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INmODUCCION 

Un universo humano qu& se te¡e con su entorno llsico, quo se confundo con él, 
es lo que Slmono Schwarz.Bar1° ofrece en P/uio et Vont sur T9/umtJs Miracls. los 
elementos naturales que conslttuyen el conlexlo an1111ano, y más concrolamenle la isla 
francesa do Guadalupe, permiten a fa novelista pintaron un plano J1torario las relaciofles 
entre hombres y mujeres, recrear una sociedad regida por ciet1os patrones t1:tales pero 
qua su Ideal trar.slorma on una v1s16n enallocodora y poética. 

La idonlificación detallada do las imágones relacionadas con olemon1os natu
rales y la selección de las más recurrentes a ro l::irgo do la novela, nos pormitió descubrir 
los rasgos clavo quo configuran ol perfil do grandeza y firmeza en las f1guras lememnas, 
que caracteriza el umvorso de la novela, a partir de los valores positivos que las marcan. 

Lo!l elomonros naturales que do milnora pu~deg1ada nos brmdan una visión 
global da /a novela son el agua, el VIElnfo y 61 osp<:cio ••. Estos reprosonlan en el mundo 
exterior, entorno de los personajes, lo que sucode en su alma, sus sonlimienlos. El agua 
y el vlonlo son fuente de qulelud, pero l~mbién de agresión. El contrasto de estos dos 
signillcados que se registra asimismo en los demás elumontos permito encarnar en los 
personajes femeninos fos rasgos do firmeza, valontla y optimismo a pesar de las 
.Jdversidades. 

la vivencia que la aulora tiene del entorno lls1co antillano le p&rmlle fusionar, 
mediante una gran riqueza de operaciones poélicas, paisaje y sociedad. Plantas, 
animales. eJemenlos do la naturaleza son fuente de inspiración para hablar del temple 
o de los sufrimientos, de las alegrias o los srm:abores que v1von los personajes de la 
novela. 

Sobre esta base y apoyándonos en los análisis de Gas ton Dachelard sobra los 
significados posibles de los elemantos na1ura!as: o! a9ua, el cure y el espacio, inlenta· 
remos destacar algunas do las 1magenes más srgn1l1ca11vas y doUtrminan!es que marcan 
el sentido global de es1a novela de Simone Schwarz-Bart. El agua, el aire y el espacio 
se vuelvan imágenes quo revelan el interior del persona1e prtnc1pal, Télumée, y adquie· 
ren significados distinlos do los proptamanle denotativos. 

' Escritora con1omporánoa que nació un Ciu.idah.ipo Rea1•ZO sus oslud1os en Po1nte·a P1lre, 
después en P.irls y en Dakar Su primara no..,ola Un pldl dtJ pr;1rc auir bananos voflos (1967), en 
colaboración con Andró Schwau Bart Piure or vonl sur Tolum6e Mlfacla {1972). novela con la que 
ganó el premio do lectoras do Elle en 1'l73 T1 Jo,m L 'horirr:111 (197DJ Su Uf!lma obra usen 1oat10 
ro,.., beau cap11am (1987) 

- El olomenlo del luego so aborda on la novela muy somoramon1e. por olio lo con11duramo1 
innecesario para el aní\hsis central do osfo 1r.1ba10 La horra. por su parlo. so encuentra lnhma· 
monto ligada a las ideas del espacio como oirtons1ón do uorra, do al~cto, da ro sagrado, del agua 
en rolacrón con lo !emonino. la lecund1dad 



Esle lrabajo se compone do tres capllulos. El primero, llamado "Marco hls16ri· 
ca .. , incluye lnlormación osoncial sobro la historia de las Antillas. En el segundo 
capitulo, "Papel de la mujer en la sociedad antillana", nparocon los rasgos principales 
qua carac1erlzan a la mu1er do las Antillas: el papel qua juega con los hijos, la paroja 
y, sobre todo, su aelltud ante la vida. 

la lercera parle, consliluida por el análisis do los Iros elemonlos naturales 
abordados: al agua, el vienlo y el espacio, nos permite lonor una visión global de la 
construcción semántica qua conlorma osa •otro" texto, qua ayuda a exallar las Uguras 
femeninas. A par1ir de esta lectura vamos descubriendo las caracterfslicas de las 
mujeres da la novela. 

Con eslo trabajo se prelende demostrar que la Imagen do la mujer que nos 
brinda Slmona Schwarz·Bart es electlvamonte luer1a, !irme, optimista y no se doblega 
ante las adversidades; es decir, una imagen enal!ecedora, que no contiene los rasgos 
de sumisión y dobllidad que se atribuyan comúnmente a las mujeres lallnoamarle.anas 
y o.nllllana!!. La autora procede a rescatar, basándose an su propia vivencia, los valores, 
tan poco reconocidos, do la mujer antillana. 



CAPITULO 1 



MARCO HISTORICO 

Las diversidades culturales o históricas do los pueblos anlillanos se deben, 
sobre todo, a la Influencia do los colonizadores provenientes de diferentes paises 
europeos: Espal'la, Holanda, Fmncia e lnglalerra, que so Instalaron en esas tierras para 
colonizarlas. Sin olvidar tos aportes de las inmigraciones africanas y aslálicas, e 
Incluso, aunque en menor medida, de las ci1111Lzacionos americanas. 

Los espal'loles luoron los primeros en llegar a las islas del Caribe y préctlca· 
mente e:dorminaron a los Indios Arauacos y Caribes que las habitaban. En seguida, los 
holandeses comenzaron a explotar planlaciono5 de cai'la do azUcar y se interesaron 
mAs por el comercio que por 111 colonlzaci6n. Por esta razón se inslalaron an Surinam 
y Curac¡ao. Los franceses y los ingleses, por su parta. se disputaron islas como: 
Tclnidad, Tobago. Granada, San1a Lucia, San Cristóbal, Guadalupe y Martinica; des• 
pu6s da muchas disputas y ropartos, las cinco primeras terminaron bajo el podar de los 
lnglasu, mientras las dos Ultimas quedaron bajo la dominación trancesa. 

Cada pueblo antillano tuvo una trayectoria histórica diferente y en las islas 
contluyaron mUltiplos y diversas culturas. Sin embargo, la grande y profunda semejanza 
que las caracteriza se debe a que todos los paises colonizadores propiciaron una 
eoncenlración mayoritaria de esclavos alricanos, de tal manera que la raza negra es 
dominante en el archipiélago. Las tradiciones y costumbres !raid as del Alrica natal no 
pudieron ser desarraigadas completamenle por los colonizadores. 

Alejo Carponlier dice al respncto: ", .. Historia dis\lnla, desde un principio, pues· 
to qua aste suelo americano lua teatro del más sensacional encuentro étnico que 
registran los anales de nuostro pianola: encuentro del Indio, do\ negro, y del europeo 
de tez mAs o menos clara, destinados, en lo adelanta, a mezclarse, entremezclarse, 
•slablecer simbiosis da culturas, do creencias, de artes popularos, en o\ mAs tremendo 
mulizaje que haya podido contemplarse nunca .. : 1 

Dado qua los alrlcanos que llegaron a las Antillas fueron hombres arrancados 
a la luarza de su tierra, se refugiaron en los rituales y costumbrQs de sus lugares de 
origen. Mas, a pesar del esluerzo por preservar lo que constitula su tradición, su 
id•nlldad prolunda, no pudieron impedir la mezcla do culluras. 

1 Carpont1er. AloJo "Conc1cncia e idonhdad do Amórica" en Ensayos. La Habana. Cuba: lolras 
cubanas, 1;e-4. Discurso pronunciado en Caracas. Venezuela ol t5 de mayo do 1975. 



En los años treinta surgió el movimiento de la negrilud•2, que so in!lcribe en el 
Renacimiento negro-americano de tintes socio·políticos, sin al cual no hubiera tenido 
el Impacto inicial. Postotlormente, encabezaron el movimianlo de la nagrilud, Aimó 
Césaire de Martinica, León Damas da Guyana y Léopold Sédar Senghor de Senegal. 
Este movimiento en principio buscaba la emancipación poll!ica y cultural de lo!I pueblo!I 
africanos y anliltanos lrancófonos, "londiendo a reincorporar a los negros de nacfona· 
lidad y estatus francés a su historia, 1rad1cionas y lenguas para expresar su alma·1 . 
Césaire deline la negrilud como: "et simple reconocimien10 del hecho de !ler negro, y 
la aceptación de este hecho, de nuestro destino de negro, de nuestra hislorla y de 
nuestra cultura· 4

• 

A partir del movimiento de la nagritud, las colonias francesas cobran una mb 

~::~:~~?~~e~: 1:u ~~1:~,~~~~~~~c~~s~~1!: ~~~~~~~ªv ~~~~ó~~~!~~ 1~a ~~º~=f~~:~~p~e~: 
a desarrollarse sin porder do vista un objetivo: reincorporar a la cultura nlstenle los 
valores de los orígenes, dejando da imitar a Francia. 

las localidades antillanas qua v1v1aron una h1sloria común bajo la adminislra
clón colonial francesa: Marlinica, Guadalupe, Guyan;i y Haill, guardan ciertas semejan· 
zas entra si. Estos puablos conservaron la lengua francesa como lengua vehlcular, 
oficia\, pero sus lenguas malornas, las que sa hablan espontáneamente, son las 
lenguas rriollas (cráo/o), que lienen caracter(sticas parlicularas Ancada isla francófona, 
El lrancils se convierte en la lengua olicla/, de la escritura, por oposición a loa criollo!I, 
lenguas de la oralidad, de los espacios familiar y alectivo. En las obras literarias 
anUllanas actuales !19 ~r.::~ontran lo~ do:. códigos mezclados: el francés y el criollo. El 
francés nn la mayorla do los casos es la lengua lormal da escritura, y ol criollo ne usa 
para expresar las riquezas metafóricas y es el que permite mostrar la cultura popular: 
hecho ble que las enriquece porque refleja la lucha enlre las dos culturas y ol 
encuentro de dos pensamianlos y dos historias. 

Durante la esclavilud, los negros v1vfan en condiciones sumamente precarias, 
lo que provocó numerosas rebeliones en las Islas. Los esclavos incendiaban IH 
plan1aclonos y so sublevaban. Estos movimientos llevaron a la abolición de la esclavitud 
en 1801 en H;sUI, primor pals qua logra obtener su libertad en Guadalupe y Martinica 
an 1848. Pero no es sino hasta l 933 cuando lriunta el principio da la igualdad racial, 
qua no es bien recibido por los colonizadores. 

La lraducc16n de las c11as cuya luente ong1nat no os ol espal\ol son mlas 

*"El escritor norteamericano W1lham Edwards Ou 8011 (1868·1963) pueda constdorar1e el padre 
del movimienlo de la toma do concioncia do ser negro, aunque el término "nognlud"se vio acul\ado 
al\os más tarde 

• ... et movimiento do Du 0011 fue el ombtión para conquistar espacios más Importantes de 
afirmación quo surg1oron durante los afios 20 en ol barrio neoyorquino do Harlom (barrio negro). 
donde una población os limada de 300 mil negros no 1enlandorechoa &•presar las formas artls11cas 
heredadas do los ancestros alt1canos. Surge as.I. ol 1onac1mlonto del negro. quo, como el nombro 
lo indica, protondla hacer rov1v1r la auloconcmnc1a del negro americano • Bernd. Z1lá. O que ti 
Negf!tude Colo;ao pnmerros passos 200 Sao Paulo, Brasil· Editora brasrfronsa, 1988, p 23. 
¡Trad. MargarUa Ramlroi: G J 
1 Kosleloot. Lllyan. ºLo mouvomonl do la négntudoº on Anrhofo910 ntJgro·africama Vorv1ors, Los 
Nouvelles Ed111ons Marabout, 1978. p. 80 
4 lbidom , p 80 



Aún después de la abolición de la esclavitud, los hijos de negros no pndlan 
asistir a la escuela, y no fue sino hasta el periodo que va de 1871 a 1890 que esla 
restricción fue anulada, debido a que la mayorla do la población ara negra. Se vivo 
entonces un tiempo do cambios, sobre lodo en el aspecto social y progresa es sinónima 
de Imitación de Franela. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Francia trata da retomar el control de 
sus colonias y al no lograrlo se ve obligada a replanlear poUtlca y administrativamente 
sus relaciones con sus posesiones americanas. luego de deballr en el Parlamento, 
listas quedan Integradas a Francia coma Departamentos do Ultramar. Los habitantes 
de esas ex-colonias obtlonon asl el mismo estatus jurldlco que los habl!antes do la 
metrópoll, con los mismas derechos y obligaciones que cualquler ciudadano lranc6s. 

lo anterior no significa, sin embargo, una Igualdad en términos raciales. la 
discriminación sigue exisllendo. Esta vivencia ha sido un tema reiterado en la literatura 
antillana, el cual s" ha tratado desde diferentes enfoques: culturales, emotivos, lila9ó· 
Ucos, pslcológlcos, polltlcos, etc. las obras literarias que pueden mencionarse al 
respeclo son: CahiBt d'un rorour au pays natal de Césaire y Pigmenls da Damas, que 
por1anecen a las obras Inmediatamente poslerioras al movimiento do la negritud; las 
novelas RuB Casas Nilgrss de Joseph Zobal V GouvsrnAurs dfl la. Rodo del hai!lana 
JAcques Roumaln, entre muchas otras. 

Ademb da la ll!eratura que nació a partir del movimlenlo de la negritud. en los 
últimos anos (a partir de 1960, más o menos) surgió la literatura femenina de las Antillas 
que enmarca obras que oxprasan sobre lodo, el sometimiento V la alienación de la mujer 
en 101 paises carlbeftos. Su temé.tlca principal es la vida colidiana de las muiere&, su 
manera da vivir y da pensar. Algunas obras repr11entat1vas son: Sapotlfl• et /9 serln 
d'argll• da Mlchi\la lacrosil y Je sufs martinlqualu de Mayolla Capécla, entre otras. 



CAPITULO 2 
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PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD ANTILLANA 

Antes de desarrollar el tema cenual de ute trabajo: las liguras poéticas que 
subrayan el pertU de la mujor antillana en P/uie et Vonl sur Téfumée Miracle, es 
necuarlo mencionar, aunque sea someramente, la impot1ancla del papel de la mujer 
dentro de la sociedad antillana, ya que ella representa ol núcleo de la familia y, por 
ende, transmite las tradicianos y la herencia espirituales de los antepasados. 

La mujer ha jugado, tanto en las Antillas como en Lltinoamérica, un papel 
preponderante en la conservación de las tradiciones on el núcleo tamillar y su transmi
sión a los jóvenes. Tomando a ras mujeres como eje, entenderemos su relación con los 
hijos, la educación que éstos rec1bt1n y las relaciones de paro1a que no siempre so ven 
consagradas por una ceremonia que las olicla1ice como matrimonio, E"Sto es e1 caso do 
varios do los porsonaJes femeninos de Pfuie et Vent sur Télumée Mirac:le. 

las mujeres de la novela: 1a dinastla Lougandor. sobre todo Tousslne y Télu
mh cumplen con la larea de 1tansm1tir principios y tradicionos. Asl, todas las genera
ciones de esa dinaslla so caracterizan por el valor, la sabidurla y el optimismo. 
Orgullosas de ser lo que son, saben rospolar sus principios y su condición do negras 
en una sociedad croada por y para los blancos. 

Desdo el punlo do visla de un anti.lisis de la mujer, varios serian tos l'lmas 
re1evanles en la obra que estudiamos: los hijos, la paro ja, las tradiciones, el po1lil moral, 
la relaclón con los blancos y la mujer como ser m!tico. Todo esto nos lleva a la Imagen 
de la mujer. resultado del papel que ha jugado en la sociedad antillana, en esto caso 
concretamente en Guadalupe. Este enfoque requerirla !ornar en cuenla lorrnas de vivu 
y actitudes anle la vida, dependiendo de las nocosidades alecuvas, económ1cos y 
esplritualas, que han su1g1do a lo largo da su historia. 

La rnujor en las sociedades antillanas y lalinoamollcanas ha sido menosprecia· 
da y mallratada, pese a ser la columna ver1ebrat do una sociedad que requiere preservar 
sus propias riquezas y principios espirituales: sobro todo anle la amenaza creciente del 
colonizador. En el caso do las Antillas, la mezcla do varias culturas provocó una crisis 
de estructuras socia los, on las que la mujer habla jugado un papel capital do sostén y 
cohesión. 

Es necesario señalar que on P/uie et ven! ••.• aparecen 01ros personajes leme
nlnos que no so apogan a la imagen sos!Pnida por las lougandor. Esas otras mujeres 
transmiten amargura y escopt1cismo anto la vida, son ollas las qua encarnan en la 
novela la actilud más común do las mujeres anlillanas. 

Por ejemplo Adriana o lsm0no que nos hacen Hogar ose sentimiento de sores 
olvidados do eslo mundo, casi inexis!ontos. Adrlana por su porto, '" .... nu.ir fourdos 
paupi9res élorrullloment rabaltuos sur des yeu.ir blancs, pour ne pas voir le monde, pour 
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ns pas filn 4tre vu"··· 'r1 o •tsména .... se mit A parlsr ... do sa curieuse voix h~sitante, 
inlorrogative ot qui n'átatt slira dB rian sauf do sa propre insignifíance .• : 2• Eslas doa 
muJeros nos muestran la concopc1ón gonoral1zada do la mujer somollda, cuya lns1gnifi· 
canela emana do ollas mismas. 

Por otro lado, ol oscopl1c1smo do Mme. Brindos1or: " ... átait assise pr"s de la 
porJB, en retr.1it, ... guoflant la fai/fo. Est1mant son heuro vonue, ... émil d'una voix dauco, 
insinuants: ·le mafht1ur, voyoz vous. c'osl que los arcs-on-cie/ succédent aux arcs·•n· 
e/el, Bt íls ne durant pas plus qua las ótoiles llfant11s ... Jo dls que /e bl.ima dB Diflu &SI 
sur touto créature at on fin do compre pour lui, bontó ou méchancsM c'sst /out comme ... 
il te lue.·1. 

En conlrasle con oslas mu¡ores. man Cia, persona1e seme¡anlo a Toussine y 
transmisora do tradicionos a Télumóa, responde al escepl1cismo do Brmdosiar: ·oue 
sont ces hisloires d8 bfAme? d1I man Cia d·u11e voix mócontanle ... si Dieu blAme et s"il 
tue, qu·;t tue ... ma1s ca qu'1/ ne peut ampdchor, c'sst qu'un n8grn fui montre de que/ 
poidspQse sur/a lsrrs .... •4. Man C1a, op!lm1sla, re1v1nd1ca la importancia da la axlslancla 
de tos negros y recupera su fonataza. 

Pero, contrariamenle a la 1rad1c1ól"', casi todas tas muieres da la novela cuantan 
con el apoyo de su pareja en todos los aspectos de la vida: económico, moral 'I alecllvo. 
Los hombros son sensalos, nobles. amables y no golpean a su pareja. salvo Elie. Cabe 
preci~ar que eslas caraclorlsticas no son comunes en ta mayorla da las relacionas 
conyugales en las Antillas, sobre todo en las épocas en que v1v1ercn los porson<:11e1 que 
analizamos, pues en la realidad mAs bien se caraclonzan por el machismo· y la sumisión 
da la mujer. La mayor la de la lilaratura do las Anlit1as rall&Ja esta realidad. Podrlamo1 
decir que la novela do Slmono Schwarz·Bart es una excepción. pues las relacionas do 
pareja y por ande al perlil de Ja mu11u en Plu1e et Venr.. .. no entran en o! prololipo 1eal. 
A oslo escapan, sobro todo los casos do M1nervo, Toussma. Victoira y, en algün 
momento, Téluméa en su relación con Ambo1se. 

En la novela. ta imagon de la pare¡a es, pues, muy pos1ttva. El papel del hombre 
sa caract11riza por la vida en al hogar, compan1do con la muier. Elie, al pumer ma11do 
do Télumóo, as al ümco persona¡e masculino que no cumple con la imagen rscurrenta 
da la novela, ya que su relación se degrada hasta ta tot<tl pérdida da respeto por la 
mujer y llaga a la violencia y a la agresión Ustcas. La insulta, la golpea y su ssn11m1anto 

' • ... do pesados párpados etornamonto posados sobre los o¡os blancos, lPª'ª no 11er el mundo o 
para que ol mundo no la 11oa?• Shwanz Bart. S1mono Op c11, p IOJ 
2 lsméne ... se puso a hablar con su curiosa voz insegura. 1nlmroga11va y quo no eauaba segura 
do nada ell'.coplo do su propia 1ns1gnihcanc1a• /b1dom. p 180 
1 • .. estaba sentada cerca do l.t puerla, on ret11ada . esperando la talla Al estimar que 1u hora 
habla llegadu .. om1hó con una ~oz dulce. 1nsmuante ·La fatalidad. voan. os qua tos arco 1r1s 
sucedan a los arco ms, y no duran m.1s que tas estrellas lugacos Yo digo que la condona da 
Dios ost.i sobro leda cri:Hura y a fin dt! cuonlas para ól. bondad o maldad os igual él to mata• 
tbidom .• p 180 
4 ºOull ~on osa! h1~to11as do concton,1· di¡a man C1a con una 1101 con1rar1ada 11 Dios condena y 
mata. que malo. pero lo quo no pvodo 1mpod1r. os quo un nog10 te demuestro con qué tuerza 
pesa sobra la horra . •. /b1dem , p 180 

•El machismo so dohne on oslo conlo•to como una prod1spos1c1ón cultural a con11do1a1 al hombro 
como 101 supo11or a la mu¡or y por ello ósto adquiero una lo~ cullural que le otorga el derecho a 
sojuzgarla y maltratarla 
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de superioridad, quo en realidad esconde debilidad y por tanto lnlerioridad, se refleja 
también en la Infidelidad. Está orgulloso de tenor otra mu¡er; so va con ella y abandona 
a Téluméo. Sin embargo, al linal da la novela, Ello reaparece y quiera pasar sus Ufl1mos 
días con la Unlca mujer que dice haber amado. Téluméo, apoyada en ra profunda 
sabidurfa, serenidad y ecuanimidad do las qua proviene su rortaloza, no Jo perdona: 
Elia es para ella un hombre muerto. 

Un hecho recurrente en la sociedad antillana son las relaciones de pare¡a 
even1uales. osf como las mujeres abandonadas por los hombros. En la novela, al 
conlrarlo, /as mujeres logran eslablecer v/nculos duraderos y eslables. las relaclonGs 
eventuales no eslán descritas con dotarte, como es ol caso dol padre de Toussine que 
abandona a Minerve cuando sabe que será padre y al hombre blanco qua dej<1 una hija 
a Vlt:toire. Estos ejemplos no pueden tomarse como relaciones de pareja. 

Aunque los casos que se ptesentan en la novela son una excepción, lo anlerior 
nos permite abordar una comparación antro asas ralaclones posuivas, enriquecedoras, 
por un lado, y la realidad, también presenla en /a novela pero de una manera más 
disimulada, que es el machismo y el maltrato. lo anterior justifica que nos prDguntamos 
si esto s~gue sucediendo en la sociedad moderna da las Anlillas, donde el desanvolvl
mlento de la mujer ha tenido gran impot1ancla en los últimos aflos. 

A pesar de ese desarrollo, puede constatarse la ellislancia y recurrencia del 
machismo en las actuales relaciones de para/a. TomMdo como punlo de partida el linal 
Je la novela que, al parecer, se sitúa en la década de los 60, podemos comparar a la 
mujer de la vida moderna en las Antillas con las mujeres de la novela. Mtnervo pertenece 
a la genaraclón do la época da la abolición de la esclavitud en la isla da Guadalupe. 
Las vida! da Touss/nA y Vicloira transcurren en una etapa da aparanle lranqullldad, 
pues en la novela no se mnnclona qua hubiera movim1en1os soclalas imporlan1es, 
aunque si podemos suponer qua !le trataba de una etapa dificil por situarse en los afies 
pos1erioro1 a la abolición da la oscJavllud, cuando la población nogra trataba da 
sostener sus derechos anle al colonlzador. Finalmente. a Téluméa la corresponda la 
época, aproximadamente, da mediados del siglo XX. 

Respecto a lo anterior Claudino Beauvuo·Fougeyrollas dice: ·uu AntilfaisBS 
d'aujourd'hui sont soumises A difforontu lor.nBs d'axploitation et d'opprsssfon qui font 
partí• do la condition gdn6rals dos femmas dans Is mondf1 cont11mporain.1S. Entonces 
las condiciones de la mujer antillana no han cambiado de manara considerable desda 
la época de la aboliclón de fa esclavilud hasla mediados da este slglo, olapas en qua 
situamos a los personajes femeninos de la novela. Es decir qua la mujer, aún en la 
actualidad, se somera al machismo y menosprecio do su companero, rasgos que en 
general no se soslienan en la novela analizada. 

Los hijos qua aparecen a lo largo de la novela son mujeres. las relaciones entre 
as las nir'as y el padre son muy variables. Tonamos, por ejemplo, al abandono de/ negro 
qua embaraza a Minerve, igual que el padre de Régina, qua os un blanco. Es cierto que 
estos üllimos SQ reencuentran durante la adolescencia de Rog/na y la lleva a vivir con 
él. En el airo utremo, ellislen padres muy respoMab!es y posirivos, como el da 
Téluméo y el do Victoite, poro lo que predomina en la realidad as al padre quo abandona 

1 ºlas ,1011Uanas do ho)' so someten a d1loren1os lormas do O•plotación y do opresión que forman 
parto do la condición general do las mujeres dol mundo conlemporanoo•. Boauvuo·Fougol'rollas, 
C/aud1ne, los fommes anr11/aisos Paria· Edllions l'Harmauan. 1985, p. 7 



como declara la propia Slmone Schwarz·Barl en una entrevista: ~r.E.D.: L'absence du 
pjro ttsl quand m9me une constante du rllcit. S.S.S.: Tout A fait. c·osr ce que j'al vécu. 
Pas mol. mais mon entourage. celta délection des péres; de rhomme ... A cette époque 
JI ltait difficile pour l'hamme antillais de s'assumer en tant que pére de lamilfeA. 

Otro punto lmportanle que cabria mencionar es la ambivalencia de las posturas 
lomadas por los negros en !o que se roliaro a los blancos. las mujeres por su parle, 
crean, como Victoire y Régina, qua obtendrán por medio de un blanco, rango y 
reconoclmlanlo sociales, asl como comodidad económica. Sin embargo, ésta es sólo 
una de 11'1"! posicionas pues, por el airo lado, es1án los prmcip!~s do Reino·sans-Nom y 
de Télumée, quienes dellenden su posición do negras ante los blancos y en consecuen
cia sus propios valores y tradiciones. 

fousslne y Télumée perpetúan las tradiciones y riquezas heredadas de los 
anlapasados, parta de ellas originarlas de Al rica y olras surgidas do su historia en las 
Antillas. Del legado africano cabe mencionar: la tradición lunerarla, la brujorla, la 
aabldurla popular transmitida oralmonle: los proverbios, los cuentos narrados por 
Tousslna, el lenguaje metafórico. Todo esto patrimonio que prograstvamento se tran· 
formó por los demás ap.'.:lrtes culturales que conlluyeron en la cultura antlllana. 

Basándonos pracisamenla en el lenguaje ampliamente metafórico que utlllza 
Slmone Schwarz·Bart, desarrollaremos el siguiente capitulo do este trabajo, usando las 
lm4ganDS m4s recurrentes y slgnilk:alivas relacionadas con lo~ alemanlos agua, viento 
y espacio. 

1 'Entreva.iador: ¿La ausencia do padre as una con11anle en la narración? SSB: Absolutamonle. 
Es lo quo v1YI. No yo, sino mi ontorno. esta dosercldn do los padrou: del hombre ... En osla época 
ara d1llc1I para un hombro antillano asumir1e como padre de lamllia". Enlrevir;ta a Simone y André 
Schwarz.Bart por T E.O. on Turas, drudos ar documenl• 2. Cenlre Univetlllalro Ant11Jo1·Guyano: 
Edit1ons CatibóonneJ, 1979, p. 17 



CAPITULO 3 
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LA SIMBOLOGIA DEL AGUA 

El agua es uno de los elemenlos clave en PJui8 et venr sur TIS/um6e Miracle. 
Elemento natural, luanto da vida, que fertiliza la tierra y asea el cuerpo, slmbólicamenle 
al agua también limpia el alma. Esta elemento tiene entonces una función da purifica· 
clón y de fuente de Vida. de regeneración: puedo asum1r, por otro lado, actitudes malas, 
dastructlvato, devastadoras. 

La mayor parte de la simbologla relacionada con el agua, liana una fundaman· 
taclón universa!. Es decir, el agua en muchas culturas tiene el sentido da puuficac16n, 
de pureza, de regeneración, de luonto de vida: aunque también llegue a representar la 
muerte. En la Biblia so hilbla do las <1guas como genorador:1s de grandes calamidades. 

Asl, las diferentes formas que asumo ol agua on la novela no pertenecen sólo 
a las culluras africanas y occidonlales donde se originó la cullura anlillana; ol judao. 
cristianismo, ol is1.Jm también están prosent0s, da11do de esle modo lugar e simboliza· 
clones del agua en un plano universal. 

En El agua y los sue,,os. Gasten Bachelard hace un anállsls da diferen.les 
connotaciones alribuibles al agua y aphcables a la novela que estudiamos. Tomaremos 
en cuenla fundamen1almen1e tres de los valores idDnlilicados por Oachelard: el agua 
como forma do puul1caci6n, las aguas malas y violentas, las aguas claras entendidas 
como aguas quietas. 

En Pluie et VBnt ... , el compor1am1ento de las aguas relle¡a una secuencia de 
sucesos que se concentran princ1palmenle en la segunda parle de la novela, "Historia 
de mi vida" y que narra. como indica el tllulo, la e1t1stencla del personaje p11nc1pal. 

As/, nos enconlramos con una narración que aludo a la aguas e,1 calma, quietas 
que representan el noviazgo de T01umee con El1e y el in1c10 de su unión lormal "ti 
plongaa uno mam dans l'eau cld1f9. el l.i /J1SS<Jnt fller dilns le courant, . .. "1 y nos deja 
ver el sentir de Télumée: .lmor, ternura, 1ranqu1lidad. tnmodialamente después da la 
etapa de Télumóe con Ehe, aparecen las aguas devastadoras, cuando Fond·Zombi es 
victima da la 11uvla quo provoca el rompimiento entre Télumée y Elle: ·ceuB ann4e la. 
la disgrAco de Fond-Zombi commen~a p.1r un hivornage qui surpr11 tour le monde. Des 
trombos d'aau s'cHaient abclllues sur le v1/fage· 2. Este mal t1ompo flslco provoca, da 
algUn modo, el desamor, la inl1delidad, la pobreza extrema, la desdicha. Al sontlrse 
deshecha, Télumée lrata do recuporarso v son las aguas regeneradoras y pu111icadoras 
las que procuran a T&lumée nuüva vida, por modio do! bal'lo en la laguna azul. A partir 
da esta última regonernl;;iQn, Téluméo cambia da aldea y romicia su vida con Amboise. 

1 ºEl hundla una mano en el agua clara. y dúJ~mdola mo¡arso on la com~nlo, .. • Schwarll·Bart, 
S1mone Plum ot venr sur Tólumee Mirac/e Par Is Sou1I, 1972 Colloc.11on Po1n1s. p 85 
1 "Eso afio, comenzó ta desgracia do Fond Zomb1 con la nogada do las lluvias que sor¡:¡rend1oron 
a todo ol mundo Trombas do agua se dc1aron caer sobro el puoblo • /bid, p 144 
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El agua puede, por olra parle, representar la quie\ud espiritual. Asl, la tranqui
lidad de las aguas claras remite al alma, a ;u:.:: alma sin aprehonsionos ni conlliclos, 
aspeclo que relloja ol estado espiritual do los personajes como cJando Télumée, dice: 

•Vonant A moi taus m'adressaíent un bref salut, justo un signe de la léro. sans 
plus. comme pour dire qu'ils m'avaianr quilMe la veillo el quema vio s'élait écoulóe 
dans une mime eau e/airo, sans surprísss 01 sans rnmous ... ..1. 

Lo anterior couospondo a la época en que Téluméo esta a punto de lormallzar 
su unión con Ambolso. En esto momento ya ha alcanzado una tranquilidad espiritual 
que la caracterizara. a lo largo del resto do su vida. El ·agua clara• rolle¡a su estado 
lntorior. hace ponsar en un arroyo apacible donde no tienen cabida las 1urbulencias, 
eso arroyo apacible os su propia alma. La imagon !usiona la vida con o\ agua •m¡ vida 
se disipaba en una misma agua clara ... •. y o.dquioro sus caractorfsticas, so mimeliza 
con ella y la vida se vuelve clara y tranquila. 

Pero asl como el agu:1 puedo representar quietud, también puedo ser mala, 
devastadora. En la novela, la lluvia arrasa con Fond·Zombi, donde Te1umée pasa una 
par1e importante de su vida. Este os ol inicio do las v1cis1tudos que debo afrontar. El 
agua devastadora simboliza la vida dillc1l do\ personaje principal, puede hablarse do un 
paralelismo entro el elemento do\ agua y 1a vida íntorlor dv Télumée, ya que el agua 
relleja sus u lados animices, tranquilos o agitados. 

En el plano de la dono1aci6n tenemos quo ·ou ttombes d·9au s'áfaient abal· 
lues sur 111 vilfage, transformanr f11s chemins en lorrsnrs bou11ux qui chartiDi9nl v11rs la 
mqr roule la graisse ds Ja terre. tu fruits coulaf11nr avanl de mUrir et /115 négri//ons 
avaienl une pelíte roux s1kh8 qui faisa.il mal, ... El fe carlme survinl, torride, stupáliant, 
41ouflanl porcs 111 dJvasrant poulai//ers, ... .A. La lluvia daslruye Fond·Zombi y provoca 
en sus habilanh1s un estado depr11sivo por la taita da trabajo, da alimantcis, du recursos 
mlnimos para sobrevivir; o1 agua propicia el caos rellejado en la conduela do E\io, quien 
se relug1a en el alcohol, golpea salva1emonte a T élumh y lina\monte la abandona. 
Télumée sufra la pérdida del amor do su marido y con ello concluyo una etapa leliz da 
su vida; su estado interno es de devastación y de prolundo sulrimionto, como si on el 
alma da Télumé1J s" rellojara Fond·Zombl y viceversa. A esta etapa sigue un periodo 
durante el cual Télumée rellexmna sobre el sufrim1onto, poro siempre hundida como 
Fond-Zombi en las aguas malas v dostruclivas. 

Respecto al alcoholismo de Ehe podamos tomar este llquido como algo devas· 
tador, como las aguas malas. Lo voluptuoso presentado aqul como algo negativo 
propiciado por el alcohol: • ... cuán temblos son también sus voluptuosidades lulminan· 
tes y sus encantamientos enorvanlos:!I E!I a p::utir dol alcoholismo que Elie adquiere 
una personalidad precisamon10 enervada o inicia su inhdolidad y ese peligroso ¡uego 

1 "Vmiondo a mi, lodos mo diriglan un brovo saludo, 1610 un mov1mtonlo do cabeza, •in m.1s, como 
para docir que mo doiaron la vlspora y quo mi 111da se disipaba on una misma agua clara, 111n 
sorpresas y sin remohnos• lb1d, p 208 

• • lrombas do agua'º du1aron caer GObm el pueblo, lranslormando caminos en lortenlos lodosos 
que arrasuaban hacia ol mar toda la grasa do la 11orra Los !1u101> !IO echaban a perder antes do 
madurar y los nogn!os 1onlan una 1oses11a soca quo dolla .. Y la cuaresma llego, !6mda, 01tupe· 
lacta. acabando con los pu orcos y devastando ga\hnoros ... •. !bid, p. 144 
1 Cho11alior, Joan y Ala1n Chocrbranl, Oicc1onar10 do simbo/os. Barcelona Ed Herder, t988, p 72. 
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voluptuoso con su amante que lo lleva a la deslrucclón de su relación con Télumée. 
Bachelard, diado por Chevalier ... dice: *El alcohol de Pee. es el alcohol que sumerge 
y que da el olvldo y la muerle; está ma,cado por el signo muy cuanlilalivo, muy femenino 
del agua"1, 

Bachelard cila a Swinburne a propósilo de las aguas violentas y malas: • 'lus 
dulces y é.speros besos son tuertos como el vino, tus largos abrazos, agudos como el 
dolor.' Pero llega un momento en que el adversario es el mas fuerte y, en consecuencia, 
~~r~eª:.º.'l~ismo se inslala. Entonces 'cada ola hace sulm, cada ola azota como una 

La degeneración de la relación entre E1ie y TG!umóe conduce a un estado como 
el qua describa Swinburne. El sado-masoqu1smo <1parece, El1e golpea a Téluméa, ol 
sadismo so Inicia"/ con él el masoquismo como respues1a. El masoquismo do Tólumée 
se vincula con el sadismo de su enlorno, con la violencta de su universo. 

Bachelard afirma en este senlido: ·¿Tendremos que subrayar quo una tempes· 
lad extraordinaria os una tempeslad visla por un espectador en un estado psicológico 
exttaordinarlo? Entonces hay de veras entre ol universo y ol hombro una corresponden· 
cla rlJttraordinaria, una comun1cao::ión interna, Intima, sustancial. Las correspondencias 
se anudan en lnslanles raros y solemnes "1. 

Respecto a esa violencia que caracteriza al personaje masculino de Elie, 
podemos decir, apoyándonos en Bachelard quo "El agua so hace rencorosa, cambia de 
sexo. Al volverse perversa, se hace masculina.'" 1. . 

las aguas son femeninas por naturaleza pero en el mar vio1enlo se m1ueulinl· 
zan. Asl E1ie, Imagen masculina, empieza a golpear sádicamente a Tálum6e y ésta 
soport3 el mallralo por amor, permanece hel hasla que Elie la abandona. 

Bachelard conlfnúa: •Todas esas violencias obedecen a la pslcologla del rasen· 

~;~:~i:i~1oen~~avse~fr:¡7::0:·~~:~~~ ~ ¡~~~~~~~· :i~:~::~~ ~noc:~~1~~~~6nn 1~6':1r~~!~!\'~ ~~ 
la novela nos enfrentamos entonces a la cólera dol on1orno físico y a ta cólera do un 
hombre, loeual nos hace pensar que en un nivel s1mból1co so lleva a cabo una venganza 
que se refleja en el eslado intorno de Téluméo. 

Ouos slmbolos universales del agua o;on la fecundidad y la fertllidad qua 
también aparecen en la novela: • ... Dieu lit pfeuvo1r et fa torre fut inondó•. les rac:ines 
abreuváes et avec eflas. l'espérance des humams. •11 Et agua es fuente de vida, de 
fertilidad y en este caso hará renacer las plantas, los dara vida. Del mismo modo 
empapará la esperanza de los humanos para hacor resurgir su ta v regeneraré. al darlo 
que causó el agua devasladora . 

• /bid., p. 72. 
1 Bacholard, Gastan. El agua y los suo1'01 Ml'mco Fondo do Cullura Económica. HHB, p 253 
1 lbid p. 259 
1 lbid p 29 

'° lb1d. p. 270 
11 

• .•. Dios hizo llover y la tmna -.o inundó. la raleas 10 mo¡aron y con ollas, la esperanza do los 
humanos·. Schwartz·Barl. S1mono Op c1r. p 149 
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Llevando mis lejos la simbologfa posi!lva, al agua tiene igualmente una !unción 
de regeneración en un sentido espiritual. Por ollo, cuando Télumée sulre tanto y no 
encuentra aUvlo, se bal'la en el rlo para deshacerse de sus sulrimientos. Asl regenerará 
su jnfmo y emprenderá una nuava vida: '" . .,en ce moment mema j'ai /Ach.t mon chagrin 

:~:~~::: ,: :r~~~~Pª:A~~~~;~~'~"v'!e~ :~:~;.n;¡~.~0 p~~f:~;~, ;~:n;:'.~f~"{:,~~eª:':: 
siente aliviada puos, como se dacia anleriormenle, el agua es un medio de purificación 
y de limpieza tanto corporal como del alma, ahora tiene deseos de vivir. 

Por su parte, la imagen del rlo apoya esta ldea, pues ésto simboliza •Ja 
fertilidad, la muerte y la renovación. La corrlenle es la de la vida y la de la muerte•n. 
Asl Télumáe, por medio del bario do purillcacl6n, asiste a la muerte simbólica da su 
pasado y de su sutrlmlonto; el agua del ria que remilo a la muerte y al mismo liompo a 
ta vida, regeneraré lnlerlormente a T élum6a. 

A lo largo de la novela asistimos a un ciclo conslanlo de vida y muerte. Es declr, 
T61um6e ast.ti llena de encugla cuando conoce a Elie y vivo con él. A partir del 
rompimiento. Téluméo muero an vida, ya no u consclanl• de su aitistancla • ... c·esr 
vral, ru at rafson, lsmine, quetqu• chou amplcha calle pelfte n,jgr•ss• de toucher 
t•rr•. er ella pfJUI continuar tonglamps A navlguar comme ~a. longremps ... ·' 4• Después 
d• ••t• pr•clpttaci6n en lo desconocido, en una aspeci4 de locura, Télumée resurge 
cuando se bafla en al rlo, vuelva a ser vital y vl\la con Ambo Isa. Cuando Amboise muere, 
T61um6a 8'16. lortiticada por el sulr\mionto que ia han Impuesto todas sus pérdidas, pero 
a puar da allo cae en un estado depresivo pau1cldo al qua \livló con la pérdldD da Ella: 
•A bout d• quelquu mols je devins clreuH, cadav,rJqu•. L•' o•n' me :iuppliairmt d• 
ne P•' vlvr• avec un mort, car il m',pulserair, m 'assóch1uail el d'lr:I pe" la 'º"" 
m'ouvrirair ses bras. ~11 . 

Ambol•• representa la concioncla do la raza nogra, no en bald• los trabajadores 
da la plantacl6n de cal'la de Morno·La·Folla la pidan que proslda las nogociaclonas de 
un aum•nto da sueldo con el patrón. Al no aceptar la propuesla del patrón, los 
trabajadores organizan La Huelga do la Muerte, duranle la cual muere Ambo\sa. Esta 
muerta coincide con un cambio tisico como •1 da Fond-Zombl: • ... el venue du ciel une 
disgrdce •nvafoppa Fond-Zombl, La Ronc/ft•, Valbadian• et I• morne La Fofie. Ca 
n'llal•nr plus qu• rromb9s d'•11t1 suivies d'un soleil rougaAtr•, qui dél•chail la poau par 
plaques . .a•. que nos pone unavn mb ante •I ciclo de vida·muerto. Al concluir un clclo 
vital con Ambolsa, se presenta, l•n hacerse asper3r oua devastación externa que re!tela 
la devastación ln1erna do Télumée por la muerte de su compal'lero. 

12 ~ ... en ese momento do1é mi tr1'1ota en el tondo del rlo 'f al doscondor a la comen\e, onvo\vort 
otro corazón que no a1 el mio .. hib1amo do la vida, abuela, htblamo do oso~ /bid., p. 167. 
11 Chovalior, Jean y Alaln Cheorbrant. Op. c1t, p 885. 
11 • •.. ts verdad, tionos razón, lsméne, algo 1mp1do a esta negrU.t tocar tiorra. V puodo continuar 
mucho tiempo naulragando asl, mucho 11ompo .. •. Schwartz·Bart, S1mone. Op. CJI.. p. 162. 
11 ºAl cabo de alguno1 meses llegué a es lar pi!idacomo la cera, cada..,énca la gente me suplicaba 
que no viviera con un muor1o, pues me consum111a. me secarla r dentro de poco la l1erra me abnrla 
sus brazo1•. ll:lld, p 223. 
11 • .. y van1da del cielo. una desgracia onvolv1ó Fond-Zombi, la Ronciére, Valbad1ana y morno La 
Fohe No eran mas qua trombas do agua. sogu1da1 do un sol enrojecido, que despegaba la piel a 
pedazos•. /bid • p 225 
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Télumée resurge de ese estado cuando acepta la muerte do Amboise, pues 61 

venia en sueflos a decirle que lo dejara reunirse con los muertos "Une nuit 11 m'apparut 
en ráva et me demanda da J'a1der a rejomdre les marts, dont if n'ótait lout A fa11, a cause 
de mai, .. , •17. A partir de esla res1gnaci6n Tétumée micia su labor de curandera que 
consisle en dar salud y vida a los humanos y anlmales mediante las hierbas. Criar y 
sanar a Sonare se convirli6 en su razón para vivir. 

La secuencia do vida y muerte se repite como el movimiento de las cotrlentes 
del ria que remueven y renuevan a los porsona¡es: • ... el remonte es ev1denlemenle el 
retorno al divino Manantial, al Pr1nc1pio ...• u. Bachelard insisto on que "nos sumergimos 
en el agua para renacer renovados .. • 111 . 

Finalmento, "el agua os bautismal, conduce 011plic1tamon10 a un •nuevo nacl· 
mienlo" (Jn 3,3·7). El Pastor de Hermas habla de los que descendieron al agua muertos 
y volvreron de ella vivos. Es el simbolismo del agua viva, do la luonto de Juventa .•. •20 . 
Cabe sal'lalar, que existo un luorto s1mbol1smo del agua relacionado con la Fuenle de 
Juvenla como lugar do pur11icac1ón, renovación y regeneración. 

Con esta misma connotación do punlicaci6n, el agua aparece en el pasaje en 
qua Tousslne prepara su bai'lo ritual antes de morn: "Elle terma 18s yeu1t, eut une fongue 
pausa et me souffla de moltre do l'oau .i tiódir sur lo feu. car o/le tana11 A faire elle·mlme 
sa toile!le de morte..2.1. 

El ritual que Tousslno lleva a cnbo roprosenta la Ultima limpieza corporal y 
esplrilual antes do que su alma se desprenda de su cuerpo. Qgbo llegar limpia de 
pecado al má:s altá:, y el agua os fo unico que le ayudara a llegar pura, limpta do esplrllu 
a la elernldad. Enlonces, el agua "posee por si misma una virtud punlicadora y por cisla 
razón también se considera sagrad.t. Do ah/ su uso en las abluciones rituales; por su 
virtud, borra toda inlracclón y toda mancha. Do alli provione la 1mpor1ancia dada en al 
judalsmo a las aguas de pureza·u. 

Refomando un poco la idea relativa al paralelismo dol agua con el alma de 
Télumée, podemos hablar del agua como elemento que introduce una idea do incertl· 
dumbre rospocto al futuro. Es asi como melalorizando a la herolna en la Imagen de la 
barca. cuyo elemenlo vilal es el agua, se piensa en ta incertidumbre del destino de 
Télumée. barca que navega por las aguas do la 111da y no sabe adónde la conducirán: 
'"Je songa .i la Reine qui a1mm1 dtre. au,,eto1s, sur un cf!rlam souriro ... la vio ost une 
mflr sans escale, sans phare aucun ... el les nommes sont des nawres sans dostina
tion ... . n 

El papel que juega el agua como fuenlo de punticaci6n, de regenoraclón 
espiritual y como agua buena. pos11111a en la novela que nos ocupa resulta pues, 
11 '"Una noche él somo aparoc10 en sucflos y mo p1d10 quo lo ayudara a roumrso con los muertos, 
donde no O!ilaba dol todo. por mi cauu • lb1d, p 223 
1 • Chovallor, Joan y Alam Chocrbranl Op c11. p 885 
1• Ba.chelard. Gastan El .1911a Op cor p 220 
2° Chovalier. Joan y Alam Chccrbr,1n1 Op e•/. p 56 
11 ·eua corro los o¡o!I. hizo una p.1usa l,uga y mo &usuuO quo pusiera el agua a ont1b1ar 1ob1e el 
luego, puos quorlil prcpa1a1 ella misma su baflo do muerta' Scliwartz·Bart. S1mono Op c1t. p 
175. 
22 Chovahor, Joan y Alam Cheorbraot Op cil. p 55 
23 ·suollo a la Ruina que solla dllc•r. en1onccs, con cn111a sonrisa la 111da os un mar sin e!lcala, 
sin fa10 alguno y los hombres son n.w!os sin doS11no • Schwanz-Bart. Slmono. Op C•l. p 247. 
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incues1ionable. Es el alemanto presenta an todo momento da la vida de T61um•a. 
simbolizando las vicisitudes y los regocijos da su alma. 
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SIMBOLOGIA DEL VIENTO 

El vien10, igual que al agua, es vida, es sutil, acaricia delicadamente y acom
pal'la los momentos apacibles. Sin embargo, del mismo modo • ... tiene varios aspectos. 
Debido a la agitación qua lo caracteriza os slmbolo de vanidad, de Inestabilidad y de 
Inconstancia. Es una tuerza olementa1, que pertenece 3 los Titanes; basta con citar a 
la vez su violencia y su nbcacacl6n:24 

En Plule st Vcml ... , el "Viento está lntimamante ligado al agua en su vocación 
devastadora. Agua y viento forman la tormenla, la turbulencia, el desastre. En tales 
condiciones el viento también simboliza la vida dillcil de Tólumóo, la hará caer o la 
lortitlcara. Las dilerentes formas asumidas por esto elemenlo rol1ojan los sucesos más 
lmportan!es da la vida de Téluméa. • 

El viento como otros elemanlos liana un slgnilicado dual: "'Los vienlos ... 
vivillcan. castigan o ensal\nn: son signos, como los ángeles, portadoras da mensajes. 
Son una manllestación de un Sflf divino, quo quiera comunicar sus amoclones, de la 
dulzura más tierna a la cólera más tampestuosa:"5• 

'"Tour dépt!lnd du v•nt. il y •na qui vous fonl lomb•r, 1'auftf'IS qui rafftumisssnt 
vos arrach•s. vous fottífienr ... •211• El vlanlo puado hacer qua los frutos caigan del i\rbol 
osa lortiliquan en sus ramas. En asla caso los !rulos simbolizan a Téluméa como !ruto 
verde o maduro. y ella sabré. cui\ndo desprenderse del árbol antas da qua los vientos 
tuertos la hagan caer. Asl el v1onlo puada auancarla si olla no sabe ldentlllcar ol 
momenlo propicio para desprenderse por si misma, por ejemplo da su relación con Elia: 
o bien la for1ilicara si ella sabe permanecer da una manara adecuada. 

El titulo de la novela: Lluvia y viento sobre Tálumáo Mlracfa, sugiera ol papal 
devastador qua juegan ambos elomantos: el agua y al viento, tanto do manara slmb61ica 
sobra el personaje, como flsicamante al sor destruclores de Fond·Zombi. Oachelard 

:~:~:~-!~ ~~~!~~ edne s
5
u1 ~~~s3~, qous9l~i~:1:~a8 ~~~ 1~~1-~:Rºr doquier y en ninguna parta, 

En la lradlclón islAmica acerca del agua y el vienlo, éste es creado para guiar 
o conducir al agua: •Luego Dios creó el vi1mlo v lo proveyó do alas Innumerables. Le 
ordenó que llevase al agua: cosa que hlzo. Avas, el Trono, eslaba sobre el agua y al 
agua sobra el viento."'21. Esta lradición, al igual que otras civilizaciones, asocia ambos 

u Chov~la1n Cheorbranl. Op c11. p. 1070 
u lbid. p 1070. 
11 •Todo depondo dol vtanlo. los hay que hacen caor, y olros quo raal11man las ataduras. que 
forulican•. Schwurlr Bart, Stmono. Op. c1r., p. 118. 
17 Bacholard, Gastan, El aire y los suet1os Mdaico: Fondo de Cullura Econdmica, 1986, p 278 
21 Chovallor, Joan y A.lain Choerbranl Op. cit, p. 1070 



elementos, los ve en conjunlo, inseparables, pues el vien10 gula al agua y juntos pueden 
destruir lo que encuentren a su paso. 

A pesar del carácter dos1ructor del viento y el agua, las mujeres de Ja dinastla 
Lougandor se mantienen tuertas ante la adversidad; • ... on y lisait sa dótermfnarion A 
demeurer serefne sous la violence mime des vents, et á consid/Jrer toules choses A 
par1Jr de ce vlsags haut /ev9~ 1 . Nada puede doblogaflas: ni ol dolor, ni el sulrimlonlo, 
ni el amor, ni la muerte. Son liguras luertes esphitua\ y llsicamente. Simone Schwarz· 
Bart metatorlza a Télumée y a Toussine con el slmbolo do la cafla para hacer hincap18 
en sus rasgos más caraclerlslicos: fle.:ibilidad, esbeltez, ligereza, lirmeza, rectitud: •A 
mHure que la tilferte pe~ail le sofe1I, avec fa grAce d'une fJilche de canne ... ..30. 

Todas las Lougandor: Victolre, Minerva, Touss1ne y Télumée tienen esa aclilud 
de firmeza y fortaleza ante la vida. El v1eri1o colérico o violento no logra doblegarlas. 
Siempre mantienen el rostro erguido ante la adversidad. 

Va en su vejez, TélumOa evoca por modio da los slmbolos del aguJ. y ol viento, 
las vicisitudes que marcaron su vida, y que sin embargo no lograron vencorla, pues 
p•rtenece a la estlrplill femenina do las lougandor: •J•ai lransportá ma casa ié f'orianl et 
/• l'al uansportda lt l'oceld1ml, las vanrs d·asl, du nord, les IBmpélBS m'ont assai//ia el 
les averses m'onl dtHavóe, mais je ra$fll uno femm• sur mes deux pieds, el je sals qut 
le n•gr11 n'esl pas une sratue de sel qui dissolvent les pluies . ..JI. 

Oespuh d• su rompimiento con Elie. T61umh pierde la razón y se hunde •n 

~.~.~.:,~º!~n~~n~~i~:~~n~•T:~=~n•1!i~~Íu~n; !.~·~:~~~!~~f;•.;,~~.0~~-~o0n';b~:~:: 
derníers jou,,, grand-mire fabriquait·elle du venr pourgonflar mu voilas, me P•tmeflr• 
de reprandre man voyage sur /"eau .• :n. Una vez más so aludo a los dos elemanlos 
asogl1tdo1: ahora. para simbolizar la vida; al viento que lortil1ca y es utllizado para 
henchir las velas da la barca que representa al ser humano llslco. En un unlido general 
la matálora reincorpora a Télumée a la vida, despu&s do habor perdido el Animo do vivir. 

Adamh da los vientos devastadores y destructoras hay vien1os tranquilos, que 
caracterizan ciertos pasajes donde la vida de Teluméa transcurro sin vicisitudes. El 
viento también pueda ser suave, dulco y representa las épocas durante las cualu 
T61umée es feliz: •ouand nous redescondions A: FondZombi. nous nous sentions anco1e 
florrer dans l'air, par·deuus les cases perdues. les .im9S ol/onséos, indóc1ses . .. ..34. Asl 

11 • ... se lela su daterm1nac.1ón do pormanoeor seuma ba¡o la violone1a misma de 101 v1en101. 'f de 
considerar 1odu las cosas a partir do os to rostro erguido hacia lo alto.•. Schwartz Bart. S1mon•. 
Op. clt, p. 33. 

H •A medida que la chiquilla perloraba ol 101, con la 01•c1a de un.ai !locha de caria· lb1d., p. 12. 
u •Transporté mi chora al or1on10 y la 1ran1portó al oc.c1den1e. 101 vion1os dol Hlo, del norte, las 
tempestades mo asaltaron y las adve111dado1 me desla'l.uon. pofo permanezco como una mu¡er 
plantada en mis dos pies, 'f sé quo el nooro 'fa no es una ostalua do sal que las llr.1v1as di1uel'len•. 
/bid. p 248. 
11 • ... ol aire de Fond-Zomb1 ya no convonla a mis pulmones· lbrd. p t69 
11 •Asf. a lo largo de esos Ull1mos dlas. m• abuela tabncaba 'l1on1opara mllar mis vela• y perm1\lrme 
reanudar mi viaje sobro el aoua• lb1d. p 170 
u "Cuando rogreslilbamo1 a Fond Zomb1. no• •onllamo1 lodavla llolar en el aire, por encima de 
las chozas perdidas, las almas olond1das. mdoc1saa • /tud. p 75 
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sa sl•nl•n los jóvenes enamorados, quienes despu6s de estar junios se creen llolar en 
los aires, suaves, rodeados da un halo de bienestar. 

Por otro lado, cabo subrayar la lmpor1ancia del viento como elemento que apoya 
la tantnla da Télumée que se ve como pá¡aro al que el cazador no puede matar. 
Bachelard apunta que ·e1 vuelo onlrlco es con hecuancia ... una voluptuosidad de lo puro· 
y que "las diversas impresionas do ligoreza, vivacidad, juventud, pureza, dulzura, 
hablan trocado su valor slmbólico·u. Télumh con tiesa; •Je rremblais pour l'oluau quf 
n'ava/r qu• •on chant et alnsl, allongtfe sur ma roche, s11nranl é mu c6rls 111 corps 
humkl• el rlveur d'Eli•. je parrais mois auu/ en song•. m 'onvo/.ais, me prona is pour 
l'ofH•u qu'aucun• bal/e "" pouvait attelndr•. car il eon/urair la Vi• par son chant. .. • u. 

la sansua\ldad carac1erlza esta 6poca de la vida de Tálumh: •sintiendo a mi 
lado el cuerpo húmedo y sol\ador de Elie•, e ilustra \a idea de Bachalard respecto a la 
voluptuosidad, esa sansualldad Inocente, pura, qu• evoca la dulzura det los primeros 
encuentros d• T61uméa con la sexualidad. 

Bachelard alirma: • ... el suef'lo d• vuelo sa ha convenido en uno da los shnbolos 
mbclaro1, uno de los concep1os expllca!lvo1 mis comunu: se nos dice que simboliza 

~.'ot:~~~!c:~l~~t1~~~:1~; q~~gn~ª~~z:a~: .• ~~~nto las mb inocentes confidencias; 111, 

Elie y T6\um611 iban al rlo lodos los juvvas, d!aquo tenlan permiso de Tousslna 
y A.bel para dar rienda suelta a sus tantHlas amorosas, a aus planes luturos. T61um6a 
lavaba ropa afana mientras Elie paseaba langostinos. En esos momentos T61um6• ara 
presa de las ensol\aclones de conv•rtirH en ave, de poder volar; estado qua refleja la 
Interpretación de Bachelard sobre al W•kJ y su carga de voluptuosidad. 

U Bachelard, Ga11on El airo ..... Op. cir., p. 89. 
11 "Yo lemblaba por el pilarD quo sólo tenla su cantD 'f ••l. racDstada sobro mi roca, a\nliendD a 
mi lado el cuerpo hümedo y soflador de Elie, tarnbl6n yo m• Iba en llueflos, emprendla el vuelo. 
me considerab• el pAlaro qua ninguna bala podla alc;an1ar, pues conjuraba la vida con su canto ... •. 
Schwartz Bart. Simone. Op. cil., p. 75. 
11 Bachalard. Gaslon El aira ... Op. cit., p. 30 
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SIMBOLOGIA DEL ESPACIO 

En la novela que analizamos, el espacio es una dimensión qua muestra los 
1ntorno1 lr1lco1 que rodean a 101 personajn. Es1os puedan caracterizarse lanlo por 
una vegelaclón abundante, boscosa, como es el caao de la zona del rlo donde H 
dosanollan los ldllios de Toussine y Télumea. cuanto por la drnolaclón de los pasajes 
qua en otro momanto de Ja historia habitan los personajes. Los lopónimos remiten a Ja 
soledad, al abandono, a la tristeza, a la desolación: l'Abandonnéa, Fond-Zombi, 
C6le·1ou1-le-van1, morna La Folle, entre otros. 

Esos lugares, lgual qua el vienlo 'I el agua, son una suerte de equivalente 
ext•rk>1 del mundo intulor de Télumée. El bosque, el agua clara, el viento apacible son 
el Hcenarlo que enmarca la etapa lelLt de la vida de Télumée. lo mismo podemos decir 
de k> neg1tllvo: los Hpaclos sombrlos, desolados, las aguas matas y violonlas y los 
vientos devastadores son al escenario de los periodos dilicilu que viva T61umée. 

Ademis da los marcos flsicos, uislen olros ámbilos slmbólic:n que llenen 
distlnlas acepcionH, como el t9rmlno '"pays'" utilizado para expruu una carga emoliva 
relacionada con al turul\o, el lugar de origen, lo inconmasuroble, la riqueza inlerio1 de 
hClmbrH y mujarH. Asf, ••la palabra mencionada varias veces a lo largo de la novela: 
'"L• IMY• d4p•nd bien •ouvant du coeur da l'homme: il est m/nuscul• si I• co•ur Hf 
p•tit, el immenH si I• coeur ett grand..l1 y '"T'1umd•. cher p•tit pays.,¡1, parece decir 
que al Hpaclo depende de lo granda o prolundo del afecto. El pals reprHanla al 
corazón dal hombre y viceversa y su Hlensión se defina a parlir del afecto o dal amN 
que alberga; hace pensar en que lo inconmasurable, as decir al pals qua es al personaje 
mismo o su corazón, esto\ en relaclón direcla con lil afeclo o el amor que se pueda lener 
por al 11rrufto; la magnitud del espacio aludido doba Hr acord1 con la largueza y 
magnanimidad del personaje. 

Los espacios adquieran asl connotaciones afaclivas que pueden it de lo patli· 
cular a lo general. Por ejemplo el jardln que se transforma y ensancha hasta conv11tlrse 
en el pals •nl•ro: T'1um6e habla ptimoro da su jardfn, ésle como equ1valenle de su vida 
• .•. d•bout •u milieu d• mon jardm ..• ... º.as decir, que a pesar del vienlo y la lluvia ella 
conlinúa litme en la vida, como un árbol. 

Cabe set'ialar que ai árbol tambi6n liana una simbolización relacionada con el 
espacio. El 6rbol que metaloriza a Télum6a sa relaciona con la lnmens+dad, con la 
grandeza, apunla hacia el espacio superior y panalra en al inlarlor de la llena, an el 
Hpaclo oculto. Bachalard dicA qua • ... el átbol tiene siempre un dasUno de grandna. 

H El pals dependo a monudo drl coraidn dol hombro. •• m1nU•culo •1 el carazOn es pequel'lo, a 
inmenso ai el co~ión es grando" Schwattz Bar!, S1mone. Op. c•I, p 1'. 

"·niuméa, querido poquo"o pals • /bid, p 163 
4

• • .. do pie planlada en mi jardin" /bid. p 11 
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Difunde esa desllno. El árbol engrandece lo que la rodea•41 • Estas son las virtudes que 
Schwarz-Bart atribuya a Téluméa y a Toussine, no en balda la comunidad bauliza a 
T4Hum6e con el nombre de "Miracle", por esta capacidad de rescalar lo que se erala 
pa1dido, devaluado, maldilo, 

Continuando con la Imagen del Arbol, 6sle alberga el nido. casa del péjaro. Aqul 
l•n•mos una Hrl• de signilicacionas: al árbol crece en el espacio hacia lo allo, es la 
g.,.ndua de Ttlum6a que Infunde fuerza; el nido "so cons1ruya mb tarde, despub da 
Ja locura amoroH a través de los campos"42. Télumh y Elia vivan un gran Idilio en los 
bosqun y daspu6s construyen su casa, el nido de amor qua los albergará. y consagrará. 
su unión. Eslo permita a T61um6a soslener su lantasla de ser ave, •no pensamos en 61 
cuando cant•, tino cuando trabaja. A lo largo del tronco del é.rbol, su pico golpea la 
mad.ra. Desaparece con frecuencia, pero se lo oye siempre, Es un obrero dol jardfn•41, 
Todo ••\o hace penHr en la vida hogar•fta i!o T61um6e con Elle. • .. .la casa prolege al 
softador, la c•H nos permllt sonar .n paz.,..4. Para T61umee la can es 1u universo, la 
prole;• y le permite conllnuar con su suefto, sus fantasfas. 

Par• Bachet.rd la casa es •nuHllo rincón del mundo•, •os nuestro universo, 
nu•1tro cosmos•, En la novela, •I boh6o donde viven Toussine y T61um6e, pero princi
palmente •n el qu• vive T61um'• con Elle, es un espacio que 1ran1mite el HnUmlenlo 
de vitalidad y prHencla potlllva de Hlum6e, de cuando es feliz, espacio que va 
denuyjndose conlorme va creciendo 1u Infelicidad y tu desdicha. La casa es tu 1lncón 
del mundo y cuando llene eta caaa dice que hasta He momento sabe cu'I H tu lugar 
••acto tobr• la llena. la e.na~ T6klm .. , an el momento do su felicidad, tiene como 
un halo de protección. ·rou1 ,.. m•tlnt, quand }'•vals rlcur4 ma cu•, J• m'fflolgnaf1 .t 
¡Ntlle disfMtee sur I• chemln, ., subilemenl je m• r•Journais pout I• plai1lr do la voir, 

:,.-::;i;."r,,.;:;:;:': :,~=~~.r.:~~ ~~·.~ ';::,~.g.te ~~~t!~~:!'n~:· .~¡=t~·:~ 
malarialmen .. al cuerpo. Tr•n•mite lu•ria y protege de la adv.rsldad. Recordemos a 
Efl•fvrino. convenide en llera. golpeando a T61um6a, qulan trata de raslstlr el maltrato: 
-JMe •• conmoviO bajo el impetuoso choqu•, p•ro la casa llexlbl•, doblagAndoH, ••••'6 1 111 ... tila. Eataba indud•bt•menle edherida a la tierra de la Isla por ralees 
lnquebrantMle• qu• daban a aus delgadas parede1 de cafla onlucida y tablas una 
fueraa tolN•Nhnar•e. Sin embaroo. E!i• inietve al bohb y no acabad• irse, ni siquiera 
••va •••..._cuando 8b.andona a T6Jum••. puH la busca en su v•jez y I• recuerda 
que H '8 ünica mujer a ta que amó. •5¡ H vv.tve a la vl•i• casa como se vu•lv• al nido, 
•• porqu• loa fecuerdos son su•ftos, porqu• la casa del pasado •• ha conver11do en 
una IJIH imagen, la gran Imagen ff las lnllmldades p•rdidas"41• 

•• lacflÑrd. Ga114n, L• po41ica "-1 ••pado. Mldco: Fondo de Cultura Econ4mica. 1986, p. 239. 
•• 1w .. p. n1 . 
•• ll>id.,p. tlt. 

•• lbid., p. '8. 

" .-Yod&t tas ma/lanas, cuando Y• hablll 1.ldado mi chota, mo alojaba a poca di1tancJa por el 
camtna, J sübitamente wheaba por el placer de verla, do pte sobrn sus cuatro piedrH, una 
pequefta choza de acuerdo con nuestras dimensiones exactas, lejana. inmóvil, mi1terio1a 'I 
lamifiar ... •. Schwartz·Bllrl, Simone. Op. cit., p. 135. 
M Bachtlanf. Qa11ón. U poflliut ...•. Op. cil., p. 7. 

"lbid. p. 134. 
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Su lugar exacto en la tierra. os ése: su choza on Fond·Zomb1 con Elie. Télumóe 
siempre habla do su choza en rolac1ón con Fond·Zomb1. Es1as relaciones de espacios 
más delimitados con espacios más extensos también so da como en el primer e¡emplo 
en el que Té1uméo puedo sentirse rlo, dospuh mont;if'la y lmalmonte 1den1ilicarse con 
la Guadalupe ontora, lo cual s1gn1hca quo el espacio lls1co erterno representa el 
senlimlenlo interno del personiJ¡o, dependiendo de su estado .in1m1co. 

Por otro lado y vohflondo a tas dimons1onos osp.:icralo!>, éstas se equiparan con 
la lolrcid<ld de Tólumóo: -s·11 n'y ava1t ou qu'E/ro. 1e sor.lis uno riv10re, s'1f n'y .na1t eu 
que la Reino ¡s serilis la monr.ignt> Balma. ma1s les joud1s /a1s.11onr do ma1 /J Guadu
Jaupo tout ontiern·.0 . Téluméo so siento la monlaña Batata por lonor a sus sores 
queridos cerca do olla on un11 relación cordial y aloctuosa, esto Jo procura regoc1jo y 
seguudad on un n111ol afoc1i110: "L.:1s montañas alfas, somoian!es a fortalezas. son 
.slmbolos do seguridad·º 

la montnfrn reprosanla una voz m.ls el aloclo tT1ed1do poi la oxlons16n diJI 
espacio o vico.,,.ersa. Para comprondor un poco mejor !o anterior es Ut1I conocer la 
.simbología dlJ monlafla: ·oxprnsa .. noc1::mos do ao;;1ab1l1dad, 1nmu1abihdud y a 11eces 
lambilln do pureza. Do m.'lnora más gonoral os a la llflZ ot contro y ot ojo dol mundo. Es 
la morad.i do los diosos y su asconsion so figura como una oto11ac16n hacia el cielo, 
como o/ modio do enlrar en relación con la d111m1dad ... •50 . Túiumóo so acerca s11nb61i· 
camonte a lo divino y a par1ir do esa ido a puedo hablar so do una ·cadon.1 simbólica 
sagr.-.da: Oios-mon1ana·ciudnd·palac1o·c1udadola·tomp!o·contro dol mundo"11 Asl, la 
monlnl'la es lugar sagrado y osta s1gnilicación so dosplazn al pa!lcto, In ciudadela, el 
templo, Ja ciudad que so asocia con "pnys• término quo abordamos anteriorrnonto y al 
que podrla alribulrsolo igualmente un sentido sagrado por su relación con el alma. 

En la novela oncunlrnmos do mnnara recurronto los término!! catedral y capilla 
qua sirven para nombrar a Télum.'Jo. Estos tórm1nos so rotac1onan con t>1mplo que nos 
ram11e a la cadonn simbólícn sagrada quo monc1onamos. Asl, catedral y capllla son 
!linónimo!I do tomp!o o 1gles1a que ·comprende en su seno a todos los ¡ustos, desd• 
Abel hasla el último justo• y ·so considera lambién como la Esposa do Cristo y la Madre 
do los cristianos. Desdo esto punlo du 111sta, todo ol simbolismo do la madre le n 
aplicablo" 52 . Catedral y cnpilla son esp.'lc1os sngrados quo nos remiten al interior de 
T41umée, a su 11quoza üSp111tual, así como a su paµol dtl mad11"1 como ¡¡Jog1dn para 
limpiar las almas de los humanos, pa1a protogorlos. Es una mndro ospmhsal, pose a 
que sus anlraflas no hayan ltuc11!1cado. 

Tólumée misma mencrona 11anns voces por qua so constdor.i un ser ·01agido"': 
su eslrella sali6 por ol ofionlo y no sólo una, síno vanas, lo cual sigmhca que ha lonido 
suerio en la vidd, ha sido elegida para guiar a tos hombres, por olio, la gente lo dice: 
• ... chdte lemme, l'anga Méd;ud a vecu en cn1on el tu fas fait moum on hommo ... quant 

" ·s1 no tuviera mas que a Elio. snd.1 un rlo. 51 no 1u111ora m.b qua a Roino·s.tns·Nom serla la 
montana Balata. puro lo' ¡ut'ves fquo lcnla a ambos) h,1ctoui do ml La Guadnlupo uniera·. 
Schwartz·Bart, S1monu Op c11 p 73 

"Cho11alior, Juan y A!a1n Chovrbran1 Op C•I. p 724 

ID lbrd, p 722 
11 /bid' p 725 

n lb1d. p seg 



Al r.aus, dlsormals, nous t'appelft1rons: T6fumét1 Miracl9 ... .&3_ léluméa tenla el don de 
curar cuerpos y almas, do descubrir el alma humana. 

Entre la slmbo1ogra do montal"la encontramos que: "Para los africanos, las 
monlar\as a menudo toman la for:na y dosemper\an ol papel de seras fabulosos. de 
iug~ras tracuanlados por los dioses, esplrltus o tuerzas ocultas que no conviene 
arriesgarse a perturbar. El ruido y ol canto de las monlal"la.s están llenos de rr .. storio y 
son incomprensibles para todo prolano; es un mundo escondido llano do secretos. Es 
uno da los lugaru donde resido lo sagrado"54 . 

Nos anconlramos una voz más con el simbolismo sagrado qua se atribuye a la 
montal'la y pareciera que Slmone Schwarz·Bart a través de Télumée se remite a osos 
principios de la cultura do los antepasados africanos, y parm11a a su personaje !ermar 
parta de lo roagrado qua está por encima do lo terreno, de lo humano. 

11 " ... querida mujer, al ingel M6dard vivió como porro y tu lo hlclsla morir como hombro ... on 
cuanto a noso1tos, ••n embargo, lo llamaremos: T61um6e Mlracle ... •. Schwanz.Ban, Simono. Op. 
cit., p. 239. 

"Chevalier, Jetan y Alain Chaerbrant. Op. cif.. p. 726. 



CONCLUSIONES 

Como hemos v1s10, los elementos nalurales an qua nos basamos pua deaarro
llar HI• 1tabajo sostienen, a trav6s da numerosas connolac!onas y signlllcados, una 
lmllgAn de la mujer do las Anlillas y Lalinoam6rlca muy ate¡ada de la imagen deteriorada 
que tenemos do ella. En la novela aparece una dinastla da mujeres luar1H, firmes, qua 
no se doblegan anta nada. Esla visión es mucho más profunda, damuaslta una aut6ntlca 
lntraspacclón e idontiflcac!ón da la autora de la novela con la mujer anUUana, con sus 
propias ralcGs. Esta fortaleza femenina es lnlerior, no se va, pues lo qua salta a la vlsla 
H sumisión y menosprecio. Sin embargo, esto no significa qua sea d4bU, alno al 
conlrarlo, lleva la lor1alaza en el alma. 

El agua, al Igual que al viento, rapresenlan un ciclo de vida y muerte, y Hlo es 
lo qua comprueba esa imagen de lortaloza de la mu¡er. Por las connotaciones del agua: 
purillcaci6n, devastación, regeneración, aguas malas y violenlas, aguas claras, pod•· 
mes decir que se da una cadena qua conduce a un vaivén de emoci1Jnn exp•rimenta· 
das por los personajes femeninos. Es las emocionO!l son tanto negativas como positivas: 
poro, cuando transcurren principalmenle las negalivas, observamoa esa fuerza interior 
da la qua tanto hemos hablado, es decir anle la adversióad. 

El agua y al viento forman la lormenta que envuelve, sobra lodo, laa vldat d• 
T61um6e y de Toussine. Sus almas y sus ojos son victimas de las lluvias torrencialH 
que los vuelvan opacos, los deslavan, poro ellas no se doblegan, siguen como 101 
érboles con los ples firmes sobre la llerra. 

El agua y el vlenlo, asf como el espacio conllguran el entorno tlsico de T.ium6• 
y reflejan su senlir, sus penas, sus al~grfas. Las lluvias torrenclalu, loa vlenlot 
devastadores asl como las aguas clara• y los vientos suavn coinciden con su estado 
animice, Su casa, que es su espacio vital, su universo, se derruye al mismo tiempo que 
tu inlarior y resplandece como su felicidad. Pero son mujeres acoslumbradas a consu· 
var sus principios de r•ctltud y valentra, aptiludes de las Lougandor para rHl1tlr al 
tulrimlenlo y da alguna manera representan una defensa Instintiva ante el dolor: • .•• 11 
lourds qu• sol•nt les ssins, tu uras toujours asuz fortfl pour les support•r·. 1 

Entonces, Ja mujot pueda soportar cualquier pena y el sufrimiento nunc• .. ,, 
más profundo qua sus fuerzas porque • ... derri•rfl une peine il y • une aulr• peine, la 
mls•r• •st unfl vague ssns fin, mais I• cheval ne doit paste conduire, c'est tol qui dol1 
conduire le cheval . .2 

1 
• ••. por posados que sean lus sonoa, siempre ser4s mb tuerlo para soportarlos•. Schwarz-Bart, 

Simone. Op. c11., p. 67. 
1 • ... de1r.ta ~9 una pena hay olra pena. la m1ser1a os una ola sin fin, pero el caballo no debe 
conducirte, ores lu quien dobe conducir el cat-auo·. Jb1d .• p. 7g 
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Las lecciones relativas al sufrimiento y e la valenlla están presentes en todas 
las generaciones de la dlnastla lougandor: • ... chacun so llsnt .& une certaine hautaur 
sur la terrear ~a vlenl du sang: fas l..ougandor onr toujours aimd survoler ... •.3 

Télumée alcanza la sabldurla por el sufrlmlenlo y porque su coraje anle los 
problemas es el precia que ha de pagar para aspirar a la tranquilidad, a la seguridad, 
a conducir su vida y a hacer lo que considera mejor para olla misma. Es entonces 
cu11ndo decide hacer su vida lejos de Elie. Después vive con Amboiso y construye una 
existencia lndependlen!e que con el tiempo reforzaré su sabiduría. 

Las mujeres de la dinaslfa Lougandor, como es claro en la novela, sufren 
mucho: Minerva con la esclavitud; Tousslno con la pérdida de sus hijas; Victoiro por no 
encon1rar la felicidad y la oslabilidad anles do la o dad madura; Téluméo por el abandono 
de Elle, la muerte de Amboise y la pérdida de Sonoro. Sin embargo, estas mu¡oros han 
visto alempre el lado positivo de osas ew:porlencias y do lo vida en gonoral. M1nerve por 
su parte "Elle possodsíl uno fol ínébranlabfo on fa vis. Dovant l'advsrsif6, o/lo aimail 
dlr• que rien ni personns n'userail /ºJmo qua Dísu avaíl choisía pour e/le, et d1sposéo 
en son corps". 4• 

Enlences os en el alma donde las lougandor atesoran su subldurla, valentía, 
rectilud y optimismo. El alma es el sagrario al que nadie puodo ¡mirar y las prologo do 
la adversidad. 

~ou'est·ca qu'uns fomms? ... un néanr, ..• tandis que Touuin• 1Hsit tout au 
contra/re un morceau de mondo ... un panache de ndg1t1su, la barqu•, la volle el la venl 
car elle ne •'élair pas habituée su malheur . .5. 

Tousslne dice quo cuando se tiene una gran pena, las slgulonlos serán menos 
grandes, hasta que el sufrimiento y a no puede rebasar ol úl!lmo duelo. Para ella siempre 
queda la esperanza de no sucumbir ante la pena; está convenido quo u necesario 
soportarla porque en el tondo la vida es bella. No obstante, para conseguir esta aclitud, 
antes debe conocerse el sufrimiento; lo impor!ante es que el op!lmlsmo no desaparezca. 
Asl Toussin• die• a Télumée: ªchaque jour lu dais Is leviu &t dírs A ton cotwr: j'iJl assoz 
souff•rt et ilfaut maintenanl qu• j11 vive ... .e. Asf. el optimismo siempre acompal'la a las 
Lougandor. El deseo de vivir viene;\ ser como un regalo que el mundo las ofrece para 
mlllgar el sulrimlonto. Apreciar la belleza de la vida es la compensación del dolor, pues 
daspu6s da sufrir es mb lttcíl valorar tos momenlos posillvos de la existencia. Esle es 
el optimismo que caracteriza a las lougandor, quienes pata conservarlo: son • .•. un vral 
tambour A deux fac9s..7, lo cual significa que para protegerse del sufrlm!enlo, guardan 
lnlacla una do las caras, es decir una parte do su alma que es el sagrario donde guardan 
lo mh fnlimo da su ser, lo negativo no loca 1as cuerdas mb nensibles de su alma. 

1 • •.. Ud• quien tiono c1orta altura sobro la liorra y eso viono on 111 sangro a las Lovgandor siempre 
les gusió volar•. /bid. p. 32. 
4 ªEl':: poHla una fo inquebrantable on la vida Anlo la advor1!dad lo gustaba decir que nada ni 
nadie usarla el alma que Dios escogió para olla y puso en su cuorpoº. lbid., p. ,3. 
1 •Qué e1 una mu¡or .. nada .mlontras que Touss1ne era iodo lo conlrario: un pedazo do mundo un 
penacho de negra, la barca, la vela y el vi&nlo. puos no se acos1umbró al 1ulr1mien\o". lbid, p. 
28. 

•• .. cada dl3 debe1 levantarlo y docu a tu cora:On. ho su Indo tanto, ahora ea neco1ano quo vivaº. 
lbid,p. 175 
1 • ... un verdadero tambor do dos caras· lb1d, p 62. 
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La imagen lemenina que ofrece la novela y consuuida con los rasgos de las 
diferentes protagonistas apunta además hacia la exahación de una serie de valores, 
como la transmisión de las tradiciones más represenlativas do la cultura antillana: su 
responsabilidad on la educación de tas h1¡os y en la mayorla de los casos. de la 
manulenclón. Las Lougandor en particular, son mujeres luerios que resisten al sulri· 
miento y a la adversidad, aprendieron la rectitud do sus antepasadas. No es lácil vivir 
o más bien sobrevivir en una sociedad creada para los blancos y para los hombres y 
llegar a conducuse sin pe1dor los valores ni la herencia espinlualos d0 los antepasados 
negros. 

Télumée, a dihHencla de su madre, rechaza al hombre blanco. Télumée com
prende el valor de la integridad de la mujer negra on relación con los blancos. No accede 
nunca a las proposiciones da M. Oesarayne, su patrón blanco, porque Reine·sans·Nom 
le ha ensol'lado a no dejarse humillar y conservar la dignidad caminando por 1a vida con 
la cabeza en allo y '"sabor conducir su caballo'". 

la mujer hereda do sus anlopasadas la concioncia da la importancia da su 
existencia y da su papel en l.i sociedad. Las abuelas y bisabuelas 1a ensenan a 
conducirse con dignidad anto los blanco!O, pues la mujer puAdo ser mAs vulnerable a 
los caprichos del blanco porque puado tenor hijos mulatos mó.s aceplados en una 
sociedad donde el poder pertenece a 1c:i blancos. 

Victoire es la Unica do la dlnastla lougandor que sucumbe ante un blanco y 
olvlda, por un momento, !lu condición de negra. Sin embargo, \IU&lve a sar fuerle y 
conserva los principios más importantes de las Lougandor: la valenlla y la rectitud. 

Toussine llega a ser un mito, su personalidad es un caso particular en la 
sociedad donde vive porque representa a la mujer valiente, segura de si misma; ha 
vivido dlstlngulóndoso de las otras mujeres por su rectilud, sabldurla y oplimlsmo. El 
mito exislo gracias a la repetición conlinua dAI origina!, u decir, Touuino llega a ser 
una mujer mltlca porque es la imagen primera, auténtica. el modelo que han do seguir 
las mujeres do su sociedad, su papel en ella es el que más tarda cumplir' su 
descendencia: Victolre y Télumée son continuadoras do 1a imagen de Tousslno. 

Las mujeres da la novela sufron pero no pietden al optimismo. Piensan 1.1iomp1a 
en un mallana mojor qua el prasenle; as asl como soportan el dolor, tienen deseos y so 
entregan a la vida. Hacen valar su derecho a dislrutar despuh da haber sufrido tanto. 
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