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AN ABSTRACT OF PROPOSAL AND FINDINGS FOR THE PAPER

"THE ROLE OF NATURE IN THE SOUTH AHERICAN NOVEL"

I have proposed to study the elements of the South American

jungle novels, to make a comparison of this style of Super-regionalism

with that of the style which deals with other areas, and to make a

detailed analysis of The Vortex (La voragine) by Jose Eustasio Rivera.

Beginning my research, I hoped to find that this sub-group indeed

constituted an unique form of expression. I intended to use The

Vortex as the work most exemplary of the elements of jungle literature,

and to judge its continuing influence on contemporary authors.

I have completed the tasks I set for myself, and my findings are

closely in line with my expectations. The jungle novels grew from

the nineteenth century forms of creole expression. True Americanism

was first expressed by the Hodernists, later by the creole-style

authors. It is from this second group that the super-regionalist

school developed, with the jungle literature coming as an extreme

form of it.

The Vortex with all its aspects of Romanticism, demonstrates

best the elements of jungle literature. Compared with Don Segundo

Sombra by Ricardo Gliiraldes, a novel of gaucho life on the plains,

it is evident that the style, structure, and diction of both works

reflect the environment they represent. Green Hansions, by W. H.

Hudson, is another jungle novel, and has much in common with The

Vortex, including the sense that time has been forgotten, the



protagonist who has been greatly influenced by his environment, and

the illusive qualities of the perfect woman.

Social elements are a very important part of The Vortex. Rivera

wrote primarily to stimulate action with his social criticism against

the conditions endured by the rubber workers. He was successful in

that his work generated interest in the situation, and possible solu

tions were formulated for it.

The effect of The Vortex can be seen in a modern novel like

Alejo Carpentier's The Lost Footsteps. The journey-like framework

provides a suitable setting for the development of the personalities

of the protagonists, but where Rivera's style tended toward Romantic

ism, Carpentier's tends toward Existentialism.

I believe I have found evidence that supports my premise of

there being a certain uniqueness about South American jungle novels.

I also believe I have cited information insuring the place of The

Vortex in that group.

iii
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EL PAPEL DE LA NATURALEZA EN LA NOVELA SUDAMERICANA

UN ESTUDIO DE LA NOVELA DE LA SELVA

En la literatura latinoamericana hay una expresion en la novel a

super-regionalista que no se halla en la de Norte America -- es la

forma que describe la selva. No podemos los norteamericanos comprender

la totalidad de la selva ni su efecto inmenso al hombre que la encuentra.

El mejor ejemplo de este tipo es una obra colombiana publicada en 1924,

La voragine por Jose Eustasio Rivera. En este papel quiero apuntar los

elementos que son peculiares a las "Novelas de la Selva" por medio de un

estudio de La voragine y un analisis de otras obras ejemplares.

Para estudiar la Novela de la Selva es necesario mirar la novela

hispanoamericana en general y sus origenes. La novela es la forma li-

teraria de aplicacion universal. Con este genero el autor puede pre-

sentar una imagen de un mundo que el ha creado pero que se puede com-

parar como paralelo a la realidad.

Hispanoamerica no produjo novelas antes de la segunda decada del

�
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siglo XIX, tres siglos despues de a Conqulsta. Las autoridades espa-

nolas hicieron dificultades para el desarrollo del genero en el Nuevo

Mundo. Prohibieron la entrada de novelas en Hispanoamerica, diciendo

que los indios llegarian a creer que la Sagrada Escritura era obra de

ficcion. Esto tenia una curiosa significacion politico-religiosa en

su aplicacion: sin el cumplimiento forzoso de tales leyes, habria per-

dido la Iglesia parte de su control. Por eso, no se importaron novelas

durante los siglos XVI y XVII, sino por excepcion.

La independencia politica fue causada por un rompimiento social.
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Existieron dos clases de hombres. La primera clase se consta de los

que querran ser en su rarz americana, que querran detener de ser espa-

Doles en America, sino americanos verdaderos. La segunda clase de

hombres se consta de los que amaban la libertad y que querlan disfru-

tarla sin limitaciones. Sin la unidad polltica y social no podlan los

hispanoamericanos producir una forma literaria americanista.

La novela hispanoamericana es una forma de expresian literaria

real que esta en un estado de evolucian rapida. Refleja una condi-

que es derivada de la europea y orientada a interpretar un ambiente

cion de esplritu cuyo problema crltico es el de la adaptacian del

hombre ados fuerzas culturales que se 10 disputan continuamente la

indrgena de America y la europea. Aparecia como adaptacian de ten-

dencias originadas en Europa, pero desde el principio ya tenla en vlsta

su caracter1stica mas importante: la afirmacian de la individualidad.

Desarrollaron y coexistieron varios tipos estil1sticos de la nove-

2
lao Despues de alcanzar un estado independiente, los nuevos pa1ses

hispanoamericanos aun lucharon entre sl, y el hombre necesitaba seguir

buscandose a sl mismo. La influencia francesa reemplaza la de Espana

con el advenimiento del Romanticismo, el esplritu de libertad llevado

a la literatura. Surgia este estilo en Europa a fines del siglo XVIII

y al principio del siglo XIX como reaccian contra el Neo-clasicismo.

El Romanticismo rompia el sentido de mesura que se hallaba en los

clasicos, sustituyendolo con la expresian de las emociones, la libre

manifestacian de los sentimientos. El movimiento se basa en el pre-

dominio de la emocian sobre la razon. Esa idealidad trajo un falsea-

miento de la realidad, una poetizacian de ella. El romanticismo
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americano tiene una ventaja que al europeo Ie falta: tiene su natura

leza a mano, encontro su mejor expresion en el paisaje.

La subida del Realismo trajo un estilo sobrio y mas natural, un mo

vimiento desde la grandilocuencia hasta la sencillez. Los temas

exoticos, legendarios, y fantasticos fueron suStituldos por los pro

blemas de la vida cotidiana. La emocion cedio a la objetividad. El

tono general era moralizante y a tal proposito respondieron las abun

dantes digresiones cargadas de ensenanza. Del Realismo puro se desa

rrollaron dos clases de novelas: la del realismo romantico y la del

realismo naturalista. El Naturalismo era una forma extrema del Realis

mo que existla desde el perlodo del posromanticismo hasta 1910. El

Naturalismo surgio como producto de una serie de influencias filoso

ficas, dentro de la corriente cientificista de la epoca. El hombre,

para el novelista, se convirtio en un ser social Ilene de conflictos

y en lucha contra su medio ambiente. Estos problemas, sin embargo,

fueron considerados en su aspecto colectivo. Lo interesante era la

masa, no el individuo. Se iba en busca de justicia social y economica.

La obra literaria paso a ser un documento sociologico que denunciaba

los males de la burguesla. La escuela naturalista desterro toda

huella de idealismo, preconizando el uso de metodos cientlficos, com

pletamente objetivos, en la concepcion literaria. El deseo de ex

perimentar, de demostrar que el hombre era producto de su herencia

y de su ambiente, hizo que el novelista enfocara los aspectos mas sor

didos de la sociedad y sus vicios mas repugnantes.

Al principio del siglo XX, aparecio una profunda corriente psi

cologica que volvla por los fueros individuales y ponla de nuevo en
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manos del hombre los hi10s de su propia conducta. La gente, insatis

fecha con la sociedad imperfecta por la que lucharon, escapaban en

una literatura idealista, buscando una verdad embellecida y poetica

que les gustarla. Se creaba una nueva estetica, un nuevo sentido de

la expresion literaria que era original en tema y forma. Se formaba

una prosa mas flexible, rica en neo1ogismos y de estructuras sue1tas,

libres, graciosas. Esta forma era la primera de puro americanismo,

sin usar los modelos europeos.

En el primer decenio del siglo XX, se produjeron varias obras

que estructuraron claramente la novela hispanoamericana moderna. Este

representa el triunfo de las corrientes regionalistas fundamentalmente

sociales. Los autores eran despertando a la conciencia de los va10res

netamente americanos. Sus novelas, esencialmente americanas por su

tema, en la tecnica segulan los moldes tradicionales del Realismo del

siglo XIX, aunque con el gusto por la belleza y e1 cuidadoso esti10

de filiacion modernista. Usaron las novelas regionalistas el lenguaje

heredado del Modernismo y afinado con e1 contacto con las revoluciones

poeticas de la epoca de la Primera Guerra Mundial. Los autores tenlan

conClenClas mas claras de su americanismo y se esforzaban por enfocar

la realidad sin hacer abstraccion de los problemas economicos y poll

ticos. Tambien tenlan nociones mas nltidas de la tecnica novelesca.

Las novelas regionalistas han sido acusadas de dar excesiva impor

tancia al paisaje. Se ha dicho que no llegan hasta el hombre por ser

ocupadas en 1a tarea de desbrozar 1a naturaleza virgen que les rodea,

pero esta superva1orizacion del paisaje poco tiene de idea1izacion
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romantica porque la naturaleza que viene de esta epica de la tierra

americana no es sublime. Por el contrario, es una fuerza tentacular

y descontrolada que parece desbocarse brutalmente al sentir el contacto

del hombre. Estos novelistas regionalistas daban la luz a impulsos

que trataban de integrar el hombre y el paisaje en sus estructuras

artlsticas. La corriente hacia esta integracion era un impulso inicial

y marco a esa generacion de auto res como una de transicion.

Del Regionalismo en general vino el desarrollo de un estilo espe

clfico, el de la Novela de la Tierra 0 Novela Criolla. Esta forma era

creada como una respuesta a la injusticia sufrida por muchos a las

manos de los controladores. Es un estilo que abrazaba a todas clases

en todas partes. La Novela Criolla empezo el uso literario del habla

hispanoamericana y mostro la faz desconocida de Latinoamerica a Europa.

Era una forma literaria autentica americana, y Europa redescubrio a

America a traves de este estilo novelista.

Un factor de suma importancia es el de considerar el efecto que

tenla el acto de trasplantacion en la mente de los europeos, y la forma

que tomo este efecto en las expresiones literarias. Es bueno considerar

el fondo de, y la respuesta a la Conquista. En el siglo XVI, Espatia

y Portugal estaban en posiciones no lucrativas. Se habian extendido de-

masiado en sus exploraciones, y sus estados financiales no eran esta

bles. No eran Espana y Portugal tan materiallsticos como los otros

palses europeos, pero con el advenimiento de la Revolucion Comercial,

se hallaban en dificiles situaciones financiales, y estas situaciones

no tenlan efectos buenos en la balanza de comercio. El Nuevo Mundo
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les presento una imagen de recursos incomparables con los cuales

podrlan cambiar las dificultades.

Los europeos se die ron cuenta de que la naturaleza del Nuevo

Mundo no era como la del Continente que hablan dejado. El paisaje,

con su flora y su fauna diferentes a las conocidas, con sus habitantes,

creencias, y costumbres exoticas, inquieto al humanista y al natura

lista, forjandose casi de inmediato una mitologla y una leyenda que

recubrieron todo el territorio todavla inexplorado como region de

seres y acontecimientos fabulosos. Fueron los hombres de pensarniento

y de imaginacion los que hicieron del nuevo continente una nueva his

toria, una nueva geografla, y una nueva humanidad.3 Los caballeros

del Nuevo Mundo eran aventurosos y segulan las leyendas fantasticas,

pero no probaron con la novela porque muchos de los conquistadores

no sablan leer ni escribir, y porque la novela sufrla de un grave

discredito moral. Los caballeros fracasaron en sus busquedas por las

ciudades encantadas, las fuentes de la juventud, las Amazonas y otras

maravillas. Tenlan estos exploradores una habilidad fantastica para

cambiar el lugar de su objeto. Buscarlan en direcciones nuevas sin

pensar en que nunca hallarlan su fin.

La llegada y circulacion en el siglo XV de unas historias que se

llamaban romances tenlan un gran efecto en el pensarniento de los que

irlan al Nuevo Mundo en anos mas tarde. En sus descripciones del pals

desconocido a otros europeos, usaban los exploradores un estil0 de

tallado, segun el que se usaban en los romances. Result6 la glori

ficacion de los recursos de America. Ademas, los exploradores querlan
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tener las mismas experiencias que tenian los h�roes de esos romances.

Buscan los acontecimientos m�gicos en la realidad que les confronto.

Tambien tenian su efecto en los caballeros los acontecirnientos histo-

ricos en Espa5a y Portugal en compaaia de la ascension de esta litera-

tura, el invento de la prensa tipogr�fica (que resulta en la democra-

tizacion de la literatura), y la distincion brurnosa entre verdad y

f.
.... 4

lCClon.

La aparicion de Don Quixote (cuya edicion completa aparecio en

1610) marco la decadencia de la novela de caballeria. Ni en la segunda

mitad del siglo XVII ni en todo el siglo XVIII se desarrollaron nuevas

tendencias en la novela espaRola. Por el contrario, se acentu5 su

decadencia como genero, de modo que cuando Hispanoarnerica venia a

contar con un publico de lectores y un ambiente propicio para el cre-

cimiento del genero novelesco, no tenia ya un ejemplo que seguir en

Espana, y habia que volver, tardiamente, sus ojos hacia Francia e

Inglaterra, donde ocurria un resurgimiento de la picaresca. Siguio

que los primeros novelistas hispanoamericanos eran rn�s rom�nticos que

regionalistas.

El hombre hispanoamericano formo conciencia de su arnbiente fisico,

paulatinamente, a 10 largo de las generaciones. Desde los conquista-

dores con sus ojos llenos de Utopia hasta los poetas barrocos que re-

vestian la naturaleza de cualidades exoticas, los ojos que percibian

el nuevo paisaje seguian siendo europeos: deslumbrados por la variedad

de frutos, distancias ilirnitadas, civilizaciones diferentes, y suenos

5
dorados. Alejado de la metropoli y obligado a luchar en un mundo
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donde la naturaleza era protagonista de marcado relieve, el hispano-

americano gradualmente desarrollaba actitudes y costumbres muy propias

en que el contorno f1sico jugaba un papel de formidable influencia.

El significado del ambiente f1sico en la formacion de la personalidad

hispanoamericana no se reconocio hasta los anos en que el hombre del

Nuevo Mundo se propuso forjar su propio destino y, en el proceso de

afirmar su personalidad independiente, sintio la naturaleza como

parte de sl mismo. Un factor importante en el desarrollo era el in-

flujo del romanticismo europeo.

Mirando a la Novela de la Selva dentro de su posicion en el estilo

del Super-regionalismo, es necesario mantener, mentalmente, una pro-

porcion bien distribu1da de los efectos de 10 antiguo dentro de una

forma nueva. La literatura romantica hispanoamericana mantiene equi-

librio entre 10 subjetivo 0 fantastico y la realidad del contorno y

de la vida humana. La realidad americana se transmuta todo cuanto

se radica en estas tierras. Para expresar uno u otro concepto echa

mana de recursos estillsticos esencialmente del Romanticismo: ambien-

tes nocturnos y crepusculares, una melancolla languida, el idilio del

amor inocente, 10 inevitable del destino; imagenes tan consagradas por

el Romanticismo como la luna 0 el ave agorera; y ante todo el trata-

miento del paisajecomo reflejo del estado anlmico de los protagonistas.

Lo que modifica el aparato romantico es la naturaleza americana, de

cuyas voces autoctonas y de cuyo realismo nunca se han despegado del

h.
. 6

todo los autores lspanoamerlcanos. A la larga tendremos tm mapa:

el mapa de la infamia, donde toda selva} mar, desierto, sierra, estaran
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marcados por una novela en que los hombres se desintegran como

gusanos y la naturaleza se cierra sobre ellos implacablemente.

Antes de La vo�_gine existen ensayos de literatura super-regionalista,

pero esos ensayos carecen de la autenticidad de la novela del colom

biano, no tienen su atmosfera de colectiva locura, de contacto directo

con los poderes de destruccion y de compromiso en la hecatombe.

La Novela de la Selva encuentra sus orlgenes en la vision roman-

tica del paisaje. Concretamos este origen romantico en la descripcion

de la region selvatica que utiliza Jorge Isaacs en Marla. La perspec

tiva romantica, que continua con La voragine, paulatinamente asimila

las tendencias naturalistas y modernistas que toman impulso en la no

vellstica hispanoamericana a fines del siglo XIX. Tanto el naturalis

mo como el modernismo vinieron a complementar el romanticismo, que

dio al hispanoamericano conciencia de su ambito flsico que se consagra

no solo como recurso literario de gran valor artlstico, sino como

presencia central. Nace la Novela de la Selva como un producto del

deseo americanista del siglo XIX, que buscaba crear una literatura

autoctona, y nada podra ser mas autoctono que las selvas inexploradas

de America, en particular aquellas de la cuenca del Amazonas.
7

Adquiere la naturaleza una posicion de suma importancia en la

Novela de la Selva. Se presenta como una constante en la literatura

hispanoamericana en la cual adquiere su mas alto relieve artlstico con

el Romanticismo que subraya la relacion del individuo con su contorno.

En el caso del hispanoamericano, transforma su contorno en un recurso

artlstico. Lo utiliza ya sea para reflejar su estado anlmico
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atribuy�ndole hasta cualidades humanas, 0 como factor que determina

la conducta y la persona1idad humanas. La naturaleza es la fuerza

que puede producir sentimientos b�rbaros, como en el protagonista� 0

civilizadores, como en el autor, pues ambos son productos de 1a misma

tierra.

Se usa la naturaleza como parte de un dialogo con el hombre.

Hay recursos que permiten la comunicacion entre el ser de carne y

hueso y las criaturas vegetales que, como �l, se alzan sobre la

tierra.8 Sobrepasa La vor�gine tales posibilidades. Ingresamos en

el reino de los misterios, de 10 sobrenatural, las alucinaciones, las

pesadillas y las transformaciones fantasmales: la selva es sadica y

virgen a la vez.

Se puede comparar La vor�gine como una Novela de la Selva con otro

ejemplo de una forma del Super-regionalismo, Don Segundo Sombra por

Ricardo Gliiraldes. Quiero hacer un contraste entre las dos obras de

las fuerzas que mueven al hombre: el tiempo, el hombre, y el destin�.

Rivera presenta una obra sin forma temporal. Se sabe que la acc i.Sn

toma lugar dentro de siete meses, pero el transcurso definitivo no es

evidente. Gliiraldes usa las estaciones -- no se da cuenta de que pasa

el tiempo menos la manera en que efectua la vida de los gauchos. En

este sentido, ambos autores usan los episodios para hacer una delinea

cion entre los sectores de las novelas. Los protagonistas estan

mirando hacia atr�s, las partes de sus memorias est�n presentadas

segun las ordenes de la organizacion mental de las figuras. La

vor�gine tiene un sentido de progresion linear, pero la progresion de
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Don Segundo So�ra es erratica.

En ambas obras tienen su efecto los otros hombres. Arturo Cova

es una figura solitaria, mira los acontecimientos de los otros desde

afuera. Pero este Cova no es tan independiente como querrla ser, les

precisa a otros hombres que Ie sostengan en sus enfermedades flsicas y

psicologicas. En la historia por Gliiraldes los gauchos mismos sirven

de ambiente. Toda reaccion se hace dentro de este ambiente humano;

todos tienen un efecto, aunque colectivo, en la vida de cada uno.

La fuerza implacable de todas las novelas super-regionalistas es

el destino. Se personifica de maneras diferentes, pero siempre existe

en plena vista y en control total. La selva de La voragine es la

fuerza del destino que arrastra al hombre, trayendole hacia su fondo

impenetrable. En Don Segundo Sombra el destino es el desarrollo de

la madurez en el protagonista, un empuje hacia la aceptacion del

papel de un adulto. El destino en la primera es la voz que llama,

en la otra es la voz que grita.

El ana 1904 marco la publicacion de Green Mansions_ por William

Henry Hudson. Aunque esta escrita en ingles, se considera como pro

ducto de Hispanoamerica porque el autor era nativo de la Argentina,

y que Green !!?-nsions es una Novela de la Selva es indudable. Una dis

crepancia entre estas obras es en la actitud del narrador. En ambos

casos el narrador es el protagonista, y ofrece adulaciones a la mag

nitud de la selva, pero estas son las unicas similaridades en este

respecto. Abel mantiene una actitud de etnocentricidad a traves de

la obra. Siempre se sabe que los indios son seres inferiores, y
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solo necesitan mirar al hombre blanco para que se den cuenta de su

supremac1a. Al reves, Cova les mira a los caucheros con compasion

sincera, les ve como vlctimas de su ambiente y quiere mejorar sus po

siciones. Cova se siente superior del punto de vista social, pero se

da cuenta de que en la selva es como novato.

Mientras no estan las mujeres a mana en todas partes de las

obras, sl esta presente el suefio que es la mujer. Los protagonistas

tienen sus ideales -- piensan que saben la que serla una hembra per

fecta, pero en realidad sus propios deseos ego1stas les impiden.

Cova ha hUldo de Bogota con Alicia porque se emperifollo en verla

como la fin de su busca. Mas tarde Cova se arrepintio de su seleccion

y Alicia, sintiendo su rechaza por Cova, sale con Barrera. Despues

de su salida, Cova la idealiza otra vez; nunca puede darse cuenta de

la realidad de la mujer hasta que la haya perdido. El problema de Abel

es diflcil tambien. Tiene su mujer a mana en partes de la obra, pero

10 tangible que es ella no alcanza el nivel psicologico, y encuentra

Abel una frustracion casi completa.

Se puede ver claramente el efecto (los muchos efectos) de la selva

en los protagonistas. Para Abel, la selva sirve como frazada a protec

cion de las fuerzas desde las cuales hUyo. Los indios, como productos

de la naturaleza, son las amenazas potentes. En Cova, la selva tiene

un efecto grandioso. Reacciona con pavor ante su primer encuentro con

la selva. Sus miedos se descubrieron tener base cuando la jungla ham

brienta Ie devora al fin.

Los personajes de una novela nunca son tan esclavos de la natura

leza como en La voragine. Rivera es capaz de hacernos sentir, dentro
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de nosotros, el verde idioma de la selva. Nadie como Rivera ha

sabido readucir el patetismo y el estremecimiento de horror, la

fuerza homicida, la agresividad satanica y fantasmal, ilimitada en sus

poderes de anulacian del hombre, que exhibe la selva inmisericorde.

Dice un crltico colombiano que Rivera ha usado una forma que habla

sido olvidada desdc el tiempo de los conquistadores: la de la agresi-

vidad maligna y misteriosa de la selva tropical que penetra en la

10
tragedia del hombre contra el hombre,

En 1889, nacia Jose Eustasio Rivera en Neiva, ciudad colombiana

en las orillas del rlo Magdalena. El hijo de Eustasio Rivera y Cata-

lina Salas, el quinto de diez ninos, recibio la mayor parte de su

educacion en Bogota y realizo el tltulo de doctor en Derechos y

Ciencias Pollticas en 1917. Sus posiciones pollticas Ie tomaron a

tierras inhabitadas sus primeros encuentros can la selva. En 1921,

se publico su libro de sonetos, Tierra de promision. Sirvio como

secretario para una comision para el estudio de las fronteras entre

Colombia y Venezuela en 1922. Aqul encontro el mensaje de La vo�agine

y empezo a escribirlo. Termino la obra despues de su llegada a Bogota

y se 10 publico en 1924. Rivera ha escrito un grupo de poemas ademas

de Tierra de promision que tiene el tltulo de "Libro de los cantos."

Visita a Nueva York en 1928, para arreglar la publicacion de La

voragine en Norteamerica, pero muria alIa de pulmonla. Rivera tenla

conclulda a su muerte una obra mas, en prosa, que se llamaba La mancha

negra. Rivera trato de probarse con una obra de teatro tambien, pero

SU obra permanece inedita y posiblemente desaparecida 0 extraviada,

como en el caso de La mancha neg£�.
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No hay obra de transici6n entre su obra de poesia y la novela.

La actitud de poeta no ocurre frente al paisaje. Rivera se coloca

de otro modo ante la naturaleza: no es el poeta ya -- sobre todo pasa-

das las primeras paginas -- sino el hombre maravillado y a tSni t o . Pa-

rece ser que a medida de que se interna en llanos y selvas, ve con ojos

mas duros y objetivos, cada vez, el espectaculo impresionante, con

.

f
..

d i
.

d
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las excepClones que 0 recen el apaslonamlento y la lscontlnulda.

De la vida de Rivera no tenemos cuantos datos quisieramos, y necesi-

tamos buscarlos en 10 que hay de autobiografico en La voragine. Por

ejemplo: Cova y Rivera son poetas, recorren los mismos viajes sel-

vaticos, y se dan cuenta de las injusticias en los siringales.

La estructura de la obra merece especial atencion por la posibi-

lidad que Ie di6 al autor para alcanzar su objetivo literario tras-

cendental: la caracterizaci6n de la selva como personaje de principal

relieve en la novela. El prologo sirve para que la narracion sea

auten t ica, Tambien, "da a Rivera la justa soluci6n de la factura esti-

12
Lf s t ica epico-llrica de su obra. II' Hay un acontecimiento que se

narra, hay un publico a quien se narra, y hay un narrador que sirve de

intermediario entre ambos. La unidad de las secciones es proporcio-

nada por las aventuras y riesgos de Arturo y Alicia, que ordenan el

material narrativo extendido. Lo magistral de todo esto es que hay un

itinerario, cuya iniciacion es Bogota, paralelo al cual se intensifica

la grandiosidad de la contemplacion y se va disminuyendo la liricidad,

en la justa medida en que el hombre deja su condicion de observador

maravillado y ciudadano,para asumir la posicion de defensor de su
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propia existencia, 10 que determina cierta posicion frente a 10 que

13
10 rodea.

La historia sigue a Cova a traves de los llanos y las selvas.

Su tecnica de Rivera es como la de un viaje epico: sin forma y des-

integrada. Fue escrita la mayor parte de La voragine cuando estaba

Rivera en la misma selva, cuando estaba enfermo y febril. Segun al-

gunos cr1.ticos, "no de otro modo se explica el estilo nervioso, agitado,

tormentoso, inusitado, de la novela, en la que, con su peso pavoroso,

opera el medio.,,14

En sus partes diferentes, muestra la novela los efectos de varios

estilos literarios. A traves de la obra se puede descubir los rasgos

del }fudernismo en su gusto del autor por los paralelismos y simetrlas.

Tambien es evidente el Modernismo en la constante penetracion del molde

de la prosa poetica en el de la prosa narrativa. En la primera parte,

Rivera nos presenta sus personajes de estilo Parnasiano-romantico

una prolongacion del estilo de su obra poetica. La etapa Romantico

naturalista se ve en su relata sobre las aventuras en la selva y en

la vision monstruosa y fantastica de la misma selva. Rivera demuestra

su habilidad pictorica en la tercera parte con una reaccion ante la

realidad violenta del Nuevo Mundo. La selva exotica y atractiva de

Tierra de promision se ve convertida en una selva antropomorfica que

manifiesta a la vez una dimension romantica y una naturalista: ro

mantica por la descripcion del paisaje, que proyecta el estado an1.mico

del protagonista de estirpe romantica; naturalista por los rasgos

brutales de la narracion de Rivera en que protesta la injusticia y

explotacion en los siringales colombianos. La selva hostil que devora
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y aniquila al hombre influira en toda una ola de novelas selvaticas

. 15
posterlores.

Los detalles detraldos son importantes al autor y no son importan-

tes para Cova ni Alicia. El autor usa a Cova y a Alicia como instru-

mentos para atraer al lector hacia el bosque para mostrar las condi-

clones que produjeron su protesta social. Rivera en sus momentos mas

desilusionados y amargos busco refugio y consuela en la naturaleza,

pero puede revelar las fuerzas demonlacas en ella a la vez. La

voragine viene del drama personal de Arturo Cova tan bien del drama

colectivo de los caucheros.

Los crlticos Ie censuran a la novela la falta de organizacion en

la trama, la frondosidad irregular del lenguaje, el sentimenta1ismo

no siempre genuino de los caracteres, el esti10 fluctuante, el abuso

rltmico, y la tendencia a las frases lapidarias, cuya frecuencia re-

sulta enojosa al lector. Por otra parte, se Ie elogia la potencia de

su tonalidad descriptiva, y el impresionante realismo de algunos de

sus personajes, y 1a fuerza interior tremenda, como e1 escenario, que

obliga a1 olvido de toda insuficiencia formal 0 tecnica.16

Se dice que La voragine es "la expresion mas caracterlstica del

Super-regionalismo hispanoamericano en sus bondades como en sus defec-

17
tos." Rivera es el escritor de su patria que se ha compenetrado

mas hondo de 1a angustia de vagar perdido por sus tierras. Ha inter-

pretado el mundo de esa novela no solo literaria, sino vitalmente.

Hay factores que apuntan a esta novela como ejemplo singular de su

tipo literario. Lo primero que llama 1a atencion al lector es el tonG
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insolito y el apasionamiento que reve1a desde su primera pagina. Es

pintura fie1 y de trazos fortlsimos de 1a 1ucha tremenda entre e1

hombre y 1a naturaleza, y, al final, cuadro deso1ador del vencimiento

de aque1 por los poderes te1uricos, incontrastab1es. E1 nove1ista

tiene por objetivo dar a conocer a los personajes que acompaliaran a

Cova en su viaje por la selva, exp1icar 1a motivacion del viaje y des-

cribir un escenario que siente y refleja 1a influencia de 1a selva

malefica. Rivera abandono la objetividad reglamentaria y se entrego

a vivir y a describir sin medida esa pesadil1a vegetal y de corrup-

cion humana que aparecio ante sus ojos sorpresivamente. Se 1a via

crecer dentro de ese universo como un tallo mas de una planta envene-

nada y no fue capaz de distinguir la frontera entre 1a realidad y la

fantasla. Rivera via caer, trozo a trozo, sus idolil10s humanlsticos

y reacciono dando rienda suelta a su perp1ejidad y al horror que sintio

1 1 1 f "d la habl·taban.18ante a se va y os oraJl os que

Rivera combina 1a descripcion subjetiva de la region se1vatica

sudamericana con una denuncia social. Merece no solo el aprecio que

prodigamos al hombre de arte, sino la admiracion al 1uchador civil. Hay

que recordar su enorme valor documental, por la acusacion que significo

con la aparicion de su nove1a contra los tiranicos sistemas de extrac-

cion de caucho. "La voragine no es un documento, a secas, sino un do-

cumento y una obra de arte, en que ha desaparecido 1a quietud apollnea,
19

para dar paso a las fuerzas tremendas que nos mueven y ordenan."

La voragine comienza de un fenomeno que llegara a ser tlpico en la

nove1a hispanoamericana: la anu1acion del hombre bajo el peso de la

natura1eza, anulacion tan completa que 1a nove1a se ha de convertir
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en un monumental registro de paisajes, cada cual mas despiadado en su

faena de presentar la destruccion del esplritu humano. La lucha

entre los hombres (Cova y Barrera) esta cotejada por la lucha entre el

hombre y la naturaleza.

Con la estructura de multiples perspectivas dentro de 1ma narra

cion, Rivera ha logrado la poetizacion de la selva inhumana, cuya

monstruosidad, descrita en lill estilo romantico reforzado con crudeza

naturalista, se transmuta en realidad tangible. La vision exaltada

de la selva trasciende la denuncia social. La odisea de Cova provoca

las dos analoglas que siguen: la una con un viaj e de lndole romantico·

sentimental, y la otra con un viaje a las regiones de los muertos.

La primera analogla se justifica por la prevalencia de imagenes

romanticas, como el rlo Y la voragine, que arrastran al protagonista

a un destino inevitable: por la incapacidad del mismo Cova para es

capar de su destino fatal, y por la proyeccion psicologica de este

personaje en su vision estetica de la naturaleza. Su impotencia para

sobreponerse al fatalismo 10 conduce a describir la selva como una

carcel, como una voragine de la cual no se puede escapar. Su epitafio

"Los devoro la selva" era inevitable, dada su actitud ante la vida.

La segunda analogla, la de considerar el viaje de Cova como uno a

la region infernal semejante al del mito griego elaborado por Romero en

la Odisea, Virgilio en la Eneida, y Dante en la Divina Comedia� tam

bien adquiere cierta validez si se tiene en cuenta la constante de

20
la muerte que se expresa a 10 largo de la novela.

El uso por Rivera de la selva como slmbolo poetico representa la
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dimension a traves de la cual el autor comunica al lector su vision

subjetiva del tema y busca provocar sensaciones 0 reacciones afectivas.

La selva de La voraEine se transforma en slmbolo de la vision roman

tica del autor. Al proyectar en el escenario selvatico su estado anl

mico fatalista y desorbitado, el protagonista personifica la selva y Ie

atribuye cualidades humanas que destruyen al hombre. Si bien el am

biente inhospito de la selva puede suscitar sentimientos deprimentes,

10 que la convierte en antagonista casi sobrehumana del hombre es la

personalidad neurastenica y exagerada de Cova y el lirismo retorico

de Rivera. Como antagonista del hombre, la selva tiende a arrastrarlo

a su destrucci6n, pero 10 que en definitiva 10 lleva a aniquilarse

no es ella sino la propia demencia de heroe romantico que sigue una

trayectoria Sln rumbo y a la intemperie por los rlos laberlnticos de

la selva.

El sentimiento de tiempo eterno se expresa en la dimension temporal

y espacial. Estan perdidos en la eternidad del tiempo (la penumbra y

el verdor infinito de la selva, los laberintos inacabables); en el es

pacio a la vez infinito y concentrado (infinito en su verdor y en la

salida que no se encuentra, concentrado por la vegetacion densa que

sofoca al perdido). El tiempo eternizado se refleja en dos dimensiones:

en la renovacion de la vida vegetal en su cicIo, y en los laberintos

fluviales infinitos. Rivera da expresion a la primera mediante el

contraste y alternancia de luz y sombra (dla y noche), llano y selva,

ruido y silencio; a la segunda en alusiones a la canoa como feretro 0

ataud que atraviesa rlos y afluentes interminables que desembocan en
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1a vor�gine que es 1a muerte. La muerte acompana a Cova desde que

11ega a los llanos; se crista1iza en 1a,se1va. Todo es un descender

a1 pals de los muertos. La muerte juega un pape1 importante en 1a

vida cotidiana de los llanos y 1a selva, forma parte integrante de 1a

persona1idad de Arturo Cova y se ref1eja en e1 fata1ismo con que se

expresa, en las imagenes que uti1iza para describir su jornada se1v�

tica y en las pesadi11as que 10 persiguen. E1 arraigado fatalismo de

Cova 10 hace sentir y buscar la muerte en todas sus manifestaciones.

La selva, que primeramente 10 afecta con su inmensidad 0 su fuerza

cosmica, pronto la ve como un cementerio donde todo se pudre y resu

cita: anhe1a entonces vo1ver a las pampas abiertas que no tiene 1a

vista obst�culos ni el esplritu cargas. Rivera encontraba en e1 espa

cio abierto de las llanuras un alivio para sus inquietudes pslquicas.

La selva produce en e1 autor una sensacion de encerramiento y Ie pro

voca a1go misterioso que 10 arrastra con sus fuerzas te1uricas y se 10

traga como una vor�gine. En el anhelo de espacio abierto est� 1a

clave de 1a met�fora de la c�rce1 verde.

Esta vision poetica de la selva como c�rcel coincide con las Clr

cunstancias sociales de los seres humanos que son aprisionados por el

ambiente flsico y por 1a represion brutal de sus patrones. Rivera re

acciono potentemente ante la bestialidad que encontro en las se1vas.

Las vidas de los caucheros eran completamente contro1adas por sus

patrones, sin manera de escapar. Fami1ias eran atrapadas por e1 siste

ma de 1a herencia de las deudas que no se podlan pagar. La sociedad

sudamericana se iba despertando a las condiciones de los trabajadores,
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y la obra de Rivera tuvo un gran impacto en la psicologla colectiva.

La vora�j�e significo para su tiempo la maxima tension de un america-

nismo violento, denunciatorio, documental; y en sus paginas anticipa

la soldadura de los problemas del hombre interior -- locura, alucina-

cion, pesadilla en el plano conciente con las urgencias y presiones

d 1 d i 1 d
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e me lO anu a or. Testlmonlo, pues, e una mutaclon un amental.

La novela sigue la jornada de Arturo Cova por las tierras desco-

nocidas de la region amazonica. Se presenta en forma de un diario

escrito por Cova. La llnea cronologica de la historia es interrumpida

por los relatos de otras figuras. La intervencion de Mesa logra tres

objetivos: dar noticias de Alicia y de Griselda; vincular al presente

de Franco y explicar su vida al lado de Griselda en La Maporita; y re-

calcar el misterio ignoto que envuelve la selva en sus sitos supersti-

ciosos. La historia de Silva presenta la situacion de los caucheros

con toda su grotesca realidad. Es el slmbolo de las injusticias corne-

tidas contra el cauchero: su relata es la denuncia social de la novela.

Hay un paralelo entre el viaje de Cova por la selva y el mas largo de

Silva. Los dos andan buscando algo perdido: la ilusion para vivir,

personificada por el primero en Alicia, y por el segundo en el hijo

perdido. Los caminos de ambos se unen en el momenta en que Silva re-

lata su historia, y Cova revive con el todos los rniserables episodios

de los caucheros. La continuacion de la narracion de Silva en la

tercera parte se hace en el estilo retorico y exaltado de Cova, que

paulatinamente se ha ido apoderando de la personalidad de Silva. Las

sendas de Cova y de Silva se hacen unidas en este relato y prosiguen
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juntas hasta que Cova manda a Silva al consul colombiano con declara-

ciones de las injusticias de los enganchadores. El ultimo relato es

el de Rarniro Estevanez: 10 que termina con el tema que rige la novela,

el de que la selva aniquila al hombre, tanto al explorador como al

explotado. El sentido de una selva devoradora se hace mas palpitante

aqul que dondequiera.

Tambien se puede estudiar el efecto de la naturaleza en Rivera

por medio de una examinacion de sus personajes. En el desarrollo de

Arturo Cova, Rivera se sirvio de modo especial de las aventuras de un

hombre curtido en las selvas amazonicas, Luis Franco Zapata, que dio

al autor pormenores innumerables sobre la vida rustica. El mismo

Rivera favorecio la confusion que existla entre el personaje, el autor,

y el hombre de la selva. En la primera edicion del libro hay una foto-

grafla de Rivera en una rancherla tomada por Zapata, pero la leyenda

dice, "Arturo Cova en las barracas de Guaracu. Fotografla tomada por

22
la madona Zoraida Ayram."

Los aspectos psicologicos de Cova estan fijados: como poeta,

criatura sensible, 0 narrador, se comporta como histerico -- prisio-
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nero e crlSlses repetl as e as alUClnaClones. Las notas que Ie

caracterizan bien son su caracter psicopato16gico e inestable y su

sello de exaltacion romantica, sus desvls oratorios y su empinarse en

la autocontemplacion teatral. Mientras el espacio abierto de los llanos

conduce a Cova a exteriorizar su neurastenia al participar en la vida

cotidiana de este ambito, el espacio abovedado y concentrado de la

selva 10 lleva a interiorizar su fracaso y agudiza el desequilibrio
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hasta llevarlo a las puertas de la locura. Pero en verdad alcanza Cova

las lindes de la locura cuando 10 mueven la ira 0 el afan vengativo

contra Alicia, que 10 trasladan al "deliria vesanico" y mas alIa del

icarismo delirante.

Como criatura novelesca, Cova representa el "caso" romantico del

hombre que funda su vida en el movedizo terreno de la hiperbole.24 En

ciertas epocas la razon huye y se aleja de su cerebro. Satanismo,

demonismo 0 luciferismo, tambien se encuentran en este completo regis

tro de notas romanticas en Cova. Van desde la naturaleza proyectando

sus mutaciones en el ambiente, oscilante animo del personaje, hasta el

deseo de ver a Satan -,- como personaj e-extremo -- al frente de la

guerra cosmica del seno destructor de la selva. Por su reaccion ante

la muerte brutal de Millan y de Zubieta, Cova demuestra su predisposi

cion hacia la violencia. Despues de cada desengano 0 contratiempo,

Cova actua irracional e impetuosamente. La muerte es companera natural

de la violencia y de la irracionalidad. Cova exalta la violencia, hace

culto de la muerte tragica, se entusiasma donde ve horrores y cruelda

des sin cuento. El tremendismo de La voragine aparece soldado al que

es connatural en su estridente y paradojico personaje.

Arturo Cova es el narrador inserto con mucho realismo en la obra

por medio de la narracion enmarcada. El hecho de que Cova cuente sus

andanzas valiendose de la primera persona incita a pensar erroneamente

que el libro confidencia la autobiografla del poeta, al menos, en

muchos aspectos. Esto puede sostenerse sujetandonos a la cautela de

recordar el natural aprovechamiento que todo escritor hace de sus
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experiencias vitales, que despues aleja del plano de la ocurrenCla

real, para poetizarlas.

El mayor personaje es la voragine. Aparece como al poeta como

una promesa de motivos y personajes altamente novelables. No hay fi-

gura humana de categorla constante en su relieve 0 maciza presencia

escenica. Cova se diluye y es sustituldo a veces por narradores in-

ciertos, pero la selva sigue imperando, como la devoradora sin fin,

la diosa implacable. La selva trastorna al hombre, desarrollandole

los instintos mas inhumanos. El verdadero enfrentarse con la selva

que anula cuanto la mente humana pudo imaginar: ese es el autentico

25
paisaje con sus caracterlsticas de escenario y de actor.

Otros personajes les tomo Rivera de sus experiencias con personas

vivas. Narciso Barrera fue en la vida real Julio Barrera. Su carac-

terizacion por Rivera es correcta, pero su muerte horrible es ficcion.

La Madona Zoraida Ayram fue Narcisa Saba, la viuda del tal Barrera.

Es una figura que aparece en otras novelas. Adapto Rivera su Alicia

de un modelo en la vida de Luis Franco Zapata. Su muestra de Alicia

fue una senorita Hernandez con la cual viajo Zapata. El "Mosiu" ase-

sinado vino de la f igura del senor Eugenio Robuchon. Fue un hombre que

hizo investigaciones y estudios en el territorio de los Arana Hermanos

y los Arana 10 mandaron asesinar.

Todos estos elementos, el estilo literario, la fuerza de la na-

turaleza, el mensaje social, y la personificacion de personajes que

tipifican los sudamericanos .-- conj untan para formar una exp r e s i.Sn de

puro arnericanisrno. La voragine tenia y sigue teniendo un efecto fuerte
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en la literatura latinoamericana. Al imprimir la novela, la recibio

el publico como una obra de gran exito. De La voragine, de la desor-

bitada importancia que asume en ella el paisaje, nace una sub-litera-

tura dada al pintoresquismo, a la banal descripcion, al relleno decora-

tivo y al abuso dialectal. Esta literatura vive en un engano: suponer

que el hombre se rinde, mudD y vacio, ante el asalto de la vegetacion

sin intentar la supervivencia en un proceso de adaptacion a la des-

truccion, y suponer que Hispanoamerica es un mundo de configuracion

primitiva predeterminado por poderes indescifrables. La novela hispa-

noamericana tarda en curarse de esta falsa vision y de este derrotismo;

y de la tendencia a la simplificacion psicologica que es su natural

consequencia. Pero. ensayando el redescubrimiento del hombre dentro

de la medida exacta de la tierra en que vive, sin melodramatismos nl

supersticiones, ella volvera en anos recientes a resucitar aquello de

genuina epopeya que La voragine consiguio insinuar antes de arder en su

fl
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con agraclon romantlca.

Es necesario escudrinar el efecto de La voragine para saber si su

influencia ya es evidente Sl ha tenido el resultado de producir

Novelas de la Selva en anos recientes. Lydia de Leon Hazera nos ha

dado una lista que consta con las nuevas Novelas de la Selva, las que

se han escrito desde la aparicion de La voragine: Toa, 1933, por

Cesar Uribe Piedrahita; Canaima, 1934, por Romulo Gallegos; La Ser-

piente de oro, 1935, por Ciro Alegria; Los pasos perdidos, 1953, por

Alejo Carpentier; Llanura, soledad y viento, 1965, por Manuel Gonzalez

27
Martinez; y La casa verde, 1965, por Mario Vargas Llosa.

Para descubrir si una forma moderna puede contener los elementos



26

de una verdadera Novela de la Selva, hay que analizar la obra de

Alejo Carpentier, Los P?SOS pe_r_c!jdos. Tiene est a novela un protago-

nista innominado que paulatinamente busca una correlacion de distancia

flsica y evasion del tiempo concreto entre su situacion presente, de-
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cal a y oscura, y lma autentlca eXlstencla lpotetlca. Este prota-

gonista, como Cova, viaja en busca de una realidad que a el Ie pertene-

cera. Tratan los dos de escapar de 10 factual de sus vidas. Cova usa

la poesla para su metoda de fugar. El protagonista de Los pasos per-

didos huye dentro de la mitologla. Ambos prueban vivir en sus mundos

que han creado, pero tambien se dan cuenta de la existencia de otros

mundos: el mundo de los indios, de los trabajadores, 0 la realidad de

las ciudades a las que no pueden los protagonistas conformarse. La

distancia mental 0 simbolica tiene mas que ver con sus situaciones que

la distancia flsica. Las jornadas son semejantes en que el metoda de

viajar es el rlo. Para Cova, provee el rlo un vehlculo hacia la tierra

de los muertos. En el caso del protagonista innominado de Carpentier,

hace el rlo la ruta hacia el paralso al principio, pero mas tarde es

el mismo rlo 10 que impide su devolucion. El heroe romantico, Cova,

ha sido reemplazado por un heroe mltico, el de Los pas os perd�dos,

que ha sido cambiado por el tiempo en una figura nueva. Es que la

incomunicacion, la soledad, la impotencia de expresion, el absurdo

metaflsico, el transcurso temporal y la muerte son los impedimentos

que los modernos heroes mlticos deben enfrentar en un mundo marcado

1
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por os slgnos e a egradaclon. Tambien son semejantes las es-

tructuras flsicas de ambas obras. En La voragine Cova viaja afuera de
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la realidad en sus himnos poeticos. En Los pasos perdidos el narrador

hace alejamientos dentro de sus p�rrafos -- se pierde en sus recuerdos,

entonces vuelve al presente. Miro la novela de Carpentier como ejemplo

moderno de la Novela de la Selva en la cual ha tenido bastante influ

encia La vo��gine. Tiene Lo� pasos ��r�idos las mismas caracterlsticas

que la otra, pero con una propension hacia el Existencialismo y afuera

del Romanticismo.

La vor�gine queda como ejemplo de una novela que es producida por

la naturaleza, por la misma selva. Su contribucion, influencia, e

impacto a la forma novelesca han asegurado su posicion en la literatura

hispanoamericana.
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