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PROLOGO 

Desde que Inicié mis estudios en la carrera de Lengua y Literaturas Hlsp,-

t nlcas me lnqulet6 la elaboracl6n de mi Tesis o Tesina, ,sobre qué tema, qu6 ª.!:!. 

tor elegir, qué tipo de literatura 1118 habfa Impresionado mas a lo largo de to· 

dos mis estudios? Después de meditar y reflexionar durante algún tiempo deduje 

qué mis Inquietudes se Inclinaban por autores y obras que nos presentan una·· 

problemitlca social; sobre todo 1118 Inquietaban los conflictos hlspanoalll8rlca·· 

l 
nos, el problema de la tierra, el trabajo, la búsqueda de nuestra Identidad,· 

qué destino polftlco y social nos •spera, 

Un dfa me pregunté ¿hasta donde llegara el domlnloy_a.nqu'I sobre hlspanoamé· 

rica? ,cu,1 es el camino que debemos seguir? Después de leer a un Carlos Fuen· 

tes, Octavlo Paz, Clro Alegrfa, José Carlos Marlategul, y tantas lecturas ~s

que nos van formando un criterio a ·través de la carrera, 11eg6 el momento de· 

leer a autores como Alejo Carpentler, (uno de los escritores que mas honda 

honda huella dej6 en mf), Arguedas, Manuel Coflfto L6pez (quien finalmente me· 

lnsplr6 el presente trabajo), 

Una de las Islas mas Importantes de América Latina, Cuba, Iba a ser el es· 

canario de la primera Revolucl6n Socialista en Hlspanoam&rlca: por un momento· 

sent.1 que qulds esa era la solucl6n para nuestro subdesarrollo y que podrfa·· 

mos tomar ese ejemplo para salir del dlffcll trance que estamos viviendo, Me· 

asombré al conocer por iadlo de estadhtlcas que Cuba, en menos de veinte •nos, 

era el pafs con menos fndlce de alcoholismo y analfabetlsJRO en toda Latlnoamé· 

rica, Quise conocer un poco mas a fondo la manará en que se 11ev6 a cabo el·· 

movimiento revolucionarlo cubano, asr como las consecuencias que trajoconslgo, 

y decldf trabajar sobre una novela, muy poco conocida, pero sencilla y accesl· 
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ble, en cuanto a lenguaje y que sin llegar a ser panfletarla, me mostr6 los"!!. 

chos y dlffcl tes momentos por tos qulii este pueb1cfatraves6 y sigue teniendo P!. 

ra Implantar una nueva conciencia¡ su tftulo es: La última ÍIIUJer y et pr6xlmo

combate1 en etta encontré ta exposlcl6n del nacimiento de una nueva conciencia 

socialista, En las obras de Manuel Cofln~.-L6pez estan expuestos algunos de tos 

problemas de un pueblo •penado en la ~nstruccl6n del socialismo, 

Er, este trabajo el lector encontrari algunas lagunas sobre todo en lo que

se refiere.a tas obras del mencionado autor, debido a los obsdcutos y dlf.lcu! 

tades que encontré pera conseguir dicho J111ter·1a1, Sin ·•bargo, la lnterpreta·

cl6n muestra la aocl6n, el sentimiento y t,óda una serle de Inquietudes que me 

produj6 la lectura de su obra, Sentf que hay muchas esperanzas para nuestro M! 
xlco, por to menos en alcanzar ~!'Iª mayor d~racla, 

(lulero agradecer lnfln.ltamente sus val losa~ observaciones y su Inmejorable 

gura a la maestra Cristina Barros Valero en la· reallzacl6n del presente traba

jo, ya que sin su apoyo e Impulso ta promesa no hubiera sido cumplida¡ de 

Igual manera presento aquf mis mis sinceras gratitudes al maestro José Luis -

Gonzalez por sus Inmejorables consajos, 
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l. PANORAMA HISTORICO LITERARIO DE CUBA QESDE LA REPUBLICA, 

Después de la llamada primera Intervención, del primero de enero de 1899 -

al 20 de mayo de 1802, como resultado de la Interferencia de los Estados Unl-

dos en la guerra de Independencia contra Espafta, se estableció la RepGbllca,en 

1902, regida por una constitución democrática y llbetal, cuya apllcaclcSn limi

taban la enmienda Platt (que concedfa a los E°stados Unidos el derecho de ·1nter. 

venir en el pafs en detemlnados casos) y los arraigados háblto5 y el atraso -

econ&nlco y sociocultural legados por el colonialismo espaftol, 

La economfa creció deformada y con absoluta dependencia de los Intereses -

norteamericanos. El pafs se convirtió en un sumln"lstrador de azGcar a bajos -

precios. La prostitución y el Juego florecfan por todas par_tes; la discrimina

ción racial cobró particular acento; muchas Instituciones educacionales, econ! 

micas, culturales y recreativas privaban a los ciudadanos negros del acceso a

ellas, y con esto del derecho al estudio, al trabajo y a la cultura. 

En 1906 Estados Unidos coloca a Cuba bajo admlnlstracl6n militar. Sube al

poder García Menocal, que logra la reelección en 1916, Su segunda presidencia

estuvo acompaftada de uria gran- p"rosperldad azucarera. 

En 1924 logró ser elegido presidente el general Gerardo Machado quien lo -

gró postergar su presidencia hasta 1930, a mediados del afto una revolución mi

litar expulsab~ al dictador, El pah vivió un verdadero período de conv,ulslón-
-. J._ 

revolucionar-la; pero de nuevo el Imperial lsmo,:c con la C!Xlll>l lcldad de las e la-

ses reaccionarias y la traición de Fulgenclo Batista, ITder castrense. frustra 

el proceso revolucionarlo, En marzo de 1935 es reprimida la huelga general re

volucionarla, 

Estalla en 1939 la Segunda Guerra Mundial, Los· regfmenes burgueses·de Eu"2, 
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pa, son Incapaces de resistir las embestida!! hl.tlerlanas, Estados !,!nidos se -

convlrtr6 en el buluar.te de la reaccl6n mundial ocupando el lugar del faclsmo

en su cruzada contrarrevolucionaria, En Cuba, esta polftlca Imperialista se -

hizo sentir con particular fuerza. 

En tal estado econ&nlco y social los avances de la cultura y la literatura 

en particular fueron escasos e Inseguros •. La cultura vive del r•edo de lo ex! 
tlco a pesar de las protestas verbales del nacionalismo; Instituciones cultur!. 

les, artistas y escritores tienen que vivir en estado de permanente desamparo, 

sin proteccl6n del Estado ni el apoyo del ambiente social, 

En este medio, la l lteratura de los tiempos d• la Repúbl lea es la obra de• 

tres generaciones. 

La primera dominada por el entusiasmo de la victoria contra la Espafta colg, 

nial y el triunfo de la República, en la que predomina el lirismo y lo orato·· 

rlo; la segunda es Inconforme, crrtlca, con lncllnai:16n a la teorfa social y -

econ&nlca ·y es .eminentemente en•ayfstlca, La·tercera es de.declarado apolltls

mo, se aleja de la realidad social que no puede mejorar. 

Hechos caracterfstlcos de este perfodo son el desarrollo y el perfecciona

miento del cuento, que tiende a superar a la novela, y la aparlc16n del teatro, 

El resto de la d&cada termina con la fuga del dictador Batista, y la lle9!. 

.da al poder, en 1959, de un movimiento popular abrumadoramente ma+orltarlo·, 

pronto convertido en definida revo:luc.16n social, desplazada hacia el social Is• 

mo marxista, 

Para comprender esta generacl6n es necesario recordar el ambiente depresl· 

vo del momento, en especial para el escritor, La corrupcl6n, la Indiferencia -

ante lo cultural y el fracaso de la República unl&ndose a Influencias extranj!. 
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ras poco estimulantes, Impusieron e1 dl1ema de rebe1df• o evasl6n. Por resu1t,! 

do esta generac16n se refugl6 en un esteticismo socla.Jmente Intrascendente. 

La literatura tuvo que reflejar este complejo de 'clrcunstancfas hlst6rlcas 

a 1a que solo tratan de escap,r figuras. de COIÍlbatlda Independencia. 

·La !frica es el mejor campo para e1 florecimiento de la literatura estetl· 

cista, asocial y de ultrareflnamlento¡ se desarro11a lanarracl6n Imaginativa· 

estl i Izada en e1 cuento mi_s que en la_.nove1a y por Jas mismas_ causas e1 teatro 

no exlst16 tampoco. Lleno de llrl_smo''~ürgl6 e1 ensayo. 

Por e1 movimiento pendular de 1a·~tst~rla, Jas letras cubanas se movfan -

hacia e1 contacto con Jas mG1tlp1es rea11dade, humanas, cualquiera que fuere -

e1 modo de captarlas y convertirlas en arte, 

Asume 11 representación literaria de esta generacl6n un grupo de poetas -

que dan caracter Jtrlco a 1a obra de 1a promocl6n. En el esfuerzo por evadir -

Jas el rcunstanclas de la apoca, lndlfé.rentes a todo empefto de cultiJf'a, estos -

poetas se concentran en ius 6rganos de expresl6n, revistas de cen,cu1os: Espue• 

1a de P1ata(1939) 1 Orfpenes (191t4), animada por Josa Lezama Lima y Josa Rodrf· 

guez Feo, etc. 

El teatro presenta un desarro11o similar al de la )frica¡ en general posee 

orlentacl6n propia y en a1 concurren autores Innovadores en 1a tacnlca y en e1 

contenldo·for11111 de sus obras, Sobresalen Carlos Fe'Jlpe, como Innovador Vlrgl·· 

llo Plftera que funde su fantasfa persona) y su senslbl11dad con Influencias I! 

terarlas de1 momento, y crea un teatro que significa e1 advenimiento de una -

nueva etapa en Jas especies dramitlcas que cultiva. 

La Revo1ucl6n de 1959, Esta Revo1ucl6n proyectada hacia 1a.constltucl6n de 

un Estado socialista ~arxlsta cancela un perfodo hlst6rlco y tiene como conse· 
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cuencla una revolucl6n literaria que va del contenido y estructura hasta la e!_ 

pres 16n formal. La literatura precl sa su car&cter y sus rumbos de acuerdo con

el nuevo Idearlo, Se Impone lo social y el estilo capaz de ser expresl6n que -

alcance al pueblo en su conjunto. Aumentados los medios de publlcacl6n, se pr,2 

duce una prol lferaclcSn de autores y obras que sobrepasa el ritmo normal. 

Cu.ando el 26 de Jul lo de 1953 un grupo de revolucionarlos, al mando de Fl

del Castro, asalta el cuartel Moneada, bast16n de la dictadura mi 1 ltar de Ful

genclo Batista en Santiago de Cuba, S!!I Inicia el m&s Importante período de la· 

historia de la naclcSn cubana, que culminar& con la toma revolucionarla del po

der en 1959, Es entonces cuando Fldel Castro pronuncia en el Juicio que se le· 

sigue por dicha acción su famosa defensa, La-historia me absolver&, 

Los textos capitales de la Revoluc16n C~bana se extender&n desde los dls-

cursos de sus mAs representativos dirigentes, hasta páginas testimoniales que

tienen una de sus más conmovedoras real lzaclones en el Diario del Che en Bol 1-

.ti.!,, 

Muy recientemente relter6 el ministro de Cultura de Cuba, Armando Hart, 

11 1a Hnu hlstcSrlca fundamental de la 1 lteratura cubana ha sido siempre el 'ma!!. 

tener un estrecho nexo con la causa de_l progreso social y de la revoluclcSn11 , -

con lo cual se reafirmaba el principio de que la. fuerza .principal de una buena 

literatura esti en su vinculación con los problemas sociales y polftlcos y so

bre todo, con los Intereses del pueblo, Esto fue cierto desde que surgieron -

los primeros representantes de la literatura cubana como tal, ejemplificados -

en la prosa viril de Félix Varela y en el ardiente verso de José Marra Heredla, 

Línea que tras la culmlnacl6n de la figura de José Martf, y de la pro1 lfe

racl6n de toda una 111 lteratura de campafta11 nacida de las guerras 1 lbertadoras-
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del dominio colonial éspanol, encontraría s611dos puntales en la genera~l6n -

que surge a la vida pGbllca en las prímeras décadas de nuestro siglo. 

La 1 lteratura que se cultfvaba en Cuba h!lcla 1953 tenía muy ·variados matl· 

ces, y si bien podían detectarse polos muy opuestos en cuanto a posiciones e~

t,tlcas e ldeo16glcas, s1 hay un punto cail comGn a toda .la mejor produccl6n -

literaria de la época: la bGsqueda de la mas é~enclal cubanía, c¡u~ en.un país

en donde la anarquía, el caos y la violencia éran utilizados para negar la prg_ 

pla Identidad nacional y hacer mas f~cll el dominio del Imperialismo yanqui, -

constituía una poslcl6n ldeol6glcamente .positiva,. por aquellos anos. 

La generacl6n mas antigua del momento, y que ya a permanecer en gran parte 

·vfgente durante los anos posterlo~s al triunfo de ia Revolucl6n, cuenta en su 

haber con nombres como Jos, Z. Tallet (1893), Manuel Navarro Luna (1894-1966), 

Reglno Pedrozo (1896), Nlcolas Gul11,ri (1902) y F'11x Pita Rodríguez (1909), 

_L,a voz mayor es N I co 1 as Gu f11'n, maestro en r I tmos y dec I res que comb I nan sa-

b lamen te lo culto y lo popular,,en poemas que crecen en sus dimane.Iones socia

les y humanas; su_ obra se vincula a los sectores-..as conclentes del proletarl!. 

do y a las capas mas humildes y explotadas del pueblo, hasta llegar 16glca, -

triunfante y renovada al triunfo de la Revolu~l6n, con 1 lbros como Tengo (1·964) 

Poemas de amor (1964), El 9ran zoo (1967), El diario gue a diario (1972), 

La rueda dentada (1972), Sencilla y gallardamente disfruta de un título lndls

putado: 11poéta nacional". 

La poesía producida en la Cuba revolucionarla es una de las mas Importan-

tes de la lengua espanola cont•poranea, 

El otro ginero m.ís favorecido en conjunto fue el cuento, qulz,s por lo vi!. 

ble que era su aparlcl6n en publ lcaclones p_erl6dlcas. En el cuento va ·a predo-

11 
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dominar una fuerte protesta social, muy apegada al rea.llsmo, Asf est,n los nOJ!!. 

bres de Félix Pita Rodrfguez, Dora Alonso (1910), José M, Carballldo Rey 

(1913), Ernesto Garc1a Alzo la (1911+), Samuel Fe.lJoo y, sobre todo, Onel lo Jor· 

ge Cardoso (1911+), éste queda c~ el cuentista por'excelencla; tamb"n encon· 

tramos a Lino Novas Calvo (191+2), A partir de este ano, hay un est1mulo: el -

premio Nacional Hernandez Cota, -establecido por Iniciativa privada, Gracias a· 

él escritores como ~nrlque Labrador Rulz Incorporan a narraciones de ambiente· 

nacional nuevos recursos 1 Iterarlos, 

Sin embargo, la novelhtlca cubana lnmedla.ta a la Revolucl6n se encuentra 

dominada por una gran figura cuyo munclq creador habfa alcanzado plena madurez· 

antes de.1959: Alejo éarpentler (1904), con sus·novelas El relno·de este mundo 

(191+9), Los pasos perdidos 1953, El acoso (1956)y los. .~elt1tos de Guerra del 

tiempo (1958), que lo habfan situado ya como uno de los m&s notables novel Is·· 

tas a escala mundial, traducido a numerosos Idiomas, Su maestrfa técnica sed!, 

muestra tanto en la pericia estructural de sus obras como en un estilo de una· 

riqueza, complejidad y belleza Inigualables, Sus temas se centran en el enfre!!. 

tamlento del hombre con su realidad circundante, especfflcamente en el ,mblto· 

"real maravilloso" del Caribe de lo cual es ejemplo logradfslmo El siglo de las 

luces, publicada en 1962, AGn en plena produccl6n y al servicio activo de la -

Revoluc16n, Alejo Carpentler permanece coin0 el m&s Importante novelista de las 

tres Gltlmas décadas de la literatura cubana, Otra novela que ha alcanzado 

gran dlfusl6n en hlspanoainarlca es Paradlso1 de José Lezama Lima, que aunque -

publicada en 1966 pertenece de lleno al perfodo prerrevoluclonarlo, 

En el ensayo (y la crftlca) posteriores al 59 seftorean, como en nlngGn -

otro ginero figuras ya formadas con anterlorl.dad, En primer lugar, Juan Marln!. 

ne11o (1898-1977), a cuya radical postura militante unl6 la mb elegante y fl· 
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na expresfón, como ejemplo de sus obras tenemos: José Martí escritor amerfcano 

(1958), Medftaclón americana (1963), Contemporineos (196'+·75), Creación y revo

lución (1973), Y José Antonio Portuondo (1911), ensayista ameno y de ex~ensos

conoclmlentos, con libros como Estética y r.evoluclón (1963), Crítica de la épo

ca y otros ensayos (1965), Concepto de la poesía (1972), 

Rondando el campo entre la crítica y el ensayo debe mencionarse la labor

de profesores universitarios como Camlla Henríquez urena (187'+·1973) Ellas En

traigo (1903-1966) y Ralmundo Lazo (190'+•1976). Y ya dentro del ensayo de m&s• 

ampl lo sabor 1 Iterarlo, los aportes de tres figuras notables en otros géneros, 

pero que en. tiempos de la Revoluc.lón producen también val fosos textos ensayfs

tlcos: Tientos y diferencias (1961+) de Alejo Carpentler, La cantidad hechizada 

(1970), de José Lezama Lima, y Crítica sucesiva (1971), de Clntlo Vltler. 

A partir del trl~nfo de la Revolución Cubana en 1959, se pueden ya dls -

tlngufr etapas hlstórfcas bfen deffnldas. La primera pudiéramos extenderla ha,! 

ta la constitución del Partfdo Comunista de Cuba en octubre de 1965 y la segu.!!. 

da llegaría hasta diciembre de 1975, cuando se celebra el primer Congreso de

dicho partido. En la primera se liquidan los lastres del viejo sistema económ! 

co, polítfco y socfal. Con la constitución .de un sólfdo partido marxista-leni

nista que dfrfge la Revolución y garantiza su contfnufdad, el pafs entra hacia 

1965 en una fase en la que lo constructivo priva sobre lo estrictamente defen

sivo. 

En el plano cultural, .partlcu_larmente, se abren perspectivas fnusftadas • 

tras la campana de alfabetlzacfón y los planes de refoi'IIIII de la ensenanza, 

Ya en 1959 se había fnaugurado una fnstltuclón como la Casa de las Amérf

cas que crea un concurso continental considerado uno de los lds Importantes en 

lengua espaftola, a la par que empieza a editar, en julfo de 1960, su prestlgf,2_ 
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sa revista bimestral. En 1961 comlenza _ _a funcionar el Consejo Nacional de Cul

tura y poco despu&s la Escuela Nacional de Arte. 

La primera etapa es un momento en el que el cambio social revolucionarlo· 

libra batallas ffslcas Junto a las ldeol6glcas, y _por eso la literatura del 11!2. 

11ento refleja en gran medida esta lucha. Es hora de definir posiciones y aun-

que la Inmensa mayorfa de los escritores va a seguir la senda del marxismo-le· 

nlnlsmo, algunos mantendr.an aGn posturas confusas, u optar,n por tomar el cam! 

no de la tralcl6n, Exponente de •,ste momento Inicial es el semanario Cunes de 

Revolucl6n. que dura desde marzo ~e 1959 hasta noviembre de 1961, en sus p¡gl

nas se dio cabida· a las •s encontradas posturas ldeol6glcas, y por eso puede

considerarse como representativo precisamente, de la lucha ldeol6glca que en -

aquellos mamentos se establece en el campo literario, 

En los primeros anos, en los que 11prevalecl6 en el ,nlmo del pueblo y sus 

dirigentes la declsl6n de ser libres a cualquier precio, Incluso en el holo -

causto naclonal 11 , el género de flec16n •s transitado por los escritores cuba

nos fue la poesfa, que mezclando elementos lfrlcos y &picos supo comunicar con 

mayor Inmediatez el proceso revolucionarlo, Pronto sale una antologfa titulada 

Poesfa Joven de Cuba, compilada precisamente por dos de los •s notables poe-

tas de esta generacl6n, Fay,d Jamfs (1930) y Roberto Fern,ndez Retamar (1930). 

La poesfa asume en la Cuba r,voluclonarla una mlsl6n que le corresponde -

c01110 expresl6n de un gran momento hlst6rlco, 

Eri los primeros anos de la Revolucl6n, ·es la novela, sin embargo, la que

as puede sorprender, pues a las muy escasas publicaciones en este g&nero an-

tes de la Revolucl6n (con la excepcl6n de Alejo Carpentler), coincidiendo con

las que triunfan en los dos primeros concursos de la Casa de las Wrlcas: 
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Bertlllón 1661 de José Soler Pulg. (1916) y Tierra Inerme, de Dora Alonso. VI,! 

ne a sumarse una verdadera oleadá' de nuevas novelas. que significativamente m!!. 

chas veces pertenecen a autores nacidos antes de 1930. 

En 1962 se producen dos Importantes acontecimientos en la narrativa cuba

na: Alejo Carpentler publ lea El siglo de las luces y Onel lo Jorge Cardoso re~ 

_pila sus Cuentos completos y con esto se sitúa a la cabeza del género. 

En la literatura. el perfodo. de 1966 a 1975 adquiere caracterfstlcas mfis

especfflcas. demostrando Incluso más madurez en el reflejo de la real ldad que

vive el pafs. El cuanto Inicia un despegue respe~to a otros géneros en cuanto

a apresar la vida afanosa de los cubanas cori~empóráneos. La nóvelfstlca Inicia 

ya el reflejo de la construcción del socialismo. pero esto sucede en gran med! 

da.a través de un género práctlc•~te sin tradición anterior en Cuba: la nov.! 

la policial. El teatro busca nuevas fo.,..s de acercamiento al pueblo. cuya más 

lograda muestra es el trabajo del Grupo Teatro Escambray. Y la literatura ln-

fantll. especfflcamente a partir del Primer Congreso Nacional_ de Educación y -

Cultura._alcanza un auge poco visto antes. Estos son los rasgos principales -

que caracterizan la literatura cubana entre 1966 y 1975. 

El premio Casa de Las Américas 1966 trajo. la sorpresa de _que el premio -

cuento lo obtuviese un Joven y desconocido autor. Jesús Dfaz con su obra .!:2! -

duros anos. Al ano siguiente. otro cubano ganaba el premio de cuento: Antonio· 

Benftez Rojo. con Tute de Reyes. En 1~68 otro Joven y prometedor cuentista. -

Eduardo Heras con un libro que abordaba. nada superficialmente. la lucha de Gl 

rón: La guerra tuvo seis nombres, .La Dirección Política de las Fuerzas Armadas 

crea en 1969 otro concurso. el cual abarca distintos géneros literarios. ade-

m&s de otras manifestaciones artfstlcas. y es ganado. en cuento. por otro na-

rrador que dejará Importantes huellas en la literatura de los anos slgulen 

tes: Hanuel Coflno (1936). con Tiempo de cambio, tftulo simbólico que po 
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día abarcar a gran parte de la obra literaria producida en los primeros anos -

de la Revolucl6n Cubana, 

Noel Navarro gana el premio Casa. de las Américas 1°972 con sus bien escrl· 

tos cuentos de La huella del pulgar, Ha~ que anadlr otros cuentistas destaca-

dos como Joe·l James y su notable l lbro Los testigos, o Juan ~eyva y El soldadi

to rublo¡ Enrique Clrules, Julio Travieso y Rafael Soler, 

En poesía se producen l lbros de plena madurez en autores como Fiyad Jamís· 

(Cuerpos_, 1966) y Roberto Fern,ndez Retamar (Poes.ía reunida, 1948-1965) y - -

otros, hasta llegar a la nueva generacl6n, eón los nacidos después del 40 y -

que han sido formados casi íntegramente en el proceso revolucionarlo, como Ro· 

berto Díaz (1942), Guillermo Rodríguez Rivera (1943), Waldo Leyva (1943), Luis 

Rogello Nogueras (1944), etc, 

La novela también se lanza a tratar estas vivencias épicas de los anos de 

construccl6n del social lsmo, pero .los resultados son más discretos que en el -

cuento y la poesía, para hablar solo de los géneros de 11flccl6n11 , De los dos -

premios Casa de las Américas del 70 y el 7;, respectivamente, Saccharlo1 . de Ml 

guel Cossío Woodward (1938), y La Gltlma mujer y el pr6xlmo combate, de Manuel 

Coflno, esta Gltlma es Indudablemente la mis lograda. Aunque novelas con las -

más diversas temitlcas no han faltado en .el período (pr,ctJcamente en todas, -

en alguna u o.tra medida, existe relacl6n éon el proceso revolucionarlo, lnclu· 

so a veces solo como punto de vista desde el cual se analizan los aconteclmle.!!, 

tos), Deben ser mencionados nombreJ, como César Leante (Muelle de caballería, -

1973),Relnaldo Arenas (1943), Miguel Collazo (1939), Alfredo Reyes Trejo (l927) 

Ju11o Travieso vuelve sobre el tema~, la lucha contra Batista con una hAbll -

t_écnlca en Para matar al lobo, 

En abril de 1971 se celebra él Primer Congreso Nacional de Educacl6n y --
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Cultura, que para la literatura cubana significa, a la vez, una oportunidad y• 

una llamada al orden y una apertura de nuevas sendas por donde transitar, 

El Congreso lnslstfa en que "el arte es una arma de la Revolucl6n11 , y se· 

ftalaba su Importancia en la formac16n de la Juventud, 

El Congreso seftalaba, sencillamente, algo de una 16glca Irrebatible; a la 

polltlzaclón cada,vez mis radical de la mayorfa del pueblo cubano, debfa res•• 

ponder una literatura Igualmente politizada, 

Una vertiente de esta 1 ltera~ura apenas cultivada, es la 1 lteratura para· 

nlftos y J6venes, 

Junto a autores que ya habfan trabajado esa lfnea, como Dora Alonso, Mir· 

ta Agulrre y Onello Jorge Cerdoso, surge todo un movimiento nacional en ese -

sentido, por lo cual se crea el concurso La Edad de Oro, expresamente para ese 

género, o su lnclusl6n en los concursos nacionales mis Importantes, como los -

de Casa de las Wrlcas, UNEAC, etc, Asf Alga Marina EÚzagaray (1937) gana el 

premio de ensayo UNEAC con su libro En torno a la 1 lteratura Infantil, y Nersys 

Felipe (1935) obtiene en dos anos sucesivos el premlo Casa de las Américas con 

sus excelentes libros para nlftos, Otro ganero que naturalmente entra en los -

concursos 1 Iterarlos es e.1 de testimonio, que ya habfainos seftalado que surgl6· 

en los primeros anos de la Revbluclón como una necesl~ad de expresl6n litera·· 

ria del proceso, Ml¡uel Barnet (19~0) recoge las memorias de un viejo esclavo· 

en su Bloaraffa de un Clmarr6n (1'68), que dado lo apasionante del tema recibe 

una amplia acogida Internacional, 

Este perfodo de 1966 a 1975 se caracteriza tamblln por la prol rferacl6n -

de concursos literarios y por la abundancia de publlcaclones·preferentemente -

literarias. A 111 ya existentes y que contlnGan con mayor o menor calidad, co· 

ino Revista Casa de las Amfirlcas 1 Unl6n 1 La Gaceta de Cuba, Revista de 11 BI --
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blloteca Nacional Jos¡ Hartf 1 Islas Universidad de la Habana, se aftaden el .!2,· 

let1n 1 luego Anuario L/L del Instituto de Literatura y LlngÜfstlca y 1 en marzo 

de 19661 El Calmln Barbudo. que ha servido para agrupar a los escritores mis -

J6venes. 

Sin embargo Ja 9r~l lferacl6n de publicaciones 1 Iterarlas no ha sJgnlflca· 

do un ·desarrollo acorde con los géneros del ensayo y la crftlca 1 que general·· 

mente en las publ lcaclones perl6dlcas de fndole 1 Iterarla deben tener su mejor 

cabida. 

En la crftlca l lterarla 1 entre las figuras más J6venes puede .citarse a -

Mercedes Santos Horay (1944) 1 Emilio de Armas (1946) y Deslderlo Navarro 

(1948), Pero el campo enHyhtlco m&s trab~Jado es el hlst6rlco 1 en donde son

necesarias las relnterpretaclones del deformado acontecer patrio y el acerca· 

lill.ento a problemltlcas mundiales de gran lnter,s, En este campo deben ser men· 

clonados, entre otros, Federico de C6rdova (1910) Pedro Deschamps Chapeaux 

(1913) 1 Manuel Moreno Farglnals (1920) 1 etc, 

Pero la literatura 11otra11 1 surgida "donde los crftlcos habituales no la • 

esperaban11 sigue manlfestandose cotidianamente en los documentos de la Revolu· 

cl6n Cubana y los discursos de sus principales líderes, Precisamente en 1975,

se produce el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, algunos de cuyos· 

textos son anto16glcos al respecto, como el Informe del Comlt& Central del Pa!. 

tldo Comunista, lefdo por el Comandante en Jefe Fldel Castro, primer secreta·· 

rlo de dicho Comlt¡, Y .dentro del mismo congreso, se encuentra el texto de las 

Tesis y Resolucl6n sobre cu.ltura i'~t:fstlca y ! Iterarla, c:iocumento de enorme -

trascendencia. Allf se establece que la polTtl~ cultural de la Revolucl6n de· 

be descansar sobre dos premisas esenciales: 1) El prop6slto de que las capacl· 

dades creadoras· expresen cabalmente su poder y singularidad, y 2) que la obra· 
' 
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producida por escritores y art.lstas contribuya voluntariamente. como val loso -

aporte. al •pefto. social y personal que el socialismo encarna, 

Se habla de la Imprescindible superación de los escritores. que ha de SU,!. 

tentarse en una fl rme calidad Ideológica y técnica. 
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11 , OBRAS DEL AUTOR 

En este capftulo comentaremos brévemente 0 .el material literario del autor· 

en cuestión: Manuel Coflfto López. 

Tiempo de canblo (cuento) 

Andando por ahf por esas ·cgl ies (cuento) 

Tarea de salvar (cuento) 

Cristino Hora (primer capftulo de una novela) 

Para leer maftana (narración de un diario) 

Acontecimiento y 1 lteratura (ensayo) 

La Gltlma mujer y el próximo combate 

Para dar una o~lnlón de sus tres cuentos, de Cristino Hora y Para leer -

!!!!!!!!!, tanaremos cano baae su ensayo Acontecimiento y 1 lteratura,En &1 encon-

tramos varios temas de sumo Interés; por ejemplo, nos dice que una obra llter! 

ria debe tener una base: un hecho hlst~rlco, el acontecimiento; otro punto lm· 

portante eli este att tcu lo es el de la fantasfa, 1 a cual debe ser creac Ión del -

escritor, Por otro lado, desarrolla el tema del canpranlso y tendencia que un

escritor debe asumir en una obra llterarla •. ·Para concli.ilr nos hace notar que -

la l!teratura no tiene que ser un medio de evasión sino un enfrentamiento con

la rea 1 ldad, 

En el cuento Tiempo de cambio estS latente, sobre todo, uno de estos te·· 

mas: Coflfto toma un aconteclml•nto personal, su pr lmer v lvenc la sexual, para -

crear 1 lteratura; es maravilloso c01110 un.hecho que nos puede parecer lnslgnlfl 

cante es capaz de lograr que un hcimb~·v~elque, con un lenguaje literario, to· 

da la amalgama de sentlml~tos y sensaciones que le produjeron ese Instante de 

su vida: 
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11 Y por eso lo cuento al!ora, porque a ella_ no la he olvidado 
nunca, pero lo que pasó sf, porque me·df cuenta que no me• 
acordaba de todo, hasta ahora que la he vuelto a ver. 
Y de pronto me ha dacio miedo de que se me olvidara esta 
historia. 11 1 

Además CoflPlo mezcla sus vivencias personales con los hechos históricos -

que vive su pars. Es decir, la vida ha cambiado, el presente es mejor, la Rev~ 

lución ha transformado la forma de vida de esa gente: 11~ •• J para contar .esto -

que quiero se recuerde, porque todo ha cambiado, y de las cosas de aquellos -

tiempos hay gente que se olvida, 11,! 

En Cristino Mora, convergen esencialmente, el elemento fantasfa, y los -

hechos históricos de la Cuba revolucionarla, asf como las vivencias personales 

de Cristino Mora (este personaje participa en esos hechos históricos); regresa 

de la guerra y-ai llegar a su casa hace una remembranza de lo que fue su vida, 

desde su nacimiento hasta ese momento. 

En los recuerdos es donde la falitasfa va a Jugar ~n papel muy Importante, 

es esto lo que le da vida a la narración, El :recuerdo que hace de su abuela es 

un ejemplo: 

11 Es una mujer 1 lena de misterio quería entrar en todas las 
Iglesias y hablar con los árboles que encontrlbamos en el 
camino, Se detenta largos ratos a ra sanbra de los laure
les; creta que era una forma de ganar v Ida, n. ! 

1 Coflllo López, Manuel, 11Tlempo de canblo11 , .Revista Casa de las Pm6rlcai¡, No, 
- 49, Julio-Agosto 1968, Ano IX, p. 102, 

! lbldem,, p. 103, 

3 Coflllo López, Manuel, 11Crlstlno Mora11 , Revista Casa de las Américas, No, 78 
-Mayo-Junio 1973, Afio XIII, pp, 77-78, 
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La abuel~ de Cristino Mora,:n.oi representa una atm6sfera mftlca llana de -

fantasfas y creencias, Creta en los santos claga•nta, tanta una gran fe en -

al los; 11A los santos nunca les fal-t6 comida, Primero la comida de al los y das· 

puAs la de nosot"r.os; vlvl r bien. o mal dapandfa ·de el los, 11 !!,, 

Y asr Coflfto nos narra la vida da Cristino Mora; con palabras sencillas -

hace da un fragmento de la realidad un escrito literario, cómo podremos cQno·· 

car el hombre de es.- entonces, cu'1as aran sus circunstancias sociales, su lde.2, 

logra, ate. 

Al Igual qua en Tiempo da cambl:o1 en aste fragmento da novela al autor '"!. 

toma el tema del cambio qua se ha operado en la forma da vida qua la gante ha• 

llevado hasta entonces: "sientas al tiempo, al cambio, La voltereta da un mun· 

do y de tu vida, Lo viajo qu~ muera y lo nuevo que ha nacido en tf 11 1 

Flrial•nte el manaJo·del lenguaje qua haca en asta narracl6n as adecuado· 

hay fragmentos verdaderamente llenos da lenguaje poAtlco, Por ejemplo, el mo·· 

mento en qua describa la concapcl6n qua da Dios tiene: 

11 Es.al sol, al ojo que estí en el cielo para alumbrar y ver 
lo todo, y por la noche se reparta en cada estrella. 
Siempre estí lejano y mirando, Es todo el cielo y al mismo 
ti.ampo al cleio en medio da las alas, Va lo qua fue, as y• 
serí, El Infinito es una flor para.sus manos~ Su mujer es· 
la t.larra y con el la se acuesta en al aspado al 1 lagar al 
minuto horizontal, 11 ! 

Hay en la descrlpcl6n no solo lenguaje ! Iterarlo sino tamblAn lmaglnacl6n·, 

y sobre todo emocl6n, 

!!. lbldem,, p. 76 

! lbldem., p. 7~ 
! lbldem,, p. 75 
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Para leer manana 1 en este diario pod~s encontrar reunidos la mayorfa de 

los temas que el autor trata en Atonteclmlento~y Llt:eratura, 

En primer lugar parte de un hecho hlst6rlco; los problemas que la lmplan

tacl6n de la Revoluc16n trajo consigo. Entre ellos estaban: El gran nGmero de -

elementos Inconformes' con el movimiento revolucionarlo; habfa que realizar una

labor de convencimiento, para que la gente entregara sus tierras. El conflicto

del ausentlsmo de la fuerza de trabajo también esta presente en el Pl~n de Mon

te Grande. 

El protagonista, Alejandro, se da cuenta que habta que trabajar mucho, __ !IO 

solo la tierra sino con la gente que se negaba a aceptar este-tipo de cambios. 
,/< 

El lugar no solo car~cta de maestro, sino de los mis elementales servicios: 

11Esto parece estar fuera de Cuba muy de tarde en tarde 1 lega la prensa y las -

únicas emisoras que entran son las de México y los Estados Unidos''· 1 

En esta narracl6n, esta realidad sirve a Coflfto de trampolfn hacia la 

creación de la fantasta. Mediante una gran lmaglnacl6n pone en la descrlpcl6n-

de los acontecimientos toda su emoción, profundiza a tal grado en los hechos -

que por momentos, al leerlo sentimos tristeza, mezclada con una Impotencia por

no estar a nuestro alcance la soluc.16n, Sin olvidarse, sin embargo, de poner en 

todo esto un profundo sentimiento de amor, esperanza y sobre todo fe, Coflfto -

nos transmite la faceta que él mira y observa· en esta realidad: 

1 Coflno López,_Hanuel, 11Para leer manana11 , Revista de la Unl6n de Escritores y 
Artistas de Cuba _No. 1, Ano XIV, marzo 1975, p. 36 
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1111 Lo que hac11110s es para el futuro y todo ,rbol de madera bu!, 
na tarda en crecer. 11 , Lo Importan.te es que esta Uerra no se 
vuelva est6rll, Manana aquf, en·vez ·de:un desierto habrá -
bosques y una fábrica de pulpa para papeP1 !. 

Y es asT como este escrl-tor nos en.t.r,ga una· real ldad transformada más pr!?, 

f.unda y compleja que la evldent_e¡ logra cambiar .por medio de la fantasfa su -

mundo, 

Por otro lado, estamos. de _acuerdo con el autor en que: 

11 En toda obra literaria hay compromiso y tendencia ~·l No -
hay 1 lt~ratura lnoc~_n'te, Se hace 1 lteratura por amor, ¡,Qr· 
odio, pé,r una- mujer, por u.na Idea, por una Injusticia, por 
una esperanza, por hacer b len o por hacer dafto para elo -
glar y criticar, pero nunca creo, se hace 1 lteratura a Isla 
da, pura, desl lgada 11 , ! ' -

Es muy evidente esta concepcl6n de Cofll'I!> en todos su·s escr'ltos (los co -

mentados en este trabajo, Incluyendo La (i.ltlma mujer y el pr6xlmo combate 

q~e analizamos más adelante) ya que se siente al autor, profundamente sumer 

gldo en la problemática de su tiempo, Impregnado, de una u otra manera, de los 

problemas que atraviesa Cuba, ahf estl presente Coflfto¡ cada uno de los prota· 

gonlstas mueren por la causa que pelean, Por ejemplo en Para leer manana 1 Ale

jandro lucha y trabaja para lograr poco a poco el triunfo de la Revolucl6n en

zonas como estas: 11Pero no me dejarf vencer por las dificultades, Bruno dice -

que con sacrificio, alegrfa y declsl6n todo se logra, Medito y cambio dfa a --

8 lbldem., p. 33 

! Coflfto L6pez, Manuel, 11 Acontecimiento y Literatura", Revista Casa de las -
Amir leas, No, 75, Nov lembre-Dl,c. l.enibre 1972, Mo XII 1, p, 102, 
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dfa, Que distinto esto a La Habana. Aquf uno aprende lo dlffcll y campleja que 

es la vida", 10 

Al final Alejandro muere, pero habiendo dejado lo mejor de sf mismo en •.!. 

ta lucha de su pafs "Bruno dice qoe ese pino tronchado será un testimonio si -

lencloso, que Alejandro supo recorrer su camino sonriendo" • .!! 

Al Igual que Alejandro, Bruno, quien será personaje principal en La últi

ma mujer y el próximo combate, muere por este mismo propósito. En cuanto a 

Cristino Mora es un guerrillero de la propia Revolución. 

En lo que se refiere a Tiempo de camblo·ef compromiso es evidente; lo mu,! 

ve una emoción, un sentimiento de amor. Como el mismo narrador lo dice lo cu•!!. 

ta porque no quiere que pase desapercibida ~sa vivencia, 

Andando por ahT por, esas calles, Es un cuento en el cual Coflno hace ala.r, 

de de la facl 1 ldad -que posee en el .. manejo de su lenguaje. Además es como un -

Instante de reflexión en el que recordará a todos los seres que dieron su vida, 

que de alguna manera participaron en la lucha de su pafs, por conquistar la '1! 

.bertad, El autor trata de que su cuento sea un testimonio; de que hombres como 

él estén conscientes de que una multltúd entregó algo de su ser para alcanzar

tan anhelado propósito: ser duenos de la tierra que los vló nacer: 

~ Coflno López, Manuel, "para leer manana", Revista de la Unión de Escrito-
res y Artistas de Cuba 1 No. 1, Ano XIV, Marzo 1975, p. 39 

.!! lbldem., p. 50 
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11 Y el sol se enreda en úna tela, v u,io ve esas tarjas y COI.!!, 
prend• que ellos va se han desprendido de todo, contenlén· 
dolo todo y parecen flotir en la. ciudad y en el recuerdo y 
la hlstor-la como la mancha de una hoja .viva que flota en -
e 1 a I re que resp I ramos11 • .!! 

Esa parte de la historia. -estos acontecimientos. están perfectamente cap· 

tados por el autor. está convencido que ese lapso de la historia de Cuba fue -

dlffcl 1: 

11 Y piensas en la complicidad sin escrGpulos de la historia. 
Y las sombras de los hombres quR·pasan por nuestro lado pa 
recen banderas, porque nos acordamos de aauel anochecer de 
octubre en que hablaron de termonuclearnos y nuestras som· 
bras fueron banderas sobre el asfalto, Porque aquel anoche 
cer de octubre no fue secreto que estas calles podfan dar· 
de golpe al aire calcinado. que los reloles podfan detener 
se .entre las ramas11 • l! -

Todo ha pasado y el presente es otro. las mujeres otras. los nlftos. las -

calles. todo ha cambiado P.ero el recuerdo no debe morir. debe estar presente -

para todos: 

11 Es bueno recordar que fuimos otros. hoy. que nos leyanta·· 
mos de la noche y andamos por estas calles con recuerdos -
colgantes. desgarrones. parches ·sentimentales. olvidos -
accesor I os11 , ll 

!L Coflno· L6pez, Manuel• "Andando po.r ahf por esas calles11 • Revista de la -
Unl6n de Escritores ·y Artistas de Cuba.No. 4. Dfcfembn 1978. Afto'XVll •. p.159 . . . 

l! lbldem •• p, 161 

ll lbfdem,. p. 163 
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El cuento ·es un cruel recuerdo y una profunda reflexl6n expresados 1 lt.er!. 

rlamente, valiéndose de los sustantivos, adjetivos y met,for~s necesarias para 

exponer el sentimiento y la emoción precisas del autor, 

Tarea de salvar, Es un cuento que nos pinta un cuadro mSs de la dlfTcll -

faena creadora del socialismo en el campo. El pueblo de Curújey es escenario -

de este proceso; sus calles recién asfaltadas, todos sus habitantes en movl -

Miento, en su faena diaria, viven un trance dlfTcll, Un terreno eminentemente

cafetero es mal calculado en su sembradfo; la falta de superficie para el sec! 

do de su producto puede ocasionar la pérdida de miles de pesos·, 

El mal c&lculo se debe a la Ignorancia del hombre responsable de la siem

bra, Lucas, sumiso trabajador, que habTa puesto todo· su emp•nc:i en el trabajo;

sln emb,rgo, se siente culpable del problema: 

11 - Me alfabeticé en el ~esenta y uno. Después segur hasta -
el segundc:i, Usted sabe como soy para el ·trabajo, 

- Pero,,, 
- Empiezo a las seis de la maflana y termino a las diez de-. 

la noche, No habTa tiempo para las dos cosas, 
- TenTas que hacerlo, 
- Leer revistas y periódicos eso sT hago, Y maneJar·el per 

sonal, pues sé, MI trabazón fue en esto de los números11-

J.i 

El grupo de hombres comisionados ayudan no sólo a la solución d•I proble

ma: salvar a como de lugar el grano; sino a la Integración, a la real lzaclón -

de Lucas: 

15 Coflfto López, Manuel, 11Tarea de salvar11 , Quince cuent Is tas, Colección Pre-
- mio Casa de las Américas, 1974,. p. 167, 
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11 Manan• muy temprano vas. para la descasc1r1dora, Dentro de·· 
una semana prepara ropa-~ Te vamos a Internar hasta-.que al· 
cances el sexto grado, Cada seis meses me vas a ver al P•!. 
tldo 0ar1 lnfol'llllrme como andan los estudios, Ahora vamos· 
para el pueblo para expi'lcar esto11 , 16 

. -
Con este ejemplo nos podemo~ percatar de -11 ardua c1mp1ft1 de alfabetiza·· 

cl6n que se llev6 1 cabo en el campo para lograr una plena lntegracl6n de la· 

gente a 11 transformacl6n del pafs, 

Lucas tendra que.recibir una adecuada· preparac16n y el pueblo tendra que· 

trabajar para evitar la p,rdlda del valioso grano: 

11 Lucas se aleja·del pueblo, Varias veces vuelve la cabeza• 
para llevarselo todo en los ojos, Y el viento que sopla·· 
desde Curujey estremece los. girasoles silvestres y trae el 
olor fuerte del c1f6 secandose y el· tumulto de voces amon• 
tonadas en la tarea de salvar", .!l 

Es 1st como Manuel Coflfto concibe la literatura, como uno de los mejores· 

medios que el hombre posee para conocerse, p1r:1 crearse una conciencia de sf • 

mismo y sobre todo conocer el desarrollo de la historia, 

16 lbldem,, p, 167 

11 lbld•,. p. 167 
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111, ARGUMENTO DE LA ULTIMA MUJER Y EL PROXIMO COMBATE, 

La novela se Inicia con una historia y un recuerdo (éstos Juegan un pa -

pel lmportantrslmo en la estructura de la novela), el de Bruno, quince anos 

atrá's, acompaftado de 11ella11 y con miles de planes para el futuro, Bruscamente

ocho anos despuls, se encuentra solo y con una cicatriz, y con otras ropas, Se 

dirige al vivero de Las Deseadas, La dirección del plan está en el llano, 

Bruno y su compaftero, Sergio, llegan al plan, El primero lleva la Idea de 

conocer todos los problemas que existen en .. el lugar, Algunas personas entre -

ellas, David, Slaco y Cueto, no acept•n con agrado la presencia del nuevo DI-

rector y su compaftero, De Inmediato Bruno .y Sergio se dan cuenta de que en el

Vivero las cosas no andan bien, que son·un "desastre. Areclo, responsable de la 

dirección de Las Deseadas, les parece un tipo terco pero a la vez sincero, En

trevistan a las personas responsables de cada frente; Bruno se percata de que

no tienen Ideas claras y que si las tienen no saben o temen expresarlas, El -

que mejor se expresa es Jorge, técnico forestal, que expone su desacuerdo con

algunas medidas de la administración, De esta primer entrevista Bruno deduce -

los principales problemas que se presentan en el vivero: el del ausentlsmo de

los trabajadores, el de 11 los lTmltes teóricos de la zona11 1 etc, El plan ha fu.!!, 

clonado mal en manos del director anterior, la gente desconffa del nuevo slst!. 

ma, pero es que en realidad los nlftos se vén desnudos, sucios; no se cuenta -

con escuela, transportes, la prensa no entra en este lugar, los trabajadores -

no cuentan con. Instrumentos de trabajo ni otros servicios fundamentales, El -

trabajo est, por· hacerse y Bruno se propone demostrarles en que conslste la R!, 

volucl6n; aunque est, consciente de que hay que partir de cero, 

Paralelamente se narran las hlstorlas·de Natl con sus fuertes conflictos-
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psicológicos, de Clemente, de Claudia y de Slaco, Este Oltlmo enemigo de Bruno, 

pues se ha al lado con los enemigos del ·riglmen y lucha por sus Intereses pers.2, 

na les, 

Las brigadas llegan al Plan para laborar con Bruno y entre otras cosas, -

recogen las leyendas que cada uno conocen, El propio Bruno 9rotagonlza una, la 

de Pedro el Buldocero, Estos fragmentos de historia colectfva van entremezcl,!!. 

dose en la obra,· El mundo popular y mglco se convierte en contrapunto del su• 

ceder cotidiano y nos muestra el mundo verdadero cie estos hombres a los que·· 

hay que transformar sin lesionar su esencia: 

11 i·.J Ser fiel a la Revolucl6n no. significa traicionar al 1!!, 
cllvlduo, s61o preocupSndo;ros por el lndl.vlduo .podremos ha· 
cer el verdadero social lsmo, Hay quien no ve el pinar por· 
fijarse en los pinos, Hay quien alaba el pinar mientras·· 
los pinos se pudren, 
Nosotros aquf tenemos que ver el pinar y los pinos porque, 
despuis de todo, sin pinos no hay pinar", J! 

Los cambios comienzan a palparse, la gente empieza a confiar en Bruno, P.!. 

ro los Intereses bastardos de Slaco y su grupo ser,n la causa de su muerte, 

Sin embargo el camino queda abierto: 

" t .1 que sf habfa que morir se morfa, pero que fuera cuando 
to~ lo sonado se loarara, Morir con un sueno realizado, • 
Van a saber lo que es una Revolucl6n11 tengo fe en la gente, 
Todo serl posible"!'.!! 

J! Coflno L6pez, Manuel, La Oltlma muJer y el prmclmo combate, siglo veintiuno 
editores, segunda edlci&n, 1972, epTgrafe, 

.!! lbldem,, pp. 321 • 322 
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Este personaje muere cuando ha cumplido su papel de Intelectual, Ya no -

se necesita un Jefe superior para que el Plan marche, 

La novela de CoflPlo contC!lllpla la real ldad en toda su dimensión y shi 

caer ·en exaltación panfletarla, abre la posibilidad de nuevas r!Jtas, En e~te -

proceso hoy, a la luz del triunfo de la Revolución Cubana, podemos valorar el

esfuerzo y las vidas que éostó obtenerlo, 
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IV, ASPECTO SOCIAL DE LA NOVELA 

Manuel Coflllo en La Gltlma mujer y el pr&clmo combate nos va a mostrar, -

con un ejemplo concreto, Las Deseadas, todos 'Íos problemas que se han presen-

tado para llevar a cabo los Ideales de la Revolución cubana. La problem4tlca -

que se nos presenta en la novela est, estrictamente tomada de la historia, es

la realidad que en s.uerte le toca vivir al autor. 

Los conflictos que exlstfan en el vivero son sobre todo: el del ausentls

mo de la fuerza de trabajo, por la falta de Instrumentos, de ropa adecuada y -

el problema de la propiedad de la tierra, esto sin pasar por alto la gran lgn2, 

rancla y el analfabetismo de la gente, Habfa pues una Imperiosa necesidad de -

cambiar la mentalidad del pueblo, Integrarlo a la nueva estructura vigente, de 

hacerle comprender en que consiste realmente la Revolución, el cambio, 

El autor ha tomado de la historia de Cuba, de sus vivencias personales•.! 

tos pr~blemas para presentarlos en su obra. 

La Rel(Oluc16n habfa triunfado. la dictadura estaba derrotada, la sltua -

cl6n habTa cambiado, las Ideas se .habían transformado; exlstfa un avance en t2, 

dos los aspectos, pero al mismo tiempo quedaban en Cuba zonas como·Las Desea-

.das, en donde las condiciones de vida ·no habfan cambiado, segufan estancadas. 

11 Pero es como volver a empezar, Uno se pregunta c6mo son~ 
slbles todavfa estas cosas. Uno no halla de golpe una res":' 
puesta[,, ,J.Basta nada m&s ver C(!lll0 viven. Hacerles dos pr!. 
guntas y saber c&no piensan[., 1 Las viviendas est,n dlspe_r 
sas. [ .. ~Como si aquf no hubiera pasado nada", .!2, -

.!2, Coflllo L6pez, Manuel, La Gltlma mujer y el próximo combate, ed. Siglo XXI 
editores S.A., 2a, edlcf&n, p. 58, 
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Y asf Coflllo nos Irá mostrando uno a uno los principales problemas socia· 

les que su pafs afrontaba, Su obra re~ponderá a un determinado momento hlst6rl 

co: el de la translcl6n de una forma de vida, -de una manera de pensar a otros

nuevos fundamentos sociales, a otra manera de pensar, a otro sentido de la vi· 

da. 

El agobiante problema de la fuerza de trabajo que fue necesario emplear -
... 

en cantidades crecientes para atender las zafras, en circunstancias en que la· 

mecanlzacl6n de la cosecha se atrasaba por cuestiones ticnlcas, cre6 grandes -

desequl 1 lbrlos en el resto· de la economía nacional, También estaban presentes

las deficiencias de organlzacl6n y útodos Inadecuados de dlreccl6n y gestl6n· 

económica, Es preciso sellalar que el trabajo económico no· ocup6 el centro de -

la atencl6n los diez primeros anos ya que se mantuvieron ni&s de trecientos mi 1 

hombres sobre las armas para defender el país, 

De Igual menera en Las Deseadas la fuerza de trabajo representaba el pro· 

blema central: 

11-LQué pasa? - pregunta Bruno - Problemas con la fuerza de -
trabajo - dice Areclo - Ese Slaco anda haciendo campalla pa 
ra que se queden en I a vega11 , !! -

Los campesinos se negaban a trabajar la tierra;. con ello ocasionaban el -

atraso y el mal funcionamiento del vivero,· Sin embargo, había que anal Izar mb 

a fondo este confl lcto, era necesario Investigar los motivos que ocasionaban -

tal sltuacl6n. Bruno, personaje principal, se percata de ello, decide lnvestl· 

gar, 

!!. lbldem,, p. 80 
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Los campesinos provc,caban un problema muy grande el del ausentlsmo: 

11-Hlre. Areclo. hay que conversar con ellos, Es Imposible a,!!. 
mltlr este ausentlsmo - dice Bruno· hay que discutir los -
problemas con cada cual11 , B, 

El problema se presentaba a causa de que no se les suministraban los lns· 

trumentos y la ropa de trabajo necesaria para poder desempePlar eficientemente· 

su labor: 

11 t. J no tengo ya camls~ de trabajo y ,,tos se me fueron por 
las rodl ! las, He los dieron hace afio y medio, y aquf c~an· 

···do se trabaJa.de verdad. no c!uran mb de siete meses11 ,,. 23 

No obstante. este problema era·mas profundo de lo que parece, Lo necesa·· 

rlo-para el trabajo. en realidad. era enviado. pero la gente encargada de rec! 

birlo y repartirlo. negociaba con ello: 

11 - Mire yo no tenfa botas y entonces vino Cueto y me dijo que 
¡ 1 me consegufa las botas s I le daba ma langa y me t r.aj o• -
las botas, Le df unos pollos y me trajo un panta16n. no -
ñuevo •. pero bueno. resolvf11 , ,!i 

A esto se aPladfa que tampoco posefan los,lnstrumentos necesarios para de· 

sempePlar su trabajo: 

B lbldem •• p. 85 

23 lbldem •• p. 92 

.!i lbldem •• p. 94 
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11 L .. ] Cuando uno les pregunta porqué no los amarran, dicen -
que no tienen sogas, que flO hay sogas. Y es verdad_; No hay 
sogas. NI alambre para hacer un potrerlto o un corrallto11 • 

25 

A estos problemas se unta la necesidad d,! re11llzar las zafras mediante -

corte manual, cuando el ejército de desempleados que en el capitalismo ha~tan

las cosechas habtan desaparecido con las nuevas oportunidades de empleo brlnd!, 

das por la Revolucl6n. Estos resul-tados habrtan sido lndlscútlblemente mayores 

si el pueblo cubano hubiese sido m&s capaz, y sus métodos de admlnlstracl6n y

dlreccl6n de la economta m&s eficientes. 

Un segundo problema que se nos ··presenta en la novela es el de la prople-

·dad de la tierra. En octubre de 1963 fue dictada una nueva Ley de Refonna - -

Agraria que establecl6 el ltmlte m&xlmo de tenencia de tierra a 67 hectáreas. 

Las fincas que sobrepasaban esa dlmensl6n fueron nacionalizadas. Como Gnlcas

fonnas de propiedad privada permanecieron las parcelas campesina~. 

Con relacl6n a esto en el vivero de Las Deseadas la tierra estaba repar-

tlda Indistintamente; se lleg6 al grado de vender la tierra que pertenecta al 

Estado: 

11 - Estas tierras son del Estado. No son de u~tedes, ni 
eran de Hilé. &Comprel'.ldet· - dice' Bruno - No se las qulta-
mos porque no son de ustedes. 
- SI, pero pagamos por ellas y las cultivamos - dice el -
viejo". -ª 

25 lbldem., p. 59 

26 lbldem., p. 242 
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HabTa. que agregar la falta de comunlcac16" y transporte, No contaban ni -

siquiera con luz elictrlca, habTa gente qué ni la conocTa; no conocTan la ra-

dlo, nunca habTan visto un cine, etc, 

11 ·IQui fen&neno! 
- Mamlta, mira, es como si las estrellas se pusieran baJI• 
-tas. 
- Dentro de un mes tendremos luz en todos los campamentos", 
!:1. 

Otro de los problemas de la Revolución que se tuvieron que enfrentar y al 

que desde los primeros Instantes prestó_ especial atención fue a la lucha por - ,,. 

iajorar las .,aslmas condiciones de la educación y la salud pública, En 1961 m.L 

les de maestros se encontraban en los campos llevando a cabo la campana de al· 

fabetlzaclón, 

Sin •bargo, le quedaban al Imperialismo poderosos recursos en Cuba. Las

•presas monopolTstas, los terratenientes y burgueses eran dueftos de la nación, 

Aparte de la economTa, todos los medios de divulgación· masl.va se encontraban -

en sus manos y la sociedad cubana estaba Infestada de ldeologfa reaccionaria, 

A muchos de los ciudadanos, la palabra socialismo les lnfundfa pavor, Era la -

secuela de decenas de anos de propaganda contra las Ideas revolucionarlas. La

presencia de una capa relatlv ... nte alta de pequefta burguesTa en el seno de la 

sociedad, el atraso cultural y el analfabetismo, facilita~• el trabajo po1Ttl· 

co del Imperial lsmo y las clases dominantes, Cuba no solamente era .una colonia 

en lo econ&nlco sino Ideológicamente, Por lo cual las Ideas libraron sus bata· 

11as al lado de los acontecimientos. El pueblo en realidad adquirió conciencia 

.!Z, lb Ida., p. 223 



socialista con el desarrollo de la Revolucl6n y la violenta lucha de clases d! 

satada, tanto en el plano nacional c01110 en el lnternaclon.al. 

El hombre cubano de Hte momento debe trabajar Incansablemente, ,han gana· 

do una Revolucl6n pero ahora hay que constru~rla. Sin embargo, no solamente -

construirla sino hay que moldear I l9s··hombres para esta Revolucl6n, cosa nada 

facll, 

Hay que cambiar la mentalidad de la gente; de un pueblo que hasta enton-

ces ha estado mal alimentado) abando,nado hace mis de cuatrocientos anos, un -

pueblo Ignorante que hay que ha~rle entender en que consiste el cambio: 

11 • Yo he lefdo, yo he lefdo sobre lo que es el comunismo. -
Hambre y miseria - dice Cuet~. ~ 

- Pero 61 nos dijo que de todas maneras vamos a vivir me·· 
jorque antes - dice el viejo, , 

- LMejor sin tierra que con tierra? 1 ·eono, 'ilejo, esd d!, 
cr6plto - exclama uno de los sentadps, 

- 1 CSl late !- Mejor que antes cua.nd~·no tenfamos nada grl· 
ta el viejo.~-~ ' 

- Ya usted verS lo que vi-ene, Primero mucha palabra. bonita, 
porque para lo único que sirven es para hablar. Despu6s~ 
una cooperativa y la aboHcl6ri completa de la propiedad, 
Yo he leTdo - dice Cueto - LU.sted sabe lo que es la abo· 
llc16n completa de la propiedad?, Pues que lo quiten to· 
~¡ las tierras, los animales, los hijos para becarlos,• 
hasta los hijos nos quitan para ensenarles I su manera y 
le pierden el respeto a uno. Y deipuls todo, todo" .!! 

Esta es 11 mentalidad que hay que transformar y Coflno logra describir en 

su novela todo este ambiente de movlllzac16n (y los problemas y esfuerzos que· 

.!!, lbldem,, pp, 257-258 
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tuvieron que real Izar para ! levar a cabo los cambios que trajo· consigo la Revo

lución) que existió en Cuba en esta etapa de transición del capitalismo al so

cialismo. Luchar contra la Ignorancia, la lclloslncrasla (sin olvidar todos los 

problemas económicos y políticos· que enfrentaba Cuba) de todo un pueblo, no es 

nada f¡cll; pero ahí están hambres como Bruno, que·-de una u:otra manera colab~ 

raron para hacer de Cuba el país con el mis bajo índice de analfabetismo y al

coholismo en Am&rlca Latina. 

El Imperialismo a través de la Agencia Central de lntel lgencla, apoyéndo

se -en las clases reaccionarias se dieron a la tarea de orga~lzar decenas de -

grupos contrarrevolucionarios para promover la subversión y el sabotaje, 

También este tipo de grupos los podemos locillzar dentro de la novela·~

las actuaciones de Cueto, Slaco y sus campafteros¡ éstos lucharon hasta el lirt! 

mo mamento por truncar .la tarea de Bruno y sus colegas, 

Claramente nos damos cuenta que los primeros están manejados por grupos -

ajenos a una Ideología revolucionarla, 
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V. ELEMENTOS LITERARIOS 

Tomando en cuenta que la literatura es la expresión de los problemas ·del

hombre por medio del lenguaje oral o escrito_¡ -,pienso que Manuel Coflno hace 1! 

teratura en ••ta novela: parte de una problemitlca real (Implantación de la R.!, 

voluclón) y la transforma medla!"te el lenguaje en algo ficticio, ahf tenemos -

las leyendas, (Incluso éstas est,n dadas en letra IMS pequena) per$0najes como

Natl, Bruno¡ descripciones como las del-·polvo, la noche, el agua, etc. 

a), Leyendas y realidad, Uno de los elementos que mis llama la atención y 

rec.orl'.'e toda la novela es la 11memorl1 colectlv111 ¡ cada uno de los personajes -

lleva continuamente a su memoria cosas que le vienen a la mente sin que sepa -

por qu~. Cosas que, en lo aparente, no tienen nada que ver con lo que se est,

desarrol fando, 

Esta memoria colectiva e~, sin embargo, parte medular dentro de la novela, 

sin ella ésta sería sólo un testimonio histórico, Es .una especie de conciencia 

colectiva que da a la narración un matiz fantástico muy dln&mlco, 

Estas leyendas son la fuente de donde el autor formará no sólo el mundo -

real, su real ldad, sino tambl&n un mundo rMglco, mítico,. que le da un. ambiente 

muy pintoresco 1 _la obra. 

. 
Por un i'aéfo, est& la realidad: la Revoluctón, los ·hombres que la llevaron 

1 cabo; el trabajo, ardua m,lslón ~ue hay que desarrQ.llar¡ por otro lado, está

este mundo mágico que es la base mental del escritor, 

Lo m&glco en esta novela no sólo estrlba,'~n el ~rueno, el chlnlto o la -

vieja con quitasol, o fábulas de la gente g~1Jlr1, sino en los hombres que - -

ayudaron 1 ! levar a cabo .este movimiento revolucionarlo¡ porque en .. Cuba, 11 R!, 
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volucl6n y sus hombres han pasado I lo legendario, AhT tenemos a Pedro el Bul· 

doceador: 

11 Por aquT hace falta Pedro el Buldoceador p1r1 que meta las 
cosas en cintura~.~, estuvo dieciséis dT1s en una cueva, 
t.~ cambiaron para .un potrei"o porque 1hT no podTan seguf:r, 
PerQ ·un 1paplplo los-ve y va con·el.chivatazo y vienen los 
soldados en un c1ml6n y un ylpl a ~lrar ~Iros,~ .. , 

.. Est1,1vleron. tres dfas bombardeando.y con la avioneta por -
ahT y no lo pudieron local Izar, Y entonces trlunf6 ·11 Revo 
lución,~·~, De ahT slgul6 para 11 Sierra Grande y des-= 
pués para L:1 Habana, Por allá está .. , ,!! 

Pedro el Buldocero aparte de ser un héroe, una leyenda, es un hombre real, 

histórico: es además el personaje principal de la novela, Bruno: 

11 Pedro el Buldocero es él, Ese es, seguro que es ése, Yo· no 
to· vT mucho, nadie lo vl6 mucho, porque por aquT anduvo .i.. 
muy poquito tiempo, y se fue para 11 Sierra Grande, Pero -
ése es ·él, Yo hablé con él,ere su voz, su fol'IIII de decir -
las cosas, En la asamblea me dT cuenta, Seguro qu.e es él, 
Está distinto, porque uno cambia y no es lo mismo, Pero se 
guro q11e es n. Esa es su voz y ésa su forma de dec Ir las= 
cosas", ,ll 

Este personaje se convierte casi en un héroe; es un trabajador, un revol!!, 

clonarlo, un ser mágico, mTtlcQ, 

En las ·Deseadas ~ay gente que puede creer en San Lázaro o en Cangó, en J! 

sucrlsto o en OggGn, en apariciones y brujerfas, no cuesta nada creer, pero es 

casi Imposible hacerle creer que e.1 trabajo e.s lo Gnlco que puede· levantar un· 

pafs. 

,!! Coflno López, Manuel, .La Gltlma muJer y el pr6xlmo combate, 2a, ed., Siglo 
XXI editores, México, .1972, p. 21 

.ll lbldem,, pp. 289-290 

I 
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Estemundo mágico, alucinante pero real, Coflfto nos lo va a 1110strar ayuda

do por toda una serle de leyendas, mitos, tradiciones, etc, 

Algunas de estas leyendas le darán un amblen~e especial a la ·novela, y -

una lectura ágil y amena: 

11 La abuela conocTa los lugares donde podTan merodear los -
fantasmas, esos lugares del bosque donde era posible un·· 
cuento, un milagro o un crimen espe·Juznante, donde eran ve 
·rosTml les la magia y la aluclnaclcSn y donde se sentTa en·= 
tre el ruido del aire e11tre los plrios un escalofrTo dulce· 
y terrTfl co11 , 1.1. ·· 

Estos fencSmenos dan en su pl'enftud la naturaleza tTplcamente americana,· 

donde ocurren hechos muy especiales; fuera de lo común, 

Otras leyenaas nos ayudaran a reconstruir la historia del pueblo, tene· -

mos por ejemplo la leyenda de Las Dese.adas, que nos permite conocer la leyenda 

del nombre del. plan; la de los perros fa_ntasmás, ia del ojo de agua, la de Na

no, la de 11EI Cumblo11 , etc, AsT estas descripciones nos permltlran conformar,

reconstrulr las formas de vida de la gente, Tienen un fl-n ~estlmonlal: ·dejar· 

memoria de lo que pascS ·en ese lugar: 

11 ¿Qué cómo vlv1amos aqu1'l (, .) E;to era roi'loso. Yo me hice •. 
una vegulta cerquita del. ~agunato para comer· dé sus -blaja· 
cas, que pescábamos, Pero habTa qufen no tenfa suerte y ·te 
nfa qL!e comer solamente cogollos de guano, ~, ,) , Este lu-= 
gar siempre ha stdo roi'loso de verdad", 32 

1.1. lbldem,, p. 133 

32 lbldem., pp. 241,242 
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Vall6ndose de estas narraciones populares Coflfto muestra la lucha, que -

los cubanos han y esdn realizando para construir su nuevo mundo, 
' 

b), Personajes, Nosotros, lectores, podremos reconstru~r por medio de los 

personajes, el antes y el despu6s de la Revolucl6n, 

Desde luego, Bruno es representativo del guerrillero revolucionarlo, un -

hombre que siempre ha luchado, por los Ideales de la Revol.:Ucl6n; había tamado· 

parte activa en ella: 11 ~.J y crl!.Zan su memoria la Sierra, aquella noche en la 

cueva de San Lbaro, los potreros, los campamentos11 , ,U. 

AGn despu6s del triunfo revolucionarlo seguta trabajando para lograr lm·· 
·;· ' 

plantarla~ en zonas como Las Deseadas, Monte Grande, etc,, tritar, de Integrar 

esta gente a una nueva estructura, 

Es la .lmagei:i .de un hombr:e Intelectual, con una clara conciencia de' su 6p~ 

ca, presto a lanzarse a la acc:16n en la primera oportunidad, y,.de alguna mane· 

ra darle cuerpo a sus Ideales: 11van a saber lo que es una Revoluc16n, piensa• 

Bruno11 , 1!!, 

iruno t!ene una clara concepcf6n de la vida: 11slempre hay que decidir an· 

te los denás, la muerte, el amor, el mundo, elegir, arriesgar, marcarnos un p~ 

co por la vida, dejarnos y encontrarnos11 ! .ll, 

En ~1 momento decisivo se da cuenta que ha logrado lo que siempre había -

perseguido, 1 levar a cabo sus Ideales: 11Morl r con un sueno real lzado11 , 36 

ll lbldem,, p. 132 

34 lbldem., p. 1Q8 

.li lbldem,, p. 321 

36 lbldem,, p. 322 
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Siempre había pensado que ·no Importaba morir, que los hombres caían pero -

las Ideas no, ya que éstas nunca morirían, Ahí terminaba su labor, la gente, -

·seguiría adelante, aún sin él, ya no se necesitaba un Jefe superior para que -

e·I plan marchara, 

Dentro de la novela, el resultado de la mlsl6n de este personaj'e la pode·· 

mos captar en las actividades de personajes como Clemente, que en un principio 

se resiste al cambio pero que finalmente logra superar esa etapa e .Incorporar

se a la transformacl6n: 

11 - Hay cosas Interesantes - responde Pablo, Clemente, un -
trabajador que es propietario de ·una vega se nos acerc6 y
nos dijo que quería entregar su tierra. Le preguntamos si· 
quería venderla, y nos ··dijo que no, que il quería donarla• 
para Incorporarse al mlcroplan11 , 1Z: 

AhT tenemos también al Pipe, a Tute, a Claudia, a toda una ZO!la en marcha, 

después de una feroz lucha por asirse a sus formas de vida anteriores, a sus -

costumbres, 

L6glcamente existen personajes contrarios á Bruno, a Clemente, a Pablo, -

etc. AsT vive un Slaco, un Cueto, un Hilé, El primero, por ejemplo, es un ser· 

~ue se deja llevar por sus Instintos, el egolsmo, la envidia y el miedo: 

11 La cara de Slaco, brilla de sudor, Tiene la camisa húmeda· 
en la espalda y las axilas, Se quita el sombrero, se pasa· 
la mano por la cara, Saca el frasco del bolslllo, lo desta 
pa y bebe con -desespero, echando hacia atrás la cabeza, iÑ 
tiendo la lengua en el ·cuello del pomo, pasándola por los':' 
bordes'~, J , 38 

1Z. lbldem,, pp. 281-282 
38 lbldem., p. 21 
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HIié es un oportunista que ie aprovecha dela Ignorancia de la gente. Son -

hombres que no tienen conciencia de la sltuacl6n que se vive. 

Por otro lado, se encuentra Clíudla, personaje que quiere Integrarse al -

.cambio pero no lo logra: 11 ~.J va v viene por la casa, parece encajonada como -

.un plJaro que nada nái Inicia et v.uel.q tropieza con la J1ula11 • 39 

El desmedido amor que siente por Slaco va a frustrar todos sus Intentos -

·por salir del dominio que él ejerce en ella. Es' un amor mezclado con miedo, 

un miedo que le va a Impedir valer.se por sf mfsma, y en un momento dado, ac -

tuar como el la qul~re. 

Es una mujer terriblemente sola; su persona es la Imagen de la trlsteza,el 

desvalimiento y la frustración: 

11 Pero scSlo el silencio le responde l .. J y su cuerpo por mo·· 
mentos se va secando, endurecl.endo,. ffasta parecer de made• 
ra. Y con tardos, torpes movimientos de son,mbula, y respl 
rando su soledad se asoma a la puerta y ml.ra el camino so-= 
l ltarlo y oscuro". ~ " 

Con Claudia, Coflno logra transmitirnos una gran diversidad de sentlmfen·· 

tos. Es una Imagen crudamente real, pero Coflfto la va a transformar en una lffl! 

gen ficticia, creada por su fantasra. 

Un personaje que es Indispensable en la obra es Natl y es necesario ya que 

sin Al (y las leyendas) la novela no tendrfa Incrustaciones de lenguaje llter! 

rlo. En todos los fragmentos en que se habla de ella, el autor·hace alarde de· 

39 lbldem., p. 133 

~ lbldem. • p. 302 



4uegos de palabras, de un lenguaje poético, es cano un descanso en la lectura; 

ya que se nos va narrando µna cruda. realidad y·de pronto tenemos pequenas na--. .;' 

rraclones que nos demuestran el pleno manejo que el autor hace del lenguaje, -

de la poesfa, es decir: crea una bueria 1 lteratura. 

Natl es para todo el pueblo, algo muy especial; es la Imagen, para muchos-
' 

del amor sexual; sin embargo para el lector va a significar mucho míis; siempre 

VJ unida a la naturaleza y.a sus elementos, el alr~, el agua, la tierra, etc.

es una mujer. distinta a las demás, tiene algo que la hace más mujer: 

11 La Natl; no sé qué tiene esa mujer, Rara que es t.J. Uno
no puede mirarla un rato s In darse cuenta gue es mis hem-.;. 
bra que todas 1 as hembras de aquf juntas; , , J uno se da -
cuenta que esa mujer nunca será de nadie porque.una mujer
asf no puede ser de J'.ladle & • ~ Esa mujer no sé qué tiene, .
IEs como un destlno! 11 .!!. 

En efecto, a pesar de que Natl vlvl6 con muchos hombres nunca a nadie le -

pertenec16 completamente, El la se cons_lderaba pura; era fel lz sintiendo la na

turaleza, se entregaba a ella, Su pasl6n fue Slaco. Para ella la vida fue dlf! 

cll, tuvo crueles experiencias, pero en esos ·momentos de dolor, el agua la 

aliviaba, ésta t•nfa gran significado para ella. 

El final de Natl, que es el de la novela, no ·11ega a caer en lo cursi ni -

en lo panfJetarlo, nos deja una sensacl.6n de Intriga, tiene algo de real mara

vil loso, Nati es u~a especie de eje central en la novela, alrededor del cual -

giran los demás personajes, Con ella, Coflfto logra un ambiente mágico en la n,2: 

vela, 

41 lbldem,, pp. 22-23 
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c) Lenguaje, En cada uno de los acontecimientos que se narran~ en cada pe!; 

sonaje que se describe, cada una de las leyendas que se cuentan, alf como los· 

diversos sentimientos y emociones que el autor quiere transmitir, ya sea por -

medio de los personajes o del propio narrador; el lenguaje se va adaptando a -

la lntencl6n expresiva del autor. 

Pero para hablar de este elemento dentro de .la novela lo anal Izaremos en -

las tres formas en que se nos presenta.. 

1, LExlste un lenguaje literario dentro de la obra? A este punto daremos -

una respuesta afirmativa. Por lo general literatura y habla utilizan una misma 

lengua con Iguales sonidos y con los mismos procedimientos gramaticales. y sin 

•bargo se da una diferencia de nivel; al escribir, hay un .afin de superacl6n· 

que hace que el narrador evite voces ó frases usadas sin precaucl6n en la cha!, 

la diaria o cotidiana. 

Este lenguaje literario lo encontramos en la obra de Coflfto ya q~e su len· 

guaje literario lleva lntrfnsecas algunas de las caracterfstlcas que iste 

posee. Es decir, vamos a encontrar claridad (las Ideas expuestas en la obra -

dan a entender lo que el auto·r quiere decir, sus expresiones son comprendidas• 

con facl lldad), 

En oca.slones el lenguaje 1 Iterarlo que maneja posee la propiedad necesaria 

para el mensaje que Coflfto pretende expresar, Son Innumerables los ej•plos de 

ello; ahf lo tenemos en La Gltlma mujer y el pi"&(lmo combate: 

11 La luna sa116 un rato y despuis se perdl6, Estuvo entrando 
por la ventana, y despuis, como huyendo, fue a esco"derse
detris de las montanas. Ahora por le ventana entran s61o -
los ruidos de la noche, la oscuridad, y un poquito de fre.! 
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co. La habitación parece hinchada de ~anta noche11 , ~ 

El ·autor nos da la Idea exacta de como el personaje ha Ido viendo transcu

rrir la noche, como ésta ha ·cambiado a medida que avanza, Es decir, nos descrl 

be la noche con las palabras necesarias y apropiadas. 

También lo encontramos en su cuento Andando por ahí por esas calles: 

11 Y no hay duda de que. hay gente nueva en esa casa I y n lflos
nuevos al rededor de la fuente del Jardín[ .. ~ Y U!IO cruza -
la calle y se ve una esquina que tiene un rumor de sangre
airada. Y en esa esquina hay un oscuro llanto que no sue -
na", 43 

Estas expresiones y ·todas las utl llzadas por el novelista pueden ser com-

prendldas con facilidad y sin nlngun esfuerzo. Las palabras usadas so~ las ad.!. 

cuadas y las que Justamente convienen a lo que él qui.ere expresar. 

La Idea de que todo ha cambiado, de qu~ hay gente nueva, de que las calles 

son otras, estA presente en la cita, expresada con claridad y no podríamos In

tercambiar las palabras usadas por Coflfto, pues no hay verdaderos sinónimos -

que pudieran dar la Idea, el concepto de 11camblo11 1 de un cambio logrado con -

sangre y llanto que el autor quiso describir. 

También vamos a encontrar una lograda armonía en las obras del autor, Se-

lecclona las palabras y dispone las frases de manera que aproveche y resalten

los elementos sonoros y musicales propios del lenguaje, Sin Ir muy lejos reco!, 

demos el epígrafe de la novela La iiltlma mujer y el próximo combate: 

42 lbidem., pp. 31 

43 Manuel Coflflo López, "Andando por ahí por esa_s cal les" La Habana, en~
ce cuentistas, (Col,. premio Casa de las Américas) 1 1974. pp, 160-161 
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11 Aquf tenemos que preocuparnos menos por colgar etiquetas y 
mas por comprender motivaciones y hallar causas y efectos. 
Ser fiel a la Revolucl6n no significa traicionar al lndl.vJ 
duo; s6lo preocupándonos por el Individuo podremos hacer:
el verdadero socialismo, 
Hay quien no ve el pinar por fijarse en los pinos, Hay 
quien alaba el pinar mientras los pinos se pudren, 
Nosotros aquf tenemos que ver el pinar y los pinos porque, 
despuis de todo, sin pinos no l)ay pinar",!!!!, 

La repetfcl6n de.l verbo preocuparnos, del pronambre quien y de los sustan

tivos pinar y pinos dan al fragmento cler~a musicalidad; estos sustantivos y -

su dlsposlcl6n dentro de la frase le dan sonoridad y ritmo -al fragmento, 

Por otro lado, el lenguaje literario empleado está dentro de la~ 

cl6n1 esto es, Manuel Coflno ha respetado las normas llngufstlcas vigentes, 

2), Lenguaje figurado, En la novela tamb.lin vamos a encontrar un lenguaje

que sirve al autor para exteriorizar lo que siente, lo que quiere o Imagina, y 

asr sus·sentlmlentos se traducen en ricas y variadas lnflecclones de entona -

c16n; las construcciones gramaticales l. legan, ~e desordenan; las palabras y g! 

ros convenientes, desde el punto de vista 16glco, son reemplazados por otros -

que sufren un cambio accidental de slgnlflcacl6n, usándose en sentido figurado, 

Llamaremos ·figuras a las formas peculiares del lenguaje !9Xpreslvo y, asf -

tenemos la onaatopeya, la repetlcl6n de palabras y sonidos que representan -

una Insistencia o un infasls, Este tipo de reiteraciones son muy vistas no s6-

lo en La Gltlma mujer y el pr6xlmo combate sino en los demás· escritos de Cofl· 

no, lo recordamos en Cristino Mora: 

44 Manuel Coflffo L6pez, La Gltlma mujer y el pr6xlmo combite1 Siglo XXI, Mi-
xlco., 1972, 



11 Tú, descalzo en el primer peldiflo de esa escalera. T-ere, -
con sus trenzas y sus ojos de aluclnáda en el segundo pel
dano de esa escalera, .Tú, con un papelote en él tercer pel 
dai'lo de esa escalera, Tú, y Alma, en el cuarto peldafto de= 
esa escalera, Tú, otro, y no el que eres en el quinto pel
dano de esa escalera. Tú,- otro y no el que eres en cada -
peldano de esa escalera que parece va a derrumbarse de un
momento a otro", '+S 

La metáfora constituye una de las mejores manifestaciones del lenguaje fi

gurado, es uno de los mejores medios para describir las cosas, los fenómenos, -

las Ideas, los personajes con Interpretaciones poatlcas, con pe.labras que les -

son ajenas; as1, en el slgulent.e ejemplo vemos personificada medfor-lcamente -

la soledad de Natl: 11 ... Estaba de ple; rodeada por los pinos y su soledad; - -

contempló su silueta en la hierba, su soledad se le aparecfa esculpida, ahonda

da, cavada en la hierba como una fosa donde habfa quedado derrotada". lt6 

3), Lenguaje poitlco, Entre las particularidades de éste es notable la -

abu_ndanc la de Imágenes, voces no frecuentes en la expresión famil lar o cot Id 1,! 

na; empleo de giros sintácticos especiales (hipérbaton, retruécano, etc.); de

éstas la figura más empleada por el autor es la Imagen poética, 

Manuel Coflno expone una serie de Imágenes creadas por Ja fantasTa; es de-

cir; nos representa sensiblemente Ideas abstractas, o bien relaciona objetos, 

seres o fenómenos perceptibles, Por ejemplo, tenemos que el polvo, la noche, el 

agua y el trueno nos son representadas fantásticamente, también algunos per 

sonajes. Para ello Coflfto se vale de todos los elementos literarios necesa 

ltS Manuel Coflno López, "Cristino Mora", en Revista casa da ]as Wc(cu, La 
- Habana. 1973, p. 78 
lt6 Manuel Coflno López, La última nuJer y el próximo canbate, Siglo XXI, México, 

- p. 117, 



rlos como son met,foras, comparaciones, adjetivos adecuados, etc, 

Para ejemplificar lo anterlor volveremos sobre todo a dos de lói persona-

jes antes mencionados, Natl y Claudlá: 

11 Natl se levanta,~.] su rostro tiene un aspecto huidizo, -
perdido, casi borrad1o, Por la puerta asoma la noche, r..3 
Afuera un cielo negro·, l_a .oscur.ldad, la noche. envolvl6'ñdo
lo todo, cerrando todos los c:amlm,s [·. ~ • !!J. 

Aquf la noche parece actuar por sf misma, como si estuviera preparando el

lugar para algGn hecho funesto, Y Natl. ser, vfctlma de ese acontecimiento (su

vlolacl6n por Alejandro La O), Natl representar, a lo largo de toda la novela

diversas lmigenes; la encontraremos siempre enmedlo-de la noche, de la tierra, 

del polvo, de los pinos, del agua, el agua que sera signo de pureza para ella, 

el agua que la limpiar, de todos los ffll!lles; la lluvla1slempre bajo la lluvia -

ella recapacitar, porque •iNatl es la lluvia". 

Y asf (no s61o para Natl) la noche y el trueno van a tener un significado

mal lgno y misterioso para los habitantes de Las Deseadas: 

11 Aquf esos pinos, cuando est, oscuro-y los bate el vlento,
tlenen unos ruidos y una muslqulta que eriza los pelos.~.3 
Aquf .Jo malo son las .noches y los truenos, Los truenos son 
malos porque matan, las noches no matan. per.o son malas, pe 
ro· hay 1¡ulen· se ha muerto de noche por la noche, 11 .Y, -

En el personaje de Claud!a vuios a ver representada la Imagen de la sola-

dad, la frustracl6n, la tristeza: 

47 lbldem,, p, 48 

,Y_ lbldem,,,P• SO 
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11 Pero asr. Sola. Sola. Sola. Mejor morl r. t J 11Dlos te da -
hijos para que te sirvan de consµelo en la Jura existen -
cla11. Dios. Dios. Mis hJjos. ·Mis: h"IJos. Con ellos fuera dl 
ferente. SI vivieran. SI no se.me hubieran deshecho entre
las piernas como serpientes de sangre, si no se me huble-
ran cardo entre las plernás como un.-·hoJa marchlta11 • 49 

El polvo es otro elemento que el autor utiliza para presentarnos una lma-

gen poética; es muy aludido en toda la novela, el polvo es caracterfstlca In-

dispensable en todo el paisaje que se describe y Junto a los pinos van a dar-

nos una sensacl6n de desolación, de esterilidad: 

11 Aquf los caminos siempre son de polvo o de fango. Aquf -
cuando no llueve agua, llueve polvo, G,·~ Aquf lo ntás mal.o
son los truenos y después el polvo y después los caminos -
por la noche r.. ~ pero mi re, mi re ese camión, con la nube • 
de polvo que ievanta, no parece,no parece un camión sino· 
una bola de polvo corriendo por el camlno11 , !9_ 

En la última comparación (la frase subrayada) nos hace sentir como si esa· 

bola de polvo persiguiera a todos los personajes ya que todos se percatan de· 

ei lo: '1 · J y el polvo se hlzó una luz voladora ~. ~ - Yo no pensé que de- noche 

también hubiera tanto _ _polvo11 , Il 

Esta últlnia frase subrayada nos da la Imagen de que el polvo n.unca abando

naba Las Deseadas, en las desgracias ~hf est~ba( pero también en Jas alegrfas· 

los acompaftaba. Coflfto hace con la l111¡11gen del polvo una Interpretación po6tlca 

de la real ldad: 

49 lbldem., pp. 135-136 

SO lbldem,, pp. 219-220 

Il lbldem., p, 222 
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"Plantas raquftlcas que brotan de angostas hendiduras. A la 
distancia, pinos casi azules, Derrumbaderos, Tierras ero•• 
slonadas donde asoma la roca madre., 
Cuarcitas, areniscas y esquistos. Camino sin orillas, Tle· 
rra· recalentada, Llovizna de polvo. NI una masa verde que· 
para el sol, Lejanos arboles aislados, Rodales quemados,· 
Sabor a tierra en los labios, Llano esté.rl 1. Barrancos pe· 
dregosos. Ojos reventados por el polvo. piedras y hierbas· 
descoloridas". i! 

O sea, en el vlyero no hay progreso, exl,te una gran Ignorancia de las c.2, 

.. sas, no hay conciencia; los mitos y las creenclas e~tan presentes. 

En el fragmento anterior, adem¡s de darnos la Imagen mencionada, el au·tor 

aplea una serle de adjetivos que dan al paisaje extr.«>rdr'narlas, póilbl 1 ldades 

descriptivas. Los adjetivos: raquftlcos, angostos, erosionadas, recalentadas,· 

aislados, qu-dos, estérfl, pedregosos, descoloridas,. le dan un gran vigor •• 

al lenguaje, 

Algunos adjetivos como: lejanos, aislados, estériles, nos dan Ul'la Idea •• 

exacta de·como se encontraba la regl6n, otros como recalentada, raquftlcas,qu!: 

madas y de~colorldas nos dan la sensacl6n de que es un lugar sin vida, 

La frase "ojos reventados por el polvo" nos deja la lmpresl6n. del estado· 

en que se encuentran las personas de ese tipo de zonas, 

En toda la obra literaria de Coflfto podemos encontrar este tipo de mues· 

tras, ahT lo tenemos tamblin en Cristino Mora: 

11 No habla porq~. la verdad es muda y él tiene la verdad~ ·r.2, 
do estaba en·suspenso, lnm6bll, 

i! lbldem., p. 107 
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Vacfa la extensión del mundo en la silenciosa obscuridad -
de la noche, Entonces él ·con un rayo de -sol prenó la frfa
pledra de .la tierra y surgieron los verdes y las aguas, -
los tigres y .las serpientes, los p,Jaros y las marlposas,
los cangrejos y los venados, las plumas y la arena, el ca
lor y la alegrfa, 
Padre de todos y de todo. Ve, penetra, Ilumina, vltalfza,
mata, purifica, crea y destruye. Es .ley eterna mas a11, -
del último horizonte, Cerca de su corazón no hay ruido. 

·su presencli es eterna. Hizo la ley, De él nace todo y to
do vuelve a él, Creó el mundo y repartió los poderes. Esta 
blecló el orden de las cosas, las piedras, las claridades= 
y tinieblas, Est, por encima de dioses y santos menores, -
Es el sol, el ojo que est¡ en el cielo pua alumbrar y ver 
fo todo, y por la noche se reparte.en cada estrella. Sler 
pre estl lejano y mirando. Es todo el cielo y al mismo -
ilempo el cielo en medio de las olas. Ve lo ~ue fue, es y
ser,. El Infinito es una flor para sus manos. Su mujer-•
la tierra y con ella se acuesta en el espacio al llegar al 
minuto horlzontal 11 , H 

En la cita anterior la sonoridad y musicalidad que las palabras alcanzan• 

es notoria, Hay en ella toda una Imagen poética dei Ser Supremo¡ las expresto~ 

nes verbales: no habla¡ él prenó, ve, penetra, Ilumina, vital Iza, purifica, "l!. 

ta, crea, destruye¡ repartió, estableció; alumbrar, se reparte¡ fue, es y ser,; 

Manuel Coflfto las emplea para dar~, forma sensible a unli Idea tan abstracta -

como lo es Dios. Por otro lado, la combinación de sustantivos como los verdes· 

y las aguas (q·ue Juntos nos dan la Idea- de vida) los tigres y las serplentes,

el uno que es el sfmbolo de la fuerza, de la verdad y las ~ras q1,1e en sf ! le

van el estandarte de la mentira, la_ maldad; los p'Jaros y las mariposas, seres 

que unidos nos daran una Imagen de belleza, etc, Asf sucesivamente esté Juego

de conceptos nos dan la exprfslón precisa de lo que es la vida, de c&no y qui! 

nes habitamos en el mundo. De este modo no sólo encontrUIQs varfedad, riqueza, 

H Manuel Coflffo López, 11Crlstlno Mora11 , en Revista Casa de las Américas, 
Núm. 78, mayo-Junio, 1973, p. 75 
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annonfa y claridad en el lenguaJe.ilno tambl&n en la sintaxis. 

Esta riqueza de palabras tiene un gran m&rlto. Igualmente en La Glt.lma mu· 

Jer y el pr6xlmo combate, recorde!llos tod• la serle de leyendas que sé nos na -

rran¡ en el las vamos a encontrar no solo abundancl!I de vocabulario sino que al 

gunas veces el autor utiliza reg,lona11smos: 

11 ~.~]Yo me hice una vegufta cerqult~ del lagunato para co·
mer de sus blajacas. que pescábamo:S. Pero habfa quien no -
t•nfa suerte y tenfa qúe comer so'lariiente los cogollos de -
guano. también sacabamos las almendrltas de los hljacos y~ 
las comlamos tostadas L. ~11 54 

Y asf podrfamos seguir ennumerando Infinidad d~ ejemplos que nos pueden -

!-lustrar en cuanto a la ·riqueza del lenguaje de este escritor. 

En cada uno de los ·acontecimientos que.se narran. en cada personaje que -

se describe. en cada una de las leyendas que se cuentan. en los diversos sentl 

mlentos y emociones que se transmiten el lenguaje se va adaptando a la lnten·· 

cl6n expresiva del autor. 

Es un 1,nguaje sin recargos ornamentales. utiliza Gnlcamente los adjetl•

vos neceser.los¡ adás es puro. ajeno de'·pala'bras Inglesas o francesas¡ es es· 

pontlneo y se vale de las figuras con ab~luta. naturalidad, 

,n Maauel.Coflllo·L6pez. La Gftlma muJer y el pr6xlmo combate, siglo XXI. tta-
xlco. 1972. p. 241. 
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V 1 • CONCLUS I OÑ 

LCoflflo logra trascender la real ldad Inmediata y crea una obra I lterarla7 

Las conclusiones a las que se p~ede llegar en esta novela son: que el au· 

tor sr logra su objetivo, captar un 1110111ento hlst6rlco, su realidad: un momento 

de la Revolucl6n en pleno desarrollo, Lo que el autor hace es objetlvlsar su -

real ldad, transforn,arla en obra l Iterarla, y entr~arla a un públ leo lector. -

Coflflo deja con su obra, un testimonio de lo dlfTc-lles que eran esos tlmnpos.

AquT recordamos algunas palabras de Bruno: 11Algulen se encargará de contar como 

era esto y como fue cambiando, para que los que vengan se den cuenta11 , H 

Además supo seleccionar y proyectar los particulares ~roblemas de la so-· 

cledad cubana, Logra ser concreto y objetivo en cuanto que el mundo exterior -

de la obra y el mundo conforn,ado por;Coflflo dentro de ella son Indisolubles, -

porque refleja con gran realismo las clrcunstánclas que vive la sociedad cuba· 

na, 

En esta narracl6n hay una ldentlflcacl6n de, narrador y los personajes de 

la novela; el autor nois·deja ver de 'que lado de la Revolucl6n se encuentra, Se 

va a Identificar con todos Íos personajes que aceptan la Revolución, que esdin 

dispuestos al cambio, La novela es la expresl6n de un grupo social en un IIIOIN.!!, 

to cr.uclal. HabTa, que hacer la Revoluc[6n, construirla, 

Por otro lado tenemos a un .hombre amante de la literatura, que sabe cual· 

es el objetivo de ista, que la entl"ende y .que ailms sabe crearla, En La Ciltl· 

H Coflflo· L6pez, Manuel, La últhna muJer y el próximo combate, siglo XXI edl· 
tores, segunda edlcl6n, 1972· p. 321 
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ma mujer y el próximo combate, encontramos al autor consciente de su época, -

adentrado en su probleiútlca; en la obra admite, asT mismo., un compromiso y -

una tendencia, ·pero básicamente a·J hacerlo, toda esta serle de acontecimientos 

los va a transmitir por medio de la •pr~•lón artTstlca, El mensaje comunlcat! 

vo llega al lector con una senslbllldid y una amaJgama de sentlmlentosy emocl.2, 

nes muy variados, En la narración convergen el plano histórico-social con el -

plano estétl"co, 

En cuanto il. la estructura. de la novela, es la necesaria, cuatro partes, e,, 

la primera se plantean los problemas que el vivero de Las Deseadas tiene, Se -

presentan los personajes principales y las posiciones que ellos guardaran a lo

largo de la narración, asT como sus conflictos personales, En 11 segunda parte· 

se desarrolla a g-randes rasgos la &(?lución del problema; es decir, Bruno, per-

sonaje~ principal, trata de Introducir las modlflcaclon•s necesarias para cam-

blar la forma de vida de estifi'eglón; llegaran poco a poco los m&s esenciales -

beneficios que trajo cons lgo el movimiento,. revolucionarlo. de los que hasta en -

tonces el vivero carecTa, Hay una t_ercera parte en la que el autor seftal_a los -

contratiempos que un cambio tan radical, como el que Bruno Intenta realizar, -

trae como consecuencia, En la parte final se deja a criterio del lector el to-

mar o no conciencia del trabajo tan arduo y slnn8mero de vidas que ha slgnlflc!. 

do pera Cuba esta profunda transformación en su manera de vivir, 

El fondo y la fo~ en la novela est,n enlazados estrechamente, Asuntos, -

personajes, fm&genes, pens•lentos y palabras son un todo armónico, Para ello-

el lenguaje y los elementos literarios necesarios est,n presentes en La última 

mujer y el próximo combate, 

Cofffto sT nos da una realidad, pero profundizada con su senslblHdad, con 

su .Intuición y su Imaginación, ·rransforilla los hechos históricos y los con~le!. 

te en literatura. 
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