
«Ultima Thule»y las alusionesa la Medeade Sénecaen
El Arpa y la Sombrade Alejo Carpentier

En su brillantísima variación —en el sentidomusical de la palabra—

sobreel tema de Colón’, el descubridordel continenteamericano,aure-
olado de un nimbo legendario,Alejo Carpentiernospresenta,con el Arpa
y la Sombra(Premio Medicis extranjero, 1979)unavisión crítica y poética
del argonautagenovés. Impresionadopor el misterio y la ambigúedad
del personajehistórico de Colón2e irritado al contrariopor el carácterha-
giográfico de los encomiosotorgadosa Colón desdeAlejandro von Hum-
boldt hastaSalvador de Madariaga~,pasandopor Rosselly de Lorgues
(autorde la Croix dans les deux Mondes), Leon BIoy quien su Révélateur
du Globe exigía la canonizaciónde Colón, Claudel~, Alejo Carpentierha-
ce compareceranteel tribunal eclesiástico,en su novela, a célebrestesti-
gos de cargo contra la beatificacióndel Argonauta del siglo XV: Bartolo-
mé de las Casas, Schiller, Lamartine, V. Hugo, J. Verne, enfadando

En Concierto Barroco y enEl DerechodeAsilo Carpentieraludía a Colón.

2 V. J. Lafaye: Les Conquistadores,Paris, Seuil, (Le Temps qui court), p. 24 y sig. y

P. Chaunu: Chri.stophe Colomb en Proie aux Historiens, Anuales, sep.-oct.- 1963, nY 5,
p. 981.

Salvadorde Madariaga: Vida del muymagnifico señorCristóbal Colón, Hermes,Mé-
xico, 1952, al contrario véasela tentativade E. Bayerri-Bertomeu: Colón tal cualfue, Por-
ter, Barcelona,1961.

Sobrela obra de Claudel,y. J. de Labriolle, Les«ChristopheColomb»de 1’. Claudel,
Paris, Klincksieck, 1972. CharlesBertin, autor belga de un Chrístophe Colomh en 1966
evocade nuevo las tres tentaciones(material,espiritual, sentimental>a las que fue someti-
do Colón. Debemossubrayar,al contrarioque M. de Ghelderadecon su Christophe Co-
lomb de 1927 nos presentabauna visión «fantástica»y «ridícula» a la vez del milo de Co-
lón -

Anales de LiteraturaHispanoamericana, Vol. IX - Ni lO. Ed. Univ. Complutense, Lv.’ -



180 Duarte Mimoso Ruíz

humorísticamentelos testimonioscitadosde dichos autores5.El mismoCo-
lón, en El Arpa y la Sombrase refiere, muchasveces,al Coro de los Co-
rintios de la Medeade Séneca,al «Ultima Ihule» para persuadirsu audi-
torio, texto citadopor don HernandoColón en su Vida del Almirantes.

Nuestro objetivo es plantearel problemade los significados de la cita
senequiana,del funcionamientodel juego intertextual por el cual Colón
se consideraél mismo —y es visto por Carpentier según un enfoque
dialéctico— como una reencarnaciónde Tifis, el piloto de la expedición
argonáuticahacia la Cólquida. En la cita, normalmente,el enunciadoci-
tado y el enunciadoque cita puedenpresentarse(—o no—) en continui-
dad’, diferenciarsecon señalesgráficas, afirmarse como un testimonio
que no está integradoen el contexto, recobrandoasí el autor su autono-
mía frente a la citas. Al contrario, veremosque,precisamente,asistimosa
una oposiciónfrente al estatutonormal de la cita, a un «desvío»de la re-
ferenciasenequianaen la novelade A. Carpentier.

Previamente,debemossubrayarqueesta referenciaal «Ultima Thule»
de Sénecaestá integrada, en particular, en un conjunto de alusiones
hechaspor ciertos cronistasy criticas en el mundohispánico desdeel si-
glo XV. Colónél mismo,el Colón histórico,se refiere tanto a Sénecaensu
relación del tercer viaje como a Aristóteles y a Aberruiz (Averroes)». En
1526, Fernándezde Oviedo en suHistoria generaly natural de las Indias
comparalas aventurasde Jasóncon las proezasde los Conquistadoresy
considerairónicamenteel viaje de los Argonautascomo hechossin impor-
tancia <«puteria y~hechicería~deMedeaa>tOfrente--a--las-hazañasde--los
Argonautasespañolescontemporáneos.

Valorando, al contrario, el carácterpremonitorio de la gestaargonáu-
tica despuésdel ensayosintético de P. H. Damsté, SenecaFatidicus”,
M. de Unamuno traduceen 1933 al «recio versocastellano»la Medeade
Séneca,y José Bergamín autor de Medea la Encantadora(1955) declara

Sobreel problemageneralde la historia y del mito en la obra deCarpentiery. Z. Pa-
lermo, C. Múller Bergh, E. Sierra: Historia y mito en la obra de Alejo Carpentier, Buenos
Aires, FernandoGarcíaCambeiro, 1972.

Vida del Almirante don Cristóbal Colón, escrita por su hijo HernandoColón, Cap!-

tulo VII, Fondo de Cultura, México, 1947, p. 44 y sig.
‘ V. V. Volochinov en O. Ducrot, T, Todorov, Dictionnaire encyclopédiquedesScíen-

ces du Langage,París, Seuil, 1972, p. 409 y sig.
V. 1-1. Béhar: Le Collage in La Modernité, Cahiers du XXe siécle, 1975, ni 5,

p. 46-47.
y. M. de Fernándezde Navarrette: Colección de los Viajes y Descubrimientosque

hicieron por mar los españolesdesdefines del siglo XV, Madrid, 1825, 1837 y A. Ciora-
nescu: Oeuvresde ChristopheColotnb., Paris, Gallimard, 1961.

~» Ver Alberto M. Salas: Tres CronistasdeIndias, México, 1959, p. 44

In Mnémosyne,1918, p. 134.
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añosdespuésen Fronteras infernales de la Poesíarefiriéndosea la Medea
senequiana:«aquélúltima Thule que nos abre de par en par las puertas
del infierno (...) como se las abríaa Españaentero,si estofue profecía, la
aventurade sustrágicosnavegantes»‘~.

Utilizando estosdiferentesdatos,en 1971, el director A. GonzálezVer-
gel poneen la escenadel Teatro Españolde Madrid la Medeade Séneca
con una «nuevaestructuraciónde la versión de Unamunoy equivalencias
precolombinas».Medease transformaen una princesainca, Jasónen un
argonauta-conquistador.Es el coro modernode españolesde la genera-
ción del 98 introducido por Vergel en homenajea Unamunoqueevocael
vaticinio senequianodel «Ultima Thule» y que medita sobre las conse-
cuenciascatastróficasde la conquistadel Nuevo Mundo. Esa mezcla de
planostemporalesdiferentesque incluyena Colón, la ideologíade las Lu-
ces y las guerrasde Independenciapresentaanalogíasinteresantescon la
vertiginosautilización de los diferentesplanos temporalesen A. Carpen-
tier desdeGuerra del TiempohastaEl Arpa y la Sombra.

Porotra parte, la cita de Sénecaestá incluida en un conjunto de citas
que aluden a otros textos mencionados(relacionesde viajes y cartas de
Colón, Rosselly,Leon BIoy...) y con los epígrafesde las tres partesde El
Arpa y la Sombra. Si la primera cita que apareceen el texto de Carpen-
tier esuna referenciaa la leyendaáureaqueda al lector unaclavesimbó-
lica de la novela <«el arpa = el arte 1 el cuerpo, + la mano ¡ el alma +

la cuerda1 la sombra»)el lector halla diferentesepígrafessacadosdel tex-
to bíblico El epígrafede la primera parte (El Arpa) «¡Loadoseacon los
címbalos triunfantes!; ¡loado seacon el arpa!» (salmo 150) evocael «abrid
el concierto» del salmo 81 y el «sonarála trompeta»citas que abren y
cierrande maneramagistrallas variacionesde A. CarpentiersobreVene-
cia y los maestrosdel siglo XVIII en su Concierto barroco. La referencia
bíblica en el Arpa está ligada al problemade la beatificación de Colón
(primera y tercera parte) y a la esenciade la figura de Colón, el nuevo
Cristiano, que no puedeolvidar sus raíces culturalesjudaicas (segunda
parte, La Mano). El epígrafede la segundaparte«extendiósumanosobre
el mar para trastornarlos reinos» (Isaías,25, 11) vincula directamentela
accióncolonizadorade Colón con eseotro texto utilizado de manerareite-
rativa en El Arpa y la Sombray queconcluyede manerasimbólicala no-
vela: La Medeade Sénecacon las alusionesa Tifis y al «Ultima Thule».
La confusión descritapor Isaíasse halla cotejadadespuésen la narración
de Carpentiercon el desordencreadopor los Argonautasen el coro de los
Corintos de Séneca,y en La Sombra (título de la terceraparte) hallamos
un equivalentede la visión senequianade Tifis caído en el «reino de las
sombrasoscuras»(p. 227). En efecto, el personajeColón tal como lo ima-

12 1 Bergamin: Fronteras infernalesde la Poesía,Madrid, Taurus, 1959, p. 19.
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gima A. Carpentier, nos proponeun «protocolo de lectura», afirma, de
manera interesantecuandointerviene hablandoen primera persona(se-
gunda parte): «tomo una pluma y traduzco (...) esosversos (de Séneca)
quemuchasveceshabréde citar en el futuro»”. Paraaclarar los múltiples
significadosde esta referenciaa la Medeadel ilustre trágicocordobés,es-
tableceremosel recuentode las citas subrayandoel nivel lingilistico (la-
Un/español)las indicacionestipográficas (bastardilla, forma versificadao
no), la diferenciaentre la cita, la transcripción,la paráfrasis,la glosay el
enfoquea nivel homodiegéticoen primerapersonao heterodiegéticoen ter-
cerapersona).

1. La primera alusión a la Medea de Sénecaapareceen el fin de la
secuencía2 de la segundaparte de la novela, cuandoColón afirma su
proyectode leer la tragediasenequianaporque algunaspersonas(«medi-
cenque») le hablarondel interésde esaobra querelata la aventuradeja-
són y su viaje hastael Estedel PontoEuxino. Colón glosala importancia
de dicha tragedia («enseñanzasde mucho provechodebeencerrar,como
todo lo queescribieronlos antiguos...»»4. El enfoquepasadel nivel homo-
diegéticoal heterodiegético.(Extensiónde la cita: sietelíneas).

2. La segundaocurrencia estásituada en el fin de la secuencia3 de
la segundaparte. La cita muy larga (extensiónde treinta líneas)aparece
mientrasColón estáleyendola tragedia.Colón para de repentesu lectura
de la Medeacuandosurgela evocacióndel «Ultima Thule»cantadapor el
«sublimecoro que canta las hazañasde Jasón».En estaocurrencia debe-
mos subrayarque los versos375 y siguientes(«venient annis.. .» en bastar-
dilla) estáncitadosprimero en latín. DespuésColón alude a la presencia
de Tifis quefigura en el segundoversode la tragediasenequiana.Así esta
referenciaal «Ultima Thule» estáenmarcadapor una paráfrasisde Colón
sobre la geografía y la astrologíasenequianas(El Ponto, la Escitia, la
Constelaciónde la Cabrade Olenay hastade Osasquesehabíanbañado
en maresprohibidos) por una «encoladura»poética sobre el «arpa de
los escaldasnarradoresde hazañas»comparadametafóricamentea las
acuerdasde esaalta arpa que era la nave de los Argonautas»’».Colón ¡
Carpentierinstituye unaamalgamapoéticaentre los versossenequianossi-
tuadosdespuésde la evocaciónde Tifis: «los navíos quejososde quedarse
sin zarpar»(y. 624) y las cuerdasde la lira de Orfeo (y. 626), (enfoqueen
primerapersona).

3. La tercera ocurrencia (secuencia4, segundaparte, extensiónde
cuatro lineas) reitera el paso del españolal texto latino (bastardilla, tres

~ A. Carpentier:El Arpe y la Sombra,México, Siglo xxi, 1979, p. 82.

14 V. A. Carpentier:o. c., p. 70.

‘» A. Carpentier:o. c., p. 82.
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versoscitados’6) Colón utiliza en esta secuencialos versosde la tragedia
para adornarsu discurso en las corteseuropeasy defendersu tesisde la
existenciade un nuevomundo«ocultandola verdadverdaderatrasde ver-
dadesfingidas» (enfoqueen primerapersona).

4. La cita de la secuencia6 de la segundaparte (extensión:seis lí-
neas)se refiere a un contextodiferente;se trata, en efecto,de una cita sa-
cadadel coro nupcial de los Corintos para celebrarlas bodasde Creúsa
(dos versosen bastardilla, forma versificadaen la tipografía: «haec cum
femineoconstitit in choro...»)17. Colón evocala profecíade Sénecay es la
Reina de Castilla quien se muestra«ufana»de podercitar de memoria los
doscélebresversos.Asistimos así a unamodificación en el enfoque:es otro
locutor, la «regiaoyente»queenuncíalos dosversos.DespuésColón repite
los dos versoslatinosy los traducecon unaglosa(enfoqueen primera per-
sona).

5. El ejemplo siguiente (secuencia10, segundaparte, dos lineas) es
una glosa sobrela Cólquide, tierra de la gran promesadel oro para Co-
lón: «Alcanzadaera la Cólquide del oro, pero no en mítica paganiaesta
vez, sino en cabal realidad»’~.

6. En la sextacita (a renglónseguido) aparecede nuevola cita sene-
quiana introducidapor un enfoquehechopor Colón (enfoqueen primera
persona):«Y con esteviaje mio, prodigiosoviaje mío, se habíahechoreali-
dad la profecíade Séneca.Habíanllegado los tardosaños..- venient an-
nís. . .»: siguen tres versoscitados en latín con la tipografía habitual y la
bastardilla. Notamos un efecto paródicoen esta cita debido a la impa-
ciencia de la Reina quesedirige a Colón adaptandoel «Quosquetandem»
ciceroniano.

7. El séptimoejemplo apareceal final de estamisma secuencia.Co-
lón evoca en una línea la necesidadde hallar e] oro que se le escapa
siemprey comparaestabúsquedaaugustiada,este engaño.al «espejismo
de la Cólquida»‘» (enfoqueen primerapersona).

8. En la secuencia13, de la segundaparte(una línea)Colón alude a
la «videnciade Séneca»20 (nivel homodiegético).

9. En la secuencia15, de la segundaparte (una línea), Colón poco

16 Ibid., p. 86.
17 Ibid., p. 100.

‘» Ibid., p. 159.
20 Ibid. - p. 175.
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antesde morir, (nivel homodiegético)evoca las «cuatrojornadasde argo-
nauta, y unade menesteroso»iI.

10. En el décimo ejemplo (secuencia15, segundaparte, dos lineas)
Colón glosa a su manerala situacióndeJasónque debejustificarsefrente
a Medea:«DigaJasón—como en la tragediade Medea— lo que desuhis-
toria le convienecontar en idioma de buen poetadramático...»22(nivel
heterodiegético,tercerapersona).

11. En la secuencia,15, segundaparte, dos líneas,Colón haceuna
paráfrasisdel «Ultima Thule» senequianodeclarando:«Paraotros se des-
pejaránlos muy trascendentalesenigmasque aún nos tiene en reservala
tierra»25 (nivel homodiegético).

12. En antepenúltimaocurrencia(secuencia17, terceraparte,exten-
sión: tres líneas)Colón el «protagonistaausente1 presente»,«el descubri-
dor descubierto»transformadoen «El invisible» evoca de nuevo la «claras
profecías»de Sénecay su propia traducciónde las «reveladorasestrofas»24

Debemossubrayar que en los últimos ejemplos (secuencia18 tercera
parte) el texto de Sénecase halla escritoen españolsin mencionaral «tra-
ductor» (¿Colón?)y quesepresentacon una tipografíaen bastardillay ra-
yas que indican la versificación: «/ dictandonuevasleyesa los vtentos... /
Hoy, vencidas las aguas...»2t (Nivel heterodiegético).Observamos,por
otra parte, en estas últimas citas relativas a Tifis situadasdespuésdel
diálogo de Colón con Andrea Doria26 unos cortessignificativos(del verso
320 pasamosal verso365 y siguientesa renglón seguidopasamosal verso
618 y siguientesde la Medeade Séneca).

Despuésde esterecuentode las diferentesocurrenciassenequianasque
entran en un conjunto de correspondencias,de oposicionesy analogías
con las citas bíblicas, las novelasde Caballería (Amadís)podemossinteti-
zar estosdatosen el cuadrosiguiente:

21 Ibid., p. 186,
22 Ibid., p. 187.
23 Ibid., p. 187,
24 Ibid., p. 220.
25 Ibid., p. 227.
26 EstacomparaciónentreColón y A. Doria seencuentraentabladapor ejemploen el

Elogii storid di Crístoforo Colombo e di Andrea Doria, Parma, dalia Stamperiareale,
1781.
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Citas en latín del texto de Séneca 4 concurrencias,15 versos
(3 versosrepetidos 3 veces>

Transcripcionespor Colón en español 1 ocurrencia,7 líneas
Transcripcionesen español(¿Colón?> 2 ocurrencias,15 líneas
Paráfrasis 3 ocurrencias,17 lineas
Glosas 8 ocurrencias, 9 líneas
«Encoladuras» 2 ocurrencias, 7 líneas

Debemossubrayarel pasosignificativo del latín al españoly el eclipse
de la lengualatina, del texto original, en el fin de la novela. Del puntode
vista lingílistico podemosnotar que,como en otrasnovelasde A. Carpen-
tier, el latín estávinculado con otras lenguasque van uniformizándosey
estántraducidasen español”, en la tercerapartede El Arpo y la Sombra.
El latín de Sénecaestá vinculado con el latín de la curia romanaen el
procesode beatificación de Colón, en los cargoseclesiásticos(«Procurator
Fidei») y los títulos de obrasen latín (Acta SanctorumdeJ. Rolando)con
estereotipos(«nigra sum»de la reina de Saba,p. 64; «in narecornus»del
rinoceronte,p. 65; «aIeajacta est» de César,p. 106). Al latín se pueden
añadir el griegolitúrgico («Kirie Eleison»)y el juego nominal Cristophoros
—Cristóbal’~. Tambiénexistenen la novelaalgunasexpresionesevocado-
ras de Thule, de Islandia2e lugar donde pudiera haber viajado Colón
(«Vinland», «Leif», p. 76 y siguientes)y del francés(la canc~on«Plaisir
d’Amour», p. 30).

Esosnúcleoslingúísticos «cosmopolitas»cuantitativamentepocoimpor-
tantesseoponena la lenguaespañolaqueuniformiza todaslas citasen La
Sombra (terceraparte)y algunoselementosde la lengualatino-americana
(por ejemplo los villancicos cantadospor las niñas chilenaspara dar la
bienvenidaal PapaPío IX, p. 41). Podemosafirmar, precisamente,que
la presenciade la discriminaciónlenguaespañola¡ lenguas«extranjeras»
que enfrentael lector, primeramente,con el «cosmopolitismo»del Colón
histórico quehabíavisitadonumerosascorteseuropeas,essignificativa des-
de un punto de vista ideológico. La uniformidad de la lenguaseñala, al

SO
contrario, la desmitificaciónde Colón el embustero,su «transparencia», y
la extensión del español — que no es la lengua maternade Colón— en

27 A. Carpentieren El Recurso del Métodoutiliza la oposiciónfrancésespañol/norte-

americano.
28 En realidad,Colón firmaba sus cartasChristo-ferens (en latín) con las tres letras

AS.M.; V. A. Cioranescu:o. c-, p. 296.
~ Ver la notade A. Carpentierque cita a MenéndezPidal: o. c., p. 206-207.
~< Con estatransparenciadestructora,A, Carpentierse oponea Salvadorde Madaria-

ga que escribea propósitode la «muerte y transfiguración»del héroe: «se irguió un gigan-
tescoCristóbal Colón tejido de luz transparente»;(o. c,, p. 561) y másadelante:«la visión
se desvaneció,Colónmurió por segundavez. Y vive parasiempre»(p, 563>.

185
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Hispanoamérica5’.El problemade la «transparencia»lingilística, ideológica,
del discursoy del personajede Colón ~stán así íntimamentevinculados.
La cuestión de la traducción —traición, ocultación y fábula— se en-
cuentraenfocadaen la figura del mismo Colón quedeclara,cuandodes-
cubre el texto premonitorio de la Medeasenequiana:«Tomouna pluma y
traduzcosegúnmi entender,en el castellanoque aún manejocon alguna
torpeza,esosversos...»S2~

Vemos,por lo tanto, el caráctercomplejo de la referenciaintertextual
en A. Carpentier: la cita senequianaapareceno solamenteen latín, pero
ademáses traducida«torpemente»por Colón el genovésquese implica to-
talmenteen estatranscripción33.El textooriginal de una lenguaantiguase
transformaen una versión fantasmáticade los anhelosdel protagonista.
Es interesantedesdeestepunto de vista, compararel texto de Sénecacon
la traducción«clásica»de M. de Unamuno(1933) y la «traduccióntorpe»
de Colón propuestapor A. Carpentier.

SÉNECA: MEDEA M. DE UNAMUNO: MEDEA COLÓN/CARPENTIER

- - - «Venient annisSa- «Vendráunaedad, allá en los «Vendránlos tardíosañosdel
ecula serisquibus Oce- tardíos años en que el Océano mundo ciertos tiempos en los
anus u~ncula rerum la- ha de aflojar los ataderosde las cualesel mar Océano aflojará
xet et ingens pateat cosastodas, se abrirá la ingente los atamenrosde las cosasy se
tellus Tethysquenouos tierra, la mar despertaránuevos abrirá una gran tierra y un
detegat orbes nec sit orbes y no será ya el fin de las nuevo marino como aquel que
terris ultima Thule.» tierrasThule,» fue guía de Jasón que hubo
y. 374-379. o. e.,p. 839. actolis. o. 3, nombre Tiphi, descubrirá

NUEVO MUNDO, y entonces
no serála isla Thule la postrera
de lastierras.»~
o. o., p. 82.

Si Unamunotieneconscienciade «desenterrarde su latín barrocoa la
Medeade Sénecaparaponerla, sin recortesni glosas,en prosade paladi-
no romancecastellano...»,de «restaurarruinas», de subrayarlos «arran-
quesconceptistasy culteranosde Séneca,peroen la lenguabrotadade las

“ Ver la discusión con Andrea Doria en la novela, p. 224.

32 A. Carpentier:o, c., p. 82.

“ Colón declaraen la novela «un retórico acaso,que manejarael castellanoconmayor
solturaque yo» (p. 128>. V. igualmentelo que declaraA, Cioranescuacercade la lengua
a Colón o. e., p. 23. El mismo Colón el Colón histórico aludeen su carta del fi de febrero
de 1502 al estilo poco esmeradode su carta. V. Obras de Cristóbal Colón edición citada
},. 298.

~ En esta«traducción»de Colón no existenrayasde separacióncomoen la traducción
de la p. 227.



«Ultima Thule»y las alusionesa la Medea de Séneca.- - 187

ruinas de la suya»55vemosque Colón ¡ Carpentierdespejael texto de Sé-
necade su conceptismopoético y mezcla los versos2 y 617 y siguientesde
la tragedia senequianasegún una técnica que tiene analogíascon las fa-
mosasinterpolacionesde Borges.Tifis, el glorioso piloto de los Argonau-
tas, se transforma en modelo, en imagen paradigmáticadel destino de
Colón. Podemosapuntaruna insistenciasobreel «nuevomarino» (Colón),
«nuevomundo»,el futuro («descubrirá,será»)en oposicióncon el pasado
(«fue, hubo»).

Frente a eseproblemadel texto original y de su «transparencia»asisti-
mosa un repartosignificativo en el recuentode las referenciasa los perso-
najesy lugaresparadigináticosdel mito de Medea.

«Ultima Thule» ¡ premoniciones 5 ocurrencias LUGARES
Cólquide: 2
Tifis: 3
Jasón: 1 (argonauta> PERSONAJES
Creása: 1
Medea: (referenciaoculta)

El examen de estas referenciasrepetidas nos lleva a considerarel
problemade la degradación.Si el «Ultima Thule» aparece,primero, en el
segundoejemplocomo una referenciaplenamentevalorizada, la premoni-
ción filosófica de Sénecaseconfundecon el espejismode la Cólquida aurí-
fera (ejemplo 5); Colón usa y abusaconscientementede esta referencia
(ejemplo 6) y subrayala impacienciade la Reina Isabel(ejemplo 6). Asi-
mismo, la figura gloriosade Tifis desaparecefrente a Jasónel traidor que
debejustificar susactos(ejemplo 10) y quemuere«exilado,desvalido».En
el último ejemplo (p. 227) Tifis sustituidopor otro piloto~~ desciendeen el
mundoinfernal. Isabelconoceun cambioanálogo:mientrasen las prime-
ras visitas amorosascon Colón se transformaen «Columba»y alude ella
misma a Creúsa, la joven esposade Jasón,la rival de Medea (ejemplo 4)
después,la reina se parecea unafuria semejantea la antiguaMedea. La
ambigúedadde ¡sabe] es análoga a la de Medea. Puede ser «varona»”
cuandolo desea;es «insoportable..,porqueacasose le estuviesenacallan-
do las lunas»~~.Manifiesta«arranquescondenatorios»”como la Medea de
SénecaenfrentadaaJasón.A la manerade la princesade Cólquida que
permitió al ilustre Argonauta apoderarsedel oro del Toison, Isabel
permite a Colón organizar la expediciónen buscadel oro de las Indias.

“ M. de Unamuno:Sénecaen Mérida, o. a p. 103.

36 V. M. Detienne: Le Navire d’AthénaenRey, de lt1-Iistoire desRelt~ions,T CLXX,

n.0 2, 1970, p. 133-177.

“ A. Carpentier:o. c,, p. 130.

“ Ibid., p. 167.
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En fin, el oro, como en la tragediasenequiana,esun objeto ilusorio que
atraea los reyes40.

Esas oposicionesparadigmáticasy pendularesen la valoración de los
personajesarquetípicosdel mito senequianose compruebansí examina-
mos el orden de las referenciasa la tragedia del ilustre Cordobés. Si
subrayamosanteriormentela importanciade la interpolación relativa a
Tifis en el segundoejemplo, y si el lector tiene, primero, la impresión que
se realiza de maneraprogresivala predicciónde Sénecacon el destino del
explorador genovés,una lectura pormenorizadade la novela impone al
contrario el conceptode involución: Despuésdc la evocacióndel «Ultima
Thule» (ejemplos2 y 3) Isabel alude a un trechoanterior de la tragedia
senequiana(ejemplo 4) y la novela de Carpentierse concluyesimbólica-
mente conla audaciay el castigode Tifis con unaseriede prolepsisen la
lectura de la tragedia (referenciaa los versos320, 365 y 618 y siguientes)
pero también con un sistemaanaléptico:esta última referenciaes un eco
(reiteraparcialmente)a la citación anteriordel texto senequianonotifica-
da por Colón (ejemplo 2). TUis aparecíaenfocadode maneraenfática
gracias a una interpolación de la audaciadel Argonautacon el contexto
del «Ultima Thule» (permutacióndel orden, despuésdel verso379 Colón
cita los versos320 y siguientes).La transgresiónacumplidapor Tifis 1 Co-
lón y figurada simbólicamentepor la tipografíacon las rayasque señalan
una barrera lingúistica, en el final de la novela, con un impacto mucho
mayor que la simple grafía de la versificación, seencuentraencerradaen
un ciclo4í. Con ese traslado” y ese desvío de la citación senequiana,
A. Carpentierinmoviliza a Colón, el embusteropresente/ ausenteen el
tiempo”. Colón retrocedeasí a un momentode la historia situado antes
del descubrimientode América. A. Carpentierno solamenteniegade ma-
nera definitiva los poderessobrenaturalesatribuidos a Colón sino que
anulairónicamentela acción de Colón sobrela Historia”.

DUARTE MIMOSO RUIZ
Universidadde StrasbourgII

(Francia)

40 Seneca:Medea,y. 881.

“ En lasúltimas líneasde la novela A. Carpentiersubrayametafóricamenteestacsrcu-
laridad («los peristilos circulares», p. 227>. Esta circularidad evoca la estructuracircular
del destinoen la Medeade Séneca(en el final de la tragediaMedearecobramágicamente
su cetro su virginidad y su Cólquida negandoasí la accióncolonizadoradeJasón>y tam-
biénlas prediccionesdeMelquiadesde Cien años de Soledadde G. G. Márquez.

42 El enfoqueen El Arpa y la Sombrarecuerdael procesohumorísticofrente al Discur-
sodel MétodocartesianotransformadoenRecursodel Método.

“ Esta problemáticadel tiempo es una de las estructurasesencialesde la obra de
A. CarpentierdesdeEl ReinodeEsteMundoy El Acoso.

“ A. Doria afirma en el final de la novela aludiendoa Simón Bolívar: «El (Bolívar>
deshizolo que tú hiciste», o. c,, p. 224.


