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Introducción 

1. La inmigración en }léxico 

A través de la hlStOna :vléxlCO ha recIbIdo a numerosos grupos de inmlgrantes' europeos 

provementes de las dos guerras mundtales, españoles persegUldos por el franqUlsmo. 

centroamencanO$, entre los que podemos citar mcaraguenses, salvadoreños J 

guatemaltecos, que han salido de sus países como "producto de un ordenamIento 

polítICO" , TambIén han llegado hasta nuestro país, conosureños que sallc:ron del terruño 

debIdo a los largos penados de mIl¡tanzac:ón del poder dados en la segunda mnad del 

sIglo XX, asL argentmos, braSIleños, uruguayos y chIlenos arrIbaron a nuestro país, 

llevándose a cabo un ennqueC1TI1lento cultural muy Importante. 

Con el tiempo muchos wmIgrantes se quedaron, otros se fueron, de cualquier modo, ei 

fenómeno de mnl1graclón y de cultura forma parte de la hlstona de :'vléxlCO 

Con las dIctaduras illlhtares en Argentma, preSIdIdas suceSIvamente por los generales 

Jorge Rafaei Videla, Roberto .\Ifarcdo \/101a y Leopoldo Fonunaro Galtlen, se dto uná 

sangnenta represlOn contra la IzqUIerda y los mOVImientos tanto artístICOS como 

populares durante el penodo que va de 1976 a 1983 

Como señaló Lms Alberto Romero, en Argent1:::1a la repreSIón por el Estado fue 

SIstemátIcamente rea~¡zada y la aCCIón terronsta se dí"jdlÓ en cuatro momentos 

\ Pao:o YJ.f:Kdevlc\ "EJerc:c;os para llna (:lscorra ql:e ~ec;ama ser comada', Babe! Ciunao de ~vlé:'<ico, 
Latinoamericanos en la Ciudad de Mé.:-ico, \ 01 3, GcoleMo uel Dm:lco ::ederal!InstHl!W de C~ltura::e 
~a Cludad de Yie,<,co, vfe'(lco, ,99.9, p 7 



pnnclpales el secuestro, la dere:1Clón, la tortura -que se camctenzó en este país por ser 

extremadamente cruel- y la eJecucIón. 

Poco antes del derrocam¡ento del poder mllnar, por lDcrelble que parezca, la socledad 

constata la represIón extrema en la que se había vlvldo desde 1976. pues había cIerta 

lTIcertldumbre al respecto ya que los medJOs de COml..lDlCaClÓn jamás dIjerOn l1ada, por 

pnmera 'vez, se entera de los secuestros. de las torturas, de los desaparecldos y de los 

muertos, en fin de una larga h¡stona de vlOlencia que hasta el momento era caSI 

desconocida. 

Los muertos no fL:.eron encomrados por sus familiares de manera que en su lugar ,;ólo 

hubo desaparecldos, esta forma de golpear al pueblo fue de las más brutales ya que no se 

pudo presentar el eJercIcIO catártIco de llorar al pIe de una tumba para pSIcológIcamente 

"curar" ese dolor 

Se lDstltuyÓ -durante la dIctadura mlinar- la !tamada culruru del miedo a traves de ia 

cual se amedrentaba a los argentmos, amenazándolos con la desapanc;ón o la muerte 

Todo esto se llevaba a cabo de for.:na dIsfrazada mIentraS que la cultura oficial 

desmentía todo ~jpO de abusos cometIdos por parte de! gobIerno e lmplementaba el 

dlscurso autontano que fue eficaz para la autocensura. Sm embargo, contra ei mIedo y 

"'en mediO de lo más remole de ia r¿:preslón, an grupo de madres de desaparec,dos -

forma con la que comenzó a denommarse a las víctimas del ter:-onsmo de! Estaco

empezó a reumrsc todas las semanas en la Plaza de .\'1a)'0, marchando con la cubIer.:a 
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por ..;n pañuelo blanco, reclamando por la apanclon de sus hiJos ,<~ Cabe decu que el 

~TUpO torrnado por estas madres fue conocido durante la dIctadura por ti nombre de "las 

locas de la plaza de mayo'", debido a que constantemente el gobIerno desmentía que los 

reciamos heChos por ellas fueran verdaderos, 

Para ejemplIficar el grado de vJOlencla al que llegó el gobierno óctatonal cabe 

menClOnar que la ComIsIón NaclOnal sobre la Desapanc:ón de Personas (CONADEP), 

regIstra nueve mIl casos. pero las orgamzac1ones de los derechos humanos reclamaron 

hasta tTemta mIl desapareCldos. 

Con la vlOlencla polítIca de los llamados años del Proceso] y los múltIples asesinatos, 

hubo un gran número de expatnados de dlferentes profeslOnes que llegaron a dIversas 

partes de! mundo, muchos de los cuales se asllaron en MéXICO entre tos que podemos 

encontrar a escntores que en ..::1 ,,::xlho Cíearon vanas de sus obras, siendo este mlsmo, 

uno de los contemdos detennmantes en su escntura 

Fmalmente, con el retomo al orden constltUClOnal 'Cn 1982. cuando se da la derrota ante 

la escuadra bntánlca y el fracaso de la ocupaclón rml!tar argentma en las :YIalvmas, se 

oblIgó a que los m!litares abandonaran el poder Es ..::ntonces c:;ar:do gana la cand¡catura 

Raúi Alfonsln y :05 emigrantes argentmos p!leden \olva a su país, momento que 

: LUIS ~lberto Romero. Breve hl~toria COlltempor:í.l1e:1 de la .\rgentma. Fondo :::t: CUltura EconomlCL 
..l.Jgem:na, ¡ 994 

3 .;. :a Crt:el :::lc~¿dura ¡-ruinar argent:na que se \IVIÓ ce :976 a 1982::;e te llamo el P!OCI:.\O (Jor el :ramado 
"?roceS0 de Reorgamzac:on ".'<acoña! que se lD::.utC.yO cor. ia !!t:gada Jei general 'videla al peder ~n 976 
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2. Escribir en ei exilio 

Cuando un!Jzarnos el terrnmo vo= que da titulo a es-::a tests, queremos que se comprenda 

como el conjunto de escntores que descnben y expresan el sentlT de los eXlliados a 

través de sus obras, conformado, en este caso, por Tununa Mercado y Hector TlZón, 

peTO tamblén que se entienda como El conjunto de 'Voces que hablan desde la fiCclón 

narratIva 

La novela no es smQ un lenguaje (en sentIdo estncto), a través del cual se cuelan 
distIntas voces ( ) algUlen cuenta un suceso lo hace con su propla VO::. pero 
cita también, en estIlo dIrecto, frases del otro, ¡ruJtando eventualmente su voz, su 
mímIca y hasta sus gestos, ( ) G Y de dónde provlene, SI no de allí, esa cambIante 
perspectiva, esa pluralidad 0, mejor dICho, esa extraña complejidad, esa 
atmósfera envolvente de la novela" Es el efecto de la voz del narrador O, mejor 
dIcho, de las dIferentes voces que el narrador modula a tra\,és de la suya, como 
en un sutIl Juego de espeJos.! 

Es lmportante menClOnar que elegImos La casa y el Vfento y En estado de memona 

dentro de un amplio conJumo de narratIva cuya temat¡ca es la del exilio, en pnmera 

mstanCla, porque el motivo de escritura es distinto, en La casa.. el personaje se auto-

exilIa y vlaJa por el noroeste argentino mientras que En esrado .. se da el desarralgo en 

.'vléxico . ..en mIras de la transculturaclón. ASImlsmo, hay rasgos que dlstmguen a cada 

protagomsta en ambas novetas, como el carácter depresivo que rodea ai personaje 

femenInO o la apaclbIhdad con que se desenvuehe el personaje masculmo de Tizón y 

que veremos a Su t:empo 

4 Osear Tacca. Las VQces de la novela. EstudIOS y ensayos, Gredos, cspaiía, ! 973 ?P ::8.29.32 
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En segundo "lugar, analizamos estas obras porque desde nuestro punto de vlsta ¿stas 

nene:1 rasgos que consIguen ejemplIficar ampl1amente la narraCión de la margmalrdad a 

la que son expuestos los escntores en el ostraCIsmo y, por últImo, porque los estllos 

naI7atlvoS se contraponen mdefectlblememe si tomamos en cuenta que "la nO'vda, más 

que :.m modo de \ter, es un modo de contar,,5 

El mterés pnmordral de este trabajo es analizar el tÓpiCO del desarraIgo con sus dlstmtas 

lmpllcaciones como son la denuncIa, los momentos que se aproXIman a la realldad, los 

recuerdos, la desmemona. la margmahdad y la forma e'\pTtSlva que reslde en cada una 

de las novelas que en general se caractenza por ser melancóhca. 

De esta manera, expondremos la forma en que las obras, escntas en la CircunstanCIa del 

confinamIento, experImentan a tmvés de j¡versas lmágenes y artlluglOs expresIvos el 

poder de representar '..lna parte de la nlstona de Aménca Lanna entreteJléndola con ia 

ImagmacIón y los recuerdos. 

~os dedIcamos en pnmer lugar, al plano del ana!¡sls !Iteran o que consIste en enfatIzar 

:os recursos estllíst1Cos, en mostrar cómo son las yoces y personajes de tas novetas y 

delimitamos las peculIandades tanto narratIvas como temállcas de cada texto 

Ei segundo enroque :105 ~¡eva a. anallzar los relatos del eXIlIo argennno como tratados 

que ponen en cVldencm ..ma realidad SOCIal que se trasluce a través je ~2.s caracteristlcas 

y ·v ll,enc!as de cada personaje, al ~lerr..po que subra)'amos :a mtenClOn :::e:',UTIc.ante de tus 
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eSCritores; tamb¡én, acent'J.amos que la cxpenenc¡a mdlv¡dual del desterrado refleja 

:mariablemente la colectlva al confonnarse las voces del exodo a parar de la etapa 

dlctator,al que se dlO ¿:n muchos países de Aménca Latma 

Por tanto, nos Interesa mostrar hasta dónde es capaz el poder creador ce la llteratura de 

denuncIar, así como destacar el papel de la memOrIa como Instrumento pn-:lclpal del 

ejerC1CIO de la escntura J que, paradóJIcamente, está cubIerto de añoranzas, olVIdos y 

trIstezas Hacemos tambIén, un ana)¡sls de las voces e lmágenes del eXIllO que nos han 

parecIdo rr:.ás relevantes, de cómo es la expresIón de aquellos que escnben en el 

desnerro y que en general abarca la desolación, el dolor y la mcertidumbre 

Tanto Tununa Mercado como H¿ctor Tlzón V1Vleron su exülo en dIferentes paises, uno 

de ¿:!los es Méxíco, pero sólo en En c5'tado .. 'i podemos encontrar múltiples fragmentos 

que muestran su estancla e:-::. nuestro país 

Por tanto, resulta mteresante esta ~ectura cuandQ )¡lercaco, en la voz de la narradora, nos 

lleva a reconocer, como lectores meXlcanos, algunos rincones de este país En 

conrrapOSlclón, podemos conocer en las novelas de Tlzón una parte de la cultura de los 

pueblos alvld.ados de Argentlna. 

T ununa :v1ercac:o y Héctor T lzón -::rearOn una eSCrItura a part:r de su estado :nargmal, de 

la cual se des\Jrende una lTIlmda d1Terente y concllladora respecto a ~a VlVenCla del 

) Vease ~ambien L., le1rn de io m!mmo de í\mun,a \ltercado E" ~:,te :e;w.) h?y rnuchc:o. ?spectos que 
'evcien la :;;stanc;a de .2. escntora :::1 .\le'C1CO como son los ~ombres \le lugares y de person"S 
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dcsarrcl1go Por esto, nos ¡Jürece importante menCIOnar que ¡Jara ren'mGlCar el aspecto 

negatIvo y meiancóJ¡co en tomo al tema, algunos escntores se han empeñado en det1mr 

a la lneratura como S1 se tratase de un destierro, slrnll CJ.ue nos parece LTIU:;'- acertado --El 

é!rán del VIaje es el mIsmo afán de ia ]neratura conocer, crear Por eso ia llterawra ..:s, 

tamblén, un eXIlIo ,.7 

La \OZ del destIerro es aquella que reúne los testlmomos y el sentIr del transterram¡ento, 

la que hace de la memona el mstrumento más Importante para fOIJar una denunela 

nlstónca. Voz que un narrador-testIgo ofrece y que se cubre a la vez de ficcIones y 

lontananzas 

'vlempo Glarclneih. San:o Of;ClO de la memona, "\loma. 30gc!a. : 90' P 3: Ó 
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3. La temática del destierro 

El eX¡110 ~s ~l motlvO c.e una Duena parte de la eSCritura y de otras exprcslOncs artístlcas 

que tambIén COTIstnlyeroo sus obras a pann de este referente; veremos entonces cómo 

las voces que se encargan de narrar esta experienCIa representan a la nar.-at!va ce 

HispanoamérIca, J de qué forma los textos se exhIben con múltIples matIces 

Los autores expatr!ados ya no tienen la mIsma perspectIva debido ai alejamIento. por 

tanto, las narcactOnes no pueden ser las mIsmas '! sufren. desde luego, una 

transformaCIón que se \'e reflejada prmclpalmentc en el aspecto temátIco. por esto 

creemos en la expenencIa !Iterana que en su conjunto llamamos !ueralura de! calzo 

Los escntores aun en el des-exll¡o SIguen marcados por ia huella del desarraIgo, 

mfal1blemente la angustm produc~da por la mcertldumbre y la sensaCIón de pérdida se 

mamfiesta tamblén en sus creaciones hteraIlas, a pesar de que estas hayan sIdo 

concebldas una vez terrnmado el confinamiento "como todos los que se van :n no 

podría ser el mIsmo .. oS 

As), los .textos del desarralgo regIstraron CIertas caractenstIcas especificas que los 

d:ferenClan notablemente de las obras lneranas CUyOS autores no V!vlerOn este coní1icto 

;Jorque los ~SCntores que V1Y1eron el destIerro no pUClleron apartarst: de la 'dVenca en 

sus creaciones, como lo veremos a su tlempo "los que así escnÚlmos )0 ;iace::nos porque 

'~ ~ector 1;,zQn. La \::\sa y el vi.ento. L~g,,;;;a, ~.rg't:1l:l'.a. "98.1. ! :'3 A pürt.lr de ~ste ~oneato c:tare i;ste 
¡ib,o con .as 10lc:ales 2T ¿eb1do a~~a abundancIa de notas 
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" 

hemos perdIdo una tler:-a pnmordlal, que nunca podremos recuperar, y nuestros textOs 

son la búsqueda y el tesnmomo de esa falta ,,') 

El destIerro es una experiencla margmai donde a pesar de su aspecto negatIvo el autOr 

encuentra otros motIVOs de escntura, es declr, ennquece notablemente su espaclO de 

expreSIón, por ta:1to, el exlllO "perrmte que el artista comprometIdo amplíe Sus 

hOf1zontes" o No obstante, la expenenCl3 del ex¡]lO no deja de Ser dolorosa y se 

manIfiesta con "diversas fanTIas de c:..llpa y angustIa consecuentes" . 

Para ¡lustrar la dolanda separacIón del terruño ponemos el slgUlente fragmento lIterano 

que responde a lo que consntuye de mac.era emoclOnal un destlerro --Durante toda mI 

vlda las mudanzas de lugares estUYl'¡~ron ligadas en mi, no a la cUf'.osldad, m a la 

~speranza o el asombro, sino a las pérdIdas y a la melancolia'-' (HT, lO5~I06) 

SI dIchas obras no hubIeran nacIdo del exilIO corno expenencla, ¿stas no tendrían la 

mIsma fuerza narratlVa porque aquellos que lo v1VIeron lograron ennquecer y ampliar su 

panorama debtdo al distanciamlento, de manera que la llteratura plasma la vlSlón subJetlva 

del escntor pero al :-Dlsmo tIempo ¿sta se hac:3 ObjetIva gracJas al alejamIento que los 

separa de su país. en este caso Argennna, penmtléndoies reíleXlOnar desde !eJos sobre la 

~ Ge,ardo \lano Gotoootl ··L3.S lenguas de! ex.rl1o" Literatura ,H"~entina hoy. De la dictadura ¡1 la 
democracia, VCIVuel1, ~lemama, \993, J \37 

w Ylempo Glafd.mei!i, Dictaduras}" ei artista en el exliío, Op C/, en d Resumen 

, Ylomca C;¡salet Ra\'ena .!f al, JOMada [memacioGai, l TilVe,Slda¿ .-\'-!tonoma "\[etropOllta:1a, Ylex:co. 
:989,? 20 



sItuac¡ón de sus compatriotas.: sobre Su propIO exlilO que los aparta de la IdolencIa DSlca 

e .ncluso cel asesmato 

En ~ser:Cia, las constantes en las ::ovelas de esta cspeCle son la memo na > la represlón, 

que sler;;.pre estarán hg:ldas entre si, debIdo a ::¡ue la denunc:a se lleva a cabo a través de 

:a remlnlscenCla dei pasado en Argentma ~c obstante, en el caso de En ¿s/ado .. y La 

caYI . se tocan otros aspectos que en nada se relaclOnan con el desarraigo 

En La ca::.a. " la margmalidad es d elemento que ¡ropera en la hlstona y que la divIde a 

S:'I vez en dos !11v,;;:!es temátlcos' ei rdato de las provIncias rekgadas y el del auto-exilIO 

de un hombre Que se mega a v¡VIr entre asesmos En Eí!. ¿sfaJo ... , el relato se enfoca 

e:<cluslvamente a descrIbIr el eXIlIO de un personaje cuya voz se hace colectlVa al refenr 

el éxodo de otroS arger.tmos, así como la represIón y la muerte. 

Estas lecwras nos relatan dos expenenClas completamente distmtas que se entrelazan 

con la trama pnnclpal en T!zón se muestra la vlda de la provmcla Argentma cuyas 

costumbres e Ideologias se detlenen en el tlempo, sm que ¿stas puedan fundnse con 

otras En~camblo, en la novela de Mercado se descnben las v~venC1aS de U:1a mUjer 

¿mante su estanca en MéxICO y Besanyon, ¿sí como su relaClOn con el eJerclclO de la 

escntura y la kc~ura ASImismo. el extrañamIento, :a rranscultll.raCIÓn y el DeSGTllSmo 

están iatentes a lo largo de :as pagmas de E/I I::,\¡aúo ., lnciuso, cuando el personaje 

regresa a Su pals 
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Cabe deCir que el tÓpiCO del retomo ai pais de ongen es otro de los temas que manepn 

los textos dei eXlho ÉSte es mu~v nnponame debldo a que e¡ regreso a¡ terp.l.r.o 

representa, en :-eahdad, otro l!.estIerro Se da ouo confllcto al vlslumbrar la repatnaclón 

donde. reaparecen otros recuerdos que traerán consIgo compllcaclOnes mdlvl¿uaies de 

índole eXIstencIal y de nue\.o se sentIrá el extrañamIento 

El proceso de a.coplamlento en el país ql..!.e los recoge, y ensegUlda el enfrentamH~mo que 

se prod~ce al regresar a la patna del cual fueron relegados los propIOS escntores son el 

esquema que confonna la estructura del cuerpo !Iterano creado por las voces del e.'GllO 

Aunque en ocaSlOnes el retomo no se lleva a cabo en la trama narratl'va por lo menos la 

problemátlca se plantea 

En Lu ca.su. , no se concreta el regr~so porque su personaje encuentra otra forma de 

resolver su destl~r.o a traves de la búsqueda de un auevo refuglO, de ia reconstrucCión 

de su pasado Se dedIca a contemplar los ;¡alsaJCS, la forma :.e \llda de !OS pobladores del 

noroeste argentmo S10 embargo, hay un deJO de esperanza que anunCla c:l rérmmo del 

extlto, aunque no tlene que 'ver específícamente con el regreso 

Los escntores desterrados luchan contra el sufnmlento que les producen sus recuerdos, 

pero mant1enen Vlya su memona para no callar r:ada, por eso escnben sus vlvenClas pues 

conslderan que 'lO serta Justo olVidar Pero en ocaSIOnes, los personajes de ias novelas 

dudan entre olv:dar para no sufnr tamo o OleD recordar para de alguna forma ennquec-:f 

su pasado 
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SIento que a medida que avanza el mes. d sol y mI vlda dlsm:nuyen pero mIS 
meños se agrandan lknos de :uz. de oiares a eoema, de ruidos, de risas agnadas 
como pájaros. de todo aquello a lo que debo las ganas de salvar:ne, de 'i'eg'l.ur 
vIviendo para /'ecordcr (HT, 125. el subrayado es nuestro) 

La palabra es el ~estlmDmo i1eCeSUT:O que l1bera a la rnemona y la deja tlulL por esto, la 

remembranza es un tema constante en la creaClOfl lJterana de! desarraIgo porque la 

evocacIón penmte que el cscntor, que 'il''i\Ó en d eXlho, presente la injustLcta, la tortura 

-: el terror lTIsntUlco por los dlctadores 

La creacIón de obras lnerarias que tratan la ~emánca del ostraclsmo es, a nuestro JUiCIO, 

de gran lmportancla debIdo a la rIqueza expreslVU y al acento que ponen sus hacedores 

en la snuación del destJerro como hecho socIal 

El fenorneno del confinamIento es de índole socmi y pOlÍnco, de orden socIal porque 

muchos mdivlduos lo han V1vIdo en todo el mundo, y político porque la sallda del país 

es obhgatona debido a la amenaza que pesa sobre aquéllas personas ~artistas. maestros. 

mtelectuales, etc ~ cuya OposIclón con el poder dommante es eVldente. 

En el texto de Tununa Mercado el motrvo polítlco está implíCIto. pero en el de Héctor 

TIzón sólo podemos mturrlo pues está más dIfummado, sm embargo, sí se percIbe 

dentro del dIscurso narratIvO la repreSIón de la dICtadura. 

Tamblen, ei tono 3.utoolOgrifico es mas ~vldente en F;n e,~raJo _ de lun:;na \-iercado que 

en !"u casa._ ¿e :izón, o. por lo menos, 'es ~ás fiel constatar dIcho rasgo En la no",c:la 

ce "':'vkrcado d perS0rtaJ':: :emenrno -Cunosamente de profeSIón esuecc.amente hgada con 

:a ~nerarura- :::s 've¡osiP1!l al rnostr2rnos hechos tan condianos como ;meder. s:::~ t:! 

~roblema de ;:1 'DcomumcaClOn cuando con\'l\ef'. los usos ¿ei es-paño\ ce \<léx1CD~' d de 
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Argen~ma, o bIen, cuando el personaje descebe la amar;a expenencia de recordar a [os 

famlllares y amIgos En camblO, en ra cosa ... la verosImIlnud se esconde entre las líneas 

de las Imágenes y las metáforas, es deCIr, el personaje se aparta más del escntor; no 

obstante. ha}' caracreristlcas en el proragoTIlsta que pemIten perCibirlo como alter ego 

de] autor 

~e la memona y la denuncJa se desprende la presencIa de dementas que se acercan a la 

:.-ealtdad dentro de la fiCCIón. podemos deCIr entonces, que aunque la supuesta realldad 

que se escapa de los textos no puede ser constatada del todo, sí la IntUImos porque 

sabemos que los autores tambIén vIV¡eron..::n el eXIlro como sus propIOS personajes 

En resumen, se ;Juede o no velar la prOXImIdad a [a realidad biográfica, se pueden crear 

personajes y sItuaCIones fictIcIas a través de artrficlOs expresIvos proplOs del quehacer 

lIterarIO, pero mevnablemente, las voces del desarraIgo dan un testimomo -a pesar de 

que el corpus llterano es en esenCIa ficclón- del sentlf colectIvo de una parte de la 

SOCIedad que ha SIdo mutIlada en dIversos aspectos 



~. Los sInónimos de la partida 

Es lmportanre acercar-;1OS a ¡os dIferentes térmInos que se utllizar. con frecuencla para 

refenrse al exrliO, éste slgmtica. 1 "Separación de una persona de la tlerra en que '/l\.e 

2 cxpatnación, general:nente por motrl¡os políticos , .. 2 Acn.:almente el ex:haco está 

obltgado a cxpatnarse por mandato de! poder polítICO dommante para no ser encarcelado 

o clmunado tanto ¿l como sus famIlIares y amIgos Para ser más explícltos, en frances el 

vocablo eXlho "es smómmo de bunmssement, que provIene del latíD exzl'mm cuyo 

slgmttcado retlere al acto de borrar, en este ca.so al que se expulsa ,,13 

Ha) dl.stmtas palabras que se unhzan para referirse al expatnado como destierro que es 

la "'pena que COnSlste en expulsar a una persona de lugar o terntono determmado, para 

que temporal o perpetuamente resida fuera de d " (DR..-\C) EXlslen otras más como 

Jesarrazgudo y uszlado, esto es, persona que por mot1Vos pOhtlCOS se retugm en un país 

Tamblén vemos entre ios textos refendos ai e:xIllO ~ensayos, narratl'va y pOesía~, que las 

palabras~ trasrerrado. frcJ,')terrumlenio o mcluso trunsterraClón son Lltlhzadas ¡Jara 

deSIgnar a aquél que ha dejado una tIerra y la ha suplantado por otra por tIempo 

mderlmdo, no obstante, ón dIferentes dicclOnarios :10 encontramos su definrc:ón, aw;que 

,2 Re21 acade,.'wa espa:'iOj'a, Dl(:clOnario de la len.gua espaiíola, : :, :::spasa-Calpe, Esparia, ; 992 En la 
:eS1S hago constantes re~erenclas a este aic~IO¡¡anO, cor lO :amo me -ereme a el ce ~a SIgUiente forma 
)RAE 

'J )'far:a Llllsa l,u,es, 'EXll'lY, c!l \-léx,co :n:naaS de ~n¿ :h¡Jena', B:l.bel Ciudad de .\Té-deo. 
Lltmoameriemlos e':l. b Ciudad~de "!hico, Vol J, Op ~'.t. e ~-~. 
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después ce acud:r a textos relacIOnados con el tema vemos que su sigmficado está 

estrechamente I!gado a la exclusIón. --el eXIlIO, la transterraClón, es una pérdIda '/ una 

.. -ganancla. 

A estos tennmos. agregamos el vocablo ostracIsmo que es el "destlerro polítIco 

acostumbrado entre los atemenses." (DRAE) Ellos escribían en una concha el nombre del 

condenado al eXlho La palabra describe a aquél que ha VIVIdo la sltuaclón de! 

confinamIento slendo unhzada esporádIcamente por los escrnores de este género, sm 

embargo, nOS parece necesano citarla como parte de la tennmología que rodea a la voz 

del eXIlIO. a pesar de que en la mayoria de los casos el vocablo hace referencIa a una 

prosc-;-¡pClón hist6í.ca como la de los gIlegos en Atenas que ya la practicaban como una 

forma de castlgo. 

Para la Enc~clopedla Bntáníca eXIlIO es 'una ausenCla prolongada del propIO país 
lmpuesta por las autondades competentes en calIdad de medida punitrva' > 

defimción c:ue tIene LUí sentIdo nlstónco -en griegos, romanos. anglosajones- COn 
un valor de cast1go para ql.!-lenes v101aban la ley y eran 'arrOJados fuera', o sea 
condenados al ostracIsmo ~) 

AsimIsmo, la palabra éxodo mdlca la emlgraclón de un puebto O de una muchedumbre 

de personas, se usa para refenrse a quien ViVIÓ el eXIlIo de manera colectrva como por 

ejemplo, los argentmos o los españoles en lvléxlCO 

'8 



18 

A estos smómffiOS añadlmos dos vocablos que han surgIdo de la necesIdad de nombrar a 

aquellos que han regresado a su pals después de cm detenm:1ado ;xnodo de haber sahdo 

Hay también una palabra que define aunque no de forma hrera! la personahdad de los 

proSC<1tos y que ha sIdo utlllzada por alg.lTIos escntores, ésta es trashumanre "Los 

eXIlIados somos mlgrantes, o sea transhumantes, es deCIr, personas en estado de tránsIto, 

de camblO, de mudanza de un lugar a otro "IÓ 

Para tennmar con ios vocabios que se utlllzan como smómmos para referirse al eXlho. el 

verbo pen::!s"Tmar es releva:í.te para este trabajo ya que SIgnIfica "Andar uno por tlerras 

extrañas" (DRAE) 

Por otro lado. defimr el vocablo extrañamzento nos resulta sumamente Slgmtlcatlvo 

¿ebldo a que su uso es relterado en los textos creados a partlf de la vlVenCla de la 

expatriación y porque éste describe la sltuaclón anímIca del eXIlIado 

Esta paiabra se deTiva del verbo extrañar o extrañarse Earañar a su vez lo encontramos 

como 

1, Desterrar a país ex.tranJero :2 Apanar, pnvar a uno del trato y comumcaclón 
que se tenia con ~l 3. Ver ti oír con admlraclón o extrañeza una cosa. 4 Sentlr la 
novedad de alguna cosa que usamos, echando de menos lo que nos es habltual 5 
Echar de menos a alguna persona o cosa, sentlf su falta (DRAE) 

.G \ ama Salles, ·vf:gr:mres y :rashUffifu"1tes ,?erce¡::c~ones 300re ;;1 eXIlio". B:lbel Ciudad de .Y!é:aco. 
L.ltino<lmenC!lllOS en la Ciudad de ~léxico, \ 01:3 Op. l'¡[ p :1) 
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El eX:iañamlento se utIlIza para nombrar ¡as percepciones o ser.tImlentos de los 

,::xl11ados haela un acomeClmlento que parece extraño porque r:.o es cotldlano, los 

esCrItores proscntos iltIlIzan la palabra para recalcar el dolor de los recuerdos y para 

enfatIzar que mciuso ellos se desconocen a sí mISmoS en un entorno dIferente. 

Los míos tampoco eran sentIdos por mí como míos y sobre todo los sentía menos 
míos cuando ¡mentaban convencenne de que todo 10 que estaba allí era mío y de 
ellos, era de todos nosotros y había sIdo adquirido con el esfuerzo y la eXlstencla 
de todos, pero no [ograóan rescatarme del extrañamzento Aun cuando afincara, 
( ) slempre tenía ese sentlTTIlento de que nada me pertenecía y de que todo era 
provIsono. ,~ 

Para alnphar la defímclón del vocablo extrañamiento CItarnos a Elena BenstálO y 

encontramos en su dlcclOoano que algunos crítlcos, entre ellos Joyce, utIlIzan smómmos 

para refenrse a dIcho fenómeno, como el de dzstanclaczón que es --la dummaClón o 

revewclón detenmnada por la smgularidad de una VIvencia expenmentada en una 

Sltuaclon inhabltuai (durante una vlsna, en un museo, en el transcurso de un v1aJe, en 

. al d ) ,,18 contacto con personas extraOjeras, ongm es, lstmtas. 

Quienes se enfrentaron a la expatnaclón al encontrarse con una nueva realidad tuvIeron 

que VlVlr el ex¡/lO que se presentó como un problema sobre todo de IdentificacIón con 

los otros.y con el mIsmo yo que lo vIVe 

'"T ... nU:1a \rlercado. En estado de memoria, L '"NA...vL \.'lex1Co, ,C¡9:2, pp 33-S-1- A ?aIClf de este momento 
~ltare es'!e lloro :::cmo nr =:1 subrayado >;;s :1uestro 

3 He:ena Benstam, Diccionario de relónca y poética, Porrua, yréX1CO, '993 Hago constantes 
~eferenclas leste dicG:onano, por lo ;anw, en \0 sucesIvo ;ne ~e:enre a él como DRP "io ut¡hzaremos el 
;:én,uno ébsfanclI .. K'IÓn ~aru rerer,r:1os a extrañal1'nento para :10 caer en confuslones, de-b\¿o a Gue usamos 
:,)(1 frecuenc,a el 1ocabio dlSfallClGmrento par:,: refer:rnos eXclusl,amente al aleJarmento o 2. 'a dlstanCla 
c.e: tem .. ño que \ ¡ven los ex¡liados 
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Sólo después de !a vIOlencIa polítIca, que arroja en bandos opuestos a sectores 
sociales argentmos, ( ) el problema de la alte,"ldad se hace lo suficzentemente 
lmportante corno para dejar una huella profunda en la lneratura naclOnal no ya 
como mero eJerclc10 teónco SInO como necesldad de exphcac16n de una reahdad 
que se res:ste a dejarse defimr '9 

S1 que \'l've un destIerro descubre en si ffilsmo el sentldo dei extrañamlento como 

resultado del aleja,',lJento de su país de orIgen y al mIsmo tiempo se contagIa de la 

pérdlda) lil búsqueda de muchos otros sigmficados que ennquecen su percepCIón acerca 

de!a VIda 

La otredad, ia extrañeza, aparecen corno una cual1dad necesana para constltulf 
una cultura o un sUjeto Esta cualidad debe provemr del extenor y ser asurmda:;;:n 
la intImidad, SIn que t::sta altendad sea completamente aSlmllabie. De ahí el 
ennqueClmlento y la conpleJlzaclón que aparecen a partlf de la exposiCIón a lo 
Otro ... 0 

Hay escritores que VJVen la expenencla de la transterracIón de manera distmta 

llamándolo ex¡}/O ImaginarlO O exzlw znterwr en donde ellos se auiQ-e:oiwn yéndose a 

otro lugar a residir o en su ImagInaCIÓn creadora consiguen apartarse de una realidad 

para volcar la visión narrativa o paétlca a una más subJet1va como sucede en Rayuela de 

JulIo Cortázar No obstante, para el fin que perslgue este trabaJO, nos enfocaremos 

exclusIVa,mente a analizar dos obras que han surgIdo del eXlho real de sus creadores 'j 

19 Fernando O Reat, . .'íombrar le innombrabie. ¡; .'v( 1, a Bel! & Howell Campan;;, Estados l:mdos. 
:993,;;¡ 105 El subrayado es nuestro 

2lJ Fanny 3lanck Je CereJeldo. "Los anahstas :vgermTIos en .Ylexlco', Babel Ciudad de .:'Ylé;'{ico. El exilio 
,lrgentino en la ciudad de vlhico, VOl )1, Gob¡~mo je! Dlstnw Feder;:,Vhsmuto de Cultura de :ol 
C:udad ce :viéxlCO, :Vle'(lco. 1999 J i 
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CUyO tema central precIsamente se ref:ere al c:estlerro, estas son: En r::5rado Je rnemona 

de 7ununa .Mercado y La casa y el viento de Hécwr TIzon ::., 

_. Tamb:en :omaremos -en ,úgt:.nas ocaSlones- como ;Junto de camparac;on otra" :1ü'veias del ex:Í1o :viarta 
T~aba, En Clll1lquíer lugar :vtempo Glaró:¡e!h, Santo o!ício de la memona y de .'vfatlas V!or..tes 
HUldobro, Desterrados al fuego . 
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5. Tununa :'rlertado y Hét'tor Tizón 

Hector Tizón nacló en 19:9 en Yala, prO\'lDCla de JUJuy, al norte ce ,u..rgentma Tizón ha 

v1aJado por el munco como diplománco y ex!llado, ha vlvldo en :Vfexlco. Paris, ::Vfrlán J 

::Vladnd, entre Sus obras, que en toda ocaslón se aproxIman a sus ralces prOVInCIanaS, se 

enCLentran r:1 un coMado de los ne/es (1960), Fuego en Casahtndo (1969), El cantar 

de! profela y el hundldo (1971), El jucfunclOw y la bella (1972), Sara de bastos, caballo 

de i::.'padas (i 975 j, ¡~¡ trwdor venerado (1978), Lu España borbr5mcu (1978), La casu y 

el vu:nlO (198-+), RecuenfO (Antologia personal) (1984), El hombre que llegó a un 

pueblo (1938), El gallo blanco (1992). Lu:: de fas crueles provmclOs (1995) y La mUjer 

de SlrGsser (1997) 

Tizón fue condecorado con el título de "Caballero de la Orden de las Artes y las Letras" 

por el goblemo de FranCIa, recIbIÓ en Argentma los premios "ConsagracIón", --PremlO 

nacional de la Academ1a NaclOnal de letras" y el "'Gran PremIO de Honor de la SOCIedad 

Argentma de Escntores" 

La otra ~scritora es Nllda Mercado de Jnnk, mejor conocIda en el terreno hterano como 

Tununa :\1ercado, qUien naCIó en 1939 en la clUdad de Cordaba, ArgentIna En un 

pnmer eXlJ¡o, ImpartIÓ clases en ¡a UDlí¡ersldad dé: Besanyon. Francm. de 1967 a ;970 

Su scgunco destierro :0 V1VIÓ en MéXICO ¿onde tuvo a su cargo el servlclO de prensa del 

Congreso Inte:-naclOnal de ~studlOS de ASIa y .i.fr~ca en el ColegIO ce ::Vfexlco, así ,;OClO 
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también el serVlClO de prensa de :a DIreccIón de Artes Plástlcas del Instituto ~acJOnal de 

3c:llas Artes, -::amb¡é:1 fue colaboradora ¿e RadlO L--::\A....\1.y ::tlgunas revlStas 

Entre su narratIva se encuectía C:leb"ar a una mUjer como ~¡na pascua con la que 

obtuvo pnmera meTIClÓn en ,~l concurso Casa de las .A.....'TIencas en 1967 y con Canofl de 

Gl!coóa su segundo 11bro gana el premio Bons Vlan en 1988 Tamblén escnbe j~n eswdo 

de memoria (1992), La !erra de io mÍmmo (1994) Y l u madnguerú (1996) 



L La casa y el viento: 

Ll La expresión adolorida 

BaJo el régImen de un slstema poJ¡t:co aÍlename la COc.dlclón del eSCrlcor ::1ecesanar:1eme 

cambla'j forzosamente tlene que Jugar con el lenguaje para disfrazar lo censurable. Es 

vmble la práctlca de la autocensura tamolen de~de el eXllto, aunque se diga que sólo 

controlaron su eSGltura los que pennaneC1eron dentro de la dictadura. 

La condlclón de extranjero en el destlerro es dl±1cll y constItuye una marca ImposIble de 

borrar, por ello el esentor desde su propla expenenCla traduce mdefectlblemente lo que 

es el ostracIsmo a tra\ es de dIversos recursos ineranos, éstos se concretan de fannas 

muy d.1stlntas ennqueclendo la expreslón de las voces margmadas del c.esarraigo· "MI 

ámffio se resquebraja como una tlerra seca, pero qmero ser ltbre y confesanne" (HT, 17) 

El extrañarmento, 10 ahora ajeno, la sensacLón de no estar en el SItlO adecuado, es 

sumamente importante para el literato Esta expenenCla es, además, una característica 

recurrente en los textos que abordan la temátIca del desarrmgo, ¿5ms. 51 los vemos desde 

el plano SOCIal, se presentan Como los documentos que ret1ejan a UD grupo margmal 

mmerso en sus proplOS valores e ¡deologías 

E: s¿-ntlr de! eXlltado es rransmltlOO a través de un lenguaje constnlldo con lmagenes, 

Slm001IzaC10nes metiforüs que muestran pnnclpalmeme el SLdIlffilt::iT;:O ) las 
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consecuer:Clas nega.tlTYas del confinamler.ro ··.-\prendia progresivamente a manejar :0. 

Irrealrdad como lo úmco concreto .. ) 

El prmagomsta de La cmu . . se da a la tarea de escnblT en un vleJo cuaderno de apuntes 

d mundo q1..:.e redescubre, los recuerdos de su niñez~ nos descnbe las leyendas cargadas 

de ffilsteno de :a puna y se entrega a la obse-:-vaclón de los paIsajes, sm embargo. se 

encuentra con la d1Ílcultad de acercarse a su pasado al mtentar recordarlo por escnto 

~ )mls palabras se convierten en pIedras y soy COmo un borracho que hubIera 
asesmado a su memoria. (HI:' 9) 

Este personaje exIliado es el tesugo que nos conduclra a través de las págmas con un 

propósIto el c.e impiantar en el terreno de la memona colectl-va la histona del desnerro: 

pero tamblén la cróQ¡ca de las represIOnes y la marginalIzacion de los pueblos a través 

de sus apuntes y las anécdotas de otros lDterlocJtores 

El expatnado nos muestra un panorama desolado, nos guía a través de su propIa vlvenCla 

por llil cammo agotado por las lmpreslOnes que le dejan los hombres y mUjeres que va 

descubnendo, este personaje a pesar de sostener una lucha incesante contra el o!vldo se 

enfienta ,a él con la memona y la reVlVe e:1 e\ presente, entremezclándola con las 

palpitaclones del pasado 

De pronto estoy a punto de desc:.lbnr :0 que qUIero y Jo que no qUlero y Slento 
que c:r,. ::11 huída esta t~erra y estos hombres me acompañ(;'TI, deseo que el munc.o 
otra 'vez sea \lZ y oscundad, :-'\lldo o s11enclO, salado, dulce y agno ':HT, só') 

, 'vlarta '~raba, En cualq:,ller jugar, Stg!O )(.'Ct Coiomb\<1, ,98[,? SO 
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Este hombre. para qUlen ~odo '::$ provlsono, euerta con un enoone poder de observacIón 

que logra :::-lantenerse con la fuerza de su espultu. su rrnrada no está contammada pues 

hay un r;::tomo a su mñez. a su pasado, que te pemnte establecer ';.in jU1ClO Impregnado 

ce asombro y canño Í1aeJa las personas que cacoce y reconoce al voh-er a su provmcla 
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1.2 Imágenes y alusiones 

El desnerro alL."Ilenta la posIbilidad de que haya UJ1 desfasamlento en eL Siljero que 10 

Vl've. de esta fonna, es el dolor de la pérdIda y de la ruptura el que perrnlte mostrar la 

memona fragmentada por el dIstancIamlento. así. en la novela de 1120n se utll1zan 

dIversas figuras retóncas para mtentar detlmr el pasado y el presente: --SIento que la 

\¡lda es como un relámpago, una suma de relámpagos aislados, lrreguiares e Intensos. Y 

el recuerdo no es más que la busca de esos mstantes perdldos" (HT. ¡ [S-lIó) 

La reflexIón personal conl1eva al anábs1s del ames y del ahora se concreta -en su 

mayoria- en imágenes nostálg¡cas,2 eJerCIClO que necesanamente conduce a la 

representacIón del sentu del desarraIgo. -\,Hacla dónde vOy'! Mis pies lo sabrán" l)-n, 

73) 

En LI.1 casa., las imágenes en su mayoria recrean pa1saJes de un modo apaclbk, pero 

tambIén hay otras cruentas que rompen con el esquema expreSIVO de tOnos más serenos: 

La llama se conmueve y sus patas termInan de q'Jebrarse atravesadas, luego 
allana la cabeza, el cuello desgajado sobre la tlerra y se queda allí, mmóvll, con 
los oJos abIertos ( .) todos, alegres) entusIasmados meten la mano en la b'Ian 
nenda mundada '! calIente para luego lImpIársela en la pIel del ammaL (HT,51) 

:¡ !...J.S lmage:'.es jon ~a ··'<:present::tc;or. v';",.a y .::ficJ.Z de dnJ. :ntUlC¡Ón ;) VISl(l!< poet:ca por memo dei 
lenguaje ' !DR.--\E) 
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La :mpreclslon de klS sucesos permlte que la confidencIa ~ragmentada del c:xlhado se 

aleje ce una crudeza descnptrva para acerc<lrse en mucho a un !enguaJe que se encarga 

de descnbtf el entorno con dellcadeza 3 

Eace ya mucho que he clausurado las pt.:ertas de mI casa, pero la sorr:bra de sus 
tejados, los nncones ocultos entre pinos y ilmoneros que en las mañanas, según 
alumbrara el sol, ¡ban transformándose, de igual modo que las :¡legrias o las 
penas carr:bl2.n el color de los OJOS, alh'1 ~e pe!"slg'...;en y Viven en mí como U.n 
susurro en la cabeza de un loco (HT.47) 

La v'aguedad de 10s acomeCtmlentos amenores al ostracIsmo del personaje pnnclpal se 

expresa a través de alusíOnes,""' por esto, la .-ealldad denunclatona no es tan eVIdente, tal 

vez por ffiledo a la represlón o sImplemente como un recurso. De este modo, SIempre 

hay Interrogantes respecto a su vIda, al por qué de su ,naJe, dejando al lector en la espera 

de un clímax que no llegara, Asumsmo, es CUIlOS0 leer, CÓmo el personaje neceslta de 

señales pa.ra romper con la IncertIdumbre provocada por la huí da, 

El ClerO estaba muy claro y el mre transparente, el cóndor muy en io alto, pareCÍa 
por momentos inmóvIl, asombrado y vlgüame y el CamIón era como su propIa 
sombra desl1zándose por el páramo 

-I.,E,' buena señar-pregunté (HT, 28, el subrcyado es nuestro) 

El protagOTIlsta msmúa la desapanclón de su farmha "Cuando mI mUjer y ml hIJO 

vivían", (HT. :26) pero sm duda_ Jamás llega a aclararia, entonces deducImos que su 

expamaClón es forzada y en consecuenCla para salvarse t1ene que hUlr; cabe declr que 

Se "nli¡zan pro~opepeyas 'j ::omvarac;ones ti::11~1:nas ?ara suaVizar el aéclor:do ~enur cel personaJe 
!..n 'dento VlelO v.ll.e!anco;¡co" ¡ HT, 9]) 

~ AluSIOf1 ~s :a '"figura retenca de penSlliTIlef1tO que Con$151e en cx?resar una Idea con \a f;nallc.ad ::le que d 
receútar ~L.tlenda Otra. es dec:r, SL.!glflenGO [a reia;:;:on (';'(Istente emre algo que se cice 'y a.ígo lU~ :10 d:ce 
.Jere :[ue es evocado" ::DRP) Tamblen \as aiuslOne-s ?uec.cn ser eu;:em,smos, estos se ~ogr3..'1 'rnedtante e~ 
<':!11pleo de otras figuras :como la me[afora;'- rDRPi 
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eSte a.uto-~xJlto constltuye para él una fuga y un refugw Así, en L...l cu5·U .. --los silenclOs 

llegan a tener más p~so que ¡as palnbras, ¡as mCerndumbres más que las certezas, las 

ol1squedas murmuradas mas que las \'crdades proclamadas ·,5 '?or esto, 'r:ablamos de una 

amb1guedad mtrate'(tual porque en la novela hay alUSIOnes pero no afirmacIOnes 

COncIetas respecto a la repr¿:slón que se v\ve --Ahora andamos blen porque buscan otras 

COsas. -(.Qué cosas'l i -ComuDlstas '" (ID. 59) 

Tamo la novela del procesos como la narratIva del e:ol¡o acuden a la amblguedad. este 

recurso es el "decta semántico producIdo por CIertas caractenstlcas de los textos, que 

pennHen más lie una mterprdaClón SImultánea sm que predomme nmguna, en un 

~e6'TI1ento dado, de modo que ~OITe. a cuenta de! lector el pnvüeglar w'la de ellas -, (DRP) 

La denuncla en La casa.. no se hace de fonna expiícIta, y S1 no se lleva a cabo una 

lectura rej7exzanl..mte7 los elementos verbales que descubren la mtenClón socIal del texto 

no llegarán a rener mayor relevancla. Entonces, la novela ;Jodria ser mterpretada como 

una prosa de tonos poétIcos, donde se cuenta la hIstona de un trashumante que no está 

en busca de nada y cuyo pasatiempo es anotar en una VIeja libreta sus rrnpresiones como 

resultado de explorar algunos rmeones del noroeste argentmo 

5 Sanara L-orenzano, )!arrativa argentina y autorit~,nsmQ ~Si1vi.2. :'vloHoy y H¿ct-or Ti-zón: E.scrituras 
de sobrevivenc1a) Tesls ¡Jara obtener el grado de Doc::ora -.:n Ler~as_ Facuitad de ?¡losoTIa y Letras, 
CNA..\l, ;\Je'\lCQ :999, p ::::ló 

Lt ¡larrada 'lI)"da ¡.le! ,lJroCI?VJ rec:-ea L!i11C::rrneme los aConteClffi¡entoS ?rocuc:dos dentro Je! ~eg:tmen 

tlCtaI0nru 

Lcc:u:-a retlexionante "es :0 r,;.ue :)errnlte al :lcto de 'ecttlr:! :lbraTse de ':a '-ectura mscnta en el ".-exto 'j 

;-epl~caric P::.ul ~lc.Jeur, '\líunGo del ¡exto y mur::GO de! :ec:or' Historia y literatura. InSIltuto 
\-Jora 1:A,\iL Yle'<lco. ; 99'7 P 238 En ;:laiabr3s de Rlcoeur, e! ~eX!o no jebe ~ee:-se smo mteipret2.fse 
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En cambio, SI Se ;ee la novela desde otra perSpectlva, el texto revela un claro tono 

denunCIante que se er.treteJc a ~avés de las líneas de la fiCCIón Así, descubnmos la 

V!Slon de un hombre lleno de añoranzas, la de un exilIado cuyo deseo prmclpal es que no 

se pJerda en el desconoClffilento o ~n el ohiJdo lo que él escnbe '-;';0 qUlero que todo 

esto se convIerta en un montón de palabras " (HT, 62) 

Fmalmente, TIzón está conSCl'tnte de to que slgnlhca expresarse en el terreno de la 

lIteratura y sabe que la relaCIón texto-lector altera la perspectlva de la mterpretacIón, el 

lector pueee no perCibIr la verdadera mtenc¡ón ¡deológlca del escntor --Estos apuntes, 

como :oda confidencIa, será.l1 t<unblén !ll1a enumerac1ón de errores, o de equívocos, 

puesto que lo que uno escnbe no será preclsarnent..:: 10 que los demás leerán," (HT 1 ¡ 7) 

La :1arrauva de Héctor Tizón no es tan directa en cuanto a la denunCia de !J lllJustlcia en 

Am~nca Latma, por ésta razón el autor logra colocar a la novela en el plano sobre todo 

de la ficclón ~aunque veroslmü- ya que dIsfraza su verdadera mtenclonahdad, para 

Ilustrar 10 antenor citamos el slgUlente fragmento que no parece tener otro sentldo más 

que el de la simple descnpclón, no obstante, se delata el ambIente socJal caractenzado 

por la r~preslón "Sobre el muro de la estaCIón, entre dos puertas, hay un cartel que 

comIenza con la palabra DE~u:0JCIELOS," (HT, 13) 

El carácter denuncIatono del texto se perCIbe sunlmente a :ravés de '.ma voz que ya no 

qUIere i:,Tfltar SIPO manejarse desde el apareme sI1enc:o, esta VOZ sugIere, además. el 

temor a la palabra eSCT:la que en (;':1aiqUleT momer':to puede ser repnIT\1c.a. ~a c'\.prcSlOD. 



;1arrat!,,,a se rnuest:-a desde otro plano menos eVIdente. mc;uso se :;t;lIzan sóio 

pror::ombres personales para refenrse a ;os represores 

'Todo jrá blen,:va lo verás' 
'Sí'. dice ella, y cuando habla su voz suena como ahogada, '(,Pero, por qué'"! 
:":;osotros no hlclmos nada' 
'A ellos no les Importa', d1ce ¿l 
'Si hIcimos. Clara' 
'úQué') (,Qué es ro que :w .. ::T'70s")' 

'So eslur de acuerdo con el/os '" (HT, 61, e'¡ subraJado es nuestro) 

Para el viajero resulta dltlCrl narrar lo que VIViÓ, porque es la huella ostraClsta la que lo 

llena de rerr:.embranzas dulceS y amargas, de uJ1 presente conformado sólo de 

wcertldlL.'11bres, en tal caso la memo na es preclsamt:nte el concepto que smtenza la 

figura dd ut:stenado 

El presente;.. el pasaco transfonnan slmultánt:amente el e)oho, el tIempo une y desaLa 

los recuerdos; de cstc modo, lo pnmordral es la remmiscenc:a para reacomodar los 

conflICtos del confinamlento Partlendo de este punto, el oivido p!erde toda slgmficaclón 

posible por~ue eS con evocaClOnes con las que se cuenta un sebTffiento de la hlstona del 

pueblo argentlllo 

Como parte de esta neceSIdad recordatona, el protagoTIlsta hace el recuento de! pasado 

que le penmte revalOrIzar el alejamH:!nto de una pnmera real1dad, el antes del desarrrugo 

?or esto se da u;¡a va1onzac:ón hrpe-:-bóhca a algunos objetos c:ue :amoié;¡ tlenen cabrda 

en ;a me:nona "Todas :JS cosas, el más hurr.!lde de los enseres que rodean nuestra vlca, 
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al 19ual que :nucnas circunstanCIas banales, nenen más trascendencIa, ma~or poder 

De la rTIlsma forma, el alejamIento repentl:10 de todos los ámbItos que rodean al escritor 

a causa del destIerro le permne observar desde otra perspectlva su ayer, así como sus 

mClertos presente y futuro PrecIsamente es en la escntura donde se configura la 

denuncla, ésta recrea la soledad, el abandono y la constante ansledad provocada por la 

repreSIón y el transterra1TIlento "Sabía que en es-;:e país ImpasIble 'y duro las 

palabras -íecalcrt:-ante y yana tendenc1a de! corazón- son un pellgro mayor que ;;:¡ proplO 

vacío" (HT, 30) 

Tanto los recuerdos de la exc!uslón como el extrañamIento que VIVen [os esc:-~tores 

desterrados de manera contmua se transforman en una sene de metáforas que penniten 

ver a la lIteratura de Aménca Latma desde otro ámbito, el de la margmalidad. este 

amblente narrativo en La :asa ... abarca a su vez dos ~nfoques tematIcos ~l del eXIlto y 

el de la soledad de las provlllClaS de Argentma 

El destIerro del narrador comIenza cuar.do esta en espera de! tren que lo ¡levará a 

rIumahl1aca. es en este lugar donde se mic1a la histOna de un pueblo manclllado por la 

codICIa, 51;:¡0 donde la tristeza es condlana en ia vlda de otros ;JersOníljeS iug:lces que 

arf3.\leSan el :-e!ato como ,;Jor :;asualI¿ad La expresiOn ado!o¡;cJ. cor:.)W!!a en J:na sola 

nlstorn la '"oz ce :05 margmacos de los pueblos con la del eXiliadO "SI ':ombre, 

s Vease tambe" \a 'múer:anc:a que le ja a :a ropa T'.lnur:.a '-'!er:::aco c!1 :!:n estado de memoria J :::1 
máqu:n2 ;::e eSC:-:C'f c:1 DesterT't,.dos d t\:ego de \'[¿¡t¡as :V:O;1t~S 'rl: ... lGOOrC 
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apoyado al árbol nora, junto a él, en el suelo, está el bulto. un pequer.o féretro, aun 

vacío, recién fabricado por el carpIntero" (HT. 20) 

La hlStOna de] protagonista eScma :;Jor el mlsmO en una llbreta, se asemeja, en ;0 

dO;orcso, a. la de [os horcares ;- :11u;eres de proV¡nC13, hlstona de cesconsuelos, 

soledades y pobreza "Bl.!sCO en la alforja un poco de chocolate, ( .) se lo doy al mño, él 

tO torna y lo deja sobre una pledra, nunca ha VISTO el chocolate y no sabe qué hacer COn 

él'" íH1'. liS) 

Por la semejanza de margmahdad establecIda entre la situaCIón del eXlllado y ~a de la 

gente de ~a puna argentina. Lu casa ... muestra el lado colectIvo de ¡a denuncía, pues se 

cuenta no sólo :a hlstona del protagolllsta SInO tamblén ia de otros personajes .• _ para no 

contar ya mI vlda en años SILO en montañas, en gestos, en mfimtos rostros, nunca en 

cdras smo en ternuras, en furores, en penas y alegrías. La ác\~Dera hIstorIO de m! pueblo .. 

;,H7, ~ \ d ~ubrayado es nuestro) 
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2:.3 Lo impredecib~e y el refugio 

'-La sllnoollzaclón de !a que se valc:n Quenos Ce los cscntores del eXIlIO es slmplemente 

el ;-esultado de la fragmemaClón violenta del r:1undo obJetIvo" ') De este modo, la r:ovela 

de llzón se estructura a partir de dos símbolos sustanelales que se relaclOnan-

dlrectamente con la problemátIca del destIerro la casa y el vIento 

Estos elementos cubren de slgnrficado la obra, se contraponen para comphcar la 

busqueda de la ¡denndad del protagonista ya que respectivamente encabezan la 

representac¡ón slmbóitca de lo que en su esenCIa constItuye un exillO la pérdIda, los 

recuerdos, los olvidos y la búsqueda de! refugIo 

E1 .) ¡'mholo es la --Imagen, figura o dIvisa con que materialmente o de palabra se 

representa un concepto moral o mtelectual por alguna semejanza o correspondencia que 

el entendImiento percIbe entre este concepto y aquella !magen.''(DRAE) En esta novela, 

la casa o-es un símbolo fememno, con el sentIdo de refugIo, madre, protecclOn o seno 

materno"lO pero tambIén es lmportantc mencJOoar que "10 que ocurre «en la caSID>, 

ocurre .dentro de nosotros ,.I! ASImIsmo. el vlentO anU!1Cla :'que se trama un 

~ Be::nDZ Sarlo, "Lten:ura y po!ítlca", ct;:ada por :;e:1lando Rean e:1 ~-ombrar lo ¡nnombrable, Violenda. 
políü¡;:a y representac1{)n iiterana en la novela Mgentma 1975-t985, ':.-"'.'vU, .-\ Bel; & :.:rowell Ccmpan~. 
csr3cos :.;üldos ,'193, ;:p ]57-:68 

,,1 5ean C'élevahec Dlcclonano de los :'iirnJ)ol.os, He,cer. España, 1.9S8 
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acontcCllTllento lmpor::ante, un camblO va a s-:..:rg1f .. 1: Para e:1tender el slgnlficado de este 

si:nboio es necesano :ener en cuema, además, 2[ can1e/uF .'mprevl.~!bie de! Viento '3 

Así pUes, el vle:1to, dentro de la trama que se desarrolla en !"a casa .. _ representa a la 

memana que vlene y va, es la rnstona que a veces se cuenta en ot\rldos y en camblOs 

mesperados -~DemTo de poco va a correr Viento ,- {EL 9~) 

El slmbolo del Vlemo parece ser ei responsable de desencadenar toda clase de 

aconteCImIentos; anunCla pnmero, los atard~ceres y las lluvlas, luego 'TIezcla en ei 

espacIO narratlVQ los estados de ámmo del ,<¡aJero Tamblén d VIento es capaz de traer 

conSIgo los recuerdos y olv1dos necesarIOS para sobrevIvlr en .a soledad, su 

SImbolIzacIón se presenta como el devemf de la vlda. Sin emoargo, ce ser necesario se 

llevará :os malos recuerdos, los más dolorosos, que DI sIqUiera son dIgnOS de Ser 

contados, y de los que el protagomsra huye. 

La creaCIón de slgniticaclOnes textuales ayudan a sobrellevar el dnlcll e mClerto 

preseme, por eso en La casa ... , el VIento es simboio de la "vlda y la r.lstona, cuyos 

camblOs son bmscos e ImprevisIbles 

La casa a su vez, es e~ símbolo que se aprox:rr.a :l la ld~a de la pérdida del refugio que 

denota :a lc.entidad ,rasbumame dei personaje masc'<.ümo, ¿sta represe~ta \a pratecclón 
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-;Jero :amblén eS ~a pro-yección dc lo que 0curre Jentro del personaje, por eso, la casa es 

la :nemona. + --El hombre eS ,,;arnbten como 'J.na casa Una casa donmda '"(HT 4CJ) 

FLnalmente, cuando el exlltado llega a BolivIa, se anunCIa !a esperanza de encontrar una 

nueva vIda, 'J.na casa que es posIble :-ehacer Así, ei soplo del VIento es el que dernbó 

temporalmente su ~efuglO, el que frai:,l"ffiemó su :nemona prm·1s1onalme:1te, pero tambIén 

es d que ayudo a reconstruirla en otra parte: 

~o qUIse seguIr VIVIendo entre viOlentos y asesmos, en las sombras de aquellos 
árbolts aba::1done la mem0ria de mlS muertos. un soplo desvanecIó mI casa, pero 
ahora sé que aque!!a casa todavía está aquí, englda en mI corazón. (HT, 139) 

En efecto, la lmagen del 'vlento representa el concepto del eXlho por la ~mphcac~6n de 

cambo, la imagen de ~a casa a su vez, representa d reíuglO que se desvaneCIó con ei 

destIerro, Sin embargo, éste se reclI.pera a través de la :nemona 

Se establece entonces, la dicotomía conceptual de camblO y reTuglO, el protagonrsta se 

enfrenta con el auto-exilio al extrañamIento y a la pérdida temporal de su casa pero a la 

vez, busca constantemente la proteCCIón 

en conclus~ón, el uso de elementos SImbólicos es ..ma herramIenta ideal para escapar a la 

censura, este recurso le da al m:SiTlO ~lempo un carácter ;1Iperbó]¡co:5 al :exto a T:avés de 

otras riguras_ carácter LIue le ;Jenmte al escntor subrayar ~l dolor üe 5US personajes ~~.'v{i 

- E" -elaClOn ~on .3. (l.U~e:K:3. Je <.ogar '~n el. J.estlerrc ¡lUSt-r:J..l1l0S ;on d :r-agmento Ct': ~OUlS GuJ1laume 
~e-gundo o:plgrare de L~ cssa X el viento .~!alJotl';'e telll demuere UN un :"oufJ7e t:.ffCl,'a7t En :Juestra 
¡rO:CJ..¡CC100 Casa de vIento de:nol¡ca que cm 50p!O ~orraba 

La hrperbo!e es:'1 ·'e;<;lgeraC¡On o audac;a ~e,ófTc:t que conS1SH~ erl suorayar lo ,lUe 5e dIce al pOnderarlo 
-:00 ;a :(ar::t m:~ClOn Je t::a~cencer ~o Verosiill¡!" l'.DRP) 
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1.4 \i oces narrativas 

Es neccsano señalar cómo d narrador de .La casa.. perInEe c;ue Sl: punto de 'vIsta se 

funda con -:) de los Otros personajes que d¡alogan con éL así la expreSIón adolonda no 

enunCIa el sufnrnlento de un e:(1110 mClVIQUal SInO el de una colectrvldad La voz 

protagÓnlca es esencIalmente eqUlsclente en cuanto que --la :-eahzaclón del punto de 

VIsta resulta más espontánea, menos forzada, más natural" '6 

Podemos deCIr tambIén que el narrador es metadlegéhco porque "narra, en su calIdad de 

persor:aJe (. ) [pero] toma a Su cargo la narraCIón de otra hIstOrIa, ocumda en otro plano 

espac:o/temporal, en otra Sltuaclón, con otros personajes o con los mismos " IDRPf Esto 

lo podernos observar en la mcluslón de muchas h¡stonas que complementan eí discurso 

del cxl1lO a partIr de la muoducclón del dUllogo, cuya ~ntef\¡ención denota el lenguaje 

prOplO de la gente de tos pueblos Además, como ya dlJtlnOS, los personajes que habitan 

en ei noroeste argentmo ennquecen la perspectlVa de la trama al contar otras hlstonas' 

"De allí la necesldad de prestar menos atenclón a la voz indIvIdual del texto, y de 

comeT14ar a escuchar ;a voz colectlva 'y epocal que no está en TIlnguna de las 'voces 

WdlVlduaies:::n sí SlDO en su combmator:a" l~ 

, Osear ~acca, Las voces de la novela., Estudios'J ensayos, Grecos, España. : 9~:3.;J 87 

:"ZtS ,eglas estllístlcas se ::iJstorslonan y en 3.1gun 'r.cmer.rD '::'ay personaJe~ que saben mas Ge lo que 
j:c¿o' Como con d narrador \f con Otros pe~sonaJes Osear Tacca, C'p C'I!, P 87 

"F:::r:Janco ORean. :--iombn¡¡'10 il1ilombrable, ú'p C,¡. p 6 



Otra caractenstica cel :-elator de La casa. es c[ue se constrLlye con algunos rasgos 

bIOgráficos como parte '':!e u..-r¡a estrategla narratrva' "L
T

-:-! escntor tIene esa ventaja sobre 

e: hIstonador pueáe hacer con sus ?ersonaJes lo que se le de (SIC) ') la gana ,,2C 

Señalamos algtL"'10s rastros autoblOgráticos pues son un artiluglO laeraílo que 

c:1contramos con frecuencIa c:n la novela del destlerro, así pues. renemos 1.1.'} personaje 

prO\lnctano que regresa a la tIerra de la mfanCI3., Yala, éste declde eXli1arse, y por 

último revela haberse relaclOnado con volúmenes de Junsprudencla en el pasaco, como 

Héctor Tizón. No obstante, el personaje anómmo Jamás pronunCIará su nomare ?eTO si el 

de lOS demás, el ce lOS hombres que va encontrando en su camino 

Cunosamente -el trashumante se rodea de personas que sí dIcen su llombre, para 

esconder más su anommato En camblO, en un intento de velar los rasgos que se acercan 

a la realldad extratextual de forma mtcnclOnal se oculta el n.ombre del proragoDlsta. 

"'Yo, Cayo Vargas, soltero, mayor de edad, vendo, cedo y transfiero un semoviente 

mular a. ',que aún conservo:' ~HT, 1 [3,114):1 

Por otro }ado, el protagomsta al ocultar su ¡dentldad a algunos compensa el slglllfÍcado 

de Su propla prOSCrIpCIÓn con la personalldad de Belmdo de Casl!'a, el cantOl conOCido 

'9 Como se ~eriere al '·/erOD dar entonces debe~a estar acentuado De 

:\' GraCle12. 5peranzg. 'Hector Tizan", Pr:mer-a persona. COjlVersaclOnes eDil quince n<lrr::dores 
argentinos: :--:orma, ~gemma CoiomOla. 1995. p :5 

:: "~o:ese~:1 a -:lta que:::( Q~otagon;sta va a compraí ·a muia f dehberadamente::!i <':sc~·tor esconde";l 
:lomo re de! eXihado 
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por las voces que hablan de d y por el conjunto de nr:.á.genes generadas e~ tomo a su 

figuía_ Pero qt:e nadIe las ha constatado Jamás. 

El :.-ecuerdo de Beltndo, oscrla entre la ;-eahdad y la ficcIón, es una leyenda que :;;:5 ¡:;a.rte 

de la tradiclón oral de su pueble: el hombre de! eXlllO desea recupera¡ su prop1a 

¡dentIdad as{ Como rescatar la h1stona del cantor para en certa forma constatar la fuerza 

ce la memo na 

El tamblén peregnno Belmdo de Caslra se vIslumbra corno la fuerza y ei carácter lúdICO 

de la memona porque todos 10 recuerdan aW1 510 haberlo conocido "lvlI abuelo, con ¡as 

Imágenes mezcladas por la edad, acostumbraba cItarlo como un testimonio presnglOso 

) el cantor neg6 a una edad rnakanzable hasta entonces, o en reahdad fueron dos o 

más los llamados con 19ual nombre" tB:, 37-38) 
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1.5 El espacio textual de la marginaHdad 

Se da el enfrentamiento de! ;Jfotagolllsta con :ma realldad dIferente en ei momento de la 

huída, pero a la vez se da un reConQClilller:tQ por par:e del personaje de! sennr 

pro-vlilcmno que en esenCIa es m¡stenoso 

en la narratl\'a de 1¡zón22 es recurrente ia presentación de los pueblos olvidados, ya que 

el escr:tor se mega rotundamente a extravIarlos en d olvido colectl\'o, por esta razón, 

muestra las costumbres y el lenguaje del hombre de provlnCla, pero tamblén la 

postracIón que no les permIte trunscu!rururse, ténmno que afirma "una cultura :1eCeSlta 

de otra para prosperar, evolucIOnar, ennquecerse J sobrevivlf--23 

Como testrmonio de la sltuaclón de los pueblos, el retraimIento enmarca el ambIente en 

La casa .... porque a la vez que lastlma constltuye el :-efugio del personaje. TambIén. esta 

soledad en el cestierro lo hace rer1exlOnar para finalmente descubrir la nueva 

slgr..¡tlcaclón frente a la vida constrUlda de memorias, de manera que el aISlamIento 

sintetiza la realIdad de las poblaciOnes marginadas "La soledad fue la úmca musa de 

este pueblo, no la pobreza m \a lmpledad del c\lrr,a, la tierra ánda m el abandono, sino 

esa recópdna soledad que hace amar al fuego y al slknclo ., (HT, 57) 

El abandono conforma a ~os lugares margmados y olvIdados pero 'eS a la vez un 

demento poétICO qUe mspna al narrador Sste Se hace acompañar del sllenclO y la paz ¿e 

::: V~:1.Sc, por ::':Jempio El gallo bl:mco. Recuento ~.-·ultologí:l persoll.al) '! A un costado de :os neies 

Hectcr T'zón, "Transc<.!b.:raClon o acuitClraclcn' \'::1 J..lternatlv;l IAtinoameriC:ln2. :UD1 9 :YIencoza. 
\rgemma. sir', ~ 21 
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la ~una porque raradÓjlCamente le perrmt<en cscuc~ar el somdo producido por el \.'lento 

que slmbóttcameme t:a.<:.: consIgo lOS recuerdos 

E: protagonIsta VIve la tnsteza ongmada por d ostracIsmo, mIentras que los otros 

¡:tersonaJes::'."" aluden a la soledad :,,' ai desar.algo aun ::n la mIsma t1erra, pues es bIen 

sabIdo que "nadIe puede vIVIr s¡empre solo, porque cada hombre se :eahmema en el 

otro" InT LOO) 

Se introducen en la novela rasgos culturaies que Tizón conoce de cerca por s;:;r ¿¡ rmsmo 

provmClano, el escntor se empeña en presentar las costumbres y el lenguaje de los 

pu.eblos reiegados de tal manera que el autor de La casa.. ennquece s~s descnpctOnes 

con lo que él mIsmo llama 'ola \llrgmldad de la mirada" ~5 

-¿Por qué le pusieron Bel indo de nonbre') 
-pregunté a Don Félix El vIeJo, Junto al togón, estaba comiendo mote de habas 
de una escudilla 
-Era el que le tocaba -dijo. (HT, 43) 

El lenguaJe se apfD,(lma al habla de los poblados escondidos de la ArgentIna, la real1dad 

verbal coloca al texto en otro nivel expresl'vo '"]Apegnénlo' -dlce la vIeJa'" (HT, 54) 

Este lenguaje se entrenta con el del narrador que hace aun más explícita la dIferenCIa 

:. LJS ;JersoM3<':s son -<:;1, .)rCen je apanclon- ElblQ e Sanroman, el capataz Tuplza, ;uan, Don F'dix. 
[amasa. Rosa, Doña ISabel, Saúnago V¡lIatarco, Evaristo, ~,l..da, Don ?!ac:do, Doña Justa, la :1.1ña 
Z":1.0bla y :a !TIae5tra --\nana yjar a, 'lay OtroS personajes (jue ¿:s,aoiece:1 ~n creve ¿ialogo con d 
:xo(agomsta pero ::0 ;¡enen :"Jombre como el cnorer qLte ',o Uevaíá a Yala Otros mas :lD ,on ,nterlocutores 

"5 Gr2.ccd.a Soeranz2., Op Ca,? 31 La vlr;Z:IJ1/élaa de !a mirada, ~egun ~.zon, ¿:s d ::1grediente ¡Jer.:ecto 
para ei rebto ;Jor :a c2ntldad ::le <lsorr.oro con 'a que se :iesc~be El asombro en 'a descnoclOn tO ltenen los 
:"i:::-os je J;<1j~,GS a :0$ élue e: autor e~ atlciOnado 
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cultural, las paiabras que escrIbe el pf01:agomsra en su llareta Son lineas, no son las del 

hODbre l10platensc m las Gel que nunca ha salIdo del lugar donde naCIó, SIllO que son el 

:-esdi:ado de la ~uslón de ambas cdturas, la de la clUdad y la del pueblo '-El 

·~ransc:..Ilturado· sería, entonces. algUien que se mueve 'entre dos a~...:as' entre la 

comarca oral de la mfancla y la clUdad letrada donde encuentra sus lectores ,,2:5 

Por otro lado, hay fragmentos que con iln carácter cáustico le dan un glro total a la 

novela por medIO de h1stonas secuncanas entretejidas con la trama pnnclpal de! eXlllo, 

mostran¿o el 3.buso que se da en las proVInClaS por parte de algunos forasteros "Sí, dIce 

el cura" la señal de que DJOs "::Xlste es que haya muchos poo!"es íllrellces en ei mundo" 

(HT,45) 

UD ejemplo más con relaCión a las condlcIOnes de Vida de los pueblos,! al tonO lrómco 

del texto es la hlstona de don Dommgo Sánchez qUIen qUlere ser libre, aunque sea por 

una vez, sahr de ia monotonJa y la postración En esa búsqueda muere trás:r:tcamente 

después de que la compañía donde .¿¡. trabajaba lo mandó a curarse de un mal que terna. 

Con el dmero que le dleron se compró un traje azuL zapatos y anteoJos, vendló sus 

bWTos'y gallinas Salló en su blClcleta SEl la intenCIón de ir al doctor, se quedó dormí do 

en ~a pampa y por eSO un pájaro le pIcoteo los ojos y 3.i desangrarse. ahí se quedó 

muerto 
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Como podemos veL se ,¡¡traducen deJos ce humor que pasan caSi madvertldos y que 

mUestran la eITonea fOSICJÓn de los VIajerOS hacla ia go;;:nte de los pueblos, la .:qur'vocada 

\¡alOraClón de su cultura o C7eenClas En Le: C(l:-'U. " un f,ombre que se encarga de cUldar 

el derrlltdo cen.:enteno del lugar (sc:i reconstruyendo un :nuro, er:toflces el :rashumante 

k pregunta: 

-0 y Tan bayl la plrca'? 
-Así no más es 
-(,Asi no se escapan') 
El hombre por prunera "ez me obsef\o, con paclencla -Así los burros no entran 
aquí u cagarlos, mdefensamente -dlJO (HT. 4~) 

Tumblen, en la novela se pone de ma.rllfiesto la valoraclOn del pensamiento de LOS 

personajes de los pueblos CUyas p21abras tlenen una mtenclón más profunda, por 

ejemplo, cuando el emlgrante estaba cazando patos, Juan le dice "Usted no ies pega 

porque qwere matarlos" (HT, ].1) Frase que nos marca una segunda lntención del 

dIscurso, trasladando la noveta al terreno politlco y de denune;a, esta frase en nuestra 

mterpretac¡ón, se refiere a qmenes buscan derrocar las ideas pero DO lo logran con el 

asesinato, accIón que como sabemos se lleva a cabo sm miramientos en toda dictadura 

En La ca.su .. , se hace un retrato de los poblados relegados a ;:rayes de un amblente que se 

c;,¡bre,:::e aúa honda tnsteZJ, de la pobrez:L de: cac:qulsmo. de los párrocos bandIdos, del 

consta.nte temor que s-¡ente el personaje, pero sobre :odo de la sOledac, eslOS son los 

elementos qee conjugan ei o.olo-r d.e~ cXlhado y el callado sufnmlemo de :03 :nargmado3 

de prOVH1Cla' " . entonces tamoH::n semi que odIaDa J. este 9ueo!O, a es,a ge~te poore '! 

resignada, il Qte palS :leno,ce 501 y de sombras ,. (H--:-. :9) 
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La merr.ona gana la batalla contra el oiv!do. hay un pasaje donde en :"a Q'.llaca el 

transterrado se detJene a per,sar 51 ya esta ¡¡sto para atravesar la fromera con BOÍlvla En 

reahdad, él no quena 1rse SinO hasta haber conformado su adiós de Imágenes y conclUIr 

Con ellr.\enrano de;o que dejaba 

Fmalmente, el hecho de llegar a Bolt'v:a, de cruzar la frontera, representa 1a esperanza 

con la que concluye la hlsiona del protagomsta, que recurnrá a los recuerdos cada vez 

que se sienta vacio --Ahora sólo me queda lmagmar el crepúsculo sobre m1 casa como 

una promesa. de fc1lcldad '" (HT, 138) 



Il. En eswdo de memoria: 

IT.1 l-na novela fragmentada 

En un pnmer acercamiento a los dIeCIséIs relatos que confmman a En esrado 

podemos decIr que el eje :emánco estableCido entre cada uno de ellos es meXlstente pues 

cada uno aborda un problema dlstWtO Las ¡abJUnas que encontramos en el mvel de la 

estrucrura, tanto por la ruptura nar:a¡j-ya entre uno y otro capitulo como por el cambiO 

brusco de asuntos se debe, entre otras razones, a los llamados lugares de 

IndetermmaCión que encontramos con frecuenna y con dIstintos tnatIces en los textos 

ltteranos : 

Como la línea dIscursIva entre cada una de las narraCIOnes se rompe, hablaremos en su 

conJ ur:to de una novela fragmentada, confonnada por capítulos desordenados que 

abordan la temánca del destierro en forma dlscontmua. 

(1) La novela no tIene una estructura ( ) fija o claramente delimnable (2) SI el 
«contemdo» novelesco parece limltado por el pnnclplO y el fin de! texto (que es 
SIempre un texto bIOgráfico, sean cuales sean las apanencIas concretas), la 
«fonna» novelesca es un Juego, un camblO constante, (.) una 
TR.-\.NSFORMACIÓN. 3 

Los ;elalOs er:: orden de apartc¡on son La .¿njermedad FI fr:o .Jl"" 110 /lega, Cllerpo de pon re. 
(uj">",lCu¡'um, :Jrá.c!l!O~, Orden de! Jía, E~!afe!a, C:.¿/dtlfas. La t::~peCle furtiva, ~Í>ua gUIada. Casas, 
::.nha)ada, C'-Jnlenedor, Fi!J1omenologia, lmempene y ó' muro 

- LJS ,'lrgares de mdere'in/{lQc/OI¡ ~on lQUe!los que ;Jem:nten que 1::. lec:'Jra :,e CQnVler':2. '"en e:'>e ¡:}!c::¡c en :::1 

que :::1 autor lpona ;as ?alabras y el lec:or la SlgmñcaclOn;, ) T 0do ~e'(to, aunque sea sls;:emátlcaroente 
tragmentano, se revela 'nagotaOle en la ~ectura, :omo 3\, Jor su ;;aracter Ineluctablemente selec:lVO. :a 
:ectt;ra revelara en el :ex:o un ~ado no esc;uo ' ?au\ NCOe'J.T "~fund.o ~ej :<!.'\to 'j mUUGO del ~ector', 

Historia y !iter:uura J:nstltl.:to \1ora/CA.'vI, :vfex:co, 199-:', p 243 

i Julia Kr.steva., El te:"{<:o de la nove!?, Lurnen. cspaila.. ~ 975, P :: ,22 
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Dentro de la enunCIaCIón del texto nOve!l$tlco CJmL:ll lDIelo-fin, los capítulos con los 

que empleza y tem:nna la obra -La enfermedad y E: muro :-espectIvameme- no logran 

reflejar un dISCurSO porque, como ya dlJ:mos, caCla narraetón ':::5 mdependlenn:: ":'-ro 

obstante, todos los relatos conforman innegablemente 'JTI IOdo al que trataremos COmo 

no-vela, ya que los capitulos en su conjunto SI llenen una rebClón temát1ca muy marcada 

que atIende al tríptICO' eXlllO-mernof;a-regreso 

En la ;¡ovela se tocan dIversos temas que :10 se :-elac1Onan dIreCtamente con d del 

dest1erro, como las ósertaclOnes acerca de ia escntura o ~a lectura que tamb!ér:. colocan 

al texto en un espacIO narratlvo dlV1dldo 

Por =$ta razon, hablamos de En ":5rado.. como una novela fragmentada por la peculrar 

esIT'JCtura dd texto cuyos íeiatos se ~men temáucameme por un .1110 conductor. el del 

ostracismo con sus Implicaciones memona y ;Jost-exlho AsL cons;deramos que los 

capItulos Se presentaJl de esta tonna para subrayar la mtenclón narratIva del monólogo 

¡menor por medlO del cual :a protagOnIsta se da a !a tarea de evocar, por tanto. sus 

recuerdos íOmpen con e: esquema de un tIempo lmeaL rememorando al mismo nempo el 

pasado de Buenos Alres y:;:"!! exlllO en :v[éX1CO 

En esta cm,da encontramos que el texto desde su fragmentac:ón en capitulos nos 

pemute escuchar la voz narradora como SI se ;e :nterrogase. aproximándose al tono 

testlmomaL 
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il.2 La confidencia desgarrada: describiendo el exilio 

A través de la voz protagómca, la autora logra plasmar el aspecto doloroso de la 

expatrIaCIÓn a lo ¡argo de roda la novela, hay tanto descnpClOnes anímIcas como una 

efenescente angustIa a lo largo de todo el relato el personaje prmClpal nos naóla de 

un pnmer momento que es el de la sallda del país -Cuarenta y seIS años en el 

eXlho-, hace tambIén un recuento de las vIvencias de SIL pasado y su presente para ilegar, 

por ÚltllTIO, a tocar la problemátIca del retomo 

Si blen es cIerto que en :a novela el fenomena de lo fiCtiCIO sIempre está latente, en el 

caso de En estado.. \a narratwa se ~ransfQrma en un oOJew de estudio mucho más 

v!"\¡enclal que nos aproxIma a la autora. Podríamos declf entonces, que hay una 

confeSlón veridica en donde encontramos el ulter ego de Tununa :Vlercado en ia voz 

protagonica, -1- pues es su propia experiencia la que habla a través del texto a pesar de los 

artIlugIOS lIterarios que encubren la aprOXlII'.aClÓn a io verosÍm1l. "donde si hay una 

reahdad, es una realidad transfonnada, recreada, modIficada medIante un mtUlt1vo y 

bastante sablO uso de! recurso de la ehpsls. de la alusIón sutIlísIma. ,,5 

4 Hay que :omar en cuenta que: 'La literatura parece ser lo real con sentldo, y JOCO lmpOI1a S1 esta 
realídad se V¡'vl0 como aCCJon o como famasía, lo escr:w es .0 que un ser Ó¡umano ha V1V1do dentro de SI 
en de(emunadas .::ircuns!anclas y 10 sabe expresar segun severas reglas que no estan escntas en mnguna 
parte porque cambian todos los días" \.1artha .'vlercader "El ddcll matrtmomo de 'a literatura y la 
po,litlCa", Literatura argentina hoy. De !a dictadura a la democracia, VervueI1, .-\lemama, 1993, o 
¡27 

~ \1empo GlarClineU¡ "Dlctaduras y el art:sta en e! ~'citc' Working Paper núm 65, L'mverSldad de 
~otre Dame. ~5tados Lmdos. marzo de 1086, p :5J, 
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En otros textos de Tununa Merca¿o encontramos slmllltuces narratlvas con En eSiado .. 

tales como rastros blOgráficos mtratextuales y la utll1zaclón de la pomera persona. En Le.: 

madrrguera por ejemplo, la narradora d1ce ""'::·0 SOy ella".5 de manera que mtUlmos que 

además de ser un personaje novelesco tambJén es la autora [nciuso, al final de esta 

novela encontramos una de las posIbles razones !J0r la que :Nlercado se dedlca a escnbjr 

«Esta es mI banca, que he destruIdo matenalmente en un acto de justa 
mdlgnación Cuando mañana se restablezca el Imperio de la legahdad en el país 
argentlllo, este eplsodlO de hoy, para algunos mmúsculo, cobrará su verdadera 
trascendencIa y se me hará JUStICia, porque Jamás SIlenCIe mI voz en la defensa 
apasIOnada de los mtereses públIcos ( .) A mí no me ach1ca el despOJO nI la 
adversidad m la cárcel que me puede esperar mañana Destruí mI banca, pero_ no 
destruí mI fe. Reparto las ast1llas Esas son las condecoraclOnes que ¡es deJo.»' 

A través de un lenguaje que muestra un fuerte resentimlento y con una smtaxIs que 

OSCIla entre los usos del españoi de Argentma y el de MéxICO,8 el ~ersonaje fernemDo 

cuya pnmera característIca en el plano narratIVO es la de ser anommo, relata su lustorIa 

en pnmera persona.9 DIcho anommato enfatIza el tono depreslVo de toda la novela 

debldo a que el personaje se Pierde en la colectlvIdad de! éxodo 

Cabe deCIr que el personaje expone su mteriondad sm reservas, aSl, en el texto la 

narradora nos mtroduce en el extrañamiento, en el dlfícll reconocImiento del nuevo 

"Tununa vfercado, La Madrigllera, Tusqucts Ees, --\.rgentma. 1996, p :0 

lb/u, P L l.9 

'< La :rarna se desanalla pnmero ::n :vléxJCo cesde el cXllIc > des;)Ues en Buenos .--\lres -\lg'-.:nas de las 
;:¡alabras c;ue utlliza :Vlercado ::0 son uSi...rues en d espa-'lci de :\,lexlco como $;nCeram,er.~O 

) Es un -'1;J,f':ador autodtege:lco ya que :a ;xOLagoruSta ·'es el ;¡¡lroe y 'larra su ODD1a 111swna ' (DRP) 



52 

entorno social que la recoge La protagonIsta mantIene al pasado como parte del 

presente y el Ohldo es imposIble puesto que los recuerdos la SIguen marcando 

En consecuenCla, aparece desde un prmClplO el térmmo eXlllo, así como el 

temperamento del personaje provocado en mucho por la expenencIa del desarralgo. 

" una náusea que cualqUler otra persona ;nenos controlada habria sellado con un Qulltdo 

de dolor, buscando el smceramlento (.~IC) espontáneo y dlrecto de las náuseas. que es el 

y óm ¡to llSO y llano -- (TM. 13 [, el subrayado es nuestro) 

El exlllO en esta novela se define como una caja que contIene las añoranzas que pueden 

en un momento dado ser olVIdadas Se 1¡1\ e en constante estado de memOria, por eso es 

~n dif1cll cargar con los baúfes .... feretros que contlenen fotos y papeles porque en un 

momento dado podrían abrirse las "'lejas,! profundas hendas "Se sale a la calle en 

estado de memOria, ya sea que se la bloquee O se la deje en hbertad de prenderse a los 

datos de la reahdad " (TM. 93) 

Esta últIma CIta reafirma la teSIS c.e la obra. demostrando que el texto se compone de 

memonas y olvIdos. En real1dad, la conCIenCIa de aquel que mtenta olmtu el ayer se ve 

cercada por el desgarrarnlento de la huída que finalmente no conduce a la objetlv1dad 

smo sólo al aIslamiento de SI mIsmo y de los demas. "~ada de lo que me rodea me 

pertenece" (T:vt 33) 

Se descnbe tambIén el entorno con desasos,ego a causa de la larga ]¡sta de 

desaparIcIones :v muertes de los que se quedaron en ia dictadura "En pleno ~Xi¡lO. 
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cuando todos [os ¿ías había una notIcia tembie de la Argentma, ( ) en esos momentos 

tan crueles que oblIgaban a sentarse al borde de la cama a llorar, Vl\'lr era sobrevlvlI 

(T:-1, 15) 

Para subrayar el tono existencial de la novela encontramos CleI1a mfluencla expresiva 

con algunos pasajes sartreanos en relacIón con el pesmüsmo y el desbordante 

abatImIento, mclUSlVe, en alguna ocasión la protagomsta qUiere CItar, aunque no se 

atreve, un fragmento de La /vTáusea a una doctora corno ÚniCO medIO de exterionzar su 

propIa voz, medlO que constItuye el refleJo literal de lo que SIente y de 10 que le depara 

el destIerro "La noche acabó en una náusea seca que sólo tuvo cauce ( ) en un golpe 

gastrítlco, como aa de nnaginarse.-- (n1, 45) 

Algunas de las palabras que aparecen en En estado ... se JUl"1tan una con otra de fonna 

abuSIva, así se reacomoda el sentIdo del térmmo para lilJertarlo en otro, los vocablos se 

contraponen semánticamente y se unen por la arbltranedad jel uso !1terano banea

centro del umverso, baúles-féretros,' mUJer-páJaro, muro testigo/testigos 

árboles/edtjlc/Os tesugos, muro-monraña-reslIgo (T\'L l05/ 93115/1251126. reSpectlvameme) 

La escntora también se vale de dIversas comparaclOnes e Imágenes para exhlblf los 

sentIm1entos de su personaje, un ejemplo de esto es la relacIón un tanto capnchosa que 

piantea entre la pmtura y el ostracIsmo, de taí forma que t':s posIble I¡er el espasmo 

produCIdo por el destIerro' "El exilIo se me uparece COmo un enonne mural nvenano, 

con pr01agOTIlstas y comparsas, lideres y bufones, vrvOs )' muertos, enfermos y 
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desposeídos, COITJídos y corrompIdos, el mural nene un espeso color plomIzo J sus 

trazos son gruesos" (T:-vI, 23) 

Hay otros ejemplos que demuestran :a tendenCIa analógIca de la autora cuando descr:be 

al ostraclsmo, ya que para ella "el tIempo del eXIlio tlene.el rrayecto de un gran trazo, se 

extIende según un ritmo ampilO j abIerto, Sus curvas son como las olas, oceámcas y 

lejanas de las playas, que no Henen rompientes y se parecen más a la Idea de honzonte" 

(T~L 23) 

Ta..TJ.to el contemdo ternátlco como la anacronia del texto 10 y la anáfora de la mernona l1 

se logran en su mayoría a través de homologías,:2 cabe deen que en otros Textos de 

Tununa ;y[ercado, tambIén se establecen este tIpo de relaclOnes 

ROjIZO, todo rOJIZO, como los muroS Sus lineas tIemblan, al:mentadas por el 
fuego, mClSlOnes, hendas permanentes ~E11as que amdan la muerte, el olVIdo, la 
memona de un artIsta en la casa del sur u 

J unto con \as analogías, en la novela constantemente aparecen metáforas:'! que permiten 

al lector adentrarse en la narración de fonna más vIsceral --Una se pasa toda la vIda 

'O Anacrama ··Orden no canómco del relato Conslste en '.m despiazamlento dado en la relaclón entre la 
supuesTa dispOSICIÓ:l cronoioglca de ios hechos enuncladOs y la dispOSICión artlTIcial del píOC~s.a de 
enunclaclón que da cuenta ce ellos" (DRP) 

.A.nafora ··ConSIste en la repetlclOll Intermitente de una Idea, ya sea con las nusmas o con otras 
palabras" ¡bid 
\2 La tlomolOgía ··deslgna t.:.na ,e!ac:ón de analogla o semejanza del slgmficado entre dos tenmnos" 
FInalmente. en íetoriC:l es lo nusmo analogía ,:-¡ue homo!ogla, por esto utIlizamos ambos termmas como 
smommos en este trabajO ¡bw: 

-' Tc.:nuna :Vlercac.o. C3non de "\C\)ba, yfonte AV1\a ecis, Venezuela. ! 9Q 4, P J' 

.-1 La iletafora ·ge ha "¡'sto como Fundada en c:na reiac:ón de serr:ejanza c~1t:-e :os slgmfic<!dcs de las 
palabras que en dla ;:::artIc;pan. l pesar C!C que ::::SOC13 tér!nmos que se ~c~:eren a aspec:os de la ~ealldad quo;': 
haOIwalmeme ilO se vmculan . i DRP) 
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tratando de apoyarse en columnas, de adhenr la pobre masa pSÍqulca a estmcturas 

exteriores con el objeto de dotarlas de una forma" (T\-t :. 7) 

Otras veces la narración Se vale de un lenguaje demasiado expliclto. sm embargo estos 

recursos \iterarlOS comeden en lo doloroso y en el amargo desalwnto para Ilustrar el 

destierro, este es, en palabras de :\1ercado "como esos amores que se pIerden y solo 

dejan una quemadura" '5 

Los relatos de \rlercado, además. se adentran en el cimbno poético a veces con metáforas 

agreslVas J otras melancól!cas a través de palabras que parecen sahrse de wi. contexto 

racional '"eran muertos que entraban por illlS OJOS y salían por ¡nI nuca" (T\tl, 36) Como 

ya diJlmos, son recurrentes las hIpérboles que dramatlzan el pensamlento de la voz 

protagómca, así el texto emprende 'J.11 cammo oscuro colmado de mstezas y soledades, 

pero sobre todo de muertes' ... la garganta era el S1tlO en el que parecia gestarse mI 

propIa muerte." (DA, 16) La narrac1ón entonces se fragmenta por la caótlca estructura, 

por los recuerdos, pero tamblen por el dolor y las pérdIdas 

Por otro lado, en En escudo O> el pt;rSonaJe femenmo es el úruco donde reSIde e1lenguaJe 

sm Ilegar a establecer un dlá!ogo -con excepclOn de! penúltImo ~apitulo donde se 

establece un dlá1ogo !ndirecto- La forma narrativa de la obra ut111za el monóLogo 

:5 y[at..r,C10 .!...Vl!a "T yI d eXl1tO es G0!":10 .lD amor que se pIerde y ceja quemaduras" en El Día . 
. vléx,co, 2~ no', , 1.99'2.,9 IS (.llt 
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Intenor que 'orlO es SIDO una de las formas pOSIbles de eqwsc!encta por c:..¡amo el 

narrador no hace mas que IdentIficarse con ei personaje, con su conClenCIa profunda, en 

su pura mstantanerdad ,·16 

Al mtroduClrse este recurso la COnClenC:a fluye a través de la narraclón de forma 

aparentemente desordenada, pero el dISCurSO narratlvo logra mantener su-lmealldad a 

través de la temátIca exlllO-memona-regreso que concrera el trabajo noveiístIco 

En relacIón con el aspecto temátIco que de Cierta forma dIstancIa a uno y otro relato, se 

mtroducen refleXIOnes de toda índole, por ejemplo, se habla del ejerCiCIo de corrector de 

estIlo que ejerce la protagoTIlsta, labor que a su JUlClO es de escntora fantasma porque 

este trabajO COf..slste no sólo en correglT la ortografia y la sintaxis SITIO tambtén implIca 

desarrollar Ideas que no llevan rungún crédIto 

En otros textos de Mercado es eVIdente la Importancia que le concede la escrnora a la 

descnpctón de: ejerClclO llterano a través de metáforas, comparaclOnes, Imágenes 

renuentes e :ncJuso analogías que tocan 10 extravagante y lo sarcástlco al mIsmo !lempo 

En En estado" la tabor de la escntura remarca la Idea del vacio que se mantiene en toda 

la narraCIón al querer pero no poder deCIrlo todo por escnto, contrastando la eXitosa 

labor textll con d dlficü trabaja de la escntura o'Suele homologarse la tarea de tejer, es 

declr de pasar Lma trama cruzando u:c.a :.lrdlmbre, o la de coser y bordar, es decH, las 

labores de aguja, con la escnturao \ ) Creo que lo que acerca alas dos ~areas es el hecho 

de que teyr -para elegIr una de ellas-, al Igual que escr~bu, se em?renden en lugares 

apartados y dlStlntos de ios de otras tareas o, n\-l. ~()"t) Ai final la labor text1l será cxltosa 

¡~ Osear ;:'acca, La.s voces de ia novela, Estudios y ensayos; Grecos, España, !973, p ;0::: 
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una vez que ha sIdo concluIda pero la labor textual slempre "recoge la desventura ( ,) 

~al no poder llenar el vacío no abarcar lo umversaL" (T\1, 102) 

Cabe declT que Tt.:r:una y\ercado hará después una comparacl6n pu,:ecida entre el acto de 

coser y el acto de escnbIr en Punto final de Canon de alcoba 

A raíz de la reflexIón sobre la cscntura se da otra dIsertacIón en la novela acerca de lo 

que verdaderamente signlfica para la protagonista el trance de la lectura cuando ella 

cree ser una fiel depositana del contemdo de la Fenomenología del espinlu de Hegel se 

da cuenta que a veces olvIda o tergiversa los verdaderos objetivos de la lectura, como 

también sucede con la reminiscencIa 

y es que la memoria a su vez remueve los verdaderos espacios del saber, los reordena, 

[os reubIca o los coloca en UIl profundo calabozo que retIene el conocImiento, por tanto, 

ia lectura no siempre es debidamente mterpretada y por ende exteriorizada a través de la 

escntura o la enu.'1cladón verbal. 
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n.3 El fenómeno de la transculturación 

Al romper con el esquema común de otras narraCiOnes que mantlenen la contlTIUldad en 

el discurso. se mtroduce en la novela, ademas, el lema de !a transculturac:ón obllgada a 

la que son sometIdos en el desarralgo otrOS personajes sm vOZ, los argenmex Ellos 

piensan que tal vez el hecho de adoptar las costumbres de Y1éX1CO sea el antídoto para 

salIr del contlTIUO extrañamiento .. buscando en la repetlclón la manera de evItar la 

mfelIcldad "(T0iL 17 ) 

La necesIdad de adoptar la cultura meXlcana se refleja a través de tonos más festIvoS 

dentro de la narraCIón, pero estos desaparecen de mmedlato cuando reencontramos la 

atropellada autoestlma de la narradora-personaje, de aquí la CUrIosa forma expresiva de 

toda la novela que se colma de agnos pero también fehces recuerdos 

El contexto mexicano 1i lQ"podemos obse['\I'ar en el segW1do apartado El frío que no 

llega, donde se nos muestra un eXl1l0 que no concluye. Así pues, la huella de! destIerro 

nunca va a desaparecer ni con el regreso a Argentma El futuro es mClerto porque r:o se 

tlene la segundad de cuándo volver, postenormente no eXIste la deCISIón de atincarse en 

el nuevo lugar o esperar a que las cosas se arreglen en la patna. 

De esta :or;r.a :0$ ,'tombres ~ea:es ,¿:nfat!z::m el 5ep.udo ,:estl:rlon..:ai de otras 1urrac:ones CQrr',O ¿! C:el 
cecQl1oc:dc -nueStro y escr·tor rne'Clcano "Gonzalo Cdl):1o nos .:l'I:,a:l un eSpec:aculo de ':nulnmeo:a ,¿:n 
:a Sala Cov<).mlb¡as' T cli1Una .'vk~cado, Ll letra de 10 mmlffiO. 3eatr:z \¡ :lcrbo Emrora. Argennna, : 994 
;:¡ 1i) 
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Ya que la ImItacIón está hecha caSI por necesidad, los ex:llados hIcIeron un ':mrdo 

remedo de las costumbres meXIcanas '"A mí me hace mucha graCIa ver cómo hacemos 

nuestros templos, verdaderos altarcltos de muerto !TIeXICano, con ofrendas, airas Sm 

mole, tlccIón de la harma de mxtamai y de los chlles" (T.\tL 28) 

ena vez lograda la SImbiosis cultural, el argentmo regresa a su palS con ganas de 

preparar salsa con chIle SErrano y solo encuentra. vendIdo por las bolIvIanas en los 

mercados, chlle de árbol que para la nar.adora, por clerto, está muy ¡eJos de darle el 

gusto genUIno a la salsa verde. 

De hecho, esta mamfestac¡ón de la transculturaCl6n en los urgenmex!8 atIende a un 

fenómeno cultural muy importante y pecuiIar que marCÓ a ::vlexico por su conVIVenCIa 

con ellos, aunque en materIa de costumbres, mdudablemente los exiliados fueron los que 

asnr.llaron la cultura meXlcana "la ImplantaclOn de un argentInO en ;"''1éXICO es de hecho 

un fenómeno hIstórico raro" (TM, 28) 

Igualmente, la protagonista hace lTIter-:Illnables mtentos por adaptarse 'a las nuevas y 

exceSl'vas expresIOnes de cortesía de los me,(lcanos, los otros exlliados por su parte. 

mtentan olvldarse de su che así como transformar el voseo y su marcada dlferencIa 

yeísta 

~ Como anecdcta, un ¡;iño :1. S<l ~I':greso J. -\rgt::ntma cama el r:m:no naCiOnal y canta d de :'os meXl.canos 
~"ur:qlle 511sr:f1..!ye ,a voz rnf!X!CaJ1OS por orgent/JIOl" -\rsentmos ?J >?f\W c.e ,Sl.J.er-a Sandra Lorenzana 
· . .lJgunas 'magenes wbre d e,<11:o' Babel CiuG;:.d de y[é'(J{:o. El e,olio .lrgentino en l:! ClUdad de 
:'>'léxico, Gcbter;-¡o ,id Dlstrto FederaUlns¡¡:utc :::e C~ít:...r3. .le la C:udad le 'vfCX1CO, \-[e'{!cc\ 1099, ;) :.:!: 
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TUvleron que aprender a ofrecer hospnai!daJ :lsando la norma de cortesía locai 
que COnSls:e en dec1r" -Lo esperamos en jU casa', para InVItar al mte;locutor 
argentmo, qUlen creja que el meXlcano se referia a 'iU cusa, ar.uncl.ándGte Una 
Vlsna; el equivoco solia perdurar ¡argo rato, renerándole, el -)'U ca.w' con un 
refuerzo aclaratoriO 'su casa de U51ed', frase con la cual el mexIcano afinnaba la 
donacl0n generosa de su casa, la de él, at extranjero (T~t, nJ 

Como resultado, los problemas con el lenguaje ConstItuyen ur..3. de las característICas :T'.ás 

relevantes que se VIven en el desarraigo, especIalmente cuando el enfrentaITIlento con la 

lengua se da con otra diferente; cabe decIr que dicha característlca es Ilustrada Con 

frecuencIa en la literatura de! destlerro -'::l 

En la obra de Mercado el asunto de la dlfícll comUnIcaCIón con el mundo que recoge a 

lOS desterrados se atenúa) adqUIere un tono humorístico pues paradójIcamente se dan 

dentro de una misma lengua confUSIOnes de slgmficado. 

La transculturacién es el elemento pnmordIaI para ser parte del nuevo ámbIto, y ¿sta se 

da ,HclUSO cuando la protagomsta regresa a Argentma ya que después de la dIctadura 

tendrá que recomenzar la adecuación a W1 nuevo amblto 

'9 C0mparese J. mOdO de cJemolo dos novew.s del ;;X:ilO Desterrados al fuego de \[anas \[om<:s EUldobro 
f En cualqUIer lugar de \!arta ;'raba. en ,1.\l1Das se destaca ;;j choque ;ingulStlCO Ce lOS personajes, J,; 
:nanera que se agudiza su ,:ns\am)"ento oeb\ClO ::J. ;as mpílca.clClnl:":S sUQsecue'JIes de UT! exü·Q (;-.)mo ~on :a 

Just¡ueda ce ~raDajO 
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1I.4 En buses de la identidad perdida~ encuentros y desencuentros 

Podernos ver dentro del d:scurso narratIvo mnumerables marcas dolorosas elevadas a un 

Dlvel obsesívo que reflejan la reailctad del desterrado Esto se apreCia tanto en ei lé\(lcO 

COmo en el plano temátICO, naCiendo énfasIs en d desdoblamIento pSIcológICO de la 

narradora provocado por el eXllio 

En otras palabras, en En estado. se perCIbe la problemátIca de la ldentIdad perdIda:D así 

COmo la oúsqueda de ésta. por esta razón, la v1da de la protagonIsta se ensombrec~ por la 

angustIa y la depresión, ClrCunstancIa que nos hace pensar en el proceso catártlco por el 

que pasó la autora al escnblT esta novela al termInar su destIerro 2: 

La trama desde un pnnclplO Introduce el aspecto SOCIal de ia proscnpclón a través de un 

supert1uo acercarmento a la enfennedad de índole pSlcológlca de Cmdal, un personaje 

citado de lInprovlso y que no dIrá JalTlás una sola línea COmO su(;ede con los demás 

personajes_ 

,l) Debido al afán ;Jor !"ec'Jperar :a ,de~t:a2.d dIger:.tlrca, en 'a ,ove!a se c:":tlcan ;as e,age!"adas :c!uest~as de 
:;atnot¡<;mo ¿or pane :le !os ur;,zenmex que" veces ~eba$a;on el sermdo ;:lurameme :deoiog!co, cuandO por 
ejemPlO robaron su ba1\c.era ?ar::l. ondeada ::lor d !UOÜO ~)foducido por Ur'. ?ar::do de :DtbOI 

2~ Refinéndose a, ,¡oro Zn ~stad;) de memaf'ia, 'a aLtora come!1¡:a "lO empecá a esc;1oír a 11'.1 regreso a !a 
Ar.gemma en é1ia ele scr.na :an mal ,,<.:c :c ,i;je a :':0<:. :::1 ü;ando qt.e '":abía .lue .":aeer :Jgo por mi ) a 
d se le acuIT:O "::ec:r:nC ~ Y ;:Jor Jue :lO eSCT:D1:s'l' "'v\e i'i';\·ante ce!!'.o una ~~tcmat:!. y '":'.e se"ée ~~,:r", ~ 1,':.',. 
rll:?t.;uifla de esc"b'r ! ) Cunosameme, este ,¡bro, Dor estar 'i1ás cerca de :":11 ~ue los Qtros. esta :nas 
pegado a la esc~H1..:.ra' Gabne!a :vlora 'Tunt.:na v[ercado' 'i';n aispaménc:l. nl..:n .')2, VOl :::. EsmC:os 
L ~Idos, [992_ P -9 
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La relacIón de: C¡redal con su pSiqUiatra resuita sc:r bastante Jnfructuosa ya que: c:l m¿cilco 

ai no poderlo atender provoca que ci paClente Se sUIcIde la mlsn:a r:oche e:: que le es 

negada la consulta, 

Con este hecho, ia eXIlIada comler:za a desc-:1bíT su propla enfermedad ex!stenclal 

suscitada por el confinamlento aSl como su necesana pero fallIda relación con médicos 

de toda índole al denotar la cuipabllldad o lTIcapacidad de los terapeutas para 

comprender a sus paCIentes qUlenes son presentados como ¿nfermcs mentales De 

manera que la narradora ',.:a a IdentIficarse con (!Dda! del que sóio conocemos su abanda 

actuaclón en el consultono, no se hace, sm embargo, una -eritIca a los ps:coanallstas pero 

si se acentúa d mvel de desamparo que puede mamfestarse de perpetuo en los cXlhados. 

La hllída de la protagoOlsta es obllgada, este es el motivo por el que el OstraciSmo 

aparece como l...L"'1a carga, como una enfennedad en el pe:;sonaJe femenmo. El Sl!fnmlento 

que la desanlma eS el de ~star en constante estado de memOr'lC, lo Iamentable es que el 

perpetLlo estado de memona en el que se sumerge tIene que ver siempre con la 

,;vocaclón de los que;, a no están 

Entre recuerdos como ammas y enCuentros que sIempre terml nan er, pérdldas, su 1,¡ ¡da se 

dlstingue por la consecuente y obllgada separaclón Ce las persor:as qt:e conoce ya sea a 

causa del ah:~Jamlento Q por la lTIlSma muerte, 

La separacIón de Sl.:S s.;::r~5 quencos es un ~en6meno que marcara de perpetuo la 

e:<.l::,tencla de c~t~ per:,onaje. qUien para :;.UstltUlf la pédH.1a:::>e nutre ce recl..erdo~. t~cha:;. 

y nombres. :l :':510 se .luna el cernmentD je :.1 id~r;:ncac qt.:e !a :TliSlTI2. T12.r:-adora :'.0$ 
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confiesa haber padec:do así como las tnfermedades [¡slcas que la abaten Las úlceras y 

la gaslfm5 trasladan su dOlor a un estrato mis ?Tofundo, 1'0 que la llevará a la búsqueda 

contmua de premomClOoes que anunCIen el térmIno de su suíhmiento 

Para atWtar el dolor de su expenencla, la narradora declara haber leído du;-ame sus años 

de eXlflO el y,. Ch.'ng que le SIrvIÓ como guía de supervTvencm Al consultar el oráculo y 

arroFr la mOi:eda que le indicaría su futuro descubre una esperanza para los pueb1os. 

¿stas necesanamente tIenen que cambIar El Y¡ C,/ung revela que las revoluclOnes son 

necesarIas y se llevan a cabo a tra.\'és ele transformacIOnes de las que ella tambIén se 

SIente parte 

En conSeC:.lenClU, sus sufnmIentos y los de 105 demás, una \'ez torturados por el nuedo y 

la mCcrt!dumbre, fortalecerán el espíntu del cambiO --La revolución lo era todo, para el 

mCIVlduo y para ~l puebla." (T:\tt. 51) 

Otra pre:nOlllC¡Ón se da cuando la ¡)rotagon~sta menCIOna la muerte del Che Gllevara 

como tragedla irreparable que anunCLa al mlsmo tleMpO el destlTIo de los argentmos que 

viVIeron el gOlce del 66_:22 hecho que dcsam.rá dl-cZ años después la dictadura mltltar de 

-- C:Jlno '2:1::1 Lc:!s R.omero. ~n este año .se ::la .t:1a ~s;)ec!e le c:nsayo auron'ar.'O c:..;a"Co :::1 Jur.t::t le 
Comandar.tes ,:1er.ocarOE a .\.r."ro l_mt-e:>o llIJa. e'1tregándo!e '<! ;)feS;der.C1a al ;e:1e~<ll Jl..:an Canos 
Or..gama l;n mes despues se ca :a "~oche -1e 'os tJastDnes bl,,:r.c8s' 2UanGO .a ¡onda .ITljmúe en ,as 
U"IV~::Slo.ao.es ;olpe'o.ndo a ll<J.eS([()S : ~stW.1,a'lte:, ,el :iemoo CL.e 3~ .nstala :2. ..;..;nSi..J.,a "" :ocos :0$ .. unD\tos 
Jo:::.de el oUlítico fld::.:a d de :d~ .... u~tL!¡'lbre::. )(h;:J.l<::::. 
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Las predlsposlclOnes :-a 20 las vemos en el relato (Jy,jetl de! dia, en detlmtlva. 

antl.ClparS~, dIce la eXlhada. na llene que -ver tamo con d oráculo, esta 

re.t1e'\lÓn la conduce a recordar lasJumas de :ono pO¡ítlCO que los argen.n:.e:c mantU\leron 

durante los años vl'v:dos en :vléxlCO y que desencac.enaron las 'vIejas paStones 

ideológIcas Sin embargo, la protagonIsta se pregllTIt!l 51 habrá aigo verdaderamente 

rescatable de aquellos dIscursos contra la dIctadura pronunclados hasta ;a madrügada, 

porque ahora, VIsto desde leJOS, ei espínru que lnundaba esos momenws, parece haber 

. d ' ,~ aesaparccl o J u.'1to con aJt,YJ.lTIos muer'.:os -

En ::,elaclón con el espintu comban'. o de los eXIliados. en el capítulo Embaja:Ja, 

aparecen Clara Gertel y Laura Bonaparte, dos madres que ejemplifican la lucha de las 

mUjeres como parte C~!1!ral en la Jusqueda de lOS desapareCldos, e!las se reu!üan frente J 

la embajada de .0.sgentma ";;il M¿X1CQ para protestar con pancartas, fotograflas ~ gI"i.tos 

que anuncIaron ios últImos años del régImen ffillltar 

Ya en Argentina, la Plaza de :'v1ayo Se convlCrte en el SitlO de reumón, donde se dan los 

reencuentros ~ntre eXllJados y la gente que se quedó, donde se vl',¡en las protestas. lugar 

"3 Otra persona ImpCr!:tme para los ~;<l)¡ado$ es 'el modelo :náx:lmo de ::t ~1a~,or ¡:-aged:a y de! dest,erf::¡ 
mas drfu'1la(:cafrlente Inter:--Jrr:pl¿o [ct:e] 5..:e L~on T'otsky" (T~/L -7) por esIC. se establece a pamr ':le su 
¡-igura un ntuai al vIslwr :a que :'uera ~u .:a"a de C'oyoacan en la calle ce \, lena, para dios. e, el 1T'odelo de' 
alcanc<": 11stonco l~ue ~e'Presema un exli,o El ,:udl comlenza al -5rmar ei !lbro de ,'isitas cel museo ai 
vosee'lar la:, prendas del ..le"terrado v J.[ ~eC0r:-er lo::. ;)astllo" de :a (;d,,,a ~n Y;.milS ocaSIone:' E,,-;:a éa"J
.epresenta ~a aúsGue¿a del re::'i .. gJO ,cea! para ~eatirmar su ,aer>t;ócL para ~<;conocerSe en algo o 3.ig'..!!en 

:~ En es:e c:lplt\..dc, ~e aC::1ra ,lD 1speCo 'r.lpoí.:1nte soore el exül0. ,e atI:ma que ;;ste es ?C'\é,CO y que lo~ 
,,='o!wdos. desd.e 1uego. ,aren :le' 031S oor estar ~n l.Ontra c:e a ::lc·.ao.ura de Si.:. país 
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donde Se recorre el ahora iargo iabennto de la memona Cabe decIr que..::n este pasaje de 

~a novela la mtenClon denUnCIatOT:.a del texto está r:1uy por encIma de la snDpie 

descnpclón del sufnmlento 

En OpOS1Ci.On a los relatos que descnben las anécdotas d.e los eXiliados en :--/réx~co 

aparece Lo e~peCie furrlvu. uno de los relatos más dlficIles de desentrañar por su 

mtensldad SUbjetiva. Desde luego la semblanza de los encuentros y desencuentiOS se 

mtenslÍlca en este capítulo ya que la e)pecle jurr!vu es : .. el.a autodefinic¡ón de! personaje 

que se c:1ractenza por establecer relacIOnes -.:ÍÍmeras y bruscamente mterrumpldas 

La especle, a veces se transfor.na en Imágenes lejanas que acuden a la mente pero 

~amblen se convIerte en ur:.a voz mtenor que :e 3.ntlclpa los cambIOs, éstos caSI Slempre 

son pérdidas Este capítulo ~s la revelacIón dolorosa que la persigue para anuncIarle una 

prÓ;(lma separaCló:l' "La especIe furtIva ( ) P.1e dlce, en una CIrcunstancIa mespeTada, 

una verdad" (T:'vL 72) 

Igualmente, el relato Ce!dIilas se cllaTe de cavllaciones exceSIvamente personales, para 

empezar se habla de una poslb\e patologia que es pn::;vocada cuacdo el personaje ve algo 

con la forma alveoiar que tIenen la.s celdIlla.s de un panal de abejas Ei anSla ~como la 

llama la pro~agomst<l- producida por estas tOr:TI8.s. se presenta cuando ella 've una 

granada cnrrLa o cuando se imagma la estructura celular. TambIén el ans,a es produc-:da 

¿or la frase ,']'lli(~/()Sl[enej(J.n()c¡w, por :os hongos que: ::::-ecen en manoJos y por ,íltlffiO. 

cuando asimila la reailJau ahora Crag:nentaJa por d ~XllrO presentada ante "u::, oJo:, como 
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El ar:Sia exalta los sentIdos de la protagonista qUlen al hacer Lin repaso del pasado log~a 

tdentltkar la culpa del c:fecto celdil:a. cuando mña. ella encuentra unas fotos de los 

campos de concentracIón con hileras de muertos hacrnados, por esto. ahora su e'Gstenc1a 

esta marcada tanto por la nnborrable presencla de ]a muerte como por la alte::-ac¡ón 

producIda por el all$la de ver algo que se asemeje a la forma de la ceidllla 

Fmalmente en ¡os relatos e ;Jerpn de pobre y Contenedor, la narradora hace un recuento 

de ~os recuerdos, pero estos son sólo de desaparecIdos,:!5 remembranzas que por c;erto 

tIenen la capacIdad de denunCIar al nombrar a algunos de sus amigos amqullados. Es 

excepcIOnal como en este fragmento, tamo el lenguaje como la anécdota de tener cuerpa 

de pobre pl~ma el profundo dolar de la protagonista ya que a la narradora le regalan 

ropa de los muertos para que los recuerde, y ella dlce vesune con e/!os, 

Para ,,:::!la la mdumemana de los fallecIdos no sólo SIrve para recordarlos Sll:0 para 

traerios perpetuamente con ella ::n lo fíSICO ~I en lo menta! La vestImenta es el objeto 

con el que a menudo la autora reneJa su angustia de despOjO, de no pertenecer a nada 

"Cuando recIbo en herenCia o como recuerdo la ropa de algLm amIgo o amlga que 

acaban de monr, me V1sto con ellos, t<2ngo la sensaClOn de que los llevO puestos :y hasta 

slento ilevar sus mortajas '(T'v1, lB) 

::5 El pnmero de ;05 desaparecidos es :Vlano C'SeD¡aga. -a qUIen Dar Cleno lununa \¡ercado c.eOlca En 
¿jrGu'u _ :':saotaga~" t;!l ?e~::,ona)e que ';,J,b"e ,;GIl ~u pre,,\::l1Cl::l. (:a.S\ todo t;!::,te re1a[ü -':'~s¿e ~<J. ~ÜenC1Q 

porGue c:S ;1ombrado al ser ~ccofdado ;"lor:a pfvngoms,a ~a prese:1cJa de ¿su;: perSonaje d~mro de! relato 
constata de n-.:cva ,nstanc:a el dCJo J.uwb:ogr:üico id textc T:::nO!i2:D. aparecen, ~omo :'Ylano. otros 
;)t:fsonaJes que ya es!:Ín mue:':0S. Silv1a :Zudn:, \¡¡~'1le! ,,,i.:1ge! ?:c::::uo, -\lbe:-tQ Bl.r'lIChon asesmado ;:Jor 
ios Tlhtarcs -~n 19":'6 -segun se <:s;:¡ecn"'ca:-n la 'larraC10'1- COlT'O podemos 00se:var :':"luchos de ~I!OS 300. 
ier,>onaje<; :omaoos (le '.<1 :'eandae. '::DI710 d ~SCntor RoC:olfo Walsn 
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La. frase tener cuerp() de puhre es tratada en esta Clovela corr:o la metáfora del estado 

anÍlmco ::mto del eXllJado como de! que vIVe demIo de una dlCtadura tan desalmada 

como la de lOS aIgemmos O sea. al estar desprotegJ.dos. a la mtemper:e. ';:ualc;ul.er 

prenda o refug10 será aceptado sÍn rem~ 19as 

Los transtcrrados no pueden encontrar un verdadero refuglO aún con la POs,bllidad de 

escapar de ia muerte porque se entierran las esperanzas y ia espera se hace cada vez mas 

larga 

De aquí partlffios para identIficar los eie:nentos que rodean al personaje y a <;u estado, 

con esto nos referImos a la mcesante obsesIón de Mercado por relc.clOnar algunos 

obJt:~os con su sltuación anímIca y con su entorno 

En este pumo, hay alg'.ma.s srml11tudes con otras constantes creadas en la llterat:lra del 

eXlllO, en Destarados uf j-uegl ) de 0vfatías ylontes HUldooro, la lmpol1anCla de los 

ob~dOS personales ocupa gran parte del relato ,A.sí la máquma de escribIr. d vestldo de 

no,na, las fotografas y los muebles subrayan la perenne SItuacIón del desarraigo a través 

de la constante búsqueda de valores a las cosas más Comunes 

En En esrado. el tema del despOJO aparece nuevamente en los capítulos VI.,,'¡ra gwadu y 

Casas; el exilio ~ansf()nna al1nÓ\lduo.le :mplce creer o aceptar ,::¡ue tiene pertenencJas, 

en el caso de la prOTagonlsta, la casa y los elememos que la conforman consllt'J.yen más 

ausencla q¡;e poses-:ón .no ~ay \'esndo para el talle desdIchado." :T~,'f 31-38; 

Todo e:::, prov¡::'lOnal en el uestH:::rro. pareclera que no imy <:lempo para rdener ()bJelO~ () 

amigos ;Jorq:..:e !le se sab.~ con segur;c!.ad cuanto t!er:1DO durará. Slei."'lpre se "lskmbra la 
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partIda pero no se concreta de mmediato y el e'\.dlado se re:aclOna demamec.te COl: el 

e'\.trañ?mlento que es como la pnslón e:-rante de! gue:o 

?or ultuTIo, se enúmza en,el relato el !ema de los encuentros! desencuentros al contar la 

h¡stor~a de los eXIlIacos de otros países, ¿stas se identIfican con los argenmex ya que 

tambIén se enfrentaron a [as desapanciones y !lenen la misma consIgna del no oivIdo 

ASl aparece Pedro, un español que se um6 a los margmados para compartu la hlstona de 

su vIda y su desolacIón. Su historia es la de un reencuenrro Increíble con su fam¡]w, ¡JeTO 

a pesar de esto, él es el representante en este capitulo de! vacío corno estandarte de aqud 

que ha \¡lVldo de encuemTOS y pérdIdas ;Jues no puede superar::.u ::.oledad y su cahdad de 

desterrado 

Así eS también la voz ¡ntenor -la espec¡e furtrva- de la protagonista, ¿sta siempre le 

recuerda a través de frases, Imágenes o sueños que su condICIón de extran]e:-U, de 

exrraña, nunca ita a term{nar. Para ella, la casa en el e¡OllO fue un "í ) ataúd, barco, 

paraiso aereo ,~ (T:'vl, 85) 

Cuando la eXlllada iogra vIsualIzar su prÓXIma y amarga expenencla de! regreso, dende 

\'ls1tar el pueblo español del que sal~ó su armgo O\ldlO Gonru, refugIrrdo en Y1extco, 

entonces es cuando comprende que d paso del nempo juma con los oh Idos cambm. la 

r:nagen de los :ug::l.Ies y ::: l3. gente Ct~os :1i2.S mL:.eren ! :as costumbres se t-::J.Dsf::mU:lD, 

por ~anto Gunó ".¡a no qUIere I'cgr'C.)i.l.r J. c::>paña ue:::,oues c:e tanto:::, :lño,> porque le JueLe 

ese camblO que sena m¡;y ilficll c!e :lslm¡iar 



69 

La protagonJsta funge como correo al ir ai pueblo de Gondi para tratar de recuperar su 

pasado, pero este lugar se ha :ransfonnado y las personas y los SitIOS ya no se parecen a 

los de untes Este capítulo, Estafeta, es muy ;mportante porque representa el sentIr de 

todos los exlllados, el üempo leJOS de la patna. el destlerro en sí consmuye una henda 

ql1e Jamás podrá ser sanada 

Como ya hemos explIcado, el regreso al país es :.mo de 10s proble:Tlas mas decislvos en 

ia VIda de los eXIlIados ya que ellos chocan nue\'arnente con un contexto sanal dlstmto, 

de tal forma que este hecho con.stltuye ;.m nuevo desarraIgo porque los expatnados 

siguen estando relegados Otra vez tienen que adaptarse, Sienten de nuevo el 

extrañamlento y la evocaCión es mterminab!e, pero la esperanza por fin hace su 

apanclón al aproXImarse la repatnaclón ... lba a ser como el beso del pnnclpe que 

despIerta a la dunmente " (TM, .19) 

El hecho de volver a la patna, sin embargo, interrumpe pero no transforma el drama 

existenC1al de la protagonísta, por esto la !1arraClon mantIene la mIsma tonalIdad 

melancólica y dolorosa, lTIcluso ésta se lTItenslfica en los últImos capítulos. 

P<::.ra el año de \988 la narradora está de regreso a Buenos AIres, se Slente extrarJl ee su 

proplO país, no puede asurmr dei todo el ser ar[!.cnmex porque ahora es una extranjera en 

el telT'J.ño ~a exlli3.¿a encuentr2. el ;T11Srr..C vacío que s;empre la acompañado, !a 

m1fanqueabJe ::,egrcgac¡ón y una \ a má::;. d ue::,a)¡ento Eild::,t;: pIerde en el Jbl::,mo t.lc la 
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lncomprenSlón y 'vlve en el constante reconOCImiento de Su eetomo que la llevará 

i"lnalmente. a~ alslarrl.1emo COr:'1.O síndrome. del post-exlllO 

En el capItulo b'1!emperze aparece un personaje que a dlferencia. de los orros destaca por 

su ¡mportanca dentro de la trarr:a Si l!r~yera -COmo se ;JJega a llamarle la narrado;:-a-

curlosainente es la cont"onnaC1Ói1 paradóJlca del ser desterrado, por eso tIene nombre 

Este vagabundo, 9. dlrerencJa del person8.je-narrador, no se pIerde en el anommato de la 

colectlvldad, Andrés es el sUjeto con el cual el personaje femenmo logra ¡dennficarse 

;'llenamente ya que él es ajeno a todo y a todos en su mlsmo país 

Para la exlllada. la lmempene en la que logra vlVir Andrés es caSI perfecta -soledad. 

autosufiClenclaM pero lmposIble de alcanzar porque la expulsIón de la narradora fue 

Impuesta. r...a Idea de filga Lnvo!unlarll1 lncrementa el choque que se produce con el 

regreso cuando se SIente culpable por haberse Ido y al reencontrar a los ViejOS amigos 

Fmaimente, el reiato El muro constituye un lCono narratIvO que se traduce en el 

obstáculo quc Impide el rcconOCllmento de la ;ealrdad que ViVen los ex:l:ados a raíz de 

su estado margmal como consecuencla del des-e'\lllO :-Jo obstante, 5e concreta por fin la 

esperanza de fr::mqt:ear la pared, el ex ¡[lO finalmente es aslmdado ! al mlsmo tIempo 

"enCiao a tru"\Ies de la escrnurl. "ci ;nuro, sobrecargado de ll.t-:a viOlenta .::nergia. 

traspasado y t;-ansldo por:a grafía, ( ) se fue c3.}enco, lneralmerlte" (T\'L :3Jl 



rn. Hacia una definición de la. memoria 

E:J muchos textos narrativos y poéticos escitas desde d eXlltO se mtenta definrr a la 

memona, así tamblen, en d;-versos ensa)-os sobre hteratura de Arnenca Lanna existen 

dIversos acerCamlc::itos conceptuales respecto al carácter ambiguo t de la remWlscenCla. 

"Recordar es un hecho dei espírItu, pero la memona es un plasma del alma, es Siempre 

creadora, espermátlca, pues memonzamos desee la íaÍz de la especIe ,.2 

El escrHor en su realldad de proscrlto V1Ve para añorar, eSTe es ei medIO :jel cual se vale 

para sobrellevar su <llslarnlento, así pues, la sailda al labennto doloroso del deStlerro la 

encuentra solo a tnvés de la remembranza, aunque este hecho sea tan amargo como d 

mIsmo desarraIgo .~~slImsmo, para el pueblo en duelo sólo eX1ste lJ,.'1a fonna de :-estaurar 

las hendas y ésta es la. de .. eeordar ya que: "olvidar es matar. ,,3 

El ostraClsmo mtensdica el sufnmlento debldo a la culpa de haber abandonado a los 

seres queridos, de haber dejado sus objetos más preCIados, de dlVidIr su VIda 

bruscamente e~ dos el pasado lejOS de la patna y el presente Irrlunpe la neceSidad de 

aSIrse de algo, y ese algo es el eJerCICJO de evocar, tarea que por otro lado es el 

mstmmento tdóneo pnfQ hacer lit-;raturo. "10. escTltura no es otra cosa que memOf18"u 

Dcc¡;nos -lUC a :ilemOna eS .:n :é:-mlUO que scrLala ammguedad ?orque se :::onform,. :::e ~ccuercos :;ero 
:ambleu de dVidüs 
, Jose Lezama Ll1"'m. La ;!xpresión amencana., "Lnt'versl':ana. ChJ!e. ~91j~1, p 23 

\tlempo GiardmeH! Santo ofielO de \:1 memoria. ~on1a. Colombla, : 0.;1 , P 349 
~ TununJ viercado. '"l:nea de ".onzenEe" L<l letra de 10 mínimo. Beatriz V:terbc SOltera. \rge'1tma. 
¡ ;94, P 32 
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De ~al :orma, la expresión eSCf!ta, las palabras. son el paso consumado contra el olvido 

pore,ue las frases que apu..l1talan ia reahdad se internan en ci :exto) lo transr'onnan, lo 

disfrazan, 10 comamman de evocaCIón y 01v1do "La memona convert:da en palabras, 

porque es en las palabras donde nuestro pasado ;Jerdura, y en las Imágenes ( ) Así el 

lenguaje es también el recurso de nuestra propia desdicha" rHT. 137) 

La lIteratura del eX1110 en consecuenCla no puede ser amnéSIca, pues d alma recordatona 

del autor y su entQmo se lmplantan dentro del dIscurso narratlVQ 

Hay una buena parte de una buena lIteratura que se nutre de la pérdIda y de la 
ausencla, yeso me ha llevado a pensar, ( ) que h! propIa lneratura ~s eXIlJo, 

pérdIda, ausenCIa Que no escnbtmos por estar en un 51t10 smo por carecer de él, 
( .. ) hemos perdIdo una tierra pnmordIal, que nlmca podremos recuperar, y 
nuestros textos son la búsqueda y el testImOniO de esa falta. 5 

"finalmente, el espacio de la memoria Sle:npre será amblgt.:o por :el c:nfrz:ntam¡ento entre 

recuerdo y OlVldo y no habrá límrres que dispongan la supremacía de uno ti otro; jo 

verdaderal'nente lInportante es compensar la enonne pérdIda del eXl1l0 con la 

remmiscencia "QUlero dejar atrás la estupidez y ~a crueldad, pero en compensaClón 

debo retener la memona de este otro país para :10 llegar vacío a donde v1vlré 

recordándolo» (HT, 106) 

5 Gerardo )¡fur:o Go¡oboñ "Lis :enguus o.d exJ¡o ~:l K:;,,; K.~m.:~~, -\...'1drea ?:lg:-;; 1, ees: L;rer::¡t:¡m 
argentiIw. hoy. V0¡;,:uert. A.iemama, 1987 ? :3"7 
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111. i La evocación en la verosimilitud textuai 

Como ya hemos expllcado, la lIteratura ce Aménca Latma presenta textos que pretenden 

~n maJor o menor ':1edlda documentar o representar la :-eallaad, la del e'(111O .: ;os 

gobi..::mos dicta:onales. '·~esde que me negué a donmr entre vlOlcnloS 'y aseSinOS. los 

años pasan" (ET. 9) 

Los eSCrItores se err.peñan en dejar constanc',a ce la realidad y denuTIC',at ia represlón él 

trav'¿s de sus creaClOnes, así la iueratura dei destIerro ha enfanzado la ¡TllpOnanCla de 

anteponerse al olv,do .. ;::1 día en que sus palab:-as dejen de :-esonar en todos los 

medwdms semejantes a aquéi en que Junto a mí fijO sus ~e'yes, lo habré tnuclOnado en la 

memona ':J, consec!.lentemente, me habré dejado ganar ;x)[ la mSlgmfica..'1cl2.." {T\{ 32) 

En ~t caso de Argentma con los mIles de desaparecidos en la llamada ¡mplantaclón de la 

cultura del ml~do como método repreSIVO.·,) los argenti.nOS hiCieron LLD pacto de no o~vldo 

colectivo representado a traves de alg'lTICs actos Sl.illOOIr-CGS c;)me -el c.e las ~.1adres de :3. 

Plaza de N1ayo, en donde se evoca a los ser~s qucndos por medIo de una protesta 

sllenClOsa que conSIste en t,TJrar alrededor de la pia7a con las fotos de sus hIJOS, 

Igualmente, en la ac:uabdac. ha) í:1QV11l11entos en todos 1,OS ámbitos ar:lst~cos donde ~a 

laea pnnclpal es la de ,ecordaL comO el grupo Escom!)r().~ creado en 1988 o el grupo de 

> La ~lamada en/tu¡-,] de, ¡medo se die en .-\.rJentrna baJO :a ClCtaGl .. ra ml1;¡ar ,me se dio de 1066 a : 973 y :a 
~oslcr:or que va ce l075 :c .083 Li:. culturé: jet ¡medo :::onS;S[1O en ¿cs<loarc:::cr :t la~ ;:¡crsonas .. ~rr su 
maycr1a 'nte!é"c::.:me$ y :lr::s¡:a:,; .. <le ~a"era que sus cuerpos .,0 fueron -,'amas encontrados "a c!.!mba sea 
Jeternl!nnte corc;ue :e da .11 f:un1¡:ar 'a pos;otilcad de T!ar.:cene~ "unoftal :tí élue ya no e~<a, 1 :raves del 
:<:0 de ;a '1lemona' ?or :amo, se CiC un ;'!tecto ;:¡siC:):OglCO C¡L:e 'f1arC3.r:a a la ?obiac:ón ': ~l.¡ J.r:e en 
general, este wl!mo tratO je reoresemar 1a V,Qle:1C¡a pO\ltlca 'mper::mte Feman¿c O Real), ~omb,~\r lo 

innumbr .. ble .. C· _'vIL, A Deil & nQwdi CorrlDanv. E:~caGo:, ~-r¡lJü:., 1993, ;J 25 
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p¿~/urmWl( .. J;' ooliuco llamado Súuefu.::o que ilc\ó il cabo su representación en ~983 .. ésta 

conS1S::1Ó ;xeclsameme en recordar a los mL!ertos ::..1 dIbujar sus sllt.:etas ' 

El hecho de recrear la dura atmosrera en la que se :nueve el ;;:xIllado COD\¡lerte a los 

'iextos en una prosa de mtensa calrdad !1lstór:coMsoclal que nombra un ¡:;e:-wdo relevante 

de Argentma La lmportanCla de la DOTa lnerana se mstala en un nl\¡tI de 

represenw.tlvldad de la reabdad y asi, dentro de la hteratura del ¿esarralgo aparecen 

rasgos comunes que son impos1bles de dIsolVer emre sí 

~os personajes atienden a la caracterIZaCIón de sUjdO colect1Vo que refleja el sello 

¡¿eológlco de u"!} grupo detenmnado, este puede Ser tanto el ae la gente de las provlDclas 

como el de los eXIlIados, la denuncIa rebasa l1..:r:qL:e ':eladarr.e:1te la ese:1cJa de toca obra 

lIteraI1a, lo fícHcto 

Este será, al menos en rolS apuntes, d tesnmomo balbuc-:ente de m! eX1J¡o, pero 
c¡uisiera que también lo fuese de 1111 amor a es~a tlerra y a los hombres, a mis 
'ieemos, ¡:;il los días en que se acobarda, aterrOrIza y mata, de la sohdandacL 
cuando se persIgue y acosa, ( . ) El tesnmOTIlO de aigulen que en un momento se 
habia puesto al sen'lelO de la desdrcr,a, que anora n11ye- pero 'anota f·sabe 'c¡ue un 
pequeño papel escnto, una palabra rr:alogra el sueño del verdugo (HT 120) 

r a hlstona y la memona desemoocan en el texto lrterano ¡gua! que la ficclon y ei olVIdo, 

su mvel de emrecnlZarm..:ruo e:;' :0 ,-¡ue ongma la dlscuStÓn sobre la rnclmaClOf< del 

corpus be rano contemporáneo J. :a hlstor:cldad o a la =lcclón. "SillO en el que, como 

:,)ato-; :,x::ac:o-; Ce :'a:1G"~ :"'cY2:1Z3.:-).O "CO!",lraCa:100 :::le ~a ;nerr:orm" :'-l:1.n:il.ti",,,, arge!\tma 
llutoritansmc (Siiv!a v!o!!oy ! Hécror Tizón: Escritunls de soOre'Yrvenc!<l).. Te515 oan Jotener ~. 
graJu ¡j~ Ductu¡J. en L:tra~, FJc:.!lt.tl1 d~ FJo50lía y Lct;-c:~. ¡_·~A:\i. :'lc'\lCJ ! ,;99 
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creo haber dicho antes. estUVimos los Tlíos y yo ~n un ¡jamado pwner exil¡o, después del 

golpe de estado det 66 -, (D/L l3) 

Para linos la llterarura se aleja por completo de; tono hlstÓnco, para otros, el mv¿;l social 

perm:te a un texto chocar con eí concepto de l!teranedad,~ para algunos más, la 

com'erge0..Cla de ambos pumos es la matena que le da 'v ¡da a la creaCiÓn lIterarIa, en .este 

J!nmo punto cOlncld~mos puesto que '-la hls~ona escnta y la ficc~on se entrelazan 1;0 

sólo porque aquélla es un modelo verbal SillO porque ¿sta, en cuanto ins~rume:1to de 

conOClmlemo, es tamb1én un moco de escnblf hlstQna, ,,') 

La veroslmllwd lC en la lIteratura es una constante que retrata::::1 arquetlpo del dlctadoL el 

de la represión y postcnonnente el del destIerro ja que el alejamiento de ia patna real 

del ~SCf1tor y todo lo que esto :mphca le Cíea ur..a necesIdad por acercarse a tm\'és de la 

illGmona con el pasado, con la hlstona y con la tlCC1Ón Así. en Lu caSo.. y El':. ¿!>tuú'o .. 

se perCIben signos de una bstona latente. la expenenCla de un éxodo que huye de la 

re-preSlón "La histona es una memoga guardada, dIcha y escrita ( ) La histona es el 

~ Llteranedad ~s el "caractcr espeeóco de la obra llter:.r:a, aquello que hace que una obra dada se,,, u:m 
obra litera:la y (lC una cbra de otra clase" Sin es~a c:::.rac!enstlc3.. oadria hao!arse er. corunpos:c16n de un 
¡exto autoblOgrarlco o testlffior.:ta1 'lO 3-51 :iterano (DRP) 

l Fer:13.nGO O ReiiU,Op C'l.:) .96 

'o ~:; lmpOr:'.:ante cefim;- eJ :e:-.:tuno \'f!,'o::,¡fmiuud pan entender a d.lferencia :::.e ¿:;te con el ce "¿d/,dad . 
. :lus¡or; de conCrcnC1U rcal o de 'vcreca lostca oroduc:da ;Jor :.H'Z¡ obra que ~uecc 3C:-, 'nclusivc :ant3.stlc:l 
;)¡cba 1lusion prov!~ne ::le ::1 .;o'":rcrffilcad te su t::'!I"7iUUra '::J-n ~as COD\ enClor:es caraCter:stlC:J.S de ~l! 

g-:!nero en una epoca. ) asi, la ,,~fOsl:mhtud resul:a ,je 'a retac,ón erme 'a obta ) '0 que el ~ctor cree 
J acepta c~ee;) que es \erciad.eT(,) , \ 'J'iU'i 



momento en que se recrea una memona. La hlstona no e$ lo que sucedló. SiDO lo que 

alguno escnDló que ha suced:¿o. leído en otro :-::.cmento por uno :¡ue :::ree lo que :ee . 

.t:l prop!o 1lZ00 busca la manera ce que las palabras no Se oh'lden, estas sor el 

testimOnlO ce un pueblo y sus CircunstanCIaS, el escntor pide que:a \oz c.enunctaWfl3. r:o 

se calie a pesar de mezclarse con la ficclón y que sea escuchada con atencIón Como 

resultado de esta ¡cieología se construye 1-ü casa. 

Sé que io que de noche escnbo en estos cuadernos no es ia verdad. O, al menos. 
nO es toda !a verdad, smo retazos, !rozos de la vlda aparente, de mI vIda y la de 
los otros, que de pronto vuelven a narrarse "Pero acaso la hlstona no es eso') 
Sólo un puñado de momentos lúcidos, iluminados, unas cuantas imágenes 
despedazadas. (Ri. 33) 

La verosm:llitud del textO se tdentl1ica especialmente cuar:do se íJart.:: de la :xpener:Cla 

del rnJsmo escnrof para dar ~estlmofllO, recUf<;O q1.;.e ~an 1lt111Zado muchos de :os autOres 

del exIlio al volcar su obm al t~rreno blOgraEco ObVlamentG:, un tzxto es 'v€Iosirrnl Sl se 

dan comcldenclas extratextuaks ~1 

1 \r~mpo Glardmelil, Santo ofielo de la memoria; Lip C:l , p "' .. n 

,2 Los ":tsgos vGros¡m.llcs se riltran ~n :.:;. novGía de :'orma .udlca LJ. prot:>'§:O:llstl oc ~r: en cst:tdo .... 
e'Cplic:; ([!le su -:on;:::re es :on-rJ.r',ódo COlls:ar.temer:.~e :- 'e :;amb~ar: 'Jnas letr"?s por otras, de :mC'era que 
p('r rrtedlO de es;:\! ar::t1uglO rlCJ" revela ~u r.orr.'ore \''..lDU 

Hay ,)(f0 }lego hter9""lo que muestra ur:a '¡ez mas las :;olTIclde:1,cJas ¿'U,"atextuales, ',a :Jarr3Cora de !in 
:;::,iado. ,e '':uenta J. ~u armgo el ,agaoundO que ella 2oar<:ce en C:ncJ_ :1oveia ,.;e E:cv 'vlar:í:H:'2 por :;ura 
vora ,ie :a I-ie(::m!l " i ~L :20-~::: j 

-Sn ef~CtD, :il kcr d :C'XlO c.C ElOj \hrtiíiCZ '::;Qnstatc:..mos :a ¡ntC:1,ClOn b10~r:::fk:J. de ~n En estado ..... y 
~ncontr:::rnos :as líne:ls en 'as que el "cmbre de ::; :ll!wr:J. il.r;er.nn:l :lparece ·-Desc~lbn ,1 "io;; J:tr:k y ::: 
León R.oz!tcnner. :!mbos poetas :::S0macos J. C:TI 'J2,;c)-r.:::e 'a :lvemc:l SJ.P.!:l :at:::llna D!5cc:!::a!1, escpt~:;C5 
entre lOS dos, Tun~na 'víercaao camaDa ,,}h .\U/N/,j!!', 'nec;e:IQD 2. C.n ::U1'::: " ToIT'_3.s ::llly :\la:1.l!:t:2, La 
noveb de Penm, b~,qum "lor:t:z, :Yle'\:co. :996,;J !Sld 
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Tanto Lu (..u~u .. como En es,lad() .. mawcJar'. ¿n S'J. temática de \ueologtas '! VtvenClas 

apegadas a la reaildad del c.esterrado. por ende, las obras al basarse e-:1 :.m hecho socIal 

toman a partir de ]a tndlvlduahdad vÍVlda del autor un caracter colectrvo --La fuaza del 

pasado actuaba, 2.~ora desde el eXlllo comO memOrIa colectl'vc." .3 

Tanto en la nov~ja de Tizón como en la de iviercado la denuncIa es recurrente Ji surge a 

raíz de la e~{pene:nc!a personal del autor, el hecho real -el destlerro- es contado a través 

de un narrador-personaje que muestra las consecuenc1tls del eXl1lO de fDnna mdn'ldua1 -

como sucede en La caja., y co1ect1\a -En ¿,,,Iudo. -, a ;Jesar de que en la novela -':a 

slgmficaclon paradIgmática de una VIda ~mgular no constItuye Jamás smo un sImple 

eyemplo ,,:"' Sin embargo, la ilteratura ce! dest:erro se vueica en su mayoría sobre la 

autoblOgratia que '·proyectará sobre sí, ( .) no un desHno contlllgente SinO un destmo 

hlstónco . ,,15 De aqul Su lmportanCta en el aspecto socla.l que por ende pretende mostrar 

una parte de la realIdad de aquél que vive en sí ITllSmO e~ desarraIgo 

Tununa ~I/Iercado y Héctor TIzón ponen marcas bIOgráficas en sus textos como SOn 

fechas, topómmos y un airer ego narrativO, al respecto "eñala la doctora Renata von 

Hanffstengel retlnéndose al e;GllO aJemc:L'J "El tleillt::ü transcurr:co ha menguadu u 

:~ Gr:"C:Cla Spcr::lrrza. '!-icctor 1:Z0<:.· Primen} persona. C()n"'i~rS,lciGncs con qumcc narradon:~s 
.l,gentmos: "'·OITn:l . .l.rg~n::na/C0:o'T'.b¡:l. 1995. p -')-"! 

Car:O$ .-\ltnrr,¡r:r.no y 3¡;;atnz Sano ··~-"nu \¡lda 2:;er::.D'ur la ¿:s'f3.tegl2. ce Recuer~os de provine):)' 

L;rer:uur:l.lsoded¡ld~ ~achetr~, 4..q;en:n:a, : 083. ? 
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-;ubíerto el trauma de ias experiencias. las personas han hablado ~ardiamenle 0, e~ el 

mejor de jos casos, algún impulso las ha llevado a escnbu Júa a.utoblOgraiIa. "l~ 

Los autores del -::xl~io a partlI de su ex:penencla personal como parte de '~n feT',omena 

soc;al dan una caractenzaclón a sus personajes :v éstos a la 'vez pl..liden o no lle'va! parte 

de su Ideología. en el caso de Lo casa ... }' En evado. los escrltores se dejan ver entre 

las paginas de la ficción ya que '"no se puede dejar de deslmdar al autor, sIgue slendo 

esencIal, porque ¿¡ está sobredetennmado por Su contexto, por su marco nlslOflco-

cuit'J.ral, y, a través de él, tambl¿n está sobredetermmada roda su obra (DRP):No 

ob::.tante, los protagomstas de ambas novelas VIven en ei perpetuo ar:ommato para 

ClSOC:af el espaclO tnerano del estrictamente testImomal, aur.que e~ lector llega a 

identIficarlos con sus personajes esa proxlffildad no es expliCIta ya ::lue tenemos al 

mIsmo tIempo la presenc~a de un narrador 110 digno de conjzan=a' 

A dIferencIa del narrador dlgno de confianza, ( ) el narrador mdlgno de 
confianza altera esas expectatIVas_ al dejar al lector en la Incertidumbre de saber 
adonde qtllere !lEalmente llegar con ello. ASÍ, la novela moderna ejercerá tanto 
mejor su funCIón de crítIca de la mOf:ll convencional y) a la postre, su funClón de 
provocacJón y de msülto, cuanto r;¡ás sospechoso sea el narrador y más borrado 
esté el autor li 

La ftteratura Cl;ando se anrox:ma a la !enlldad ·vrvida del autor 3e ~:-3.nsforrna en un texto 

socJai y por ~o general tIene un tona de denunc:a que ~o pued.e apartarse de su contexto 

'" !-(;::r;ata VOr. Hlli"1.ifsIC:",gC:' 'S:rr:pOSlO :ntemac:ona: :"''::3 ~CJUCtDnCs ;crm<l:1c-mcx:Cafias .:icsdc d J.¡::0rtc 
de los ::er-r.anos ;'-bmboló he:>l3. d ;Jreseme", por GUS!.1\'G ~,).:ue ~3n G;lCe!:J. l/;\ . ..I..,\{ '\le"{i.cc, 
21/octt:bre'l?9Q,? :1 

'.)scar Tacc;}. L::s voces de !:'- :lOveb, E~tuaios y e!ls<lyos, Grec:!o~. Esoaña, . y'7.:J 07 ,. -- -~':;2 
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real pero tampoco de ia ficción que le da la calidad de literano Como resultaGo J.e la 

sonfromaClón de los rasgos de reallead yerba! cOn los pll:-amente lmagmati'¡os, en 

matena de hteratura, es precíso tomar en cuenta que "No Se trata de ·ver ;a presencla de 

la reaildad en la 'J.cclón (realIsmo), SlUa de 'Ver la prese:r.cla de la ficción en la realidad 

(utopla) (. .) En el fondo son dos mru"leras de concebir la eficaCia y :a verdad.,,13 

Aunque en ngor el sUjeto de ia escrItura, sea narrador o personaje mdivlduai -que está 

alejado en mucho de la peíSonal1dad del eScntor- no tIene una relacIón dlrecta COn la 

reallead, la lrreratura del eXlho por su tonalIdad denunciame revela la presencia de ~n 

entorno SOCIal genuIno) real, a pesa"!" de que los personajes se enredan o:::n el espaCiO de 

[os recuerdos y [os olVIdos 19 

Así pues, el autor puede drvrd1f en el archIvo de Su memona personal la reahdad en 

cOntrapoSiCIón con la fiCCión aunque también en ocaSlOnes puede llegar a perderse en ti 

labennto de los recuerdos "el tIempo es el espacIo de la hlstona y El. medIda que los años 

trascurren los hechos se transforman y ermquecen.·'('rl:-, 96) 

Es eVIdente que la cr~ación ~nerana del e:xlllO no mtenta revelar la "erclad smO que la 

verdad se rebele en la forma narrativa, la noveia se ublca en un piano colectivo que es 

finalmente donde se conct!ntra el reflejO de exper:encJas parecidas que se ~xpresan al 

IX R.cardo PigIJa. 'F¡CClón '¡ polÍ!¡ca e::n la :Jteratura dIge:wnu' el"! Ki:lr; :'::ühut y :!..llarea Pagr.l 1 ea';, ). 
LIteratura al'gefHina hoy :)v ~_·u .. ¡J 102 

,~ ::s preclso :omar ,;:n (;uef!!:! ~ue'· sólc del nlstor:ado." ;Juede decIrse c¡ue se refiere ,1 ::úgo re.:¡l', ::¡c." 
:t!ama =ll!e aquello c!e 10 :.¡ue :~ab¡a pudo 5er 0bse~vaéo por :05 testlgos ce! ;JasacQ E2 é:OmparaCiC'G., 'c~ 

;:¡erSO<luJes .iel "ove~ISta 300 Simplemente l;Te:;les', e '::TezJ' es ~'::'r:1c:en :a e:<penenc:d ~t.:e la 5cc!OG 
aescnce Em,e la :ealidad ,;ei ;Jasado' y la 'rre:lllCad de ':;1 Rcc:en. :a j;slmema es tOtal ' ?,~ul "K1c8eur. 
-\l¡Jndo dd textU) :nunuu dd :~ctür, Hi~turi:l '! ¡íter:uura. íD¡¡:ltuw :dm..:"L'-\;v1. :Vlnlcu, :99'7, p :::: 
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unisono "VIvIr la h1storia propia que por dtÍi':llCiÓn es pobre, pero Viv¡r al mismo 

ll1cesanteS sl!mergldas en la 1cJaTIla ~ .-:¡t:e jentro del tono testmwDlal ~rasluce el s'iJ.ef:o 

persor:!ahzado dei escntor 

Los escntores q,te descnben ei desarraIgo de alguna manera logran contex"tuahz'aI su 

a!Slamiento al comert1r el texto en ~a exposiCIón socIal de la :nargmalizacón de su 

contmente, o sea, el rexto ¡nerario se convierte en el decJr de ia lIstona, se msm¡a en el 

mvcl soc:al jJo:-qüc ncccsa..¡amentc la. !1arraCIÓn se compone de la :nemona que 

teStlmoma --ia vIda social es un texto que procede de una memOria colectlVd_ dlfR<;a, 

intl1:"amente comparnda, pero rr..mUClOsame:ite tr::msformadz.. a ~ravés de sus c:;yersos 

De esta forma, la llteratura ¿ei exrho se encuen!m :narcada por el fenóme!1o de la 

colectIVidad al que Edüh Negrín define: (;omo tu v¡.'},ún del mu"Ju 

Cuando la significaclón soclallzada predomma puede hablarse de v!s!ón de/ 
mundo ( ) La V¡SlÓn det mundo es d :náxlmo de conCLenc;a posible de 8.n grupo 
social, y puede encomrarse mtegrada ~n Tia obra de deteITi11nados E1drv~düOS 
excepcIOnales, filósofos que la expresa~ en ei plano concepwaL o esCntores que 
la expresan en el piano Imagman-vo 2: 

:: Emtn \;"egr1J1. "A,ISO() il la ¿rr:~f~e,:cia de .il ~OCPC;-lt:ca' \pn)1..1ill«;:lOae5; lec!t.;ifl.s del te-xtrL 

L~A.:V[-IIF \'[t'!XICO ~1)95 '':'':' 
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En conclusIón, Se puede decIr que la Ineratura al ..::onsrrUlrse de recuerdos se compone 

tamb¡::!:n Ce olvlcos, .este carácter lí:dlcO eng:J.ñoso per..n:te que :a memOr12. q~e se 

\¡)értc: en 10$ tcxtcs Jd eXlho ::.ea un Je]ü ..le reaj¡Jad en ld. ~lcclón el <::!::,cntor puede ü no 

darle ' . .In ser:t1do ::lc:lClO predor!1rnar..te a! c'JrpU\ !1arratrvo, puede tamble:! repreSemE!f !a 

n:ahdad exrTate'\tuat a !:ra'vés de omlS10nes o alüS10nes utllizanúo como heITamien~as sus 

loeales, su lmagmaClOTI) su entorno socIal 

Sabemos ta¡nblén que la escritura al enCcT7arse en el campo de': ia ]¡teratt<ra en todo caso 

se i:berta porque "esa especle de terrnonO:1O amoJonado~ como un IC:T'.biade-:ai, esa es la 

r:1atena luerana.":; ?or esto, al parecer la regla que intenta establecer el cómo debe ser 

la obra o de qué elementos deberá íegw;e un :exto lnerano eS amolgua, pues es bJen 

sabdo que "sm dejar de reconocer sus llmnacror.es, sJ.blér.cose CO-:1stnlCClOn lmagma:l2. 

a partIr de una c:xpenencia colectIva, la noveia ofrece sus proplas respuestas tentatIvas y 

abiertas ,,2-! 



S3 

In.2 El dilema de recordar u olvidar 

E:1 mat¿:na hterana los personales suclC-i: dudar c~t:C' ia :1-:ces¡dad dC' llc-var conslgo :os 

recuerdos o alejarse de enos por completo para:10 sufnr, anre esta d1s)'unnva se define 

l:::t per-sOillficaclón dolorosa de! desterrado --esta borrochen del:r~:l.11te pero t~fa de terror 

tic sangr.:: que a la memona no le gU5Jtará retener "',HT. ]1)1) 

El ~scntor desde su 3-1e]arruemo a su vez termma por aceptar la remembranza como parte 

slgmtlcdÜ\¡a de su eXlSTenCla. la :nemona también le penmte mtroduc¡rse :;;:n ia. 

dOC' .. :'Inen:ac~ón de la. hlstor"!a para f~natTT:er.te juzgar desde otra perspectlva su pasado y 

su presente 

Ei1 Sumo oficio de fu memor:a, G¡ardlneiJ¡ ~n la \OZ de Sus oersonsJcs hace una 

referencJa constante a ¡os recuerdos ya IO'S olv'do'S, a l¡ece5 acepta ·Ia desmemona y otras 

:nás la rechaza como sucede tlliüblcn e:i. La casa., "I...a TneffiOfla es lL'"l Juego, ( ) ,¡:ero 

un juego tralC\onero Uno acomoda ias cosas, descarta io que no ie Interesa y recuerda io 

que qUIere .,25 L::! ;-emlmSCenC1J entcr:.ces se vuehe negat::va "pensár:do!o !:nen yo no sé 

para que slrve la me:nona St lo únlCO que hace ":$ .1 oderte ,,2(, 

Sr;, la Clí1cll -::iecclOn del rec'Jerdo coloroso o d a¡lIdo, tilmb1é-c. el narrador tlzonnno 

JuJa_ aunque finalmem,.; ~e lnc!mará por aceptar la mtervenclón de la 111..:m0ria y la 

necesldad i~e :0.an~e:1er!a \lVa --M!s rec:.H~:-dos lu.char! contra ffi: proplo corazón. (~~ :).-): 

-c, ,. 
",Qhlem D ::6 



As!. en el ~;anscurso de Lu CU"U .. podemos percibir ,.m cambiO de acmud del personay:: 

respecTO 2. la mexon2.. en mec.lO de :..;.D.a ser;e c.e com;adlcclOnes, ei ¡xotagon:sta por t~n 

:,c Jccl(o':e a recordar "huimos dd Jolor. pero luego SentImos la voluptuo:,¡JaJ -le :,u 

recuerdo, y $:l recue:-do nos e-::nCjuece o' (ET 08) 

E; persona,.¡e~narrador tlZ0mano a ~Jesar ce ~aut;eaL termma por aceptar q1.te el cu;;:o a la 

me~nona es ObjetivO, aSl la teslS que :oncretlza su pensam.¡emo lo resume en 'lDas 

cuantas palabras -'Todo ha quedado atraso muerto ~al vez, pero msepulto, porqL.e 

nuestros recuerdos J nuestros OiVl00S conVIVen .. (HT iJ9! 

En la n.ovela de ;-vI~mpo Glardme!;I, el ~ei1omeno 2S más complIcado debIdo a que :a 

a1teIT.anva entre recordar U oivldar c:':> la problemátlca centra] de ia obra, pero uno de 10<; 

personajes acepta Cll¡e e! J.treverse J. e',iocar :iene sus rec.ompensas "2n cambo hacer 

úlcmona eS revIVIr Si te obligan al olVido. devoivéies la memona ,,27 

~a s0lcdad )' la p¿saulimbre '-luc perS0mucan al eXLhado se atenúan al encontrar el 

verdadero valor de las- remr:llscencras, eS;:e reslde en que la expresIón logre rebasar al 

srlenclO 

como eicmefno pnnc¡pai ,it: e:,U ,elato y ,;51:t: afán reCOrdaTOrIO concluye ",;on el' reS:f'';sO a 
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Slll embargo. la dlSyunilvS del recu\!rdo ü del OIVldo no está marcado en esta novela 

.L::n la pr0sa Je .:vkrcado :)c c:ota el memonoso traba)0 de la dutora :v la ¡l11portancIa L!l..!e 

;:,:ste tlene de:,.tro de la obra .. -\lJnqee dolor0so, el recuerdo sale a t10te pues tlere L~na 

funCión catámca Esta úmc;ón marca;a j¡fCíc:-:c:a con La c·usu ... de Tizón) Santo ofiCiO 

de la n¡emorw de Glardineih, cuyos persQJ1a]e<; dudan al eleglí entre el recuerdo o eí 

olvIde, aunque -como ;<1 dIjlffiOS- 5n,:Ümer.~e reconocen :<1 liTlportanc1a .::ie hacer 

" memona 

La protagoT:rsta ce En estado.. le cede el papel pnnclpal a los :-ecue:-dos dema cel 

dl::;CUT:::'O narratlVo y ;;:nfutlza ia lmportancla de 5U -pn:st:ncJa porque "ialvaguarda a 

qu:e:1es sieme:1 el desarraIgo material ji el se:m~ent.tl de forma extrema' -"13. rr.e~Ona 

no seleccionaba a nadie en pamcular e lIlcluso permitía una evocaCión reparadora."¡-"T:VL 

E:1 efecto, los recuerdos, !J 'dtahc:::.d ce ::l ::lerr:.cf1:l, constItuye a m.:.estro JUlC:O d 

demento recurrente que mar~a a toda la llteraiura Jd transterrado. olvldar no es un 

p:-cceso '/Iab1e pues el e:{1E;:¡do se m:J.:ltíe~e ée remer.branzas, t'!nalmeme éstas 

GOTIstruven ia n&.rractón dd 0straC1SlTIQ e ¡lilpuban a que el escntor demmcl<e su entorno 

:~ .\: ;cscccto, :'k~cado (;onTlcsa cu.:! ";;S'::;;"",:::;, ,.:!D .:!s¡ado '::c -nemor;i::» ;) ,\.::;sc;¡o¡r a mcmar,;}}, .-:r" "E 

-'-CC ::-:e!::!:;co!:co, ¿c~e"':7J1r.J¿C en .;.:)r:secc.:t':',C:;:: ,.'or ';: :::ue:-:e, ::~cedcr de -nt.:e:ce y ,,;:lS ;-:;'t:er:e ¿:n c~¿::. 

'.lIla je ~es 'Jusc¡ueC!2.s je ~::! ~s~amDa ;;erd1da y ::.un -nas. qLe d !extc se ':npr:rrn2. CC'IT.O -eccrca,or,o, n 
:nemon"rr:, C;0lTIO "11emento mon T.muna \'lerCaGO '¡'1I1IO r-'nof C,1nOfl de ::lic:nba. V~0nte .';"'v11a 

EdS . LJ.¡:;"~'a;l1en.cana. 'y' enezuela, ,')':}4, .., 



Conclusiones 

SabclUo" Je ankm¡;i;1o. que ;a c:-..pcncncJa J¡;;j GcStkITO fu.e vj v(Ja tanto pUf T uTII..!Il¡;i 

Mercado COP.1O por Hector T!ZOD. por esta :-azon. declmo5 que ;05 te:;:!Qs ret!:nar. la 

mdiVldualidad -e~ senl1T personal d~ cada eSCíl"LOí - pero al iTü5l}\O :l~illpO ta 

coiectl\!ldad de U"ra socledad que ¡'a 3100 Marg1nada en muhlpies asrecro" "Jo 

importa, Si en Fi1 ¿stu.da d..; inemOílQ se hace más explíclta esta colec!;" lda¿ cAiI:J.Gíl, 

o Si .sólo se Vive a rravés de illl sólo personaje como es ei caso de ro U.1.\'{f}/ el V/!!!1fO, 

¡dcr:~;5caClón ¡:;o~ par:( ¿c! lector d~ 

determinado suceso. l;Ue en este caso es el de ia pro'>-.:npc¡ón. 

Los escritores desterrados al refuglarse en Olros países por lemor a ia crec,eme: 

:-epresión de los ~1l!tares en el poder ex..IJ.lbe~ e!1 S'~S :espec!l',as C:-t'1cones pO:!JI1 

tado, \.0 ':¡Ll¿ [i..l¿ :a dl,;:.tadura. y por otro, lo qu~ ha stdo para ~Hos la ¿xper!cr1cra del 

destlerro .La remembranza es ei utensülO pnr..ctpal que !es pemüte'denunC18r a traves 

Jet corpus :lt-:mf10 u._il fragmento de la hIstona de América LatIna. 

::s-::e lo ;Jode:-r.os 



y añoranzas encuentran La vcrdadtra linpor;:anc~a de ¿sta detallándola o 

redetlm¿;-;doJ,2 sler:;:pre desee un ~1.!mo de \'lst2. :::uy ;:¡e:-sonal 

E:\lSt~n JdlTIlC10ncS C:-..pl;";lta:::. y otra::. má::. con:::.tfúlda:::. ..;on dIversas figL!ra:::. f~ton(;as. 

;JerQ ío verdad.eramente lmportante es tener prese-nte a la merooea Jumo con Su 

obJetlvo social de no olvlcar las desgracias:v las dcsapanclOnes a causa de la po]Ít¡ca 

lf11peraflte. porque ';1 C;~ arn n co'l8. "<:':ría como peffilwr que c;e secedaf! nUevameflte ¡as 

violentas represiones que se han llevado a cabo baJo las dlc'Caduras 

En La casa. y Fn esrado.. los personajes expresan el dolor que produce recordar, 

p2.íeCC que estan dlspueslOS a olv~da;:, sm :::mbargo, :a ::::S15 fí.;¡ai de tocas las nove~as 

(;OlnctGe en recordar por más doloroso 4ue esto sea 

En el caso de EI¡ e.stodo " la ~10vela se Hena de Imágenes caóticas porque en sí 

m~smo el !ex::o se define cory!o ~ largo estaco de ::-ecordar dO!1c.e las :-e::ne!nbra:r.zas 

llegan de: manera desordenada comO sucede ,;uando ,;::mpezamos a hacer memona 

En LD caso TIzón se vale de fr3.ses más orden9.das y mas serenas 3. través de Slffil!es 

que retleJan la inqUletud domada del p~Tsonay: por aceptar lo que ya está al11, 

negándo<;e en ocaSIOneS a reconstruir su pasado, pero aceptando al final que sus 

recuerdos ;]0 debe;] desaparecer para que su \ 'G.D.. :enga en donde finca:-se 



,ndcDnlOO a tos s:::re:s quendos, de perderlos c1cllrutrvamenre a causa de: aseSlnalo 

',¡ee: en otro lugar. en el extrañamiento. en :a problc;¡:látIca que trae "'::oJn:-,igoJ el 11.:cho 

de buscar u!:. nuevo empleo, aS1Stlr a ot:-a eSC'..lelao tener LlTI lugar donde \ln,:r, QUIZ3-

aprender Olm le~gua o e~frentarse a que tai v¿:z no sea:c. reconocidos ;os mémos 

proreSlO7la1es oe lOS que se pudo haber gozado en ti país oe oTlgen, en otras palabras 

los eXll1ados 'vlVen sólo de recuerdos, pues só:o pueden mIrar algunas fotog;atlüs J 

estar en busca de ia ¡denndad perdIda, 

La hlswna en la que se i~cnoe ru C{¡SL!.. eS ia de un hombre que se auto-exl]¡a, pt:ro 

t:u:-i';:Jlén es e: reÍ3.to de los pueblos OlVld:J.cos :'e Arge:1trr.2. como p1..<.eden ser :2.rr~blé~ 

los de ~léxICO o cualquier QlfO país dOI!de el fenómeno de la aculturac¡ón persíste y 

como proble::na soc1al debe ser acent'JaQO Dentro de la novela de Tlzcm, el. narrado: 

no:s ícC:;-ca con nústa;gta ¡as distintas comumdad-:::s con un c:ncanto especIaL al 

hacemos notar ¡as costumbres, creenClas,- lOS paisajes impoSIbles de er..contrar ya en 

la elUdan y :a delICla : magma;:l\ a de las -¡JeJas leyencas 

En este ;;;entldo, a la novela de ¡ununa Nlercado la podemos analIzar desde otra 

oOi¡gaclOn. que por ende ;;::s::á fI.!slOnándose con Qtras culturas pe:-o que ;:amDh!n csrá 
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Sl :..rna d-= :2.5 he::an~le!1tas cel ~scr:tor eS ::1 merr.OIl:l 4:5ta se cubre! :l SI.! vez c.e 

fiCClOn~::, y ícallJaJó p0r~u\;': lo::. rccucnlo~ a VeCe:;' no ::>0n Jd (000 fiJcuígTIO::' puó 

algunos l!eg2::1 a ser alteradOS u oh:dados E!'.. Gste punto se !.::!scEbe ta prctler::a!rc2. 

de~ autor a~ querer .;;scnblr adc:mas de un texto :ltcrano, un texto que .::omu.~liqu,¿: d 

cao::: de la represlón, es declL que CenUf1Cle s<;to 10 logran \¡fercaco i IlZón a rraves 

de .:ilS~:ntos recursos lI~era:rios tales cerno ¡;,:! presentar personajes Ci'u.e t;encn 'D.sgos 

autobiográficos. la uniizaclón de la pnmer3. persona en ia narraCIón y las aluslOne~ 

Lo lI~portamc 85 ac!a;,-ar que los autores 51 ~:e::er:. la ¡ntenc;ón ¿~ C:Cf,tlTICLar, :e DO 

oivHlar, de Jar un testImOniO, por tanto, habiamos de ru cusa .. y l-~n e,>'ü.u]o. como 

de dos i1~r.ac:or..es mscnt3.S en e! ~e-;re!1O ::!.e 10 ve:-oslmrL Tomando e-:1 eue!':t3- que e! 

exIlIO es el eje de su escntura. los texIOS se dl1pregnan al mIsmo tlempo de realldac.es 

que atienden a 120 contexto SOCIal e hlstonco ~d!ct3.d1.1Ta v ex-:llo ar'!entmo~ '1 2. tas 
~ -

fiCCIOnes qUe cumO escntores toman de su imagmación, 

La llteratmu que ,mta c:l tema j,;:; destIerro nene un compromlso socJal mu:- ¡"narcado 

que es ia lmponanCla dei '-:0 OlV1CO Los escntores mventan un mundo que una vez 

mezclado con 1:.::. reall¿ad puede Jegar Q :OCa¡ a un lector tü.mblé:1 c0mpro~net1;:!o con 
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Las ooras can un guo illLi)' dlfet"cntt. cuando a: :ccr:as e; espectador 12..S Chglere Je un 

:~odo rnas comp:orr.etldo con :a realE:ac. 50c:al, porque :. a ;',0 solo !ee una ::.o\:r.::!a. 

que al m~smo Ee:npo el Icyen!e exper!l'!:em2. Con un ~e'(to veroslrI!Il que !al vez este 

esperand0 para ser explorado desde OLfO enfoqae, et d.c~ tcstnnomo 
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