sión que des pués sería pro fun di za da
en los ra zo na mien tos ex pues tos por Fanon en Piel negra, más ca ras
blan cas y por Glis sant en El dis cur so an ti llano.
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El rol del ca lip so y la “risa fes ti va”
en un es tu dio de Gor don Roh lehr
En el en sa yo “El ca lip so ne ro como ar tis ta: li ber tad y res pon sa bi li dad”,
Roh lehr, un ave za do lec tor del poeta e his to ria dor bar ba den se Ed‐ 
ward “Kamau” Brath wai te (1983) –sim pa ti zan te de los mo vi mien tos
pan afri ca nis tas y pro fun do co no ce dor de la “epis te mo lo gi za ción del
Ca ri be” 5 (Gir van, 2012, p.  30) aus pi cia da por el “Mo vi mien to del
Nuevo Mundo” bajo el li de raz go del eco no mis ta Lloyd Best–, abor da
la des crip ción del car na val tri ni ten se. Le in tere sa des ta car, en par ti‐ 
cu lar, que el ca lip so es una forma com ple ja de hi bri da ción, cuya fun‐ 
cio na li dad es la de ser una can ción de fies ta a di fe ren cia de los vie jos
can tos de tra ba jo de ori gen afri cano, y que en su de rro te ro ha ab sor‐ 
bi do va rie da des eu ro peas, indo- occidentales, la ti no ame ri ca nas, nor‐ 
te ame ri ca nas y, más tarde, mú si cas hin dúes. Según el autor, la mú si ca
del ca lip so ac tua li za mu chas de las fun cio nes de la mú si ca de sus an‐ 
ces tros tales como la ce le bra ción, la cen su ra, la ala ban za, la culpa, el
con trol so cial, el acto de ren dir culto, la ins truc ción moral, la afir ma‐ 
ción, la con fron ta ción, la exhor ta ción, la ad ver ten cia, las bro mas es‐ 
can da lo sas, la mofa, la ge ne ra ción de risa, la gue rra ver bal, la sá ti ra;
con es truc tu ras bá si cas que tam bién han so bre vi vi do a tra vés del
tiem po y una fun cio na li dad que, en vir tud de su plu ra li dad res guar da
aque lla su per vi ven cia. En ellas des ta ca la es truc tu ra del lla ma do y la
res pues ta, la pie dra an gu lar de la mú si ca afri ca na, que según dice, ha
sido re pli ca da exac ta men te en las par ti tu ras de las can cio nes de fies‐ 
ta que son com pues tas cada año, en un pro ce so que con el trans cur‐ 
so de los años fue abrien do dos for mas de can tar y bai lar el ca lip so: la
de las ban das ca lle je ras que acom pa ña ban a las com par sas y la de las
ban das ins ta la das en las car pas o tents que ini cial men te ha bían ser vi‐ 
do para en sa yar (Dud ley, 2002, p. 135-164), con una par ti ci pa ción gru‐ 
pal que, según se ña la Roh lehr, sos tie ne una ac ti vi dad mayor con un
can tan te o ra pe ro o exhor ta dor, la per so na con con trol del mi cró‐ 
fono, quien re em pla za al chantwel (o “el que canta bien”).

11

Como en la can ción de tra ba jo de los vie jos, la fun ción de la can ción
de fies ta es in du cir la par ti ci pa ción de gran des gru pos de gente con
ac ti vi dad si mul tá nea. Las ac ti vi da des del pre sen te son usual men te
de le trea das por el exhor ta dor e im pli can el mo vi mien to de par tes es ‐
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pe cí fi cas de la ana to mía del bai la rín en di rec cio nes es pe cí fi cas. Algo
del es ti lo de la ac tua ción po dría haber de ri va do del es ti lo ame ri cano
de los ejer ci cios ae ró bi cos. Otros as pec tos de la per for man ce ce le‐ 
bra to ria co rrien te se ase me ja a los con cier tos punks bri tá ni cos de los
ochen tas, con sus altos ni ve les de con tac to fí si co, vo lu men de so ni do
ex tre mo y pe li gro sos tru cos tales como el sur feo cor po ral.

Con tra el telón de fondo de tal des plie gue de lí neas com po si ti vas
alen ta das por una sin gu lar ca pa ci dad de fu sión e im pro vi sa ción, Roh‐ 
lehr de mues tra no solo la mul ti pli ci dad cul tu ral que le es cons ti tu ti va,
sino tam bién la ca pa ci dad para se guir vi gen te a ex pen sas de las lí neas
de fuer za re sis ten cia les que via bi li za a con tra co rrien te de lo im pues‐ 
to. Desde el co mien zo de su aná li sis, Roh lehr ar ti cu la el valor de esta
pro duc ción sim bó li ca con las dan zas fes ti vas sos te ni das por las po‐ 
bla cio nes ne gras en la plan ta ción, con si de ran do que la ce le bra ción en
sus va ria das for mas y con tex tos his tó ri cos debe ser li ga da con la de‐ 
fen sa de li ber tad que sos tu vie ron los su je tos es cla vi za dos, pues to que
el es pa cio fes ti vo im pli ca ba la li ber tad para ce le brar iden ti da des que
fue ron se pa ra das y di fe ren tes res pec to de lo po de ro sa men te im pues‐ 
to pero que de nin gu na ma ne ra tra du jo la iden ti dad to ta li za do ra de la
plan ta ción. Ese es pa cio fes ti vo era sos te ni do por las “na cio nes” de las
diás po ras afri ca nas ma si fi ca das y di fe ren cia das del Otro cau cá si co
que ac ce dían a poder afir mar sus iden ti da des a par tir de lo que se dio
en lla mar Car na val Ja met te en la se gun da mitad del siglo XIX, prác ti ca
que trans gre dió y re em pla zó al car na val ofi cial eu ro cén tri co que re‐ 
pe tía for mas aris to cra ti zan tes del car na val fran cés.

13

Roh lehr des ta ca a su vez que, si las asam bleas de danza fue ron el
con tex to de la li ber tad ac tua da antes de la eman ci pa ción, el car na val
evo lu cio nó como el gran es ce na rio sobre el cual las iden ti da des fue‐ 
ron afir ma das, im pug na das y ac tua das en el pe río do post- 
emancipatorio. El Car na val Ja met te 6 de 1860 a 1880 fue el re sul ta do
de la fe no me nal afluen cia de in mi gran tes desde el Sur y el Este del
Ca ri be hacia los es pa cios ru ra les y ur ba nos de Tri ni dad. El efec to de
tal in mi gra ción fue au men tar el grado de con flic to, con fron ta ción y
lucha tanto entre va rias de las co mu ni da des ét ni cas afro ca ri be ñas
como entre la masa es te reo ti pa da e in di fe ren cia da de in mi gran tes y
de aque llos tri ni ta rios blan cos, de color y ne gros que se con si de ra ban
así mis mos los ver da de ros na cio na les a causa de su re si den cia an te‐ 
rior en la isla.
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Na tu ral men te el con flic to iden ti ta rio in ten si fi ca do y la con fron ta ción
fue ron re fle ja dos tanto en el es pa cio fes ti vo del car na val como en los
es ti los de ac tua ción en las ca lles de Puer to Es pa ña. La vieja élite
franco- creole se re ti ró del des fi le ca lle je ro por casi ocho dé ca das,
según des cri be Roh lehr, es pan ta da por los re sul ta dos de la li ber tad. Y
mu chas voces de entre la ciu da da nía “de cen te y res pe ta ble” lle ga ron
a de man dar la abo li ción del car na val. Como para la mú si ca, el rasgo
más esen cial y ca ta li za dor de la ce le bra ción se vol vió un ob je ti vo de la
de man da cons tan te de que debía ser con tro la do y, de ser po si ble, in‐ 
te rrum pi do. Los ciu da da nos que pre sen ta ron prue bas antes de la Co‐ 
mi sión de In ves ti ga ción de Ha mil ton en los dis tur bios de Can bou lay
de 1881 se que ja ban amar ga men te, según cons ta ta Roh lehr, no solo
del dis tur bio muy cre ci do, el des or den, la obs ce ni dad y la in de cen cia
de la ac tua ción en mas ca ra da, sino tam bién de las can cio nes del car‐ 
na val. Tal “obs ce ni dad” se ña la da en las mas ca ra das y los bai les, y re‐ 
co no ci da por el establish ment tri ni ten se en las can cio nes re ci bió in‐ 
sis ten tes aco me ti das de la cen su ra, que Roh lehr re co no ce en tér mi‐ 
nos de avan za da y re plie gue en di fe ren tes con tex tos del car na val,
pero que según el so ció lo go ter mi na sien do in efi cien te tanto por el
obrar de la im pro vi sa ción que sos tie ne el “chant well” en con tra pun to
con el coro, como por la irrup ción de lo que con Baj tín Roh lehr llama
efec tos eman ci pa do res de la “risa fes ti va”.

15

De tal modo. el so ció lo go gu ya nés jus ti fi ca la emer gen cia his tó ri ca y
en fa ti za la ima gi na ción ver bal sa tí ri ca de la can ción ca lip so de ori gen
afri cano, po pu lar y co lec ti vo. Par tien do de con cep tua li za cio nes es ta‐ 
ble ci das por el se mió lo go Mi jail Baj tín a pro pó si to del car na val eu ro‐ 
peo y los fe nó me nos de trans gre sión so cial que la li te ra tu ra de Ra be‐ 
lais ma ni fies ta en re la ción con la prác ti ca ca lle je ra, se de tie ne a con‐ 
si de rar si mi li tu des y pro fun das di fe ren cias. Su pro pó si to, según se ña‐ 
la en el es tu dio, es con si de rar las no cio nes que son ins tru men ta les
para el Ca ri be para poder es ta ble cer al gu nas di si mi li tu des que per mi‐ 
tan pro fun di zar en el fe nó meno. En tal sen ti do, Roh lehr acuer da con
la idea de “risa fes ti va” de Baj tín por la cual esa ma ni fes ta ción se co‐ 
rres pon de con la ex pe rien cia de todo un pue blo en el me dioe vo,
pues to que, según se ña la, bajo nin gún as pec to le in tere sa con si de rar
la reac ción de un in di vi duo a un hecho có mi co ais la do. Des ta ca que le
in tere sa eva luar el poder de la “risa co rro si va” tra ba ja da por Baj tín,
que para el caso del car na val ca ri be ño re quie re ser ins crip ta en una
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par cia li dad ra di cal y trans mu ta ti va res pec to de la to ta li dad so cial
mar ca da por Baj tín pues to que, según dice:

In mul ti eth nic so cie ties such as Tri ni dad and To ba go where major
eth nic groups are loc ked into grim and was te ful con tes ta tions for
po li ti cal and eco no mic power and so cial vi si blity it is a mis ta ke to
think of Car ni val laugh ter or any kind of laugh ter as “the laugh ter of
all the peo ple”. Laugh ter in such so cie ties is more often than not a
wea pon to re du ce or cut down the “enemy”: the ste reoty pi cal eth nic
Other. Bet ween 1956 and 1966 the large issue was the de nial of air ‐
play to caly psos du ring the Len ten sea son. Spa rrow was con sis tently
con dem ned for ha ving “chan ged” the caly pso. It was he, they said
with a bit terrness that has las ted to this day who had un mas ked its
ero tic drive. It was he, too, who had trans for med its me lo dic struc tu ‐
re, the pace of de li very, the style of per for man ce. He had bro ken with
sa cred con ven tions of struc tu re. He had blen ded the songs with love
ba llads and folk songs. He had sung songs com po sed by ghost wri ‐
ters when ever yo ne knew that true caly pso nians sang their own
com po si tions. (p. 4) 7

Es en vir tud de tales lu chas por la vi si bi li dad de los gru pos ét ni cos –
en par ti cu lar de afro des cen dien tes y co olíes 8- que Roh lehr le con ce‐ 
de a la risa co lec ti va, ce le bra to ria, co rro si va, sa tí ri ca, trans gre so ra del
car na val la fuer za del corte: la pers pec ti va ét ni ca y el golpe de efec to
a con tra pe lo del poder, que en tér mi nos ge ne ra les el so ció lo go in sis te
en ca li fi car de bu ro crá ti co, esto es, cor po ri za do en la mul ti tud de
nor mas que bus can do mes ti car y aca llar la ener gía trans gre so ra del
campo po pu lar. Por ende, al so ció lo go gu ya nés le im por ta ana li zar en
con cre to los efec tos de una prác ti ca que enun cia su exis ten cia y fun‐
cio na li dad re vul si va y so cial siem pre más allá del “con trol so cial” al
que es ta ba des ti na do ori gi nal men te. Para tal fin con si de ra rá los jue‐ 
gos co ra les en el con tex to de las per for man ces de las can cio nes
mien tras des ta ca que exis te un uso le tra do com pro me ti do que al gu‐ 
nos com po si to res hi cie ron de los con flic tos étnico- sociales y la fies ta
en el car na val, y tam bién víncu los me ra men te mer can ti les entre los
au to res de le tras, la masa y su ne ce si dad de in vo car una pre sen cia
cuyo des tino in exo ra ble men te es la trans for ma ción de pau tas eli tis tas
y/o ex clu yen tes de con vi ven cia.
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Con tra aquel telón de fondo, Roh lehr di fe ren cia el rol del can tan te
res pec to de la masa y tam bién el del autor sa tí ri co, como una voz que
se se pa ra y “eleva” por en ci ma de la del co lec ti vo so cial, ope ra ción a
la cual iden ti fi ca por mo men tos con la sos te ni da por al gu nos le tris tas
de can cio nes y otras veces por al gu nos per so na jes de Wal cott (Roh‐ 
lehr, 1998, p. 855). Es po si ble re co no cer aquel mo vi mien to en un par
de pá gi nas en las que el gu ya nés vuel ve con lupa pro li ja e in ge nio sa
para leer la di men sión de al gu nas fi gu ras wal cot tia nas sig na das por el
re gis tro del “exi lio”, tales como Sha bi ne, Ro bin son Cru soe, y muy en
par ti cu lar el “Po de ro so Agua fies tas” que irrum pe en un sig ni fi ca ti vo
poema del libro El via je ro afor tu na do (Wal cott, 2003, p.  102-115),
pues to que la fi gu ra del ca lip so ne ro tra ba ja da por Wal cott es cier ta‐ 
men te em ble má ti ca tanto de la mar gi na li dad so cial como de la fuer za
sa tí ri ca que el per so na je, según el poema, fue capaz de des ple gar.
Mighty Spoi ler era el seu dó ni mo de Theophi lus Phi lip (1926-1960),
uno de los más po pu la res ca lip so ne ros tri ni ten ses de la dé ca da del
cua ren ta, quien se ade lan ta ría en su re per cu sión a la que cobró desde
me dia dos de los cin cuen ta hasta los se ten ta, el tam bién fa mo so “Po‐ 
de ro so Go rrión” o Mighty Spa rrow. Es ne ce sa rio se ña lar que el “agua‐ 
fies tas” es una fi gu ra de ci di da men te an ti he roi ca fá cil men te asi mi la ble
a la idea del “hombre- heráldico” con que la poé ti ca wal cot tia na ins‐ 
cri bió la ne ce si dad de abor dar la re pre sen ta ción de cier tos tipos po‐ 
pu la res (Wal cott, 2017, p. 223) como ocu rre con la fi gu ra del ca lip so‐ 
ne ro usada en “Spoi leŕs Re turn” 9. En este texto, el es cri tor san ta lu‐ 
cen se des plie ga un ex ten so re la to pa ró di co a pro pó si to de la so cie‐ 
dad co lo nial tri ni ten se y en par ti cu lar del es cri tor co lo nia lis ta Vidia
Nai paul, a quien de no mi na “Night fall”, o “Caída de la noche”, para do‐ 
tar lo sar cás ti ca men te con atri bu tos som bríos e in fer na les a ex pen sas
del juego ho mo fó ni co (Wal cott, 2003 p. 105). Spoi ler, el fa mo so ca lip‐ 
so ne ro, vuel ve de la muer te para re la tar las pro fun das pe nu rias de su
vida, sus re cuer dos y las fan ta sías de ven gan za “pi can tes” a con tra pe‐ 
lo del ra cis mo y la hi po cre sía so cial al re de dor de la es ce na cen tral
que en el poema cons tru ye el car na val de Tri ni dad.

18

Entre las tra yec to rias de Spoi ler y Spa rrow se des ta ca la re le van cia de
ban das po pu la res y ca lip so ne ros que acen túan su lugar con la “elo‐ 
cuen cia” de sus nom bres tales como ḾZumbo La za re, Cour te nay
Han nay, Pa trick Jones, Atila el Huno, Bla kie, Va len tino, Sta lin Negro,
Pan ta lo nes Cor tos y Re la tor, entre otros. Roh lehr re co rre el con tra‐
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pun to entre Or de nan zas mu ni ci pa les de mú si ca, Or de nan zas de Pu‐ 
bli ca cio nes Se di cio sas y Or de nan zas del Tea tro en Puer to Es pa ña,
que bus ca ban cen su rar las ma ni fes ta cio nes eman ci pa to rias. En su es‐ 
tu dio, el crí ti co gu ya nés cons tru ye un in ven ta rio de los temas de las
can cio nes y las con tex tua li za en vir tud de la lucha sos te ni da a con‐ 
tra pe lo de las prohi bi cio nes, de tal ma ne ra que el lec tor no solo es in‐ 
for ma do sobre un pro ce so his tó ri co que desde 1860 hasta fines del
siglo XX ex po ne a la crea ti vi dad de la “risa fes ti va” del car na val y a los
ca lip so ne ros como un re cur so his tó ri ca men te si tua ble pero inago ta‐ 
ble, sino tam bién con la re pro duc ción de tex tos en los que se con‐ 
den san ex pe rien cias la ma yo ría de veces vin cu la das con la in to le ran‐ 
cia ra cial de los po de ro sos que los le tris tas y can tan tes in vier ten a la
luz de un fe nó meno que ge ne ra efec tos que van mucho más allá de la
mera ca tar sis. Hay mo men tos de irrup ción de la li ber tad re co no ci bles
en las le tras de las can cio nes y en va ria dos jue gos eje cu ta dos en al gu‐ 
nas ac tua cio nes que ilus tran los ras gos ma te ria les del car na val tri ni‐ 
ten se, uno de los car na va les que, con el de Ve ne cia, el de Nueva Or‐ 
leáns y el de Rio de Ja nei ro, cuen ta con ras gos de es pec ta cu la ri dad
muy di fí ci les de al can zar. En ese marco no du da ría mos en ca li fi car de
me mo ra bles las pá gi nas que Roh lehr le de di ca al co men ta rio de va rias
de las can cio nes de Spa rrow en vir tud de los jue gos de me dia ción es‐ 
ta ble ci dos con Eric Wi lliams (Pri mer Mi nis tro de Tri ni dad en el pe río‐ 
do 1962-1981 y des ta ca do his to ria dor) a pro pó si to de ten sio nes mar‐ 
ca das tanto por la em pa tía como por el re cha zo y la crí ti ca. Roh lehr
al can za a de li near el rol del ca lip so ne ro como un fuer te me dia dor, un
me dia dor his tó ri ca men te ne ce sa rio, se diría, entre el poder y la vo‐ 
lun tad po pu lar. Para tal fin tra ba ja los filos por los que se des plie ga la
in ter pre ta ción de las ex pe rien cias que pa de cen y/o dis fru tan los sec‐ 
to res po pu la res así como las vir tu des y los erro res de los lí de res po lí‐ 
ti cos.

Son me mo ra bles tam bién al gu nas de las pá gi nas que le de di ca a la
burla del tabú se xual y la cen su ra del coito entre negro y blan ca que
trans mi ten con gran efi ca cia los ca lip sos de Spa rrow. En un pa rá gra fo
de en cen di do re co no ci mien to hacia el ca lip so ne ro, Roh lehr es cri be:
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Spa rrow was in every way the in car na tion of the fes ti ve spi rit of Car ‐
ni val. There were the gro tes que ex ces ses in se xua lity, the as ser tion
of a sort of pha llic kingship that was re flec ted in every mo ve ment of
his per for man ce. There was the cons tant head- on con fron ta tion
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with of fi cial va lues of de cency and res pec ta bi lity. There were even
the vio lent phy si cal en coun ters bet ween Spa rrow and a suc ces sion
of an ta go nists, some of which led to court cases and there were, fra ‐
ming and un derl ying all these, rhythm, life- pulse, ce le bra tion, ex cess
self- assertiveness, the boas tin’ rhe to ric of the tra di tio nal warrior- 
hero. 
Ob viously this spi rit would be con fron ted by the spi rit of cen sorship,
the old spi rit of plan ta tion, church, law court that al ways ruled: or
that had al ways made the rules, de fi ned the va lues by which the Ja ‐
met tes must be force to live, even though the law ma kers had them ‐
sel ves the poo rest pos si ble track re cord for li ving what they pre ‐
ached. 10

Con clu sión
Como ha sido re vi sa do, las lec tu ras de Wal cott y Roh lehr del car na val
tri ni ten se, ar gu men tan acer ca de la su pera ción de la asi mi la ción a los
pa tro nes cul tu ra les oc ci den ta les en un área geo po lí ti ca fuer te men te
mar ca da por la frag men ta ción co lo nial. Wal cott ana li za el fe nó meno
cul tu ral al ta men te sig ni fi ca ti vo en el Gran Ca ri be y en Puer to Es pa ña,
en par ti cu lar, lo ca li za ción cier ta men te re cu rren te en su obra, donde
de sa rro lló gran parte de su labor al fren te del “TTW” (Tri ni dad Thea‐ 
tre Workshop) entre 1959 y 1976. En su mi ra da sobre un ri tual po pu lar
de largo al can ce no solo mo di fi ca su per cep ción ne ga ti va de los co‐ 
mien zos, sino que al ha cer lo, de mues tra ade más su per te nen cia a una
ge ne ra ción de es cri to res que se au to se ña la ba como esen cial men te
in te gra do ra. De allí que la ima gen de la bas tar día, tan in sis ten te en su
es cri tu ra en sa yís ti ca sobre las cul tu ras del Ca ri be, se trans for me en
una suer te de ícono- emblema de un lugar cier ta men te ins ters ti cial
que im pli có dar la ba ta lla de ideas para res guar dar el de re cho a una
in mer sión sin gu lar en el pa sa do, así como tam bién la cons truc ción de
un pro yec to que haría de la fu sión de la len gua in gle sa del vic ti ma rio
con los dia lec tos y las prác ti cas cul tu ra les de las víc ti mas una suer te
de um bral a con tra pe lo de la fi je za im pe rial de la len gua y los va lo res
pe tri fi ca dos de la he ge mo nía cul tu ral glo bal. El car na val es con tra
aquel telón de fondo un mag ní fi co pre tex to para afir mar la ca pa ci dad
de res pues ta de las cul tu ras lo ca les. Y son pre ci sa men te los temas
que en tran en con tra pun to con el rol de la imi ta ción, tales como la
in ven ción y la im pro vi sa ción los que le per mi ten a Wal cott abrir el
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juego de un gran des pla za mien to. Hacer con el des cen tra mien to del
mar Ca ri be y la au sen cia de ori gi na li dad unos de los más va lio sos pi‐ 
la res del tra ba jo de hi bri da ción cons ti tu ti vo de las li te ra tu ras y las
cul tu ras ca ri be ñas en los pro ce sos de na cio na lis mo cul tu ral. En ese
marco, tal como ya fue ex pues to, los dis fra ces, el steel- pan y el ca lip‐ 
so, son for mas del mes ti za je, de la mez cla que no neu tra li za los con‐ 
flic tos que la pre ce den. Por el con tra rio ex po nen la irrup ción de esos
con flic tos y los ponen en cues tión, tales como la je rar qui za ción ra cial
y las prohi bi cio nes im pues tas en Tri ni dad sobre el uso del tam bor.
Wal cott vuel ve como nu me ro sos teó ri cos y pen sa do res del Ca ri be
sobre la ma triz cul tu ral que en el área con fi gu ra el pa sa je de la asi mi‐ 
la ción a la “in di ge ni za ción”.

Roh lehr, por su parte, se de tie ne en una mul ti tud de cues tio nes que
con cen tra la can ción ca lip so en el con tex to del car na val tri ni ten se.
Re pa sa su his to ria, con tex tua li za pe río dos de ex clu sión de las gran‐ 
des ma yo rías como efec to del ra cis mo y ce le bra la exis ten cia de una
serie de ca lip so ne ros que sin en fren tar se abier ta men te con el poder,
no obs tan te lo cues tio na ron pro fun da men te. El crí ti co gu ya nés de‐ 
mues tra que el ca lip so ne ro es un ge nuino me dia dor y por ta voz de los
sec to res po pu la res. Pro du ce un in ven ta rio de los pre jui cios y las san‐ 
cio nes que his tó ri ca men te bus ca ron si len ciar sus in ter ven cio nes, al
tiem po que re ve la el cui da do de aque llo que re sul ta un medio de
trans for ma ción irre duc ti ble como la risa fes ti va. En su aná li sis del re‐ 
pa so de los ri tua les es cla vos en la plan ta ción hasta el des fi le por las
ca lles de Puer to Es pa ña pro du ci do desde la irrup ción del Car na val
Ja met te, se ex po nen las ac ti vi da des que ar ti cu lan un ge nuino, va ria do
y pro lon ga do ejer ci cio de re sis ten cia.
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Por lo tanto, el tra ba jo de mues tra que la can ción ca lip so y los roles
ju ga dos por quie nes la can tan y bai lan, fue ron ca pa ces de ac tua li zar
fuer tes re ten cio nes y ele men tos cons ti tu ti vos de los ri tua les de la
cul tu ra afri ca na. Al ha cer lo pro du je ron una serie de efec tos que
trans for ma ron a la tra di ción en un la bo ra to rio su ma men te di ná mi co
en su mul ti pli ci dad, esto es: menos como un le ga do ya dado, que
como suelo cul tu ral plu ri ver sal que, al mo ver se, ero ti za, trans ver sa li‐ 
za, trans gre de y co rroe las mar cas de una so cie dad fuer te men te je‐ 
rar qui za da.
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NOTES

1  Ver, entre otros, Cais so (2015a, 2015b, 2017).

2  Se trata de una pre sen ta ción en la “Asam blea Ame ri ca na sobre los Es ta‐ 
dos Uni dos y el Ca ri be” que se reali zó en la Uni ver si dad de Miami, en abril
de 1973, ori gi nal men te pu bli ca da en fe bre ro de 1974 en Jour nal of In ter ame‐ 
ri can Stu dies and Word Af fairs. Una ver sión en cas te llano puede con sul tar se
en la Re vis ta Ibe ro ame ri ca na n  255‐256, 2016, p. 291‐299.

3  Al most ness en el ori gi nal. La tra duc ción y el sub ra ya do son nues tros.

4  El sub ra ya do es nues tro.

5  Re fie re al Ca ri be como pro duc tor de co no ci mien to sobre sí mismo.

6  Una ano ta ción po si ble para la com pren sión de la pa la bra Ja met te in di ca
que eran de sig na dos así quie nes se en con tra ban fuera del diá me tro (en
fran cés diamètre) de la so cie dad edu ca da, y por lo tanto fue ron con si de ra‐ 
dos vul ga res y obs ce nos por el resto de la so cie dad tri ni ta ria.

7  “En las so cie da des mul ti ét ni cas tales como Tri ni dad y To ba go, donde los
ma yo res gru pos ét ni cos están ce rra dos en lu chas som brías y de rro cha do ras
por el poder po lí ti co y eco nó mi co y la vi si bi li dad so cial es un error pen sar la
risa del car na val o cual quier otra clase de risa como “la risa de todo el pue‐ 
blo”. La risa en tales so cie da des, es fre cuen te que no sea más que un arma para
re du cir al enemi go: el es te reo ti po ét ni co del Otro. Entre 1956 y 1966 el gran
pro ble ma fue la ne ga ción de las sa li das al aire (T.V.) de ca lip sos du ran te la
Cua res ma, amar gu ra que ha du ra do hasta hoy, que ha des en mas ca ra do su
im pul so eró ti co. Fue él quien tam bién había trans for ma do su es truc tu ra
me ló di ca, el paso de dis tri bu ción, Spa rrow fue con sis ten te men te con de na‐ 
do por haber cam bia do el ca lip so. Fue él quien dijo con un es ti lo de ac tua‐
ción. Había roto con las con ven cio nes sa gra das de la es truc tu ra. Había mez‐ 
cla do las can cio nes con ba la das de amor y can cio nes po pu la res. Él había
can ta do can cio nes com pues tas por es cri to res fan tas mas cuan do cada quien
sabía que los reales ca lip so ne ros can ta ban sus pro pias com po si cio nes”. La
tra duc ción y el sub ra ya do son nues tros.

Wal cott, Derek, La voz del crepúsculo,
Ma drid, 2000.

Wal cott, Derek, El via je ro afor tu na do,
Ma drid, Huer ga y Fier ro Edi tores, 2003.

Wal cott, Derek, “El Ca ribe ¿cultu ra o
imitación?” Re vis ta Ibe roameri ca na,
n  255‐256, 2016, p. 291‐299.

Wal cott, Derek, Otra vida, Bar ce lo na,
Ga laxia Gu tem berg, 2017.
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8  Re fie re a los gru pos de tra ba ja do res de ori gen hindú que fue ron con tra‐ 
ta dos para re le var a los afro des cen dien tes des pués de la prohi bi ción de la
trata es cla vis ta sos te ni da por Gran Bre ta ña para el Ca ri be an gló fono (1838).

9  D.W. “El re gre so del Agua fies tas”

10  “Spa rrow fue en todo sen ti do la en car na ción del es pí ri tu fes ti vo del car‐ 
na val. Había el ex ce so gro tes co de la se xua li dad, la afir ma ción de una clase
de rei na do fá li co que era re fle ja do en cada mo men to de su ac tua ción. Había
la cons tan te con fron ta ción de fren te con los va lo res ofi cia les de la de cen cia
y la res pe ta bi li dad. Aún hubo en cuen tros de vio len cia fí si ca entre Spa rrow y
una su ce sión de an ta go nis tas, al gu nos de los cua les ele va ron casos a la
corte; y hubo, en mar can do y sub ra yan do todo eso, ritmo, pulso vivo, ce le‐ 
bra ción, ex ce so, au to afir ma ción, la re tó ri ca jac tan cio sa del tra di cio nal
héroe- guerrero Ob via men te, ese es pí ri tu sería con fron ta do con el es pí ri tu de
la cen su ra, el viejo es pí ri tu de la plan ta ción, la igle sia, el tri bu nal de justi cia
que siem pre dic ta mi nó, o que había hecho siem pre las leyes, de fi ni do los va lo‐ 
res por los cua les los “ja met tes” de bían ser for za dos a vivir, aun cuan do los
ha ce do res de leyes te nían ellos mis mos el re gis tro más pobre po si ble para la
vida que ellos predi ca ban”. La tra duc ción y el sub ra ya do son nues tros.

ABSTRACTS

Español
To man do como eje el pro ce so de de mo cra ti za ción del Car na val Ja met te de
Tri ni dad entre 1860 y 1880, el tra ba jo se cen tra en los re cur sos que Derek
Wal cott y Gor don Roh lehr con si de ra ron re le van tes en dicha prác ti ca cul tu‐ 
ral. Así se des cri ben las re fle xio nes tra za das por el dra ma tur go y poeta san‐ 
ta lu cen se Derek Wal cott, cuan do en el ar tícu lo “El Ca ri be ¿cul tu ra o imi ta‐ 
ción?” lee el car na val de Puer to Es pa ña desde el punto de vista an tro po ló gi‐ 
co, pro du cien do un des pla za mien to sig ni fi ca ti vo res pec to de las mi ra das
acu ña das por el na rra dor tri ni ta rio Vidia Nai paul, cuya pers pec ti va con ti nuó
ma tri ces co lo nia les de la his to rio gra fía bri tá ni ca afir ma das por James
Anthony Frou de. Por otra parte, se ana li zan los apor tes he chos por el crí ti co
cul tu ral gu ya nés Gor don Roh lehr en “El ca lip so ne ro como ar tis ta: li ber tad y
res pon sa bi li dad”, donde de mues tra la fun cio na li dad del car na val como prác‐ 
ti ca estético- política des ti na da a ins ti tu cio na li zar vi go ro sos ima gi na rios so‐ 
cia les y la sin gu lar hi bri da ción des ata da por el can cio ne ro po pu lar an ces tral
afri cano con otros rit mos. Tal pro ce so ex po ne la sin gu lar ca pa ci dad de las
cul tu ras ca ri be ñas para trans for mar las ló gi cas del ra cis mo y muy en par ti‐ 
cu lar la se pa ra ción del cuer po de la razón, que en tér mi nos de Qui jano
(2000) fue una de las gran des es tra te gias de la “modernidad- colonialidad”
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para im po ner la je rar qui za ción de len gua, clase, gé ne ro y raza en la con fi gu‐ 
ra ción de lo que el crí ti co pe ruano llamó “cár cel de larga du ra ción”.

Français
Pre nant pour axe le pro ces sus de dé mo cra ti sa tion du car na val Ja mette de
Tri ni dad entre 1860 et 1880, cet ar ticle est cen tré sur les res sources que
Derek Wal cott et Gor don Roh lehr consi dé raient per ti nentes dans cette pra‐ 
tique cultu relle. Les ré flexions des si nées par le dra ma turge et poète de
Sainte- Lucie Derek Wal cott sont ainsi prises en compte, dans sa lec ture du
car na val parue dans l’ar ticle « Les Ca raïbes, culture ou imi ta tion ? » de Port- 
d’Es pagne du point de vue an thro po lo gique, pro dui sant un dé pla ce ment si‐ 
gni fi ca tif par rap port aux re gards in ven tés par le nar ra teur tri ni da dien Vidia
Nai paul, dont la pers pec tive a per pe tué les ma trices co lo niales de l’his to rio‐ 
gra phie bri tan nique af fir mées par James An tho ny Froude. Les contri bu tions
ap por tées par le cri tique cultu rel guya nais Gor don Roh lehr dans "Le Ca lip‐ 
so ne ro en tant qu’ar tiste : li ber té et responsa bi li té" sont abor dées, ce qui dé‐ 
montre la fonc tion na li té du car na val en tant que pra tique esthétique- 
politique vi sant à ins ti tu tion na li ser ima gi naires so ciaux vi gou reux et l’hy bri‐ 
da tion sin gu lière dé clen chée par le re cueil de chan sons po pu laire an ces tral
afri cain avec d’autres rythmes. Un tel pro ces sus ex pose la ca pa ci té unique
des cultures ca ri béennes à trans for mer la lo gique du ra cisme et, en par ti cu‐ 
lier, la sé pa ra tion du corps et de la rai son, qui selon les termes de Qui ja no
(2000) était l’une des grandes stra té gies de la «  modernité- colonialité  »
pour im po ser la hié rar chie de la langue, de la classe, du sexe et de la race
dans la confi gu ra tion de ce que le cri tique pé ru vien a ap pe lé « la pri son de
longue durée ».

English
Tak ing as its axis the demo crat iz ing pro cess of Trin idad Car ni val Jamette
between 1860-1880, this work fo cuses on the re sources that Derek Wal cott
and Gor don Rohlehr con sidered highly rel ev ant in that cul tural prac tice.
Saint Lu cian play wright and poet Derek Wal cott’s read ing of Port Spaińs
Car ni val, con tained in the essay “Carib bean cul ture or mim icry?”, is con‐ 
sidered from that point of view, pro du cing a sig ni fic ant shift from the view
coined by the Trin id a dian nar rator Vidia Nai paul, whose per spect ives con‐ 
tin ued co lo nial matrices of Brit ish his tori ography af firmed by James An‐ 
thony Froude. On the other hand, the con tri bu tions made by the Guyanese
cul tural critic Gor don Rohlehr in “The Ca lypso nian as Artist: Free dom and
Re sponsab il ity” demon strate the func tion al ity of the car ni val as an
aesthetic- political prac tice destined to in sti tu tion al ize vig or ous so cial ima‐ 
gin ar ies and the unique hy brid iz a tion un leashed by the pop u lar African
song book with other rhythms. Such pro cess ex poses the sin gu lar ca pa city
of Carib bean cul tures to trans form the logic of ra cism and, in par tic u lar, the
sep ar a tion of the body from reason, which in terms of Quijano (2000) was
one of the great strategies of “modernity- coloniality” to im pose the hier‐ 
archy of lan guage, class, gender and race in the con fig ur a tion of what the
per uvian critic called “long- term prison”.
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