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1. Introducción. 

Un análisis de la ohra literaria, periodística y cincmatográlÏca de Gahricl Garda Márqucz reve- 
la la existcncia de dos prcocupaciones autoriales centrales: el hecho de quc cl autor y sus narradores 
ticcionalizan en sus relatos las prácticas hagiográtïcas y scculares de la "canonizaciÔn" y el elllpleo 

de la parodia para cuestionar la (de)formaciÔn del canon histórico y Iitcrario olkial de Colombia. En 

vista de que estos aspectos literarios no han sido investigados sistemáticamcnte en toda la ohra de 

Cìarcía M,írqucz, propongo en estc artículo identificar las formas técnicas y los niveles tcmáticos, 
mediante los cuales se transponen fÏccionalmel1te en los relatos literarios, periodísticos y fílmicos' de 

Cìarda Márquez las prácticas culturales de "canonizaciÔn sagrada" (religiosa) y "canonización secll.. 

lar" (histÔrica y literaria) de lcxtos y personajes consagrados o/icialmenlc por las aUloridadcs ccle- 
siásticas e intelectuales colomhianas como representantes de la historia "nacional" de Colombia. 

.:. Las primerns paginas de este artíeulo fueron puhlicadas en l\c/U U/liI'C/'silu/i.\' SIOck//iI/lllie/lsis. x/v 
Skll/ldi/lill'is!;u RO/l/il/lis/!;o/lgresse/l. S/OckiJO/1II /0-/5 lIlIgllsli /<JCJCJ. CD-ronl, Ed. Janc Nystcdl. Stockholm: 
;\Inlquist 8.: Wikscll Intcl'llarional. 2000. 

I.-"EI rclato pucdc scr soportado por cllcnguaje articulado, ornl () cserito, por la imagcn, fija () nHívil. por cl gcslo 

y por la combinaciÓn ordcnada dc rodas cs"'s sustancias; csr:í prcscntc cn cl mito, la Icycnda, la fiíbula. cl cucnto. 
la novcla, la epopeya, la historia, la tragcdia, cl drama, la comcdia, la pantomima. cl cuadro pintado (piénscsc cn 
la Santa Ursula de Carpaccio), cl vitrnl, el cinc, las tiras cÓmicas, las noticias policialcs. la conversaciÓn. ;\dcmÜs, 
cn cstas formas casi inlÏnitas, cl relato cst,\ prcscnte en todos los tienlpos, cn todos los lug:lres, en todas las socie- 
dadcs: cl relato cOlnicnza con la historia misma de la humanidad" (13arthes ('1 u/., <)). 

217 

-'-0,"."'. '.-~.~ '.-.;-r'=T."'"-...;:'~>~= ... ---. --~_:r--~-:" "J_"_ 

\~ ;s._Q1 

., 

;; 

i: 
1: 

1: 
o' 

i: 

!j 

i; 

! : 

! . 

J: 

o 

f~:1 
\:.1 

::--:-~"'l 



CANON Y CANONIZACIÓN EN LA OBRA LITERARIA, PERIODÍSTICA Y... 

2. OrigclI dc los conccptos "Canon" y "canonizaci(ín" y Sil rclaciÓn con la Iitcratura 
curopca. 

En su origcn los conceptos de "canon" y "canonización" pertenecían al discurso hagiográlï- 

co;' '''Canon' usually rderred to a rod or rule but came to refer to an authoritative list. establis- 
hed by thc Church, 01' what constituted sacred texts, sacred individuals (saints) or official me m- 
bers 01' an ecclesiastical order. 'Canonization' was a nominalization, rderring specifically to an 

action that transformed secular individuals inlO sacred individuals (saints)" (I--Jodge 229). En 

erecto, una rápida ref(exiÖn diacrónica sobre el concepto "canon" nos remonta a la tradición 

hebrea. aproximadamente a 600 ailos antes de la era cristiana. cuando en el ámbito eclesiástico 

aparece documentado el uso de la palabra canon "con el significado de reglas o leyes de la vida 
religiosa, llamadas dnones para distinguir/as de las leyes humanas" (Sullà 19). 

Sin embargo, es sólo en los siglos III y IV, al convocarse el célebrc concilio dc Hiponense 
(j93), cuando se hizo una sclccción (inclusión y exclusión) de libros sagrados y apócrifos. Por 
un lado. se sclcccionó el canon Bíblico o lista fija y completa de libros sagrados que forman el 

Antiguo y Nuevo Testamcntos, es dccir la Biblia. Estos libros bíblicos fueron considerados sagra- 
dos y autorizados por las autoridades eclcsiásticas por habcr sido supucstamente inspirados por 
la divinidad. Por otro lado, se establcció la lista de libros rechazados o puestos "bajo sospecha". 

por no tener autoridad religiosa y se les llamó libros "apócrifos". Asimismo, alrededor del siglo 

IfI, los lïlólogos alejandrinos, en un intento incipiente de an,1lisis literario, "utilizaron el término 
I "canon"] para dcsignar la lista de obras escogidas por su excelencia en el uso de la lengua y por 

ello consideradas modélicas, es dccir, dignas de imitación" (PfeilTer 1, 369-372). 

En el capítulo 14 de su libro F;lIropaische /)Iemllll' l/lid lalcillisches Mil/ellaller (1 <J4~) 

Lilemll/m ellropea .\' Edad Media lalilla, Ernst Robert Curtius traza la antropología del concep- 
to canon y define los siguientes momentos en su historia: a) la formación del canon en la iglesia, 
b) el canon medieval y c) los dnolles modcrnos. Curtius relaciona con el concepto de canon las 

listas o catálogos primerizos de autores, las llamadas "bibliotheca" de formato clásico greco-Iati- 
no escritas en la Alltigiiedad y en la Edad Media. Además. Curtius considcra poco importantes 
los cánones selectivos o diccionarios biobibliográl'icos empleados desde la Edad Media (s. XII) 
hasta principios del Rcnacimiento (s. XVI) para la cnsenanza de las lenguas clásicas griego y 
latín y para el aprcndizaje de la destreza retórica. Según cl crítico alemán. los dnones moder- 
nos son C<Ínones selectivos cn lenguas vernáculas que florecieron cn el siglo XVIII, cuando intc- 
lectualcs de Italia, Francia, Alemania y EspaÎÍa definieron ciertos lcxtos como obras "clásicas" 

representantcs de su historia y literatura y las convirtieron en textos fundacionales de la identi- 
dad nacional dc sus respectivos países. No obstante, En Inglaterra y Estados Unidos, "la litera- 
tura vernácula no formó parte de los programas universitarios hasta fines del siglo XIX". (SlIll~\ 

116). Con la formalización, en el siglo XX, de un programa dc estudios litcrarios en los países 

europeos y anglosajones -a raíl. de la fundaciÔn de una facultad de literatura inglesa en Oxford 
en 1893, de una liccnciatura en Call1bridge en I <J 17 Y más tarde de una titulación, en la mayoría 
de las universidades nortcamcricanas (Sullà 116)- se tendiÔ a producir un canon selectivo o lista 
de autores para la enseÎÍanza de literatura en la mayoría de las universidades de Occidente. 

Ahora bicn, una reflexión sincrónica sobre el conccpto de canon cnliteratura, revcla que a fincs 
del siglo XX, la cuestión sobre qué GS el canon literario, sc ha convcrtido en una encendida contro.. 

versia sobrc todo en Estados Unidos pcro también cn EspalÌa e Inglatcrra, a rail. de la publicaciÓn Gil 
I <J7K Y 1991\ de los polémicos libros Or;el1flllisl1/ de Edward Said y nle Wesfem Cl/1lOl1 dc Harold 

Bloolll. Por un lado, Bloom, a la cabeza de algunos educadorcs y políticos norteamcricanos arguye 

2.- La etimología de la palabra 'cHnoll' "procede del griego KmlfJJ1. que designaba en UIl principio una vam () ellia 
reela de Ilwdera. una regla que los earpinleros usaban para medir; luego. en un sentido rigurado. paso a signi riear 
ley o norma de conduela. es deeir. una nonna ética." (SuJlilI9). 
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NELSON CìONZÁLEZ-ORTEGA 

que los mejores libros de Iitcratura quc se han escrito a través de los tiempos (según Bloom, 26 libros, 

sin incluir los clásicos latinos y griegos) constituyen la cima de la realización cultural de la cultura 

occidental y, por tanto, deben formar el canon o corpus único en la enseñanza básica y universitaria 
de idiom:ls y Jiteralliras en HsLados Unidos y deseablemente también en Huropa. Por otro lado, profe- 
sores universitarios, críticos especialistas en Marx, Foucault, Derrida, Said y los teóricos del neohis- 
toricismo y del feminismo -llamados beligcrantemente, por Bloom "la escuela del resentimiento" 
(Sullà 46)-, arguyen que, en general, los textos literarios considerados tradicionalmente lo mejor de 
la cultura occidental han sido escritos, por pocos hombrcs blancos europeos quienes han sobrevalora- 
do los valores estéticos de la llamada "alta cultura" o "cultura clásica" europea convirtiéndose así en 

portavoces de una visión cultural eurocenlrista. Por lo tanto, dicho canon literario sería el producto de 
sólo 1II1 sec(or elitista de la cultura occidental; sec(or que tiende a excluir en sus valorncioncs estétic:IS 

a las mujeres y a los grupos minoritarios. Desde la perspectiva de los oponentes de ß1oom, las obras 
clásicas dc la literatura occidental no son necesariamente superiores en valor literario, sino qlll~ cier- 
tos textos son valorados más que otros porque tales obras encarnan creencias literarias y s()(:io-políli- 

cas compartidas por los que han tenido el poder (social o institucional) de decidir el valor que se le 

puede asignar a un producto cultural; sea éste una novela, una pintura o un lilm. 

Los eonceplos de "canon" y "canonización", aplicados a los estudios literarios, por tanto, impli- 

can el acto de seleccionar una serie de textos, aulores y valoraciones textuales como únicos represen- 
tantes de la literatura de una comunidad. I.os principales aspectos que asocian el canon con la litera- 

turn son: a) selección de una lista de textos ("corpus"), b) el otorgamiento de un valor estético o dc 

una identilicaeión ideológica con l1ll0S criterios determinados de selección, c) la cualificación de 

dichos texlos como obras (clásicas) dignas de imitación y de estudio, y d) el poder institueional y polí- 

tico para hacer eircular estos textos en la sociedad como obras clásicas de inigualable valor estético. 

Se infiere entonces que el origen y relevancia del concepto de canon en Occidente está estre- 
chamente ligado a la formación y evolución de los conceptos mismos de literatura e historia lite- 

raria, en tanto instituciones culturales, Pues como bien concluye Endc Sullil: 

.' :; 
~ i 

[EJI csludio dc los procesos de forlllaciÓn del e,lllOn, es decir, en su dilllcnsiÓn hislÓrica, equivale a la his- 

toria de las historias de la lilcratura [oo.], es deeir, ni anÚlisis de CÓIIlO se construyen las narraciones cro- 
Ilológicas de Ilorecimiento, apogeo y decadencia, cÓmo se escogen autores y obrtls. qué se dcsltlca P:lr<! 

eSllidiar en las escllelas y con qué criterios, eOlllo se distribuyen en épocas y períodos, COlllO se del iIllilan 

éstos (Sullit :n). 

Para constalar la relación existente entre la formación del canon literario e historiográlico y la 

construcción en textos del pasado histórico en Europa, valga sólo mencionar los casos de los intelec- 

tuales Thomas Babington Maeulay de Inglaterra, autor de His/or)' ()//:;l/gl((l/d; Jules Michelet de 

Francia, aulor de I-lisfoire de Fml/æ y Ramón Menéndez Pidal de España, autor de Los eSfJ((ÎÍolcs el/ 
lo historio .\' el/ lo li/em/I/m, quienes en la escritura de sus monumentales textos de l1istoriograi'ía e 

historia literaria a fines dcl siglo XIX y comienzos del XX, identificaron sus propios valores de raza, 
terrritorio, lengua y religi<Ín con una supuesta unidad nacional. Estos eminentes intelectuales europl> 
os incorpornraron en sus textos hist<Íricos una ideología lllesiánica de proyección nacionalista y, en el 

proceso, vincularon los conceptos de literatura, historia y nación a las nacientes disciplinas de la his.. 

toriograría y de las historias literarias de sus respectivos países.' 

3.- El proceso de canonizacilÍnleX[ual realizada en InglalCrra, f-rancia, alelllania y Espaiìa en los siglos XVIII y XIX 
que resultÓ en la IÓllllaciÔn otïcial de la hislorias y lileralunls nacionales de países europeos y la imitaciÓn de dichos 

nlodelos realizada por la Illayoría de los inlelectuales decilllonlÍnicos cololllbianos en la fOllllaciÓn oficial de la lile.. 

ralura e hisloria nacional de Cololllbia se ha eSludiado en: Nclson (ìonz,\Iez Orlega, "I'ollnaciún y subversiÔn del 

conceplo otïcial de historia y lileralura nacional en Cololllbia". Disserlation tJniversily ofWisconsin-;Vladison, I <J92. 
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CANON Y CANONIZACIÓN EN LA OBRA LITERARIA, PERIODÍSTICA Y... 

Paralclamcntc a la canonización dc tcxtos históricos durante el siglo XIX, sc llevo a cabo cn 

Europa una canonizaci6n cn el campo del saber dc la litcratura. Ambos proccsos de canonizaci6n 

rucron fundamcntales en la formaciÓn y dcslinde de las disciplinas dc la historiografía y dc la 

litcratura. En cuanto a la literatura, dcstacados intclcctuales y políticos dc Europa, influidos por 
el romanticismo francés y del discurso liberal curopco, construycron la litcratura fundacional y 

nacional dc sus países, primcro, al selcccionar (incluir / cxcluir) y, dcspués, al cntronizar ciertos 

tcxtos como exponcntcs del origcn c identidad de sus respectivas literaturas nacionalcs.' En este 

proccso, obras como la Clwl/sol/ de Rolol/d, Das Nibellll/gel/lied, Ossiol/, y Mío Cid sc crigieron 

en los lÍnicos tcxtos "rundacionales" y "clásicos" cualificados para rcpresentar las litcraturas 

nacionalcs de Francia, Alcmania, Escocia-Inglatcrra. Imitando cstc paradigma eultural europco, 
los intclcclllalcs decimononónicos latinoamericanos cncontraron sus textos "rundacionalcs", 
"nacionales" y "clásicos" cn La ilrallc(//w, asociado con cl origen de Chile; Gral/dew fl1exic(/l/a, 

con cl origcn dc México; CO/llelllarios Reales, con cl origen del PcrlÍ; I:'spejo de paciel/cia, con 
el origen de Cuba; FaclIl/do.\' Martíl/ Fierro, con el origen dc Argentina, y el discurso castrense 

y jurídico dc Gonzalo .Iiménez dc Qucsada, con el origen de Colombia. 

3. FOl"lnacilÍn y subversilÍn del canon en la historia y literatura oficial de Colombia. 

Los conceptos de historia y literatura "nacionales" fueron creados en Colombia cn cl siglo 

XIX por prominentcs "intelectuales oficiales", quienes, al imitar el modelo curopeo de canoni- 

zaci6n hist6rica y literaria, seleccionaron ("incluyeron y excluyeron") los libros que describían 
el pasado cullllral colombiano, erigiendo así obras dc la Colonia (s. XVI-XVII!) y dc la 

Rcpublíca (s. XIX) cn tcxtos "fundacionales", "literarios" y "nacionales".' En este proccso dc 

selecci6n-canollizaci6n, los intelectualcs oficiales colombianos articularon sus idcologías liberal 

y republicana -las cuales cntroni/.ahan el catolicismo, el hispanislllo y el nacionalismo- cn las 

instituciones culturalcs estatales que dirigieron y en los manuales de hist6ria y literatura que 
escribieron." 

4.- La nocirin dc "discnrso liberal europeo" se basa tanto en los ideales alcistas y materi:t1istas (razrin, eienei:J y pro- 
L,rcso) de los llal1lados "eneielopedistas" (i.e., Voltaire. ROllsseall. and Diderot) como en la doctrina del 

"PositivisnlO" (i.e" Comte y Spencer). que srilo adlllilían como "científicos" los maodos que podían ser COlllpro- 

bados por la expcrieneia y la inducciÓn. Al nntrirse del pensamiento encielopedistn y POsilivistn, el Libcralismo 

elllCrge eOlllO nna doctrina que exige independencia :Ibsolula del estado en relaei<Ín a eualqnier religirin y se opone 

ruenemente a enalqnier rorma de intervención del estado en la eeonomia de un país. En el libro /.11 hislol'iog/'ll/ïo 

lill'l'al'ill de/liberalislI/o hi.ljw/IO-lIl/ll'I'iCIIl/o del siglo X/X (1987): 52-55; y en el aníeulo: "The Early Stages 01' 

Latin Alllerie<lll J-1istoriography" (1989): 291-:120, Beatriz GOImílcz Stephan explica la influencia 'lile tuvo el dis- 

curso liberal europeo en b actividad cultural de los intelecluales latinoamcricanos decimonÓnicos. 

5.- Si bien el suswntivo de "intelcctual" ha sido usado, en referencia a América I.atina, para indicar la exis!enci;l 

de una minoría dependiente econÖnlica e ideolÖgicamenlc de las olig;mluías regionales, del clero y del discurso 

liberal europeo de los siglos XVII y XVIII (Gramsei 22), con el atributo de "oricial" se suele indicar "algo que 

emana del est:Jdo)' que ante lodo sirve los interescs del estado" (i\ndersoll 1'15). Empleo aquí el concepto de "in!,,. 

leclual oticial': para designar al tipo de intelectual decil1lonÖnico colombiano que fue, alternativamente. escritor. 
político. runeionario del estado, miembro activo o dirigente de las principales institueioncs culturales del país. )':1 

"intelectual oficial" depcndiÓ laboral e ideolÓgicamente de los gobiernos de la época y articulÓ, por convenienci;j 
o por convicciÓn. el discurso nacional dentro de las inslituciones y en el ;Ílllbito sociocultural de Colombi:1. 

('.- Empleo el concepto de "ideología" de modo similar al usado por el historiador /\Iun ìvIunslo\\': "Ideology. i\ 
coherent sel of socially produced ideas thal Iend or create a grouJl or consciousness. Ideology is tillle and place spe- 

cilïe. Conslilu!ed as a dominanl mode 01' explanalion and ralionalizatÎon, Îdeology nlllSI salurale sociely <11)(1 be 

tnlllsJ11illed by various social and institutionalmechanisllls like the media, Church. Educarion and the la\\', In the 

vie\\' 01' certain COJ1l1J1entators. ideology is lo be found in all social <1I1iraCIS like narrative slructures (including \\'J'il- 

ten history), codes of behaviour and pallerns 01' beliers" (Munslo\\' I X'I). 
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NELSON GONZÁLEZ-ORTEGA 

I ,os textos que forman parte del discurso histórico y literario oficial de Colombia fueron pro- 
ducidos, publicados y difundidos en Bogotá por intelectuales oficiales vinculados tanto a las Illás 

prestigiosas instituciones culturales como a los gobiel1los republicanos de los siglos XIX y XX.' 
I-Ie aquí los principales intelectuales olïciales colombianos y los textos centrales que contribuye- 
ron a la formación del canon de la historia y la literatura "nacional" de Colombia: José Manul~1 
Restrepo (1 n 1-1 R(3), presidente -durante el gobiel1lo de SimÔn Bolívar (1821)- de la 

Academia nacional de Artes, Letras y Ciencias, fue autor de Historio de !a revo!lIciÓn de 

Co!oll/bio (1 R27); José María vergara y vergara (1 ~n 1-1 Rn), diputado, congresista y eo-funda- 
dor de la Academia colombiana de la Lengua (1871), fue autor de lIistorio de!o !iteratllra de!o 
NlIeV(1 Granada (1 R(7); Miguel Antonio Caro (1 R43-19(9), co-fundador de la Academia de la 

Lengua y presidente de Colombia (1894-1898), fue autor de 80!ívar y !os !neas y co-autor con 

R..I. Cuervo de una GranlÚtica Latina; José Manuel Marroquín (1827-1908), también co-funda- 
dor de la Academia de la Lengua y presidente de Colombia (1904-190R), autor de tratados sobre 

Cìramática de Caslilla; Rafael Núilez (11525-1 R94), presidente de Colomhia (1880-1882; 1884- 
1886; 18R7; 18158), fue autor de E! Hill/no Naciona! de Co!oll/bia (1887); Cìustavo Otero MUJïoz 
(1894-1957), presidente de la Academia Colombiana de Historia, fue autor de La !itemtllra co!o- 
nia! de Co!onl/;ia (1928); y Germán Arciniegas (1900-2000), Ministro de EducaciÔn de 

Colombia (19111-1945), fue autor de .Iill/énez de QlIe.wda o l:ï Caballero del f)omdo (1939).' Se 

evidencia en esta reselïa bio-hibliogrMica que el discurso oficial colombiano, formado en el 
siglo XIX, tiene más de un siglo de existencia. Como un hecho cultural correlativo, hay que des- 

tacar que el escritor Nohel colombiano Gahriel García Márquez, durante más de cuarenta ailos, 
ha recurrido consecuentemente en su obra narraliva, periodística y cinematográfica al uso de la 

parodia, como un recurso técnico eficaz para cuestionar ideológicamente el discurso his((írico 
oficial nacional colombiano." 

García Márquez cuestiona y subvierte literariamente la cultura oficial de Colombia, median- 
te la inserción panídica en su narrativa de discursos -provenienles de la retÔrica política e his- 
toricista estatal-, en los cuales se melaforiza la formaciÔn y establecimiento del canon (elecci6n 
de hechos histÔricos y de obras como exponentes de la identidad nacional) de la literatura e his- 

toria de Colombia.'" Los narradores de "Los funerales de la Mamá Grande", Cien ((ÎÍos de so!e- 

dad, El otOl;O de!!)(ltrÚm.'(( y E! genem! en sll!aberinlo parodian el proceso de canonización rea- 
li/.ado por los intelectuales oficiales colombianos." En el plano formal, los narradores de estos 

cuatro relalos elahoran su parodia, empleando las técnicas de la reiteración, exageración yampli- 
lïcación. En el plano temálico, la parodia se hace en tres niveles discursivos: el histÔrico, el lite- 

rario y el religioso. 

7.- I.a nociÔn genernl de "discurso oficial" es esltldiada por Frnnk Buriou y f'at Carien en sulihro, Of(iciot IJi.\,(,ollrse 

(London: Routledge 8< Kegan f'aul, 1979). 

X.- En la citada tesis doetoral de Nelson (jonz<Ílez-Oriega, se estudian algunos de estos autores y sus ohrns y se deter- 

mina su inlluencia en la fOllnaeion del discurso olidal colonlbiano. Ver capítulos 11 y 111. 

9.- La parodia cs lnlO de los procedimientos nHÎs utilizados por la literaturn, probablenlcnte porque el humor y la iro- 
ní;l, que easi siempre la acomp;uì;lIl, impliean distanciamiento, "desr:uniliarizacilÍn", y cierio grado de simpatía/:lIlti- 

patía por el sujeto parodiado. lJna característiea rundamental de la parodia es la imil:lcilÍn sutil o maniliesta, clínli- 

ca o reverente de un discurso anterior ("pre-texto") considerndo como modelo discursivo (eanon) por un detellnirw- 
do grupo social, de modo que rrecucntcmcnte es posible distinguir en el texto emergente la (re)constnrcciÔn del texto 
parodiado y del texto panídico. Seglínl.inda Hutcheon: "1 I'larody C;lIl be ohviously a whole rnnge 01' things. It can 
he a serious criticism, not necessarily at the parodied text; it can be a playful, gcnial nlockcry 01' coditiable rOllns. 
Its range ofinJent is rroln respcctrnl adlniration to biting ridicule" (1lulcheon I.'\-IC,). 

10.- SUI"''', Gonz:ílez...Ortegu, Cupítulo IV. 

11.- Uso estas ediciones de las obras de G;u'CÍa rvl:írqnez: Ciel/ Iuio.\' de soled"d. tvladrid: Espusa Culpe I'J'JO; U gel/I'- 
mi 1'11 Sil !o!JNil/lO. Edi/ori:ll Oveja Negrn. BogOl:í: l'Jg'J: F! ti/Olio de! IJtI/riol'{:lI. Buenos Aires: Edilori:l] 

Sud;unericana, 197.'\; 1.0 il/ueíhll' .r Irisll' iJislorio de 111 Clíudido /o'rél/dim y dc' .\'u olJUe/o c!esolulClc!o. 1'J72. 

Ilarcelon;l: Ilrugucru, 198'1. En udelante, cito de estas obms sÓlo dando e1lllílllCro de las p;íginas entre par0ntesis. 
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CANON Y CANONIZACIÓN EN LA OURA LITERARIA, PERIODÍSTICA Y... 

Específiealllente, Cìabriel García Márquez subvierte la historia oficial de Colombia a nivel de 
los temas y de la periodizaeión, a nivel de la enunciación del discurso y a nivel de la interpreta- 

ci6n de los eventos y textos canonizados por los historiadores oficiales como "históril:os" y "lite- 

rarios". Esta subversión literaria la realizan los narradores del l:uenlo "Los funerales de la Mamá 
Grande"; de las novelas Ciel/ ({/ïos de soledad, El o!OIïo del !Ja!riarca y U gel/eml el/ .1'1/ la/;e- 
ril1lO, mediante la elaboración de discursos irreverentes y desanalizadores que tienen el fin de 

re-presentar (traer otra vez al presente en forma de texto literario) aspectos históril:os tanto de la 

conquista, colonia e independencia de la Nueva Granada, como de la Colombia contemporánea. 

La conquista del Nuevo Reino de Granada -y sobre todo la idealizal:ión hecha por la histo- 

ria olïcial deci mO/Híniea l:olombiana de dicho período histórico- se convierte en objeto de l:ues- 
tionamienlo en Ciel/ atÏos de soledad en el episodio sobre la fundal:ión de Macondo (secci6n 2). 
En esta secdÖn el narrador renea literaria'mente las "entradas" o expediciones de exploración ter- 
ritorial hechas por los l:onquistadores españoles Cortés, Pizarro y Jiménez de Quesada, quil:nes 

esperaban "descubrir" ciudades utópil:as en el Nuevo Mundo. Esto se ilustra en Ciel/ ({/ïos de 

soledad, l:uando José Arcadio -de modo semejante a lo proyectado por el adelantado Jiménel. 
de Quesada en la época colonial-, emprende viaje en busl:a de su "Arcadia" y, al iqual que el 
conquistador español, no enl:uentra dicha ciudad dorada y, ante el fracaso de su empresa ut6pi- 

ca, el personaje se resigna a empezar su nueva vida en Macondo. No obstante, el tiempo fïl:cio- 
nal de la novela y el tiempo eronológico de la historia no se corresponden, pues, Melquíades, el 

narrador: "... no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que 
concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante" (4'16). 

La subversión de la historia oficial a nivel de la enunciación del discurso literario, es reali- 
zada por Cìarcía Márquez, mediante la designación de narradores de sus relatos que presentan 
l:araUerísticas de cronistas e historiadores. Es el caso del narrador de "Los funerales de la Mamá 
Grande", quien declara que: "Ahora es la hora de recostar un taburde a la puerta de la calle y 

empezar a contar desde el principio los pormenores de esa conmocíón nacional, antes de que ten- 
gan tiempo de llegar los historiadores" (147). Se observa COIllO el discurso oral del relator de esta 
versión legendaria y popular de los "Funerales", alude a la tarea futura del historiador, quien con- 
vertirá en oficial esa leyenda, al incorporarla en textos. 

El narrador de Ciel/ (oïos de soledad también cs un cronista: Melquíades. Él ha escrito en 
pergaminos una crónica profética que l:ontiene revelaciones sobre el origen genealógil:o, el 

desarrollo y el apocalipsis de los ßuendía y de Macondo. i'vlelquíades comienza su cnínil:a 
narrando la expedición que José Arcadio, en unión de su familia y de sns amigos, emprendió 
hacia Macondo. Pero, Melquíades sólo revela su función de cronista omnisciente en el episo- 

dio final, donde describe el acto total de exégesis de la crónica de los ßuendía hecha por 
Aureliano, Último sobreviente de esa familia. 

En U o!OIïo del !Ja!riarw no se manifiesta explícitamente la presencia de un cronista. En cam- 
bio, en m gel/eml el/ Sil la!Jeril/!o se da un paso adicional en la transfonnación del narrador litera- 
rio en cronista e historiador, ya que no sólo se muestra al narrador desempeHando su papel ficcio- 
nal de cronista, sino que ahora es el autor real, el que desempei'ia las funciones profesionales del 

historiador. Evidentemente, en la sección "Gratitudes" (que no forma parte del enunciado lïccional) 

de El gel/eml el/ Sil la!Jer;l/!o, García Márquez desnibe el proceso de composición de su novela y 
agradel:e a historiadores profesionales como Daniel Florencio O'Leary y Vinicio Romero Marlínez 
por la administración y verilïl:ación de datos obtenidos para su novela (\léanse pp. 270, 271). 

El hecho de que Cìarcía Márquez haya adoptado en su narración un "método" de "investiga- 
ción histórica", no implica que el narrador de l:ï gel/eml el/ sllla!Jeril/!o haya ajustado su narra- 
ción a los moldes convencionales de la enunciación histórica. Por el contrario, el narrador de esta 

novela ejerdta completamente su licencia poética y transforma libremente los hechos narrados, 
confiriéndoles la perspectiva personal e imaginaria que es característica de su narrativa. 

, : 
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NEI,SON GONZÁLEZ-ORTECìA :'l 

García Márquez metaforiza en E! genem! en Sil !o!Jerillto el proceso de canonizaciÓn lite- 
raria e histórica al que fueron sometidos los textos de cronistas e historiadores como 
Francisco de Paula Santander (1792-1842) Y SimÓn Bolívar (1783-1830), Es el caso del 

narrador de 1:'1 genera! ell .1'11 !o!Jerillto, quien le atribuye a Santander una conciencia históri- 
ca y literaria más definida que la que manifestó Bolívar. Expresando cierta inquietud por las 
posibles defïciencias de su estilo epistolar, Bolívar le pide lo siguiente al generalUrdanela, 
otro personaje de la novela: 

" 

" 

I 
" 

'No Illande usled a pnblicar Illis cartas, ni vivo ni nlllerto, porqne esliÎn escritas con Illncha libertad yen 
Illucho desorden'. 'I:u11poco lo cOlllplaciÔ Santander, cuyas cartas, al contrario de las suyas. eran perfectas 

de forllla y dc rondo. y se veía a simple visla que las escribía con la concicncia de qne el destinatario final 

era la historia, (22ó) 

" 
" 

:1 
r' f'-! 

'1 

Esta aparente modestia de Bolívar con respecto a su estilo epistolar es desvirtuada en la nove.. 
la por el gran talento retórico manifestado por el libertador en sus discursos orales, consignados 

luego en textos escritos: 

HablÓ sin reposo, con un estilo docto y decliu11atorio, soltando scntencias proréticas todavía sin cocinar. nnlchas 

de las cuales estnlíilll cn una proclallla épica publicada días después en un pcriÓdico de Kingslon, y que la his- 

loria había de consagrar COIllO La Carta de Jalllaica (83). 

i. 

No sólo la historia consagró esta epístola política, como bien lo dice el narrador de E! gelle- 
m! en Sil !o!Jerinto, sino también la crítica literaria hispanoamericana canonizó dicho texto, con- 
virtiéndolo en el texto de Bolívar que ha sido más antologizado en las historias de la literalllra de 

Colombia e Hispanoamérica. 

La canonización de individuos en héroes militares y civiles, es otro rasgo del discurso 
histórico oficial parodiado por los narradores de Cìarcía Márquez. Esta modalidad parÓdica 

aparece en el relato "Los funerales de la Mamá Grande", donde el narrador informa que el 

presidente, al saber la noticia de la muerte de la matriarca: "adquirió plcna coneiencia de su 

destino histórico, y decretÓ nucvc días de duelo nacional, y honores póstumos a la Mam,\ 
Grande en la categoría de heroína muerta por la patria en el campo de batalla" (140). Dicha 
canonización histórica de carácter pÓstumo fue ex presada "en la dram,\tica alocución que 
aquella madrugada dirigió a sus compatriotas a través dc la cadena nacional de radio y tele- 
visión, el primer magistrado de la nación" (140). Estos actos oficiales de condecoración y 

alocuciones patrióticas son el punto culminante de las ccremonias religiosas, civiles y polí- 
ticas mctaforizadas en el relato. Además, ticncn la función narrativa dc coscr el discurso 
oposicional delnarraclor, garalllizanclo su existencia y cxpansión a los otros discursos quc sc 

cntretcjen en el texto. 
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Dc moclo scmejantc, en N otolÎo de! patriarca, el pcrsolli~je"prcsidcnte, dcspués de conse- 
guir la canonizaciÓn religiosa de su madre, realiza un acto oficial para decretar su canonizaci(lI! 
civil: "IEI patriarcal proclamó la santidad civil de Bcndición Alvarado por decisión suprema del 
pueblo libre y soberano, la nombró patrona de la nación, curadora de los enfermos y maestra de 

los pájaros y se declaró día de lÏesta nacional'el de la fecha de su nacimiento" (1 (0). El narra- 
dor se vale aquí del uso de la parodia para reiterar su cuestionamiento de otro aspecto de la his- 
toria oficial de Colombia: la creación de fiestas nacionales para celebrar aniversarios de nací.. 

miento y muerte de próccres nacionales. 
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C^NON y C^NONIZ^CIÓN EN LA OBRA LITER^RI^, PERIODÍSTIC^ Y... 

Paralelamente, el narrador de Cien ano,\' de so/edad se opone al acto oficial de condecoración. 
Su oposiciôn se marca en cI relato en el hecho de que el coronel Aureliano Buendía "[r]echazó 
la Orden del Mérito que Ic otorgó cl presidente de la repÚblica" (155). No obstante, cI coronclno 
pudo evitar que se inaugurara "una calle con su nombre en Macondo" (155). Unas cien páginas 
después, el narrador reitera su oposición a los actos oficiales de condecoración y a las alocucio- 

nes patriôticas, al informar que el presidente envió emisarios oficiales para condccorar al coro- 
nel Aureliano Buendía, pero el coronel: 

l.es ordenÓ que lo dejaran eu paz, iusisliÓ que él no era un [míeer de la naciÓn como ellos dceían. sino un 

;Irtesano sin recuerdos. cuyo único suelÌo era morirse de cansancio en el olvido y la miseria de sus pesc;!- 

dilos de oro. Lo que Imís le indignÓ fue la nOlicia de que el propio presidenle de la república pensaba asis- 

tir a los aClos de tvlacondo para illlponerle la Orden del fvlérilO l...] Desde el taller solilario oyÓ las nnísi.. 

cas marciales. la artillería de apanllo. las call1panas del Te [)eulII. y algunas rrascs de los discursos pro- 

nunciados frenle a In casa cuando baulizaron la calle con su nOlllbre (258, 259). 

La conexión existcnte entre cstos últimos comentarios revcla la función de cohesión que tie- 

nen en la novela las referencias que se oponen al discurso histórico oficial. Es dc notar aquí dos 
puntos: cI narrador critica explícitamente la propensión mostrada por los intelectuales oficiales 
de convertir ciudadanos en próceres nacionales y cl personaje reitera la negativa del coronel a 

recibir la "Orden dcl Mérito"." 

Al igual que el ente tïccional, el autor real, en tanto persona que concede cntrevistas, rccha- 
za también la Orden del Mérito y las otras condecoraciones oficiales conferidas por el gobierno 
cÓlombiano, declarando que: "si no fuera por mi solidaridad con Cuba ya me hubieran conferi- 

do la Cruz de Honor de Boyacán I.sicj y sería Caballero de la Orden del Mérito" (Pereira 10). 

Desde luego, que el rechal.O a la Orden dcl Mérito implica un acto político, por mcdio del cual 
Cìarcía Márqucz exprcsa simbólicamente su oposición al sistema econômico, social, político y 

cultural de Colombia. Explicando su rechazo a un puesto de diplomático que le ofreció cl gobier- 

no colombiano, cl autor declaró: que su "rcchal.O tenía motivos políticos" y añadió que: "lo que 
yo rechazaba era el sistema de mi país a todo lo ancho, a todo lo largo y en todo lo profundo de 

su estructura anacrónica" (Cìonzález Bermejo 34). Estas dcclaraciones revelan que el periodisla- 

novelista García Márquez ha inscrito, no sólo en sus textos sino también en su discllJ'so personal, 

su profunda oposición al discurso histórico oncial de Colombia. 

4. La ('anonizacÍón religiosa como tema y técnica culos relatos literarios de García MlÍrquez. 

La práctica católica de la canonización religiosa (sagrada) se presenta de modos distintos en 
la obra literaria, periodística y cinematográfica de Cìarcía Márqucz: en los relatos literarios, los 

narradorcs elaboran el tópico de la canonización valiéndose de técnicas narrativas como la reite- 

ración, la hipérbole, la parodia y la acronología, mientras que en el relato fílmico, el autor-guio- 
nista representa las escenas sobre la canonizaciôn de forma mesurada, seria y cronológica. 
Correlativamente, en el relato periodístico, el reportero García Márquez introduce el tópico de la 

canonización, mezclando las técnicas empleadas en sus rclatos literarios y fílmicos, lo cual resul- 

ta en comentarios dircctos y un poco burlones, sin que resulten completamente paródicos. 

12.- Al evocar y lIIanipular litcrariall1entc convenciones del discurso hisl6rico olïcial cololl1biano, los narradores de 

los lexlos cOll1enlados no hacen sino valerse de Olra de las f'unciones ideolÓgicas que, seglÎn Linda lIutcheon. son 

inhel'enles a ciertos lipos de parodia. Esla f'unciÓn ideol6gica se caracteriza por dirigir la a1enci6n del Ieclol' a las 
ill1plicaciones éticas <i.[lolíticas'!) propuestas por el aulor en su(s) texto(s) (91-2). 
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Es, pues, en forma de discurso litcrario quc García Márquez inicia la parodia de la canoniza- 
cicín rcligiosa c histcírica cn "Los funcralcs dc la Mamá Crandc", cuando el narrador convicrtc a 

la matriarca (personajc sccular) en santa y cn hcroína histcírica dc la comunidad dc Macondo. La 
canonizacicín se realiza mcdiante la inserción cn cl rclato dc los minidiscursos hagiogrMico (127, 
132), jurídico (140), periodístico (138, 140, 141), fotogrMico (137, 141), radiofónico (140), telc- 
vi si vo ( 140) Y patricít ico-político (140). Estos minidiscursos, transmitidos a través de sus respec- 
tivos mcdios de difusicín, ticncn como función narrativa crcar y cmbcllcccr la imagcn física, 

moral y social dc la Mam<1 Grande, confiriéndolc la cualidad dc icono. 

El proccso de iconitïcacicín dc la Mamá Grande adquicrc su punto culminantc cuando los 
pcriódicos nacionalcs y cxtranjeros (137, 141) publican cn primcra página "cl rctrato dc una 
mujer dc vcintc años [...1 La Mamá Grandc vivía otra vez la momentánea juventud dc su foto- 
grafía" (137). No obstante, aunquc la Mamá Grande era conocida personalmente por la muche- 
dumbre de Macondo, su "nombre se ignoraba cn el resto dcl país" (138). Por cso, los pcricídicos 

ticnen que crear su imagcn pública y su nombre cs "consagrado por la palabra imprcsa" (138). 

La Mamá Grandc, pues, es convcrtida cn santa por la prensa oficial y es canonizada por la ver- 
tiente "oficial" y "popular" dc la rcligión católica. 

Su canonizacicín rcligiosa oficial empieza cn cl primcr párrafo del relato, dondc sc informa 
que la matriarca no sólo "murió cn olor dc santidad", sino que sus funcrales fucron consagrados 

por cl Sumo Pontífice (127). La Mamá Grandc posce otra cualidad propia de las santas: vivicí y 

murió cn cstado virginal (133). La canonización popular de la Mamá Grandc se realiza cuando 
ella todavía cstá viva y la "muchcdumbrc" cclcbra su cumplcaños en las ferias de Macondo, en 
las cualcs "sc vcndían estampas y cscapularios con la imagen de la Mam<1 Grande" (132). La 
vcnta del icono dc la matriarca cn su festival invoca la tradición católica de las ficstas litúrgicas 

dc Semana Santa, cn las cualcs se suelc vender la imagcn dc la Virgcn María. 

Al igual dc lo quc sucede con la matriarca, Simón Bolívar, cn El gel/eml en slIla!JerinfO, tam- 
bién cs sacralizado por los habitantcs de la villa de Soledad, cuyo alcaldc arrcsta a una mujcr: 
"porquc cstaba vcndicndo como reliquias sagradas los cabcllos quc el gcncral sc había cortado 
cn Solcdad" (236). El gcncral al saber dicha noticia sc qucja: "Ya mc tratan como si mc hubic- 

ra mucrto", a lo cual respondc cl pcrsonajc con cl quc dialoga: '''Lo tratan como lo que es', dijo: 
'un santo'" (236-7).1.1 Dc cstc modo, el narrador aludc panídicamcntc a la prcsunta "vida cjcm- 
piar" quc lc atribuyc cl discurso litcrario oficial a los hérocs militares y civiles de Colombia. 

La parodia dc la canonización religiosa aparcce cn Cien ({JIOS de soledad cn un cpisodio mcnor 
que, sin cmbargo, la mayoría dc los Icctorcs rccucrdan: la canonización dc Rcmedios, la bclla, 
quicn hizo cl "mi lagro" dc clevarse al firmamcnto sostcnida por unas sábanas. El narrador dicc 

que: "La mayoría crcyó cn el milagro y hasta sc cnccndicron velas y se rezaronnovenarios" (280). 

El hccho dc quc cn FJ oto/Ìo del patriarca, clnarrador dcdiquc toda la sccción 4 dc su libro 
a parodiar los modos dc canonizacicín usados por los intelectualcs en la formación del discurso 
histcírico oficial, rcvcla la suma importancia quc ticnc cltema y la técnica dc la canonizacicín cn 
la narrativa dc García Márqucz. En csta novela, el narrador comicnza informando quc cl patriar- 

ca está "rcsuclto a utilizar todos los recursos dc su autoridad para conseguir la canonización de 

su madrc Bcndición Alvarado" (143). Lucgo, añadc quc "con base cn las prucbas abrumadoras 
dc sus virtudes de santa, [cl patriarca! mandó a Roma a sus ministros dc Ictras, volvió a invitar 
al nUllcio apostólico" (143) para hablar dc la canonización. Las autoridadcs cclcsiásticas rccha- 

zan la canonizacicín, pcro cl patriarca lo consiguc por la fucrza y "antcs dcl fin dc aqucl año sc 

instauní el proccso dc canonización dc su madre Bcndición Alvarado" (147). El patriarca autori- 

:: 
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I :L- Estc pasajc, por scr el único del relato cn quc sc sacraliza la illlagcn dc Bolívar. rcsulta un poco disonantc cn el 

contcxto dc la nnrracÎón COlllpleta, dado quc el discnrsu dc U gl'l/I'/'(/f en Sil fll/Jerill/I! sc caracteriza prccisalllcntc 

por cltono irrcvcrcntc y dcsacralizador dc la figura y obra dcllibcrtador. 
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CANON Y CANONIZACIÓN EN LA OBRA LITERARIA, PERIODÍSTICA 
Y... 

I.a "la canonizaciÓn por decreto" (48) de "BendiciÓn Alvarado a quien los textos escolares atri- 
buían el prodigio de haberlo concebido (al patriarca) sin concurso de varÓn y de haber recibido 
en un sueño las claves herméticas de su destino mesi<ínico" (51). El narrador, valiéndose de la 

analogía, parodia el pasaje bíblico de la concepción de Jesús a quien, según las Sagradas 

Escrituras, la virgen María concibiÓ "por obra y gracia del Espíritu Santo". Es de notar que, al 
igual que la Mamá Cìrande, BendiciÓn Alvarndo es convertida en icono religioso y su imagen cs 

vendida en las fiestas de sus funerales: "vendían hilos de la mortaja, vendían escapularios, aguas 
de su costado, estampitas con su retrato de reina" (J 42). Es notable también que el nombre de la 

madre del patriarca constituye en sí un sintagma relativo al acto de bendecir, acto que, segLÍn el 
discurso catÓlico, sólo los sacerdotes ejercen con legitimidad. El modo de parodia intentada por 
los narradores en estos cuatro textos es identificada por I,inda llutcheon como "una forma de arte 

crítica seria, cuya mordacidad se logra a través del acto de ridiculizar" (51) las "convenciones 
canonizadas" (28), en este caso, por el discurso cultural oficial colombiano. 

4. l. La canonizaciÓn religiosa en un relato periodístico de García M:írquez. 

Al igual, que la obra litcraria de Cìabriel Cìarda ìvlárquc/., sus tcxtos periodísticos ofrcccn 
abundante evidencia de la relaciÓn conflictiva que ha mediado entre la historiografía y la literatu- 
ra; cntrc la historia olÏcial y la historia fïccional; entre la religión oficialmcntc organizada y la reli- 
gión popularmente concebida y practicada.'" De hccho, cl acto de canonizacíon sagrada, comen- 
tado antcriormente en rclación a los relatos literarios de García Márquez, se convierte también en 

un aspecto narrativo central y recurrente en los relatos periodísticos del autor colombiano. Este 

tcma religioso aparece, por ejemplo, en el artículo: "El Papable. Gabriel Cìarcía Márquez escribe 
desde Roma sobre el cardenal Darío Castrillón, primcr colombiano con posibilidadcs de llegar a 

papa", escrito por García Márquez en abril de 1999 y recientemente reproducido en la red en: 

Rel'i.l't(/ C((III!Jio: http://revistacambio.com/web/home.php. - Artículos de García Márquez. 

LJna primera leclllra de esle artículo de prensa revela la articulación en el texto escrito de for- 

mas de habla orales y coloquiales asociadas al estilo periodístico popular comúnmente usadas 

por el reportero Cìarcía Márquez. Estas marcas estilísticas garcimarquianas, cOlilO se puede apre- 
ciar en el fragmento citado a continuación, se constituyen en el texto a través de referencias tem- 
poralcs y espaciales minuciosas, enumeración de objetos, repeticiÓn de datos, intercalación de 

expresiones informales y de noticias directas provenientes de la historia, la cultura y la política 

de la Colombia de fines del s. XX y de la recurrencia de frases que refieren constantemente a la 

consagración como cardenal del sacerdote CastrillÓn y a su posible canonizaciÓn como Papa: 

El aparlamento donde vive [CastriIIÖn] es propiedad del Vaticano. a treinta metros del límite físico entre 

Iiali;l y la Santa Sede. y desde el estudio se ven las venlanas del dormitorio del Papa. l...] 
Sin embargo. el cardenal Darío CastrillÖn Hoyos vive y piensa como colombiano [...1 H<lce poco sor- 
prendiÖ al presidente Andrés I'astrana y su comitiva con un desayuno ;1I1tioqueJÌo de rrijoles. arepas y hue- 

vos revueltos con choril.O. 

Es admirable que pueda sostener la C<lsa con su sueldo de I'rerccto de la Sagrada CongregaciÓn del Clero: 

cuatro millones de liras, que son menos de dos mil quinientos dÖlHres. 1...1/\ s610 unas cuadras de allí 
est<in las olÏcinas de la Congreg;leiÖn del Clero, con un ventanal privilegiado que domina IH Plaza de San 

Pedro y se venias habitaciones donde trabaia el Papa. 1...1 

14.- El cuestionallliento de los diversos ;lspectos del discurso historicista otïci<ll colombiano se constituye en un 

rasgo central en la obra periodística de Garcia IVhírquez. abarcando desde temas Iales COl1l0 el p;llriotismo y sus 

111()dos de arlicul;lciÖI1 en el himno nacional de Colol1lbia y en los textos escolares oficiales hasta los discursos de 

celebraciÓn de elecciones políticas y fieslas patrias. Para la obra periodística de (Jarcia IVhírquez (véase: Gi lard 1: 

1 )3-1 )'1) Y la disertaciÓn (cap. IV) de f\:e1son C,onz<ilez-ürlega. citada anteriormente. 
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NELSON GONZÁI,EZ-ORTEGA 

Le parece 1.\ Castrillón I que ni los guerrilleros ni el gobierno tienen un proyecto concreto del país que 
quieren hacer, y que al enbo de euarentn nôos de guerrnhay una generación con una mentalidad y un;\ cul- 

tura que no tienen nada que ver con el resto de Colombia. [...1 
El 2:\ de febrero de 199~, Darío del Niôo JeslÍs, hijo línico de rVlnnuel Cnstrillón Castrillón y María Hoyos 

Salas, nacido en rVledellín el4 dejulio de 1929, bajo el signo zodiac.\1 de los soôndores -.Cancer- fue inves- 
tido cardenal di.lcono de la Santa Iglesia Católica. [...1 
Su relnción personnl con el Papa es buena y frecuente, y tiene audiencia preferencial p.\n1 asuntos de SIl 

ministerio. [...1 
lJn amigo [...1 le preguntó si le gustaría ser el escogido, y el eardenalle contestó C01110 un Papa: "No.\'e 

I'uede decir/e que l/O (// E.\jlíriIU S(/I/Io". ("El Pap.ible", f?<'1'i.l'l(/ C(/lI/iJio,' hllp://revislacn111bio. 

com/web/hollle.php.- Artículos de Cìarcín lVIárquez). 

;'1 

., ,.. 

Una lectura más detcnida del fragmento y dcl artículo, revela las siguientes estrategias narra- 
tivas empleadas por el reportero Garda ìvlárqucz en la construcción dc su argumento o diégesis:l.< 

1) El reportero Carda Márquez empieza por enumerar, en las dos primeras frases del rela- 
to periodístico, los objetos íntimos que tiene Castrillón en su apartamento del vaticano, 
resaltando su procedeneia religiosa oficial y su carácter histórico: "La Cama en la que 
duerme es la misma en la que murió Pio XII. El cuadro eolgado sobre la cabecera de 

broncc cs una imagen de la Inmaculada Concepción que perteneció a Leon XIII." El 

reportero logra relacionar así, ya en el pri mer párrafo, al Cardcnal Castri lIón con los 
Papas fallecidos, valiéndosc de una relación mctónimica o de contigliidad mediantc la 

cual con vierte al cardenal en Papa a los ojos dc los Icctores.'" 

2) Desde el segundo piÍrrafÓ hasta el final del relato periodístico, como se nota cn la cita ante- 

rior, el reportero hace una evocación retroactiva en la cual mezcla lo sagrado con lo pról'ano: 

la religión con la política; la alta cultura con la cultura popular; el registro pcriodístico con el 

Icnguajc virtual: "[EII cardenal Castrillón con su computador ha desarrollado una página 

completa: hllp://www.c1crus.org" (véase cl artículo "El Papable", cn Rel'i.l'la Cal/lbio: 
hllp:/lrevistacambio.com/web/home.php.- Artículos de Garcia Márqucz). Adcmás, sc mez- 
clan los actos ecuménicos más importantes de la carrera eclesiástica de Castri lIón con la 

"naturaleza casera" del cardenal quicn es descrito como un "colombiano raro, cruce impre- 
deciblc de cultura popular y cautclas renacentistas" ("El Papable", Rel'i.l'1o CUlllhio: 
I1llp://revistacambio.com/wcb/home.php. - Artículos de García iVlárquez). 

3) ^ lo largo del relato de prensa, el reportero emplea un sistema de atribuciones que abunda 
en registros religiosos y datos hagiogrMicos con el fin de reconstruir el itinerario "sagra- 
do" y doméstico de Castrillón. Es decir, por virtud de la acumulación de léxico rcligioso 

(i.e., obispados, congregacioncs, iglesia, sacerdocio, episcopal, curia, evangelización, el 
capelo cardcnalicio, rezo, curas, sumo pontífice, acólito, Semana Santa, misa crismal), el 

lector puede percibir cl proceso de construcción textual de la imagen ideal de Castrillón, 
quien de hombre simple se convierte en santo. Se realiza así la canonización sagrada no 
sólo a nivel del tema, sino también a nivel de la forma. 

El empleo de estrategias narrativas como las anteriores, hace posible que cl rcportero (Jarcia 
Márqucz pucda construir su relato pcriodístico de modo convinccnte y eficaz; que el lector 

1: 
[; 
1: 
!, 
i: 
11 
, 

' 

;'1 

I i 

I.~.- "A pri111ern visla, la diL'gcsis de un cuento, de una obra dnll11.íticn, de un JïIJlI... parece diferir de la de I1n rela- 

to periodístico: la primera e111ann de una creación de la imaginación, la segunda es exigida día a dín por los acon- 
tecimientos: en la primera 'el suspenso' es m.1I1ejndo y en la segunda pareee enteramente dndo" (Gritti en Ilarthes 

el (//" 112). 

16.- Cìrilli concede que los títulos y los temas de los rclatos periodísticos pueden operar "dentro de un universo de 

verosimilitud o de opinión Plíblicn probable (y supuesta tal por la prensa)". Citndo en Ilarthes el ({/., 111). 
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CANON Y CANONIZACIÓN EN I ,A OBRA LITERARIA, PERIODÍSTICA Y... 

común pueda decodilÏcar los niveles de signilÏcado que han contribuido al "placer de la lectura"; 

y que el crítico, mediante el análisis narratológico, pueda re-construir en este tipo de reportaje, 

una forma narrativa allamente subjetiva que bordea los límites de lo IÏccional,'l en la quc se erec- 

tua un juego de contradicciones y yustaposiciones semánticas que ponen de relieve, en forma de 

espiral, el tema central del relato: la canonización religiosa. 

4. 2. La canonizaciÓn religiosa en nn relato fílmÍco de Garda Márquez. 

Como ya lo ha demostrado Seymour Chatman en el clásico libro Story ({/Id Disco/lrse.' 

N({rrativc Stl'/lct/lre i/l Fictio/l ({I/(I Filll/ (1 (78) algunas de las categorias de análisis empleadas 

en el estudio del discurso literario se adaptan al estudio del discurso fílmico. No obstante, resul- 
taría inadecuado transponer directamente a la cinematografía los conceptos usados en el análisis 

literario. Pues, como bien lo advierte Roland Barthes: "Los signilÏcantes de narratividad, por 
ejemplo, di ríci lmente pueden pasar de la novela al IÏ 1m, que solo muy excepcionalmente conoce 
el tratamiento personal. [...J INJo hay relación directa entre la 'persona' gramatical del narrador 
y la 'personalidad' (o la subjetividad) que un director de escena inyecta en su manera de presen- 
tar una historia: la cámara-yo (identilÏcada continuamente con el ojo de un persolH~jc) es un hecho 
excepcional en la historia del cine (Barthes et ({l., 41 Y nota 72). 

Teniendo presente estas consideraciones, analizaré la película Milagro e/l ROII/o de 

García Márquei'. no exclusivamente como guión einematográlïco escrito (discurso lingÜísti- 

co-literario), sino, sobre todo, como especláculo visual (i.e., relato fílmico)." La historia o 

"diégesis" (Cìenette en Barthes et ({l. 19)-1 (8) del relato fílmico Milagro e/l ROII/o puede 

resumirse de forma escueta así: el colombiano Margarilo Duarte vive con su hija Evelia de 
7 años en el pueblo de Finlandia, Colombia y uu día, la recoje en la escuela, le regala un 
juguete y Ic compra un helado y la niña, mostrándose agradecida abraza a su padre y mucre 
en sus brazos (1975). El padre la entierra y, doce años después (1 (87), la desentierra para 

cambiarla de tumba porque van a reconstruir el cementerio y entonces descubre aterroriza- 
do que el cuerpo de su hija no se ha descompuesto y que tiene la apariencia de una niiïa viva 
que duerme. La gente que está en el cementerio, al presenciar este acontecimiento, declara 
a gritos que ha habido un milagro y todos rcunen dinero para que Margarito lleve a su hija 
a Roma, al Vaticano, para pedirle al Papa que sea canonizada como santa. Margarito viaja al 

Vaticano con su hija que va en un ataud y efectúa diligencias para la canonización, pero no 
lo logra porque encuentra una serie de obstáculos. Durante meses, ìvlargarito vive con su hija 

en el apartamento del cantante de opera Antonio, hasta que la policía mortuoria de Roma 
llega al apartamento a exigirle el enterramiento de su hija. Margarito se desespera y riñe a 

su hija para que "se despierte" y, finalmente, la niña, compadecida por la angustia de su 

padre, resucita y sale del apartamento caminando junto a él, ante el asombro de los policías 

que se quitan el kepis en seiÏal de reconocimiento del "milagro" de resurrección. La pelícu- 
la termina como empezó: el padre le regala un juguete y le compra un helado a la niña que 
continúa jugando feliz. 

Si se acepta lo afirmado por los teóricos del relato fílmico que "el film es de todos modos dis- 

curso (es decir, lugar de concurrencia simultánea de diversos elementos actualizados (Metz en 

Ilarthes et 01.,152), se puede comprobar que el film !I1ilogro e/l ROII/o consta tanto de varios 

17.- Auuque ha sido imposihle comprohar si este repol1aie es real o ficticio; es decir. si el religioso DarÎo del Nilìo 
.ICSIÎS CaslrilllÍu cxiste y ha sido realllleule canonizado, no creo que la supuesla realidad o l'iccionalid'lll de este artí- 

culo pueda altcrar el an:ílisis hecho aquí dado que lo analizado es CllCXlo cscrito. no su historicidad. 
I ~.- No hay quc olvidar que el "relalo"no solo se da cn forma dc Icnguaje escrito lincal (i.e.. la historia o argumen- 
to dc una novela o cucnto). sino como Ienguajc ic<Ínico o píctúrico (Lc. las illl:Îgenes de un vilral o de un licnzo) )' 

aun como lenguajc f()logní/ïco conlinuo (i.e.. el cine). (Vcr nota 1). 
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NELSON GONZÁLEZ-ORTEGA 

lipos de escenas, seClteneias, sinlagmas (alternantes, freeuentativos, descriptivos) como de 

varios elemenlos de diégesis (significados y signifieantes) y de montaje (eollage y varios 
tipos de planos sintagmáetieos).") Sin emhargo por razones de espacio, sÓlo analizaré aquí 

los elementos rílmicos que sean directamente relevantes en la presentaciÓn y transformaciÓn 
de las imágenes de canonización sagrada de la niña protagonista de la película de García 
Márquez, 

El análisis del relato fílmico Mi/agm en ROII/a de Cìarcía Márquez revela que diclJa película 

consta dc dos grandes planos o "segmentos autÓnomos": el primero, corresponde temátieamcnte 
a la canonizaciÓn popular de la niña Evelia y se desarrolla en el pueblo Finlandia de Colombia, 
mientras que el segundo corresponde a las diligencias que hacen el padre y los diplomáticos 

colombianos en Roma y la Santa Sede del Vaticano para que se inicie el proceso de canonizaciÓn 

o/ïcial de la niiía, 

Dado que estos dos grandes segmentos fílmicos guardan una correspondencia directa COII 

algunas de las fases o pasos estipulados y requeridos por el derecho canÓnico del Vaticano para 

obtener la canonizaciÓn sagrada de cualquier persona cristiana que haya tenido una vida devota 
ejemplar, resulla aquí idÓneo analizar la pelicula Mi/agm en ROII/a, comparando el discurso m- 
mico -que posee un carácter secular y popular- con el discurso religioso canÓnico del Vaticano 

--que posee un carácter sagrado y oficial.'" He aquí los pasos a seguir en un proceso de canoni- 
zaciÓn (como lo estipula el derecho cánonico del Vaticano) y su realizaciÓn virtual en el lïlm dc 

CìarcÎa Márquez: 

FASES DE LA FILlVI: 
~ 

CANONIZACION MILAGRO 

SAGRADA EN ROMA 

1 ) RlllllOl'(,S de Sall(idad. Después de 1) Después dc 12 años dc lIIuerta, la 

la muerte de un cristiano, surgen rumorcs niña Evelia, cs desenterrada por su padre y 

de qlle el/ella es santo. Es decir, una perso- lino de los personajes, al verla físicamente 

na que vive en comuniÓn con Dios y reza intacta, grita "Esto es IIn milagro, la niña es 

por 1;1 s,ll vaciÓn de las almas de sus semc- una salltall,21 También, el cura local y la 

jantes. prensa de la capital declaran santa a la niña, 

1<),- En el estudio dellillll Milllgm 1'/1 ROIIIII de Cìareía f'vhírquez he tolllado como base lelÍrica las categorías de ,1IlÚ- 

lisis IÏImieo desarrolladas por Christian Metz en su artículo "t.a gran sintaglll,ítiea del lilmnarrativo" (B,lrthes el 111.. 

1'17-15J), 

20.- El complicado proceso de canonizaciÓn empleado por el derecho canÓnico del Vaticano en la conversilÍn de 1111'1 

persona cOllllín en santo fue esquematizado ell el artículo "Siu steg pÚ nuing,irig vãg till helgonstatus"C'Sicle P,ISOS 

en el c:ullino de mllchos aíios para obtener el status de santo") publicado por el periÓdico slleeo .l'l'e/lsk({ f)lIg!J/llde! 

el 2 de noviembre de 1<)<)7: 24. Estos 7 pasos son: 1) RU/l/ores de .\'(I/llidlld, 2) Ii/l'esligIlÒril/ de esos nUI/(I/'!'s. J) 

h'ri/i('oÒri/l de lIIi/ogms. 4) cO/llflmlwciril/ de slllllid(/(I flor los I('rilogos. 5) f)('/'ecl/IJ del Sll/l/O 11 ser idolllf/'{/do, ó) 

lIe({lijiCluJríl/ y 7) C'1/I/lJ//iwciríl/ .\'(/limr!(/ 1)(11' el lillir.'(/1/0, (La traducciÓn es mí,I). 

21,- Como sucede en los relatos literarios analizados (secciÓn 4), en el film Mi/lIgro (,/Il101/l(/ se enlplea el narra- 

ICIIJ:! de In I'en!n de objelos de In san!n: "Tie,.,.n dc In tIl111bn de Snn!n El'elill. :lOO pesos"(réplica de 1111 perso1lllje), 
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CANON Y CANONIZACIÓN EN LA Ol3RA LITERARIA, PERIODÍSTICA Y... 

2) 111 vesl i !{OC iÓll de El 2) El obispo de la ciudad colombiana de 
esos rull/ores. 

obispo local ticnc la obligaciÓn de invcsti- 
Armenia investiga la veracidad de los rumores 

gar si esos rumores son verdaderos. Si hay 
de santidad de Evelia: examina el cuerpo de la 

niiïa y nota que no está descompucslo a pesar de 
evidencia dc ello, cl obispo informa al 

haber estado muerta durante 12 años. El obispo 
Vaticano. Allí, el proceso pasa a la Sagrada 

local se niega a informar al Vaticano sobre el 
Congregacion del Clero del Vaticano.. suceso, pero el obispo capitalino lo hace. 

3) Ver(jic{(ciÓll de II/ifo!{ms. Durante 5 3) Durante Iwís de I aÎÍo, Evcl ia, el per- 

aÎÍos o más se investigan los rumores de san- sOllaJe fílmico, protagoniza los siguientes 

lidad (si es verdad que el candidato a santo ha milagros: a) eSlá mucrta, pero su cuerpo no 

hecho milagros tales como la cura de enfcr- se descompone; b) sus uÎÍas y sus pies 

mos, etc). Si surgen hechos que contradigan siguen creciendo como si estuviera viva, por 
la supuesla santidad del candidato, se puede eso, su padre tiene que cortarlc las uÎÍas y 

parar el proceso.. comprarle zapatos regularmente. 

Como se evidencia en está comparación, en el primer segmento autónomo de la película d(~ 

García ìvlárquez se siguen paso a paso las :\ primeras fases (Rull/ores de Soulidud, II/vesligm:iril/ 
de esos rl/ll/ore.\', VerUïcar:ÎÓI/ de Il/ilagros) de las 7 que constituyen el proceso de callonizacilln 
sagrada (ver nota 20)." Es importante notar en este segmento inicial los siguienles cOlllponcnles 
estructurales y diegéticos presentes en el relato fílmico de García ìvlárquez: a) un "sintagma fre- 

cuental i vo" (Metz en ßarlhes el ul., 149) mani festado en las "i mágenes repet i l i vas" del padre que 
le compra un juguete mecánico y un helado a Evelia, justo antes de que ella muera y después de 

que resucita. Estas imágenes repetitivas tienen un papel estruelllrante importante porque, al apa- 
recer en las escenas iniciales y finales de la película, sirven de marco englobante del relato fíl- 
mico: b) un "hiato diegético" (Melz en 13arthes et af., 14R) que es cimas 'visible' del film: el sa/[o 
temporal que resume 12 años de la diégésis en una imagen secuencial de poco menos de 2 IIlinu- 
tos en la que se funde el momento del enlierro de Evelia (1 (75) Y el momento de su desentierro 
(19R7); Y c) olro "elemento de diégesis" (Me!z en Barlhes el uf., 151) importanle para la acell- 
tuaeilln del tema central del film: la noticia radial sobre la posible canonización de Evclia difun- 
dida no por un "agente oficial" autorizado por la iglesia o el gobierno nacional, sino por un "agen- 
le oficioso" (Cìriui en 13arthes el af., 117); un periodista que, a pesar de haber construido su Jloti- 

cia basándose en rumores y en declararaciones privadas, logra convertir su noticia en verdad 

nacional aceptada y di fundida por todos los radio-oyentes del país. 

22.- Estas son las rases o pasos adicionales (4 - 7) sq~tlidos en la canonl1.aciÓn sag.rada sègÚn las leyes ccksi;ís- 
ticas del Valicano: 4) COI/I/IJ'(J/Jilcilíl/ r/e sl/l/lir/11I1. Si la Sagrada CongregaciÓn del Clero conlprueba 1:1 veracidad 
de los Illilagros del candilbdlO a santo/santa, sc establece entonces una comisiÓn de IcÓlogos. En el caso de que 
la Illayoría de ellos aprueben la continuaciÓn del proceso de eanonÍzacilín. se pasa el asunto (el protocolo) a los 

obispos)' eardenales de la CongregaciÓn de la Fe. .'i) D"I"'://() rle/ SI/l/lO 1/ sa ir/o/I/lmr/". Si la CongregaciÓn de 

la Fe confil'llla cl proeeso de eanonizaciÓn, puede el Papa declarar al eandidato de santo digno de ser idolatrado: 

cs deeir el/ella puede ser idolatrado localmente como un modelo de buen cristiano, 6) 1!"l/Ii!iWl'Ìríll. 
Posteriormente. se invcsliga si han h~lbjdo milagros en los lugares donde esluvo el ctllHlidato ~l sanlo. Las rc~las 

son exigentes. por eielllplo, se pideuna certilÏcaciÔn médica de qne alguien ha recobrado la salud despuL's de 

llaberle rezado al candidato a santo/santa para que intercediera por el/ella. Si esto ha sucedido, el candidato obtie- 

ne la be~lIilÏcaciÓn: es declarado persona sagrada, )' 7) La líltima fase es b declaraciÓn de santo (i.e., la canoni- 
zaeiÓn). Para lograrlo, se exige adieionalmente un milagro docnlllenlado, que ticne que haber sncedido después 

de la beatilÏc~lciÔn. Si este Illilagro se puede vcrilÏc~lr. el Papa pucde finalmente otorgarle al eandidato el lítulo dc 

santo/santa. lo cual implica que el nuevo santo puede ser idolatrado por toda la iglesia catÓlicll nlulllli~d. 

(TraducciÓn Illía delllrtículo sueco eitado anteriOl'lllente). 
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Conseculivamente, al pasar al análisis del segundo gran segmento autónomo del film (i.e., las 

diligencias oficiales de canonización sagrada rcalizadas en Roma por los diplomáticos colom- 
hianos y por el padre dc Evclia) se evidcncian también los siguicntcs componcntes estruclLIrales 

y dicgéticos que son importantcs cnla rc-construcción dc la película dc García Márquez, en tanlO 

rclato fílmico: a) un "elcmcnto dc diégesis" paralelo al quc se acaba de comentar: la accptación 

oficial por parte de la iglesia y el gobiel1lo colomhianos de pedir al Vaticano la canonización olï- 
cial de Evelia, a través de "agentes oficiales" (cl emhajador en Roma y las autoridades eclesiás- 
ticas de la Santa Sedc) que, a pesar de haher adquirido sus noticias dc fuentes autorizadas (Gritti 

en Barlhes el al., 117), son rechazados como "ayudantes" por el padre de Evelia porque "él no 
quiere que le revuelvan política a la canonización de la niña" (réplica enunciada en el film por 

AnlOnio, el compMíero de aparlamento de MargarilO Duarte); b) un "sintagma-seriado" qllc 
pllcdc corrcsponder a LII10 de los tipos del "sintagma frecucntativo" (Metz en Barthes el al., 1'19) 

y que se manifiesta en el film en la scrie dc ohstáculos que, a raiz dc su rechazo de la ayuda otï- 
cial, cncuentra Margarito cn sus intcntos de iniciar cl proccso de canonización dc su hija mucr- 
ta: y c) algunas "imágenes subjetivas" que son "consideradas -como- ausentcs por el héroe 
diegético [Margarito Duarte]: ejemplo: recuerdo, sucño, alllcinación, premonición, etc" (:vlctz en 

Barthes el o/., 150). En ellÏlm Milogl'O en ROJ/1o se da una premonición cstructuralmcnte impor- 
tante para el desarrollo dicgético dcl fÏlm: en su apartamento, Margarilo ohserva a Antonio, el 

cantante dc opera, hacer ejercicios de voz y mientras éste le cxpliea que se prepara para un exa- 
men de canto y le cuenta que Carusso, según la leyenda popular, rompía los vidrios de las ven- 
lanas cuando canlahn cn voz alta, iVlargarilo licnc In fugaz prcmonición dc que Antonio, al igU<ll 

que Carusso, romperá los vidrios con la potencia de su VOl.. Esta premonición se cumple el día 
del examen de grado de Antonio, quien es eelehrado por sus profesores como un gran cantante 
dc opera. En esa ocasión, Antonio le dicc a Margarito, quien estaba allí presente: "Margarito esto 

es un milngro, pero, cs un milagro suyo. Aquí el único santo es ustcd" (réplica del personaje 

Antonio en el film). Esta imagen subjctiva cn forma de premonición es sumamcnte importante 
porque revcla un nivel diegético escondido y artísticamente ambiguo cn el film: la visión iróni- 
ca del guionista García Márquez cifrada en cl hecho hermenéutico dc que dada fa conducta ejem- 
plar de Margarito -CJuien como padrc de Evelia, la quiere y la cuida mucho no sólo cuando vive, 
sino que nun corno muerta, la peina, le corta las uñas y carga con clla cn su ataúd a todas par- 

tes- es él, lvIargarilO, y no Hvelia, quien dcbe ser considerado sanlo y ser canonizado por el. 
Vaticano. 

, , 

,1 

.j 

Con el fin de ilustrar, a modo dc conclusión dc esta sección, el movimiento diegético elabo- 
rado en la película tlIi/agm en RO/1/a de García Márquez, simplifico algunos de los pnradigmas 

de análisis semióticos y narratológicos (Greimas y ßrcmond en Barthes el al., 45-R6; X7-1 (0) 
para sugerir quc en dicha película entran en rclación diegética un sujcto (Margarito) que expre- 
sa un deseo o una larca a cumplir (la canonizaciÔn dc su hija) y quc al CJuerer realizar su deseo, 
se encuentra con "agcntes ayudantcs" (la comunidad que reune dincro para su viaje a Roma y 

A'1I<)I]io quc lo ayuda en sus diligencias de canonización) y "agentes opositores" (las autoridades 
de Colomhia y del Vaticano y el falso obispo que lo estafa) y, por tanto, no consigue cumplir su 

tarea (frustraciÖn del deseo) dehido a que no puedc vencer los ohstáculos (la burocracia oficial 
de las autoridades de Colombia y del Vaticano). No obstante, hay que señalar que la no satisfac- 
ción del deseo de canonización de su hija, no hace al protagonista Margarita infeliz, sino, por el 

contrario, lo convierte cn una persona Cen/., dado que la película termina precisamente con el 
inesperado "milagro en Roma": la rcsurreceión de la hija de Margarito. 
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5. Conclusioncs gcncralcs. 

En el eonlexto de la obra literaria, pcriodístiea y cinematográfica de García Márquez, la paro- 
dia al canon y al acto de canonización tiene una función a la vez subversiva y normativa. Es sub- 
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versiva porque descentra y subvierte la autoridad canónica que posee el discurso bistórico, lite- 

rario y religioso oficial colombiano. Es normativa porque la (sub)versión de García Márquez del 

discurso oficial toma como punto de soporte y de referencia pautas literarias propuestas por escri- 

tores anteriores como Félix Fuenmayor, quien parodió antes que él, el discurso oficial. Al absor- 

ber y recontextualizar discursos paródicos previos, Cìarcía Márquez no bace sino garantizar la 

continuidad de la tradición literaria colombiana. La inversión paródica de la literatura e bistoria 
oficial, postulada en la obra de García Márquez, ba motivado a otros novelistas colombianos del 

"Postboom" (i. e. Gustavo Alvarez Gardeazábal, Marco Tulio Aguilera Cìarramuíïo, Rodrigo 

Parra Sandoval, Albalucía Angel y José Cardona López) a cuestionar en sus textos no sólo el 

canon oficial, sino aun los textos paródicos del mismo García Márquez. En vista de la existencia 
de este becbo cultural, resulta adecuado sugerir el siguiente tópico de investigación adicional que 
puede seguir un modelo teórico-crítico semi lar al desarrolado en este artículo: i'por qué los tex- 
tos literarios del autor colombiano ban sido inevitablemente sometidos a un proceso de canoni- 
zación similar al que el autor cuestiona, como novelista, periodista, cineasta y bombre público'! 

En suma, reunidos todos los aspectos comentados en este artículo, se puede concluir que la 
producción y recepción del discurso de García Márquez, implica una transacción ideológica que 
abarca y pone en interrelación diversos niveles: el del autor real, persona histórica que concede 
entrevistas, en las cuales se opone al discurso bistórico oficial de Colombia; el del autor-narra- 
dor y periodista, como lector de la historia colombiana, que transfiere a sus relatos su visi6nlibe- 
ral-socialista del mundo; el del texto narrativo que, en tanto sistema de reglas semánticas, orga- 
niza y articula la parodia y los mensajes del autor-narrador; y el del lector o espectador inferido 

en los relatos literarios, periodísticos y fílmicos que, desde su ámbito socio-bistórico y de acuer- 
do a su experiencia textual y cultural, establece una determinada "posición" ideológica y puede 

obtener una gratificación o "placer de la lectura" con dicbos relatos. Es decir, la ficción literaria, 

sin necesidad de reflejar o duplicar de modo idéntico la realidad, puede coincidir y, en el caso de 
la obra completa de Cìarcía Márquez, coincide con el plano dc la sociedad colombiana, la cual, 

eomD se cstudió, ba servido de marCD referencial a la mayoría de sus relatos. 

Bihliografía. 

ANDERSON, ßenedict. III/agi//ed COII/III11//ities: Re/lectio//s 0// the Origi// a//d Spread (l 
Natio//ali.\'//I. London: Verso, 1993. 

BARTIIES, Roland et al., !I//álisis estmctllm/ del re/ato. TI'. Beatriz Dorriots. Buenos Aires: 

Editorial Tiempo Contemporáneo, 1974. 

BlJRTON, Frank and Pat CarIen. o,!ficia/ Discollrse. London; ßoston: Routledge & Kegan 
Paul, 1979. 

CìARCÍA MÁRQUE?, Cìabriel. Cie// alío,\' de so/edad. Madrid: Espasa Calpe 1990. 

- m ge//em/ e// Sil /aberi//to. Editorial Oveja Negra. ßogotá: 19X9. 

- La i//creíble y triste historia de la cá//dida Eré//dira y de Sil abllela desalll/ada. 1972. 

Barcelona: Bruguera, 19R4. 

- /:'1 otolío del p({/riar(,'a. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1975. 

- "El Papable. Cìabriel Cìarcía Márquez escribe desde Roma sobre el cardenal Darío 
Castrillón, primer colombiano con posibilidades de llegar a papa", l?evisIU Cambio: bttp:/lrevis- 
tacambio.com/web/bome.pbp. - Artículos de Cìarcía Márquez. 

GARCÍA MARQUEZ, Cìabriel. Scriptwriter. lvIi/agro e// ROII/a. Film 4. Collcction 
Videocassetle. Prod. Intemational Network Cìroup, Fox Lorber Video. 1991. 6 films. 

252 

"'.' -....~<r1!"...~.<"---:.-:r-"=-:.-.:'"'_~----:--"'.........~- 

!.....,.~ 

i, !) 

:) :' 

~! 

1,] 
! : 
, 

, i: 
i 

i' 
I 
I 
i 
! 

l ~ 

l' 
I 
I 

, 

.' 

__.1.1 



NELSON GONZÁLEZ-ORTEGA 

CìILARD, Jacques. C((briel C((rd(( MÚrqllcz, Obra periodíslica. 4 vols. Barcelona:I3ruguera, 
19R I-in. 

GONZÁLEZ BERMEJO, E. "Ahora 200 aÎÍos de solcdad." Oig(( Septiembre 1970: 2~-J4. 

GONZÁLEZ-ORTECìA, Nelson. "Formación y subversión del concepto oficial de bistoria y 

literatura nacional en Colombia". Disserlation University 01' Wisconsin-Madison, 1992. 

CìONZALEZ STEPI-IAN, Beatriz. "Tbe Early Stages 01' Latin American I-listoriograpby." 
/492-/992: Rcl/)i,\'(:overing Coloni((1 Wriling. Eds. René Jara ami Nicbolas Spadaccini. 
Minncapolis: Tbe Prisma lnstitute, 19R9. 291-320. 

- L(( I1isloriogrq!/(( lileraria dellibem/i.\ïl/o hispano-((mericano de/ siglo XX. La Habana: 
Casa de las Américas, 19R7. 

CìRAMSCI, Antonio. "Tbe lntellectuals." Selecliol/s finm l/le Prisol/ NOfebooks (~( Anlonio 
Gmmsci. Trans. and eds. Quintin Hoare and Gcoffrey Nowell Smith. N.Y.: lnternational 
Publisbcrs, 1971. 

I-IODGE, Roben. Uleralllre ((S Discollrse. Baltimore: Thc Jobns I-Iopkins UP, 19<)0. 

IIUTCHEON, Linda. A '/'l/COI)' 4 P((J'Ody: '/'lw Te((cl1ings of lìl'cl/lielh-Cenllll)' A 1'1 1-'0/'11/.1'. 

London: Metbuen & Co. LId., 19R5. 

MUNSLOW, Alull. Decol/slrtlcling Hislory. LOlldon al1l1 Ne\V York: Routledge, 1997. 

PEREIRA, Manuel. "El Cabo: jDiez mil aÎÍos de literatura!" !?ohcmia 2 de febrero dc 
197<): 10-15. 

PFElfTER, J. Hislory (~(CI((ssic((1 Schol((J'ship. Oxford. Oxford UP. Trad. Esp. HiSlori(( dc 

/(( .fÏlología clásic((. Madrid, Gredos, 19R 1, 2 vols. 

SULLÀ, Enric. FJ canon lilemrio. Madrid: Arco Libros, 199R. 

SVF:NSKA DAC!?LADl:.7: "Sju steg på m,ingårig vãg till belgonstatus" 2 de Noviembre dc 
1997: 24. 

1; 
, 

1I 
1, 
I 
til 

i' 1 : 
r'! 

i. 

, , 

I 
l. 

2:;:1 

!..i 
'" 
1: I 
] ; 

~ _.:'1 

\r-.,...-.:---' .- 

~ 
~{l 

- 

=,...,. e ,c.;<,-_",#." "~_'~_. 
- - 

~.- _ ~ - . -. 
;~'t 

;!-r 
i!-t!õ' 


