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Introducción 

7im po_v.\· t!miRrC pnrtout. comme /a ln11¡:11e, 

Le pays c.'niij!.re et trnmrporte se.,.fnmtit!re .... 

Paul Celan 

Hablar de literaturas magrebies implica abordar la diversidad· de ,lenguas, de formas, 

tradicionales, modernas y contemporáneas. la relación entre oraJfciri·d· y escritura. Hablar de 
~ ·.- .. :- ._ . 

literaturas magrebies · francófonas implica .hablar .de. la. len~a ·~n~tel"Jl~:}: de: la imposición 

del francés, ya que estas literaturas nacieron ~n ·~n .·~~ri~~~t¿,' ci&ÍJirii~t de dominación. La 

colonización en Argclia(IS30-196:Í) yl~s t>i~t~tor~cli~en';'~~~~s (1912-1956) y en 
. ' . >. : .. :·_:·_··.:·· :,::·:;:y_:>~[,-~J::\;r:;-,:~:-!\f';:-_~·:_'.~>t::-:::'/}'~').:>:-.. (.'"::-:. ·-::,;~--·.:, . 

Túnez (1881-1956) produjeron' heridás:·,, mutilacicines.• ~;·Una \serisacióri ;de . despojo; Los 
:,;_' . :~, 3:?: :·;,~~-\~"-' ,'~ ·:·, - -~-~' -~~-:.! 

escntorc5 no ru~e~oit. º'~ª C,pción más c:jue ~sumir y' dejar aír.is 1a anomalía del uso del 
·"-·.-:·.' . ,.•.? . -','/. ::-,'> ·~·:,~-:-.:.,,.'·.º" '• .· /' .. ' •o. ·,. ·, ",. ; ' . •. •. -. - • 

francés, transfoirri~n·¡¡;; ;¡¡ ei ·¡~~~ cil'1a ~~e~ti::_.id~d lo q~~ en un prln~ipio,era Ún factor de 
••• - •• > ' , ••• : , •• •• ,.· ''· '··' "·'- -... 

bloqueo y sometimiento. 
.ce-¡ 

Las literaturas mágrcb,ies francófonas plantean numer¡;5o~'problemas resp~to a la 

lengua, a la apelación misma de francofonía, 1 a las lite;:¡¡illra~ naci~·nales2 pero, sobre todo, 

con respecto a la escritura misma. Como señala Tahar Ben Jelloun, en el solo hecho de 

1 En el presenlc trabajo, se prefiere el empleo del sustantivo .. francofoníah, asl corno del adjetivo 
-francófono'". en lugar de denominaciones como ··de lengua francesa'" o ··de expresión francesa-. debido a 
que estas últimas son formas cufemisticas. que en muchas ocasiones se usan para cvitnr las conno1acioncs 
problemáticas del término '""'francofonfa'' y de sus dcrh·ados. Por c1Jo. -rrancoíonian conscn·a aquí tanto su 
sentido cthnoJógico. -que habla en francés ... (por extensión .. que escribe en fn1ncés .. l. como las connotaciones 
potfticas.. jurídicas, económicas~: sociales .. que de alguna fonn..'l.. qui7.á cspcctrnlmcntc. es1án en juego en las 
literaturas francófonas. 
= La noción de "li1crntura nncion.'l.r· h.-i sido muy cucslionada debido a que presupone el uso de un..'1 lengua 
nacional que funcione como eje para la fommción de L1 identidad. sin embargo. dicha noción ignom Ja 
realidad lingoís1ica de los paises que confonnan la región del Maghrcb y establece fromcras arbitrarias. pues 
Mción y lengua no coinciden ncccsariamcnrc. 
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escribir, ya sea e~' A~be;o~ ¿;{ fr~ncés; "reside ~I ~~~oblema:r~l ~~~·~ literaturas magrebies . 
... . .... ~_::~"~-: .;.:·'.---~:;~-; ·· .. , ..... ::-~:_';'·.-,·<:,,·_/ -:.- .. -.-.· .. --.-::: __ , ,. __ '·- ~ -· 3 

puesto que en un pueblo en gran parte analfab~t,a. .cscribir resultaúna alienación. -
· •. ,,..·~ _'r-, .::;::=~_-_.:_:[. .. 

·:(,~---.,; :~~->:- - '.:- - ,,·:-Ji. ·~ ·-"/ 

A pesar de· la relaciÓ~ ~n~irti~~ que, s;;sti~~é ~~n ¡~' of~liit~.- la escritura significa una 

toma de _posiCib~, ~~ter~;;,~~;~:~';a ~-~e.·'~~ :~I ~Í'i1t:~~i'ftii~~(>f~~~~·escribir•es tomar Ja 
• ·:·· :~'" ,., C· '',.•' • " • ' ? •. , ·,~.: ',' -;· 

palabra, tesÚmónilir: 7Á.~s,te''re~p~t;;; I; i16bió~'-~é· escrltur~ desarrolla~a•-• por _Barthes 

permite extend;;:I :s~eétro·c1~7j~·r1i1;:U.~~/.~1;~cri111re esí'te rap¡1ort emre la créatiou et la 
. - "· .- :::-~-;:- . :,-~:_ .. ;:: .::,:..__:;_~ ._. __ --::-:: ... --··· .. _, 

société, elle est le laugagelitl~raifé 1rá1i.if~r1né par so desti11atio11 socia/e, elle est_ laforme 

.misie de son imemioJl Í;í;m~Í;,~:i¡Í l/J/},¡fl~-~-ati.~ grandes crises de / 'hisioire."4 De esta 
•"'.;\.-.' 

forma. la escritura francófon~ -bu~ca'e~tii"bl~~r un vinculo con la sociedad. con lo humano. 
; ·. <.>: ..... "'-"- ._ 

En L 'E11fa111 de s:ahle (198:~:) ~~-Tahar Ben Jelloun, la escritura retoma las formas de 

la tradición oral marroc¡ui~ q~e:·~;ncionan en la novela como un desestabilizador de la 

escritura y, de esta forma. de la memoria misma. 

La posición literaria y politica del grupo de la revista So11.fl1es, al que Ben Jelloun se unió a 

finales de los años 60. predomina en L 'Elifam de sable, en donde el anticonformismo, lo 

revolucionario y la innovación formal, mediante lo que Mohammed Khalr-Eddine llamó 

una "guerrilla lingüística", influyen en la elección de la historia y en la configuración del 

relato: 

Sin embargo, es la experiencia de la tradición y de la francofonia lo que se 

encuentra al origen de la novela. Abdellatif Laiibi. fundador de So11.f11es. señalaba que uno 

de los fundamentos de la joven literatura marroquí era "lo vivido generador" (le >'éc11 

'Tahar Ben Jclloun npud. Jcan OéjclL"<, J,faghreb. l.ittératures de languefrnn<;nise, p. 188. 
• Roland Banhcs. "Qu'cst-cc que l'écri1urcT'. p. 14. 
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¡.:J11Jra1&!1ú·>: i:.a-'inÍportan-cia
0

de, lo,tivido; cl~i¡;~i::~~ri~~tia radica ~n que impide. que la 

cscriturá sea. ~bitrarla.,, ~s dg~ii/ mó;ivada únicameriie por uná cu~tiOn '· ~tética; ya que 

surge de una fuene necesidad 'c:le' e~;r~siÓn.' ~i 6¡~~.;enel dasode Ben JelloUn; leí vivido es 

al principio de s~ produdciÓJlit~~árl~ ~~Í~biciirÁfl~~~\~¡, -~~ ~r¡;duc~i6~-n~tlva~ósterior, 
-- ~- .. 

la experiencia que genera a1'iext~<és ,-;;: d~i ofr~. l!i ci~ aquél 'cíi.i~ ~() puede t?ma~ Ía palabra. 

En /. 'E1¡fa111 ele :;uh/;,,. lle~~ e~- si mi;rn.; la .-íi>z_d:~i otr~-~~-:~ce ·~riton~~s ~Ómo una 

exigencia ética y corno un act~ µ<>;hic~'. 

La 1oma de p¿¡labra i'nvoli.i¡;:ra, por su i~sen:iÓn en el conte~t6 francófono, a la coÍcctividad 

marroqui. en,pn~era insia~cia, ya' que lá escritu~a esuna;afirmacÍÓn frente al espectro del 

colonizador y frente a los meainismos de poder, internos y externos. qu~ tienden aanular la 

presencia'. Pese a' que lo vivido gen~rador provenga, de.acuerdo con Laabi, del sur!;imiento 
- :i::; '•.,:_·¡_ 

de una literatura joven, el retornar la experiencia, ya sea la propia~()',18' c:Í~(éli+él. está 
·/:. ;'l/:·~ ,,._~: ~-,_ ... ,~ _'-

relacionado también con la tradición oral, sobre todo con el ane del cuentacuentos.1,''~; . 
: . .. _ - - ._ . _. - .>\}.;-l;:j~S:,.:;1{~~:~~~·-:_*:~;~/:):_·'-

En esta novela, la tradición y la modernidad interactúan aunq~e';no<de:manera 

armoniosa, debido a que tra=n en el texto caminos opuestos. C~m~ ~~-~~{i~.:~µ-R~~ 'de 

la literatura marroquí francófona emprende el regreso a los orig~~.;¡. 5, ~í'~~rl~d~,~~~rior al ' ,, . __ ..;_ . -

protectorado que se concibe como un paraíso perdido. En L 'E;ff~¡;/i/,i'ijabl~~'f,; '~J~uentra ...... ,- .·._:.,,;-_; >". ·- -~ ' - -

en cien a medida esta preocupación. que se manifiesta ·' 01edÍaníe',', la:; .in~lúsión del 
;¡,- :;~ +-'.·>· 

~::, -:L::- .·.!·~.-":·_-~-: -
.->::::~::: :;} _"_;·_:> '' -_ cuentacuentos y de la narración tradicional. 

Sin embargo, este movimiento hada las r'¡;ices sé¡,~.i~en:r~'a~~rnpañacÍo a lo largo de 

todo el relato de un movimiento ae "dcsterritorialización"; es deci~:'de un distanciamiento 

' Vid, Tahar Ben Jclloun. llarrouda ( 1973); Abdclkcbir Khalibi. Amourhilinguc ( 1983); Edmond Amran El 
Malch. Rerour d'Ahou Hl lfnki ( 1990); Nin.1 Bouraoui. L 'Age hles.<é (1998). 
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voluntario e iri-educti!;j~ ¿;,.;~ ;:;;::¡g~n"~;. ,\'ti;;;:;. bien. estos movimientos opuestos, ¿hacia 
,·.~·"·-'. { 

dónde llevan el textó? l,ii~ciael sin~~~;idÓ ~ la lo~ura: conio gran pane de la critica sobre 
.. ··· '"··.':;Y.: . . ' -

esta novela se eÍnp~/i~ ~n ~ñal~r?. O bi~n. ¿hacia el vacío?; ¿hac_ía la errancia sin fin en el 

desierto, vi:..id",.~ó~.6·~11~ i~raÚcl.~d· históri~? 

Hábri~··qu~:~~i~~~nt~rse más bien de qué manera esta interaC:ciÓn funciona en la 

novela y cuál~~cs~ll'.ía~\~p~rcusiones que tiene dentro de la liter~tu~a marroquí francófona . 
. -..~ -·:;.~.-·. !_:_~, .... _;. 

El presenieír~tiájÓ.se i>rop<>ne segufr estos dos mo~imie"nt<>s que ~~bozan en la novela de 

Ben Jelloun uná 'propuesta 'de escritura y de lectura.· que va. más allÍi de. ese llamado nuevo .· ... '• .. . . ' - . . . 

compro:mís:ó~·c¡J~ ~tÁ ligado a ideologías establecidas y a una búsqueda imposible de la 

identidad perdida. 

En principio, se estudiará la relación entre oralidad y escritura que confronta.dos formas 

generalmente vistas como opuestas, la narración tradicional y la novela.6 Posteriormente. se 
- . _::· .•. ,·-.· ---j 

analizará el papel que desempeña el cuentacuentos en la novelli. ási ~orno ;u relación con la 

historia que narra y 1as implicaciones éticas que ésta conn~~i. Fin~1ie~~';.' s.e. ab6rd'ara 'ª 
. '"''-'· '"'·-·_,...,_ .· ; .. -. 

metáfora del desierto y su relación con la experi~nciacle'·la\fra~c()fonia y así con la 

identidad, metáfora que sienta las bases de una mievll. fÓr~a'éJ~' e~~ritura.''. De igual manera • 
. _-,,. .. , :;':'.: 

se tratarán las relaciones de poder entre las len~,is. ·;;ritr;;· io<hombres y las mujeres. 

relaciones que intervienen en la configuración del.rel~to.···· 

En este análisis, se tornaron como punto de partida principalmente los trabajos de 

Walter Benjamin sobre la narración tradicional, de Deleuze y Guattari sobre la literatura 

f't Sin embargo. es necesario prccis.,r que en la región del Maghrcb. así como en el llamado rnundo árabe._ la 
omlid..'ld ha coexistido con la escrituro desde largo ticn1po atcis. Tal vc;r_ /.as mil 1wches y una noche 
ejemplifiquen esta coexistencia: el núcleo del corpus ruc originalmente oral y siglos después transcrito. pero 
en la producción posrerior la oralidad y la escritura participaban en ht fommción de las historias. Sin embargo~ 
se encuentran también en el corpus historias que no tienen un sustrJIO oral. 
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menor y el devenir, Y. de Géi-a.T_CI Gene1ie sobre el espacio y la me1áfora. La reunión de 

autores 1an diferentes enlre sí está motivada por la n~turaleza misma de la novela. ya que se 

trata de una forma que· se construye como una· reflexión sobre la memoria, la toma de 

palabra. la identidad. la francofonia. 
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Capitulo 1 

Narración y escritura: '"las rafees no perdonan•..., 

En Ja mayoría de lo consultado para este trabajo sobre L "E1!fa111 di! sable. se pone énfasis en 

dos de sus aspectos: el carácter "escandaloso" de la historia (carácter que hasta cierto punto 
- ·. ::- '_: ':. : 

cultiva la r10vela) y el carácter '.'auténtico" de la misma. El. énfasis que s~ h~ ¡>ue5to eri estos 

aspectos hadado lugai'a numerosas lecturas que abordiin al pe;sC>~~JenC> cC>m;; uh ~fecto de 
",.·, ,' -.~ ::.::, ··:2 .;; ," 

sentido. ~ino cori10 auna persona. lo cual ha servido para haceru~a~r'Iliéa'que ;;e ceritra: en 
-,.',-~.> '- '~ 

el t~atoa Ías mujeres en el Islam. dejando de lado los probJ~m~s'pi~hteados porl~novela y, 
. ·- . - .· _··. - . '· ,, -, 

e.n ocasiones,. Ja novela misma. Sin embargo, el hech()' de que' Ja' historia sea verídica no 

debe ignorarse puesto que tiene repercusiones en Ja estructura de Ja novela. En este sentido, 

los eStudios- de Walter Benjamín sobre- la narración permiten analizar el papel que 
. . 

desempeña la_historia desde una perspectiva diferente. 

----~;-,,-~º_"'"-:, 

Desde .sus .~rimer,aspáginas;L'/i/ifantde .~h.l<{de Ta~ar B~nje.llo~n se presenta al lector 

:::~i~~~~¡tj~1~&~i~ii~~~~~;t~:::::: 
· •0·-v,.;!3·.;--

por ello, desatia el destino y decide que su pl-óximó hijo 5erli_l1-.:i hombre. Pero, perseguido 

7 Esras palabras fueron tomadas del tcxro de Tahar Ben Jclloun ~Les rocines" ( 1999). publicado en un número 
del Alngazine l.lttéraire dedicado a los escritores marroquíes. 
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;:·.:,.;::~~'-
, ,,·_ 

por ia · raiaHdad.~~~ .n;:;}er."-Ciaºi1°1u.ia ci!ráºniila~~f-i°r-~~ ~n .SiJC!e'c:isión.-111 cría como se hace 
>~,<-· -· - ··--,...-". 

con un nii'lo en la t~adi~iÓ11 i,sl:i~ic~ }'_la c'a,.;ví~rte é¡; sÜansiadc> her~dero. 
"--: ::,'.··. :_.,:, 

Ben Íelloun tome) la lii~Íona de.la nÓÍ~ rÓja y'.Ja ín~rporó á su novela eliminando 

gran pan e del . senSáción:~i sm,o ~J~'''ii;e~~¡,~-·~on~ii6:í l.~ :~~~~- d~. ~n~~~ionalismo . que 

conserva permite crear•'ese:so~~;;~-e~~-lo~-:~ye;;'t~~-ly ;ii~·~,~~; que aseguf~~~-~ la historia un 
·, ·: '".'··.; ._,:.:~',"··.'.':·~·:;.:.':;. '~.'.;.·-· <··-~<- .:.': __ /:'-· -·;'"{ ·,-:,¿':jt«.i·:>. ;.,>·.·::· -'::-.;·"':::<; ·é· .: ,.r.,. '..·/~ :·,. ·. 

lugar en .. su ~en1oria: ~~~.)sombro_:_;;; ')i1~~lad~ f?f .. J~-_c'!ri~s.ída~ ~-é: -Con~cer-}o que 

'"realmente .. pa5ó, ya .que'las
1

exp1icaCiones }':ei. análisis ,:~si¿olÓgicÓ.que· comportaba ·-la 
,.-;.~;.-"·-'' ... · - -··· .... - , . . '·):o::.-·- ·- ~:;1? .. --.-:..'. -~,--..- .· .. 

noticia fueron sup~i-,;;do~;:.A.~i. Ío que era ;e,.; J~· prÍ~d~i'a Ínfdr;naclón,· destinada al olvido -
~.": • \", : -.:• • '•"~· :· ;;n·, -,~, c',",'·o','' \ ·~- 3 

por su naturaleza misma. ~~c'rllie~~~n 1a novéíf_uila rorT:ª Ciiie liace' posibté su transmisión, 
,:'.<' 

~.·, 

en primera instancia. deniro ci/111 r.C:C:iÓ~.'. 're , ' ' 

Esta hi~tori: posee ~n~'··artlpli~d'. d~ ~lb~aéíó~;. de la ~ual -ca~ece la irifcirmaéión 

que. como señala Benjamin~ •• c;:;bl"ll su reco.mpénsa exélusi0am~nte en él. i~~i~~~ en que es - - ' . . . .· ' ' . . . . . . . .- . ' . ' - . ~--: ' .. . .. - . , .. . . . -
--

nueva. "s De esta' forma; lá. histdria de Ahmeci; el núéleo 'di:;~()·¡j p!il"iir d~l 'C:u~i s~ construye 
-· · .- .·: . : :.:_,' -. -.. ' · .-. ·- ~ · .. ~ - ~--:_ .:··:·:·:~ -. -. ~-:_.,,._ .. J:·:·/.~\~)~·;z·;~¡:}_:·-~~-~-:~~~·~!.:;p~~·~:-~,l:~'.,f~<:·;.:,.;:. ~·.-:;~~- _ · · 

la novela. escapa a lo efimero .delhecho delque;pr~v1en~·;,~echante¡llna-forma que se 

caracteriza po~ ~u ·:éon;ínente concisión':, es de~ir, u~a-fo~~-d~~·{i~#i~~e~p;~:~n enigma 

en si. al no establecer entre los acontecimientos d~ la hisioria 'i~1~~i-;;~~~ d~ ca~sa:ef~to, 
.:·i·;-. ........ . .. ·.- ·-' . ··:,.< ~_"'.:. -. 

que mantendrá el interés en ellay la proteger! del oivido: ·•comp0g1101ÍslLa sci!ne es/ en 
>·.' 

papit!r! L "histoire que je "º"s come est 1111 l'feux ¡,dp~~~ d'embailage., ÍI 'suffiraif. ~J'1;11e 

al/11me11e. une torche, pour iout re11l'oyer aú 11i!~111. a~la --~¡;j~ de ~'mÍ;e fJ~~,;,ie~~ re11co11tre. 

Le mi!me feu bnilerait les portes et les jours. Seul 110/re perso11l1agJ~~-ei~u'=uf! !-ui seul 

saurait 1rom·er dans le tas de cendres 1111 abri, 1111 refilge 'et¡¿, suite.de ~iotre histoire."9 

11 \\.'alter Benjamín. "El n."U"mdor-. p. 117. 
• Tahar Ben klloun. /. "Enjimt de .<ah/e. p. 126. 
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. Este frag~eílto~es,inícresante'pirrq;;f pbne:de manifies~~ la problemática existente 

en la relación éntre 'oraÚda:d y '~'scrituffi;, Si él p~rso.:;aje sobrevive a la destrucción del texto 
'·' - ' ... - . '· .. ,,,.", .. . ' 

no es porque tengaun ref;~nte r~a:1: ~ino por~üe ~racias a la narración adq~iere un lugar 
.·. "; - -·. -.· . .- ·.·· .. - '. .. : --~:..,.- l."<·:¡ . ·.· .. ··. . ..·. ... . . . 

en la memoria de quien liii éscüdhado ~~ hlstoria. En la conservación de Ía historia 
. ~·' : ~::;: 

interviene el carácte~ i~q~i~ta~t~,d~I .h~cho' qu~ se relama en la novela, ya q~e lleva al 

oyenle o lector a el~bo.;u. t~~ ~~ri~,~~ ~~p~c~laciones y continuacio~es de la his~oria. ' 

La historia es tran~mitida po'i' la narración, la cual no habría que entender aqui sólo 
' . ·:.:-. ... ', -:.·.'·::~.. . ~ ' . . . 

como la enuncia~ión 'de~la.}¡lle'se'.ocupa la narratologia. sino como ese arie desfalleciente 
' \ "·<:·-·· .-.,'-e • . • • 

del que habla Waltei B~~j'.iin:iri:e~ su ensayo sobre "El narrador''. Si bien ·~s c'ierto que. 

como lo indi~· cíéia;.d Genettc;'. la especificidad única de lonarralivo ~eside en el modo y 
'. :·. -.. ,.- · . ., 

no en su contenido; 10 en el caso del Elifa111 de sable, este coníer'iidc/c~~stituye .también la 

especificidad de la'narración. 

En~sta novela; se presenta ese gusto por narrar his1oria5 que.inte.ntá. continuar con 

la labor de los cuentacuentos tradicionales. En su búsqueda de nuev~'fo~:n;s.de expresión. 

Ben Jelloun recurre en gran medida a la tradición oral: .. Je 1'011/ais étre e11 ·¡.,ip1ure avec la 
·._ . ·- . - ~-: : >· ·, ·-.~.-·- ·-' 

11arratio11 traditio1111elle. 011 était lral'ersé par beaucoup de .cour01;is, et J ~s.soyais d 'étre 
- . . ' - . 

da11s une 11011velle tradition qui ve11ait d'ailleurs. qui ve11c1it du·lvfogh~~/..'.,;,;;:,ü qui 111! 

l'oulait pos non plus etre 1111 roma11 folklorique 011 exotique. En mi:me temps.je 1-Óulais 

f.!mpn1111er certaines méthodes aux te11da11ces 11ouvelles de J ·ec:riture e_1~roP'!.e111~e_."" 11 

El hecho de que las formas de la tradición irrumpan en el,texio al mismo tiempo que 

las nuevas técnicas narrativas es emblemático de la relación paradójica en que interactúan 

10 Vid. Gérard Gcncnc. ,Voul'cau discours du récir. p. 12. 
11 Tahar Ben Jcllou11.. .. Dcux cultures~ une linémturc'". _.\/agazine llllt!raire~ p. 108. 
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lo lradicio~naly lo moderno. pues la llairacié>ll qu.; proviene de la tradición oral marroquí 

funciona como
0

eleme~t'o desestabiliza~~r del relato. 
. . . ~. ~-;: ~.:.:: . . ;. . '-

- ·:··--·· --- ;_· ,.-,··; -, - -

El interés deB~n JC:uoun ~~'reto,mar una notici~ de la nota roja radica en la experiencia que 

puede extraerse. ddfllá'Fi;f~riá'~'-'icla. Como señala Benjamin. la narración se funda sobre 

'"la fac~ltaé!'·~~·i~~~;~~bi;J:~~~~rilillci~s", ~s decir, sobre la inmersión de lo narrado en la 

vida del c~~tf ;~§~~e)\f ~Q~,'.~~~ite recuperar la experiencia contenida en la histori~ en 

lugar de. li~itarse :,· 8.18'' s0la' t~ansmisión del acontecimiento. La narración se construye 
• ' 

1
' ,._ '_, ::~ll~;._-.{;;1:~:·.-· --~-> 

enÍonces ci>ll'. ''Úna':iií~l'~iia::~vé, que por haber sido vivida asegurará su supervivencia: el 
- ~:, .';iJ.--h Jy 

n~rrado~ ~7t~míi"i~' qt;'~·~~''cie'ii experiencia; la suya propia o la transmitida. Y la toma, a 

su vez, en ~~é~i~l~·¡~~~~J~~ll~~ q~e escuchan su hisloria."12 

Una verd~de~a ri~~~iÓn:;'incÍuso si es escrita.proviene del contarde los numerosos 

narradores anónimos que la)án fi:>~n;ado y que así la han Úevado hacia otros horizontes. En 

L "Elifam de sabl~. el ~arrad~r ·¡;~1.J~i;cliekélii:ó 13:'~ue ~~~ie~ :¡;¡ ~~1~(.j céde la palabra al 

personaje del cuentacúentos _;; ~bdei~:,Malék~\~i~n Jg~~i~~fasis én la· compenetración 
• · · " - ' ,_ ~ • - ·-·- '· • ·•

0
fc-· - · ·: ••.. ·:~f'' ., · · - -

existente entre él y la historia de AhlTJéd;,~iri la cuil su na~6foñ'~o ~ería posible: .. Moi.je 
- - . ' ··:,." .. --~' - ·, ' 

,,., racome pas des histoires p0ur /XlS.S,;r 11! temp;. Ce sm~t /e';·11;.~Íoi;.es qui viennelll a moi. 

m "l10hite11t et me tra11sforme111. J·a; h;soin de l~s .~:rtir de.mon ClJrps paitr /ibérer des 

cases trop chargées et recevoir des nou\'e//es histoires. J "ai he.~oin de vous. Je vous associe 

•: Waltcr Bcnjamin. op. cit .• p. 115. 
n De acuerdo con Luz Aurora Pimcntcl. el narrador hctcrodicgético se define por su -no panicipación en el 
mundo narrado ..... por su ausencia. El narrador hct:crodicgético. a diferencia del ho1nodicgético. sólo 1icnc una 
··función \'ocal'". es decir. es cJ \'Chiculo de las voces de los personajes. l·icl. PimcrucL El relatn en 
{>er.•pecli>"a. pp. 1-11-1-13. 

' Tal~tr Ben Jclloun. l. "F.nfaf11 tle sable. p. 16. 
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El persoriáje-n;..;.;.dordd cuentacuentos f~~~iona aquí colno el doble metafórico del 

escritor quien, ~n Ull~ p'¡;~~ta en ~bisrn~ ~n~;ante, indica al lector su proyecto: sumergir la 

historia del otrÓ cn'rie>sC>tros mismos; yiransmitirla. impregnada de nosotros. a los demás 
. - -...... ·~·;" .. " - - - . . . . ' - ' -·-

para que 'ª ~d~~~ 6C>'~t;iióe, É~ e;ro c6nsisté 'ª tarea det narrador. 
. • ,, .. , .. ;· ·-._' .. ¡::'·"·-·- ... -.· - .• 

·E~ta;';;Íll~r~~~;~~tf i~.ribiék motivada por la siti:iación en que se enc~entra el escritor 

francófori.Ó'~~i1·~~:J~Jt~~si;)~g;;r de origen. Los elementos tradicionales desempeñan un 
-~-~- - -~~- ., .• :_:,.,;,-,J;t ... 
, .. > :. :',:;::.;'".:: ··:.:_:!-~~--,f!:~:·F~·?"~--", ___ ,_ ... :;--<: . - , - < ."': - . 

papel importante en las liíeraturas negroafricanas y árabes francófonas debido en gran pane 
- _:.~ ··- , .. " . ;L.~;: 1<· 

a ;'la· vofaciém'~C>.;ühi~ntar• que se asigna· a la literatura. y• q~e la·· lleva a conservar y 

difundi¡- el :~~~ri'¡¡~Üf~: J~ I~ iradición. 15 Ben Jelloun es con~iente de esto y pone en el 

centró ~~ ~í.?~~~y~~tC><na...:ativo una figura embfomática de dicha tradición. la del 

cuentacuent~s/integ;:á'ndola así al gran archivo de la literatura. Ahora bien. en la novela se 
.. ~ -~~-;" ;,-.: ,· •-· 

plantea otra Í>osibilidad de ccinservación de las formas trádicionales; que da ;nayor amplitud 
--·-· . ;. : ,· -- --· . . , -

a esta empresa.-

En ~¡ c~pit~lo 14~·tras ha~ersido r~lllptaza~o por la ~~d~~';d;;d ·d~ 'uoií' 
.· ~--~: :-~': -

musical de donde surgen los chorros de ~gua.bajo ta'implJlsión de htQ1iii~ta s;iifóniO d'c! 
' 16 .· .• ' . ' . ' ,·'.;, .. ,,.,., .. : •. ·., .. , .,._,., •. , .. , .. ··'·>·:.,.:<·' ' 

Beethoven. .. el cuentacuentos desaparece y tres integrantes.'de sú' público ·reto~an'el-hilo' . 

de la. historia. u no de ellos relata_ la. tTlu~rté 'd-el ~~'~rit~~~e~tos.; ,~ ~.:¡,,;, _: e~'.c~~~plar d~ 

suene que amenam ·a la narraci~n::iradi;¡6~~1; f;~;:?#~;,1:::~:+2d~1 1~r +~~:~~~e;;~~:~ i~~1wd_ 
SOll corps pres d 'une so11rce d 'ea11'tarie."1. Así. com;:i lafuen~e :.~,~~gua' cjue. se ha. secado, el 

flujo vital de la palabra deja de correr abruptart'i~~¡;}; . ..-. · · · ' ·~ :' 

Sin embargo. dentro del universo die~~tl:~.· el . ~él,át~ plantea la posibilidad de 

continuar la historia aun a pesar de la muerte del narrador, ya que la palabra se conserva en 

1
·' l·'id. Dominiquc Combe. Poétiques:francoplrones .. p. 47. 
:~Taliar Ben Jclloun. l. 'l!iifant de .<ah/e. p. 13.5. 

/hit/.. p. 136. 
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germen en--una -¡;a_;t(; dé -su audiencia. Este pasaje puede verse como la construcción de la 

recepción ideal del te.xto, en donde la historia no sólo es archivada., sino que perdura en Ja 
. . -· . . . ' - . . . . 

memoria de quien la lee, a condición de que sea incorporada a su propia -experiénéiá.. De 

esta fom1a, ~~a~ir~a-dera naITac;ón lleva en si su continuación incluso máS allá del so~i-te 
matériaJ de· '1~ escrit~. Es asi como los personajes plantean la posibilidad "de ¡¡¡,3~d~riar la . .· .. · . •' .· .. ·· ... . . . : - ' . ··'' ·;· 

11oúspasser du lfrre?"'K Dejar de lado la escritura implica negarle la tutélá dé laine.;,oria, 
·>.": 

que ya no- résidiÍ'ía en ella, sino en _el cuerpo de quien cuenta. 

ParadÓji~mente, está narraci~n que sobrevivé a lo escrito aparecé de~~'io ~I! úrio de . _ 

los factores que. ~e ~-cuerdo con Walter Benjamín, ha provocado su des~pa~icigri: -1~ novel~ ' . . , . , <' .,., .. ' 

que a dif¿rericía dé la ~~cíón, se caracté~iza por su "dependencia esencial del-lib~o ... 1.
9 Al 

no pertenecer a la tradiciÓn or;u y al no integrarse a ella, la novela se ~para cié' la palabra ~: -
' . . --,· . - . - .:: ;< . ~-: ·¡,.. " 

su lugar de óiigen- y ~orlo tantó ya no es susceptiblé de ser transmitida~·sino'~Ói~'dé s~r--
. :·:~>_" ;_··º '«'; . ·'.:·:~: :~_ ·· '"' ,.<.-i·:o.: _::;_ .. ,:~. 

reproducida::Asi,. Ja•soledad se convierte en el marco tanto de-su creadóñ-·comcí:de'su 

recepción. _ _ __ _ _ _ .• - • , _ ::s·-g)~I'JE< ·.;; 
En L ;BifaÚI de sable, Ahrned encarna otro doble metáfóri~o;dcl'á~i:Br'y la situación 

:.:::~:;::::::;:~í0~t~~~~~°:,~,@i~~~::".:.: 
retira para consignar en un gran cuadern~ -5u dia_rio ,_intiÍÍlo. :(im:reláto del_ cual sólo él tenia 

º - :·-~---"" ·-t-••-..n·;::_•······--·:--,-_ ,..·,- _ .-. · 
las llaves. 2 Tanto el diario como el relato,fueron concebidos .en este aislamiento. lo que a 

su vez determina en gran medida la recepción dé' la· historia. 

••Tallar Ben Jclloun. l. 'Enfam de .<a/>le, p. -12. 
19 Wallcr Bcnjamin. op. cit ... p. 115. 
:.i Tahar Ben Jclloun. op. cit. p. 9. 
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-- ·~·-;,_.~~ .;_:<~~:.~,'f .. ----;.·c 

éstá hecha lá nÓv~1a.é_;·.'.illa Ín~Íeriaseca''; vaciad~ d¡; iodá ~perfoncia y de la que no queda 
. ~ ,· ,,:.. _::~ ,. • :- <"·. • ' ,' , 

nada al· haber sido c:c;ll~~~i<la IC>_;;u:0~nte por e1 '_1~ctor<l~ien.buSéa ;·ba1enrar ~ vida h~lada 

al fuego df: ~~~ +:~:;~~-dt~'ª:.9~: :.1~~··~y~~:n,~.Y,~iR ~J;;f ~+sagrada·. a un héroe ,Yª, una · 

odisea y por esto mismo: gira en tomo a·lo que Bénjámiri llama el ."sentido de la vida", que 

sól;, .s~ ¿;~~~~i~'.~~¡l'~,~~~~~;d~F~};~~~~~e:h.'~~¿~~~-J~1!~t~:~n
1

~1 final d~ la histo~a. 
·~. -~ .•\ :.;.'~~)~e;\ . ,.,...,_ .!·~-~.: ' -,;_-:.,·-·'' .: .. iH ':::..:..-::.:_-.,, _;', '. ._-.:~_'.,.-

No ob~Íimte~é este ;elltido ·:~e i~'.f1~f,,t~._;~·p;;gna por.•.realiza~se ·y que parece 

concretarsé C~a VeZ que' desaparece el.personaje' O. el. cUentacuentOS, no puede concretarse 

dada Ía naturaléza misma de la historia: ''./l.1~is)e.i vois da11s. vos yeux / 'i11q11Ütude. Vous 11e 

Savez pas oü je vou~ emmC11e.·;·N.aie:·:_~~~~;Í~~:~·(;;,¿/:,,011 plu~ je··ne .. j~ _ .. ~~ii pas.) Et "ce/le 
« ·:o,." :.' ,· :: ".-', . ,_. '·, --

CUTfOsÚé 11011 satis.faite que je lis s-¡,r ,~/visa~;. s~;.a-t.:e//e apais¿/,,,i jm11·?. Vous m•e: 

choisi de m 'écouter, · a/ors sr1i\'e::-moD12J¡,);;,~ ~11?: /~ 601;i de ~11oi? Les rues circulaires 

11 '011t pas de bo111."22 

AJ provenirc:de .Ja- narraC-ió·n.f;d~'~hi-Sí¿ria"/de·f~.Aft~ecf :h~-~-:de· la novela una calle 

que se alcance el sentido de't~ vida,
0

~Í~tettte. éit el lector desde el inicio del relato. Un final 
,'°•-,, • '-' ";::\',' ••,-_.;,•,;:>c.<:,!-,,..._' 

en donde el pers0naje no múere y la hisloriá ~o t~rmi~~r pue;; el cuentacuentos plantea la 

posibilidad de q.1e quien escuche o leala narraciórt,.ta;'corttinúe. Pese a que la histori.a 

escrita de Ahmed haya sido borrada ~or la luna y ~ól~· ~~ya ~uedado el libro donde estaba 

consignada, se abre al mismo tiempo la posibilidad de volver a escribirla y. tal vez, de 

volver a contarla. 

21 Wallcr Bcnjamin, op. cir .• p. 127. 
" Tallar Ben Jclloun, op. cit., p. 21. 
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tie esta forma: ii ~~t~b
0

Üidad de lo escrito es cuestionada mediante la inserción del 

cuentacuentos, quien sólo :deja 81 lector de la novela la arena de la historia, un material 

inestable que contiene un número infinito de construcciones potenciales. 

' ' - ','. '. ; 

En L 'E1![a111. de. sahie ·.·$e confrontan dos maneras de abordar una historia. la del 

cuentacuentos ~ ;~'de°i. lecto:~e-novelas. Si la historia de Ahmed no termina, se debe en. 
• , _;:: ~ •? :::. - e ;; .• ; 

gran medida' a la i;iur~·d~.1 ~IJelltacuentos quien, a diferencia del lecter de llovel~s. "permite 

que las s~a~~~'J¡~;ii~¡;d~ ia ~'arra~ión consuman por completo Ja mee~ de.su vida.":z..' El 

cuentacuent~~~e~·~~;;~eciCi aquel que eri lugar de dev~rar i/~~~:~'¡~J: de adueñársela por 
... '''.::< , . ·,,,_.- -·- ··- '<;, . - .:·: ·~:_,.·. .. -·· ::;·:-: . .. ,~ .. --.·~:·J:~- ~:. ,-

complet'!:_'es .. ~onsl!micio····e.integrado;:·ala•pred~.s.a ._obra'de.u~aT~sll'cadena ··de causas 

:::;:::!:'~ilb~~í~~~~~\~~~~~~f:~~2·.~::::.:: 
·.' <: .. :. . :· ·: .:>:\:' "/~--.:--·~, t'~~ _-/}>;'~ }{(~:::::,:_:=-::~·.:~-:~;';~-.-'.:'·'~:_·_;·,\;~,:-('.;g: --,~---:-· 

acogió en ·5¡ la voz de los nai-nideres que lo Rrit~ierón:~ )i·< ¡ ~/> · 
o 'iT'-' > '-..-:;_.:¡, ,•:: .. _:..,:::2 ~ ' :....:~~· 

Como se lee en las primeras páginas de la nóvéiá; ~rcruerita"dleíitos pone énfasis en 

el proceso que tuvo que pasar para acced~; iealmenie ~{Ji~~()'.·~~;.:Junec(que él llama el 
- ", -~. -:,-:; ·-

"libro del secreto": .. Y.······); '.'/\'., ... ~ ,'i'._' 
----::_.e: >_: -.~'is:-_· 

Ce livre, je l'ai /11, je l 'ai déchlffeé /,órlr de. rels:esp'i?ts.· ~o~.~ ¡,~ po11vez v 

accéder sans traverser m¡v.~u_fr;e: ih:~~~1:~~·,~i;iH'.;~'ce,:lfv':¡,·Je s11;s 
dcven11 le /ivre d11 secret; j'ai payé:de_'171a vie J>O".~ /~ lirec'A_rrivé au bom_, 

apres des mois d'insomn/e, j 'al -;,é;,111:,u~;.;;s •¡-;~¿-,;;;~;: en-;,,~1 .. car te/ est 

mon deslin. 2S . ,,. <;;,'." ...... t ' 
~: ·, ,-," , ' ' _- ~ -:- - '. 

Estas palabras, que podrían ser consideradas · coino' sólo una de las fórmulas - .,.. . ··. 

empleadas en la tradición oral para captar la atenciÓn del público; adquieren un significado 

" Wallcr Bcnjamin. op. cit.. p. J 3-1. 
=• Paul Valéty apud. Waltcr BcnjamiJ~ op. cit., p. J 20. 
"' Tahar Ben Jclloun. op. cit .• pp. J 2-13. 
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en la vida prC>pill., pa'ra ru;i vC:Íl"er a darle "ida. 

Pe~o:i,có~c; ~~ter'iCie; e~llJ;':vÍda"'q~e se co~serVa en la narración? Se puede hablar 

de vÍdaen 1~ n~~dló~'.si;;~'co~sicÍerÍi'IÍi.~aieria de que está hecha 

viva", <!í.ie ;~~ t:; ~arque. p~ocede de la· .. e~~~~~~cia ele alguien y 
'· .,.,¡_ .- - .. ---- . ,.,.-. ' . ·; ; .. '. '· .. 

experiencias de c¡'ul~nes relatan.'.No 'C>bsf~te. ~n· la n<>vela, se plantea otra posibilidad de 
, :--,-' "-,-·. ,_ . - - _, 

vida. I~ '~~ I~ ~arra~i~n misma. 

El cuentacuentos habla continuam~nte de lo que para él, y de esta forma para toda 

una tradición, es una historia proveniente de la narración: 

/.es histoires qu 'on raconte sont comme des /iewc. Elles sont habitées par 

C'ellX O qui e/les Ont appartenll dans /es temps /ointains, pas forcément ce 

qu "on appcllc des esprits. Une histolre. e 'e.ft comme une ma/.f;(}n. une viei/le 

maison, avec des niveaux, des étages. des chambres. des couloirs. des partes 

et fenétrcs. des grenicrs. des caves 011 des grottes, des espaccs inutilcs. Les 

mur.fil: en so111 la mémoirc. Gral/ez un peu une picrre. tcndez rorei//e et vous 

entendrez bien des choses!26 

Con esta espacialización del tiempo. los diferentes momentos de la narración de 

una historia se conciben como estratos, como niveles de una casa. Esta inscripción en el 

tiempo natural, y no en el cronológico, da vida a la narración. vida que representa aquí la 

posibilidad de su supervivencia. 
· .. _.:.: .. ·- -'·_,_._: ;·" 

En su'e~sayo_'.'La'iaréa'deftraductorH. Benjamin insiste en no limitar la noción de . ·- .- .. __ . ,-., . -· ~- _,. ~,"" ' . 

vida a lo m~ra.~;?te ~~~~r~. ~i~o que h.abría que extenderla a otros ámbitos: 

Con objetividad nada metafórica hay que concebir la idea de la vida y de la 

prolongación de la vida de las .obras de arte. [ ... ] Antes bien. el concepto de 

vida no se considerará debidamente sino cuando se atribuya vida a todo 

""·Tallar Ben Jclloun. op. cit .• p. 206. 
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aquello de lo que hay historia. y que no es sólo su escenario. Pues al fin y al 

cabo. el ámbito de la vida ha de determinarse partiendo de la historia. no de 

la naturaleza; y peor podria determinarse partiendo de una naturaleza tan 

inestable como el sentimiento o el alnia.27 

La vida de la narración se da entonces por su inscripción en lo histórico. que en este 

contexto no se refiere a una explicación demostrable. causal, sino al curso del mundo. 

La relación que_ se establece entre la narración y la vida "º:.deja de !enerrepe~cusiones en la 

manera de pensar la escritura. En l. 'Elifa111 de sable. la imp()rtiincia que se da al cuerpo 

humano difiere de la que le concede gran parte de la n~rTativa ~nt~mporánea, que 'I~ en el 

cuerpo un objeto predominantemente erótico. 

No obstante, en esta novela no se aborda el cuerpo sófo ·coino un élemento -de 

erotismo o de ambigüedad sexual,_ sino que se le co~sidel"~:sobr~ todo p{>r el nexo. que 

sostiene con la voz y la palabra:·como señala P~ul Zu_r1,1~hor: ~Ú1~c_orps ést/a,. quf parle: 

représe111é pa;. la. voir qui émane de fui, partil! 1t:l·ji1ús souple de: ce corps, et la moins 

limitée puisqu 'elle dépasse de sa dimelÍ.vio11 acousi/que;º!re;yariab/e eÍ permellant tous les 

jeur. ;:2" Todos ;os personajes son conscient~ d~_ ~t~ ~d~~de la ~oz y por ello buscan en 

lo escrito sus resonancias. tal es el.c~c; ci6'.Ahme~(quien al leer las cartas de su amigo 

anónimo busca encontrar su voz. 
, .... , . 

El cuentacuentos haee surSir en su cuerpo la -voz_ del manuscrito, se llena de sus 

vib.raciones y la transmite a su público. De ahí el" énfasis que pone en su relación fisica con 

el diario. Así. al final de la nov~;~ ¡: :i.;¿Jer que le confía la historia de Ahmed le habla en 

" Waltcr Benjamín. "La tarea del traductor". p. 337. 
z. PauJ Zumlhor.Jntroduction 1i la pt>Csie ora/e .. p. 14. 
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estos tÚminos: "A prése111 cette histoire est en vous. Elle va occuper vasjours et •:os 1111its. 

Elle creusera so11 lit da11s votre corps et votre e-'prit.'.'29 La historia proviene del cuerpo del 

protagonista y p~sa al éUerpo del cuentacuentos gracias a esa persist~ncia de la voz en lo 

escrito. 

En la ~ovela, se busca¡}a ~oz,fde esta forma el cuerpo. que sub~a':'e bajo I~ 
e~rltura·y '10 im~re~.cciFo'~~Bal~ Walte~ gns en su.libroOra/;datly dscril~1~d: ;.en°tod~s · 
los mara~illcis~: ~~~~¿iq::2i:rte f: :~~it~~a. todavía les e: inhe~~~te ·~·en -~Uo~ ~i~e 

·: ~ - ·.f·" _;.~~,;~:: - ·/."y,',· '~-.·' 

la palabra hablada. Todos los-textos ~sciitós tienen que estar relacionados de alguna manera 
-''.:··'·.- :,,;: .";,-, ... ·-<-,-. ;>"r~ .',·'"'.~~.-,._.,;/;. ~".:·._,_,·.:····." .. :- ,•.:."·.· . ·, . 

dir~ta -o-· ,~·dir~t~;ri~~t~::. ;;gn éÍ c~¿~cÍri ~~I s~nido, el ambiente natural del lenguaje, para 

transmiÍÍr sus si¡nifil:adcls."30 É~-l~~iÜ- ~~separar lo oral de lo escrito, L "E1ifa111 de sable 
» '.-~ ' : ' -; ·.:.~;,. 

intenta explicitar la relación ~ue existe éntre éstos. 

Gracias a la r~pera~i¿~o)~~·¡o oral, Ja palabra impresa deja de ser un objeto 

ser palabra viva. acontecimient~;:'2-~ecir, único e irrepetible, y recuperar así lo humano 

que subyace en ella> D~ est~-f~~a,:~ por la incorporación de la narración en hi'i1~vela-.- ef 
·,: , ... ·:' .·-,-.~~!'.. . . ., ' .· .. ··. ·- . 

cuerpo vuelve a ser el lugar ~de clo'ade surge no sólo la palabra oral sino también la ·esé::í-ita;: 
~. e- .. ~ • .-__ - ~ • -" . . • ' •. • • .. - , . ' 

Por otra parte, el cuerpo del 'Í::u~nt¡;cuentos se presenta entonces con tC>dos los rasgos q;¡é- IÓ 

caracterizan -su voz, sús gesto~: sus movimientos-. los cuales dari 'ótra,diniensión ·a la 

novela al combinarse, mediante el artificio, con las técnicas narrati~iis'~~Í ~~c~;;st~; 

La importancia que se atribuye al cuerpo a lo largo de la novela- nCi~-IÍé~~:~ considerar las 

palabras de Valéry que, en un contexto muy diferente,': h~cén re~;en~ia a_ -"esa vieja 

coordinación de alma, ojo y mano", que Benjamín identifiea como el rasgo principal del 

29 Tahar Ben Jclloun, op. cit., p. 208. 
-
10 WaltcrOng. op. cit., p. 17. 
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. nitrrai:lor.31 Esia~coordin~ciÓ~ es· 1a-~ d~; >artesa~ ;ci.n·~+p¡13.brá::-;~¡;;~ ocupa un lugar 
,· .. ,. .... "'"-:.:. 

imponantc entre los:ofi¿ios de iás socied~dcs dé,tradi~ión oral, como lo es la marroquí. de 

la cual prov,ien:~<'.~;J~llouni , >- ·.· , ;_. , :: :\ i/C ::'' ' 
Al cuenÍacu~nt6f;sc I~ ccimp~ra ~~~n el 3:)[ar~fo ~~l~,~.~eJ;r,~~;~, huellas en la vasija 

que moldea_ pero en e) caso ,d_el cue.í'tacuentos la~,'- 1\úc1Ja~,qi;{~':Cieja en _13:· narración se 

superponen· a las· de los_ narradores que lo antecedieron. Así o en L "E1ifa11Í de .rohl<', cada 

narrador pers~najri deja algo de sÍ en la historia de Ahmed, al mis~ó i(empo que recupera y 

conserva lo relatado por el propio protagonista y por el cuentacuentos: 

Salem. Amar et Fatouma (. . .) taus trois ágés et désC1<011vrés (. .. )lis étaient les plus 

.fidi!/es a11 cotut.•ur. /Is onl eu du mt1/ a accepler h.7 br111ali1é avec laque/le 10111 .f111 

interron1pu. Sah•m. un Noir . .fils d 'un c:sc/€1\''• ram,•né d11 .. ~néga/ par un richc 

négocianr 011 déb11t du . .;1i!ch·. proposa a1a· dt.•11x azures de po11rsuivre"/ 'histoire.3: 

Cada uno de estos personajes retoma la historia de Ahmed de acuerdo con su 

personalidad. por lo que el relato toma direcciones insospechadas: Salem elabora una 

narración disparatada y pornográfica; Amar, una. na~a~ión 'i,jt~le~~uaÍ con· im~licaciones 
políticas; Fatouma. una narración mistica contada de:. tal;:fo~ri1a·· ~ue· parece ser· la de su 

.s,,' __ ;, __ ~: :< ·'··'~~·;·::: ·-~ 

propia vida. Se produce entonces una lucha_ entre las perspe~iiviis cj..;e orientan el relato 

hacia direcciones tan diversas como c:Ontradictorlas:. Esta h.icha eviden~ia la diseminación. 

del texto que une. en una sola téc~i'ca narrativa:;¡¡¡ Írai:libión.y la ni~d~r'1itlad.' 
, (_: -;~·. -.--~-;':~ ,~~·r~.-

Aun cuando que cada uno moldea la narración'~g~;" ;~ ~1~ncir~.cie'ser,'ésta no deja 

de ser lo suficientemente impersonal ·para que c~alq..;ie~~ pu~da i~t~~~¿~~~ e'1 ella y •. al 

mismo tiempo. apenar lo más propio de si.. No,:ob:ta~t~. no: ~abd~.q~e enrender lo 

"impersonal" como preexistente y fijo. sino como "colectivo". aun éuando se trate de una 

Jl 1 ºul. \Vahcr Bcnjamin. op. cu .. p. 133. 
': Tahar Ben Jclloun. op. cit .. p. D6 
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creación en ·~~jÜ'~~·~i;.~L.~~~ ~ue~es firralmente_el autor., solo quien desarrolla los 

puntos de ~=:~~:::':gi;~~n ~n la novclac ; ' . '.• 
,'' 

Es así como A~~. urÍÓ de los nanadori.sdelegados, plantea la siguiente pregunta a 

los otrosp~~s~~~j~~narradores:···Ma¿:)., po;·~ 1~·4/l~.~rio11: .. e11 quoi ce/le hi.woire i11ache1·c}~ 

da una respu.esta explícita en la novela. ya' que esta pregunta se dirige más bien. al Jec.tor. 1C>·.: 

que plantea este personaje pone en evidencia la manera en que interaciúán JÓ individuaLy)o .' .. > · 

colectivo en la narración. Así· como nadie. se adueña de la narracióri, na~i~·~e·~;.,,á~~~ ~ 
indiferente ante ella pues lo que refiere siempre puede concernir a quierr.Jai!~~Ú~~'a>' .• 

':; -~ ~·. 

Este sentirse involucrado j,C>ne de manifiesto la relación que. t~~td i;(c~éntacÚent'os· 

como aquellos que to~a'n 'sú'J~gar sostienen con su materia1;' 1a:·J¡~~;;de';~lim~:·'ComÓ 
Benjamín señala ál abordar la obra de Lesskow, Ja tarea de' todo;~érdader6 narrador 

i -e:. ' - --· .. - ~' 

consiste "en elabo~ar.las materias primas de la experiencia, Jli'propiá y Já ajena, de forma 
,,. . .. '. - ".·., ·- . _,._ . . - ' . - - - ' ~ ·:-- -- -- --

sólida, útil ; Ó~i~~ .. ;3.;_ t~I y como lo hacen Si Abdel M~~k /1~~,~~r~n~je~ í'iitrradores. Sin · 
-- -:>_<-:_,:,.~ 

. embargo,·Jainclús'ión cié'estas tres caracteristicas tieneºrepercusiones en la ·construcción de 
. - '~ -,_·.· -.,.,-_·o.· -·, .. - ., . ' 

la novela mi~ni~,\ 

Si bien es. cienC> .~ue L'E1i;amde saMe · pi~rdé la unicidad cjue la narración tradicional le 
·. ·.-:.-.-.' .. --- .. :·:_-.:;_:··. ·;·.'."_·/:,-- :·.:··" '. '.. . ;.'· . ·' . 

otorga ya que, por tratarse de una novela. su reproducción es inevitable, podria conservar la 

unicidad. de la palabra oral mediante. la lectur~. Aunque esta lectura no sería la que 

habitualmente se hace de una novela, es decir, una lectura que necesita de un final .y que 

"Tallar Ben Jelloun. op. cit .• p. 160 . 
. u WaJlcr Bcnjantin .. op. cil.4 p. J 34. 
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"con~urne" la historia, tendría que ser cercana a la ·que realiza el cuentacuentos: una lectura 

perfonri.ativa y corporal. 

Si· el cuentacuentos da una forma transrnisibl.e a Ja experiencia del protagonista se 

. debe. en.gran pane a que retorna .el contar de l~s ~~do~es· qu~ ·10.·pr~ieron. De esta 

rnane.ra; ~I i~co~orarla a esa "cadena de causas serneja.ntes entre si';. ·neva la narración a 

sús raíces. ~~·~ se encuentran. coíno lo indica áenjarnin. en lo~ ~·~e'ctores anesanos". 3 ' 
;·:·.;_;.;·. -·/ ·":::~ 

En efecto:)a ~~~" rnáS importante dé la tarea del n~d~r.es la relación anesanal 

q~e 5ostie~e~~~ ~~ ~¡~terla1:'1a e~periencia d~I otro. y rnedia~te I~ cuiil da una utilidad a la · 

narración. Asi, 1~ artesanal permite, tanto a la narración· eorno a'}~ ·~<>vela. establecer un 
vinculo con la vid~ cotidianade quien escucha o de quien lee.:~ i~~1~·~·~~·6on~iai'. ·u~~ 

• ,, -·:¡ ' 

aplicación. La lectura qué. se propone en L 'Elifam de sable permit'i~itl: ~I íJci~~ ~e na'~elas 

salir de su solecÍad para poder vincularse plenamente con el otr~ y. en: cierta medida. 

también consigo mismo. 

·" Wnltcr Bcnjamin, op. cit .. p. 127. 
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Capítulo 2 

La '"orientación hacia lo práctico .. : ¿para qué se cuenta una 

historia? 

.\ftJrq11t.• d'un signct rou~ In prcmiCrc pag.e úu /frre 
car lo ble.t.s11re e.u in.">Crite ñ .'>on commenct!ment. 

Edmond JabCs 

La "orientación hacia lo práctico"l6 es, de acuerdo con BenJa_min, lo que caracteriza a la 

narración tradicional, ya que impide que la narración sea ~hitriiria.:o gratuita. Las historias 

no se cuentan sólo por el place~ d~·ha~erlÓ; debid~:a q~~;:/JJ~-:~J~~cÍo áparentemente no 
< _ : · · · -.~;:i;; .. ~.~· ··:\~:·.;: _ ~·.:_t~~~·~· .... ·: :: '.~ -.·:':~. \ :r:. ~,;~t-~:<r,~f.:\~··;;··~'.~;\r_:~. ;;}~ ~·::-. -~;r~:·/< ':::: : .. : :· :~·< :. -· ·. ]7 · 

tengan relación con lo' que oclín'e;"surgen.en realidad dé una·necesidad de consejo: Sin 
. -', ·,· --y~_:-! .. , ""~ "\;';.;-~·.·. ·'"'->·' -; ,:-,..:· ~·-

embargo, la narración sÓIO ~ncii~htd?~ni ~ti·Ítéi~~;~lí:' l~'.tiélá\le quiéri ~s~~cha ·o· lee~ 
-~ , -~·:.> . /". ;,~ ·,-;': '·,···,~·e_:. : -<-~. 

mientras éste no olvide' la matenalid¡;:d de 1á voz o dé ia·escriiura queia construye. Si por el 

contrario se considera a l~ ~Ítl~~ra ún~:-m~~te co:o u~ m~io, en ~l~iir2 ·c:,~side.rarla 
.. · . -- - -- _.- - . ';-""".=-:-·-,_,- ·'-"· ,-.. _;__ ' . - ,_ --. • - . - - :-e - ~ -_ ,~,=--: 

como un .. estar-en~la~Jengu~·~. lo útil se vuel~e utili~rio:' 
En L 'Elif~mcde sabl~, el reiato sigue esta orientación hi:cialo pr~~tico, .que retoma 

la experiencia del otro p~a extra~r de ella la sabiduría que· Se'' eriti'eteje' -en ella. Sin 

embargo, este . saber no se enuncia. de una forma ciar;;.; sino' que se presenta como un 

contenido por descifrar. 

En 'un pasaje clave de la novela,· el cuentacuentos hace explícita a su audiencia la manera en 

que habrá de escucharse la historia de Ahmed: "Soye: patients; creuse: le tumu:I de la 

"'Waltcr Bcnjamin. "El narrador", p. 114. 
" Vid. Tnhar Ben JcllouJL L 'Enfnnr de .<ah/e, p. 16. 
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,. ___ _: __ .. '.i.,_,.~~--- __ .-. --·------··------

q11estíim i!J .'>Lii:l1ci at/e/1'fre -f ... } Je Jfl're O sept portes perc~es dans 11/IC 11111rai//e / ... } Je 
·. -' ·- .. _. . . 

1·011.\· t101111era~ 01/fur el a n1esure le~ cléS po11r Ol~l·rir pes portt!s. En 11érité. ies cl~s. vous les 

posséde:. mais V~llS ;l' le -. ..áve: 'pa .• ;} et. Jném~ ·~.; ~llS le.-~"¡;=. voÍ/s l1e sauriez pas les 
-.:;-", ··¿.,; . ·-.' . "- :·';~.o·, ,·-" 

tóurner: '.~j 8 -P~s~~r 1~: '.'I Íav~s·;. pa~ t~~e~• acc~~o .al 'relato ~ce de q~ieri /_~scucha o lee el 
.. - - ¡ ·'-: . - ,, -,. 

:j;~if l!ilf ilil!l llif~:l:f:~·· 
escucharla historiá'de alguien más'. El interés ~el iJ>úbHc() del '_cuentac;IJenios· reside en· que . 

~~·=:~~;1~~~f~~~~i~i~~lf l~!~f~?~::¡:::m~:::~::•·I• 
conducia··c¡ue,-~;~i~~H'~~e-~n~cÍm;-~~t~:~.~ev~i:-enl•a-práCtica. 

-. ·-No ot>~tllfi1~; jli:;~xP'erienci~ (iúe 'í-eto.:n;¡·~¡ c:J~ntacuento~ en su narración no proviene 
-f- - ~~ ·: :._;:'"-· ·,''.:._;:::.· t:,:;,) .,,_. ,:,_ ~ ,~-,< 

de·-alg\Jien q'ue afeS<;ribirla busq~e pedir. o .di!;. consejo; como sucedería. en un contexto -
- ... -~- < . _ _,._,."·"'·~: ·: .,. "' ·- . -· -

-tradicio~~l; P~r ~1-&,'~t~~;'Ahfued;"é1 protagonista., escribe, recluido en una hábitádón 
"<",0:, t~v~•;• ' .. !<•: ",-C.",.• ,' 

elev~d_a., sü d!ario)ntlmo?;qli~'es desViado de su propósito original al ser leido_ en la pi~-·-.• 

pública: Lll s¡¡bidl.l;il!~que:e~a'na de Ía historia de Ahmed es entonces indirecta'. ~ic~Íno 

los consejos qüe los narradores delegados dan a partir de ella., debido á que ~! Pe~sonaje es 
- . - ' ··.,- - ' . -- ·--· -'•-' __ .. , 

incapáz de narrar su historia., y sólo aislado puede contarla. 

-. La unión para~ójica de lo público y de lo privado, ási t:t}ITl~ de_ lo colectivo y de lo 

individual, pone de manifiesto la relación pr~ble~á.Úca entre la 'tradidón y la modernidad, 

en lo que concierne al vinculo establecido con el otro.·La incapacidad de poder contar su 

'"Tallar Ben Jelloun. op. cit .. p. 13. 
"Waltcr Bcnjamin. -El narrador". pp. 114-1 l!i. 
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-propia _ ;história •Ces C una --manifestación -de esa "me_ngüante · comunicabilidad de la 
- ·- . 

expe~iencia;;,_- c¡'Úede -acuerdo con Benjamín coincide _é.; el tiempo con el apogeo de la 

noJela. Au'n~~e dentrn dé L 'Erifa111 de sable se intenta v~~cer dicha incomunicabilidad, por 

lo que _1~ au~~bi~gráfico se vuelve público, la relacióri_~;;: I¿ ,individual y lo colectivo no 

deja de oJ>O~e~dosform~s de pensamiento. -- - -
. ,., ·'! ,-- -~- :..- . 

A ;;~;~:ie~p~~10; es -i~tel"l!~llJl~e ·_ ie~it_~ b~~veñí~ri'~;; 'ctci; ~e 1~{ apro~imaciones 'al 

:::[!~;~.~~j¡{~~~~;.~:;jt:~00'.;t~h;~~~~~l~~[*~·:. 
novela no es;"cómo señala-Jean Ricardou, la escritura de una históriá; sinoJa historia de una -- -

escritura:"'º 'Ah~~::·b;~;,, pese a Ja fuerte influencia qu~-h~ri'l~n¡_-;o·i~ ,í{~n{~~ -~¡;till~ativas > · '· >( 
de la . nuev~' ~o~~I~ ~n la literatura magrebi francóforui, ~ \ L ·li,y~~,/ dd ;¡,ble-~- e~rib~ ·en•.-_ ·• --· , .. • ·, (,._, 

'· c.:·-.·_,<· .·_:~;- .·_· 

gran parte como una contestación a esta manera de concebir:Ja eseriliira,Tya qüe,_en 

novela, la hist_oria desempeña un papel fundamental en la (;ollfiguracié>n del relato. ;: 

Esta importancia concedida a la historia resl>onde ~im '.'q~-ere(d~i}•.:qiie'~igniflca 

principalmente voluntad de afirmación, ya que' en es~:-~:Ícict6: la ,í~i~ i:le: p~lab~' es 
.· ·' ·.--;:. . '·.· ·- .,, .-<- . • 

detem1inante. Como lo indica Susan Rubín' s~1éiin~i;·;;i;_•¡;¿rR~',;,',;,i~J,';i',~1P'.=·1~".iait e~, ----

:;~: ~7 :::,:,::::;:, :::,::~,,~~ii~~*~~f l~~~r~~t: 
' •• :~ < l . ··....:, ',, :-~-~ "• ,,,:;. >::~· -· ·:,_~· 

voluntad de decir sería negar la especificidad dJJ text~ rñ'ast'ebi 'rr~;,;éÓfono'.' Por 'eno, Ja 
--:;_,¡ 

historia de L 'Enfant de sable participa en la torlla de ~alab~a ~1 'cént¡:ar~e e~ Ja experiencia 

de una mujer que _vive circunstancias extremas de opresión.' 

. .,-, Jcan Ricardou. Prohlc!me.v du nou\oenu roman. p. 30. 
4 ~ J ºid. Dominiquc Combe. l'oétiquesfrancophones. pp. 98-100 . 
.t. Susmt Rubin Sulciman. /_.e Rnn1an Q these ou rautoriléjicti\.oe,. p. 27. 
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,· . 
. . ·'},"'·. ·--;·.:> . -~ ", . 

En Ja~~biadéB~~Hnoun. este querer decir'l>uscada~º~~~;¡;¿~~c;'~'i:i~r¡c;· inarroqui. 

una expresión :.'.'.propi:~: 'e.n una lengua extranjera. Paral,~l~~e~·te a
0

la lucha por el 

reconocimient<l de·~~a pre.J~cia marroquí, este querer deci~ ~ntra en relación con aquellos 
- <:.-'·j .:·~:_:':.:; ''; ··-~ 

que dentro de I~ "!iociedad ma:,:;.oqui misma no tienen voz ni presencia~ 

'Por ~ll~;:·él 'a~~~r continúa en L •¡:;¡ifa111 de S€1hle una de las preocupaciones mayores 

de sus pri1i:;_er6;:1r~~;.j.;;:nadativos: tomar la palabra por quienes no pueden hacerlo. En 

Harrouda,"Ben;JelÍoun éscribe a propósito de la conversación imaginaria que sostiene con 

su madre: 

JI fallai1 dirc la paro/.: dans (a) une sr1ciété qui ne veut pas /'enwndre. nie son 

existence quand il s 'ag11 d ·une .femnu! qui ose la prendre. 

Cctte prise de paroh• est peut-Ctrc ill1L\·oire puisqu 'elle.~ 'éno11ce dans le langage de 

l "Autre. Mais le plus 1mportant dans ce textc n "est pas ce que la mere dit. mais 

qu 'elle ail parlé. La paro/e esl déja une prise de pasition dans une sociéÚ qui la 

re.fi1sc a la .fc1nmc. 

La prisc de la parolc. I 'initiariw du discours (m~m.: si elle cst provoquée) est un 

manifeste ¡x>litiquc, une réc/lc cantestation del 'immuable.~3 

Cabria preguntarse por qué el hablar por quien no puede ha~erlo se presenta aquí 

como una obligi~ió~,i~~IÚcli~l:c='. Ci obligacÍón d_e. toinarJa P,alib~;a ~or el. otro surge. en 

panepor la imp611~ncia que desde' un priricipio se ha otorgado~ I~ fu'ncÚ>n política y social 
·.·:¡.,.·\ 

del escritor, dentro ~e I~ .. lite~at\Jra magrcbí ,francófd~~'. s/'bi~ll iéÚ~ti~'obli~~é:ión se 

encue~tra . motiv~~a por. una búsqueda de nuevas·· fÓnnas . cÍ~ ~~J>nisiÓ~ q~e ·. pe~mitan 
combati/~oéicioonfonnismo estético. lo más imponante en esta elllpresa e~ participar en el. 

' ·; ·'. 

reconocimie~to de la diferencia . 

._, Tahar Ben Jclloun .. /larroucln. p. 175. 
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La reivindicación que busca conseguir no concierne solamente ~ ía' tradición o¡ac 

sino que intenta vincularse con la .. tradición de los oprimidos" ...... Esto puede verse. en. gran 

parte de la producción novelística anterior de Ben Jelloun, en donde toma la palabra por· 

otros: los niños, los prisioneros políticos, los inmigrantes m~si~bi~s en, Fr~n~ia, las 

mujeres. Sin embargo. en esta novela, la diferencia se lleva al\~i.~~mo con'·el:~;l"~onajede 
Ahmed. La ambigüedad de Ahmed lo aleja completamente, tant~de lo~ ~i,~~;~:c6fl1o d~ 
J~s mujeres. y el protagonista lleva esta diferencia radical, que 'debe.·p~~anecer oculta. 

como una herida. El relato, tanto del cuentacuentos como del escritor.· surge para romper 

ese silencio, para hacer justicia a esa herida. 

En la primera página de la novela se lee lo siguiente: .. //y avait d'abord ce visage a/longé 

par que/ques rides verticales, le/les des cicatrices creusées par des lointaines insomnies · 

[. .. } On pouvait y Jire ou deviner ime profmule blessure qu '1111 geste maladroit de.ta mai11 

ou. un regard appuyé, 1111 oei/ ;cn1tate11;,c,,, ma/i111e111io1111é suffisaie111 a rouv;¡~_.._•5.'Ej 

hecho de que en las. primeras Hn.eas ~~)<l novela se hable de la herida en eI ~~~o d,el 

protagonista es si~hiflcativ!>, y<l qÜ~ e's' '~';() un eco de la herida que se encuent~~ ~·l~i~i~" · 
' . - . --·,.- : . . '"::; .. '-'..-·.-··."':· ·.'-'·· -- ' . --

de la obra de Be~ Jell~Lui;''ciOmo ·;~\,'~'e¡;~~ primera novela. Harrouda: ,;L ;¡;,;,;eÍi~;í (l~~c 

ma mere [;,.] est ui1 ter_te vécÍl.Jlf;e~~~=~ ;Jpérée da11s mon écome: ce qui 11 'a pas été .wns. 

violet;C~ ,¡¡ ~ corue;;;;;·¡l'L :t;:rt1;~~1-:q~i,e11 décou/e: /lile premiere h/essure."46 En su 
·:.::'.· ::.\'.-, ;,~;.~~: -~·;_·;: •''· 

producción lit.eraria s~ obserya(.~i'P'<ls0· de la herida propia -la circuncisión y la 

conversación con la m~dre.:~ 1f h~fa~·d~I ~~ . 

... Vid. Waltcr Beajamin. "Tesis de filosofia de la lústoria-. p. 182 . 

.s Tallar Ben Jclloun, L 'Enfant de snhle, p. 7. 
46 Tahar Ben Jclloun. Hnrrouda, p. 175. 
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La~herida 'es la memoria que se lleva eri-el cJ_~rPºc de una violencia vivida. Sin 

embargo, I~ _:_-faridas que se presentan en el texto: ~~ci~nan como fuerza creadora. La 
' " •,,t·.' . •.,, .. , 

escritura· no :(:·(,~ienza entonces, como afirma Gérard G~iiette, por "una fuerza vacía", que 

paradójica~e~~~Uena a la literatura y que adquiere su -·~~11~ del hecho. de "no tener nada -

que enséi'ia; aÍ 16c~or" .47 

. La\:.·erid~ pese a que se hace en Ull cuerpo, no ~e posee, como tampoco se posee el 
' :, ' .·. ~ ' "'· - . 

grito que se desprende de ella: 

Je s11is alÍée a La Mecqt1e. plus par curiosité que par foi [ ... ] J'avais en moi. dans 

ma poltrine. une chose consignce, dcposée par des mains familleres, j 'avals retem1 

un cri. long et douloureu:c. je savais que ce n 'était pas le mi en: j 'avais l 'intuillon que 

e 'ctait a moi que rcvenoit la décision de po11sser ce cri. [. .. } ce crl prisonnter dans 

ma cage thoracique était celui d'unefemme. {. .. ]Je me sentais tour afait capable de 

fendre par ce cri la foule et le efe/. de rendre ainsi justice a l 'absent [. .. } J'avanr;afs 

dans la.foulc, le torse gonflé. enceinte de ce cri: je savais qu 'en poussant de tolltes 

me .• forces j ·arriverais a l "expulser de man corps. a me délivrer et aussi a dé//vrer 

l 't!tre qui me l 'avait COl!fié [. .. } Avec la dispersion des pélerins je n "eus pas le besoin 

de crier [. .. } Je quittois La Mecque sans regret et m 'embarquai sur le premfer 

batcau . .ui 

Depositario del grito del otro, portador de su herida, el narrador busca hacer justicia 

al "ausente", a quien aun estando ahi no es tomado en cuenta, como es el caso de las 

mujeres en el Islam. Pe.se a_ la urgencia por liberarse de la carga que resulta llevar_ el grito' .. 

de los oprimidos; quien:narra., en este caso Fatourna. narradora delegada. no lo "expulsa" 

de .si, ya que s~ ef~clúa·~~:~~bfa ~~;la.forma de considerar su misión: no se puede .. hacer 

justicia al ausen;eº~all~n~~ :~ ~t~. ni ~i~atrizando su herida, sino conservándolos. 

41 Géiard Gcnctlc. "La Útténuurc commé 1cUe", p. 253 . 
.. Tahar Ben JcJloun. /. 'Enfan11/e .<ah/e, pp. 166-167. 
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No ob~i~nt~{~~ toma d~ palabra qÜ~ busca ~~~¿~jJ~f.lcia· es ''rtirlciaÍ: en el. St!ntido 
:;:.._::.. '-..':~:~;_,·~·'' -~ ' • -º -· -· . 

::e~;:1:;\i:;{1',:~:!~:~~";~rt;¡~:c·?irs~1l:}~~i:·:!1º2:·~ª::~:1:nP:::i~:::~: 

:·::i~i~Egfil~~~~¿~0ti:z:~r~(~::~~·~·,::.: 
P~a,sriB.~t,f.~~~~~i~J;L~~~-~:~i~;e::ia;~i~~on~:~r~lé¿dium de la voz del otro. 

Lá distinci~~ hecha por Benjami.n entre; medio Yc médiu';'. es ?~el~dora de la relación que 

::.:~·:;;j~}iiWi~~f ~#~t?~~ir~hi~~¡:J~:!:¡rr:.:~'. 
voces recog~n5cleÚt ;¿:;:;·~iJ:-~o·~~ ~~~~~~e erÍ el .medfopJ~'11~~::r·~;i~:i1n.·sino •en el 

- ·. . , ·: · -_ -~'·~·-;·. _.: .• ~.~/-'·;·---'./;~·<.:}fr,.·.:_:i(?{-··~·/·:>· .}::~'.?'.--:«: :·::.·:·~.:_g~~, :t~;~~;'~'.?-~f:~i:'.:~:{~·-S:.~;~_;;;f(:-{:.!\~ ·<~:?'{~J. -.::t-~~:~.~{:> :(:.;- ; '. 
lugar donde el 'grito: y: la• palabra•del . otro. se ·sumergen· para ·poder.ser recuperados. Sin 

médium n~ h~y traris~is¡¿~ :d:o: .1ª ·•• ~~Pc:rie~~ii.&~ é~~ ·:~ . i~ª · r~6n r.~~ 
cuentacuentos oeu~a ~;(11~ar]l>~ivnesi~d0a1 Ynt~;i;r d~ 1a. •naveta. ~n ·• ci~~ª, ;tieái~ª. et 

EnL 'Écril'f'_ill publi¡, ( J 983), se erÍc1.1entra un elemento fundamentaÍ en Japoéti(;a ~~ 

Ben Jelloun: su cuestionamient<> a l~ncicióri de. autor. Este relato inicia· con ~Ílc'.c~~i~lo • . 

llamado "Confossion du scribe .. , en donde el escribano revela los secretó~ el~ ~'6flcio: 
' .. :' ';'-. ~ 

"J'ai le creur fragile et les larmes faciles. Je ne démissionne pas de m~r1"í:>i~le\le ~;:.u~~: . 
,,;" --¡,. ~. "o;. 

mais je me fais simple narrateur et rneme si ma main tremble, je rest~ a;~is'eij;~o~te.;.49 
. · "" . · - - '.·:T·c,--,·.~··"·-~· · • . - .. , 

En las sociecfades tradicional~s •. lln . escribano público redáeta las•~~i:i~;; nÍcna los 

formularios y las peticiones de q~ienes ~o ~ben escribir': Pero ParaBenJello~n. es también 

aquel que presta su voz y plum~ ~ q~ienesno. tienen la palabra.E~t~ personaje funciona. al 

"'Taliar Ben Jclloun. J. 'Ecri .. nÍn pu.hile. p. 
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igual que el cuent8:cu'entos-del EiifcmiCle 5able. como alter ego del autor~ quie;;decide dejar . 

a un lad~l;;perion~i y o~tar por lo- público. entendido aquí como lo .• ;cole~t¡vo". 
Mora~bien, ~n L 'Elifa11t de sable •. lo individual es colectiv~ dentro delaficción por ··: 

\,'':·. 

la intervención del cuentacuentos y fuera de ella por lá. .. rel~Ción del e5critor ~n~él e5crilianéi:·: -.-, ,: 

tradicional. Sin embargo, la asociación que se ~fe6tú¡~nl,~ ~ovelli elli~~'ei~~ent'acuent~s ?' ,_ 
.··- ~ ~ ·. __ ... :::.::; -~~-.. :._,. .... . '·~:~'.'-~ 

el escritor dista mucho de ser armónica. El n¡;rrad;;r artesan? 'estfi' fllcorÍ)orado i la 'vid~ de;: ; >;~ 
: ;._,,,.. . _\;-::·"·· -~·~'. ~.:.;;,;..:::/· ·~:·~-~·-· ~··:-0··". '..:..,í:f ;>, . ..,., .... , 

la comunidad, su lugar es la plaza pú~blic~ ~º.· Ja~·~~BJ~·~·:~-po~e·~·a·)~~, SitU~Ció:~:::d~1·~~S~~itór_de·/:·. '. .:·(· 

:::.:~;:":::::.=:¡.::·1~FEJJ~~¡j~&~{Yb~~&E2ijs~::: ··· .. ' 
sendero~ que se bifürcan'\L 'Elifá1j1·~)~h,j~ ~-~~~-~~~~% ~~l~t~~Ji~}~~~-~I ~~r~onaje en". 

el mismo cuaderno en· <!ue · ll~va. su•. <lÍario: ~Je ;fr:a,/d' c~);¡;r:oii il consiiP~ait 10111:. son 
jozmK21 imime. sés secrets 'r.:.1 él "a.1ssi lºéba11che d'11Í1 récit dont lui se11/ avait .les clés."52 

De esta forma, L 'Enfam.·de mble. en tanto que novela. surge del aislamiento, de la 

inestabilidad del espacio. de la falta de raíces. 

Al oontener _dos. formas radicalmente opuestas. la novela se modifica y en lugar de 

precipitarse hacia' el final de la historia para completar el sentido de la vida. propone una 

forma útil para el lector. En efecto, el hecho de incluir la narración tradicional en la 

estructura de la novela da utilidad a una forma que de lo contrario estaria condenada a 

"' En l. 'Enfant de sable, el cuentacuen1os recibe comida de la comunidad a cambio de su historia: -Avnnt de 
partir. un gnmin /u/ rem/J un pain noir er une enveloppe. JI quilla la place d•un pas lent et disparul ñ .~on tour 
,fans les premil!res /ueur.v Ju crépuscu/e ... p. 14 
., 17d. Tahar Ben Jelloun. L 'Enfanr tk .mh/e, pp. 7-14 . 
., /bi<I., p. 9. 
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consumirse. Dicha utilidad apareee;como señala Benjamín; bajó la forrria deuria moraleja. 

de uri proverbi~ ~ de u~a regla .de vicia. 53 
.. · 

' . . - _·: ...... --~;· ,· .. >. - --.. /' . - - ' -_:··;' . •' .- -
¿Para que contar la historia de:Alimed? (;orno lc:Í dice:el cuentacuentos, una historia 

- - -- . , , , -·e . '•_\·: ., • -;,;·, -~,- - , . '~~~· , - -. 

no se ,;arra SÓio parll p~~;e1 ;.~t;;:·~in6 .;aJi·<lá"i: 'í~palab~aal ofro y para extraer de su 
'~~;: ." ,,·::!: ---~ '.1'~\-/: 

experiencia la sa.biduria que cc>ll'ti~ne.'Sinfetiib~gJ.:·el' saber de esta historia difiere por 

mucho. del. 9~e ~r~;i+:~:~·,~-t~~l~~,~~;.f ::~~~i:~sat~ ~~un saber paradójico que rechaza 

la sencillez de la fo?"atradic~onal1 a la,cu.8,1 h~ce c~mpleJa. 

Una ~º~.~i r~~~~~~;~\~~~~~~~1ff~~~~;f ~f ce~ de esta naturaleza dual. cuyo primer 

aspecto se ;.efi~~~ ~ l~·raíées;'-e~tendídas"aqlli•coino el origen. El capitulo noveno que 

desde su títul:,;;~~;l;,~[',:J.~g~~fbS~.e;'.~~·~;~!'.~;'/~~~aison", se sitúa en esta perspectiva; 

condensa la nee~~id~<i"'ciéí ·'ret6~<>'.i;;J :ril"iseri eri ·un enunciado breve: "Que dit fa m1il? 

Retoume a ta dem'é€dt;;h,~,;···*!~·~J~;~~21i''"~civela; el regreso a la morada significa 

regresar a uno mismo~. Lil niorada, 1() que )>é"rina~eee por estar arraigado, aparece así como 

el lugar rniti~ al ~~t~i ·~ú~ ~~lve;.,. como· ,a respuesta a la pregunta "¿quién soy?". es 
-_;--

decir, el retórilo tr~quÚi~dC>r a lo mismo. 

S_in ~rii¡,ll.rgo; el segundo aspecto de esta regla de vida aparece paralelamente 

llevando la ~~~el-a hacia una dirección distinta. El capitulo octavo comienza con la historia 

de u~ gu:rre~~ terrible. Antar, cuyo poder y fuerza hacían que fuera respetado y temido P<>r 

todos; pero a su muerte se descubrió que se trataba en realidad de uria .. mujer: .. 011 f;1i érigea 
~ e•. '·:_ • • , ' ' 

1111 mau.s.olée
0

. sur fe /ieu de so mor/; aujourd'hui e 'est un saiti; ~;; ~mesai111e; e 'est /e 

marabout de /'erra1~ce; e 'est fui que vénerent fes étres quifuguell/, cel1x qui partell/ de chez 

" Vid. Waltcr Bcnjamin. ~El nIDrndor''. p. 114. 
'"'Tahar Ben Jelloun. op. cit .• p. 94. 
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Este relato es. signiflcativo porque cciritraponti' la e~~ia. a la ~';,fada y .el· título de. esta 
' ~' 

parte, "Rehelle ó 1oi11e'de;,,~11í}', ~6flsii~~}'~ 'ia ~tr~'~a'ra d~I ~~be~ qu~s{presen~~ al lector.'> _,,.,, 

. La errancia áp~~eee ~~~:¡ b~j() 18 forma'~: ;·~terr;;~¡~n f-a~¡~1;, ~~·;e~eldla ~ente á ;'t 
. '-,:.:_ ~· ·: . : . :,~· ... ,:·~,r.:_~-;_:·d:: <)º;-;', :·,::.~:'.-:· .. ~.' ;· .. ~,..:,-: ,:... .:-~\~:,- ,,~·;,_ ..... ,, .-=.:·:·"<.·<-:~- -.:.::.:::-.. : :-:.:--:-'<-"·_ .. : .• _~ <: .. _~- :·. ----'. - .:: .,:.,_. ~ ::_.;. 

toda certidumbre.•· frente 11 ',todci ·,,confonnisrrio>;.N,~ ·,. obstatÍte:· siempre' está presente• ese 

::::::.~~~~t¡¿;;;~~,?I~ñ~~ ;t:~Jz~~=::::::~;.;~.'~:E:· · ··~~· 
_,/,-· '·}J; ,--

. otro exige un ''inacaba'mierito'."'pe;.peiu';;~ .f.;¡,,irá,;, c1.; sable pued~ ~flcoiltrar un eco en esa 
,' '.'- ·-~ ' -.· .· .. : ___ .:~~-:;-~-~ .... :::·:~·::-~-<'.···\ 

exigencia· contenida en· .. 1a .. po.;~1a.de.'EC!~~ncl .Jab.es:· ''faire'·un.chemin•f ... J pour ne pas 

ho;11cr sol~-dé;~rl.:·fer;;,:r-~~11 íÍl~~~~.·~/··,)~~~d.~~~ ~,,:~~;:~~;6 

Esta regla de vida p:a~ój'ij~ re~~la la piicularidad del· saber de la novela: si bien 

se trata de ~i~uri~,-ésta ~o ~~:·~~ó'~istcnt~'\ es declr, ,acurriulada, sino una forma vacía en 

donde la tradición_es Sólo ~n ·~spectro .. ' 7
. La experien~ia que se busca transmitir es una 

forma' sin co~t~nid'?:~~ (¿ J;e iqu~//e i;i~? rme étrange ~parence faite d '011bli- cnuit d1i le 

· matmener, /~ ~~;";~';;~~'º"',,,eme 1 ·a.ifusquér. "'9 se trata e~to;;ces de una regia de vida que. 

por la p~ra~oja_qu~Í~ ~nstiLye~ anula su contenido. La ~da delpe~sonaje se cristaliza así 

en unai~~gen quealía lo al"tificial (la "ap~encÍa") con la vac~idad del olvido: "Etrange 

d ·erre poi-teur d ·11ne mémoire 11011 accumuléi! ... ~. 

"Tahnr Ben Jelloun. ap. cil. p. 84, 
"'Jacqucs Derrida. "Edmond JabCs el la question du Jivrc". p. 1114. 
!'i

7 r~ü/ \\'allcr Bcnjarnin. ··una cana sobre Kafka". p. 207. 
"' En relación con este aspecto, es importanle revisar el estudio hecho por Diam Cynlhia Magaña. Las 
imáge11es lilcrarias ele/ vncio en L ·E:nfant de ... ah/e que. pese a sus conclusiones apTCSUradas. proporciona 
ejemplos \'aliosos al rcspcclo. 
' Tahar Ben Jclloun. /.. 'l:."nfant de .ml>le. p, 7. 
(.0 /hiel .. p . ..S6. 
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- · .. ,. .:·.- ,· . . 

En gran part~. &;~isi~ri~~:deAhmed ~pone de manifiesto un confliCio ilite~te en la Üterat..¡ni ' -

magrebí francÓfona: la confrontac"ión de las tradiciones ancestrales con' el mundo moderno. 

De áhi 1á imp~rtlirid~ (¡¿'esa~búsqueda de la identidad que realiza el pers0naje; quien lleva 

en si la disyunti.;á' que.e~fre~ia)a francofonia: el rechazo a la especificidad culturaJ y 1.a 

asimilaciÓll a '1a>~~lt~& rfi'~~~k'c>' Ía e5quizofrenia que surge de la imposibilidad de reunir 

armoriio$ame~té l~n~s y ~lliver5os incompatibles: ... Comme111 f .. felrefra11copholre" et.» ·.· · 

.. -~ ,'. 

dan.., les rerm~s •. b ú1;;,;í1/'que la i::o11j/iÍtcti~11 ¡,et» pre~~ lci /a.~Íe;1~~ d;,;,, ~{;,,¡,;s';J /'. :;; 
am•ersat!r? Co;,men/J,~e·dauÚe?n61 ~acio y ~ontracll~ción.par~6°~h>P~~6rniri~·~:rila.•·. •. / 

-~'.·/.,: <i:· 

y el incluir la ~arril¡:;ú:í~'(tr~dicion~I < ~i:~ecienta 
?.· : ·... ' '~:', 

expe.riencia de -.la franc:Ofonía. 
:'.'· .. ; :· ·, •' ··~:.;<·-

contradicción al no ¡>Óder concretar u~a unión' armonici'~li:< ' 

El.· problema d~ I~ · idgriticlad, lejos. de ;~!" ~ir~·. ~ii :i~.'ni\;~·: presenta 

movimiento doble. tal vez páradójico: que cons!ity~Fa1:~is~<i7~ieiili><> eiu~ destriíye 1a 
,-' -.'· - .. ,<' ... , -: .--::..:---_.,; -_,,.-" -_._, -..-,-.<--.· ,.. ·,·;····( . : . : . 

tradicional con la novela· nó. se presenta cán1ó.-- un' enriquecimiento;' sinó"OO'mo. una,' 
·' . , ' - - • - ., : ', . , ;: ~ . ' ·• ~-- ' - . - - :.¿ • . '-· , . - . . . • - ' - •. 

desenificación: .. Depuis q1¿e je me s11i~ re1lré d~ns ~etr~ ,:}:,';,,hr.i.)e~1¡./c~',,,.j; d'~;;~;s11r 
' . •'- • • , - -" . ; '·. . ·. ~· , ·-·- - ,- • -~ - •. ·- • -- -.e ' ' • 

les sables d '1111 désert. oli Je lit! i~is pas d 'issue, oli l 'h~ri;~/I e'sr ¡, /CI riI:ueir ,~;;; /i;,~e 

hleue, toujours mohi/e'~. 6; El: desie~o aparece entonces como ~na repr~se~til~ión del vacío .. 

vivencia! del personaje y ~osiblemente este vacío sea también el del,·propio .escritor 

magrebi francófono. 

61 Dominique Combe. Poéti<¡uesfrancophones. p. 134. 
"'Tahar Ben Jclloun. op, cit .• p. 88. 
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Capítulo 3 

Hacia una escritura del desierto 

Empor1er lenlem~:nt. proRrc ... -.,.i,Y?ment /a langue dans le désert. 

Gillcs Dclcuzc y Félis Guattari 

En el capítulo anterior, se abordaron las panicularidades de la experiencia del personaje~ en .. 

la cual el desierto desempeña un papel imponante. 

vivenéial del protagonista, y de esta forma el del escritor francófono; !;Ú~;fiÚiCión _no se. 

limita al ~iv~I temátÍc~ pues. mediante Ja metáfora, Ja novela a~quier~:~n:;J ;~~tril~:~r~Jas 
caracteristicas. de Ja aréria del desieno. Como señala Luz Aurora ·~;~e~'tj'l~~;~i'i~~·~esÓ de, 

metafori~ciÓ~ entodassus fases, puede transformar.e in-form~r.fn~~~~~>~~ti~()t~nto 
en su text~ra verbal. (por medio de metáforas aisladas o hilad~) ¿~-;y;'<:i}n ~ú' .~~tri..íct~ra (la 

'·" :_ -• .... -·: -:--·~,:.<'.·~:~'!;·.~.~::;_·~=:~~ .-:,~ ~·, :,::-:-;:>r-::·.-

organización y /o aniCulación de las secuencias narrati;,á5 a.ci:;~~ e:~~ ésos te~os. lasmismas 

rases y reraci'<iii~; d~fp;e>e:es<> •de· met~forización) .763 ~~.~-1-:JV_,;X/~;;;,h,~; 'ª~ · in~túoras 
. empl~das : se>,;' principalmente espaciales,; siendo rá: de!J de~ie!no la. más constante y 

· signifii:ativa: l'.ii'meÍá;i;;3ael desiertd~ciüa co~o ti~}·!lJ~~ .de transformación tanto del 
- . -~ . ,,.. __ ":, - . - "' ,:-:-.· - - -- -. - -· -- - - .. -., . '---- - - ' ' . 

relato, co;no ·de! l~-~~ci¿~ ~d~ ri~~~i~.~ . 

. · Ad~m~sd~;·ésfk:fii~~-ió'ri es~:c:tllrá( Ja metáfora espacial funciona también como un 
. · .. :· .: . .'-.'/ .. ;,:.~· ... _:;.'.·:::·<-' ~"· 

mecanismo. del:· pensamiento,. que en el con.texto específico de la literatura magrebi 

francófo~a:~·s~ 'c~~'!ra prin¿palmente en la ·relación problemática entre lo tradicional y Jo 

moderno, relación .que se conecta directamente con el problema de Ja identidad. 

63 Luz Aurora Pimcntel ... La mctáforJ en la proyección del espacio dicgético-. p. 100. 
64 Vid. Gémrd Gcnctte, -Espacc et langage-. p. 108 . 
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varias culturas. la metáfora del desierto ~e ~"ncientr~ det'e~i~~¡.ja;·~ri ~t~ novela. por una 
- -- ----- .... --·· -···:. -'·>.:_.::- •.• -- 65' ·- -· -__ ,>._/>:' -- --~- -- ,, 

situación histórica. la incursión violenta de la:_6:,a,,n,cofo~í.;, :,~()r:.~~ •q-~~ ~o puede estudiarse 

sólo como una dc:cisión estétlc:apu~~ en 'en~ Ío ético.Y Ío p~litic0 esÍ~ e;;j~ego~ Lo ético se 

refiere aquí a la regla o prin~¡~~-9 ~~--vj~:;~~e ~~:~~~~:;t~·.:·;~rg~·~~"I:~ ~,~vela y que hace 

de la e~~t-u.:~,~-.'.::-~~~~~;::~&gt~~~:s~~~~~;:Kf~:j'.:··,;rz~~~~·~-~·;~~~7ido: En cuanto a 

lo _p~litiC(),: éstc:~concierne ~ las' rela~i~n_es'de poder ~u~jie'.est~biecen ~?tre las lenguas y 

ent~e-loss:r:s~;~~~~~tt'j5;~~~~i.~~~Jt;~fj~~~~rt',t:;1~;~~~~,1~~~9efa·condición de las 

mujeres en Marrueeós détennillá'en gran medida la CóitfiguriÍCión'del relato .. -

Tah:: ~~~ J!1;·~~~--~~··t'::7~ ~~b~~~~?~~%:~:;;~ff~;;~!;on~. h~ sid~ separado de 
.~ >.. . · . :>f::, ',·~~!~~:/·: ~::¿~>~~-: :~:~4{; -~~J'./r:~::·?:n:t:7~~-'.·>~~~~=\-;5:'.~:-:~~:,-:_:y.:,?8.:.~;{~~~-·.·~.,~.:,, ... :.-., , .. · ... < ·:. ·-· . . 

sus raíces ~úe apáiecen:reprcisen.tadas'eri e5ta·no.velii 'póda oralidad,: a5ociadá a la lengua 
-. ., · , " \°)·.·, ·_ .. :::·;.-; .. ~;< ~:/f§:~t . .-:;;\S·<:·t~\{:'.,~~g?:;:~;.· <:~:~.?~i~~Xi~: 2:;;::~~-~f :~~\k\··-~?.~{:::~\~fi~::\-¿} ,·-··~·:;;~/t~~. ~;, .. ·~~->~-·, · . ·. ~ ·_, < :: . ..;: . • · ; 

materna-:-. alas cuales n~"pu'Cdé'regresar plellamenté'a:pe5ar,de qúeintenta restablecer un 

:::'.~7:":~f ~:i=~;rf~\2i~tFi~~~~:z:~:: 
irreductible-de I~ ie;:nt~:rl~lidad pri~it¡~a ~~.)'~~b~':;~i~ti:cta( ·~~~-·¡~ ·;uJa ~acrecentar 

::> ... :-- ---·~.,_¡;,· <:-'·/¡'. , .. 

v_oluntariamente dicha distancia en IÜgar de vivfrla'como una imposición. A partir de esta .. ·'··:..:•.::.':-.-:.., . 

situación. dos metáforas espaciales se sostienen simultáneamente a lo largo del relato. el 

desierto y la casa. encontrando en él una síntesis paradójica. 

Como se ha visto, la novela sigue dos movimientos contradictorios, por una parte, el 

regreso a la tradición mediante la inclusión de la narración tradicional y. por otra. la 

6S Abdclkcbir Khmibi. -coupée ele ses rocines. qHe peut dire celle /ittérature mnghrébine .Vnon .ifion errnnce et 
sn déraison sur un ·"'"' qui /"engloulira? ... L •Enfant de :ioable parece responder a esta pregunta con la 
~.F.~piadón de ese conc Y.de su violc?ci:'. KPalimpscstc-. p. J4S. 

i·1d. Gtllcs DclcU7.C y Fchx Guattan. J.:.ajka. Pour une lillérature mineure. p. 29. 
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· des1em1orfaiiiadó1l'corno experiencia fundamental de ta &ancoror;¡i'_,"Eii et capítuiO ''.Le/ -

purle du 'jeudr', · se presentan estas dos direcciones mediante la · panicipación del 

cuentacuentos, quién introduce Ja metáfora del desieno: 

Amis d11 Bien. sachcz q11c nous somn1es réunis par le .vecret du verbe dans une n1e 

circulairc. peut-Crrc sur un navire et pour une lravcrsée dont je ne connais pas 

/ ºirinéraire. C11t1c hü1<>1re a que/que chosc tic la nuil : elle est oh.'icurc cst pourtant 

richc en imagcs: f. .. / Cºcrtains dºentre vous scront tentés dºhabiler celle nouve/le 

demeure [. .. }Je sais. la tentat/on sera grande pour l"oub/i: i/ est unefontainc d"eau 

pu re qu •¡¡ ne .faut approchcr sous aucun prCtexte. malgré la so{f. Car cettc histoirc 

est auss/ un désert. JI va fa//air marchcr pieds nus sur le sable brúlant. marcher et se 

fOITt!. CrDITC Q fºoa.'iiS qui SC dessine ti /"horizon et qui ne CCS,SC d 0

aval1CCT VCTS /e 

c1el. 1narcher et 111..• pas .'if! retoun1cr pour ne pas i!Jre emporlé par le verlige. Nos pas 

1nventcnt le chen1in au fi1r et O mesure que nous avanr;ons : derriCrc. ils ne laissent 

JXJS de trace. ma1s ¡,. vide. le précipice. Je néanr. Alors 1101lS rcgarderons to11jours en 

avant et nous farons confiance O nos pieds. lis nous m.!neront aussi loln que nos 

csprits croiront a ''cite hi.\'IOirc. / ... } Une fois arrivés a la septit!me porte. nous 

serons pe111-e1n: /~s vrl.1is gens d11 Bien.~,., 

El camino del desierto, que se traza y desaparece a medida que se avanza, 

representa la situación lingüística del escritor magrebi francófono, quien se sumerge en una 

lengua que le es extranjera e impuesta con la conciencia de que lo aleja irremediablemente 

de su lengua materna. Si bien la elección del francés , com.o :}engua de escritura está 

condicionada por la historia del Maghreb, el escritor no ir;t~rita
0

~duei\arse de la lengua del 

otro, por el contrario, decide pennanecer en ella ~:nc{IJf;.é.X:Íranjero, alejándose así tanto 

de su· lengua materna como de la. lengua· en que' escribe .. Es aquí, en este doble 

distanciamiento, donde se da la destenitorialización. 

•
7 Tallar Ben Jclloun. L "E11fm1t tl<!.<able. pp. 15-16. 
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En este ~,ri~~to; I~ fuit¡j¿,~ajcfelidisi~J hace evidente además la manera en que 

está construida~: ;~e'd~,l~llovd~:~<>d':romia que se crea. se deshace después como si 
-, .,, - -~: •• ' ' - :;,·-;--, >{",":' ·• 

estuviera sam'etida~ Íá:in~stabillcÍ~ci:<Íf;' 1ii áre::ia: Si bien la inestabilidad del espacio es 
,···,-.; ;~.;- ~<. --.'·~-·--· ·:;; (>; :·7~' ;_,,~-~·::' 

caracteristicade 1á';~'~riiUrarranc~fcin~;debido a'~~e no posee un "suelo" lingüístico. este 

hecho no', d;Je 1n:!~~;~;~i~}:~ '~~fh~d:~ :una perspectiva , determinista. en donde la 

inestabilid~d :;u~i~~1~~~~:~ri~Í~ ';~C:1~Ji~i~ ~~ ía dlglo~ia que vive el escritor rráridoróno. 

Para enÍende~'~ej~/}~~tu~il~~d~·¡¡;¡~esta~ilidad del espacio en la nove13, se esÍudiarári á 

continua~¡gn I~ ú!n:t:rlll,~~i<{~~s-~u~ suf"re la representación del relat~ a 16 larg6 ~e, I~ 
o.~---

novela.- '' 

casa: 

Paralelam~~te a la metáfora del desierto. se crea la metáfora de la historia como u~a 

Les hist¡,ires qu ·on roconte sont comme des lieux. Elles sont habllées par ceux a qui 

elles ont appartenu dom; les temps lointains [. .. ] Une histo/re. c'est comme une 

maison, une viei//e mai.fon. avec des niveaux. des étages, des chambrcs, des 

cou/oirs, des portes et ./enétres. des grenlers, des caves ou des gro/les. des espaces 

inutfles. Les murs en sont la mémoire. Grallez un peu une pierre. tendez / 'oreille et 

vous entendrez bien des choses!M 

Como se vio en el_ primer capitulo. las historias conservan la experiencia de quien 

las vivió. una expe~i~n~Ía cotidiana, que por ser cercanll.' pasa desapercibida la mayoria de 

las veces. Sin, embargo~' la ~em~rÍa de esta casa-historia no es, estable. no reside en un 

lugar fijo. es decir.un espacio que alberga, sino en un esc~nario de teatro: 

Le liVre est ainsi: une maison ozi chaquc fcnitre cst un quarticr, choque porte une 

vil/e, choque page es/ rme rue, e 'est rme maison d 'ap'¡>arence, un décor de thédtre ou 

onfair la lime avec un drap bleu tendu entre deuxfené!tres et une ampoule a/lumée. 

{. .. ] Nous allons habiter ce/le grande malson. [. .. ] Nous, nous serons a /'intérieur 

"" Taliar Ben Jelloun. L 'Enfant cf<o sa/>fe, p. 206. 
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des murs dans Ja cour. d~n~ ia p/'oce -;.;,;,de. e/ de ce cerc/e partir(JnJ autanl de n'es 

que de nuils que nous aurons O coniCr. du 

,. ' -

El único espacio por habitar es_ entonces una· casa de apariencias. sin cimientos, que 
..... - ·' .. ' 

puede desaparecer de un ll1.;m·;n1oa:~1~:70 si bien el lugar de la memoria no es estable; ... 
; .;_._-,·\..': '"';_-\ ·---.. 

esto no quiere decir q~~ 1~~'.ÍrJ'~;riori'i c~~a el'pC!H~r.; dedesaparecer, pues reside en lugaies ·•• ' 

móviles, c?mosóit;a~~1alli~,~~l~¡~i~stlas,;a.rédes de una casa sin cimientos.:Como 

ve~á • ~á?i~~;~f~~i?--,;,~}'.-~~~·.~~B~ti~2~s:··inó;il; , es .. p~a · es~apar ~:-1.;;:- i~teó;~~ _·. 'd~ 
establecimiénto, que terminarián con la ,experiencia viva que comporii{ ~~~á memoria en 

"'. ::·}• ''·'< ,":: ... :.':'.'2.' _'-%''.~\-·.-·:":·: ~f-c/ .... ~.-~-, '·,""-" · ... ,,." 

movirr;ientos;;·¡,~~·~c;nío~ces a la,lllernona oficial, que' posee la "pesadez;:c;rracteristica 
' . . . . . - . . . .. ' - . 

del apiuat6:cl~F:~!~~~- ·;e > :.' < 
Por,otrrp~~;~a~cia~ió~ que se hace dela casa eo~;el : ·:··· 

""' - > ~~-- • 

también pÓne d~ ~~nlfie~to el carácter artificial dé la historiá:·J;.;;.niedi;:,·c1~1' aniflcio, la 
.'.·\ . ·'-'' . - . -- "'. ~:...:~ .'::.i_~,;; ::.,_;. ~ .... ,,, 

morada se desterrliorializa y continúa extendiéndose. coínri'ia éasa'_andaluia _en el sueño' 

del trovad;:,r ci~o:/J.;¡;,,17¡ie de ce/le femme me visite de te:,,~;:~;j;!f,,Jt~1ii ,;;,'riv;;q,~i • 
'::_• .,, ..... ".:_,, :,.'·>: 

se tra11sfornie é11 cauchemar. Je. me mets a coÚrir derriere e/Íe,'el.'m'e ,;o,,;.¿'ck,,,.~ ;,,,;; 
.:o&-··:~· '·-~· ·:;~· '-~:;_:.._·,.;_· :._,·, 

grande mals<»Í a'nda!~use otl .·/es chambres commÍmiqÚe;lí'{.:;j •· Q11'a11/ij,; • ~iíx ·• qllitter la 
0 

r:: ' -- , ·-~-- --• • - ~\';" ,'' • '¡.-,;{, • ''.' :i:'· • 

mai.w11 quiest 
0

t111 labyri111he; jeme trouve cla11s 1111e· l-.,,llée,·p1;Ú Cla11s ¡,~; ·,r,¿;:.it:age, puÍs 
_:-· . ·;y,, _ .. ...,.,,:·,---·'" r:.,_,~; ·. '. >~~·. ;._ ! .... • 

da11s, 1111e plaine éiú'ourtf.(d~ miroirs: ai1ísi d~··si,ite ¿, Í;i;:¡¡,~;,_;;!~.:r•. . ::: 

El laberirito; ya·~~~· m~ia~t~~ la ketAforii de J~ ~~ ;; d~l.~~~iertk se e~cuentra al >">- \".i ·:;. • .-\,~~L..·.: __ :;:._ .. - ., ;,: ... " ,, ·,;¿ .. ::'.' 

origen de la construcción, efe la'~o..¿~1a:;;11;,¡h;;f•it,, ;,;,i1is'1eÍ queje• 1e'.co11~ois, est 1111 

labyrilllhe fail a dessei11 pot1r co1efo11tfre/es ~',,,;,és, :m·ec: / 'i11te1;1;011 de les perdre et de les 

69 Taliar Ben Jclloun. l 'Enfant de sable; pp.· I08-I09. 
'ºVid. ibid .• p. 126. 
" lhid.. p. 183. 
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,.,.ce. 

configura~iÓn grat~iti; yli que se presentli más bielt como u;..a. estructura útil. comprometida 
.. _,,-:. ~ - .. ;:,· ....•. -:. ·.··.. . · .. --_. --. . ~:-;<--~'-;·:. ",,·:-:·. :": ': __ . ''':" / _'!., 

con la litéra¡u~a e~ ci)~' eÍ\ h();';,br~· ~i~.:i:i¡;_; En . este sentido, la relación · intenextual que 
., :.::..··:,,:,:. .:¡:-o:.. 

sostiene la novehí" ca;..: la !>o~~ía''iJa~é;· de ¡¡·cr~~raparecé~ n~meró5as citas, le permite· 

marcar un pa.Ta~~lÍs~d'i~ el ~·~¡~o inté~C> ·~.~~· lec"tor; quié~ se embarc~ enUn peregrinaje 
-~if~:...'::«>:· .. :,:>:-~,>~·,·:_·.-c_<; .. :.:~.·:, .;,/·:. -· . . - -

dentro del. tex~o y de11t~ de sí i:i:iismo: : > 
E;~;'.,~f~.t6~ci ~~; ~;~ ~i~()~~;~~i¿,{~u~~nlsta que L 'E1!fa111 de sahle se presenta al 

lector como unll'p:fu;~~.-~:t~'(:~.n~l~jidad busca obligarlo a vencer el miedo a perderse; a 

adentrarse en las' ~=~s Ci~l'reiato.73 i.á búsqueda de una forma .que ce;inbata el . . . ... . - ., ,. . .. '· . 

conforTTlismo ~ ~ri2~~~tr~ e~b'6~d~ dero~ uno de sus primeros trabajos narrativos. En 

Mol1a . le j~11 Moho le, ~~g~, ~e piadt~. el. enfrentamiento con el laberinto como una 

exigencia ética, es decir, como laacl,he~iÓn a esa exigencia de vida que va en contra de todo 

conformismo. Por esto, Ben. Jelloun·· rechaza un "espacio-refugio" que campana 

indicaciones cómodas, propias de una geometría de la sensatez, y propone una "topologia 

desconcenante", un espacio no euclidiano que produzca vénigo al lector.74 

Con cada una de estas transformaciones, la novela se pone en movimiento acercándose as! 

a la noción de "texto móvil", que desde su primera novela plantea el autor: "le paral/ele 

tex111e/ 11 'est pas imagi11aire; il s 'i11scrit (s 'écrit) d<ms le meme corps. Ce corps s 'e.>t peut-

i!tre morce/é (11111/tiplié 011 divisé), mais il a gardé illlactes ses cicatrices (tato11ages), son 

" Tnhar Ben Jclloun. l "l:.irfant de .mble. p. 178. 
1

J En su novela .1'.foha le fou .Aloha le sage, Ben Jclloun prefigura su noción de lectura: -Ames sombres, 
incnpahles tl'Ctre per\'er.'ies, incaf"1h/es tic se pcrdrc dnns un quelcrmr¡m~ Jnhyrintlre. ·· 
" Vid. Gérard Gcncttc ... Espacc el langagc ... pp. JO 1-102. 
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··· é1e11dlie et .~ü,~'r~¡a";d_~J¡ C:'e.,~ea¡,'(:ie)'i:it~~. ~,,_lr~'fi';r-'t#~~¿,~·e;h~T:~.;~"1eil~~'~; ~¡ l~;ctº__ __ 
'-;;;:·~ ,,.,-·,,f~·-~: ~/:-." :·:.;:-7,,:, -· ·-,. _-;o~·---

no .está separado del éue..Po pÚ;s' lo qÚe. ocurre'ª este: últir;no afecta' la :materialidad del . 
- ,::·--~: .""; . ':; :. ' : '•'.· •, _,.,: ; .;)_; . ,, ,-·; ,, __ .;-.:-';-

te'<tO; · de está 'forma.O~ "un ~uerpo. qlle ~e<multipl ica,·corresponde.ull te~fo que se hace -

. ~últiple y. s;·b,-~~~~~\C;-~~~~I~ ~~~J~-~~;:~r,áuti;~~e~e~~¡t/fd~ ,;clt~rs~~~)· ~::;a·':t~azar', 
para fr hacia otrá~dir~¿~i:fre:~i: ·.> ; • J·.:.·; L; ?(~ ·· ·; :-;· •. ''.·.· · · 

--;.~ ·.' .. .. 

i.'f:lifá/11'de:~;;/;iJ·~..;~¡Jnili.ásí'·é1 ·pára1~io teÍ<tUal ·C!él.Q:iei'pa··élé1 ;~~tagonísta, que 

como ·ést•e ;~~~rl~-¿~ft~~-j~~;;,~~~~T;':f~~~;,~)'~~;~Í~;,es a~1~1~es, j~ ~~ su)s~11 .,,;,e érrance 

ahs11rde .. Je s11is ííli córp.(cm jj1iié. ·;~~.El' cuerpo del protagonista y el del texto trazan una 
•• ., - •• : ., -:-.- .".·, •:- •)< '' .:-:·-·,, • • , .-:-,-,·~ •• -~ - - • • ;,_ 

"línea de Ítig~::;i~i.J~r.¡:;·¿b~si~t~ eh,hi.lir del mundo, sino en hacerlo huir; e.ll'desplazarlo de 

sus certidÚmb'J'es.';No'~-~~~íZ:nte/la-lucha que sostienen el personaje y la novela no funciona 
,_• v•/:-i'·,: •.,• '",;•. 

mediante la ¿CÍ(\frorÍtación. por el contrario, es mediante la fiÍgÍÍ. entendida como un 
' -

movimiento -d~.'de~iei'.rit~rialización, como se puede resistir a los "agenciamientos 

molares". 77 

Errar en el desieno es· una ·forma· de .. combatir las "lineas de segmentaridad dura". 78 es 

decir. las clasitic~ciones e imposiciones del Estado y de la s0ciedad que a~raviesan al 

sujeto, en el caso del p~otagonista. así c~m? 'tas de la institución de la literat,llr~ en el caso 

del texto. Sin embargo, erra:r en el desieno se lleva a cabo dentro de la· novela como una 

toma de posición frente a la tendencia generalizada de la critica que ve en la errancia una 

fatalidad histórica. Asi. la novela toma deliberadamente el camino del desieno para 

7
!- Tahar Ben Jclloun. //arroudn. p . .J7. 

'~ Tahar Ben Jcllou1~ /. 'Enfant ele sable, p. J 79. 
" Para el presente trabajo.· se tomó las traducciones de Pre-textos de las obras de Dclcw.e y Guattari. en donde 
se lraducc la noción de ""agcnccmcnts molaircs'" como '""agcnciamiCnlos molares". Esta noción se rcJiere a las 
instilucioncs que dctcnlan el poder. así como a sus mcc."lnismos. Jos cuales funcionan mediante W13 
disposición rc1icuL1r. . 
;.,- l lcl. Gillcs Dclc1u.c y Félix Guanari. ºTrois nouvc1lcs. ou •• qu"cst-cc qui s"cst passé 'l »'". 
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·oponerse a lo que se le impone como destino: emprender incesantemente ese regreso 

imposible a los orígenes . 

. Este errar en el desieno se presenta en primera instancia como el error que lleva a. la 

verdad, y en este sentido la anécdota en que se basa el relato es reveladora. Si el padre de lá 

· protagonista decide hacer de ella un hombre, es para oponerse a los dé~igriio·s cl~I :~estino_ 
aun cuando sabe que comete un error. Por. su pane Ahmed, ll~va '~~~í'li las ú;titn~s 

·~ •p •• '"·' ~' ·-' '~< 

consecuencias el error de su padre al casarse con s~ p~i~a Ffi'tiniíi',;p~esc(;rÍ ello hlice suyo 
- ',· -· - - ,- '..,;, .... - _:; ·-:-·.,;_- ::-;~-··,;_·_·~~--:<:::_, __ .f,-, __ -','<-.·"::,;::·._y:-· -:.~---_,,_._·._-._~._-_ ·<:·>··:· 

el error que cÍe otra mariera ~suirí~ Vivi~ll'dci·CC>~o aJsci i:i,p~ésto. E,:rar ~s aq~i a'1anzar en 

,,·~nd:;:•]t.i~~~f~!~j~;,i:rf J::;:;:::::·~;::.:::. En 

L 'Elifant de S(7hl~,:;(p~oble¡a :~~ r~ id~~ti~~d aparece bajo la forma de la pregunta ¿quiéri 

soy?, pre~nt~··~~~;i~!;~~~j{~fd~-~~*~r~;~itsi obsesiva a lo largo de Ja novela, lo cual .es 
-_-._-:• 

interpretad6 poi c'i¿rf;;5 ¡;:ab~Uos criti¿os ~obre la obra de Ben Jelloun como la búsqueda sin 

fin delaide~t~~~~:~-~~L~~-~;:~iU~~rnQ~rgo, si la escritura toma el camino del éiesieno no es 

para ir ~n·b~s~~~:tri:í·'.'i~~;¡'.~ll~,~~ra slempre p~rdida, de una identidad qu¿p(;)r',,~n ideal 
' ."¡ ~ - ~:~--- ... ;; : ,_ 

de unidad, es c<:>ncebicÍa'sé>io'én t6nninos de "idéntica" a si misma .. La.es¿dt~r~'libo~d~ ei' 
-o;--". ,_,,, ·."ó • =::::"-:,; ~·'-,};·.-:_-.,· . ;;;_r '-"·:' ,,.,,. 

problem~·· d~ l~ld~~~ld~d ~§d~,·~11li pe..Spectiva diferente, pues al i{ha~l'á~Í d¡;~i.;'i'f<)~<>,· 

intenta encontrar el .i>a'iaiso perdido de los orígenes, por el contra'rici;:5é:aíÍent'~a ~n el 

desieno, en ianto q~e espacio.del e;..or y de la pregunta, para fund~ u~a núev~ llb·e~ad. 

79 17d. Mauricc Blanchot. -Kalka y Ja C.'<igencia de Ja obra-. p. 7 L 
80 

l/id. Robcrt EJba7_ Tahar Ben Je//oun ou rinaS.\"OU\'i~ .. ement du désir narratif: Mansour MºHcnni et al .• 
Tahar Ben Jel/oun. Stratégies d'écriture; Ridha Bourkhis. Tahar Ben Jel/oun: la pou!osiere d"or et /a face 
ma.uiuée. Approche lin¡(Uistique: Jean Déjcu.x .. 4\/aghreh. l.ittérature.-r J"expres.sinn franfais; Marc: Gontard. 
Le Afoi étrange. Li11érature marocaine de la11gue franrai ... e. 
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.,< ,¿' ' . ' 
..... · .. · .. · :; :.; (>f> · ... • ..•. · .. 

Ahora b.ien, ;¿~~~é¡iJé; consistiría es.Ía n~eva libe;t'ad? Á=I~ largo dec Jíi novela. el -

personaje e~·p~~s~~i~do.cóma··iJn··and~ógh~ó: ya'5eá·~~e:s~-,~~-d~iÍ8n'~'.cÜl11o:;·Ahrned-
. Zahara'' o ~mb "ei honlbre con senos de muj~~" o bien¿;irio,ºla ;niJJef rnal riisurada". En 

' . '. ,,_, - .. --' - . . ·.--~ .·_ --- , ... -·> -.~ - " - ·-, . ' ",-- -. --

esta5 de~ig~aciones, J~ identidad del personaje si8tJti' fisi'~~d~,>~~ el'.~~~ri~i111liento molar 

hombr~y muJe;,'eJ cual no Je permite s~r: "E;re'f~;.,¡;,,i1~~iul~ /,ifi';'t;1~".J·;Ía11~rel/e dn11110111 
·: >}-- - ~ ;' .. ;"•~_:: ~, ,.-, )::,.~ 

le monde s'accammode. Etre homme es1 11úe.Ú11;sfó;;:-.;1·.,J1;e:F•v/ot~Í1ce' t¡ii~ 10111jus1ifie 011 
- . . - -- · _. . . . .· ;::·".::: :_··:>:~:>·:~Y.i·::;;·'.:.::~~,:'.~·:\~:\~:,.:<'.~:,~,'.-:Y~1,;,;:>_:·:_:·::i". 

privilégie. Erre 10111 simpleme111 esrlm déft.·.·~·'·'·Peró''taI':vez'.eJ'tltulo de· la novela dé al 
. ·' .. ':. . " <-',_;,~··:y '-=:~, .. -,;.-;:::~'.:"'~h.·;:•.'.: .... ·.:?_ -

personaje el nombre que.se aju~ta 'más cof lo~~~!en'reaHdad es: la ambigüedad de la 

designación ''e1ifa111'.'·~· impon~;e~'.:q~~~~~\~·J1~~~~~tí~n&!1~··necesidad de hacer una 

diíerenciación entre• .. Ioi' se,;os. i P~;;. ~11~, ' ei'.~~~~o,;aje 'conserva ·tanto su ambigüedad o 

indefinición ·sexú~J ·~ri e~fa ~~~~1~'e<ih{('.) ~~ 3-~~ii~j¡~¡~~-./]z N11itsacrée. 82 

' ,_ ' ' {': :,;· :~: "-',:.·:""'<·· .·,,.:..,t:\ 

La palab~a ''enfaÚf'c~nnota t~bién 1(;'i~~cab¡;dd/ydci est~forma Ja pos.ibilidad de 
' ..... ··. . ~-... . 

un devenir: "J ·Cli'a1í:mof;is · 1011/e •·/a vie J,o;,r ré;r!~),.jp~· Z1;)~i1estio11: ·.Qui su is-je? E/qui 
• . . . . ::'·.;:-" ., ::',~·; -. .. " ;,'.'·~e~ . - .. , ~- ··-

l!S/ l'mlfre? ·Une. bourrasque d11 mali11? Ü11 paysage"J;,,mohfJe? U1iefeiiÚ/é tremhlallle?_ 
- . ,_ -_-_ -.. ·.·;~ - -,~~- ,, ;:;--.- ~~:·-; .. -~.::.:---::--·--,~.--t·-.--.,-'· .. ~ "'-. ........ ,\ .... ,,- ... ;- --

U11e fi1mée. hla11che 011-dessus d'1111e mo111agne?.:u11'!. gicléi.d'ea;, ·p11re?;Ú1; lniirécage 
.... ·"';'' í·..;: .je', ·-':;:,.· 

visité par les hommes désespérés? U11e ./eÍ1éÍre ~71r_'.i,;;p!é"c/Pi~e ?.{111JZz~qi~ :d~ ¡;a;¡rre cóté 

de la m1it? Une l•ieil/e piéce de ~011;1ai~?Um;cJ:ei:i};~r~~;;';;.;~;;,·11,~;·t~';;;);,~·;~;;1P~ Es 
- . ":< .,,. . , ... ·.::-~.·: ,_,-, ._. - .>·~;.'1:.º"'»:. -··· ~:·::·;.'.}~.c_.,··.~·> ... :i:·,,,/"·~;~·,;:::·: .. :. 

importante destacar. ·que·: Ja interro~a~ión s()bre la; identidad- propia• se•presenta aquí 

acompañada de la interro~a~ión ~~bre ,¡ ~el it~/La ~~~~~~s:fi;:i~ ~i~~~tc~'~:~: d:fl~e al 
·.;:.':.'.: 

yo y al otro por oposición sirio que tÍ~llde~ eÍiinin;;:r I~~ frg~t~;~ ~nÍre elÍ~s mediat1te una 

larga serie de metáforas que hace d~ Já ld~ntidicÍ úri~ ~~ltipÍi~id~d. . 

"' Tahar Ben Jclloun. L "Enfanl de .<able. p. 9-1. 
8~ Vid La .Vuit sacrée. pp. 186 .. 189 . 
• , /bid .• p. 55. 

41 



reveladora del .carrib:io de ~er~peeÚva que se e.fectúa en• el relato en lo concerniente a lá 

identidad: .. Le rhi~~".'e.;e~r.un syst~~e acemré, non hiérarcbique et 11011 ;.,;gnifiall/, sa11s 

Général .. ~ns .:;,é;,~J¡/.~,:~~}i~11{~~~~1~;'/:~.- 011 C!lllomare ce111ra/,- 1111iq11eme111 défi11i par··-1111~ 
'circufarion d'é;ar.,~·.":' :lJ~á_.d:é ·l~s carac1eristicas más importantes del rizoma consiste en 

·'->- ''·-'\ .. ' 
que no puede reducirse:~ lo Uno,' puesto que es un movimiento que se dirige hacia el 

• -. ·;,. ·.;:-\· "-,'•. ¿> '· 

exterior para: estiiblecer,:_relaciones de multiplicidad. En efecto, un rizoma no conécta 

necesariamenle punt~s 'que· tengan la misma naluraleza, ya que puede poner en relación 

. regímenes ~~- si~~();_~uy direi:entes éntre si. 
. . . 

En· la·· novela •. Ja identidad deja de ser. pensada como unidad.· como .. idéntica a si 

misma'\ para c~~stiti;irse en un sistema s;n centro. ~ielnombre del personajé es in~st~ble 
. ·- - - . ·. -·> _'.'..-,_.-~:·:·:_ :' _" -.--- --~· ·. ·> ·.-, .. ~----- ·_ .... ~ <- .. ' 

y si su identidad se forma mediante. la acúmulación de maneras de no.?1b.rá~Io('•':''IÍª'" de 

sable" y .. bon.une" y "Ahmed" y ''Lalla Zaha~~ .. y "Ahmed-Zahara") es pá~a evitar caer en .. 
• • •• ·0 - ., 

jerarquías, ya que éstas son unamanifestación de las lineas de segmentaridad":~ura q~~- el~: 
personaje, y de esta forma el relato, trata de combatir. Esta acumulaciÓn de cÍ~s.ignaci~nes 

funciona como un rizoma. es decir. como una circulación de estados que sustituye la lógica 

del verbo "ser" por la lógica de la conjunción "y", lógica que hace del person.aje un "iniér-

ser" al hacerlo pasar entre las categorías duales. ..-.. -: ,,, "'·: 

Sin embargo, la sola inestabilidad del nombre n.?-. haéé ,del personaje una 

multiplicidad, sino que ésta se forma también a partir de las rda_cionés que e,stablece el 

cuerpo del protagonista con el relato y •. en especi~I. cod ~I ~spaCio. El cuerpo del 

protagonista y el espacio sostienen una relación ri:iomática que deja de lado la unidad para 

._. Gillcs Oclcu7.c y Félix Guattari, "Rhizomc··. p. 3 J. 
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-::.;···,>> . , :··:"-" ;~ .:·>-:: ,.· ,· 

subsiitufria~J>or'ti.lle;;~io~~ ytii~~i.;~c;t~ti:di~.ia~ cuales ~xtiendenla situación de 

ese cuerpo oprimido a·l·~~a:Íod~l·t~xt6magrebi.fráncófono~"-' 
-·.·_·. •,. -·· .,_ .. ,,,;_ '· . -·. . 

··:e:·-.· 
Lá condició_n ;:.;~ce'iia.~i~ pa~~ !ull~ar ~.nueva libertad del desierto se encuentra en 

dejar de ser pai~ pí)d:~r'd~~enÍÍ-, ell s~ü;'cie t:ino mis~~ p~ra entrar en el proceso que lleva a 

Ja multiplicidad: ,;~;;,2:bé;t·:~, ceie1Í~;0Ít;" Úchien. maigre co11r1 dans la me, ce chien 
_:··::· \~' : . . -- - .: ·~ 

maigre ·· e.<i. Ja ··,.,,.,; »; ·(:¡.¡~ . VirgÚÍiá •. Woo(f. ·· Lú . relations, ., les· dé1ermiúatio11s spatio-
·.;--c: _·:::-,.~.',-- -~-~.t::. --· .. -·;_ .,);·'..~'.··:~s;;;:_ ... <.-... -._,. ·.-··: .. - .. ·,;· ~ -:~"';.·.~:.:·-:. ,'~,.... -·sr.· 

temporelle:i ne. son/ pas de prédicats.de Ja chose, · mais de;..· dime11sio11s; des mu/tip/icirés." ' 
' - . . - . - :· '··."' . .":·:!.~. . . . . - • , , . . .· - .. ,, ' ·- :-.~; ' . ¡-' 

Como. en 'el é:a;~ d~ ·· la'llarrativa de Wool( el espacio d~I relato'~e v~'afectado por la 

expansión del cu:i?o fa pers~~aje, ya que decir ·•J\hmed. es ~i:r:~~t~''.io. C!e rcirma más 
- -~;:__-~.. - - . . - . °;;_'.•! ·. ~·~:-·.·, .-._~:..:.·.,::·:.-~ . ' 

precis8., '.~Ah~;;(¡ ~s ~¡ .~.;i;iertCl del relato" es ~As que un~ ''ii~IAr;,i~ ¡~¡ ~ra~iéliti~. es una. 
- .. . ·- ' . - - ·- cc·.~d·.' • t·•c•' - :·<), .. ' ... ,_ó, 

subversión de Já oniC>l~gÍa en el se~tido que transgrede I~ fro;it;;;~s·ei°it;(; un ser y oiro. 

Ahora·•· bien,·~ i,~~ ;~~;;:establ~~er una· •. rela~ión ·'n~Jn-;;;ica~ enire .e.I cuerpo · del 

personaje i el ~~P:~i~~ Co.;;J·~~'.si~ido/en l~lii~;;it~ra .n:~i:~1· ~;;~~~~on8., todo acto de 
_. -._ · '--.:-. ·::· _. ·~~,:~_), .: };._~~~; .~.::·:~~;:·~·'.:: ~~frt~~~~/;/·~~:;.{·~~~:- ~¿}i~·'.:·c.) ,~::, .. <:'.~:.-:·z~:/)~:Y-~<_;-~r~~'~f~.~~;~~~~ ;~~:~~:;>·.:~~¿.~~ :'}~i·-~:~~.· -,:x_,:-'.;::·-~ _:.: ·. :~::~··: · -~ 

escritura es politic~,~~,r~li.quela~g~"el_deyeni(~la~Ínultiplici.da~. cumple•n ,en. el ·relato 

. algo m~~.+~~~\X~~l~i+~;~~~~~~t~.~~}'~~~~j;¡~~:I~;~~r~l;~~#j~.~~~tj~l;s.11neas de. 
segmentaridad ,dura :que atraviesan a los hombres:• Como· sei\a!a' Gilles Déleuze; el .~·peligro 

.. de :la··· ~g~~~~~f~:+9a ~cf'-.·~f~~~~Pí~~~{~~~~{¡~t~~'.(~~.I~1f R~;}ft:;j. ~uestras 
.. relaciones .cc>n el· Estado,•. sino. a.· todos;Jo~ ~clispositiv~s ~de po~e(c¡ue • tra~ajan nuestros 

q
cuueerpnooss, ·aso. tbordecasod. Ia1·sr..caman·~.·u.~n~E·,s···l.bci .... u"····erpan.~: .. ·as·,º'.:·,······.·df.~-.i .. eu·'.····.:1~.-.•.•.;.,P~ .... e:.~.;r·.~.~.50····.•·.'·a·;·· ...•. ·_···"·.; .•. :.· .. -_··f··ª•~:. ...•. ~e:·:··.· •. : .. ;.·~··e·'··.~.:.~~·~q~~~~A~·~r~~~~~~:~bstractas 

. . :' . Y.~~{;é1itto i~az1ñ ·a 1~ largo de Ja 
""""" 0-·:_.c; --- ",:,_:'.:_· : .... ::;;·!:.;;._ ...,,__~.:. -~: ... .-.-'./_;,.: : .. : 

novela vías para combatir estas lllá:qüinas birÍ;¡¡:¡a~ que int.~ntan ··~rráigár" al h~ritbre . 
.. .. , .'-',-,. ..,1_.i ... • .... 

)t~ l"id, ick•m. 
:~ Gillcs Dclctue y Féli:< Guallnri. ~De\•cnir-iÓ1cnsc. devenir-animal. d"''enir-impcrccptible'", p. 321. 

Gillcs Dclcu7.e y Claire Pamct, Diálogos, p. 156. 
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·:':._; " ':·~~ :->·"" \ >' :,.::;.: .'._,:;~ ···)'.:~•'// . <-'-

- - En~fectC>. ¡~ raices~a~~~~Lt erÍJL;'&;i~}~;_}sablec tanto con connotaciones 

positivas .-como.-ne¿{iSas; y• 5',¿.~f ~; :~1;ii~i& i~ . c¡he --~_·.cuestionan. En el caso del 

p~rso~~je,_e!¡Pr~f~~di:·~a~t~~~;i;~[Je;~r~~e.~~'.~;_po~ la ruptura con la pesada 

tradición· farniliii~ü~ ¡,;;p~ri~'ii ;:¡¡d¡ ~xd ¡i¡?¡>~pc;1 iri~~o~ible: Si bien Ahmed reconoce 

las ventajas'd~~~i~j~¿~~~'.t~~br{~ d~cide vivir comital. posteriormente se da cuenta de 

q~'e ésa e}:tll;:;:¡~i¿~\_1~¡ ~~h.ittÜmbre. No obstante, después de ese paso por la virilidad, 
. .- . '·. "'• "•;.""" .. , ' '. -·' 

Ah;ned n<l\>~~~-~~~~;J·por ~mpleto su cuerpo de mujer. El personaje entra entonces 

en rel~'Cj~~»~~:~:~t;~~~¿·~~r~s. guiado por el deseo. pñmofdialmente sexual. situación que . - ' ' ' ' . . 

lo lleva ¡ cü~ilonJ. l~s agenciamientos molares y a entrar en un devenir: .. Je marche pour 

me. clépou}l/~r.'';,o'J;',;,e laver, pour me débarrasser d'une qúestion qui me hallle et dontje 
' ' . . ' ~ 

ne parle jamais: ¡;'¡¡¿sir. Je ~11is las ele porter en mon corps ses_ i11silmatio11s .<ans pouvoir 

ni les repousser ,//~Js}~ire mie1111es. """ 

En _el c.lso'ideí'~elat;;,, el deseo también aCtúa en su construcción pues funciona 
,_.·. / ~- --~ --

como fii~rz.a d~~estÍiliiÍizadora: En. e~te sentido, 'el tftul~' de un estudio critico sobre la obra 

del autor ~ir:~:1~~~~;:)'.J¡Jfj¡{B;Í~~;¡j2Üiilz;)~i;1~~;vi;sem~nt du désir 11arratif, ya que 
\:,' ;;;•;:', .,,_, '"--'•' ,,-

::;:; ?.'i~~i~4~f ~?~~!~~:;(!1:~ :::; :.:-:ro.:~::: 
cortsid~radri como paradisí'á~<>.;qu(;:p~¡;¡;e<líó i la C:otonización, y la satisfucción de este 

deseo co~ist·i;i~ ;rien~n;·rirr ~te,~nt~nido.8') Desde esta perspectiva, el texto magrebi 

aparece motivado por la bÍisque<la d~~i-~i.s~~! 1:Jús(iúeda que será siempre infructuosa. 

Sin embargo, el deseo df1 la nC:,-v~lll n·C>-;e red~ce a esa búsqueda insaciable de los 
··-·~~ :· . 

origenes, ya que su búsqueda se concent~a"en c~'dst:Uir nue~as formas de escritura que sean 

:: Tahar Ben Jclloun. l 'E..nfant de .•ah/e, p. 88; En rcrllció;, con cslc aspecto. ver lambién idem .• p. 99. 
Roben Elba7_ 1"ahar Ben Je//oun ou l ºina.~fOUl"isse"!ent du dé~ir na~IJ: p. 9. 
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realmente emancipadoras. En el contexto literai-io, ia 

atraviesa al texto magrebí francófono es precisamente la· designación· de "francófono" ya. 
. ' 

que presupone no sólo cierta lectura del texto. sino, 'también <:i~rta escrit.ura ·pues.· como 

señala Abdclkebir Khatibi. Jos estudios críticos :sobre' la · literawra marroquí tienden· a 
- .. ~ .. 

anclarla en Jo que él denomina ·como: . "un régio11alisme 

itléo/ogistes et h111na1iist~;q11i co;~~e11t /e~:~11es ..... 90 ··•· 
,: .': __ -~ (:~~.: >' :·{-;':.:. :~~.:;·'.·-~ : .. ;Á:;~~--~;~:;;:( -~-~:;;;~{: .:f·i·.i· :~ ;:·;:~\:: .-, \.. -
El conflicto de).a .. leng~!':;mat~Tª:Y lailengua extranjera. que se relaciona. con un 

::t:E~~~1&~l;}}~iidi2:~~ ~~::~:.:::::;º:;w:·:~::.::. 
pri vilégiad~ ··~·~·· u~,1~-~~o':~~~~r~~is: (e11gageme111). Sin embargo, éstas · . ..i>nsider~ciones 
se hace~ 'si~:pre8un{llr~'~e;qS¡'r~~'rná podría efectuarse y en relaéión eon qué se 

establecería este.cÓmp~o~iso:·Sin~~da, el compromiso de la literatura magrebí francófona 
- . : .... . '> ,:· . . ·' ,:· :~·,. -

no puede consistir en el simple enunciado pedagógico de una causa, es decir, en un estado 

rudimentario del compronli~. que actúa aún conforme a cierta ideología de Ja producción 

literaria, que se b!lsa en un rriensaje preestablecido por comunicar y que se conforma con 

reproducir ese mensaje,91 
··· 

En este sentido.· la. noción de "literatura menor" desarrolladá po~ Dele~ze y Guatt;m 

pone énfasis en aspectos q~e permitirían salir del regi~n~ismo y de las ideologías ' 

establecidas, ya que hace de lo menor u~a ,exigenci~.de escritura que concierne no sólo a 

las literaturas postcoloniales, sino tambiéñ·a l~{íier~tu~de cualquier egión. Una 11t1ora1t11ra 
• ··.:-_1.::· ~~;::- ,: . ::-

menor no es, como podría pensarse~ aquená'·qiJ'cÍ.·sc;hace en una lengua menor, sino la que 

SIO Abdclkcbir Khalibi. ""Lcttrc-Préracc" in ~tare Gont3n:I.~ J)-¡o/ence.du lexte. La /ittérature marocaine de. 
languefrant;ai.w.· .. pp. 7-8. 
91 Vid. Mnrc Gontard. Vio/ence du 1exte. La lillérCuure m~rocnÚre de /anguefranr;aise. pp. 11-27. 
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una minoría h~ce·a~ii'tro ~;~,;~tí~ngÜa rll~~o?.92 L.a distinción que se realiza aquí entre 

lengua ~iyor;:Y, '.n'é1~or' cÍebe'ent~nderse: en términos politices, más que en términos 
,;_ . 

cua!ita¡i~o~ º '~~~ti1~ii~ó5S pu~'í~ ~~e está en juego son 1as relaciones de poder que se 
·•;.,•.:·~~_'.1;;: ., · ,e-~··'.r.·:~~-::~ 

estableeen entre Ías Íenguas y ál inie::ior de las mismas. 
·: .•· -. ;-_.<:<-:·::_,,_}·' ~: ·~·\· .:J.i'·;f'-. ::~ .> ;" -.~;-• .. ·-;;-/;·:.-.. ~:. ,.·,):\_ ... ,· .. ~: 

: Pára'o~leui~,';:Gl1ail~ri;t lo ritei{ót''no designa exclusivamente lo relacionado con 

•asi~i":°:Zª'~:,~~~;~-~f;~~~i~~~ m~;,~;i~~~i~ih(~;~·~;ionarias de toda literatura ª' interior 

·.de las,llariiiidas'litératurií.s-grandes (o establecidas)''..9
-. La literatura magrebi francófona se 

en~e~iia :;~ '.~~;~ ,:i{l!~~f ~.::,~on :.+sp~~º, .:. ;;ilit~~atl1ra francesa; no obstante su sola 

sitl1aci6n ñci'lahac"~;~~olli~i~~~a:• ra re~olJdónén una literatura menor sólo es posible 
.. ' : .. ::::~.::;.": .,:/}. ":'\ ?>: .:: '' :\-/' . 

media",te un tr;J.b~joarduodel t~o.;La 1mpo~ancia de L 'Elifant de sable radica en que se 

const~;e ~~~:~n~;··~·~ei2i;;~ ~i~\ix~var~ 'e~decir como un agenciamiento colectivo de. 
--, ·,,. <<~~~.:;..>. :-}-_ ·,,; .. -: .. _:~,. .. ~l;: ··<'-:-.: . .: "y'· 

em.irícillció~'; p';_;~s.· c~~o' se: vio. eni los capítulos .. anteriores. mediante la inclusión del. 

cuéntamientos~~· ;a.noJ~ia. la "¿;~ ~: q~;encuenui lleva en si la de quienes IÓ precedieron; 

así~,{¡~ la!; ~~~~:~f ~¿·;~;i~ vi~ieron lo narradoJ .. ··~·;;·.·.·· } , • :º,. > 

Pilla;'b'ntti:~~~~:~~ qÜé n{an~ra ·se· incorpora lo ~¡;~o~: en· 11lílo~~Jii,, ci; 

: regresar al. ~~~~j dú~ ~~sempeña la historia. Como• se ~~~aió .~~ ;~I ~~l~:::'~;;tulo, 
elecCión;. de\'1~ni'i;l~ri~: e:~i; ~;~ parte .. determinad;•. po,: _ .~.-~~f~~~j¿~;;~~0~:;~xierar 

.~· {. ,';,··;,~:, -- .. -:.;:/.,15)i.(~!- ::~:..-,-.'· 

experlenda\TJvÍcl~ p~ral~ien para extraer de ~lla una~tilidad.'Mor~ bien:;.~11'.est~ caso,
7e.I 

:;~::~:~:~:~~·~t~~f~k!~~~~t~~ii{:t 
relación con el poder predomina~~erl1ente ;n;.;;culi~o e~ ti'~·e~Ós y:': .;·vi~ienc;~ social ·.· -'· -· .-- : " ,,· .. ".:-:;<- ··' .. '-~';;<: "Y' .... - ·º 

~~~~~~~~~~~~~~ 

"'Gillcs Dclcu7.c y Fclix Guatlari, Knfkn. p,;,;~·,;,.;, /iu~';.;,,;,;., ;;;;,;~u,.;; p~:·29~50. 
93 /dem,p.33. , · ·.' ;,. «"- ., · ·• .: 
•• Gillcs Dclcu7.c y Claire Pamct. Diálogos. pp. 13.7-138. 
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que sufre. ce)~{; se ob;erva a lo largo de ia novel~ la mujer es despojada de su cuerpo y. 

de esta forma, de su voz. 

En este sentido, las transformaciones corporales del protagonista son reveladoras de 
-· . ' --

la situaciónde rninciría. que -se 'adopta voluntariamente en el texto~ Durante gran pane de la 

novela. el ~uerPo.del pr()la8()(1ist~ se e~c~entra ~rapado en las máquinas duales que -

opo11en J~ma.~¿uli~~-~ lo fe~~~ino, prime'ro por decisión del padre y luego po!de~isión 
.. _,_:.:.: ___ .,·.,~'.-:~,."···>~-~-:··-·-· ,: ·- - . . . . . , __ :,e_· - -- --

propia, adópta fa 'c6ndiCión •de_ IÍÓmbre' i>or tÓdos Jos privilegios_ que ésta_ trae éonsig'o. Con 

la -muene_del' p~~!~.-~hm~d ;¡.~ia de reencontrar su cuerpo de muj~r.: fa.<cual ·no realiza 

complet~~~rit~-.iAhor~'.~f e'tt ICÍque está aquí en cuestión no es Iá id~nticÍ~d.SéiuaI. sino el 

adopta/;_,~; p(;~ic¡,¿;¡-n~··.privilegiada que permita establecer un é~m~;~niiso ·con el ausente, 

aquel que no tiene _,:c,z; así _como sentar las bases de una nueva forma de escritura. 
°,{'> -,•;:>, 

El texto enrra·e'¡'¡\¡n-devenir-mujer, es decir, pasa por Ía ~ifiJ'ación de minoría en que 

se encuent~a la ~¿Jer~Ón respecto al hombre para ~a~{d~~lli;~~ principio activo en Ja 

escritur~: Úna es~~rur~ q~e produce "átomos de f~i¡~(J~~'i;~~ces de recorrer e impregnar 
- . - - - , . : ~ , -- ' ·~'!-r' :_. ;, 

todo ~n campo social, de contaminar a los.hÓm·b~~5'y'd;; tómarlos en este devenir.n Esta 
• - .- ····:.;_.,_ ••.•. , __ :"'_'·<.- ,., -

escritura es un n~evo compromis<:l)p~Í-~;~~{r~lÚi~a las formas establecidas, fijadas por 

ciena ideo-ic>sia para emprender i:.na b¿~J:~º~ ~;znriª'· que es acción en si misma y que 
- ·_o_~ •. • 

trata de inscribirse en lo éotectivo.9 s .. 
.. :,,- ·: .. ·'.~:-:>' ' . 

De acuerdo con Dele~ze_y ~~ti~;\r~s so~ las.:cara<:terísticas de la literatura menor: un 

"fu ene· coeficiente de. destenilori~ÚzaciÓ~·; /s~ ·;'.carácter político". y el valor colectivo de 

toda enunciación ~ue realizá e~ éua:, En L'Erifbn(de .. Jrabie •.. la desterritorialización 

rompe con Ja imposición.histórica del f~~i'tcés y lle~~ a Ía.ese.rítlÍr~ a tomar el camino del 

9
• ornes 0c1euzc y Félix. Guatt."lri: .;De\;enir intense. d.;_.e~ir-animal. ~~·enir-i.;,perceptible". p. 338. 
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desierto. camino que aparece aqlli como u.la formti de combatir 1'15 imposiciones de la 

institución. ya sea literaria o estatal. 

No obstante, en la manera ele. abordar, lo colectivo radica quizás .la importancia de la 

novela. debido a que se co~ju~~a 'ta problematica de la relación entre francofonía y 

tradición. Lo colectivo s~:vi,','.~~tn' con ercuentacuentos y la plaza pública; es dedr.·conel 
«':-'' -,; ;~'.-, 

reestablecimiento«de!'-vincÚlci co'n el otro. mediante la recuperación y:~ politizadón de la 

experiencia.: Lo ~olecti~é> ~e- r~ladona también con la experiencia ele I~ r;a'll~fonia, en la 

cual la escritur~ ;: ~·~~ i~ma de palabra que rebasa lo individu~Í. p()~ ~Ílo. L 'Etifa/11 de 
. ,/-. . :·> . -. -: . - . ---:-: '~º,. . -

sable hace dé la tradicióri. de lo ancestral. una cuestión del poíVenir. 
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Conclusiones 

¿Para qué contar la historia de Ahmed? La narración no es arbitraria. no responde a ese 

_ºoscuro proyecto de fonna".'96 en donde lo único por decir es la experiencia.de una e5critura 

ciu~ tra¿ de seguir ic:Js m~vimientos de la memoria. EnL i1ifam c~e .<ah/e, la e~periencia de 

la escrit~ra ~ d.i iame_moria ~parecen motivadas por una toma de p~sición frente al silencio 

é::o~orribrd:a y rrente a 1~s heridas que se 1e infligen a1 cue~ hLI~~"º· En ésta nove1~. 1a 

experle11cia de I~ escritura pasa por la experiencia del cuerpo oprimid~. ~e la voz silenciada 

y de la presencia negada. ·. , 
':·.-- <_. 

Narrar la historia de Ahmed conlleva una búsqueda estét~~-a i",~enSa de una forma 

que transmita la experiencia del otro. Pero en el· ~ont~~xto-fra~CÓfrin~.j na~r aparece 

además como una exigencia ética y como un acto póHii~o;t: se; iiáITa. par~' éombatir 1as 
.· J·' ',· .~ 

certidumbres propias. se narra para dar un consejo. i.l~a í~6ión ie ~icfa, ~ ·q0

~ien e5cucha 

pero. sobre todo. se narra para ha~e~ ~sticia a!'au~~~~~'.f ':; ,,( ;;~; ., ( ~-;,: . 
:·v· -: "':··-: ;;~'.· . ·.:-..:. -- ,-~" ;'. 

La escritura se vincu1a, con 1a noció~ Cié }u5tiéia :;.., e:¡;~ 13- n'c:>6;óri'de men:ioria. ya que 

una manera de hácer Justicia consiste en ~g~;~J~d~~-:~Í·,~~~s~~t~~,·;~}Jru;1~- ~~a' prese~cia 
mediante la incorporación de su voz. de su grl1c:>.c:I;; ~~- he~da:éri·~~;fi>rc:>pio'6i,¡eiJx,_ ¿Cómo 

leer las marcas del horror. de la injusticia ,sin mánif~iir'r~c<:i~n ~l~Úna? No Sólo Ja 

escritura establece un compromiso de justida y ni~rnc:>ria ~on el ausente. con el oprimido. 

SMS> Vid. Alain Robbe-Grillct. Po11r u11 nom•enu ro111a11. 

49 



sino que la lectura a su vez ~e- involucra en ese compromiso mediante la actualización del 

texto. 

Se escribe entonces en n'ombre de una justicia infinita.. que no se satisface nunca y 
: . . - - ·, 

que, en el texto; qúeda com~ una herida, En el plano de la ficción, cada vez que se cuenta la 

historia de -Ahmed se. rea'liva ta herida y se impide que se otvide ta injusticia que te dio 

origen; en ei pl~no'·e~te~tual,<cad; le~ura hace que se recuerde la situación de opresión 
'. ' :~:·-~~ : :\,;.,;,. -,~; .. -.;.; J.<'.:•. 

que viven las ~ujeres; ~n .. ·~~~os. La narración hace de la memoria un asunto del 

presente y d~e~;~ ~6~01,~;-,~-~~~é:~;i C:::,~ 'eí ~orvenir. 

AhC>ii~,1~~ 7~11 ¡~-;~~-~~t~i~er;f~?bte~~ de la justicia y la memoria no se plantea sóio 

en términos de _eÚ~ii~i-a:- Comó ·s~F~ittisto, el papel de la oralidad es deíenninante en la 
.. e··~--~~-,--,..,~:~_,.;.'·-,_~_~;·,;_-··. ·'···\:~-~~~'_-.o;>()\.~-·-·;""> ,·, .; , .. • .. • .. • 

configtÍraciÓll del' ~elat¿ y 'se eñdíJ~Í~~-, estrechamente relacionado Cólt-- la j~Sticia y. la 

:::·.;~~i~~~~~Ít~~~~~~~~·~.t:·::: 
. narració~ e~ pót~~i~ ~l"i el ~eri>o~e qui~n es~Ü~ha c;' ¡;;e;i1<~;1~-~; ,. . ~ f 

Lá histo..Í~ déntro éti ¡{{~~¡~i~n 'oraí'~s ü~~-~~~~;~n-~1~;~errioria. -sracias a ella se 
•. ,--:;·;·.,-"'·_;,o' - -.¡:,_,.,~--·:.~.,,_,,¿, --~- '---F-J•·_-,_, __ __ 

transmite la ~a~idu~i~.-q~-~ .s~ ixtra~-~~-:J~~~tP,-~~:e~~:~{d,~t(~i~:!·~~~: Pf.~:_qll~·-se dé la 

transmisión;~ es :itecewio un. tráb~jo arduo'de :; la" rC>m_i~> Ca< c6~stru~ciÓn de la . novela 

::::~,:I:~}~~g~~~~~i~¡~i~TIT~)~:::::~::::: 
1a experie~cia·~;r:o~%;; ;'LC • - :.-- '~~ c;~~¡t¿lJ;i 'f~~·::~Y?.;"°i •• · 

'~:~~? .,~.:-~:., .. _- ~-.L·: - --'-·'--·-'""~-'-~;·:~~;/---~ 
¿Cómo fransmitir_-~sta expeñencia?.UnC> de los· mecanismos empleados en L 'Elifant 

, ___ .: ·, .,_, <'.: ::,":."_,_._,,, .". ::-.. _>"~:.-::-~«:;:- ;'): :·,: :-- :·,-: ' -

de sable consiste ~nh~eef'éi~ I~ ine,:;.¡oria'atgo móvil, incluso huidizo. inestable. Otra forma 
' - ·-- , .. _··,' ··:_ · __ -·.: 

es plantear la mirn()¡-ia. ~mo llna~ue~tión del porvenir, algo por hacer. La memoria no es 

pasiva. es lln a~t<l de 'palabra. oral o escrito. 
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Como se vio a lo largo de este. análisis~ el ~spaclo y el movimiento de~t;mpeñan un pápel 
-,=-'._:· .·,," 

funda~ental ~nla' n'o~el~ ya que ·~edi~nte ésto~ se.plantea.el problema de .la relación entre 
',:;.;·'' :.,:.",' _. ·.'":-: . <<',. .---_., •. -o - ,_ .. ~ ._ ';'i ' "··;. - : -~ 

la tradición .Y Ía' m°:dernidad. Lo quee~1

pri~cipio.p8rCC,~sef la()posiciónde un movimiento 

.:~M:ri·~~¡~~~~~liÍ~~~~1t~;~~¡~~~~==::: 
novela 'en úna propúesla:de;.esériiura;·.es 'dedr; en una tarea 'del :porvenir.'"-En· efecto,- si esta 

relación é~-. i~~~~;~t~.~:.~·r'':i."~~~~:Íin~~¡e'nio. ~ú·~:'~~;.;··J~f{i¿~t que ocupa el texto 
. .:·.::º .. _, , _, .. : :,, .. ~. ·-. _ ~<2.:·:·:~.~ _ .:::-~::.~ -_, :_:,;;<'>>·· ~:~>~,,·- -_ __ . :,~·- .. :,.-.·~i~~'.'<'.:;;:-_{;{;;;,'Xfi~S~~~-:_:·'.~~ ;·:: ~--

literario dentró de 1o:qúe ¡>Odria denominarse la coleétividad contemporánea .. 
__ ,-_,,-_ -.·.:-.. :,,.;, ,?~;/'.~·;_r~t<'-~-·-·:. .. ·,,.· .. ::- =~-,, ./·-.... :.'_·_~},.-:·-···t?.· .. ---~·.-··;--:--~;7.:~;/~~\r~<". _ : _ 
Aunque, L,'E11Ja11~ 0de·sable continua e.~ ·!gnm;. parte. Ja~ preocupaciones estéticas y 

•,·, .' ~, ·. ',·· -;.·.';:.";. <::·'' 

políticas de~ grupo d~ la re~ista So1!07es, no, Se ,éent_rf en la /'.gU~frilla' lingüística" que este 

grupo prac~i¿ab~ l:()~(); ;_.n~' s~ert~ de venga~ ~o~Íra1 ~I eip~~t~() del colonizad()r o bien 

como uria bú'sq~~da ine'e~nte de 13 identidad ;y;aJ;roqÍ.ú 'anteri~r al protectorado, a pes8r de 

que se la ~~slder~ Perd,id~ p~ siempr~. L.i i~p()i::~cia :de esta novela de Ben I ellóun -_ .· .. ; .. -_. -·:'· ---·- .> -··· -=· ·., ·-- .- · .. ·; .:<~ ',·-' ' ' .. '.--'.~ 
radica en el planieamientó 'de llna cuestión' importante: ¿de qué manera el texto literario 

puede integrars~·er1 l~·~i~: de la~lectividad (marroquí) contemporánea? 
., · ... -. -.. -~:./ -,,;.:,:.;_-: -- ·.- ~:- -·;:~··.:·· .. ;· ....... ~;·,.< :,- - ' 

. MecÍi~'nié e(reéu.rso 8' la iiacii~ión oral, L 'Elifant de sable intenta hacer que el texto 

literario fo~e ~;~~e:,l~·~id·~ de la sociedad (marroquí en primera instancia, aunque existe 

también un iniemc;. par~ que el texto marroquí rebase los localismos y pueda tener 

repercusiones en otros lugares). Por ello, busca conectar una historia ex-rraida de la nota roja 

con la vida de quien escucha o lee al darle una forma práctica. una utilidad. 

-Sin embargo, este proyecto de una escritura útil, con injerencia en la vida de la 

_colectividad se da en una situación paradójica, debido a que el texto marroqui francófono 

tiene en Marruecos un público extremadamente limitado. Como lo indica Guy Ossito a 
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propósito de las· literat,;ras)iegro.:'~riQin~·;;"·r.:~r;cófonas, estas literaturas aún no se han 
.~·-·.: 

integrado a la sociedad ~fri~aria,' a ~úsá'de.~üs rriodiÍlidades de existencia. y si a pesar de 

que hay un consenso en reconoeerles 1.1r; papel social, se encuentran muy lejos de obtener el 
'. .: .;·~:>-·. '>;)·-]~ ·~:,:,·;~.'.·]_~("~ ·: <i~.··_ ~: ;· ; ~-: ~:-·:. '~~- '.: ·;·. . . '--: 97 

beneficio de la~ co~dic~?,nC.S;nec;:sarias p.~'.ª 
0
que ejerzan plenamente ese papel. 

Pese a esta limitación; la nÓ.vela{se. in!ic~ibe en un movimiento sostenido por las 

literaturas mag~~¡,¡~5;·&ari~i~;,n~t> ;~\~~~u:~a de la reivindicación, del reconocimiento de 

la diferencia;. D.; ~h{;~Zf~f 1Jn1~s0i~~~t~Z,~dn a ser considerado como una apertura a la• '· • 
.- .·---~. -':<'-:·- · .. ,--"';,," -.-r:''-· -:•·-·-,_ :; - . -.... · .. _ .-" . y~"~ 

diferencia. ~orno el ¡;fs~ó Beíi J~llÓÚn ~¡¡·insistido en señalar. · :;.· 

Conjl1riía~-j~~~-~;~a·~~dJ~iÚ sobie la identidad. la novela aborda la cuestión dé I~· }i> 
' ·'"·'·~·-)- """·"·-~'.~- ._. ,·,- ·-.-- ,_ . '.···: ·, '."-!<:·}:t· 

de In diferencia én relación con el aparato de.Estado. El texto.se dirige hacia el.otro • .;n una·•c :;·;:;' 
' ~ ~- . ; ( ,, ~\: 

suerte de abandório •de sí mismo. como. ocurre. en .1ª corresponcli:n~ia ~~~r.:: !\h§;d y·;;~· ·'~iE~ 
amigo anónimo: escritura diferida por antonomasia,. dirigida aun ~sp~tró/sin e~bargo. ia <l~;'; 

reivindicación de la diferencia no lleva consigoun aisÍ~rni~~~o.~\I>i~:',~1,~ó~i~~i~. abre I~~ 5': 

posibilidad de ir hacia esa alteridad radical sin. por lo'timt¿; ~~v~n¡;¡~"';~~fa m;~iiii'. ; • :,:;/·~ ~?~ 
. -· - '· -.- : ·: '- ::_ :-!·''.-~-~ : ': ;::;~:·«,:-,;~·:;l :; <C·'!·-: ·- ~-<~:·. :. :--:·: -> . ; . :-~;;~·: ·;.:·-.. "\~~:; 

Es quizá desde esta perspectiva como ·habria:qu~;"c;¡,ie'~d;;~;.1~··.·.r~~i{cofo~ía .de···>:~>~ 
,·. - . -j .. -;~ -, -"': -<,. ._.,_ .·;::_·~~:--

L 'Elifant de sable, puesto que ésta no se limita al hecho de e~~ribir e'n francés. La novela de/ 
'•.' :-,~~:~,~··;\'-.::-: > -'"· 

Ben Jelloun propone una escritura francófona diferente, que haga deldeslerto una cuestión· i .<'.' 

del porvenir, "un espacio de libertad. entendido como un espacio de' libertad concreta. es·,· . <«' 
.-.,; 

decir, de transformación posible. " 9
" ": 

91 Guy Ossito. i •1déologie dans la lillérature ncgro-nfricnine dºexpress:ionfran~aise. pp. 213-215. 
"" Michcl Foucault. Dits et écrits, pp . .i48-l-19. 
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La situación lingüística de L 'EJifant 'de~.mhle:ii~~e· re~~rcusiorie;~~~~.Ia lectura misma; ya . 
" . . -·. - . . -; -· ---~ - -· . . ' - . ·- .. . . 

_ _:...;._"-= 

,',:-e 

texto marroquí francófo~o: i'C:,•:g~ ~isloire ~~5ailÚ~/"' ·~~se;n. )¡. v~falloir .marc:her pfeds · 

llUS SllT fe .<lzhie bnifallf, 'fnár~'-1~':: el:'.; /~~rf:~r;,ire Q ./ 'Oas'.:~O<Jlli Se '{e; .... :\~~le ¿j / 'h~riio11 el 

(¡ui ne. ce~s~d·ai;;,,c;e/'~.;,;s'.le::ae1'.''No5:/>asi11ve111é111 /echemb1 a~c_fui- 'e1·t me~71re qlÍe 
. 11ous <n.;;,1<;~;,/~er~~;t:tfü5;~ j~t~~Í:t j,;;;;j~ 'r:a~e. ·. mais le ~:i~e. ~e ~)é;~,;~e;-/e ;;~alll. "99 · .. • 

i.Jn. t§~·J~irÍ'~~-:a:~~~; li~~í~tic~~\ ;~~~ deb~~ia, hab~~ sid~ ~scri;o en árabe;. pero 

que se esé:rib~ éit'1Jr1i{1Jri8J~i éxir~rÍjérafimpuest~ por el protecror~d~. fraiice~. ún texto del . 

que se hace'uri ~s;J~i~''.~~iiC::'~~Úa le~guá geográficamente alejada, como es el español 
, ·:_ :·?_:;;_~~//-:_;.:J;:-~J;,~:._:._-.:fi·{:f.:_·-.:~,,:E:--·:::_:·::f.-·;_ ,:_::.-, ., , -·_ ! 

de México. El présente. frabajo' sé.desterritoriáliza a su vez para ir hacia el te.xto francófono, 

para .señalar y ~~¡;;fr;~' dir~~cii;nes ·que traza, a. pesar de las limitaciones lingüísticas y ,, . '• ·.·', '-f;0 

culturales.qu~ l~'dif~reil~ia i~pon~. 

""Tahar Ben Jclloun, L 'l!nfant de sahle, pp. 15-16. 
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