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Ardiente paciencia .p La casa de los espiritus:
y tradici6lt elt el discurso del post-boom.

traici6n

Et2bieta Sktodowska

La evoluci6n del extraordinario fen6meno est6tico-editorial de la
nueva narrativa hispanoamericana ha impulsado a los criticos
a acufiar deHlniciones y t6rminos capaces de diferenciar la escritura
de los ochenta de sus antecedentes inmediatos. A pesar de las
controversias que ha provocado entre los criticos y escritores, el

t6rmino post-boom ha adquirido rfpidamente el derecho de ciuda-
dania en el vocabulario critico de los hispanoamericanistas'
satisfaciendo la misma urgencia de encasillar y poner etiquetas que
en los Qltimos veinte adios ha hecho surgir tales t6rminos homo el

realismo magico, el barroquismo o el boom. Tratando de captar un
fen6meno literario fn srrz/zz nascuendf corremos obviamente el riesgo
de reducir su heterogeneidad artistica e ideo16gica al comin
denominador de un <<ismo>, perk al mismo tiempo podemos
discernir las tendencias generates del process de la evoluci6n
literaria que los formalistas rusos entendian homo la canonizaci6n
de lo marginal y marginalizaci6n de lo can6nicoz

Considerado a nivel lingtlistico, el t6rmino <<post-boom>> implica la
idea del epigonismo, mientras que neutraliza la noci6n de desaHio
u oposici6n est6tico-ideo16gica. Aunque resulta diHicil hager un
claro deslinde temporal, generational o est6tico entry los dos

E12bieta Sk+odowska -- CtAtedra de Estudios lb6ricos, Universidad de Varsovia, ul. Obo2na 8.

Le realizaci6n del presence trabajo ha fido posible gracias a apoyo de Mellon Postdoctoral F'ellowship de la
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1 . Cf. Jua n M a n uel M arcos: I)e Garc& A/drgz/ez a/po.s/hoon (Madrid 1986); de mismo autos reseia de ,4/zdando

e/ /ff mpo, <<Revista lberoamericarlo>, Nos. 130-- 131 enero-Judo 1985, pp. 406--41

Yuri Tynianov: O /freraru?noy evo/7u/.sff, en. su .4rkAaf.sfy f novarory, Leningrad, 1929, pp. 30--47.
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periodos literarios. no nos parece juste interpretllr el post-benin
homo una elapa epig6nica. A partir de mediados de los setcnta la
evoluci6n de la narrative hispanoamericana consiste en la mutua
!propiaci6n de las t6cnicas literarias entry los escritores consag-
rados por el boom }' sus colegas mas j6\Cues o Heros conocidos
Siguiendo a Glowi6ski podemos denominar este fen6meno coma
.(mimesis formall>3. Este reciprocidad de inlluencias es evidence.
por ejemplo. en la <<canonizaci6n>> de la t6cnica Testimonial (iefbren-
cialidad, accesibilidad. linearidad) en novelas coma C/'6rz/ca d(, z{/7cz

nlr/er/e anz nclada o /-a /i/.vor/a dp .Va.l:/a* y. por otr{) lido. en
el uso de las estrategias narratives del boom (metaliteratuni.
multiperspectivismo. valor irnaginativo y mfgi('o) en las novelas de
los <novisimos>>. sagan los denominara Skfrmeta. I'or lo gelleral.
sin embargo. a parlor de mediados de los setenta la tendencia
dominance ha consist.ido en el acercamieTlto al hector con novelas
mas <(lcgibles>> que. ademAs de reivindicar una vez mis <€1

ol\idaho arte de contar>>. ibztn a explorer el aspects IQdico de la
narrative hispanoamericana heredade dc Borges. Cortiizar
) Garcia Marquees

Interpretltmos, pues, el post-boom no coma fen6tneno epig6nico
o at)icrtamente opuesto al boom. sino condo una combinaci6n de

.(tradici6n y tralci6n>>. de herencia e innovaci6n. La conjugaci6n de
estes impulsos conflictivos de rechazo y atracci6n. de marginalizit-
ci6n v canonizaci6n favorece. evidentemente, e! florecimiento dcl

discurso par6dico. No entendemos aqua ]a parodia en el sentido
restringido de su deGlnici6n traditional {perversi6n burlesc;t de ui]
texto preexistente). sino coma una actitud metadiscursiva que se

generalize en circunsLancias hist6rico-literarias especinlcas. nero es
inherente a todd literatura. l-.}ni\ parodia logritda manticne ull
balance perftcto entre su fuente y su proplo discurso v en vez cle

destruir el original logra complementarlo. muchas ve(es (au-
ld)ir6nicamente '. La parodia es. pues. un cano especial cle intertcx-
tualidad y, sagan la lecci6n de los formalistas rusos. uno de los

3. Michal (}lowinski: /){lrufllefz/ a.t .Vot,e/. {<New Literiiry History>>. Vol. i8. No 2, Winter 1987, pp. 385--401

4.. Cii. !i.thn B.ever\eyl Anatolia ({e! te'stintot\io en sw De} L£l:arilto at Sal\ditlisnlo, E\t t€dios sabre ta .f\tn(i)t\
idea/(gird d, /a ///ercl/ura espaHo/a f /zi.\p rf oanler/carla, Ninlleapolis 1987. pp. 153-- 167

5. Sabre la evoluci6n de la novell hispanoamericana en los alias setenta v6ase lds {iltimos capitulos (a cargo de
Raja'blond L. W'illiams) de John S. Brushwood: /,a /io}.e/a /?f.vpaloamt'rfr /la (/e/ .tf.g/a .Y.\', Mexico 1984.

f]. I.horst Ruthrof: Z/It' Rpacfrr'.y C'on.y/p'ur//Of? {#' .barra/fve. London i98:, p. 150.
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m6todos mis eficaces pant revitalizar las convenciones literarias
y propu[sar e] proccso de ]a evo]uci6n a que hemos a]udido '

Entre los cscritores cuya okra se inscribe -- al inenos parcialmente
-- en el marco del post-boom incluye Juan Nlanuel Marcos a Isabel
Allende y Antonio Skfrmeta '. La dmlensi6n migico-realista de ltt
primed novell de Isabel Allende, /-./ c-a.va (/e /os esp/r//I/.\ (1982) htt
predeterminado su interprelaci6n intertextual }' su ubicaci6n en el
espacio dialogal (post-boom versus boom) en cuanLO imitLt-
ci6n.inversion de CI(,/7 a oi (k so/e(7ad, Skfrmeta, a su vez, ha
legado it la d6cacla de los oclienta por un camino de experimen-
taci6n con la I'orma periodistica y narrative testimonial cuyo
potential auto-rellexivo y, por lo tanto, par6dico. suede ser mar-
ginal. L.a conciencia metaliteraria del escritor chileno llega a at '-

lorar, sin embargo, en Z,rz rdfen/f /)ac/f'/zr1(/ ( 1982), cuyo pr61ogo
iutoir6tlico cstablcce un diflogo ubierto con los <<ismos>> consagru-
dos de la literature hispanoamericana: '(En tanto otros son maest-
ros dcl relate lirico en primers persolla, de la noveta dentro de la
novell. del meLalenguaje. la distorsi6n de tienlpos y esl)acids. yo
scgui adscrito a metaforones trajinados en el periodismo, lugares
conlunes cosechados de los criollistas, adjectives chillantes malen-
tendidos en Borges, y sabre todo aferrado a lc} que un profesor de
literatura designs con cisco: un nzirradar omniscieRtcw"

.4rd/en/e Facie zcfa se sitQa en lm espacio intertextual ilo solilmente por
la naturaleza metadiscursiva de su pr61ogo. N4ientras (lue el

pre-texts visible con el cud este jugando Skfrmeta asta constituidn
por la poesia de Neruda (sobre todd los }''ef/z/e /)oe/}r i dr a/?r(,r
y las (9dui e/enztn/a/es). existe tambi6n un dialogo velado con
este vera dc la narrativa del boom que ha ofuscado su propia
legibilidad entregandose a los vertiginosos experimentos lin-
gOisticos y estructurates. La misma sencillez formal de ,4rdlen/e
/7ac;e/lc/a (narrador oinniscieilLe, clesarrollo lined, reference cong
redo) desaHia la po6tica del hcrmetismo. La ausencia de estnitegias
literarias experimentales resulta en un anacronismo deliberado
} hasLa la historic de una pasi6n amorosa enLre dos adolescentes.

7. \'uri Tynianov: /)r.f/ruc//on, Parodie. <lChangew, No. 2, 196'). pp, 67--.76.

8. Juan Manuel N4arcos: De Gal"(.';a .t/drqu('= a/ po.vrhoo/PZ

9. Antonio SkArmeta: .4rdfenlt ' pa{.'fe/I('/a. Buenos Aires 1985. }). ] ]. Today las blas son dc ia prcscnte elici6i
.parecen er] el tcxto con la pfgina correspondiente entry par6ntesis.
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Beatriz Gonzalez y Mario Jimenez, parece pertenecer a 6pocas mfs
romfnticas que la nuestra.

,4rd/ence paclenc/a tambi6n pone al descubierto los mecanismos del
funcionamiento de la literatura en la sociedad. EI lector -- cuya
incorporaci6n a los texton de la narrativa hispanoamericana se ha
cumplido con Rayne/a no este aqua burlado (<<el lector hembra>>
cortazariano) ni acusado de malta de reflnamiento (<<lectores>> de las
radionovelas de Camacho en Za //a Ju/ia y e/ escribfdor). AI
mostrar la apropiaci6n de la lirica nerudiana por distintos estratos
de la sociedad chilena, Skfrmeta parece adscribirse a la idea de los
fenomen61ogos de que el texts cobra vida en el memento del
contacto con e] lector. La riqueza de los significados ofrecida por
una obra literaria (eje de selecci6n jakobsoniano) da pie a un sinfln
de interpretaciones vflidas (eje de combinaci6n), entre las cuales
cuentan inclusive las lecturas ingenuas y simplistas. P:!ra ilustrar el

mecanismo de la recepci6n social de literatura nada major que el

gracioso episodio en el cud la madre de Beatriz Gonzalez -- al
haber lei(}o el poema er6tico que Mario Jimenez copi6 de Neruda
para dedicarlo a Beatriz -- concluye <<iEs dear, senior Neruda, que
el cartero ha vista a mi hija en pelotas!)> (p. 65).

EI uso de la poesia nerudiana por el joven cartero de la lsla Negro
podria ser considerado homo plagio o imitaci6n burda, pero su
intenci6n (la conquista de amor) lo eleva por encima de estas
practical innobles. La manera en la cud Skfmleta emplea as cites
de Neruda es, t6cnicamente, par6dica. La estructura original de los
poemas nerudianos este distorsionada puesto que los versos apare-
cen en otro contexts, fragmentados y entremezclados con el texto
narrativo. A pesar de etta de-contextualizaci6n -- propia de la
parodia la novela conlleva un mensaje que no suele asociarse
con los procedimlentos par6dicos. AI trascender el marco formal de
la poesia y de la literatura misma, al injertar los verses de Neruda
en la existencia del personals, Skfrmeta demuestra cdma la poesia
de Neruda ha transcendido su propia situaci6n artistica e hist6rica
adquiriendo una funcionalidad social insospechada. Es signiHlcativo
tambi&n que los poemas <apropiadop> por el joven cartero no sean
los mis reconocidos por la critica e, inclusive, por el mismo vote,
a quinn en un momento le hale dear Skfrmeta: <<Mario Jimenez,
aparte de Oda.t e/emenfa/es tengo libros mucho mejores>> (p. 22).



<ARDIENTE PACIENCIA>> Y <<LA CASA DE LOS ESPIRITUS)>..

Hemos sefialado ya que la <<apropiaci6n>> de la poesia nerudiana por
parte de los protagonistas tiene a vices caracteristicas par6dicas,
perk la parodia este desprovista aqua de cualquier intenci6n
denigradora. De ahi que nos parezca acertada la idea de algunos
criticos de que la parodia express tambi&n la admiraci6n por el
texto glosado y puede servir para ampliar el signinicado de original
por media de una especie de relectura sin toques satirizantes. EI
faso de ,4rdfenre pa(iencia es -- a nuestro modo de ver -- una
convincente ilustraci6n de etta funci6n {Konstructivm> de la
prfctica par6dica.

La incorporaci6n especinica de la poesia nerudiana en el cuerpo
narrativo de ,4rdfe/r/e paciefzcia nos permite redeHtnir el concepto de
la parodia moderna y depurarlo de sus implicaciones negativas
(forma parasitica, denigradora), a la vez que ayuda tambi6n
a abordar el problema de la escritura en la 6poca que parece haber
llegado al limite de las posibilidades expresivas. EI boom y, sobre
todd, el post-boom hispanoamericano puede ser considerado homo
un equivalents de la escritura post-modernista norteamericana en
cuanto al grade de su autoconciencia creadora. En la est&tica
post-modernista y su vocabulario critico este inscrita la convicci6n
de que todo ya esb dicho y, por lo tanto, la inevitabilidad de la
repetici6n y de la parodia (/ffera/z/re of ex/zau.r/fon/'/i/era/tire of
rep/ellis/z ze/z/ de Barth). La misma autoconciencia ha llevado
a algunos escritores hispanoamericanos postmacondianos a una
experimentaci6n audaz y a la bisqueda de fomias totales (Pa/Intro
de V4xfco, las novelas de Manuel Puig, yo e/ £z4premo, Terra
rzosrra). Otros novelistas -- y entre ellos Skfrmeta consciences de
lo inexorable de la repetici6n e imposibilidad de ser original ofrecen
soluciones est6ticamente mfs sencillas, aparentemente anacr6nicas,
a la vez que demuestran la funci6n positiva de la literatura y la
incorporaci6n de la misma a la practica social

En el complejo y contradictorio mundi hispanoamericano, conde el
compromise social del escritor reviste varias fomlas est6ticas
e ideo16gicas, los escritores de post-boom son carla vez mfs
conscientes de la recepci6n de sus obras en su propio contexto }-,
mas aQn, fuera de los circulos de 61ites locales. A pesar de las
critical que han lanzado los <novisimos>> en contra del discurso del
boom y su tendencia a <<domesticar lo ex6tico>> para el uso del lector
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europeo ''. el discurso del post-boom se esb ediHicando soni-e la
base editorial del boom ) en diflogo constants con sus })rcmlsas.

Z,a casa dr /os es/)///ri/s de Isabel Allende se enfrenta de modo explicito
y directo a este tradici6n literaria inmediata }', mis especiflcamente.
a !a escritura del boom en cuanto discurso masculino. La iiovela de
la narradnra chilena no deconstruye el realismo mfgico -- discurso
ejemplar y ejemplitlcador del boom -- sino se opine a su
contlguraci6n exclusivameilte masculine y. por lo tanto. morlo-
1(5gica ' '. Los cambios en la instituci6n literaria hispanoamericana
-- propulsitdos por el boom han asegurado a las mujeres el

acceso a lzt escritura ya no homo privilegio incidental. sino como
derecho generalizado. Hity que reconocer que Z.a (asa (/e /o.\-

csp/rl/u.s es un producto de este cambio. peso dear que es tan saID
una reescritura de C/en c/aos de .vo/ec/ad inlplica }tnular \u original
tlporte artistico e ideo16gico. Hasta cierto punta la novell cle Isabel
Allende es lma parodia cle (;en dios de ' so/edad. polo inclusive
could tal es una estructura artistlca que disttirsioHtt y modific;t el

texto preexistente, trascend16ndolo.
La (aia de /os e.sp/rf/&z.\ es una saga de una fiimilia chilena. und historic

arraigada tanto en la realidad socio-hist6rica homo la imaginarla
Fs autobiografla y novela hist6rica. llcci6n >' [estlmonio. En otras
palabras. es un texto que en su eje de combinaci6n aprovecha
muchas de las inflnitas posibilidades de la novcla en cuanto gcllcro
abierto. prot6ico, siempre en tr:mce de reformular sus pool)ios
principios constitutivos (eje de selecci6n). Mientras si es cierto que
la naturaleza gen6rica de la novell invite a un acto de subversion
par6dica. en la obra de Allende no se grata cle una desviaci6n
inamistosa (reitlismo mfgico. discurso mascutino), sino de su
re-apropiaci6n desde una perspecLivtt lemenina. La (a.sa (/c /o.\-

eip/rl/z{.\ no propane un discurso feminists. pero si logra ticercarse
a este ideal expresivo quc h:t planteado unit vez Ang61iclt Gorcldis-
cher: <<Lo Ideal y lo necesario serif no la combinaci6n o la mezcla.
sino la interac'ci6n de amboy lenguajes. el masculino de poder. dc

It). A.s.tre(\ 3 \4ac A.dual '. Tcxfua! C.otl.frotltations. ('ontflarafivp Rcaditlg\ itt {,afitl Atlt{.rictlt} I.,iieraitlr
(':hicago,-'Loncf on 1987, }). 4

1. Para una excelcnte discusi6n de los concertos bajtinianos de lo mono16gico }' dialogal v6asc M-l'ic
\l a lc u /y !l ski: PP/t p/lo/i/r 7'1/ror.} {zn(/ Co/I/e 7poParl: /./rer{/r.}- Prof'/I(r, <Stuclies in Twentieth ('entur\ L,iteratur
Vo1. 9. Nt}. I. l:a1! 1984, PP. 7S--87.
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acci6n perfonalizada, y el femenino mitico. de exilio y marginalidad
(...) Aqua hay que toner cuidado de no baer en el sexismo ... con
lo cud tenemos la misma situaci6n contra la que nos debatimos,
s61o que con el signo contrarlo>>' :. En el contexts hispanoamerica-
no la solidaridad de hombres y mujeres dentro del marco de luchas
socio-political parece ser la Qnica via de progreso y liberaci6n.

Aunque tanto la novela de Skfmleta coma la de Allende construyen
cuidadosamente su referente socio-hist(1)rico, ambas se inscriben tam-
bi6n en la vera auto-reflexiva de !a narrativa reciente. Las dos

novelas se valen de un procedimiento esencialmente par6dico que
consiste en invertir las jerarquias est6ticas dominantes: mientras que
,4rdre zfe Facie/ucla es una apologia de literatyra anti-herm6tica,
despreciada por el dlscurso de boom debido a su anacr6nica sencillez,
Z.zr raja de /o.f f.spar/rza a su vez, llega a ser una apoteosis de la
sensibilidad femenina. EI m6todo de Isabel Allende se parece al
sistema par6dico empleado por Manuel Puig con respecto a la cultura
de masai. En su perspicaz anflisis concluye al respects Lucille Kerr:
{<The parodic inversions created by Puig's writing could be said to
reevaluate historically devalued (i.e. potentially repressed) forms by
generating inversions of those already inveteed modelp>''. La re-
evaluaci6n de las mujeres en cuanto <gente sin historia>> se e6ectOa en la
novell de Allende precisamente a travis de la consagraci6n del discurso
antes reprimido (mujer homo aurora, narradora y protagonista).

Hemos visto c6mo los procedimientos par6dicos sobrepasan lo textual
y tienden a desenmascarar la particular relaci6n del productor del

texts con sus antecedentes, con su contexto y con su consumidor. En
este sentido estamos de acuerdo con Linda Hutcheon que asi comenta
la funci6n ideo16gica de la parodia: <((. ..) it is precisely parody -- that
seemingly introverted formalism -- that paradoxically brings about
a direct confrontation with the problem of the relation of the aesttletic
to a world of significance external to itself, to a discursive world of '
socially defined meaning systems (past and present) -- in other words,
to ideology and history>>''. Esto es tanto mfs cierto en Hispanoam6ri-
ca. donnie hasta e] juego de intertextualidades. parodias e imitaciones
tiende a desmontar el discurso hegem6nico.

2. Ang61ica Clorodischcl: Z.,as l!{/ere.s y /a.f pa/abu.s, <<Hispam6rica>>, No. 39. 1984, p. 47.

3. Lucille Kerr: Stlspendpd .Farr/o/z.v. Readflzg Wove/s by Vap?ue/ Puff,. Urbane/Chicago i987. p. 12.

4. Linda H utcheon: The Po/fflci of p'o.t/moderns.Fm= Parody and //[T/or.p, <(C]u]tura] Critiquo>. No 5, Winter
1986/87. P. 9
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