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EL PERSEO DESAMPARADO. EJEMPLOS 
DE LO NEOBARROCO EN LA APRENDIZ 
DE BRUJA DE ALEJO CARPENTIER 
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1/ka Kressner 
Univcrsidad de Albany (SUNY) 

El presente estudio nace de una duda terminol6gica en cuanto a Ia 
definicion de lo neobarroco por parte de uno de sus maximos repre
sentantes. AI releer varios de los textos crfticos de Alejo Carpentier, me 
encontre con afirmaciones problematicas para el anal isis de Ia obra lite
raria del autor 1• Segun Carpentier, el germen de Ia proclamada sensibi
lidad neobarroca del siglo XX se encuentra en el mundo circundante: 
.. El barroquismo en nosotros es una cosa que nos viene del mundo en 
que vivimos" (citado en Porcel 16), sobre todo, de Ia naturaleza latina
americana exuberante yen parte del mestizaje cultural que ha marcado 
el subcontinente. Asf, es el resultado de lo aut6ctono, telurico natural 
-a menudo presentado desde Ia perspectiva del tradicional asombro 
europeo ante las tierras fabulosas- y en parte del sincretismo cultural 
latinoamericano2• Uno de los objetivos de este analisis consiste en 
cuestionar Ia afirmada fuente de Io aut6ctono de Ia escritura neobarro
ca de Carpentier y argumentar a favor de los origenes culturales (tanto 
europeos como hispanoamericanos ). 

Mi segunda dificultad con las elucidaciones del autor se refiere a Ia 
llamada teorfa de las constantes (elaborada inicialmente por el te6rico 
catalan Eugenio d'Ors). segun Ia cual el barroco, mas que arte de su 
tiempo, es una constante mental, desconectada de cada contexto hist6-
rico. La elaboraci6n de esas correspondencias, sin embargo, se funda 
en un estudio detallado de los contextos hist6rico-socio-politicos. 
Como dice Carpentier mismo, Ia practica de "'establecer ciertos sincro
nismos [ ... ] americanos, recurrentes, por encima del tiempo [ ... ] [de] 
traer ciertas verdades europeas a latitudes que son nuestras, actuando a 
contrapelo de quienes, viajando contra Ia trayectoria del sol, quisieron 
llevar verdades nuestras" (Carpentier, Tientos 114 ), necesariamente se 
basa en un estudio comparativo cultural, y no un mero registro de las 
maravillas atemporales. Otra meta de ese analisis sera mostrar el pro-
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grama de lo neobarroco en Ia ficcion de Carpentier como fenomeno de 
su tiempo. especificamente como movimiento que se gesta a partir de 
los anos 30 del siglo pasado. Ese tiempo es percibido como epoca de 
crisis existencial y epistemologica, que se inicia a partir de Ia expe
riencia de los horrores de Ia segunda guerra3• Fue. entre otros, Ia desi
lusion respecto de Europa que propuls6 a Carpentier para desarrollar un 
metodo "neo'" (o quizas ''post") barroco idiosincratico4 • A continua
cion. propongo criticar al critico Carpentier. defensor de lo neobarroco 
como una constante humana y ahistorica, con rafces en lo telurico natu
ral. a traves del analisis de un texto del escritor Carpentier, para llegar 
a una aproximacion del fenomeno que subraye el elemento temporal, 
circunstancial e hist6rico de Ia concepcion de lo neobarroco en este 
autor5. 

(,Que es. pues. Ia sensibilidad neobarroca de Ia segunda mitad del 
siglo XX? "(,No es el neobarroco Ia alegoria de nuestro mundo, un 
mundo despues de Ia catastrofe. en el que el fragmento, las ruinas y el 
caracter optico de todo lo real serfan los indices de una historia satur
nianaT' Esa interrogante retorica de Christine Buci-Gluckmann servira 
de orientacion critica del siguiente analisis de La aprendiz de bruja 
( 1956). El drama de Carpentier puede valer a modo de ejemplo para
digmatico de Ia reelaboraci6n alegorica posbarroca de una catastrofe 
historica precisa. en el caso del ejemplo textual. Ia de Ia conquista de 
Mexico por Hernan Cortes. La aprendiz de bruja es Ia unica obra 
dramatica de Carpentier. Fue escrita en frances, en respuesta a Ia peti
ci6n de sus amigos en Paris. y traducida al castellano veintisiete anos 
despues por Carmen Vazquez (Carrion 51). Se inscribe en Ia tradicion 
de uno de los grandes temas del barroco historico que es el del "thea
trum mundi". Carpentier lo modifica para presentar un "theatrum 
mundi" posterior a Ia destrucci6n. en donde las nociones de realidad, 
de presencia y el concepto de identidad se han vuelto radicalmente pro
blematicos. La obra se abre en el momento inicial del drama historico 
de Ia relacion entre Espana y America Latina. Narra Ia llegada de los 
conquistadores a Mexico y los tratos con Marina, Ia traductora e inter
prete entre Moctezuma y Cortes, figura que luego entrara en Ia mito
logia mexicana como Ia Malinche. Ia gran traidora de los indigenas. 
Carpentier escenifica el choque entre las cosmogonias espanola e indf
gena a traves de Ia yuxtaposicion de dramas individuales -de Marina, 
Cortes y de un enigmatico "Hombre del espejo''. Mientras que los con
flictos interculturales de las figuras del conquistador y de Ia princesa 
indigena son ya topicos de Ia literatura hispanoamericana, el drama del 
"Hombre del espejo'' puede proveer ejemplos de Ia optica neobarroca 
en esa obra. 
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La aprendiz de bruja despliega un dialogo '"neo" con Ia sensibilidad 
barroca en cuanto a alusiones mitologicas (tanto griegas como mesoa
mericanas). Una de estas es Ia reelaboracion critica de Ia figura del Per
seo de las Metamorfosis ovidianas en Ia figura del "Hombre del espe
jo". El mito de Ia batalla entre Perseo y Medusa ha servido como una 
de las metaforas barrocas predilectas. Se basa en Ia astucia de un heroe 
solitario, quien lucha contra el poder de una mirada malvada, petri fica
dora, y termina vencedor debido a Ia fuerza retlexiva: el heroe mitolo
gico mata a Medusa con su escudo pulido que sirve de espejo. La 
monstruosidad de Gorgona se desmorona ante Ia propia imagen. La 
mujer, cuya desgracia inicial habia sido su belleza -habia causado los 
celos de Ia misma Atenea, que por envidia Ia metamorfoseo en mujer
esperpento con cabellos de serpientes, antes de desterrarla a los confi
nes del mundo, a Africa- es uno de los arquetipos de Ia pasividad. Su 
arrna es Ia mirada fatal; su castigo, Ia stasis eterna. 

Ese mito ha sido prominente en el contexto del barroco del siglo 
XVII en su funcion de narracion de Ia colonizacion: Perseo, provisto de 
varios objetos magicos (entre ellos el escudo brillante de Atenea, el 
casco de Hades, que le permite volverse invisible, Ia hoz de acero, un 
regalo de Hermes para poder cortar Ia cabeza de Gorgona de un tajo ), 
se convierte en el prototipo del explorador colonial. Ese heroe de Ia 
cinetica, de modo similar a los conquistadores, sale triunfador gracias 
a Ia ayuda de los dioses, a Ia ilusion optica y al uso de nuevas armas de 
destruccion. lncluso logra instrumentalizar el poder antiguo, cuando 
lleva Ia cabeza de Medusa en un saco cerrado, para desempaquetarla 
ante sus enemigos, que mueren todos petrificados frente al horror de Ia 
otredad6• 

El encuentro de Perseo y Medusa no es solo una narracion mitica, 
transmite tambien una motivacion "meta-mitica" por su enfasis en los 
medios artificiales y artisticos. El escudo-espejo, Ia pantalla de Ia repre
sentacion secundaria de Ia faz horrorosa, quiebra el poder numinoso de 
Ia fuerza originaria. La retlexion y Ia narracion (masculina) vencen a Ia 
mera presencia (femenina). El "original" (Medusa) tiene que cerciorar
se de su realidad a traves de Ia representacion y Ia definicion secunda
ria. En Fortunas de Perseo y Andromeda (1653) 7, de Calderon de Ia 
Barca, Medusa se reconoce a traves de Ia fuerza de Ia palabra (del 
logos, ese otro necesario del mito) y de Ia imagen. Perseo Ia llama 
desde su escondite, con eso nombra el horror que encarna Gorgona: 

PERSEO: jMedusa! 
MEDUSA: (,Cuya cres, voz 

tan osada, que me llames. 
cuando otras me huyeron? 
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PERSEO: (Saliendo) Vuelve [ ... ]los ojos. 
MEDUSA: (.Que es lo que miro? 
PERSEO: Tu imagen. 
Medusa huye, Perseo Ia persigue. (Fortunas 649) 

El conocimiento de si misma no se produce en Ia bestia sino hasta 
el ultimo momento. No incluye al heroe vencedor, quien nunca puede 
mirar Ia cara de Medusa, que preserva su fuerza fatal hasta despues de 
Ia muerte. Para el protagonista, lo arcaico queda continuamente invisi
ble. En el contexto barroco, se subraya muy a menudo Ia conexion 
entre Ia indagacion en Ia propia identidad y el encuentro con el horror. 
El Perseo de Calderon, ese joven extranjero en Ia corte de Serifo, sub
dito de un rey perfido, implora a su madre revelarle su historia, decirle 
de donde viene, quien es su padre y sobre todo quien es el mismo. 
Mientras que ella le niega una respuesta por miedo a! rey y a los dio
ses, una musica vaga le profetiza que lo sabra pronto. El joven entien
de que su identidad es un proyecto futuro, ligado a una mision. En un 
soliloquio constata que: 

jTu solo veneer podras [ ... ] 
el monstruo! [ ... ] 
jPara que nadic pudiera 
deeir que mas que yo era! [ ... ] 
Que hijos de sus obras son 
los hombres [ ... ] (Fortunas 637) 

Con esa afirmacion casi existencialista se presenta a si mismo como 
heroe de Ia accion en contra del vacio identitario anterior y de las 
habladurias ajenas. Pero no seria una figura barroca si pudiera realizar
se plenamente. Recordemos que el mito termina en un acto tragico, en 
que se cumple Ia antigua profecia de que el nieto, Perseo, matara al 
abuelo, Acrisio. Debido a ese asesinato, Perseo ya no quiere gobernar 
su legitimo reino y se exilia otra vez. 

Significativamente, Ia Medusa de Calderon (y tam bien Ia de El Per
sea de Lope) ya no es un monstruo nefando, como lo era en Ia version 
ovidiana. Es ahora, por lo menos en parte, una victima de Ia arbitrarie
dad del logos masculino8• En el momento de su muerte, confronta a su 
asesino con las palabras siguientes: 

(.Que mas pretendes de mf. 
si ya me resisto en balde 
y. tropezando con mi sombra. 
soy de mf misma cadaver? (Fortunas 649) 
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Ese atributo de Medusa como vfctima de Ia arbitrariedad del invasor 
(primero de los celos de Atenea, Ia diosa mas masculina del Olimpo. 
luego como objeto de una mision y finalmente degollada. convertida en 
arma fatal), a! igual que Ia descripcion de un Perseo desconcertado. 
sera acentuado en Ia version de Carpentier. 

El Perseo neobarroco de La aprendiz de bruja es un adivino indfge
na, consejero de Marina. Segun las acotaciones del drama. va '"vestido 
con una tunica oscura, tiesa. con reflejos verdosos. como el carapacho 
de un insecta ... En el pecho lleva [ ... ] un gran espejo cuadrado de obsi
diana" (30). A diferencia del heroe mftico. es sedentario. Se confronta 
con Ia fuerza enemiga en su propio mundo. hecho que puede resultar 
aun mas pasmoso que el encuentro en tierras ajenas. La imagen del 
"monstruo" que se refleja en su espejo es ahora Ia del colonizador. El 
mago vaticina el desastre que emana de los seres nuevos: 

(.Para que mentir? Haec dos afios que esas rocas en movimiento. 
esos castillos. esas colmenas. venidos de no se sabc dl'mde. apare
cieron por primera vez. all<i... alia donde note [el guardian] atreves 
a mirar. .. t ... ] Os lel grupo de aztccas que se ha agrupado] mantie
nen ignorantes [ ... ] Sus cuerpos no son de carne. porque brillan al 
sol como el csmalte [ ... ]son los hijos del sol. (La aprendiz de bruja 
32-34) 

Mientras que los otros indigenas nose atreven a mirar hacia ellugar 
del terror pronosticado (el campamiento de los conquistadores). Mari
na lo observa y concuerda con el "Hombre del espejo"' de que los recien 
llegados no son seres humanos y que su lider es Ia reencarnacion del 
dios Quetzalcoatl. Ese error va a ser Ia perdicion del adivino y de Ia 
futura traductora y amante de Cortes. Dado el modo de su presentacion 
en un discurso ingenuo que revela una cosmovision anticuada y estre
cha, el futuro desastre ya se anuncia en el prologo del drama. 

Los actos I y II narran las luchas sangrientas entre aztecas y espaf\o
les y Ia captura y muerte de Moctezuma. Representan tam bien el adoc
trinamiento de Marina por parte del cura Bartolome de Olmedo y del 
soldado espaf\ol Jeronimo de Aguilar (cuya suerte hace recordar a Ia 
figura de Cabeza de Vaca). quien habia vivido entre los mexicas por 
varios af\os despues de un naufragio y por ende conoce ambas culturas. 
Aunque Cortes sigue siendo Ia encarnacion del dios Quetzalcoatl para 
Ia princesa indigena. a! final del segundo acto ella critica abiertamente 
Ia codicia, Ia lujuria y sabre todo Ia violencia de Ia empresa de su con
quista. El comienzo del acto final de Ia obra presenta a Cortes en el 
auge de su poder politico. El antiguo aventurero es ahara nombrado 
gobernador y capitan general de Ia Nueva Espana por Ia corte de Car-

l 



172 E/ Perseo desamparado. Ejemp/os de /o neobarroco en ... 

los V. Despues de Ia llegada inesperada de dona Catalina Juarez, su 
esposa legftima, Ia presencia de Marina significa un estorbo. Y Cortes 
se da cuenta de Ia frustracion de Ia indfgena: ''Marina merodea por 
todas partes. Su mirada se ha puesto malvada" (La aprendi::: de bruja 
114). Poco despues, esa nueva Medusa (desde el punta de vista de los 
espanoles) sera acusada de ser responsable de Ia muerte subita de dona 
Catalina. La mujer del conquistador muere de modo similar a muchas 
de las vfctimas de Ia Gorgona mitica. Aunque el arma fatal no es Ia 
mirada, el efecto en el cuerpo de Catalina es comparable a] de los ase
sinados por Medusa. Despues de morir, el cuerpo de Ia dama espanola 
permanece en extrema rigidez cadaverica. En La aprendiz de bruja Ia 
figura de Medusa se multiplica y se presenta bajo perspectivas opues
tas. Mientras que, para los indigenas, el monstruo del espejo es el con
quistador, para estos segundos es Marina quien encarna ese continente 
oscuro de Ia otredad radical y de Ia fuerza inescrutable. Es solo despues 
de quebrar su fuerza, de separar metaforicamente Ia cabeza del cuerpo, 
que los conquistadores pueden disponer de sus dones interpretativos. 
Con eso, Carpentier ejemplifica enfaticamente Ia volatilidad de las 
perspectivas, ya presente en el barroco, que es intensificada en el neo
barroco (Buci-Glucksmann 25). 

M uchas obras barrocas y neobarrocas se centran, no tanto en Ia 
muerte, sino en el morir. El drama se cierra con los ultimos momentos 
de vida de Marina en Oluta. La moribunda esta recostada en su !echo, 
vestida con un traje blanco, con los cabellos sueltos como en el prolo
go de Ia obra. Sus ultimas conversaciones son con un cirujano espanol, 
quien tambien es cronista de Ia conquista, y finalmente con el "Hom
bre del espejo". AI igual que el Perseo antiguo y calderoniano, es ahara 
Marina quien se preocupa por su papel en Ia historia que el otro esta por 
escribir9

. Pero su identidad no es un proyecto futuro, como lo era para 
el heroe del drama de Calderon, sino que se define por Ia interpretacion 
posterior de su pasado: ''(,Quien soy? (,Que ha sido mi papel en este 
as unto tan terrible? Un cronista vacila ya frente ami destino, sin poder 
explicarselo" (La aprendi::: de bruja 140). Aunque si su lucha para 
alcanzar Ia lucidez es solo posterior a los acontecimientos, logra pose
er conciencia de Ia ruptura entre epocas distintas que le toco vivir. Ese 
personaje atrapado entre dos bloques historicos de cosmovisiones 
opuestas encarna Ia tragedia interior como pocos otros del drama. Lejos 
de ser un tipo literario con rasgos fijos, Marina se modifica dentro de 
Ia obra para dar testimonio de lo historico radical a traves de su drama 
individual. En su Estetica de la creaci6n verbal el crftico Mikhail 
Bajtfn define a] personaje literario como un "hombre [que] se transfor
ma con el mundo, refleja en si el desarrollo historico del mundo. El 
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hombre no se ubica dentro de una epoca, sino sobre el limite de dos 
epocas, en el punto de transici6n entre ambas" (214). Marina puede ser 
un ejemplo -tnigico- perfecto de esa descripci6n. A nivel intradiegeti
co, el hombre de enfrente, sin embargo, le niega cualquier rol hist6ri
co. Para las generaciones venideras, ella podni a lo sumo ser un ente de 
ficci6n, pero no un personaje de alcance hist6rico. El cronista le con
testa que "si los caballeros errantes necesitaban a una dama, la Dama 
no se integra a los acontecimientos hist6ricos" (La aprendi~ de hruja 
132). Marina se convierte para el como mucho en una nueva Dulcinea. 
un ser de invenci6n de un caballero andante ridiculizado por sus con
temporaneos (todos igualmente ficticios). En Ia hora de su muerte, el 
cirujano/cronista Ia deja sola, para acudir a otros que lo esperan en el 
pueblo. 

Entonces, Ia moribunda se dirige al adivino, casi con las mismas 
preguntas 10• Le pregunta por el senti do de su vida y por lo que ella sig
nific6 para Cortes. El "Hombre del espejo" descalifica toda ensef\anza 
por parte de los espafioles y Ia invita a "volver a los origenes" (La 
aprendiz de bruja 133). Incluso afirma Ia total nulidad de Ia existencia 
humana: "No hay juicio, nuestras acciones no importan [ .. .].La vida no 
tiene senti do" (La aprendiz de bruja 134 ). Admite que sus propios 
anuncios habian sido err6neos. A Ia hora de la llegada de los espaf\oles. 
los espejos distorsionaron los objetos reflejados. Sus armas fracasaron 
y no lograron matar a los monstruos venidos desde lejos. El personaje 
del drama de Carpentier se ha convertido en un Perseo posapocalipti
co, desorientado y desamparado de todo poder y astucia. 

Marina admite que "mi vida entera se trastorn6 por un error [haber 
tornado a los conquistadores por dioses]. Asi, pues, Ia (mica verdad que 
existe es Ia verdad de ese error" (La aprendiz de hruja 135). Esa afir
maci6n, que recuerda los momentos famosos del teatro calderoniano, 
sin embargo no es su frase final. El drama no termina con Ia voz de Ia 
mujer fracasada, sino con el fracaso de su heroe y verdugo. "Y en fin, 
(,que he sido yo para Cortes?'' (La aprendiz de bruja 140), le pregunta 
al adivino. La respuesta del "Hombre del espejo" consiste en un solo 
gesto: "Se acerca a Marina y le pone el espejo frente a los ojos" (La 
aprendiz de bruja 141). Ha dejado de hablar para dejar hablar las ima
genes. En el espejo. proyectado sobre Ia pared del escenario. aparece el 
palacio real de Carlos V. Delante de los portones cerrados, se ve a 
''Cortes, envejecido, casi miserable'' (La aprendiz de hruja 141 ), quien 
protesta en contra de su expulsion y Ia prohibici6n de Ia lectura de sus 
cartas escritas desde las Americas. "jMe lo niegan todo! jHasta poder 
sobrevivir en Ia memoria de los hombres!" (La aprendiz de hruja 142). 
Ahora. despues de que Ia voz del conquistador se ha enmudecido. des-

l 



174 E! Perseo desamparado. Ejemp!os de !o neobarroco en .. 

pues de que el .. Hombre del espejo" se ha escondido detnis de las cor
tinas, Marina muere. Ese final podria ser descrito como una "justicia 
poetica''. Toda Ia audacia, toda Ia violencia y vanidad pasada del aven
turero, se esfuman ante Ia puerta real cerrada y Ia memoria historiogni
fica negada. Sin embargo, cabe recordar que el medio que representa al 
conquistador conquistado es un espejo que se ha demostrado ser poco 
fiable. La presentacion neobarroca se enfoca en Ia precariedad de Ia 
relacion entre el signo y su significado, subraya el reto de representar. 
En consecuencia, el final del drama se convierte en una alegorfa del fra
caso de establecer un saber verdadero sobre sf mismo en su entorno 
historico (tanto por parte de Marina como de Cortes). Los personajes 
del drama se perciben como seres atrapados en un mundo de ficciones 
y simulaciones multiples. Mientras que muchas de las simulaciones 
barrocas se referfan a hechos contemponineos, con por lo menos una 
!eve esperanza hacia una version futura mas adecuada, las simulacio
nes neobarrocas del drama de Carpentier, sin embargo, son posteriores. 

Hablar de un mito, traducirlo en logos para comunicarlo, es siem
pre, ineluctablemente, posterior. De modo similar, escribir un drama 
neobarroco sobre el primer encuentro entre conquistadores e indfgenas, 
ese tema tantas veces trabajado en Ia literatura barroca de ambos !ados 
del Atlantico, es una praxis paradigmatica del escribir desde Ia poste
rioridad. Carpentier dibujo sus monstruos con multitud de palimpses
tos visuales sobrepuestos en su espejo narrativo. Pocos autores son tan 
conscientes de Ia relatividad de Ia perspectiva ulterior del pasado den
tro de un presente inestable como el autor cubano (a pesar de sus afir
maciones contradictorias sorprendentes, mencionadas al comienzo de 
este estudio ). Dice el mismo: "el presentees adicion perpetua" (''Habla 
Alejo Carpentier" 24). La suya es solo una capa mas en el dibujo de una 
figura re-trazada tantas veces. Por ende, el espejo neobarroco no puede 
mas que representar una imagen distorsionada, marcada por instantes 
de varios .. presentes" historiados. Ese espejismo es aun mas volatil si 
se trata de una imagen de horror, vision de una mujer convertida en 
monstruo, como es el caso de Medusa o de Marina. Y sin embargo, 
hace falta ese addendum del presente para llegar a una representacion 
adecuada del pasado y del mismo presente. Como afirma Graziella 
Pogolotti en Ia introduccion del drama, ''Ia razon de ser" del autor Car
pentier -y afiadiria yo, de muchos de sus personajes- "se expresa en 
terminos de conciencia historica" (21 ). A pesar de su fracaso al nivel 
intradiegetico, Ia Marina y el "Hombre del espejo" del drama de Car
pentier sf llegan a un entendimiento historico, hasta aceptan su fracaso, 
a diferencia de Cortes, quien se desmorona delante de los portones 
supuestamente cerrados de las memorias futuras. Escribir Ia historia, 
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incluyendo los espejismos de horror y el desamparo de los antiguos 
heroes, puede fundar una nueva historia, de mitades del siglo XX. y 
apuntar a una nueva tradici6n. 

l 
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NOT AS 
1 La descripcion critica mas claborada se encuentra en Ia conferencia dic

tada en Caracas en 197 5 ... La novela latinoamericana en vispcras de un nuevo 
siglo". luego recogida en Ia coleccion La nove/a !atinoamericana en visperas 
de un nuevo siglo y otros ensayos ( 1981 ). 

2 Las definiciones de lo barroco por parte de diferentes autores cubanos 
varian considerablementc: mientras que. para Lezama Lima .. lo barroco nacc 
de una situacion y pcrspectiva cultural. segun Carpentier. se origina sobre todo 
en Ia observaci6n de Ia naturaleza aut6ctona. Para una comparacion de las con
cepciones de lo barroco en Lezama Lima y Carpentier. vease cl articulo de 
Rita de Maesenecr (35-43). Para una comparacion de las nociones de lo barro
co y neobarroco en Lezama, Carpentier y Sarduy. vcase Arabella Pauly ( 13-
66). 

3 Sigo a Jose Ortega, segun quien, .. el neobarroquismo del siglo XX apa
rece como una actitud que traduce el desconcierto politico e ideol6gico de Ia 
segunda mitad de nuestro siglo" (3). Ortega basa su estudio en el analisis de 
Ia producci6n de Jose Lezama Lima y Severo Sarduy. En Ia obra de Sarduy. lo 
neobarroco se convierte en un .. arte revolucionario .. (3 ). que noes el caso para 
los textos de Carpentier. 

4 En esc contexto, concuerdo con Patrick Collard, q uien subraya que, aun
quc ··Carpentier usara en su conferencia [se retiere a ··La novela latinoameri
cana en visperas de un nuevo siglo''] el termino .. barroco'' en un sentido 
ahistt)rico. no impide que Ia cultura del siglo de oro, o sea del perfodo hist6ri
co-cultural propiamente barroco. haya dejado huellas numcrosas y profundas 
en su obra" (I 3 ). 

' Sigo a Ambrosio Fornet, para q uicn, .. Ia no cion de lo real maravilloso, Ia 
aiirrnaci6n de Ia identidad cultural, el barroco como necesidad cxpresiva, Ia 
vigencia de Ia cpica [ ... ] serian incompresiblcs [ ... ] fucra del contexto hist6ri
co crcado por el colonial ismo ., (34 ). Tam bien Rita de Macseneer sub ray a que, 
.. entre Ia .. teo ria" y Ia praxis hay un gran trecho en Carpentier" ( 43 ). 

'' Para un analisis detallado de Pcrseo como tigura prototfpica del coloni
zador. veasc :Vfusen und Medusen, Mythos und Gesch!echt in der Literatur des 
20. .Jahrhunderts de Inge Stephan. 

7 Tanto en For tunas de Perseo y Andromeda, de Calderon. como en£/ Per
seo. de Lope de Vega, como en Andromede, de Corneille. conforme a las 
.'vfetamOJjosis ovidianas. el cont1icto entre Perseo y Medusa es subordinado a 
Ia relaci6n entre cl aventurero y su amante Andromeda (Martin 41 I). 

' Para un anal isis fern inista de Ia tigura de Medusa como victim a vease 
Ulrich Meurer y Marfa Oikonomou. 

'' La conclusi6n de Ia obra presenta una versi6n adicional del papel hist6-
rico de Ia figura a! paratexto inicial. El epfgrafe de La aprendiz de bruja con
siste en varias citas de Ia Historia verdadera de Ia conquista de fa Nueva 
f"'spana de Bernal Dfaz del Castillo. Atirma el cronista que, ··jam as vimos fla
qucza en [ dofia Marina]. sino muy mayor esfuerzo que de mujer [ ... ] Fue gran 
principio para nucstra conquista'' (La aprendiz de bruja 28). Lejos de ser Ia 
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(mica autoridad. csa cita. de clara perspcctiva euroccntrica. solo rcfuerza Ia 
pluralidad de versiones secundarias sabre cl personaje hist(Jrico mitologizado. 

10 En estc contexto. Ia atirmaci6n de Marfa M. Carri6n. de que el ··verda
dero dialogo abierto se opera entre [los personajcs de Marina] y Bernal Dfaz. 
bajo Ia par6dica apariencia de un cirujano·· (57) me parece doblcmente pro
blcmatica. primero porquc no menciona el dialogo tina! con el ··Hombre del 
espejo··. que segun mi analisis es mas un dialogo vcrdadero. en el scntido de 
un intcrcambio sincero. /\unque Ia figura ficticia del cirujano/cronista puede 
apuntar a Bernal. es significativo que Carpentier haya dejado abicrta esa retc
rencia. 
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