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TEXT

Antes de em pe zar quie ro se ña lar que el pre sen te es un ejer ci cio
desde elsenti- pensar que no pre ten de dispu tar ni tam po co adhe rir se
del todo a la ri gu ro sa tarea de hilar un ar gu men to. Dicho esto, pro ce‐ 
do. Ras trear las re sis ten cias on to ló gi cas ca ri be ñas a la co lo nia li dad
del ser y del saber es una tarea que se an ti ci pa, solo ala nun ciar la, di fí‐ 
cil. Para cual quier edi tor, pu bli car un nú me ro bajo el tí tu lo de “Nue‐ 
vas car to gra fías de co lo nia les: el su je to cul tu ral en el Ca ri be” pa re ce‐ 
ría, en ese sen ti do, con tes tar cier tas pre gun tas solo para dejar abier‐ 
tas otras in quie tu des. Lo que se re fle ja ría con esto sería, sin duda, el
deseo de atra ve sar la opacidad- fractalidad ca ri be ña, así como el de
dia lo gar con las múl ti ples mi ra das sobre su ca rác ter com ple jo. Si cru‐ 
za mos por ese puen te, el cual se ar quea entre lo se mióti co y lo ideo‐ 
ló gi co, po de mos leer nues tras obras cul tu ra les como ob je tos nue vos:
no solo como es truc tu ras tex tua les, sino como for ma cio nes dis cur si‐ 
vas que res pon den a una si tua ción de poder. De ese modo se corre el
velo de nues tro in cons cien te co lo nial, y somos li bres de vol car la mi‐ 
ra da hacia aden tro para re ima gi nar cómo en ten de mos nues tro pro pio
uni ver so.

1

Sé que no soy el pri me ro en se ña lar que, al plan tear lo así, la con ver‐ 
sa ción se va en ca mi na do hacia el tema de lo cul tu ral como reali dad
tex tual, y de lo tex tual como reali dad cul tu ral. En pri mer lugar, no se
puede negar la pre sen cia de las ten den cias “cul tu ro ló gi cas” en la dis‐ 
cu sión de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas del dis cur so li te ra rio re gio‐ 
nal. Dicho tér mino es usado por Luis Ál va rez Ál va rez y Mar ga ri ta
Mateo Pal mer enElCa ri be en su dis cur so li te ra rio(2006, p. 32) y se re‐ 
fie re a una pers pec ti va que pien sa que la obra guar da una re la ción di‐ 
rec ta, en sus di men sio nes fi lo só fi cas e ideo ló gi cas, con el medio en
donde fue es truc tu ra da. En ese sen ti do, la li te ra tu ra ca ri be ña es, fun ‐

2



Caribe, producción textual y reali-dad social: una entrada a la conversación

da men tal men te, la re cons truc ción del mundo que la cir cuns cri be, es
decir, de unas sen si bi li da des, creen cias y prác ti cas pro pias de un sis‐ 
te ma cul tu ral 1. Para Or te ga González- Rubio (2005):

Los es tu dios que se agru pan bajo el nom bre de So cio lo gía de la Li te ‐
ra tu ra […] par ten del pre su pues to de que la vida del hom bre es fun ‐
da men tal pa ra la com pren sión y ex pli ca ción de la obra li te ra ria. En
ge ne ral, los mé to dos so cio ló gi cos ins cri ben a todas las artes, in clu ‐
yen do a la li te ra tu ra, en el ám bi to de la cul tu ra. En el ca pí tu lo final de
su libro Una in tro duc ción a la teo ría li te ra ria, Terry Ea gle ton con clu ‐
ye que todas las es fe ras del pen sary ac tuar hu ma nos, in clu yen do la
li te ra tu ra, la teo ría y la crí ti ca li te ra rias, están de ter mi na das por “la
forma en que or ga ni za mos nues tra vida so cial en común” y por “las
re la cio nes de poder que ello pre su po ne”. (Parra. 1)

Dicho en otras pa la bras, lo cul tu ro ló gi co pro mue ve la idea de que la
li te ra tu ra del Ca ri be es al mismo tiem po una rea li dad tex tual y un fe‐ 
nó meno so cial, y que exis te una re la ción di rec ta entre el uni ver so de
re pre sen ta cio nes de las obras yel tipo de so cie da des que las for jan:
“la no ve la, como forma de ex pre sión, cons ti tu ye una prue ba de fi ni ti va
de que nues tras li te ra tu ras no pue den vivir al mar gen de la com pren‐ 
sión cul tu ro ló gi ca esen cial” (Ál va rez Ál va rez y Mateo Pal mer, 2006, p.
39). Ade más de ellos, al gu nos a quie nes po de mos aso ciar a esta ten‐ 
den cia son Emi lio Ro drí guez (1989) y Sal va dor Bueno (1986), entre
otros.

3

Un ejem plo del modo en que Ál va rez Ál va rez y Mateo Pal mer con ci‐ 
ben este tipo de in ter pre ta ción está en el aná li sis que hacen de la no‐ 
ve laGo ber na do res del rocío(1944) de Jac ques Rou main. En su opi nión,
la li te ra tu ra hai tia na, para el mo men to en que esta no ve la apa re ce, se
había ca rac te ri za do por su imi ta ción de la li te ra tu ra fran ce sa. Sin em‐ 
bar go, Rou main, que es cri be en el marco de la ocu pa ción nor te ame ri‐ 
ca na, con fi gu ra una rup tu ra con las tra di cio nes li te ra rias he ge mó ni‐ 
cas sur gi das en con di cio nes de de pen den cia eco nó mi ca, po lí ti ca, cul‐ 
tu ral y lingüística. La punta de lanza de esta rup tu ra es una poé ti ca
ba sa da en la re pre sen ta ción de la vi ven cia in te rior del cam pe sino
negro, la cual opera a par tir de la rei vin di ca ción del creo le hai tiano
como forma de ex pre sión es té ti ca men te vá li da, y de la re crea ción de
la vida del tra ba ja dor de la tie rra, pobre y opri mi do, como un ele men‐ 
to im por tan te de la iden ti dad na cio nal (Ál va rez Ál va rez y Mateo Pal ‐
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mer, 2006, p. 48-50). Como po de mos ver, en este aná li sis se plas man
al gu nos as pec tos cen tra les que con fi gu ran una vi sión cul tu ro ló gi ca:
se pos tu la un víncu lo es tre cho entre los as pec tos ideo ló gi cos, socio- 
culturales e his tó ri cos y los de orden es té ti co en la me di da en que el
po si cio na mien to so cial del autor se ve como fac tor de ter mi nan te de
la labor crea ti va.

Sin duda, com pren der el cómo, dónde y por qué de lo que se es cri be
vale para co no cer los com pro mi sos del es cri tor y del crí ti co con lo
ideo ló gi co y lo po lí ti co. En ese sen ti do, ver los cho ques de nues tra li‐ 
te ra tu ra con el canon nos di bu ja un mapa de las vio len cias y ex clu sio‐ 
nes que lo co lo nial pro du ce en quie nes hemos cre ci do a su som bra.
Si nem bar go, es ne ce sa rio re cor dar la ver dad sim ple de que quien es‐ 
cri be lo hace a tra vés de una serie de me dia cio nes (es decir, quie re
es cri bir una buena no ve la o poe ma rio de acuer do con lo que se en‐ 
tien de como buena li te ra tu ra) y se ña lar que, si bien es tos li bros son
tes ti mo nio y pro tes ta, tam bién son atis bos a la sen si bi li dad y a la con‐ 
cien cia crea do ra de este hom bre o mujer ar tis ta. Estos dos ele men‐ 
tos, la forma per so nal en que un autor o au to ra en tien de el mundo
que le rodea y su sin gu lar emo ti vi dad, con flu yen en una téc ni ca y una
te má ti ca siem pre so me ti da al im pul so co lo nial que exis te den tro y
fuera de su in te rio ri dad como su je to. Para hacer una tra duc ción de lo
que he plan tea do, quizá lo que in ten to decir es que hay un modo de
en ten der el ofi cio de es cri tor, y ese modo es, to da vía, el modo que
sur gió en Eu ro pa hace al gu nos si glos. Todo aquel que quie re es cri bir
tiene que dia lo gar con esta tra di ción.

5

Este im pul so por en ca jar den tro de un orden li te ra rio ca nó ni co (que
no es otra cosa que las ganas que tie nen los es cri to res de con fec cio‐ 
nar bue nos li bros, cap tar lec to res que los apre cien, ga nar se la vida
con su es cri tu ra y lo grar un lugar en la tra di ción y en los es tan tes) no
viene siem pre desde afue ra para sub ver tir nues tros “po lí ti ca men te
co rrec tos” pro pó si tos li te ra rios. Todo lo con tra rio, el deseo de se res‐ 
cri tor exis te den tro de los lí mi tes que el mundo a la oc ci den tal en que
aun vi vi mos im po ne a la sub je ti vi dad de la gente con vo ca ción de no‐ 
ve lis ta o poeta, ca te go ri za cio nes y roles que están ahí pa ra ser creí‐ 
dos, re pe ti dos, obe de ci dos y en car na dos. En el medio de esta suer te
de am bi va len cia, que no es tal sino la na tu ra le za dia léc ti ca de todo
acto es cri tu ral, la li te ra tu ra ca ri be ña va bus can do la forma de tras‐ 
gre dir las im po si cio nes del ra cis mo cien tí fi co, cul tu ral y li te ra rio den ‐
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tro del mismo es pa cio que este ha crea do para al ber gar los de ba tes,
la opo si ción y el di sen so. Esa con tes ta ción, que reúne un mi llar de di‐ 
fe ren tes voces, que sa be mos va de lo sutil a lo abier ta men te re vo lu‐ 
cio na rio, se da a tra vés de la in ter tex tua li dad iró ni ca o pa ró di ca con
el canon blan quea do que nos educó, al cual crea do res y es tu dio sos
ama mos y que re mos des tro nar con la misma in ten si dad de deseo.

Pero por ahora con ce da mos que, dado el ca rác ter con tes ta ta rio de
dicha li te ra tu ra, y la re la ción de cual quier dis cur so o con tra dis cur so
con la reali dad de la cual surge, en ten der este asun to nos obli ga a re‐ 
vi sar al gu nas si tua cio nes pro pias del con tex to his tó ri co. Para em pe‐ 
zar, según sos tie ne Brath wai te (1979), la so cie dad an ti lla na(y todas las
so cie da des de tie rra ca lien te que la bor dean en Cen troa mé ri ca y el
norte de Su ra mé ri ca) sur gió para el be ne fi cio de la ex trac ción agrí co‐ 
la y el co mer cio que la misma hizo po si ble (no digo plan ta ción para no
ex cluir de tajo a loshin ter landsdonde hubo otros sis te mas de ex trac ti‐ 
vis mo). Quizá por la geo gra fía misma, quizá por el sis te ma de pro duc‐ 
ción, dicha so cie dad fun cio nó me dian te una mo da li dad es pe cial men‐ 
te in ten sa de ocu pa ción im pe rial: la es cla vi tud po si bi li tó la acu mu la‐ 
ción rá pi da de ga nan cia, luego uti li za da para que las Co ro nas pu die‐ 
ran ha cer se la gue rra entre ellas. Así, amén de los tras pa sos, ocu pa‐ 
cio nes, di vi sio nes y tra ta dos, per si guién do se las unas a las otras de
una isla a la si guien te, de una costa a otra, no quedó sino amal ga mar‐ 
los cuer pos, los len gua jes, las cos tum bres, las re li gio nes y toda ma ni‐ 
fes ta ción pro pia de la vida so cial de los pue blos.

7

El vér ti go de estas dis lo ca cio nes es lo que más nutre nues tra cul tu ra
y nues tra per cep ción de estar en el mundo, así que no es de ex tra ñar
que irri gue nues tra va rie dad acli ma ta da de prác ti ca li te ra ria. Los ele‐ 
men tos his tó ri cos que en cua dran la apa ri ción de nues tros tex tos
están ma ni fies tos en su con fi gu ra ción dis cur si va. Den tro de todo
aque llo, y muy en el cen tro, debe co lo car se el ele men to ét ni co, pues
las con di cio nes de nues tra exis ten cia son el efec to de la co exis ten cia
de gru pos so cia les blan cos y no blan cos en el marco de una tra di ción
po ses cla vis ta. Para ex pli car lo mejor, re cu rri ré a lo dicho por una re‐ 
co no ci da au to ri dad en la ma te ria. Brath wai te (1979) des cri be la so cie‐ 
dad ca ri be ña como el pro duc to de dos pro ce sos si mul tá neos, que
sur gen de las des igua les re la cio nes de poder exis ten tes entre di chos
gru pos, y a los cua les él de no mi na res pec ti va men te comoacul tu ra‐ 
ciónein ter cul tu ra ción. El pri mer pro ce so con sis te en la re la ti va “ab ‐
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sor ción” de las cul tu ras par ti cu la res de cada grupo no blan co por una
cul tu ra ofi cial co lo nial en una si tua ción de do mi nio, el se gun do con‐ 
sis te en el ca rác ter hí bri do que, gra cias a la ab sor ción su ce di da enel
tras cur so del pri me ro, ad quie ren las nue vas cul tu ras de la gente de
color. Es me dian te ambas que la es fe ra de lo po pu lar se re con fi gu ra
para pro du cir otras prác ti cas, las cua les in evi ta ble men te in cor po ran
ele men tos pro ve nien tes de la es fe ra do mi nan te.

Tres de estos ele men tos son cen tra les en esta re con fi gu ra ción: la
len gua, la es cri tu ra y la eco no mía dis cur si va que los acom pa ña (la no‐ 
ve la, la poe sía y el drama como gé ne ros hacen parte de esa eco no mía,
por su pues to). Para las sub je ti vi da des ca ri be ñas del pa sa do y del pre‐ 
sen te, el acto de in cor po ra ción de esta tri ple ta ha im pli ca do la cons‐ 
truc ción de una cos mo vi sión pro pia a par tir de un idio ma y un sis te‐ 
ma de re pre sen ta cio nes que, para bien y mal, han sido pro vis tos por
un le ga do trau má ti co. No obs tan te,por ser tam bién un medio efi caz
de ex pre sión, ambas cosas, len gua je y re pre sen ta ción, lle van en sí el
ger men de la hu ma ni za ción de estas mis mas sub je ti vi da des. Es cri tor
o no, en fren tar se a esta doble ló gi ca es un hecho in evi ta ble para cual‐ 
quie ra que viva en esta parte del mundo.

9

Para Cur de lla For bes (2005), lo antes dicho hace de la obra ca ri be ña
una ma ni fes ta ción po lí ti ca, eri gi da en una prác ti ca de re pre sen ta ción
ideo ló gi ca de la so cie dad. Di llon Brown (2013), re mi tién do se al lla ma‐ 
do “boom” an glo an ti llano, se ocupa un poco más de las in ter sec cio nes
entre el es ti lo y la agen cia político- cultural. Lo que dice, desde una
ori lla más es té ti ca, es que una ma ne ra de re afir ma ción cul tu ral ante
el pre jui cio con sis te en apro piar se de las he rra mien tas del es cri tor
oc ci den tal para pro bar le al mundo que el arte in su lar es tan bueno
como cual quier otro. La buena es cri tu ra y la de fen sa del honor del
su bor di na do nunca son, al pa re cer, di ver gen tes. Como sea, se debe
acep tar con rigor que los cru ces entre dis cur so y re pre sen ta ción en
la li te ra tu ra ca ri be ña in te rro gan la gran his to ria so cial, la pe que ña
his to ria del es cri tor, y la his to ria de la tra di ción en la que este cuer po
de obras se en mar ca. Qui sie ra mos trar, a con ti nua ción, cómo el pai‐ 
sa je que se di bu ja al tra zar es tas tres his to rias con lle va cier ta lucha in‐ 
te lec tual por la au to no mía cul tu ral y es té ti ca, mar ca da, dia léc ti ca‐ 
men te, por pa tro nes na rra ti vos, for mas de ela bo ra ción psi co ló gi ca y
usos ale gó ri cos aso cia dos a la gran tra di ción li te ra ria oc ci den tal.
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Ed ward W. Said(1990) de no mi na dis cur so a este com pen dio de re glas
y jui cios de valor con te ni dos en el len gua je. Cada acto de len gua je
res pon de a vi sio nes de mundo pro pias del lugar y es pa cio en el que
surge. Por ejem plo, el ma ne jo te leo ló gi co de la es truc tu ra na rra ti va, el
es ta ble ci mien to de un con tra to de ve ri dic ción y el uso de los tro pos
re tó ri cos, por men cio nar al gu nas de las for mas es ta ble ci das de la na‐ 
rra ti va oc ci den tal con tem po rá nea, hacen de la li te ra tu ra una nor ma‐ 
ti va a la que el autor o au to ra debe adap tar se.Al ade cuar se a los re‐ 
que ri mien tos de este for ma to pre de ter mi na do, la obra se con vier te
en una cons truc ción cuyo len gua je y es truc tu ra res pon den a lo que
puede re co no cer se y ex pre sar se como ar tís ti ca men te vá li do. Esto, sin
em bar go, no im pli ca un de ter mi nis mo. Como dije antes, la ideo lo gía y
el texto que la ma te ria li za se in ter ca lan de ma ne ra dia léc ti ca. Aun que
las re glas li te ra rias pro vie nen de una im po si ción cul tu ral, se puede
ne go ciar con o re sis tir a la he ge mo nía a par tir de un uso hábil del re‐ 
cur so li te ra rio.

11

Es de esta forma que el autor cons ti tu ye su locus de enun cia ción per‐ 
so nal, que no se debe en ten der como un án gu lo de la mi ra da sino
como una ac ti tud y modo de pen sar el mundo que es siem pre di fe‐ 
ren te, por que de pen de de cir cuns tan cias di ver sas. Esto quie re decir,
de ma ne ra sim ple, que cada ha blan te se ex pre sa desde una his to ria
per so nal que com pren de, entre otras cosas, su sexo, su gé ne ro, su
grupo ét ni co, su clase so cial y su opi nión po lí ti ca. Por otra parte,
estas cir cuns tan cias bio grá fi cas son a lavez his tó ri cas, lo que quie re
decir que el locus enun cia ti vo res pon de en reali dad a una di ná mi ca
so cial más am plia, pues cuan do cual quier su je to se ex pre sa de acuer‐ 
do con su ex pe rien cia, está siem pre opo nién do se o le gi ti man do sis te‐ 
mas de va lo res y creen cias es ta ble ci dos de modo co lec ti vo.

12

En el caso ca ri be ño, esta in ter ac ción entre va lo res li te ra rios y va lo res
so cia les toma mu chas for mas. La pri me ra de ellas es la ale go ri za ción
y su uso como es tra te gia de re pre sen ta ción. Ha blar de la si tua ción
so cial del autor como ideó lo go y del texto como vec tor ideo ló gi co no
es dis tin to de ha blar de lo que los per so na jes dejan en tre ver como re‐ 
pre sen ta cio nes de su je tos so cia les. Pen se mos un poco en có mo la ale‐ 
go ri za ción tex tual puede verse a modo de diag nós ti co so cial. Ja me son
(1986) plan tea que la ex pe rien cia de lec tu ra ha sido pen sa da como
una ex pe rien cia ín ti ma y de bi do a eso, so le mos pen sar que texto y
reali dad so cial solo pue den co nec tar se a nivel de los sub tex tos; sin

13



Caribe, producción textual y reali-dad social: una entrada a la conversación

em bar go, al ser un texto un es pa cio lleno de di ná mi cas sim bó li cas de
poder, donde lo nor ma ti vo y lo sub ver si vo se en cuen tran, po de mos
ras trear en este una serie de di ná mi cas his tó ri cas, eso sí, si apo ya mos
la lec tu ra en un co no ci mien to de las con di cio nes his tó ri cas de cons‐ 
truc ción li te ra ria. La ale go ría es, en esos tér mi nos, el con jun to de
sím bo los so cia les que el texto per mi te leer a tra vés de sus con no ta‐ 
cio nes:

Voy a ar gu men tar que, si bien po de mos con ser var para mayor co mo ‐
di dad y para el aná li sis ca te go rías como lo sub je ti vo y lo pú bli co o
po lí ti co, las re la cio nes entre ellos son to tal men te di fe ren tes en la cul ‐
tu ra del ter cer mundo. Los tex tos del ter cer mundo, in clu so los que
son apa ren te men te pri va dos y están in ves ti dos de una di ná mi ca pro ‐
pia men te li bi di nal, ne ce sa ria men te pro yec tan una di men sión po lí ti ca
en forma de una ale go ría na cio nal: la his to ria del des tino del in di vi ‐
duo siem pre es una ale go ría de la si tua ción de ase dio de la cul tu ra y
la so cie dad del ter cer mundo. (Ja me son, 1986, p. 69) 2

De esa ma ne ra,lo ale gó ri co per mi te que los tex tos arro jen sen ti dos
más allá de lo de no ta ti vo. A tra vés de un ejer ci cio de de cons truc ción,
los sig nos li te ra les pre via men te es ta ble ci dos (las pa la bras, fra ses, pá‐ 
rra fos, ca pí tu los en te ros) en la narra ción pue den ser in ter pre ta dos
como ideo lo ge mas, los cua les se re la cio nan con la te má ti ca es pe cí fi ca
del im pac to co lo nial y la cons truc ción de es ta dos na cio na les.

14

Pero en este pro ce so de co di fi ca ción li te ra ria de nues tras reali da des
co lec ti vas, el gé ne roo cu pa un lugar des ta ca do como prác ti ca de re‐ 
pre sen ta ción y como ma ni fes ta ción so cio po lí ti ca. Esta es forma adi‐ 
cio nal de ma ni fes ta ción de los cru ces entre va lo res li te ra rios y ex tra‐ 
li te ra rios, la cual se puede en ten der como una re la ción es truc tu ral:

15

Todo el com ple jo de re la cio nes so cia les me dia das por esta cons truc ‐
ción. Tal se de fi ne, en pri mer lugar, como el po si cio na mien to, in ves ‐
ti du ra, pre sun ción y per for man ce de roles e iden ti da des so cia les ba ‐
sa das en el sexo bio ló gi co. Asi mis mo, como el uso del sexo bio ló gi co
para ar gu men tar a favor de tipos de pro ce sos y sis te mas po lí ti cos y
so cia les. (For bes, 2005, p. 4) 3

En un con tex to de aná li sis ideológico- discursivo, la idea del gé ne ro
como pro ce so so cio po lí ti co y prác ti ca de re pre sen ta ción per mi te
ana li zar la li te ra tu ra, den tro de un con tex to de fer vor na cio na lis ‐
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ta,como ins tru men to y sím bo lo de un ideal mas cu lino de na ción ex‐ 
pre sa do en ella 4. Ahora bien, la in ten ción aquí no es de cons truir po‐ 
si bles mi ra das y pro yec cio nes sobre lo fe me nino o es ta ble cer una po‐ 
si ble ge nea lo gía de la mi so gi nia. La lec tu ra de For bes me in tere sa
por que pasa, en gran me di da, por una re vi sión de los pa ra dig mas de
la mas cu li ni dad en su marco ra cial, lingüístico y de clase. Esto nos
per mi te ver de qué ma ne ra los tex tos es cri tos por hom bres bus can
re pre sen tar la na ción en los tér mi nos de gé ne ro aso cia dos a la do mi‐ 
na ción y el pri vi le gio mas cu lino, y cómo al ha cer lo, estos au to res a
me nu do fa llan en re pre sen tar ade cua da men te la opre sión de las mu‐ 
je res y al gu nas veces in clu si ve re crean las es truc tu ras de tal opre sión
en su na rra ti va (For bes, 2005, p. 4).

Otro modo en que lo so cial, lo cul tu ral y lo po lí ti co se en tre cru zan
con el dis cur so li te ra rio ca ri be ño se co nec ta di rec ta men te con la que
quizá es la asun ción más fuer te men te arrai ga da en nues tro sen ti do
común crí ti co. Tal es la no ción de que esta parte del mundo se cons‐ 
tru ye a par tir de una he te ro ge nei dad sim bó li ca y ma te rial.Lo que me
in tere sa, en con cre to, es ver la ma ne ra en que puede tra ba jar se el
con cep to de hi bri da ción, de sa rro lla do por un autor como Homi
Bhabha, y po ner lo en re la ción con lo dicho por An to nio Gaz tam bi de
(2003) sobre las prác ti cas cul tu ra les en el Ca ri be.

17

Ante todo, la pro pues ta de Gaz tam bi de parte del re co no ci mien to de
la gran ca pa ci dad “fa go cí ti ca” de la cul tu ra ca ri be ña y, en de fi ni ti va,
de su con di ción par ti cu lar men te hí bri da, es decir, de asi mi la ción y
re com po si ción. A todas luces, la es pe cial sen si bi li dad del mundo ca ri‐ 
be ño (y del pen sa mien to sur gi do en esta zona) a la di fe ren cia cul tu ral
y la hi bri dez es muy re co no ci da. De hecho, el Ca ri be ha sido el área
“más ex ten sa y de sa fian te para la teo ría li te ra ria pos co lo nial” (Dash,
1998, p. 6). Sin em bar go, antes de pro se guir, debo acla rar que cuan do
uso la pa la bra pos co lo nial me re fie ro no solo a un con jun to de co‐ 
rrien tes teó ri cas y ana lí ti cas que,mu ta tis mu tan dis, abor dan los as‐ 
pec tos cul tu ra les ypo lí ti cos de las re la cio nes con tem po rá neas entre
Oc ci den te y las pe ri fe rias a nivel sim bó li co y ma te rial; sino a una
pers pec ti va in tere sa da, entre di ver sos as pec tos, en la cons truc ción y
ex clu sión de las sub je ti vi da des desde el dis cur so y en las for mas
enque estas sub je ti vi da des pe ri fé ri cas “dia lo gan con” y “re sis ten a” la
he ge mo nía a tra vés de un pro ce so de in te gra ción del “otro” do mi na‐ 
dor y de todo lo que de él pro vie ne (Bhabha, 2002).

18
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Bueno sería, para eso, ha blar de la hi bri dez ca ri be ña como un“ter cer
es pa cio”tex tual. En tér mi nos ge ne ra les, Bhabha de fi ne la hi bri dez
como el es pa cio en donde una cul tu ra do mi nan te (en este caso sería
la cul tu ra ofi cial eu ro pea) se in ter re la cio na con una cul tu ra su bor di‐ 
na da (allí es ta ría mos ha blan do de las cul tu ras crio llas, afro mes ti zas,
afro asiá ti cas y afro in dí ge nas). En esa me di da, la hi bri dez surge de
unas je rar quías de poder y siem pre res pon de a ellas; sin em bar go,
cuan do se habla de la in ter re la ción de estas cul tu ras, se trata de un
víncu lo com ple jo y pro ble má ti co, pues la hi bri dez no es la im po si ción
uní vo ca del mo de lo do mi nan te sino el re sul ta do de las for mas en que
el co lo ni za do usa este mo de lo para cons truir for mas de re sis ten cia.
En el caso de la li te ra tu ra que surge en las pe ri fe rias co lo nia les como
el Ca ri be, estas ca rac te rís ti cas se ex pre san, entre otras cosas, en la
ambigüedad con que los es cri to res abor dan una tra di ción “uni ver sal”
(occidental- masculina-etnocéntrica-logocéntrica) que pro vee la len‐ 
gua y los mo de los ca nó ni cos y, al mismo tiem po, ex clu yeo sub va lo ra
la es pe ci fi ci dad cul tu ral de estos mis mos es cri to res ca ri be ños. Esta
ambigüedad se plas ma, ya si tua dos en el plano fí si co de la es cri tu ra,
en una dua li dad pal pa ble en el fondo y en la forma de los tex tos es cri‐ 
tos por el lla ma do “su bor di na do”,los cua les se ca rac te ri zan por el
cons tan te re jue go entre la mi me sis y la re es cri tu ra, cons ti tu yen do un
es pa cio en donde “las cul tu ras vie nen a ser re pre sen ta das en vir tud
de los pro ce sos de ite ra ción y tra duc ción” (Bhabha, 2002, p. 58). Así, a
pesar de las re la cio nes des igua les en las cua les se en mar ca su pro‐ 
duc ción, la li te ra tu ra de este su pues to “su bor di na do” acep ta que el
en cuen tro con la di fe ren cia, con la ma triz cul tu ral de lo he ge mó ni co,
es in evi ta ble. En ese sen ti do, es me dian te la re pe ti ción y la tra duc‐ 
ción que los au to res se en cuen tran con una di fe ren cia que pro ble ma‐ 
ti za su pro pio lugar y mo men to.

19

Lo an te rior con lle va cier ta con flic ti vi dad: dado su pe cu liar po si cio na‐ 
mien to pe ri fé ri co, todo aquel que es cri be desde los már ge nes guar da
hacia la cul tu ra ofi cial y el mundo le tra do una de vo ción no exen ta de
re bel día. En ese sen ti do, todo autor ca ri be ño, sin dis tin ción de clase,
orien ta ción se xual o raza, edi fi ca su es cri tu ra con las ten sio nes a las
que está so me ti do como su je to so cial. Pero en ver dad quees la ne ce‐ 
si dad im pe rio sa de es cri bir den tro de esta ten sión lo que da forma a
las no ve las, poe ma rios, en sa yos y dra mas, los cua les in ne ga ble men te
se ca rac te ri zan por una re bel día iró ni ca hacia los mo de los, más in ‐

20
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ten sa cuan to más es fuer zo se in vier te en sub ver tir los. Al te ran do la
con ven ción li te ra ria den tro de las re glas que ella misma im po ne, las
le tras re gio na les em pren den su sub ver sión cons tan te con tra el es ta‐ 
ble ci mien to como quien carga con la pie dra de Sí si fo. Es pre ci sa men‐ 
te aquí donde veo el co ra zón de la hi bri dez ca ri be ña, como una po si‐ 
bi li dad de au to ex pre sión den tro de un campo eu ro cén tri co que sub‐ 
va lo ra, si no ex clu ye, su va li dez ar tís ti ca. Esta os ci la ción ex pli ca la
doble con cien cia del es cri tor ca ri be ño de estar mar gi na do y a la vez
in te gra do a un orden cul tu ral je rar qui za do et no cén tri ca men te.

No obs tan te, una vi sión per so nal de mundo es crea da, la cual, pese a
estar “mo de la da” por un pa trón im pues to, re sul ta di fe ren te del
mismo en la reutilización- reescritura de sus ras gos cons ti tu yen tes:

21

En el “mo men to hí bri do” lo que el na ti vo re es cri be no es una copia
del ori gi nal co lo nia lis ta, sino una cosa cua li ta ti va men te di fe ren te en
sí misma, en donde lec tu ras erró neas e in con gruen cias ex po nen las
in cer ti dum bres y am bi va len cias del texto co lo nia lis ta y lo nie gan
como pre sen cia le gi ti ma do ra. Así, una in su rrec ción tex tual con tra el
dis cur so de la au to ri dad cul tu ral se en cuen tra en el in te rro ga to rio
que el na ti vo hace del libro in glés den tro de los tér mi nos de su pro ‐
pio sis te ma de sig ni fi ca dos cul tu ra les. (Parry, 1995, p. 48) 5

Jus ta men te por ser un punto de con tac to, copia, adap ta ción y trans‐ 
for ma ción, este “mo men to hí bri do” rompe con las for mas di co tó mi‐ 
cas de en ten der la iden ti dad pro pia de los de ter mi nis mos cul tu ra les.
Si tua da por fuera estos de ter mi nis mos, la iden ti dad se crea y se ex‐ 
pre sa desde un lugar in ter me dio, de clara in te gra ción con flic ti va, que
cons ti tu ye un “ter cer es pa cio” donde con flu yen ex tre mos en apa rien‐ 
cia irre con ci lia bles:

22

Es solo cuan do en ten de mos que todos los sis te mas cul tu ra les (enuna
re la ción co lo nial) son cons trui dos en este es pa cio de enun cia ción
con tra dic to rio y am bi va len te que em pe za mos a en ten der por qué los
re cla mos je rár qui cos por la ori gi na li dad inhe ren te o la pu re za de las
cul tu ras son in sos te ni bles. (Bhabha, 2002, p. 46) 6

Por su pues to que den tro de esta in te gra ción con flic ti va se ma ne jan
dos ni ve les de ma ni fes ta ción. Cier ta men te, Bhabha deja claro que
este “ter cer es pa cio”, en el caso li te ra rio, tiene un ca rác ter sim bó li co

23
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y ma te rial, pues exis te de ma ne ra vir tual en el flujo y re flu jo de las
ideo lo gías y vi sio nes de mundo que re pro du cen las obras en su dis‐ 
cur so, y al mismo tiem po, su pre sen ciaen la ma te ria li dad de la es cri‐ 
tu ra es in ne ga ble por que en él se cons tru yen las con di cio nes de pro‐ 
duc ción tex tual (los es ti los y modos vá li dos de enun cia ción na rra ti va)
que im pi den que el sig ni fi ca do lingüístico y cul tu ral de las obras sea
com pac to y uní vo co. En nues tro caso con cre to, esto sig ni fi ca que su
obra des fi ja la forma y sig ni fi ca do de los sig nos lingüísticos me dian te
la “rehis to ri za ción”, la apro pia ción, la tra duc ción, la re lec tu ra y la final
re es cri tu ra de la tra di ción. Es en esa me di da que, par tien do de los
ras gos de es ti lo, de ma ne jo te má ti co, de te leo lo gía na rra ti va y de las
for mas de co no ci mien to y sen ti mien to que dicha tra di ción acu mu la,
lo ca ri be ño se trans for ma en un có di go abier to y en ne go cia ción que
rompe, siem pre en ma ne ras con tin gen tes,el es pe jo que re pre sen ta
et no cén tri ca men te su pro pia sub je ti vi dad y el sis te ma cul tu ral del
cual pro vie ne.

Hasta aquí todo pa re ce ría mar char como se su po ne; sin em bar go, la
cues tión se com ple ji za por que hay más ele men tos dig nos de tener en
cuen ta. Al igual que los au to res an te rio res, Sha li ni Puri sos tie ne que
el Ca ri be, en ge ne ral, es el es pa cio por ex ce len cia para que el “su bor‐ 
di na do”, el “débil y opri mi do” que tanto ama la teo ría, hi bri de. No obs‐ 
tan te, en su opi nión, exis te un lado flaco en esta con cep ción: hay una
inade cua ción en esta idea abs trac ta del su bor di na do (cier ta idea pos‐ 
co lo nial de lo su bor di na do) cuan do pien sa a los “de abajo” como una
sub je ti vi dad com pac ta, sem pi ter na men te ex plo ta da y de va lua da, que
res pon de siem pre de la misma forma a si tua cio nes de des ven ta ja que
siem pre serán si mi la res. Creo, con Puri, que la ca ri ca tu ra del su bor di‐ 
na do (la ex pre sión es mía, no de ella) puede ser su pe ra da si se re cuer‐ 
dan tres as pec tos pun tua les, ya por todos sa bi dos, que me dis pon go a
enu me rar en se gui da.

24

El pri mer as pec to a re cor dar es el ca rác ter di ver so del “otro” de carne
y hueso, pues la ex pe rien cia nos dice que no exis te una única hi bri‐
dez (verlo así ho mo ge ni za lo que es di ver so) sino va rias hi bri de ces:

25

El ejem plo ca ri be ño su gie re que de be ría mos preo cu par nos de cual ‐
quier ge ne ra li za ción acer ca de la hi bri dez cul tu ral. Es en parte de bi ‐
do al deseo de es tu diar la in men sa di ver si dad de las hi bri de ces exis ‐
ten tes ac tual men te en vez de pen sar en tipos idea les de hi bri dez que
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he es co gi do el Ca ri be como el si tio de mis es tu dios de caso. (Puri,
2004, p. 3) 7

El se gun do as pec to a re cor dar se re su me en lo si guien te: que el su‐ 
bor di na do nunca sea un ar que ti po desem bo ca en la con sa bi da ver dad
de que las mul ti pli ci da des, pen sa das en plu ral, po si cio nan plu ral men‐ 
te la labor crí ti ca. El fe nó meno tex tual dicta los ma ti ces de nues tra
lec tu ra, y no al con tra rio, es lo que la ora ción an te rior quie re decir en
es pa ñol cas ti zo. Dicho en los pro pios tér mi nos de Puri: “una lec tu ra
co yun tu ral pide que lea mos el mo men to his tó ri co en cues tión, en vez
de asal tar lo en busca de ma te rial que se ajus te a ne ce si da des y mo de‐ 
los ac tua les” (Puri, 2004, p. 3) 8. Lejos de toda in ten ción mi sio ne ra, y
para afron tar una lec tu ra más ajus ta da a la reali dad de la obra, se
debe em pe zar por re co no cer que la cul tu ra ca ri be ña es un es pa cio de
in ter re la ción va ria ble entre las for mas he ge mó ni cas y las for mas su‐ 
bal ter nas, entre jefe y su bor di na do, entre eu ro peo y no- europeo. Es
jus ta men te den tro de esta in ter re la ción que deben en ten der se los as‐ 
pec tos con tex tua les pro pios de la obra, pues allí se palpa el poder que
la gran tra di ción ejer ce sobre cada libro es pe cí fi co.

26

En cada mo men to y lugar dicho poder se ma ni fies ta de forma di fe‐ 
ren te, de allí que sea ne ce sa rio en ten der el con jun to de las par ti cu la‐ 
ri da des his tó ri cas de cada con tex to. Para dar un ejem plo, to me mos el
Bar ba dos de la pos gue rra. En el caso de un texto comoEn el cas ti llo de
mi piel(In the Castle of my Skin, 1953) de Geor ge Lam ming, se deben
abor dar los en cuen tros y des en cuen tro sen tre lo es té ti co y lo ideo ló‐ 
gi co, tanto al in te rior de la pe que ña aldea in su lar del autor como en
el marco más am plio de su ám bi to an glo an ti llano y me tro po li tano.
Esto, a su vez, re quie re dos ac cio nes. Por un lado, de man da re fle xio‐ 
nar sobre el hecho de que la no ve la se es cri be y se pu bli ca en un pe‐ 
rio do de cri sis del mo de lo im pe rial bri tá ni co, que se da co ne xo a una
in ten sa agi ta ción na cio na lis ta en el Ca ri be de habla in gle sa, y por otro
lado, exhor ta a des cri bir la evo lu ción del de ba te sobre la po si bi li dad
de una “li te ra tu ra local” acae ci do du ran te la dé ca da del cin cuen ta (la
dé ca da de apa ri ción de la no ve la), y cómo esta evo lu ción se plas ma en
el tra ba jo de Lam ming y de la lla ma da ge ne ra ción del “Win drush” en
la que dicho es cri tor se en cua dra.

27

Dicho esto, y aca ba do el ejem plo, pa se mos, fi nal men te, al ter cer as‐ 
pec to, que con sis te en el papel de las va ria bles “Nue vas car to gra fías
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NOTES
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2  “I will argue that, al though we may re tain for con venience and for ana‐ 
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ety” (Jameson, 1986, p. 69; la traducciónes mía).
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so cial roles and iden tit ies based on bio lo gical sex, but second by the use of
bio lo gical sex as a trope for identi fy ing types of so cial and polit ical pro‐ 
cesses and sys tems” (For bes, 2005, p. 4; la traducción es mía).

4  Atender a For bes es pon erse al día con la revisión explícita de tra ba jos
comoA Gene a logy of Res ist ance and Other Es saysde Mar lene Nourbese Philip
(1997), “Jazz and the West In dian Novel” de Kamau Brath waite (1967) yMak‐ 
ing Men: Gender, Au thor ity and Women’s Writing in Carib bean Nar rat ivede
Belinda Ed mon son (1999).

5  “In the 'hy brid mo ment' what the nat ive re writes is not a copy of the co‐ 
lo ni al ist ori ginal, but a qual it at ively dif fer ent thing- in-itself, where mis read‐ 
ings and in con gru it ies ex pose the un cer tain ties and am bi val ences of the co‐ 
lo ni al isttext and deny it an au thor iz ing pres ence. Thus, a tex tual in sur rec‐ 
tion against the dis course of cul tural au thor ity is loc ated in the nat ives' in‐ 
ter rog a tion of the Eng lish book within the terms of their own sys tem of cul‐ 
tural mean ings” (Parry, 1995, p. 48;la traducción es mía).

6  La pre sen te tra duc ción co rres pon de a Bhabha (2002).Por otra parte, en
la edición ori ginal de Routdledge se lee: “It is only when we un der stand that
all cul tural sys tems are con struc ted in this con tra dict ory and am bi val ent
space of enunti ation that webegin to un der stand why hier arch ical claims to
the in her ent ori gin al ity or pur ity of cul tures are un ten able” (Bh abha, 1991,
p. 45).

7  “Carib bean ex ample sug gests we should be wary of any gen er al iz a tion
about cul tural hy brid ity. It is in part from a de sire to study the im mense di‐ 
versity of ac tu ally ex ist ing hy brid it ies rather than ideal types of hy brid ity
that I have chosen to make the Carib bean the site of my case stud ies” (Puri,
2004, p. 3; la traducción es mía).

8  “a con junc tural read ing thus asks that we read the histor ical mo ment in
ques tion, rather than raid it for ma ter ial that fits cur rent needs and mod els”
(Puri, 2004, p. 3; la traducción es mía).

9  “The Carib bean Post co lo nial treats the Carib bean as both an instance
and an in ter rog a tion of post co lo ni al ity. Its cent ral pro ject is to con sider the
range of ways in which dif fer ent dis courses of cul tural hy brid ity have func‐ 
tioned as strategies for con struct ing, de con struct ing, and re con fig ur ing
trans/na tional imaginar ies” (Puri, 2004, p. 1; la traducción es mía).
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ABSTRACTS

Español
El pre sen te en sa yo es una di gre sión sobre po si bles lec tu ras so cio con tex tua‐ 
les de la li te ra tu ra del Ca ri be. Se parte de la com pren sión de la li te ra tu ra
como una es truc tu ra tex tual que es a su vez mar ca da por lo so cial. Las no‐ 
cio nes o ca te go rías es bo za das aquí son pro pe déu ti cas al de sa rro llo de una
idea per so nal, y no vi ce ver sa. La de aquí, como toda otra idea, se sabe, es
par cial y sus cep ti ble de crí ti ca, y para de sa rro llar la se abor da cier ta forma de
ver la his to ria de la es cri tu ra ca ri be ña, las re la cio nes entre pen sa mien to y
dis cur so, y la no ción de hi bri dez como juego den tro de esas re la cio nes. Se
pro po ne que, aun que estos as pec tos son de ter mi nan tes de la labor crea ti va,
loson de ma ne ras am bi guas y asi mé tri cas.

Français
Cet ar ticle est une di gres sion sur des pos sibles lec tures socio- contextuelles
de la lit té ra tu re ca ri béenne. On part de la com pré hen sion de la lit té ra ture
comme une struc ture tex tuelle qui est à son tour mar quée par le so cial. Les
no tions ou ca té go ries es quis sées ici sont pro pé deu tiques au dé ve lop pe‐ 
mentd’une idée per son nelle qui, comme toute autre idée, est par tielle et
sus cep tible de cri tique. Pour la dé ve lop per, onexa mine de plus prè sune cer‐ 
taine façon de voir l’his toire de l’écri ture ca ri béenne mais aussi les rap ports
entre pen sée et dis cours ainsi que la no tion d’hy bri da tion comme jeu dans
ses rap ports. On pro pose que ces as pects jouent un rôle dé ter mi nant dans‐ 
le tra vail créa tif mais defaçonambiguë et asy mé trique.

English
This essay is a di gres sion on pos sible con tex tual lec tures on Carib bean Lit‐ 
er at ure.Lit er at ure is thought in these pages as a tex tual struc ture that is in
turn markedby so cial fea tures. The no tions and cat egor ies ad dressed here
are pro paedeutic to my own takes on the sub ject, rather than going in the
other dir ec tion. Ideas here are, as every other idea, par tial and sus cept ible
to scru tiny, and in order to de velop them,this text ap proaches a cer tain way
of see ing the his tory of Carib bean writ ing, the re la tion ships between
thought and dis course, and the no tion of hy brid ity as play ing within these
re la tion ships. The pro posal is that, while these are de term in ant as pects
ofcre at ive work, they go through am bigu ous and asym met ric ways.
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