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INTRODUCCIÓN 
ºCnmment instrMire un Blanc1 

Comrnent le ,,,ettre de plaln-pied avec les 
citases. les rltes. les croyances1" 

Marce/ GRIA Ul~E 

Mi interés por África Negra nació en 1993. durante .el seminario de 

literatur~ neg~o-af"ricana de expresión fran~esa ,'que se· i.":1~~~t.~_.. .. ·e~ ~~ 
Facultad :de: Filosofía ·y Letras. A lo. larg'o de mis ~~-tudioS,··~e· .. ~~~·¡:.qué 

. - : . - . , ··- . . ·- -. 

al dominio-·liferario·· de· África~· que descoÓ.ocia -co"mpfetá'rñ.eOtC~ :·:,': 

Inter_na:~~~-·:en _ese :ot~o.:m:un.do·· n.o·: r_e-sultó:_:fi~Ú. :_·c¿,·.;ipl-~~-~:~~-.)a;·;·~·id~ 
de· 1 ~s: ·afr~-~~~-~~-. ~us ::1.~a~réi~~~s-~-~~:r_~-~l8i.~_ne-s~ -~itU-~~~~~-·-- ~~C¿ie~flt··:·~·~:·va~,~l\S.· 
allá'·- ·d;_ ~~-~ ·:-si-mplc l~ct~~-~ ... i.',t~··.:in·~~~~reta~i~~e~ a·. :~·~·c;e~ '~ s~·Clell ·.ser 

equivocas. 

¿Cómo penetrar y entender la ment&Ji.dad de los africanos. si durante 

varios siglos África permaneció a·islada? A pesar de las explÓraciones 

que realizó Europa. al continente africano no se le conoció en su 

totalidad. El despertar histórico de África se dio a principios del siglo 

XX. y en torno a ella estuvo p_resente el mito del continente ... no 

civilizado ... 

El presente trabajo ·es el resultado de un interés por indagar más a 

f"ondo el mundo de la ficc~ón de una pequefta parte del África Negra de 

expresión f"rancesa._ Desde que com~ncé a leer diversos Fragmentos 

literarios. encontré:"_o_ii-á -v~sión· del mundo que me era poco familiar. Mi 

dificultad para· corií~p:~eñde·r~·C1 pensamiento africano fue grande. 

Por otro lad~. es~~--·ac~rcamiento significó un gran enriquecimiento; 

la adquisición de conocimi"entos sobre el universo africano fue muy 

grata. 

Asimismo me percaté de que el oriSen de la lite'ratura· negro-africana 

de expresión francesa. se encuentra estrechamente vinculado a la 
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colonización. La influencia del clima histórico sobre una buena parte 

del género novelesco es indiscutible. 

Es imposible entonces desligar la literatura de la historia •. ,al - hac,er 

un análisis literario. Novelas como L'A venture amhigui!. ·, Lis :;~Ca.rte 

d'identiti. L'Odysée de Mongou. Les Soleils des I11dépendances.,:·,Une 

Vie Je hoy (casi todas publicadas después de las~- i-~-d~
1

~e~ÍÍd~~~-ias) 
manifiestan que las bellas promesas del coloniz~-~-~[i}ff~~,~i~:~.i~~---. ~n 
beneficio de África. se quedaron sólo como ideales: -~~1~~{~_!°¡,~.r~~"--~-~;~-~-::que 
realizó el europeo únicamente pretendian favore_cer_l~,;-;~,~~~.,~;~·~:~/~- que 
algunas de estas novelas gritan su enojo por los '- resulta"dos ·"de Ja 

' f¡;~ .. ·~;· ~ '. 

colonización. pues fueron daftos injustos. .-:'-' .... - _ ~'. __ ;_G:-.:--~~;!._~- --:, '._ . , 
Una de las imposiciones del colonizador f'u~-~ l~:'.-~~~~~;Í:~~/C~J'óniaI_. y 

un buen número de novelistas incluyó en su .,'.,f:>r~:,!í~~~~,~~:~.l~c-~ de_ la 

enseilanza que ahí se impartió. La escuela colonial se pi-esenta. como un 
-~ . ' . . ,.. . 

tema recurrente dentro de la literatura negro-africana de e'Xpresión 

francesa. y precisamente en torno a ella girará nuestra investigación. 

La novela que ejemplifica uno de los resultados de Ja escuela 

colonial es L'Aventure ambigui! (1961) del senegalés Cheikh Hamidou 

Kane. En esta obra. el autor plantea una problemática que vive la 

comunidad de los Diatlobé: ellos se preguntan si deben enviar a sus 

hijos a la escuela de los blancos. Cuando uno de ellos da el veredicto. 

el autor describe el conflicto que suf're un joven Diallobé que cae en la 

ambigüedad de dos culturas. la africana y la occidental. 

Así. el objetivo de esta investigación es analizar cómo se desarrolla 

y cómo termina el proceso evolutivo del personaje principal. una vez 

que se incorpora a la escuela colonial y viaja a Europa para continuar 

sus estudios. 
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Para ello. et trabajo se dividió en dos capítulos. El primero es una 

exposición de tos antecedentes de Ja colonización. de las causas que 

movieron al colonizador para instalarse en Áf"rica y fundar Ja escuCia. 

El último apartado de este capitulo es una introducción a la novela. de, 

C.H. Kane. donde se presenta una síntesis del argumento y· un ·an..ál_i.sis 

de la estructura. 

El segundo capitulo se centra primeramente en el dilema·escol,~r:~ue 
af"ecta a Jos Diallobé; se presentan a los personajes participantCS'. Y 'aÍ 

joven musulmán cuando todavía se encuentra en la escuela coránicB.' 'En 
el segundo apartado se examinan las transformaciones del personaje 

desde el momento en que ingresa a ta nueva escuela. Finalmente se 

expone et problema de la ambigüedad y cómo et Diatlobé supera ese 

estado. 

Espero que esta investigación sirva para conocer una de las facetas 

de la literatura negro-africana de expresión francesa. donde se reflejan. 

hasta cierto punto. tas realidades del continente africano. 



CAPÍTULO J 

ANTECEDENTES 

1.1 PANORAMA GENERAL DE LA COLONIZACIÓN 

Muchos historiadores se inclinan por el estereo~ipo clásico del periodo 

colonial,. que a través de los años se ha venido repitiendo,. es decir,. ta 

idea de que los colonizados son subdesarrollados. No es cxtrafto 

entonces que Ja colonización se presente como una obra h~~-~ni~a~i~ en 

la que Occidente desempena una misión altruista. P.F. qon.idec,..por·su 

parte, considera que es preciso desmitificar la obra· colonizadora,. ya 

que si para algunos merece ser exaltada, para otros· representa una 

"fatalidad histórica". 1 

Este autor analiza el fenómeno colonial en relación con la 

evolución de las sociedades curop~as. . · .. · 

A principios del siglo XIY .":~·las·.~~~OCfCdacÍes f'eudales de Europa 

comenzaron a transformarse ~p~r~.-: .;.d~~<~-·~-na~~~i.CntO a Ja economía 

~:;r:r::: :;:~;n:::~:p::~~~~;~?;E~l;;~~t~i·i;::f ::lco;;:;~i.r::,:: ~:r:~: .•. 

::~~~j~.~¡¿~:~~i·~/~:1~;"~~:.\::~~&:i]~f :!l:!~1~f~':¿ 
Eu;::·l ~~l:tr~~~l~e c::r::ª;;:::~::::c~:d~ddae:S:i;,:~.itiW~~Jíff1::t~al 
capitalismo industrial. Ja colonización entró en ·,su <'S~gU·nda f"ase; 

Europa necesitaba mantener los mercados para Ja· manufactura y las 

fuentes de materia prima. Como las colonias res.u1Úib8~ri por demás 

fructif"eras. pues eran el centro abastecedor de las potencias coloniales. 

1 GONIDEC.P.F ... L-~tarafttcain. p . .JJ 
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se volvió urgente su ocupaci~n. N~ en vano ta Enciclopedia ·acui\ó esta 

frase: "Les colo11ies 0111 été .. formées pour._ la_/ mé_~r~pf?le. ·.par la 

métropole." 2 

::::.:::::::~:::::~::r:~:~:~rf 21~t~~~~~Kit~~is::~~.::~~ 
:::,:¡~: :~::;. :~:·a~:,:~:~:sq~~~~~~)t*'12~~~~~°§¡~=:~::~. :r!ompha11t 

En resumen. el motivo princi~at:~~u~_;-in __ ~P~.ró_-- l~::~colonización fue el 

económico. Desde luego. en-_ be:~-~-;¡-~¡~~\~d .. ~~:·~·:Í~_- _m,etrópoli que al no 

producir lo que las colonias prod~Ci·;:n:\~~{~""s: .. es1:uvieron a su merced. 

En la Conferencia de Bei-Ú~:·-:···é 1'884_; i sSs}, al reconocerse la 

rundación del Congo belga y el ConSo. francés, se inició el reparto del 

continente africano entre las potenc{iás' europeas. 

Asi,. las colonias que quedaron·.:. 'eD ~manos del imperio francés se 

dividieron en Federaciones; una'-d!! 'ellas fue La Fédération d' Afriqtte 

Occidental e Fra11~aise (A. D.F.) :cu.Y.~S · c.olonias fueron: Senegal,. 4 Sudán 

Francés (hoy Malí), Costa de: :',Marfil, Dahomey (hoy Benin), 

Mauritania,. Niger y Guinea. Por su p~rte f:.a_ Fédératlon . d'Afrique 

Equatoria/e Fran~aise (A.E.F.) cómp.rendía cuat'ro. coloni~s: Chad,. 

Oubangui-Chari (hoy República Centroafricana),. Gabón y Congo 

Francés (hoy Congo). 

Togo y Camerún pasaron. por mandato,. a manos de Francia después 

de la primera guerra mundial. 

No obstante,. dicha expansión colonial no equivalió simplemente a 

una dominación económica, sino que fue una dominación de carácter 

global. es decir. política. administrativa, cultural, religiosa. 

2 .. Las colonias se formaron p:ira b metrópoli. por la metrópoli.·· Citado por P.F. GONIDEC~ /bid .• p.49 
'-La era d::l capitalismo tnunfal coincu::lc con la aparición de los enormes imperios coloni31cs ... - /bid .• p.47 
4 Este tcrrilorio fue el punto de partida de la c:cpo.nS1ón francesa por África occidental y ccuatorinl. Desde 
mediados del s:lglo XVU. los franceses fundaron la etucbd de S:unl-Lou1s. 
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Dado el perfil de nuestro trabajo, nos limitaremos a abordar la 

dominación cultural y religiosa. 

Al colonizador. et hombre occidental de .fin.al~s · .del si8,í'o -~XIX, 
cargado de historia, cultura y civilización, _.Ie~,':'pareéi~_;;;:qu_~.: .. Africa. 

materialmente inferior, merecia ser "civitiz.ada•~.:-PU~~ :e~~ .... ~·n:--· c~ntinente 

~~~~~~![~~~:::::::::::::'.::::::::11111,~~J~f ~::: 
colonizado otro francés .. culturatmC.ntet;·SémCJalÍtC':~~w8. ;;;'éh~\:Lo's';<B.rriCanos 

:.~.,,,, •. ·~\;;-~"*:'.t~f::J..~i)¡~"."--'':~:;7;~'?:,-::~/-;.f¿::.·., f<;·.~:\.<."'.:;.~. ·:· .. ';,:~:-.. -' 
debieron empaparse de la cÚltu~·~ -.~ del_'}.ots:o';/-A.d1cho""' .. de ;.: .. otra '.~'manera. 
asimilarse a la cultura f"rancesa. · .. ~, ,, ·.··"::·:~··;":' .. <<~~-é'· . "· .. :~.'~-t~~~~---~:~?{~:\··: .. '..,:>· 

Al nifto se le trató com~ u-~a ::~_1.a~i~JCi .':".C!~¡, _ _.,~;0;~s ·d,~~i,~~~.q·~·~·~:~-~j::D\~.~:· 1e 

podía inculcar otra cultura conlpfClarrÍCnié. cÍiferCJÍte ."a· 1a ·,~iU'y&.': .:·.: 

La imposición de la lengua d~l- -~olo,niZad~r .· e.ra.:C.t -ú·r:iic'.~-·.·,ri.;·d¡o que 

no solamente permitiría al colonizado adquirir la ciencia,.· la tecnologia 

y acceder a una educación racional. sino que unificarla a-tas etnias. 

Por su parte, para el africano, hablar la lengua del colonizador 

equivalía a aproximarse y parecerse al hombre blanco. Ello implicaba 

dejar de asumir consciente o inconscientemente los valores 

tradicionales para poseer "la verdadera cultura" es decir,. la Crancesa. 

El complejo de inrerioridad. como explica Frantz Fanon. nace en la 

medida en que el hombre blanco discrimina al colonizado. le desconoce 

cualquier valor, le impone un sentimiento de dependencia. Entonces, si 

existe una sociedad ºqui re11J possible ce complere [ ... ]qui lire sa 

co11sisJance du mai111ie111 Je ce comple:xe [ ... ] qui affirme la 

supériorité d •une roce ... sel complejo de inferioridad existirá. 

5 -que hace posible cstc complejo ( ... ) que tom:t consisu:nc:ia aJ prcscnoar tal complejo ( ... ] que afirma la 
supcnoricbd de una raza.- FANON. Frantt: P~au noirr. masqurs h/anc.v. p. 80 
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El joven af"ricano tuvo .que dejar de hablar su lengua materna (al· 

menos en cierto ·entorno} en heneficio -de_ la lengua f""rancesa., ·cuya 

concepción del- niundO-'.no··. ~orresPondió en. lo absoluto ·corí ·su vida 

cotidiana. ni con su espacio··1{Co8i-Arico; ·~¡ cOn: su universo menl.ar. 

Por otra parte., la .dominaciótÍ-1:~CJigiO:~a iambié"n;· se: insta~ró_..;a partfr 

f ~~tt~~:~t!:~:wi~~M~~~g~~~H~~i~~f !~1wr~1 
Dicho de otra manen~· nLa C.hr~r;e~i_é·f •• ;J.1~~~¡~- '~~~/?~,~1.~1,{h~C::-~'~~~~:'.de_~ 

f ?~i:f.~~:;:;t'.:::::~::::~r;,;f ~i~~-J[~J~i~~1\~~2. 
Y como ejemplo _m~~Ci?n~mos_'la novela La CaTt'e·,~_.d 1.~>/d~;,Í:i;~:t.··~·Uyo· 

autor mal-fiJeñO;'~;;. .JC'alt'..:.Má'rie <Adia.f"fi es categórico ·ai·.·-~de"ri.:_.:t~;~fa·r.-.·.fra'···· 
supuesta supCri~-~·¡·ciad -~{d~j·_~~-~~-i~lianismo. Si asi fuerá ¿Po.r. ~~·é~- hay 

guerra y vio)en~i~·?·;tp~~=»~--q~·é el.·mi~ionero proclama el am"or. a·~ ,-·prÓji_m-o •. 

cuand'o éi ·mi~·mÓ\i~~~-~·~cia a' los ne,Sros? 

Ap.roximad81n~-~~e"--h·a~~~ 1-900. uno de Jos papeles del _misionero no 

fue simplemente e) de evangelizar sino también el de educar~ asf se 

convirtió en un auxiliar de Ja •misión evangelizadora• y al mismo 

tiempo participaba en la f'ormación de auxiliares indígenas. 

Otra novela que puede ilustrar esta afirmación es Une vie de hoy deJ 

camcrunés Ferdinand Oyono. El autor cuenta Ja historia de Toundi. un 

niño huérfano. que aprende a leer y escribir el francés gracias al padre 

6 .. U Cristiandad tea.La un Cristo blanco- Santos blancos y misioneros blancos. No aceptaba ninguna unión o 
compromiso con la n:Jigión ttadiciooal. aJ c:onn:rso cambic!n se le scp¡lraba de su familia. tribu y sistema 
cc:onóm.ir;;o ..... Pierre Ciuillaumc.. /~ mond~ colonial XL.\ .. - .\.\'"' .<riecl~ , p.81 
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Gilbert. Desaf'ortunadamente cuando éste muere,. el .pequeño queda en 

manos de un comandante opresor para desemP~ila~~el:'.·p:a¡;ét d~ un hoy 

(sirviente). .-·-~ - ·:.; ·<: - - _. 

;~::::::;:::~~:~~:~::?;~~f :;'.?~ii~~~~{~f~~~~~JJ.S;t;:~º:;; 
···- . .;.,.!•. ,, 

En síntesis. este panorama generai-{¡fe·-,_~.lá\ .. coloniZació.n Que describe 

sólo algunos proyectos del coloni~i:i:d~,;~-;,--,-~O'.{ intro.duce ya a una 

problemática en materia educativa. ·La población joven de Áf'rica 

deberá enf'rentarla. La siguiente etapa consistirá en Ja ejecución de 

esas voluntades encubiertas. que los africanos no tardarán en 

descubrir. 

J.2 LA ENSEÑANZA EN LA ESCUELA COLONIAL 

La implantación de la escuela colonial dependió en gran medida de la 

situación política de cada territorio. Su instalación ocupó un fugar 

primordial en el sistema colonial. dado que contribuia a Ja formación 

de auxiliares destinados a cumplir una función en beneficio- del 

colonizador. 

Senegal. por su influencia francesa tan prolongada. se coó:Y'il-ÚÓ en 
. '. ·- .. ·, 

el país pionero de las primeras escuelas. Fue en Saint-Louis :dóndC. en 

J 8 J 7. se fundó la primera escuela y más tarde. en 1884. s~-... ~brió ·Ja 

primera escuela secundaria. Ya en Jos albores de este siglo. en 1903. se 

creó L' Éco/e Norma/e d• I11slituteurs de¡• A.O.F. (Saint-Louis) que 

Juego se JJamaria École Norma/e Wil/iam Po11ty ( 191 S). Ésta f"ue la 

cuna de la formación de una generación de alumnos. que más tarde 

desempeñarían un papel capital. En Dakar,. hacia 19 J s. se abrió una 

escuela de medicina que mantendría una relación más o menos estrecha 

con la Escuela Normal. 
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En la A.O.F. donde la _e:;cuela tU:vo_ la mejor organización,. se 

decretó. en 1903,. la creación de tl-es'tipos de escuelas: "Les éco/e.s 

de village. les éco/es régiona/es el les écoles 11rbaines'' 7 cuyos 

programas se presentan en el siguiente cuadro: 

L' éco/e de vl//aue 
• Lengua Cranccsa (oral) 
• Lectura y escritura del 

f'rancés 
• Cálculo y sistema 

métrico. 
• Lecciones de agricultura 
• Lengua árabe (paises 

musulmanes) 

• Lengua árabe (paises 
musulmanes) 

• Lcc1ura y escritura del 
f'rancés 

• Célculo y sistema métrico 
• Nociones de gcomcufa 
• Dibujo 
• Nociones de la historia 

de Francia y sus 
relaciones con la A.0.F. 

• Nociones de las ciencias 
ffsicas v naturales. 

L' école urbaine 
• (dirigida sólo a 

europeos y a Jos 
hijos de Jos 
.. ciudadanos"") 

• El programa es 
similar a las 
escuelas primarias 
de Francia. 

Por su parte. L' École Norma/e d' /11stituteurs de /' A. 0.F., en sus 

inicios. tuvo Ja misión de formar a Jos alumnos ya sea como maestros 

para las escuelas ,.indigenes,. o como intérpretes. 

El programa de dicha escuela abarcaba: " r instruclion mora/e et 

civiquC: la lecture: I' écriture: la langue franr;aise el les éléments de 

la littéralure: la /angue arahe: les grands fails de I' histoire de la 

Franc'e e1 les relatlons de la France ave e les divers pays de 

/# Afrique Occidentale: Ja géographie de IC!;:France et de ses colonies 

[Afrique Occidentale/: J• arithmétique et le sys1Cme métrique; la 

geómétrie é/émentaire el les éléments des science.s physiques el 

naturel/es éludiés ª" point de vue de leurs applications a r hyglene 

et a /' induslrie: /' agricu/ture pratique. le des.sin. la gymnastique " .• 

., ... Las escuelas de pueblo. las regionales y las urbanas- MIDIOHOUAN. Guy Ossito. L • Jdklogie dans la 
Jint!ra/JU'r N~ afacaine cr expnession fran~ai.:Pt:, p.-15 
• -ia illllnlCC:ión moral y ci'\~ la Jcccuna~ la cscriru.ra; la lengua úanccsa y los dementas de la 1.itcratuta; la 
lengua ámbc; los acontc:cinúc:ntos significam;05 de la biaolia de Francia y sus rct.aonc:s con los dn.'a'SICIS 
púscs de África Occidental; la geografía de Francia y SllS colonias (África Occidcutal); la aritmética y d 
sistcm.a métrico; la gcomcuia elemental y los elementos de las ciencias flsica.s y naturales que se estudiaban 
desde et punto de '\"ista de ms aplicaciones a la higiene y a Ja industria·, la agricultura práctica. el dibujo, la 
gimnasia.- Jbid. p.46 
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siempre constituyó una materia determinante. 

L • Éco/e Wil/iam Po111y. por ejemplo. comprendía: 
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de los programas. 

Su aprendizaje en 

la lectura explicada 

es decir. un ejercicio de lenguaje. de ortografía. de compo.si_ci6n_··Y d_e 

razonamiento. Ja lectura formal y la recitación. 

De acuerdo con un reporte de fin de año,. el director d~·-'Una,·CSCue.Ja 
afirmaba que el saber hablar y escribir correctamenÍci;~.i1.i_·~,/;Je~~~8. 

::.~E:;:::::·:::;; ::E::::~::5:::;;,:,~~'.3~~~~~}}{~.:: 
i11.~isla11ce. lors de la réu11Jo11 du conseil d"-.:-ª~~-~~~~t-~~~!f.f!.'f...~·~'!:{~-~!t.~ole 
Norma/e. que le programme des é111des: f;i1·(a11Jgt'i"fl.i~7-de~--~~C,;"',.iaiiles· 
matit1res qui /' e11comhrent el que 1• e11seigeme",,·/di./f~"a;/fC:I~~ .. ), p·r1Í, 1111e 

place des plus prépondérantes . .., 9 

Como formación moral. la escuela Wi//iam ~0111y preparaba a los 

alumnos para llegar a ser buenos auxiliares. Jo que daría a la obra 

coloni"zadora modelos con un fin utilitario. 

Por otra parte la enseilanza de la historia. se encaminó hacia la 

imagen de una Francia fuerte. generosa. poderosa. Se analizaba de 

manera precisa. cómo la nación francesa babia logrado ser "grande et 

libre". 

En otra etapa. el estudio de Ja historia se concentraba en las 

relaciones entre Ja metrópoli y sus colonias. donde se utilizaba la 

imagen de Francia • antes mencionada. para justificar la dominación de 

las colonias que recibirían los beneficios de Ja civilización. 

En suma. como diría l\f. Brévié. a Ja sazón Gobernador General de 

Ja A.0.F.:"le devoir co/011ial et les nécessiltJs politiq11es el 

" .. La laguna sic:mprc es cJ francCs f ... J Juc:go de Ja J"CUn.ión di:J consc:jo de adati.n.istr3c:i6n de la Escuc:la 
Normal, solicite! insistentemente que aJ plan de estudios se le disminuyeran aJgunas materias que: lo 
sobrcc:trgab¡in y que la c~..a del f"r.mc:és ocupara un lugar preponderante." ld~m. 
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éco11omiques impose111 d 110/re oeuvre d' éducalioll [ •.• J de forn1er des 

cadres indig,J11es qui.· son~ destinés a dev""e11ir 11os auxi/iaires da11s 

taus les domai11es f ... .J .éduquer la masse pour la r_approcher ·de 11011s 

et transformer son ge11re de vie~" 10 

En cuanto a La Fédératio11 d' Afrlque·: ·Equatoria/e (A.E.F.). la 

implantación de· Ja escuela se desarroÜó irlá~-:: l~~i-a~ent~. La primera 

escuela que se abrió fue en Gabón en· 1845 p~;~_-_-.·Í>~r . los mi~ioneros. 
Fue hasta 1905. en Brazzaville, cuando se fundó una escuela 

profesional. 

La situación geográfica de los paises de la A.E.F. (alejados de la 

costa ) aunada al propósito del colonizador no favoreció la enseftanza 

s~cundaria. dado que se pretendía callar las realidades del dominio 

polftico. 

El nifto af"ricano tendrá acceso entonces a ta cultura del colonizador 

a través de un método inadaptado. que pretende hacer a un lado su 

entorno familiar. Además cabe mencionar que tal enseftanza se detenia 

hasta cier~o. nivel. no, __ abarcaba una preparación universitaria. La 

polhica ·de la asimilación no pretendía formar intelectuales. sino 

auxiliares empapados de ta cultura francesa. como cualquier francés de 

pueblo. 

En sus inicios Ja escuela europea fue objeto de rechazo y/o 

desconfianza por la población africana. Se Je consideró como el camino 

de Ja perdición. De ahí que algunos jefes prefirieron mandar a sus 

esclavos a esta ,.éco/e des otages" pero no a sus hijos. 

La desconfianza surgió sobre todo en los paises musulmanes. donde 

existía la escuela coránica. cuyos principios estaban fundados en una 

disciplina rigurosa y un atto grado de concentración para lograr una 

10 
.. d deber c:olonUtJ y las ~ poUticas y ccoaónUcas obligan a nucsua obra ochlcali\ID ( .•. ] la 

ronna:ión de cmplcal;bs indfscnas dcstinoados a c:onvcninae ca nucstl'OS auxiliares en cualquier domittio ( ... f 
educar a la masa pma aicrca.rbl a nosotros y t.r2nsfünnar su a.m:to de \ida .... Ihid .• p.49 
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buena formación espiritual. La desconfianza también existió en Jos 

paises de gran arraigo cultural. 

En este contexto histórico enmarcamos Ja temática de Ja literatura 

negro-af'ricana de expresión Crancesa. que se proyecta en Ja novela de 

Cheikh Hamidou Kane: L• Aventure amhigui!. 

J.3 L'AVENTURE A;JIBIGU.E EN LA LITERATURA 

NEGRO-AFRICANA DE EXPRESIÓN FRANCESA 

L' Ave111ure amhigui! del senegalés Chéikh Hamidou Kane no f'ue una 

novela que surgió durante el periodo colonial dado que su f'echa de 

publicación. l 96 l. correspondió al año de las Independencias. 

Para Guy Ossito Midiohouan. Ja novela negro-africana de expresión 

francesa que nació durante et periodo colonial aproximadamente de 

1920 a J 950., no tenia un contenido de protesta en contra del sistema. 

Estaba de por medio el apoyo de la metrópoli para Ja publicación de las 

obras. 

No obstante cabe mencionar que en Senegal y en Oahomey existió 

una intensa actividad de prensa. 1\fuestra de ello fue el periódico La 

voix du Dahomey cuyas páginas denunciaban Ja dudosa administración 

que llevaban a cabo algunas autoridades administrativas. Aunque tal 

información provocó Ja condena de sus dirigentes. La voix d11 Dahomey 

( l 927-1956) constituyó una sociedad de prensa comprometida por Ja 

emancipación de Jos dahomeyanos. 

Asimismo los incidentes de Porto-Novo de febrero-marzo de l 923. 

provocados por el aumento del impuesto. estallaron debido a un 

movimiento de rebelión que encabezó el periodista: Louis Hunkanrin. 11 

ÉJ criticó enérgicamente las injusticias de Ja administración colonial en 

el periódico Le Récadaire du roi Béha11::in (19 J S). 

11 Egresado de la E.scucla Normal di:- Sa.inr .. Louis en J906 y J"C"\."Oeado en 1910 •por indisciplina" 
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Si bien después de las Independencias. como afirma. ~1idiohouan. se 

desarrolló ta novela de protesta cuyos escritores. denunciaron 

abiertamente la situación colonial •. ~o ~ebe:.: igO~rar·s·e· la presencia 

periodística que se generó durante el apogeO coloni~1X~· ~-2 

La sumisión estuvo presente en-.1~ liter~tura .... p'~·ro -·~·~:·en la· prensa. 

Desde los inicios de la colonizació~. --¡~,.~ --~~Ce,~~S .-d~.'' 1:~·~ Peri-~d}s·t~s. se 

sublevaron., mientras que los . noVelistas;:. túViC~o~ :.Cíue<',·esP,er8.r el 

advenimiento de las Ind~pen~-_;~-~i~-~--~\,'~·~--~ ~-~t,~·1'~r~-~~ · C~~ ::_~~lo\-es.,-:c_lar·o 
que África. bajo el d~minio_;,'.(c{E:~-~O·j,~~~-~-~ó p~rm-an·~ció. e~. si~.4'.'~~io~ . 

Asf. a partir de tos· ~i\os~;.·~.~.~·~·~t~-;~, ~~·C.rit~-re·~ .·co:mo ·.c'heikh·.'Hamid~·u 
Kan e ( 1928) anatiz~n· :·~i· .:·cc;"rif'Ü"ct'~; q\.1~ .-~e e~~a.bt.ece· ~~tí-e·.· las· dos 

culturas. PertCnecien'~~~- :~~~:~~-~~;·:r~:;J;:¡Ú·~-" mi:i·sulma·~·a rcCib·~ un'.a· form·a~¡Ó.n 
en la escueta ·ic~r-ánf~~>-'h·a~·t8?)~·:\·ed~·d ·.de tOs d.ieZ .:~ftos nsa c1ÍJ1iJ~e 

mater11e/Je. il,>a· d_,~~~~·~.·,:·~~ .. :.·'/;),;,~~~°e:p~11/e~· .au p:Úldr .. Í11s1'rumenl r_lc~e et 

soup/e po11r huli :.c·~~~i.> ;¡~Í~~~:~~~~,!)~~'!-~1.~is. ~t de :'1~. A1~a111Jq11e .a11. Tchad. 

moye11 d' expressio~-~·~-~~~.'t:!·~.-~~~.i~s -~·i11q: mili.io11~. de ~euls •. " 13 

Más tarde ingres8.·." .a ;_:Í~.- -~~~·~·e1~·.;·~olOni&f. Eit. Francia culmina sus 

estudios de derechO··;:~fu'O:~c;fla_'_).~."Os' .ail'as en tierra europea te originan 

un conflicto en et q\l~ .. ·A~r~i~ ... ~. y .·.O.c~idente;s~ ~ueiven irreconciliables. 

De regreso a su tierra natal (1959) ocupa importantes cargos 

ministeriales. su·s úni~a~. nO'v.CJB.s ··'s·on-· L' Aventure ambigui! y Les 

Gardie11s d11 Temple (199's). A esta última SC le otorgó el premio 

Rachid Mimouni en 1996. 

La experiencia que vive Cheikh Hamidou Kane y la formación que 

recibe conforme a los métodos occidentales de la escuela colonial dan 

como resultado una novela hasta cierto punto autobiográfica. 

•:z De 1900 a 1960. en DaholllC)· se registraron alrededor de 83 periódicos. 
13 .. Al cullUl'a materna es la lengua peule, el pillar insuumento '"'a.lioso y Oe..Ublc ¡:xtra ocho cientos mil 
senegaleses; del Atlántico al Chad es un medio de c:xprcsi.ón al menos puu cinco mil peuls.'" KANE. Chcik.h 
Hamidou. L • Awntur? ambfgu~. p.5 
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Jacques Chevrier clasifica L' Ave11ture ambigui! como. una novela de 

formación o aprendizaje ,.puisqu'elle retrace le.s épisode.s .-Je. la 

formation d'un jeune Africain ó /' époque contemporOine/ Pla-~é. _au 

coeur d' un affronteme11t entre deur tendance.s -con.ser,v_at~Íce · et 

progres.si.ste- Samba Dial/o. a/lant a /' éco/e nouve/le. romprá poi.ir. la 

premit!re fo is avec la lradilion: cet enseig11ement le séduira •.• " 14 

Aunque el contexto de las Independencias envuelva a la novela de 

Cheikh Hamidou Kane, no por ello la situación colonial está olvidada. 

Al contrario, tal periodo vuelve a retomarse para mostrar ahora los 

rcsuhados originados por la potitica de la asimilación. 

He aquí Ja atmósfera en la que se realiza una etapa de la literatura 

africana y de la que f"orma parte L'Aventure ambigui!. Esta obra 

ejemplifica el ciclo completo de un joven que no solamente es sometido 

a la ensci\anza colonial sino que el contacto con Europa prolonga aún 

más el conflicto entre dos visiones del mundo. No se trata de una 

simple estancia en París. donde se producen algunos recuerdos 

nostálgicos. sin mayor trascendencia. El conflicto es verdaderamente 

interior, espiritual. En cad:a etapa que recorre. crece más su confusión 

hasta que al término del camino. voltea y siente una dolorosa distancia 

que 1o separa de los demás. 

A continuación presentamos una breve síntesis y un análisis de la 

estructura de L'Aventure ambigui! que permitirán comprender mejor el 

capitulo subsecuente. 

La novela cuenta Ja historia de un musulmán llamado Samba Diallo. 

que abandona la escuela coránica, a pesar de la resistencia de su 

maestro, su padre y su primo, el jefe de los Diallobé. La Grande 

Royal e, hermana del jefe, es quien lo envía a la escuela. colonial. 

1
"' -porque dcscribc Jos c:pisodios de la formación de un joven africano en la época contemporánea. Samba 

Di.;:illo. situado en el corazón de un C'llfrcntantiento en.tn: dos teodcncias -consen.-ack>ra y progrcsist.:1.-. 
rompcr.i por primer.a '\"CZ QJD la tradición: dicha cn.scdotnza lo seducirá. .. •• CHEVRIER. Jacqucs.. LlttératuN! 
oj'hcaine. p.83 
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Al término de sus estudios primarios y secundarios. parte a Francia 

para estudiar filosofía. En Europa. al joven Jo invade un conflicto qt.ie 

no· Je P:ermitc:' JJeyar a cabo Ja reconciliación entre Áf'rica y Oc-cidente. 

A sus amigos europeos les hace saber ese sentimiento lacerant~. 

Al re8:~,~·sar A ·Á.frica en un estado ambiguo. Samba muere as.es~~acio 
a manos :-dé iin loco,. resolviéndose así su situación dramática,,_· 

Por otra parte,. Ja estructura de L' Aventure amhigui! es :.-lineal ·.e 

inseparable de la técnica del viaje que impone una división: :~en .. _ tres 

episodios: Áf'rica-Europa-Áf'rica. Esto permite al autor ~no '·sólo 

presentar dos realidades sino conf'rontarlas. Cada parte corresp-onde a 

un desplazamiento que realiza el personaje principal y ª·/·u.:i--~:.;:~tapa 
gradual en el desarrollo de la intriga. ., 

El primer episodio se refiere a Ja imposición de la·,·e_~.c-~~1~· ~olOltiaJ; 

el segundo al conflicto entre las dos culturas. y_- el te~C·~~~y~-.- Ja·~·f'allida 
reconciliación y a la muerte del protagonista._- L~~-·.i·~-~~,:r~_':~~·~-~ios· e"stán 

agrupados en las dos partes que conforman. J~ . ~~~/~1·i::;_,~~E1 ':·primer 

episodio abarca la primera parte y Jos dos últimOS ···~~~-~~~~-"~d~.-~En. las 

dos partes se produce una ruptura pues se sitúan en :·-..¡-~·f~¡~-~~~- y. un ... ,.,._ 

espacio dif'erentes. -~-

La primera parte de Ja novela (nueve capftulos) es u-~~····¡~·t.,:·óc:Íucción 
al problema. comprende el planteamiento y el nudo~··J·a,··e·s~~é~(a ·colonial 

y el envio de Samba Diallo a ésta. En la segunda· (diez-·'Ca¡:iitulos) la 

acción se acentúa. alcanza una mayor tensión hasta que se- resuelve el 

conflicto del protagonista. esto es el clfmax y el desenlace: Ja 

ambigüedad y la muerte del Diallobé. 

La delimitación de las secuencias narrativas se realizó según el 

concepto de Barthes. es decir como una serie coherente que comienza y 

termina sin que haya de por medio un antecedente o un consecuente. u 

15 BARTHES, Roland, PMrique du rlclr. p. 29 
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En la novela encontramos cuatro secuencias narrativas. tanto la 

primera como ta segünda se desenvuelven de manera alternada. La 

primera de ellas trata de la formación del Diallobé en la escuela 

coránica y culmina con el abandono de ésta. 

La segunda se refiere al problema escolar. Se inicia con el debate 

que poco a poco va tomando una mayor dimensión al involucrarse en él 

personajes que confrontan sus ideas. Finalmente lo concretan en la 

consulta pública. 

La tercer:a corresponde a la metamorfosis del Diallobé que se 

desarrolla en casi toda ta segunda parte. Aquí se advierte. según 

Todorov. el proceso de degradación del personaje~ de una situación 

satisfactoria pasa a una insatisfactoria. En et momentó"Cn.que ingresa a 

Ja escuela colonial cae en Ja duda. desciend~ esí>i·r·Ü~~l~ente hasta 

11egar a un estado ambiguo. 

La cuarta y última secuencia es Ja resolución .del.' conflicto (la 

ambigüedad) que comienza con el regreso a África y fillaliza con la 

reconciliación interna de Samba Diallo. En este caso el proceso se 

invierte. ahora es de mejoramiento (insatisf"actoria a satisfactoria) en la 

medida en que el personaje sale de la ambigüedad a través de la 

muerte. 

La transición de la segunda secuencia a la tercera se realiza mediante 

el personaje del loco quien anuncia el peligro de la metamorf"osis. En la 

cuarta secuencia. la transición la proporciona una alucinación de 

Samba Diatlo en la que ve el rostro del maestro Thierno. signo 

premonitorio de su regreso a África. 

Una vez introducida la novela. en el siguiente capitulo se abordarán 

las diferentes etapas de la aventura del Diallobé. Una aventura que se 

inicia con su ingreso a la escuela coloniaL 
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CAPÍTULO JI 

L'AVENTURE AlUBIGUE: DE LA METAMORFOSIS A LA 

AMBIGÜEDAD 

2.1 EL DILEMA ESCOLAR: ACEPTAR O RECUAZAR LA 

ESCUELA COLONIAL 

Los personajes de L'Ave111ure ambig11i! son antagónicos. Por un lado 

están Thierno, el jefe. el padre. la Grande Royale, el loco,. Samba 

Dia1lo y por el otro se encuentran Paul Lacroix. Paul Martial. 

Lucienne. Picrre-Louis y AdCle. Ellos pertenecen a continentes 

diferentes, uno es el colonizado y et otro el colonizador. 

La mayoría de ellos son masculinos, pero no por ello la presencia de 

los personajes femeninos se minimiza. pues el de la Grande Royatc 

adquiere una importancia capital. También es interesante destacar que 

los personajes africanos (salvo Thierno y Samba Diallo), con respecto 

a los demás. aparecen bajo un sobrenombre, tos cuales nos revelan más 

que Jos simples nombres propios porque están cargados de un 

contenido moral. 

En torno al personaje central. Samba"' Diallo. estará· presente dicha 
.· ''- . <·> . ~· .. ·, . -

gama de personajes que de una u otr8.·;.~mBnCra. _·serán - los hilos que 
':.:.-'=-"-. '~;" 

tejerán su vida. ··.-¡.:i•.- ·-· -";,···· 

A un año de que Samba Diallo ingr:C~~~'.::~:~.;~-::~·~.-~--~-.u·~-1~ :-coránica. el tema 

de la escuela extranjera no deja dC P,t=',~.t~·~\;:-~·r.,;~:~~~:~-<h.~mbres. 'que. como 

dice Jacques Chevrier. son tos par.tid·a·~'¡·¡,·5· ·de ·1& tradición: el maestro 

Thierno. el jefe de los Diallobé y el padre :de'·Samba. . . 

El maestro Thierno cuyo rostro tan ·Sólo refleja entusiasmo en los 

momentos de meditar y recitar la palabra de Dios. es el más reconocido 

en et país de los Diallobé. La novela se inaugura con la descripción de 
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este personaje rígido y temible. Él es quien tiene en sus manos Ja 

formación de tos discípulos de la escuela coránica. entre los cüales se 

encontrará Samba. Thierno es testigo de cómo muchos jóvenes 

abandonan sus hogares para ir a la. escuela exi-~anjera:. 

El narrador Jo presenta como un hombre ~·dUro. 'encolerizado. que 

lucha para que se cumpla su únic~ objeti_vo: escuchar correctamente la 

palabra de Dios. Este es su conibate. dé· ahí la extrema exigencia para 

con sus discípulos. Alguien deb_e '.Suc_ed:C·"rto para cuando muera porque 

su cuerpo ya está viejo, débil y s'eco .. ~- Sus riñones suf"ren el dolor del 

más mínimo movimiento. Las articulaci_ones de sus rodillas y codos se 

resquebrajan. Es un personaje enfermo,. consagrado a Dios y trabajador 

de ta tierra. tales son las caractcriSÚ~as que conforman su retrato. 

Thierno es la parte medula~ de' la cel'munidad de los Dialtobé. Su 

fidelidad integra a la religión islámica IÓ convierte en un pilar y un 

sembrador. Para la Grande Royale,,' él e~ I~ ?ºº.ciencia de la comunidad,. 

poseedor de un potencial interior qu~ supera cualquier fragilidad 

física. 

Por su parte el jefe de los Diall!=t~é~: primo de Samba Diallo y 

hermano de la Grande Royale. se -défine a ·si mismo como un hombre 

vacilante f"rente al problema escolar. Él es quien debe decidir si los 

niños deben ir o no a la escuela colonial. 

Para la Grande Royale y Thierno •. el jefe constituye la figura de Ja 

sabiduría. la estabilidad y la autoridad. pero Ja imagen que se 

desprende en el diálogo con el maestro Thierno descubre a un 

personaje temeroso del cambio que se impone. La dimensión del 

problema lo aprisiona. de tal manera que subestima su poder: "Je suis 

u11e pauvre chosc qui tremb/e et qui 11e sait pas." 1 Se siente inmerso 

1 -Soy un pobre objeto que se cstrcmcc:c y no sabe.- La traducción de la ncn-cla es mía. KANE. Chcilch 
Hamidou. L :A~ntul"e' ambtgue. p.42 
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en un malestar. del cual quiere escapar. por ello se apoya en su 

hermana. 

El padre' de Samba Diallo_e·s 'otro·, integrante más· del.grupo. Jacques 

!~}l~~i~J~~f Íi~l;~;íf !i1 {t~!il1!1f~;;:;~~~:;; 
cabeza. el· hoUhou (amplia tú ni Ca) d.e~t8~1:'"·.':p~~{:·~.~·~.-~·:··ª~-~-~~:ut~. ·el ·_cual se 
conjuga con Ja finura. Result~ ser. un ··pe·~~-¿/~'~j"·~~Ei"J;i~/~·~á~~¿: ~ara Jean. 
un blanco. que extrailamcnte Jo as.ocia ~-~:¡;-·'.{i;_:{:~~~~;~\J;~;'.ci> d~·:·-1~· Edad 

Media. De aqui el nombre con el c'ual ·se. i~ -i~-~~-~Í·ri¿~:·a.,1·~-~-~ I.argo de la 
,; ~-. ·' 

novela y con el cual adquiere un grado jCrli-(iui~é::t~-~~/-·-·.·:t:;
Para los protagonistas del debate. la ~-Sc~·~Ja<·~~-~,~:~~j~-;~-~-·-c;-5 .Símbolo de 

rechazo. En el momento en que la .ªC.epten.:: ~(~.~~·~i~.~~.~~d~·;.·(;:~~ .'éllos mismos 

y Dios ya no ocuparía el mismo .Jugar·.·en: .. ~Ús·~·c;o}~'~o~-~·~ .. : .Sin embargo . - . - -· .. 
el problema no se detiene ahí. como Jo .ap~rlt'a ·«:;1 ·p~:d~C--_-dC' .Samba. si tan 

sólo se tratara de este argumento nnOus_,eu~sio:,,;··~i1oi~/ de disparairre 

plulól que de /eur céder. Mais nous, ·sommeS par.mi les dert1iers 

hommes au monde d posséder Dieu le/ qu~ .. II es/ véri1ahleme111 úa11s 

son u11icilé ... " 3 

La escuela. de acuerdo con el director. sólo ensei\a a ., lier le bois 

au hois ... pour /aire des édifices de bois ... "' • Expresión que resume 

el fin utilitario de Ja ensei\anza colonial. Unir Ja madera con Ja madera 

2 .. admirado. n::.sp::lado y lCrtl.ldo .. CHEVRIER.. lOIOl)UCS •EJJcs sonr 50e"Ul'S et pourunt ... • in ra.-uc l\'orry 
Llbra/rif!!. Dialo¡:uf!! .tfagh~lr'Afriqr.tf!! noi~ p.32 
3 .. hubiéramos dcsapan:cido en Jugar de h;abc:r ood1do. A:ro par;:t poseer a Dios laJ' cua1 es vcnbdcramcntc en 
su unicidad. nos c:nc:ontnunos entre Jos últimos hombres del mundo..... KANE, Chclkh Hl:lmidou. op.clt .• 

P!u'!ur la madera con la rn:Jdcra ... p;::ira construir edificios de nudcra ... - /bici .• p 19 
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no exige un conocimiento intelectual .. sino manual. El conocimiento de 

los alumnos se reduce a una instruc~~-i6Ít-p,uramente·:prá~tica: 
Aprender a construir casas resi~t~,ri~~eS~'·e~-:A'~·a:.\ii~~~~ra ·ae·- ~fcmplificar 

la :del Dicha 

aprender el 

Dial/abé 

orrece ·el ·:.P~~--º·~:-~~· ~-e-~ ~:-.~--n~_-.T~~-~-~n~~·':,·~~ .. -:~_.~-~:·~~ál"?_g·~·i_-_q_~~- _c_~t-~~la con el 

~~~::?J:~~?ii~~}t?~~f JJJ~l~~~~i[f ii.~t~~::::: 
a Dios. Mientras aprenden na lier le ·b~Js·--~-~~2f~2~i~f.~~~)~~~~~ffi:_;~~~:g~;;~l~-- ~ :.i 
real mente vale la pena olvidar para aprendCr? '.Esta~·es"·JS:~S'r8.D" 1 incó'Snita 

en la que se encuentra sumergido. Ante la SC·g~~,d-8::.'~;;;,~-{~)-t'(d~~'~:_:e~~-cf~cir 
prohibirla.. los Diallobé no contarian con los ·.instrumentos para 

sostener sus casas y estarían a merced del escJavismo y Ja miseria. 

No obstante. e) personaje no se dejará vencer. seguirá firme 

ocupando su lugar dentro de la comunidad. Permanecerá inmóvil. sin 

"-raquitismo de [sul cuerpo. Los DiaJJobC que.rían más peso.- ./bid .• p.43 
' - (la cabl:Jiar.aJ no tiene olra disposición que la de crear el peso, ni otro deseo que el de adherirse 
cnlr.Ulablcmcnle a Ja tierra. La calab;va encuentra su pcñccta n:a.Ji7~ción en el peso ... /ú~m. 
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declinar en la decisión de dejar su responsabilidad ~n -manos de otro. 

Así Jo expresará más tarde en la carta que le enviará a S~mba Diallo. 

ÉJ no depondrá Jas armas cuando ha sido el .fundador. ·del país de los 

Diallobé; el que ha advertido antes que ningún otro los'·-pensamientos 

de su pueblo; el que ha cumplido cabalmente sus _peticiones. Es un 

personaje que por sus características permanecerá fiel, a 'ta tradición. 

Por su parte. Cheikh Hamidou Kane nos m1/est·;ª~"..:- ~ ~-C·a~és del 

personaje Thierno. el pasado· nostálgico del· pais,,_"d'~--'.'io~·~-DialJObé. un 

pasado que brota precisamente en el debate. d¿.~d~--1~~.:dc:>:s c'.ulturas 

chocan de manera dramática. Los recuerdos-.:.·dCi 'maC:~tro e.n relación, 

con su adolescencia y la época en que la ~ocf~d~d.:.se .ali:~entab8'.,ta-~to. 
de Dios como de la tradición. f"orman part-~:·.d~· .. :~~:a.,:n~~Si:S:JB:ia;.,A~~·efros 
tiempos están muriendo de la misma man~:~~\-~-:~~-:~.l~s:-?ia-~lob.é mueren 

bajo el dominio de los blancos. ':;," 

El autor confronta al maestro de la e·S~:~-:-~¡-~_~(~·o:~~-~:¡·~:~ ·con, el múndo· 

occidental. en Ja medida en que toda la~-co~ri[u·;¡¡:~·;d·~~"~~"~'.~:r~'.'.sU.~-Cr~dicÍo 
respecto de la escuela colonial. Es ~~".>)'.:~~:~~:--~.c;~:~~p~~~~-~-Bje's_'':<~~-:e-_ '.a_I 

~:::::~é~r p::oclt::::~eo c:::~ai:;aen~;:s~lu~c:a1~j~li~i~:1~~~ttt,J~~i~:n.d:e ••.. l~s 
Cuando cJ autor deja a Thierno hablar:-eri~prini.cra::_pc'rsóna/'_"éstc ·no· 

~::::~:::;;;:s:::::~;?;:;;::~;;;: ~!li~~í~~~~~~;:;::;~=~~ 
coloca como un personaje que no cede ~ las i~~·~sic_i·~-n~·s- d~·_aC-Cide·~·te. 

En eJ transcurso de la novela. el narrador· describirá la progresión 

de Ja enf'ermedad de Thierno. No existirá una evolución interior. sino 

exterior: Ja enf"ermedad consumirá gradualmente el cuerpo de Thierno 

hasta llevarlo a la muerte. 

'7 .. Lo que podría dccil'lcs en este momcnro. por el contrario es claro y conciso: ºH.Dgánlo" o bien aún "No Jo 
haganº. no más.ºº /bid. p. 96 
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Cuando los blancos se enf'rentaron co·n los Diallobe. estos últimos 

conocieron la nueva f'orma de Combatir de Jos extranjeros ''les 

Dial/abé. bra11dire111 /eurs ·- bouclierS ... _: poÍ·,,~~r1!1Ú- - /e11r.S lances 011 

ajustir"ent /euf-S fusi/s. 011 l~·s_ !OisSii·_ a'J,:;,,.~'Jí,·~;.~--·p;;;s .011 ·fit ·,·01111er le 

canon. Le~ vai~c~s .ne ·compi-ir~,~~>~~~-~~---'<·--~--.;/:.F/e·niii'' a· IOs ojos de Jos 

Dia~.lobé. _aquéllos·tam~ié~ pose~~-~- I_~--~~~~(Íi~-~:d.· ~-e· construir sobre lo ya 

destruido. ·s¡n·Cfnb8r8ó. su mejor ·ar~a~··s~ ·v·er:dá~ero poder no radicaba 

en el cañÓ~.- si O o :e-~·;;/,' .éc~/~ .;,c,'ú·;,e·/¡~ H. ·J::'tt~ iba a continuar la batalla. 

así lo presintió·::·la'·Gr~~-de,'R.oy.á.te. · 
La. e·s~U'et~-~:·r~~-~ioná--.· ento'~·~es- c~mo un arma -de dos filos. por un 

ladO ... e~<- la: .·'e·r:~·~¡g;. -~~.-la medi~a . en q~e sC impone; por otro Ja do 

seduce. Y tránqUitiza a Jos hombres. 

La ·presencia de la Grande Royal e en .el debate eS determinante. Es 

una mújer de sesenta años. que debe el nombre a su .persOnalidad 

excepcional. Tiene una gran estatura y su vestuario ta~ ~ÓJo permite 

verle el rostro. que el narrador compara con una página hist6.rica de 

Jos Diallobé. En sus facciones se descubren la foÍ'ta.lezii"y Í'a::_~uto.ri.dad. 
como si en ella estuviera contenida toda ta .energ(a d~·. los·Di~'ilobé. 

A diferencia de su hermano. esta gran mujer despierta temor entre la 

comunidad por su don de autoridad. ¿De qué manera ·resuelve el dilema 

escolar? Evocando e1 pasado. es decir el recuerdo de su abuelo/ y aqU:el 

momento en que tanto él como su élite fueron derrotados: "Po11rq11oi? 

Conrmenl? Les nouveaux venus seuls le savenl. II faul le /e11r 

demander: il fau1 a/fer apprendre che= eu:r /' arl de vczincre sans avoir 

raison.,.. 9 

He aquí el argumento de la Grande Royale para aceptar. muy a su 

pesar. la escuela extranjera que al mismo tiempo es una estrategia para 

• -Jos DiD.Uobé enarbolaron sus escudos. i~·antaron sus lanz.ns o alistaron sus .f11.5ilcs. Se les permitió 
accrca.rsc. Juego estalló el cailón. Los '\"CDcidos no comprendieron.•• /hiel .• p.59 
9 -¿Por qué? ¿Cómo? Sólo los n:cién llegados lo saben. Es preciso preguntarles: hay que ir con ellos para 
aprender el anc de vcnocr sin tener nl7.ón.·· Jbtd .• p,47 
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ganar la guerra a los blancos. Y como el combate. aún no t"ermina. en la 

medida en que los hijos de los Dialtobé'- ap'rend8n·~. tal·;:,:arte.·-··Y·a no 

correrán más riesgos. .,_ > .'e~ ;;_{~_· ... i./. ::_~\::·. 
Ante este pronunciamiento. tomará o_tro_·-g¡r~,,~-~~:.~~i_~·~:~'._d·~~-1~~-: j6_~~-nes 

~~=:l:::a: 1:ª::i=~~;:m::::n/cªa, d:s s;:~;. l:i}~J,~~~~~;;~tii\;"fi~i~?Ji:'~~;' 
maestro Thierno. Será en la plaza públic~?;~~:~~-: Cci~_ióri·:;-'.se 

manifieste. Al llamado del tam-tam. tanto ,h-~~-~~~:~-~~;:;~~;f>: t~:--~~-~~:~~-~--~~~~-

::~;::.~·:::::~o~::~;:=:h~ª:ª::~~~;:~::d;a:: =~;pc~~~~~,it~~~~~z~f ªq\: 
escuela de tos blancos nmoi. Grande Royale .. je--'n-~).aimi!)'/jJas,~!~1--école 

élra11gire • .Je la dé teste. n IO sino para. expt.i~.~·i\~~f.~.~:;r~~~~~,~:;,'.:~:~;~.~~~~-6. a 
tomar su decisión. Y al mismo tiempo. exhortar:·~:aJp0~(J?.!~l_l~_bé:pal-a que 

sus hijos. una vez que conozcan las es~r·~~-~g·i·~5~~:!~~';:1a\·~~~'S:~u:e1~·- sean 
ahora los protagonistas del combate. ' .. ;. ¡~;.·· ·~""'~"':.· .<·., . . . . . 

El mundo tradicional que presenta Chei~h .Ha.midou Kane parecerla 

estar en decadencia. con pilares agrietados que ya no sostienen la 

estructura. la cual exige una solidez. Sin embargo. la manera en que 

los personajes dirigen el debate contradice tal percepción. 

La comunidad de los Diatlobé manifiesta unidad y organización. Los 

jefes que encabezan la problemática escolar se reúnen para expresar su 

preocupación y conf"rontar sus puntos de vista respecto del Jugar que 

dia con día ocupa Dios. En estos encuentros los temas de discusión se 

colocan en una balanza y se analizan por un grupo bien estructurado. 

Una muestra de acción comunitaria es la consulta pública. donde el 

punto central lo ocupa ta Grande Royale y hace participes a los 

Diallobé de su determinación. 

10 ;-o. ta Grande lto)·aJc no quien> a 1a cscucb c."Ctr.mjC'ra.. la dcccsto.- Jbtd .• p.50 
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A propósito de Ja comparación que hace VincCnt.-Monfeil 11
.: de los 

personajes con Jas piezas del juego de ajedre~~-··!~-~~~-~s_·-~·¡¡-~~~i~~{~p·u'_nt8~
que Ja Grande Royale encarna a la Reina_· --~~~:_;_P~~~¡</~~~~~'~¡J!.~ie_·-__ 9u_~ 
rayonne s11r lout /' échiq11ier [ .•. ] ce/le qui-: ,./zj,:01i~/;·._-·".;·~~:''1e~'.j,'/Q,;-'des 

. :·- .· - ,· . 
Diallobé. Elle réunit en elle la · démarche,:;. :'i::Sst!11tielleme111 

traJilio1111el/e J11 Mailre et ce/le du fou [ ..• ] P~~~-"a'!;;,~;/~{pr_'¿po,~d~;alll 
qua111 a11 sort ele la tribu e• est d' elle Jont·'-dépendYI' '.issue de Ja 

partie." 12 

La Grande Royale actúa sin titubeos. de lo contiario Ja tragedia de 

su padre se podría volver a repetir. De ahi que expres_e su temor por la 

muerte de la sociedad tradicional. Un peligro que ya está latente según 

esta mujer, por ello sus acciones están dadas en f'unci6n del futuro. La 

sensación de un mal presagio la empuja a intuir que los DialJobé 

podrían estar condenados a desaparecer si no comienz!-n a infiltrarse en 

territorio europeo. Por tales atributos el autor·. te. da Ja misión de 

cristalizar una interrogante, que para los demás personajes está llena 

de riesgos. 

Para Jacques Chevrier se establece una división entre el grupo 

llamado tradicionalista: por un lado el maestro Thierno, el jef'e; el 

padre y por el otro la Grande RoyaJc. La aceptación de la escuela 

colonial marca la diferencia ¿Pero es ésta una razón suficiente para 

calificar a este último personaje como partidario del llamado 

modernismo? ¿Dónde termina Ja tradición y empieza el modernismo? 

Ponerle la etiqueta de un personaje en favor del progreso a la 

Grande Royale se justifica. en la medida que depone las armas y cede 

para abrirle camino a la escuela extranjera. No obstante .. esta elección, 

11AWordcl prcCaciodcL•Aw-nru~ ambigu~ 
1= -aa piCl'..óll principal que influye en 1odo el lablcrol ... J la que intcn"icoc en d proyecto de Jos DiaUobé:. La 
Gr.mdc R~'ale rcü..ac la Q)rtduaa cscncialmenrc tr.ldicional del maestro y cJ Joco ( ... J Es d personaje que 
inll~-c en el dl:stirm 4:::: la tribu, de cita depende el fin de la jugada.- CHEVRIER. Jacqucs. L111~ratu" 
nfricain~. p. .82 
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como anteriormente mencionamos,. resPonde a un propósito: "regag11er 

Q /011g terme ./é~._ le':ra~_I.~ ~~~vi_~~j':~m~_lll_ C~'!_i· Q - ~-~ -0.~~-~d~--~~~;_' ~'-- IJ- _. 

::f ~~:::?:J~iJ~j~~;~l1~~i~~f~tJ~j~~:~].JE:~i:i'.~ 
..cprecolo ni al~~~~-~~~:-.~~-~ ?·c_i.~_ro_n: :1 ~ ~-'.- ~-~-·- ~~~:z,~·~ .C:-.~~s.c y·~-. no ___ p ~l pi ta 7 

;::'.:'.:.:· :~:~:r~¡f ~~¡¡~7"'~1~f~::::::::::;::::.~:::.:·: 
Occidente. >: :". ).¡{;'.,~~~::: · 

En el sCrio ·~ '""¡_~·á·.:~~1 ·joven Diatlobé recibe una 

formación ·.,:·-n-ombre de Dios. corrige la 

le desCub.re,. ar·o1·rlo_:J-eCitBr. lo Convierte en et -disCípUt~o,_pr~~-~i8iO~SO;: en. 

el futuro ·suc,~s~~~'·d~--~Thi~r~·~-. · ·· ,·-.·:5/~_-:,<:- · ·. J · 

Asimismo el: .jov~'~ .. DiaÚobé logra adquirir uft -~-~-n·¿;¿¡~¡~·rit·~:~J':.\-~-it 
: : . ·. ''-- . :- ~"· 

profundo de Ja muerte que esto preocupa a la Grande Royale~ pues .es 

cxtrafto que a su corta edad posea tal lucidez. En sus· oraciories ·se 
refleja una relación extremadamente familiar con ta muerte. Son 

oraciones que despiertan el temor. el asombro y la envidia por parte de 

los demás discípulos: •• Ge11s de Dieu. so11ge: ci votrc mort prochaine. 

u .. rc:cobrar a largo plazo el tcncno cedido pro\.isionalmenlc a Occidente... ídem. 
14 

.. El nifto logró dominar el sufrimiento. Repitió la oración sin ,·ac:dar, caJmadamentc, pausadamente, como 
si el dolor no Jo hubiera herido.- KANE. Cheikh Hamidou. op. cit., p 15 
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Éveille.::-vo11s oh. évei//e.::- vo11s! A.::rai!I. l'Ange de'· la Mort. déji:I fend 

la l~rre vers vous. 11 va ·s11rgir ·a, vos_.pieds.- Gens de DJe11. Ja· mort 

11• est pas ~.el:~e. S~~'~.~~Se:-~u~ .. -~-~-~~;c_~·~¡-~.''.iJ/u_~~~~i~-~_(·q·~~·a_n:d:_-~~¡-·::·~~~: I' ª-~'e!1d 
pos qui se ~~d~S~_im,-ul~ ·:s/· bie1~· -~~e·:.;'~i~~i~,,:-:e'j/~~~:~~; 'J;~'.,;~~~·,j,1"~s·, P,er.~01111e 

~~~{~~i~~~~~: :~:~~I~~:~~:~~~~~!f ~\f~lí~~L~ 
más y lo desafla. En ese momento. por -~ri-~_e,~.~:~·-~e_z_{~-~~-:-~·-~.'?~.'o,·~-~~:'.el:.·-~-~e~o-~ 

::;.~~ :.::=~~:~.:::::.::::~::·~::::::::1~í¡~~;f ~~~gi~~Jr~~~{: .. ·· 

~!.~~\~~~¡~~t!~[i!'.~~~~,,,,:;" ,,.!!~!'.: 
las religiones tradicionales africanas. Una -de Su·s·:·cr~~n~i~s-:·c.<>n~~i~te' en 

la necesidad de mantener una relación permanente e~'tre, los vivos ; los 

muertos. Si Samba muriera no seria capaz de olvidar el amor que siente 

por sus padres: "' il se manifesterait pour leur dire ce qu'i/ avait vu. 

1 ~ -Pueblo de Dios. piensen en su muerte que se aproxima. ¡Dcspiénensc oh. dcspiéncnscl Azratt. el Angel 
de la Mucnc hiende la tierna hacia ustedes. Va surgir a sus pies. Pueblo de Dios. la mucnc no es la hipócrita 
que p:nsamos. que llega cuando no la csp:ramos y se oculta.de manera que cuando ,;ene ya nadie está aht -
/bid .• p.23 
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leur do11ner úe~· 11011ve/les du Paradis. A 111oi11s q11ct? ... 011i. pe11t-i!tre 

011blie-1-on .• -. " 16 , 

Aquí se manifiesta· la· idea del Paraíso. que para el Diallobé explica 

el porqué los muertos dejan la vida terrenal. Es decir. ellos están 

gozando del Pa'raiso,. ·de Ja vida eterna cerca de Dios. Así al lado de Ja 

tumba· de la Vieil1e · Rella,. Samba Diallo se regocija aludiendo et 

Paraíso a través de Ja recitación de la Palabra. Cheikh Hamidou Kane 

anuncia ya desde este momento. Ja inclinación del personaje por la 

figura de Ja muerte. 

Cuando al .. chevalier"º le anuncian que debe mandar a su hijo a Ja 

escuela colonial. lo acepta con gran dolor. sUs .razones para rechazar 

la escuela extranjera nacen de una sensación:·.de derrota f"rente a los 

europeos y de una serie de juicios negativos ·que tiene de Occidente: 

•1a locura•,. "el delirio•,. •el mal" están contenidos en esa entidad. El 

desprecio del ncheva/ierH radica en la expansión desmesurada del 

hombre •civilizado" que Je está arrebatando a su hijo: HL' homme 

civilisé. n'est-ce pas l'homme disponible? Disponible pour aimer 

son semblable pour aimer Dieu surtout." 17 

Precisamente ""le cheva/ier •• en un diálogo que entabla con Paul 

Lacroix. el padre de .lean y Georgette,. expresa su rechazo por las 

verdades parciales que el hombre occidental obtiene gracias a la 

ciencia. y que lo dejan en Ja superficialidad. 

Paul Lacroix,. su antagónico,. es el símbolo del hombre que ha 

reemplazado a Dios por la ciencia. Es el hombre que encarna al 

europeo incrédulo. al que le parece ridiculo concebir otra visión del 

mundo que no sea Ja suya. 

16 .. -= manifestarla par.a decirles Jo que '\"io. darJcs noticias del Paraíso. A menos que ..• Si. quizoi 
olvidamos..... /bici .• p.52 
n -¿El hombre civili7.ado. no es el hom~ disponible? Disponible para aunar u su semejante. para amar 
cspccialmcntc a Dios." lbtd. p. 80 
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Así por ejemplo. al contemplar el atardecer, está a punto de sentir Ja 

Jlegada del fin del mundo, sin embargo contiene sus pensamientos. A su 

interlocutor nunca le expresa la angustia que el crepúsculo le provoca. 

De Ja misma manera tampoco Je externa los prejuicios que tiene sobre 

los DialJobé: incapacidad para adquirir la verdad y sumisión a la 

pobreza ''Étra11ge, so11geail Lacroix, cette fasci11atio11 du 11éa111, ils 

l'appe/le111 r ahso/11. f/s lournent le dos d Ja /umit?re. mais ils 

regardent fixement l'omhre. Est-ce que cet homme n' est pas sensible 

Q sa pauvreté?" 1• Sus intervenciones .. muy breves, se reducen a 

manif'"estar las virtudes de Europa tales como la seguridad y et progreso 

científico 

No obstante, el personaje arriesga a su hijo; se lo confla a la escuela 

colonial,. esperando se cumpla con el porvenir prometido. 

Desafortunadamente Samba Diallo,. en el momento que la Grande 

Royale decide enviarlo a Ja escuela francesa,. se convierte en el 

personaje solitario que flotará entre dos sistemas de pensamiento. 

2.2 LA METAMORFOSIS DE SAMBA DIALLO 

En el caso de L• Averzture amhigui! no es el viaje a la gran ciudad y 

sus tentaciones lo que provocará el cambio de la personalidad de 

Samba Diallo,. como sucede en otras novelas. Su metamorfosis 

comienza en la escuela extranjera y se prolongará con el viaje a 

Europa. 

Para C. H. Kane,. basta presentarnos una imagen de la clase de M. 

N•Diaye para envolvernos en una atmósrera donde impera el silencio y 

el miedo. Cualquier murmullo queda ahogado en esta clase al parecer 

•• .. Qué e.~. pensaba Lacn>i.."'- la Casci.nac:ión de La nada. ellos Ja llaman lo abmluto. Le dan Ja espalda a 
la luz pero miran fijamente a Ja sombra. ¿Ac:no este hombre no es sensible a su pobreza?" Ibid. p. 90 
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triste: "Le dia/o"gue entre 'Je_ maitre el la classe .!tC:iit soule1111 ~I 

rapide.. Subiteme111;· le ~ilf!11ce. · Íl11 'sile11ce gé!11é pesa su~ la classe. •• 19 

Samba Di~Jlo dis.Crut8 'ese siICncio._ Senta:dO en Ja_ primera fila al lado 

de los europeos ,--~-~-~i~é.n:/~~.1e~:~d¿·5·~ 3 ·j>~·1¡;i\~·.;'.T-Gti'~~gette. el Diallobé se 

muestra s_ereno. ::'~ª-~ -~:,. ~-i~a~-8:~ ·.,;_~_e -.u·~.·be1ic-~a;_;.~c.·.-:.•~.·ó0.·n~~~.~ .• ·d~-0.·e~~~.·.:l~-'. ..•. ·.dd .. )e'_~P-~ra_· ~r .. t~a.nm. eCn. tuoandde
0

PaMu.· 
N·oiaye pre~~-ñt~f~--~~-s--:~1u·~~~~~)~: 
Samba sólo se:'_l~~~ñ.'~~~---i-:·~-~~-~-C::~~a. No ·:'s·e::~Bd~fert··e·'.~~-~inguna seftal que 
anticipe su reSp~-~:S-tai::-':, '.;_,.-_.:-"._ ,{: "-<,_:· ·-\~ 

Ahora sam"bá:' DiaJIO ·'se ub.ica en un nu-eV~--~CoriteXto' que· será el punto 

de partida. pár'~ ... des.~r~·oJlar el Proceso de."l~·.-~et-~'~rirf-~si,s. L·as primeras 

manifestaciOnes· q~e ·a~untan ·hacia una n.~-e~a -zhá-n'~-ra· de explicar el 

mundo y sus. id~as •. las vislumbra tanto el· pro pi.; .protagonista como su 

padre. 

El autor . ..:c·onfronta a Samba Diallo con el pensamiento occidental a 

travé~ d~.·-l~:~'lur~·s ~ates como Les Pe11sées de Pascal y Les Méditallo11s 

Méla~~~~~.;~t-~~·;.'~"~· D.escartes. 
un· ··"cü~· ~i~~i;'a-s·· el--joven Diallobé observa a su padre orar. por 

prime1~--a ,~·~~-~\·Y.~'\~¡ui~-, irlcon~·cientemente. plantea una oposición entre 

orar y ,;¡~ir-:·~-j~~-;. ¡)BJ.'ece ~qu~ sÍ'._su - padre está orando no puede estar 

viviCndo ... :~l.}~-~s~;~· t~Cm~c:>·. 1?1 v_ivir. es ~undano; el orar no. ¿Cómo se 

originó eSta·' -ide8?' PrCciszl.nlCn.te esto es Jo que se pregunta Samba 

Diallo: "Curie11.r. Idée hi.::arre. 01i done ai-je pu la pre11dre? Celle 

idée m•est élrangere. L'é101111ement da11s Jeque/ elle me me/ en es/ la 

preuve. C'esl en loul cas une idée évoluée. je veu:r dire qui marque un 

progres de précision sur mon élat d'espril a111érieur: elle dis1i11g11e. 

elle spécifie." 20 

15' -El diálogo entre cJ maestro y La clase era cla-ado y aprcsurndo. De pronto. c:J silencio. un silencio 
incómodo invadió a la da.se ... /bici .• p.63 
:o -curioso. Rara idea. ¿Dt: dónde pude tomarla? Esta idea me es ajena. El asombro en el que me: co1oeo1 es 
prueba de cUo. En lodo caso es una idea altctnd:l. quiero decir que sc:l'b.ln un progreso de precisión sobre mi 
pensamiento anterior. distingue. cspccific:a.- /bici .• p.107 



30 

Señalemos que su asombro es mayúsculo ya que el eje del- Islam es 

Dios. Él llena el alma y la vida del musulméin. Por lo< ta_rlto:_- no puede 

existir un antagonismo entre la religión y la vida c~-~-id~a._n.~:.~-;~,-, ': 

Asi una de las obligaciones del creyente es orár ·ci-ÓcO:'..v.eCCs'. al dia: 

la primera oración se realiza al comienzo de la mS:n.8.na;-1~ .-~~-~~-~da· al 

mediodía; la tercera al atarde'?er: ta cuarta al anochecer y· Ja quinta 

aproximadamente a las nueve de la noche. Además estas oraciones se 

hacen públicamente y no de manera privada. Como · ejemplo 

mencionemos que en el encuentro entre Jean y Samba Dia1Jo, éste al 

ver llegar el atardecer. sin evadir la presencia del otro. dirige su 

mirada hacia el Este y ora. 

Ahora bien. retomando la cita anterior. al protagonista lo confunde 

esta "idée évo/uée" que ha empezado a sembrarle dudas. Aunque esa 

forma de pensamiento no le es propia,. no deja de preguntarse cómo es 

posible que al trabajar también se esté con Dios de manera simultánea. 

Y en efecto por un momento Samba Diallo se convence de que esto no 

es admisible porque la oración del maestro Thierno no es la misma 

cuando cultiva. De la misma manera. cuando su padre está trabajando. 

la presencia de Dios no puede estar en él. En conclusión,. el trabajo 

podría ex.plicar el ateísmo de los europeos. 

En este momento la intervención del ''chevalier" es determiná.ríte 

porque le ayudará a modificar su conclusión,. y al mismo tiempo le hal-.á 

reflexionar para que no sea presa fácil de las ideas de Pascal. 

Para el Diallobé,. el hecho de que este europeo del siglo XVII haya· 

desarrollado el espíritu científico durante un periodo de su vi~a y en 

el otro se haya consagrado a defender su posición como jansenista;' 

implica una división entre el trabajo (cientifico) y la religión. Quizá de 

aquí su conclusión: el trabajo excesivo impide llevar una vida 

religiosa. 
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Aftadamos también que Les Pensées tenían como objetivo Ja 

conversión. Pascal .. por medio de varias etapas. pretendía conducir al 

hombre a) encuentro de un Dios cristiano dado que en su condición 

humana no se encuentra el bien. 

Entonces para demostrar que el trabajo no puede oponerse a Dios. 

,.Je chevalier• explica primeramente que se trabaja por necesidad o por 

ambición: para conservar la especie o para multiplicar la riqueza. No 

únicamente para vivir como afirma su hijo. 

Se toma como argumento "'la relación de justificación"' que puede 

existir entre et trabajo y la vida. Dicho en otras palabras. esta última 

se mantiene gracias al trabajo. por ende, el tiempo que utilizamos en 

trabajar fo dedicamos a Dios. Y así concluye Samba Diallo: 

"Lorsqu' une vie se justifie de Dieu. tour ce qui tend a la conserver 

-done le 1ravail- se .Justifie aussi de Lui." :u 

En el caso contrario. es decir cuando Dios simplemente no existe 

para el hombre. no hay necesidad de justificar el porqué se trabaja. 

¿Quién es ejemplo de ello? El hombre de Occidente que según " Je 

chevalier... poco a poco se ha despojado de Dios 

completamente su existencia. De ahí que el occidental 

hasta negar 

no Je sea 

confiable: su garantía no es Dios. es el hombre mismo. Además ¿hasta 

qué punto éste puede ser una garantía cuando Europa misma está 

reemplazando al hombre por una máquina? 

Así termina Ja reflexión. que devuelve a su hijo no solamente la 

tranquilidad espiritual. sino también la seguridad en sus creencias. 

Una seguridad que ya comenzaba a declinar. pero que ahora la retoma 

de una manera más clara. la reafirma con el recuerdo de su maestro 

Thierno cuando éste le decía: "C'est Dieu qui nous a créés. nous et ce 

que 11ous faisons. H 
22 

~• ""Cuando la '\-ida ac timdamcnta en Dios. roda Jo que tic:ndc a conservada -iru:Juso el uabajo- rambitn se 
tu.ndium:rUa en Él .... Jbid .• p.112 
22 .. A nOSOh'Os. Dios..,. creó. asf como•odo lo que haocmos.- /hld. p.J J!I 
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ºI .. e chevalieru funciona entonces como un espejo en el cual su hijo 

se refleja de una manera distorsionada. Gracias a sus objeciones. 

Samba toma conciencia de su transformación. El padre se desplaza y 

domina inteligentemente el pensamiento occidental. 

Hasta este momento. lo que parecia ser el inicio de una 

metamorfosis retrocede porque el padre no permite que esas ideas 

ajenas confundan a su hijo. 

Sin embargo. el viaje a Europa será determinante. El viaje ya sea a 

la ciudad o a la metrópoli es uno de los temas recurrentes en la novela 

negro-af'ricana. Como ejemplo citamos L•Odysée de Mo11gou (Europa) 

de Pierre Sammy; L 'E11fa'1t noir (ciudad) de Camara Laye y Les 

So/ei/s de.s Jndépe11dances (ciudad) de Ahmadou Kourouma. Tal 

desplazamiento implica enfrentarse a un mundo completamente nuevo y 

conocer otras realidades. En este caso el autor introduce a Samba 

Diallo en el mundo de los blancos ¿Podrá adaptarse a otras formas de 

pensamiento? 

Como estudiante de filosofía. el protagonista vive una aventura 

solitaria. El autor lo enfrenta con diferentes personajes europeos para 

conocer más acerca de ellos. es preciso que den una respuesta a la 

pregunta de la Grande Royale: "comment vaincre sa11s avoir raison". 

En el encuentro de la familia Martial con Samba Diallo. éste le 

plantea ya al pastor Paul Martial la dificil situación que pade.ce un 

estudiante negro en Occidente. ¿Por qué? La respuesta está en la 

metamorfosis: "II arrive que nous soyo11s capturés au bout de notre 

iti11éraire. vai11cu.)· par 11otre propre aventure méme. II 11ous apparalt 

so11dai11 que. tout au long de nolre cheminemenl. nous n' avo11s pas 

ce.s~·é de 11ous mélamorphoser, et que 11ous voi/Q deve11us aulres. 
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Q11t!lc¡11l!s fois. la métamorp/lose 11e .s~ acheve· pas. elle 11011.s insta/le 

da11s /' hyhride el nous y /ais'.se. ":.-~ 
Como ya señalamos á-nterJ-.;;iJJ~rit·~:- ~~:~ ~~~·~~-~:~j·~-:··~omo el Diallobé 

~~::~:·f ~::'.::~:'~::~~~~¡¡ri~i~~f'}rfa'n~~cejts~ai·_l_ ... :,_;6];1~1=ª11·_'f'{u}e:' .. P.i,e1:ª~:~:~f:~ también se dejó conqui:if·~'~j'~:·<~~'):· 7-:~ primera 

:~~:::·~:::.::: ·:· ,:i~~w '":_:.;_~_·_;_,~_á.Y.J_I.,_~_~«_:_::.~_i_t_~:_,t_·_~_·~:J!L:I: 
:::.«:::,•o ~::~:,;~~1¿1 •«•m•••••Í"/)';>~:m' "'""' oo 

º' .~:::·::::.::: :::::·:~,fa;:ñ~liili~J;:::.:;:, ::::-.~:::· .: 
tentaciones y contrad1cc1oncs/f_y:j:p_o_r~1el~otro ~anuncia la ·tragedia que el 

mis:;o c~::rc~~~::;::e :..10:~::.·:t\q ~~~f{,'L~:;a guiarlo, no es una 
garantía. El riesgo dreet 0p·e·rcdq¡;m·/~0·~~~-~1;fs0_~~~~-~--~s~"~e:;~il· . .'fa·;

2

;1~~a~:r~,ñ·~~ ~-hi. Pero la decisión de 
continuar no es un , .. _._. Pi~~fre~ el sobrino del pastor. 

sino una búsqueda. 

EJ primer desencuentro que nos·:_present~. el autor gira en torno a 

las misiones en África. El sueño utópico del pastor Martial algún día 

fue precisamente el de fundar una misión en aquel continente. ¿Por qué 

utópico? porque pretendía evangelizar únicamente con la Palabra de 

Dios. sin la intervención de ninguna otra autoridad que pudiera desviar 

Ja obra misionera. incluyendo a los médicos. 

:.J -suele suceder que seamos capturados al fiJUll de nuestro irinc:rario. derrotados por nucstra propia 
.on-cntura. Inesperadamente. resulta que a lo largo de nuestro camino. aún no hemos cesado de 
mctamoñoscamos y nos '-ol\l:mos otros. AJgunas u~ces la mebmoñosis no termina. nos instalo:i en el híbrido 
yahf nos abandona.'" /hld .. pp J2-l·l2!i 
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Era un proyecto enfocado hacia la instauración de la iglesia 

africana• que- evidentem'ente no se acCptó. Y dicho· sea_ ~e ·-P-~só. muy 

prob~bte~ente esto fue el motivo por el que .mUCti-8~: misiones 

fracasaron. 

cuy:1s :::•::s~::' n:ª:~:::e e;ª :~:7c;::r::e:::eª~'-~~~~~~~'.i~~~r:.::\:: 
como. un hombre robusto. maduro y con rasgos·:;·en':'.,:-·el:'G:.rostro·. que 
expresan. unos la serenidad y otros la imperfe.~ciÓ:~·i" · . ~. .. ~;:±~·~· . , 

En la conversación con Samba Diallo. et 'p~·~i-~i'.f ·~-~:;~;rio. 
más bien es un personaje que sirve como_'. eJ"~-:~i't~.;(p~ ·~;·~-~-~.' .. Ía 

falsedad de los ideales coloniales .. Et fr~.c~-~~~-~ .. ~:~,~~'.-~~~~;:~-~:~·:h~\./Ú:~"~~:L.~~a 
prueba de ello. En suma. Paul Martial se con.~~e.~~~"'.-~~.--:_~l-~·~~'~'':tl.~.O.~o.\d~l 
misionero. . ... · .. · .. -¿:·~·:?7~"·!' ~:·!:;~'--:,~,~J .. ···.' -

Mientras que Samba Diallo comparte el proyect~ d~-·p;·¡·~·il~·g-~ar :_a 

las misiones.·Lucienne la hija del pastor, por el contrario no.Cc;~~ibe~lB. 
exclu~ió~~ d~· los médi~os en beneficio de los misioneros. Esta sel~~~·i6n 
te ·es tan inaUdita que sólo la imagina como una hipótesis. 

L_uéienne es un personaje más que encarna otra de las caras de 

Europa: la comunista. Su ideología la hace un personaje contrario a su 

padre y a Samba Diatlo. No obstante el carácter de Lucienne se 

distingue porque contiene una cierta dosis de tolerancia. Fórmula que. 

quizá, le permite llevar una convivencia con el Diatlobé. 

Sus objeciones. a veces un tanto apresuradas, las reconsidera a fin 

de no incomodar al interlocutor. El narrador la presenta como una 

joven tímida y escéptica sin llegar a asumir el papel de agresor. Su 

desacuerdo con la postura de África está atenuado por el factor 

admiración: •fe lail que tu as sucé aur mame/les du pays des Dial/obé 
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est bien doux. et bie11 _nohle. Fciche-toi choque fo is qu "011 l._'! co11te~·1era 

el corrige le crétin·qui _doutera de toi parce que 111_ l!~~11oir. '' 2~. 

Por su parte_~'-'el Díallobé defiende a taJ punto_:s~· postura.·tjue dice: 

''si la directio11: :·de ·mo11. pays m" i11comhDi1. ··,_¡e·. ·,,~,-~OclmeitrOis :vos 

méclecil;s·:_-:;¡ _ \;~;.-U;ñg,Ínieurs qu'avec beaucoufl :: ele --~étic'ence.' t!t _ jtt ne 

sais P.ª~-~i~~~-d.:_1~--~;.~mi~r; re11co11tre • .Je 11_e les a;~~~Js.·p~;-c~'j;,~'czt~;,~: •• 2
' 

AurJC,ue~~'.«:te'>~~¡'..era un tanto implícita~ est8·s· · d~c-Jara-~iones dejan 

entrev·~~-:~1~\i~~fiCa;~ia· de l~s autorid~des ·c'oionial~s· en"··ÁÍ-ri~~. E.s d~~ir,. 
Ja :veTd~~:e~~-;~:f~-~-:~-iÓ~~.:-ya se~ Ja de Íos méd:ic~s:o. 1·~ d¡;· Jos ingeni~ros n.o 

se Jieva-·~ ::_,c~bc,':'~ue~ al ·pisar tierra_ c~Ionial. ad~p.tan ~J papel de amos. 

Y pc;~-'.,:q·.:¡é f~·o :p~raÍ-rasCar J~ ·que J~an-Marie Adiaffi afirma en su 

novela'·¡;,:"caT'ie.--d··:·idt!1;/i1é a··propósit~ d·e··"i·a medicina de Jos b.Jancos: 

No es q~-~ ésta·.-~ea ·~ala. al contrario •. Ja ·ci.rugfa por ejemplo es una de 

las superioC-i"d·a·des d~ :O~cidente s.;,bre ·Áf"rica. Pero :dc.S8raciadamente 

su medicina 'ito e~ c~paz de cUrar el alma ¿Y el cuerpo? /.Cuánta~. veces 

no se muestÍ-a ·i.ricomP·e~ente para' sana~Jo? · 
En ot~o encuentra:·.- que Samba Diallo .. tien:~ .con::L-1:1c~-~~~~~~· :éx:~·~~.l~C:: a 

manifestar _sus di~eren.cias .con. el mundo oc~iden~·~1~<.~.~t~.\::.v~-~:.:-~e~~C~to 
de Ja naturaleza .. La ~~l.ació~ _que tiene-.·co~:.:::~-~J~.· '.~·~"-~.~~.::.f~~~~e.!d-~;n~~i~: y 

explotaci¿óCn

6 
•. mc

0

o. ~~ Jo preteitde LUci~~n~~~" ~¡~~. )~a:·:.·m_~:.-b.~~0'..'.:-·5~~~~~-~(~_enÓ~~.-.:r , respeto _ atreverse a comb~tirl~;;-·· ~~-Ua'ndo pe.rmanecen 

unidos por el-cordón umbilical? 

No obstante. en Europa. su intimidad con la naturaleza está ausente. 

Ni el sol. ni el cielo. ni el agua. ni Ja tierra. ni los árboles Je provocan 

el mismo erecto que en Áf"rica. Pareciera que estos elementos están 

casi muertos. por Jo tanto es imposible que Samba DialJo cree 

"amaneceres nuevos" como Jo hacia en su inf"ancia. Ahora rrcl! décor • 

.2.t .. la lccbc que: mamaste en el seno del pai5 d: los Diallobé es duJoc y noble. Enfádate cada \.·cz que se le 
iznpugnc y corrige al cretino que dude de ti porque eres negro.·· /hiel.. pp. 155·156 
25 

.. U la dirección de mi país csun-icra en mis manos. 5Ólo aocpta.rúl a sus médicos e ingenieros con gran 
reticencia y no &e! si cncl primCTcncucnrru los hubiera combando.- f/Jtd .• p.129 
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c'esl du faux! De_rriere il y a mil/e fo_is plus.;;,beau. -.. mil/e foi~- plus 

vrai! M~Js Je 1_1e retrouve plus le Cllemi11 ~e.- _~ .. ~~·_:·n/~~~-d~~-:·: -~-" _: ::· ,· . -~ 

::!f !J~~~~~~}:.?:\:~§~i~J~~~~~i~~~~~i{~~if f ~ 
Pierre-Louis (sus hijos Marc~-{HÜ·~~ i!ti·~-i"lf~ri~:: ., 
que conoce en Francia. ,- f~r,-"~·:.::._,:: 

:);/' ~~>' ;,.,,, 

abo=~=~e-r~:i:~·~º:ad::aed
0

t;:b::r7:~~~~iJe:c~~r~f{:~}~~~{~i~[~}'.~life~/=.· 
gaboneses,. entre otros, del ·sistem·a .. c~lonial_· _fr':'-n.c:és.;!·;·.:~~-~;{_or_ige_n -"es 
incierto. por sus antepasados ·11e.Y:S:. san~re >tan·t·~-· -/~f;·¡~~iníi''.·.'; c~mo 
antillana. El autor lo describ·e fls¡·¿·amé~te·· -~a-d.:i-~o;:-d·.;<~~b·~·l¡~-~~-:~bla~ca. 
con un ojo enfermo que bie~·' P:~-drí~: aP-~re:n~ar c~~u~-~~ ;Y. con -una 

vestimenta gastada y un poco sucia~ 

En una conversaci6Ít con SiÍ.m-b8. Di ali o·. el. peÍ-sOnaje muestra un 

enojo en contra de Jos· coloDiz&dorés fran~e~,e~:;< los critica 

abiertamente. Una de .s~,~--"-inte,~~~-~·~iones, es más .bien: .. u~· di-scurso que 

desmitinca la colon_i_z~·:¿i~-~~~~~J~·~a:~-~·::y:::al ·;mismo_~tiC~p_Ó-~desaprucba la 

francesa en tornO: · ~.1J~;~d_.~i.~:_j;-~~~:~~ é'~~~_;;~~~ :'que·-: en' ·'u~_ p·rincipio estuvo 
en manos de Alem~n·¡~,__~:-'.:'.5~.'.':'.~'~"'~· " - .· . 

La f'"orma en que se e~P-ie·-~a es acelerada. con.Cisas explosivas. Pasa 

de un tema a otro brusc¡:._m~nle. s·c le. Ítota ansiedad por divulgar su 

rebelión. busca vengarse de todas las injusticias del colonizador hacia 

sus compatriotas. burlándose de ellos: " Que disais-je done ? Ah. 011i 0 

=6 
.. ¡este medio es anificiaU ¡J:>rctr.is de él • c.xistc uno mil "\"CCCS más hermoso. mil "\'CCCS más rcaU Sin 

embargo ya no encuentro el camino de este mundo ... /bid.. p.157 
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.Je vous di.sois que les co/011.ir él ¡• État fra11~ais. se 11011rri~·saie111 alors 

des pauVres·:~Cam'!r~.~1_11<1~~- e·;: G~b-C:11_ais__. __ H~~:-f!~-~ Har~ .X: 
Jl'.or tales·. ~ctiiu_~e; •. ~·~.n.ib~ ,Diall~- 1ri_::cof1::sid.~ra u~ ,t_a~-~c:>_- lo~o ·al igual 

que ~u :r~m:~_~fB~ ·_y ~~to·':~~~~-¡-~-~~~;?~:~~-~(~~ .. -':·~~~_rll)·_m}-::_~tO/;;de) ~n~:t~_Jidad en 

;~~?~~;~~~~}ff f~:{~~~~tI~~ll~liil~~~i~t;~] 
hace sentir un ser anormal y Je impone Ja polit1_ca;:de~l~;as1mtlac1ón. 

' l -~~-$~•:": .. ~·~.· .• y· _ _:{ fi>-~•)' ,:":$¡..\"·(~'e,;_>,,- ·,-.- •.; • 
Tanto el padre como la hija comparten ·un-:OC:li~:-·-·pe_i:~~-a·'~if"er_encia de 

Samba Diallo. ellos no Jo superan, viven cO~~~~ d'f~'~<~-~·j·~-~~dd~~-.' ~~_'--combate 
interno. 

.. '·. -;·-, ., ~,,~·~' . 
. _. - . '-· ._' ;;_.·-:: .~:_ ..... 

Samba DiaJlo Jes expresa fa percepción d-~'. un--·\,~~f~_:·~ó·igmático. Por 

ejemplo. hay algo de Jo que carecen la~ c~~l_Íe·s~~:~Y}_~~·-_':~~·:·p:;~ciS.amente del 

ruido. Se siente en un mundo que· no le_p:e:;t~"id~é~-~·:·q-~·e:~(, Cs el suyo. 

¿Cómo puede sobreviVir un africarÍ~~-¡~j~-~j~'a·dó-:·en:-Q~~¡d~-nte cuando 

aquf se vive superficiaJmentcC? El c:;5C~'e-r~~:~ de ·Samba Dialfo por 

trasladar su ideolo8ia,a. Europa~;~eS\::,;;an'O.YS-~· ·p-~c>d~·ce. un choque. No es 

extrailo ~- ~~~:~·,¡~e-~:;:~:::_q:~·;;·.·:Je·_. ~-~~nfi~~~~~{~;::~-~i:' J~<.-ta·~Úia .;·de· Pier.re Lo u is. Ja 

nostalgi~·~··p~·;:·_;_~5~-~:'.i-~f'~ii~i'~ .. ~- "I/'_r,,~:·_,·s~nihle· qu•au pays eles Diallohé 

/•hom"lne. ~'s,··'.'Plus-'p;.oche- d~ la mor1.- par exémple. II Vil plus clans sa 

fami/iarité -r ... .J LO-bas,. il existait entre elle et ntoi une intimité ... " 29 

Hoy la muerte ha perdido aquel significado. se ha vuelto extrai'ia y 

abstracta. Recordemos que en un tiempo. el concepto que tenía de ella 

21' - Enso~ ¿qué dcda? Ah,. si.. Je dcc.ia que Jos coJonizadorcs y el Estado francés se apnr.-cehabrut de Jos 

~:C~~~;:=5dc'1~o1::;·c:;.c'p:,:~;!np10. cJ hombre está más c:cn::a de Ja muerte. Se 
t'amiliariza con cl1a ( ... J allá. entre ella y yo existía una intimidad. .. " /bid .• p. 162 
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trascendió a tal punto que la Grande Royale se atemorizó y lo 

consideró anormal. 

En resumen. la metamorfosis de Samba Dialto se desarrolla ante la 

imposición de un sistema ajeno. cuya ideología lo aleja de sus valores 

tradicionales. Al no darse una reciprocidad entre las diferer:ites lineas 

de pensamiento. debido a la supuesta superioridad de una sobre la otra. 

et Diallobé en su esfuerzo de comprensión y armonización. queda 

atrapado en un conflicto. 

El antagonismo entre África y Occidente da pie para introducir y 

analizar la continuidad del diálogo entre el protagonista. Hubcrt. Marc 

y Pierre-Louis. ¿Tiene razón de ser ta superioridad de Europa sobre 

África? Por un lado. Hubert apunta que no es muy trascendent".'1 el 

hecho de que ésta última sea ignorada, y más aún como insinúa Marc· si 

su mensaje es inferior al de Europa. Tales declaraciones dan a entender 

que Europa es una entidad perfecta_. que este atributo le es inherente. 

Por su parte, Samba Dialto rechaza la idea porque la diferencia no 

pudo surgir de manera espontánea. lde"ntificar a Occidente con el 

progreso y por ende a África, o cualquier otro territorio, con el no 

progreso tiene una explicación que se relaciona con las habilidades 

desarrolladas a lo largo de la historia. 

Occidente logró colonizar África, valiéndose de cngai\os para 

disfrazar su verdadero objetivo. Victoria que Samba Dialto califica 

como accidental. La verdadera inteligencia de una nación debería 

consistir en el reconocimiento de los valores del pueblo explotado. Y 

Europa desconoció la religión, la historia, las creencias, la cultura de 

África. La marcó con el selto del vacío. Por ello, el Diallobé considera 

que es preciso romper con e1 sentimiento de inutilidad y sumisión, de 

lo contrario auguraJa. extinción __ del ho'mbr~~ 

Así pues, el protagonista ~en -·su búsqueda --por :e(¡uilibTar la 

disparidad de dos rri-~ndos, ·rraca·sa .. La. ··mCtamor.Íosis nO ·.tie--ga a s.':1 "rin ·y 
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lo abandona en la ambigüedad. como él mismo lo habla anticipado: ••je 

llf! StliS pas un pays des Dial/obé distinct. face a 1111 Occide111 distiuct. 

et apprécianl J•une ti!te froide ce q11e Je puis lui pre11dre et c_e q11'il 

faut que .Je lui /aisse e11 co11trepartie. Je suis deve11':'. le~ deux." 29 

Esta cita nos introduce a la última fase de la aVentura, donde 

veremos cómo C.H. Kane resuelve el problema de la -~~bÍs~,e~a,d.: 

2.3 LA AMBIGÜEDAD Y SU RESOLUCIÓN 

Dificil y fallida conciliación pero ejemplar intento, el dC. Samba Diallo. 

Asi queremos calificar et recorrido de su aventura. Una aventura que 

inició precipitadamente, corno él mismo lo confiesa. Su error fue no 

haber conocido la suficientemente a Europa. De ahi que ella lo haya 

conquistado más fácilmente. 

Por la carta que le envía su padre. sabemos del distanciamiento que 

ha tomado con respecto a Dios. ..Le cheva/ier" le reprocha el 

abandono de la práctica religiosa. Su preocupación creció tanto que le 

pide regresar a Áf'rica. Ya no es conveniente que permanezca en 

Francia. La fe" que ahi se practica difiere significativamente de la de 

ellos. 

Cómo admitir una religión donde el hombre se hermana con Dios. 

cuando el Islam no acepta la menor rclaci~n de semejanza entre Él y el 

ser humano. Y lo que es más grave. la f'e de Samba Diallo ha decaído a 

tal punto que él mismo habla del abandono de Dios. 

Para el padre es inconcebible porque cuando el creyente rompe el 

pacto de amor con Dios. lo aparta de cada acto de su vida. se vuelve 

un traidor. Asi califica a Samba Diallo. En vano son las promesas de fe 

que sólo se dicen. lo que importa es ta búsqueda de Dios. En estas 

condiciones retorna a su tierra natal. donde le espera una tragedia 

inexorable. 

29 .. no soy un país de los DialJobC distinto a un O:cidcnle distinto, y al apreciar con una mcnle indiferente lo 
que puedo tomarle y lo que tengo que dejarle a cambto. Me con,-cni en los dos·· lb1d .• p 164 



Cuando está en Áf"rica. se dirige al cementerio. pero esta vez no lo 

hace solo. lo acompaña un Joco. 

La primera vez. la visita del joven DiaJJobé a la tumba de la ·vieille 

~ella lo atrafa porque la muerte era un misterio. Pensaba en el P.ar·a~so 
y se lo imaginaba. A Jo abstracto de Ja muerte,, Samba intentabB. darle. 

un rostro. Creía en la llegada del ángel Azrael y la vida eterna en el 

Paraíso. Y ahora pareciera que experimentara una sensación de miedo. 

al darse cuenta de que el loco lo conduce hacia aquel lugar. 

El loco cuyo nombre se desconoce. aparece en la primera ·parte 

como un personaje independiente que no se vincula con los dem'ás. 

salvo con Thierno. El narrador. al hacer una retrospección al ·día en 

que eºste hombre llega a África. manifiesta que en su aspecto· ffsico se 

intuye algo anormal. la mirada pareciera que está en alerta. siempre en 

movimiento constante. Su vestimenta. aunque ya vieja. se distingue ¡)or 

una limpieza impecable y extrañamente está ceftido a ella de tal manera 

que deja de apreciarse la completa amplitud del houbou. 

Para expresarse lo hace a través de Ja mímica. en donde extrema 

demasiado las acciones. No obstante en sus diálogos con el maestro 

hay coherencia y precisión,, en ningún momento realiza movimientos o 

gestos. 

Su actuación en la primera parte no es tan determinante como en Ja 

segunda. En esta última se involucra de manera decisiva en Ja 

trayectoria del protagonista. su carácter se vuelve violento y 

obstinado. mientras que en la primera es un hombre triste. herido. 

angustiado marginado. victima de Ja agresividad de Occidente y por 

ello va en busca deJ calor maternal de África. El personaje narra su 

experiencia en Europa sin exageraciones. y lo único que lo invade es 

un estremecimiento. 

Para eJ Joco. que debe su enfermedad al choque entre Áf"rica y 

Occidente,, Samba Diallo es el "maitre des Dia/lobé", por lo tanto debe 



... 
orar. Pero triste escena es la 'que ·nos: mues~ra C.H. Kan e cuando el 

Dialtobé sC."rebe~a;·~ya·"'""~o ,_~_u_i_~-~~, -º~~~:_Y:_fr:_ep~~:~-~: 11:1 u~mba de su maestro 

dice~-· ''je:· ,~~-~---:~--~~~-~~~·:-.·~~~·_:.~~::.~,?.:~:~~/:f~~~-~~/;~-~."~i'.~~~\~~i~ .,_· ~p~ris. q11a11d j 'étais 
e11fa111. i¡u 'AzraUJ.·"c.;J'a·,¡ge}de'_.'_¡Q\.'m·ort:,:-e1ii.f.inJu, la ter re e11 dessous. 

pour v~1;;;+ ~f~'CC0f~~i~~~titii.'.~~R?~'~:~i,,;~¿·~1,; ¡,:,s, sous 1oi, i/ y ail 1111 
gra11d tro11,·par-~lequel,.-.;1i1f,(~e11_'f.éS{._al/éJ/a"ec· 1011_ terrible compag11011. Je 

:;p~=-·::.:::::~?i~?.~~r~t:r~r~t1ir.··:·.•::.::, .. ::H::::::· 
Como tampoco acepta la relfgiórl~·dc-i:Occ¡d·e·nt~>-q·.leda>:·inme'rsó en la 

duda. y cuando se vive en ella ·se··~~~:tÁ ·.·~o·~·~ .. ,,.~:n::·~~ .. ):~·bi~·~o. Samba 

Diallo cae en el vacio y no volverá ~ pi~a·r ·t¡··~r·~~;.;fi~~e~<nos creencias 

antagónicas lo dejan fluctuado en la du~~~--)~~~:~~~-:~e·~úda·~ ambigua. 

Además. para enfatizar la incertidu~bCe .; ~c.Í "<p~r~_~naje •. C~ H. Kan e 

utiJiza el procedimiento retóricO· :·._de ··~:j'~> ;_~~~·:~~~i.~i_fl,~·. es decir la 

reiteración de palabras idénticas~-.~.1·;-:en :,_r~~{e · ·CBSo la expresión de 
.• <.~ ·' .• ·f.~-.,~;."'h':":' ! .. ; ,>:·::.' : 

incertidumbre es .. Je ne crois pas~.·~<.~f!;:. ,~~~~~fr~¡~··Pc:s~-~:". La· repetición es 

~:;t~nr::·e=~mci::;:n::a ;: :;e::~~ri!~~~g~i~J!~~~~t'i:s~:ccr~:·:~d::ce;~ 
Samba Diallo. 

. ;.~ ·'~':::, ,, .. ;:-··.:·:. ~,..~ ,. -
- . :, .. ,;-,: ·.:·::·-... ·:·_ -·- .,..._. __ . -· 

Asimismo encontramos la· cxpr~~ió~:':~'ie: ne.: ~C!i~ p0s" que convierte 

al fragmento casi en un canto a l~.-ambigüed~d; El autor la pone en 

boca del héroe en varios momentos. sobre todo en la segunda parte. 

Ante el planteamiento de una pregunta. la respuesta siempre comienza 

con •:;e 11e sais pas ... Esta repetición se da a distancia. en el primer 

capitulo aparece dos veces y en et cuarto y sexto capítulos. una vez. 

30 -No creo. como me lo babias enscdado cuando era niilo. que Az.rael. el ángel de ta muerte. haya hendido 
bajo la tierTa pal'a "-cnir a buscarte. No creo que dctujo de ti. baya un enorme hoyo por el que le fuiste con lU: 
lcmiblc compadcro. No cn::o ... ya no cn:o gran cosa de lo que me habias enscdado. Ya no sé lo que cn:o.
/b/d .• pp.18S-186 
31 BERJSTÁIN, Helena. Dlcctonario de r~tónca y pot'llca. p. 419 
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Ahora bien ¿Cómo salir de la ambigüedad? El hombre que lo 

acompaña se volvió loco precisamente porque decidió resolver el 

conflicto inventándose otro mundo. La realidad por si sola no va a 

cambiar, entonces él determina hacerlo. 

Según el loco. el maestro Thicrno no ha muerto, aún no se ha ido, 

está vivo: es Samba Diatlo. Tal realidad la comienza a fabricar desde el 

momento en que este último pisa tierra africana. El maestro ha 

regresado. ¿Y por qué le es tan imprescindible su presencia? porque 

Thierno es quien frena la metamorf'osis de los discipulos. Es el guia 

que les sirve como ejemplo, mientras viva, ellos seguirán siéndole 

fieles. De lo contrario, no tardarán en volverse como los europeos, que 

se hallan bajo el dominio de los objetos. 

El loco intenta evitar ese mundo que lo enfern16. Cómo olvidar 

aquel dia en que su cuerpo no cesaba de temblar. cuando una sensación 

de fatiga Jo invadió. El suelo f'ue lo que inicialmente le causó 

extrañeza: era muy fria. casi helado y duro. Quizá lo más raro fue 

observar que el europeo evita et roce de sus pies desnudos con el 

suelo. Simplemente no existe un contacto entre el hombre y la tierra. 

Se pierden las sensaciones que pudieran despertar de esa unión. 

Asl fue el encuentro con Europa y por eso huyó de ella. 

Desafortunadamente. cuando Jo hizo ya era demasiado tarde porque fue 

más imponente el impacto que Je provocó el mundo de los blancos. El 

resultado fue la locura. 

¿Y a Samba Diallo qué le espera? ¿Cómo saldrá de ese estado 

ambiguo? el loco Je insiste para que ore. como si buscara redimirlo. 

Por su parte. Samba Diallo se niega y rechaza la compañia de ese 

hombre. Con la muerte de su viejo maestro anula definitivamente las 

enseñanzas que algún día Je trasmitió. Ya no queda absolutamente 

nada. Para volver a creer necesitaría de su presencia y revivir junto a 



él los momentos de dolor. Sólo. así podría re~ncontrarse con Dios. Es 

preciso pelear con Él. ¿Aún e"staria dispuesto? 

El loco le está-dan·do--18°0~'c;=r~-~-rifCf~·d-."-está haciendo el último inte~t~ 
porque· tal vez su salvaciÓ-~::/d~~·~~-d~-- de Samb8 Diallo~. É~-te :--~-egui~t:'a. ·- . - . . . ;- -
encarnando la imagen del sac.erdot·e q·u·e guia a su pueblo ·en',1a1:·prácticia 

religiosa. Pero todo es en vano:· Y ante -_-tal imp'c;,sibiúd'~d:·,~~:·~{:;Ji;~~-_' 
decide matarlo .. fi/J bra11dit so11· arme. et soudai11.· 10111_,' -~é~~!~(i~.:-·¡;~:S~ur 
auto11r de Santha Dial/o." 32 

Con la muerte. el autor da fin a la ambigüedad ya muy ·acenti.lada :·del 

personaje. Recordemos que desde el principio de .la ~o·~-~la'-·;~-~~~uncia 
la inclinación del Diallobé por sentirla. En un tiempo logró Penetrar en 

el concepto de la muerte y la despojó de las connotaciones negativas. 

Je dio un matiz placentero. Sin saber que algún dia ese sentimiento de 

amor iba a consumirse; su muerte. a manos del loco es el retorno al 

mundo prometido en el Paraíso. donde no existen las ambigüedades. 

El loco con una inteligencia escondida supo hacia dónde conducirlo 

para que finalmente gozara de Ja paz;'~¡ nos preguntáramos cuál es la 

razón de ser de este personaje ºenf"ermo ... ~ Ja respuesta probablemente 

estarla ahi. Enfrentar a Samba :Di~ll~: :con el otro mundo. a fin de 

evitar un suicidio. que hubiera ~-i'i~i-ri~á'do Ja desesperación llevada 
- - ·-. "'":' \·-:;:.>, -~- ,- ' 

hasta sus últimas consccuenc_ias~" Sei\al~-~~s que entre los musulmanes. 

Dios. 

Después de la muerte. el personajC emprende un viaje hacia la 

estabilidad y lo hace gradualmenl:~. Éi. se encuentra atrapado en un 

circulo vicioso donde se establece un efecto de repulsión. Es decir que 

constantemente está luchando contra su propia imagen la cual se Je 

refleja desde cualquier posición. Está rodeado de una apariencia 

3z .. (tJI cnarl:ioló su ~ y de pronto tc:Jd:> se 1.-oh-ió oscuro en romo a Samba Dia!lo. - KANE. Chcikh 
Hamidou. op.cit., p.187 



imposible de eludir. como un juego de espejos. Por esta razón anhela el 

mundo de la sombra. No más reflejos y comienza a pisar la tierra de la 

reconciliación "voici que tu renais ti 1•e1re. II n' y a plus de lumiere. 

il 11' y.a plus de poids. l'ombre n'est plus. Sens comme il n'e:xiste pas 

cl'a11tagonismes ... " ll Poco a poco y no súbitamente Samba Diallo irá 

superarido la ambigüedad hasta salir definitivamente de ella. 

El proceso culmina con la llegada a uó lugar donde vivirá inmerso 

en el instarite. El tiempo terrenal ya nunca lo volverá a regir. Ahora 

sól~ s_e halla en el instante, es decir en ·1a eternidad, en el infinito 

donde no existen los limites. El mar de la duda en el que navegaba ha 

quedado atrás y las aguas se renuevan hasta volverse transparentes. 

En un principio, apareció la imagen del río simbolizando la 

fluctuación de los sentimientos ,y J~s, creencias del Diallobé, que 

apa.rentemente permanecían tranquilos ·en la superficie, pero no sucedía 

lo mismo en el interior. Dicha imagen apareció justo en el momento en 

que se despidió de sus padres para ir a la escuela colonial. La voz 

interna de Samba estaba af"ónica. padecia el llanto, la desesperación y 

la nostalgia que no salian al exterior. 

Ahora, al final, después de su muerte, todo se transforma pues la 

tempestad profunda se calma, la ambigüedad se consume. El rlo está 

seco para ser tJenado de agua nueva. que desembocará en el mar. el 

agua como un simbolo de la existencia eterna. Aunque las aguas 

permanezcan por siempre bajo un movimiento constante, lo harán sin 

turbulencias. 

Con la muerte. C.H. Kane quiere significar entonces no solamente la 

superación de un ciclo conflictivo, 

inexorable de la imposibilidad de 

sino que ésta es el resultado 

conciliar dos culturas. Si la 

metamorf"osis fue negativa~ el producto final no podía ser de otra 

'
1 

.. He aquf que '\-"UCh-cs a nacer. Ya no ha~· hu. ya no hay peso. la sombra ya no está. Sien.le como ya no 
c.<ristco los antagonismos ...... /bid .• p.189 



manera. Además mencionemos que Ja mayoría d·e ·Jos personajes de la 

novela negro-africana. que hasta ciert~ :( P,~·~t~~:-- r-~¿~-;-~~ñ :~·:el--. mismo 

::~::::::::::~E:~~::::::; .::·.::~;¡~¡:~~:~~'.~¡~~L;:·.::: 
curar el mal. No obstante es dificil ~Silií-L'.::viCtóriO.SO~"defJun:.-::1aberinto 

como éste. Y para muestra citamo~·,,:~i~~~-;,~t~;~·;;~~rif'¡-~-i;;~~~·;:y~~)~:t:i-'~:~.~ de 

dos ejemplos veridicos. 34 

para 
·-. ~ ' 

Por su parte el médico encontró (despué·s-\!~:.~-¡.~~~·~;¡:·~d .. ~~~ndencias) que 

sus colegas se iban y la gente pref"eria Jos ~-~~.~i~rc}~':·;·'deJ curandero. A 

_pesar de sus campailas en contra de éste. nadá~-.'p~d·¿~·i~:~rar. Un ministro 

le sugirió retomar las tradiciones de África y<.tr~-t8r de hacer una 

alianza entre ellas y la ciencia médica. 

¿Cómo enf'rentar las exigencias de Áf'rica ·que ·a-hora se imponen 

sobre las de Occidente? El flsico sacrificó todo para· no defraudar a su 

f'amilia y siguió esperando el ambicionado puesto. porque para Jos 

demás su razón de ser dependía de llegar a ser ministro. mientras que 

el médico no tuvo otra alternativa que adaptarse. Por tai' razón volvió 

a vestirse como antes. dejo de hablar aquel francCs purista en .~.eneficio 

del "petil fran~ais" y aceptó un compromiso: tolerancia entré. él y: eJ 
curandero. Si en el hospital Ja gente no sanaba. se Je enviari8. co'n .el 

curandero y/o viceversa. 

:uDESANTI. Domin.iquc. "'Quand 1' Africain raienl d'Europc"' in ú úos.:drr Afi1qur. pp. 143-164 



Aquí el conflicto se origina en África y no desde Europa como en 

L • Aventure amhig11i!. Significa entonces que el choque cultura) es 

ineludible. Tarde o temprano se instala. EJ resultado se diversifica a 

veces para mal o a veces para bien. cuando los personajes no solamente 

toman los conocimientos y la experiencia que adquieren en Europa para 

beneficio de su país. sino que reivindican Jos valores tradicionales de 

África. 

Sin embargo la enfermedad de Samba Diallo evolucionó tanto que 

encontrar su cura fue imposible. Si su vida se hubiera prolongado. 

probablemente hubiera sido para vegetar, estaría muerto en vida. El 

hecho de que éste haya sido separado de la escuela coránica por Ja 

Grande Royale y luego enviado a la escuela colonial implicó una 

presión social. 

Asimismo, el alejamiento de la religión islámica que regia su vida 

fue una razón de gran peso para caer en la ambigüedad. Todavía en 

Áf"rica .. Je cheva/ier •• era su soporte~ pero en Europa se quedó solo. La 

correspondencia que mantuvo con él no bastó para evitar la tragedia. 

Aunado a esto, no podemos dejar de omitir el papel capital que jugó 

la educación colonial. Si estuvo enfocada a Ja formación de auxiliares. 

si sólo ensefló .. a lier le bois au hois .. ¿Qué importaba si el sistema 

educativo no era el adecuado? ¿Qué importaban Jos resultados 

negativos? 

La no conciliación, en esta novela, es categórica al presenciar Ja 

muerte del personaje principal. Dicha visión es similar a Ja de otros 

novelistas. lo que nos hace pensar en Ja insistencia por denunciar los 

valores impuestos poco seguros, y de manera implícita defender los de 

África. Entonces ¿hasta dónde seria posible abrirJe las puertas al 

progreso occidental sin desencadenar el conflicto de generaciones? 



Tal vez Jo más viable seria actuar como el médico: seguir conviviendo 

con las tradiciones y sacarle el mejor provecho a ta ciencia de Jos 

blancos para el bienestar de Jos suyos. 



CONCLUSIONES 

En L'Ave11ture ambigui! parecían estar en peligro los valores 

tradicionales,. al verse amenazados por el advenimiento del progreso 

occidental. La Grande Royale lo pronosticó; sin embargo en la novela 

no hubo tal decadencia. AJ contrario,. si hay algo que manifestaron los 

personajes africanos fue precisamente Ja defensa por conservar lo suyo. 

Casi todos se resistieron y permanecieron fieles hasta el final. De 

los que cedieron o se dejaron seducir por Occidente. solamente Samba 

Diallo decayó y murió. Los demás como la Grande Royale y el loco,. en 

ningún momento negaron sus creencias. Por eso las tradiciones de 

África no murieron. sobrevivieron a la colonización y siguen vigentes 

gracias a una generación madura que no permitió el desarraigo. 

Por otra parte. Ja contestación a Ja pregunta que formuló la Grande 

Royale ¿Cómo vencer sin tener razón? quedó sin resolver. Más que 

buscar una respuesta. se trataba de que Samba a lo largo de su 

aventura. confirmara que los blancos no se la darian. pues no tienen 

motivo alguno para justificar una victoria ilegal. 

Dicho de otra manera. el colonizador francés "sin tener razón" logró 

ganar la batalla y esto le dolió a la Grande Royale. Decidió entonces 

desafiarlos. enviando a su primo para cuestionarlos sobre sus 

habilidades. Pero los europeos enmudecieron. Esta mujer sabia muy 

bien que la respuesta implicaba decir toda la verdad. 

La generación joven. por su parte. encarnada en Samba Diallo. 

padeció los intentos de la política de la asimilación. Exclusivamente 

para ellos estuvo dirigida Ja escuela colonial y el destino de Jos 

alumnos se diversificó. Cheikh Hamidou Kane nos ejemplificó un 

resultado negativo que no es raro encontrar en la literatura 
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negro-africana de expresión francesa. Esto podría hablar de un 

pesimismo por parte del novelista. 

No obstante. justificado en la medida en que Ja imposición de la 

escuela extranjera trajo consigo la inestabilidad. la marginalidad. el 

materialismo. etcétera.,. y sobre todo favoreció la transformación 

interior de un joven Diallobé. Su ambigüedad pudo ~nalizar con la 

muerte,. que para el Islam es Ja vida .et~rna ·en el P.aráiso,. _peTo · ia· no 

reconciJiación entre África y Europa s.igue. ahL ~mb.os Continentes 

todavía permanecen separados. 

significativamente . 

Su visión del .mundO ·difiere 

A uno se Je asoció con la tradición y al otro con el progreso. Y tal 

vez esto ha sido el gran error. La historia nos ha demostrado. y 

C.H.Kane Jo dice. que a Europa no le correspondía el calificativo del 

progreso. Si para Occidente las tradiciones de África son inadmisibles. 

como la elección que hizo Samba Diallo en favor de la religión y no de 

Ja medicina. ¿dónde está el progreso? Es lo que se preguntaron los 

africanos ¿Por qué no es válido respetar al otro? 

Ahora bien ¿Y la lengua francesa? Samba Diallo reconoció que Je 

fue una herramienta útil. Gracias a ella. le escribió cartas a su padre y 

accedió a la filosofía europea. Entonces de acuerdo con el colonizador. 

este joven ya poseía la verdadera cultura. Sin embargo. la lengua no 

desempeñó el papel de un buen soporte. al menos para él. que bien Je 

hubiera podido facilitar Ja comprensión del mundo occidental. 

Desde un inicio. durante la colonización. Ja lengua Crancesa fue 

únicamente para una élite. Por Jo tanto. no es extrai'io que actualmente 

en África. ésta no deje de ser una lengua extranjera para Ja mayoría de 

Ja población. El porcentaje de Ja gente que habla y escribe el f"rancés es 

irrisorio. las lenguas nacionales africanas son las que dominan. Ellas 

nunca perdieron su valor. De ahí que sea excesivo aplicar el término de 

Crancófonos a las poblaciones colonizadas por Francia. 



so 

E1 rechazo de ta lengua francesa se da por razones históricas. no 

obstante no podemos negar una realidad: existe una literatura 

negro-arricana de expresión francesa. C.H. Kane escribió L"Ave11ture 

amhigui! en f'rancés (Jo que nos permitió leerla y llevar a cabo este 

análisis). Para los novelistas impJicó no sólo un Tnanejo de la lengua. 

sino que la moldearon según sus necesidades. 

C. H. Kan e trató un tema triste y. es evidente que no lo hizo de 

manera gratuita. Se sumó a otros novelistas -de diferentes paises y 

épocas- que también denunciaron Jos resultados de la colonización. 

¿Acaso se trató de una coincidencia? Fue imposible ocultar y callar una 

reandad inaceptable y que muchos compartieron. Realidad que continuó 

reflejándose con y después de las Independencias. 

En resumen. denunciar a través del universo novelesco. le permitió 

al senegalés recrear los hechos históricos. interpretarlos y 

cuestion&.rlos de acuerdo con sus vivencias. crear personajes negros 

que desenmascararon a los blancos. Expresar dicho universo en la 

lengua francesa. facilitó que el grito de Jos personajes africanos se 

dejara oír hasta este continente americano. que también se identifica 

con eJJos pues ambos comparten una historia un tanto similar. 
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