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Maximo Rossi, Jr., Praxis, historia y fi/osoffa en el sig/o XVIII. 
Textos de Antonio Sanchez Valverde. Santo Domingo. Editora 
Taller, 1994. 

Raymundo Gonzalez, Bon6, un inte!ectua/ de las pobres. 
Santo Domingo. Centro de Estudios Sociales Padre Juan 
Montalvo, SJ, 1994. 

Eugenio de J. Garcia Cuevas, Juan Bosch: nave/a, historiay 
sociedad San Juan, PR, La Vega, RD: Editorial Isla Negra y 
Ediciones Hojarasca, 1995. 

Quien examine la historiograffa de las ultimas decadas se 
percatara, sin mucho esfuerzo, de las mutaciones que ha 
sufrido en estos ar'ios. En los ar'ios sesenta, en la historiograffa 
de America Latina y el Cari be predominaron las investigaciones 
sobre las estructuras econ6micas y sociales. Y no era para 

· menos. Acuciados por los graves dilemas presentados por la
dependencia , la pobreza generalizada y las profundas
inequidades sociales, muchos intelectuales latinoamericanos y
cariber'ios intentaron buscar en el pasado los hilos perdidos de
un presente angustioso. Por ello la historiograffa de esos ar'ios
presto tanta atenci6n a unas estructuras sociales que
reproducfan al infinito una terrible "herencia colonial" de
explotaci6n y marginaci6n. En consecuencia, la historia era
ocupada principalmente por una variedad de estudios acerca
de las estructuras agrarias, los precios, las redes de mercadeo,
los sistemas de trabajo y los sectores empresariales -ya fuesen
comerciantes, latifundistas o industriales. Mientras tanto, otros
aspectos de las sociedades latinoamericanas y caribenas
fueron menoscabados por la historiograffa.

· Entonces habfa, en la casa de la historiograffa, poco
espacio para las ideas y la cultura en general. Pero,
subrepticiamente, la cultura se nos ha colado por la cocina. Y
ello es evidente en la producci6n historiografica que se ha
venido haciendo en la Republica Dominicana recientemente,
entre cuyos ejemplos mas conocidos se encuentran la
enjundiosa obra de Fernando Perez Memen, El pensamiento
dominicano en la primera Republica, 1844-1861. 2da. ed., Santo
Domingo. Secretarfa de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y
Cultos, 1995, y el sugerente estudio de Andres L. Mateo, Mita y
cultura en la Era de Trujillo. Santo Domingo. Librerfa La Trinitaria
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e lnstituto del Libro, 1994. Sin embargo, no son estas las unicas 
obras que intentan recuperar los espacios de la cultura en la 
historiograffa dominicana. Aunque mas modestas que las 
ambiciosas obras de Perez Memen y Mateo, cada una de las 
cuales abarca un perfodo hist6rico e incluye a las principales 
corrientes y las mas importantes figuras del pensamiento 
polftico y social de la epoca estudiada, las obras 
comentadas aquf tambien contribuyen a la revaluaci6n de la 
historia cultural dominicana, maxi me porque cada una de ellas 
se concentra en uno de los intelectuales de mayor relevancia 
de sus respectivas epocas. Asf. mientras Maximo Rossi 
estudia los textos de Antonio Sanchez Valverde, 
escritor del siglo XVIII, Raymundo Gonzalez se 
centra en la figura de Pedro Francisco Bon6, hombre 
de letras del siglo pasado, y Eugenio Garcfa Cuevas 
examina la obra de Juan Bosch, escritor y polftico del 
presente siglo. 

Lo primero que hay que destacar son los diversos 
trasfondos de las obras comentadas. El libro de Rossi se origin6 
en una tesis doctoral, y presta gran atenci6n al contexto 
latinoamericano y europeo de las ideas econ6micas, 
filos6ficas y polfticas de Sanchez Valverde. La obra de 
Garcfa Cuevas tambien es producto de una tesis -en este 
caso de maestrf apresentada en el Departamento de 
Estudios Hispanicos de la Universidad de Puerto Rico. Por 
tratarse de obras que fueron concebidas como totalidades, 
estos dos libros se diferencian del de Gonzalez, constituido 
por cinco ensayos escritos con propositos diversos y dados a 
conocer en conferencias y revistas. A pesar de ello, entre los 
ensayos de Gonzalez se encuentran, en mi opinion, algunos de 
los trabajos mas significativos de la historia cultural 
dominicana de los tiempos recientes. A tono con sus diversos 
orfgenes, las obras resenadas tambien se caracterizan porque 
en el las, en mayor o generando un vigoroso dialogo entre 
enfoques aulfticos. Por supuesto, entre sf, las obras 
comentadas muestran diferencias significativas en cuanto a 
las perspectivas y las metodologfas enfatizadas en el estudio 
de los autores tratados. Todo ello, sin embargo, debe enriquecer



el dialogo sobre la historia cultural dominicana. Pero veamos, 
en lo concreto, cada uno de los libros. Siguiendo un 
rudimentario criteria cronologico, comenzare con la obra 
de Rossi sobre Sanchez Valverde. 

Como sugiere su tftulo, esta obra se circunscribe al analisis 
de los textos de Antonio Sanchez Valverde. El primer cap[tulo del 
libro ofrece una sfntesis de la era colonial, aunque solo al final 
del mismo se hacen consideraciones directamente vinculadas 
a la historia cultural. En el segundo capftulo se realiza una 
biograffa de Sanchez Valverde; en el mismo se comienza a 
dibujar la imagen de un criollo inmerso en las corriente· s 
intelectuales de su siglo. De este estudio, Sanchez Valverde 
emerge como una figura de gran importancia en el surgimiento 
de una conciencia criolla, no solo en Santo Domingo sino en la 
America espanola del siglo XVIII. El polemico sacerdote 
dominicano tiene obvios paralelismos con varias de las mas 
relevantes figuras intelectuales de America durante la epoca 
colonial. En terminos de sus inquietudes intelectuales, de las 
polemicas en que participo y de sus conflictos con la auto rid ad, 
su vida tuvo similitudes sorprendentes con la del erudite 
mexicano Francisco Javier Clavijero y con la de ese criollo 
furibundo que fue el tambien mexicano Fray Servando Teresa de 
Mier. Al igual que ellos, Sanchez Valverde se aboc6 a la 
defensa del mundo americano, en todas sus dimensiones, en 
contra de los ataques que sufri6 de parte de algunos de los 
intelectuales europeos mas prominentes de su epoca. Si hay 
una constante en los escritos de Sanchez Valverde es, 
precisamente, su defensa de lo criollo ante el menosprecio de 
los europeos. Tanto en su obra principal, Idea de/ valor de la 
Isla Espanola, como en otros textos suyos menos conocidos y 
que son comentados por Rossi -por ejemplo, un ensayo en el 
que rebate la tesis sabre el origen americano de la sifilis-, 
Sanchez Valverde realiza combativas apologias de America 
en general y de Santo Domingo en particular. 

Al mostrarnos a un Sanchez Valverde envuelto en los mas 
algidos debates intelectuales de su epoca -ya sabre el origen 
de la sifilis, ya en defensa de la naturaleza americana, 
vilipendiada por los europeos por considerarla inferior a la del 
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Viejo Mundo, o en sus ardientes debates teol6gicos y 
filos6ficos-, Rossi ofrece elementos para comprender el 
proceso formativo de lo que se ha llamado el "patriotismo cri
ollo". En tal sentido, valdrfa la pena continuar el rastreo de 
Sanchez Valverde, quien muri6 en Mexico, en 1790, justo 
cuando una figura como Mier comenzaba a despuntar, en sus 
acres debates teol6gicos, por sus posturas francamente 
criollistas. Por tal raz6n, obras como Quetza/c6atlyGuadalupe. 

La formaci6n de la conciencia nacional en Mexico, 2da. ed., 
Mexico, Fonda de Cultura Econ6mica, 1991, de Jacques 
Lafaye, en la que se demuestra el sustrato polftico de tales 
polemicas, deben constituir contrapuntos a las futuras 
indagaciones sabre la figura de Sanchez Valverde. Rossi ha 
contribuido, por cierto, a desbrozar el camino al ubicar al 
escritor dominicano en la coyuntura politica y cultural de fines 
del siglo XVII I, cuando el patriotismo criollo pugnaba, de manera 
contradictoria, por redefinirse frente a lo metropolitano. Por tal 
raz6n, Sanchez Valverde es una verdadera figura fundacional, 
exponente de corrientes ideol6gicas que flufan a todo lo largo 
de nuestra America. En fin, su pensamiento es un eslab6n 
crucial en el desarrollo de las corrientes intelectuales de 
Santo Domingo. Mostrarnoslo en diversas facetas es, a mi 
entender, el principal aporte de la obra de Rossi. Por ello, es 
lamentable que el libro adolezca de algunos deslices 
editoriales que desmerecen ciertas oraciones y parrafos. 
lgualmente, hubiese sido conveniente que todas las citas 
provenientes de otros idiomas hubiesen sido traducidas al 
espanol. Hay, finalmente, algunos aspectos del 
pensamiento de Sanchez Valverde que ameritan mayor 
reflexion. Por ejemplo, Rossi afirma que, a pesar de sus 
discrepancias, sus conflictos y frustraciones con las 
autoridades gubernamentales y eclesiasticas, Sanchez 
Valverde continu6 abogando por "la reforma polftica" e 
insisti6 "en conservar el regimen colonial a traves de la 
reivindicaci6n de La Espanola" {p. 150). En esto, anade 
Rossi, se diferenci6 de "la mayorfa de los intectuales cri
ollos" de su epoca, quienes "persegufan la independencia de  
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Espana". Creo, sin embargo, que esta ultima aseveraci6n es 
debatible y que, por el contrario , hasta fines del siglo XVIII, la 
intelectualidad latinoamericana, aunque criollista, estuvo lejos 
de abrazar en su mayorf a la causa de la independencia. Para no 
ir muy lejos, basta con mirar hacia Cuba, buena parte de cuyos 
intelectuales tambien se consagraron, en esos anos, a la 
reforma del regimen colonial mas que a abogar por su 
erradicaci6n. En tal sentido, Sanchez Valverde fue tan 
representative como el que mas. 

Mientras que Sanchez Valverde fue un tfpico representante 
del pensamiento de la elite criolla en el siglo XVIII, los estudios 
de Raymundo Gonzalez sobre Pedro Francisco Bon6 tienden a 
mostrarnos a un intelectual que disentfa de las principales 
corrientes ideol6gicas predominantes en los cfrculos letrados 
dominicanos a fines del siglo XIX. En efecto, Gonzalez nos 
ofrece un conjunto de ensayos en los que examina diversos 
aspectos del pensamiento de Bon6, entre ellos: su crftica a la 
idea del "progreso", sus diferencias con el pensamiento liberal 
de su epoca, su noci6n de una naci6n afincada en los sectores 
populares, y su oposici6n acerba al centralismo y al 
despotismo. Gonzalez sintetiza el pensamiento de Bon6, 
catalogandolo como "un intelectual de los pobres". 

No obstante, Gonzalez no esencializa el pensamiento de 
Bono, adscribiendole una homogeneidad desde sus inicios 
hasta el final de su vida. Por el contrario, uno de los aspectos 
mas sugestivos de los planteamientos de Gonzalez es que 
traza las fases del pensamiento de Bono, desde una primera 
etapa (hacia los anos cincuenta) en la que se identificaba 
plenamente con el liberalismo, sobre todo con el cibaeno, 
defensor de los intereses regionales. De hecho, fue el 
federalismo el elemento decisivo en su pensamiento de esa 
primera epoca, definido por su "preocupacion en torno a las 
formas juridicas que debfa adoptar la nacion" (p. 42). Pero, 
argOye Gonzalez, en la decada de los sesenta se inicio el 
distanciamiento de Bono de los grupos liberales; disgustado 
con las inconsistencias de ese sector politico, Bono se 
autoaislo de las lides politicas y profundiz6 su reflexion sob re 
el pafs. Es durante su aislamiento, en el pequeno poblado 
cibaeno de San Francisco de Macorfs, cuando Bono alcanzo la 
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plenitud de sus crfticas al liberalismo y se aproximo a las 
"clases trabajadoras", sinonimas, en lo fundamental, al 
campesinado. En est a etapa, "se hall a presente en Bono una 
interpretacion clasista de la sociedad" (p. 30), que lo 
aproximo, de acuerd.o con Gonzalez, al socialismo utopico 
europeo. Fundado en un cristianismo definido a partir de la 
caridad, Bon6 desarroll6 una radical critica a la idea liberal del 
progreso -definido en terminos de crecimiento econ6mico-, ya 
que, como se daba en la Republica Dominicana a fines del siglo 
pasado, tendia a empobrecer a las masas del pais. Para 
Bono, el verdadero progreso estribaba -como senala 
Gonzalez en varias ocasiones- "en juntar la riqueza con la 
justicia". 

De su crftica a la nocion del progreso, se desprendi6 un 
acercamiento a las "clases trabajadoras", que llevo a Bono a 
reconceptualizar su idea misma de la naci6n. El problema nacional 
quedo sintetizado a partir de entonces en terminos de una estructura 
politico-social disenada "para el despotismo". Segun Gonzalez, es 
en la explotacion del campo por la ciudad donde se encuentra la 
base material de esa estructura; es por ello que Bono dirigi6 sus 
crfticas a la misma. Es, tambien, en respuesta a su predominio que 
Bono reformulo su idea de la nacion, pasando a concebirla 
primordialmente desde sus sectores subalternos. En la defensa 
del "peon" -emblema de los sectores trabajadores- encontro 
Bono la defensa de la "patria". Yes porello porlo que, segun 
Gonzalez, Bono se convirtio en un intelectual disidente entre su 
generacion; "su punto de vista con respecto a las clases 
trabajadoras" lo distinguio "del conjunto de los intelectuales de 
su epoca" (p. 27). Por esto -sugiere Gonzalez- hoy en dfa el 
pensamiento de Bono adquiere una estatura moral y polftica 
muy superior a la de muchos de los letrados que fueron sus 
contemporaneos.  

Valga senalar que, constantemente, Gonzalez hace 
alusiones a otras figuras intelectuales y polfticas 
contemporaneas a Bono, por lo que su examen del 
pensamiento de este adquiere mayor plasticidad. En los 
ensayos de Gonzalez, Bono aparece en dialogo y debate con
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figuras coma Gregorio Luperon, Eugenio Marfa de Hostos y 
Jose Ramon Abad, para mencionar solo unos pocos ejemplos. 
De hecho, el ultimo ensayo del libro -que considero que debio 
ser el primero- es un breve estudio "sabre el pensamiento 
sociopolftico dominicano". El ensayo arranca del siglo XIX y, 
aunque de manera panoramica, trae la discusion hasta las 
decadas mas recientes. En este artfculo, Gonzalez presta 
particular importancia a la idea de la nacion entre los 
intelectuales dominicanos, e intenta demostrar coma 
dicha nocion ha carecido de un solido basamento en los 
sectores populares. Es decir, la idea de la nacion de los 
intelectuales ha existido de espaldas a las grandes masas. 
Y ello ha sido asf -con muy contadas excepciones- desde 
los liberales del siglo pasado hasta el periodo postrujillista. 
En la epoca contemporanea, ha habido -anade- intentos 
de lograr "un nuevo tipo de convergencia entre proyecto 
nacional y burgues y [los] sect ores populares", frustrados en 
buena medida por "una practica gubernativa" que "desdice" 
tales proyectos (p. 154). Parece, en fin, que el "pueblo-nacion" 
y el proyecto politico de las elites sociales y de los grupos 
letrados siguen teniendo pocos puntos de contacto. 
Finalmente, contamos con el Ii bro de Garcfa Cuevas sabre 
Juan Bosch. Partiendo de la sociologfa de la literatura, en 
especial de las teorfas de Lucien Goldmann, Garcia Cuevas se 
propane identificar la "vision de mundo" que se refleja en La 
maffosa, primera novela escrita por Bosch, publicada en 1936. 
Segun Garcfa Cuevas, en esa obra "se conjugan las dos 
motivaciones que han marcado la existencia de Juan Bosch: la 
escritura y la polftica". De man era particular, Garcia Cuevas 
intenta demostrar que en la novela se expresa la "vision de 
mundo de la pequer'ia burguesfa", y coma ella refleja la 
"vinculacion de su autor con el liberalismo revolucionario 
dominicano" (pp. 13-14). Por tal razon, se propane rebatir ciertas 
interpretaciones sabre La maffosa que han intentado vincularla 
con el regimen de Trujillo en la medida en que la novela 
condena el pasado caudillista y las "revoluciones" de principios 
de siglo, lo que, segun dichas interpretaciones puede entenderse
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coma una justificacion, velada o hasta inconsciente, del 
trujillismo. Tai interpretacion es sustentada por Franklin 
Franco en su obra Historia de las ideas polfticas en la Republica 
Dominicana. Santo Domingo, Editora Nacional, s.f. Asf pues, 
Garcia Cuevas propane una lectura alterna de La maffosa, y 
arguye que la misma "ironiza la historia de forma inconsciente, 
es decir al regimen trujillista". Ar'iade que esta ironizacion es 
reflejo de la "nostalgia y frustracion de un sector de la 
pequer'ia burguesia radical que fue atajada y arruinada por 
Trujillo en sus planes de modernizar el pais en lo polftico y lo 
economico" (p. 34). Es decir, para Garcia Cuevas, la novela 
de Bosch es el lamento de los sectores de la pequer'ia 
burguesia provenientes del sector comercial agrario, 
venida a menos coma consecuencias de la avasalladora 
acumulacion propiciada por el regimen trujillista. Cuando en 
La maffosa habla Don Pepe, uno de los personajes centrales 
de la obra, habla ese sector de la "pequer'ia burguesia 
comercial". 

He ahi, en apretadisima sfntesis, los argumentos c'entrales 
de Garcia Cuevas, quien, evidentemente, propane una lectura 
historico-politica de la obra de Bosch, en especial de su primera 
novela. En consecuencia, el autor de este estudio recurre al 
dialogo entre la sociologia, la crftica literaria y la historia con el 
fin de ofrecernos una vision de la obra literaria de Bosch que nos 
posibilite conceptualizarla en el contexto de la evoluci6n de su 
pensamiento polftico-social. En tal sentido, Garcfa Cuevas ha 
realizado una importante labor, y su libro será, sin duda 
alguna, uno de las puntales de las futuros estudios sabre la 
obra de Bosch. Uno de las meritos principales de esta 
investigación es que ubica la temprana producción literaria de 
Bosch en el contexto de la historia cultural dominicana de 
principios del siglo XX; entre otras cosas, Garcia Cuevas alude 
a las relaciones entre las intelectuales y el poder, tema de tanta 
actualidad en la Republica Dominicana. Para el, en esos arias, 
Bosch habfa entablado un "dialogo" (lo debate?) con las 
"intelectuales arielistas", quienes preconizaban un gobierno 
fuerte que modernizase al pafs. Para ellos, un Estado vigoroso 
era uno de los prerrequisitos para adelantar su proyecto 
"civilizador"; fue par ello que la mayorfa termino favoreciendo 
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al trujillismo. Bosch fue uno de las pocos que continua la 
tradici6n "liberal nacionalista revolucionaria", la que "no era 
excluyente de los sectores populares" (p. 34). Es esta una de 
las razones por las que Garcia Cuevas sugiere un vf nculo o 
una continuidad -que ameritarfa estudiarse- entre Bosch y 
Bon6. 

Una breve reser'ia no puede hacer justicia a las 
numerosas sugerencias que hace Garcia Cuevas en torno 
al contenido politico, ideol6gico y social de la obra de Bosch. 
Por ello, solo puedo recomendar encarecidamente la 
lectura de esta investigaci6n, la que, sin dud a, sera 
ampliamente discutida por centrarse en una de las figuras 
hist6ricas mas importantes y polemicas de la historia 
dominicana de este siglo. No quiero, sin embargo, 
desaprovechar la oportunidad para realizar algunas 
reflexiones con la intenci6n de continuar el dialogo entre 
historia y literatura abiertamente propuesto por Garcia 
Cuevas. Me convierto, pues, en su interlocutor. 

Es evidente, en primer lugar, las posibilidades de recurrir a 
los textos literarios con el fin de estudiar, desde una 6ptica 
hist6rica, una epoca, una sociedad o aspectos particulares o 
generales de una cultura. Esta es una tradici6n historiografica 
que cuenta con exitos rotundas, aunque tambien tiene a su 
haber resultados menos convincentes. De los primeros, se 
pueden mencionar, entre los estudios recientes mas 
influyentes, las obras de Edward Said, sobre todo Orienta/
ism. New York, Vintage, 1979, y Culture and Imperialism, New 
York, Vintage, 1994; Toda lo s6/ido se desvanece en el aire. 
La experiencia de la modemidad, 2da. ed., Mexico, Siglo XXI, 
1989, de Marshall Berman; y, en el ambito latinoamericano, el 
libro de Julio Ramos, Desencuentros de la modermdad en 
America Latina. Uteratura ypolftica en el sig/o XIX, Mexico, 
Fondo de Cultura Economica, 1989. Aunque menos 
influyentes que las anteriores, las investigaciones del 
cubano Reynaldo Gonzalez en torno a la novela Cecilia 
Valdes, recogidas en su hermosfsimo libro Contradanzas y 
latigazos, 2da. ed., La Habana, Editorial Letras Cubanas, 
1992), y el sugerente estudio de David Herzberger sobre la 
relacion entre la historiograffa y la literatura espariolas 
durante la epoca franquista, Narrating the Past. Fiction and 
Historiography in Postwar Spain [Durham, NC. Duke University 
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Press, 1995, constituyen elocuentes ejemplos de las 
posibilidades del estudio de esa area huidiza y problematica 
que son las relaciones entre la historia y la literatura. 

El libro de Garcfa Cuevas , en el ambito dominicano, 
constituye un reto a explorar tales posibilidades. Sin embargo, 
el mismo plantea un dilema de caracter conceptual y 
metodologico que, interesantemente, no es contemplado por el 
autor y que, creo, amerita una reflexion detenida. Bosch no es 
cualquier escritor, entre otras cosas, porque ha escrito tanto 
obras de ficcion como obras historicas, polfticas y sociologicas. 
Ademas, sus ideas poseen una gran capacidad de 
interpelacion entrevastos sectores de la sociedad dominicana. 
Mas aun, sus interpretaciones historicas y sociologicas estan 
ampliamente difundidas en los circulos de la intelectualidad 
dominicana y antillana. Es evidente, para no ir muy lejos, las 
influencias de las interpretaciones historico-sociales de Bosch 
sob re el mis mo Gar cf a Cuevas. Entre otros ejemplos, se puede 
mencionar su uso de la categoria de la "pequeria burguesia", 
tan central en las obras historicas y sociologicas de Bosch, en 
su analisis de La manosa. En otras palabras, Garcia Cuevas 

parte de la vision global de la historia dominicana ofrecida por 
Bosch, su objeto de estudio. Y aquf, me parece, hay cierto 

riesgo. Al interpretar el contenido hist6rico-social, ideol6gico y 
politico de su obra literaria a partir de los escritos hist6rico
sociales del rr.ismo Bosch, creo que Garcia Cuevas corre el 
riesgo de caer en una cierta circularidad. Maxime porque Bosch 
ha ofrecido, en varias ocasiones, reinterpretaciones sobre sus 
obras literarias en coyunturas ideol6gicas y politicas 
determinadas, interpretaciones que, evidentemente, quedaron 
marcadas por los contextos en que se produjeron. 

Ademas, existe una diferencia entre el "contrato de 
factualidad" establecido entre el autor de una obra hist6rica o 
sociol6gica, por un lado, y el de una literaria, por el otro. Mientras 
que en el primer caso se asume el "discurso de lo real", el 
segundo se basa en el "discurso de lo imaginario" (en esta 
distinci6n sigo a Hayden White, The Content of the Form Narra

tive Discourse and Historical Representation, 2da. ed., Balti
more, Johns Hopkins University Press, 1992. Sin embargo, 
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como ha argumentado entre otros el mismo White, resulta 
peligroso -ademas de pretencioso- asumir que la historia es la 
verdad, sin mas, o que la frontera entre historia y ficci6n es una 
lfnea fija, claramente delimitada y definitiva. Si ello es asi para 
todos los que narramos algo, sea historia o ficci6n, lno es esa 
demarcaci6n, en un autor como Bosch, mucho mas 
problematica que en otros autores, al menos porque sus 
propias interpretaciones hist6rico-sociales, es decir, SU$ 
interpretaciones sob re "lo real", inciden sobre los significados 
que se le pueden adscribir a sus textos ficcionales? En otras 
palabras, lno presenta un riesgo el asumir su discurso 
hist6rico-sociol6gico como fundamento "cientffico" -el que 
parte del "discurso de lo real"- para interpretar sus obras de 
ficci6n? Yo, por supuesto, no ten go una respuesta categ6rica a 
este dilema, y, para el caso, creo que nadie la tenga. De todas 
maneras, debemos agradecer que existan obras como la de 
Garcia Cuevas que posibilitan e incitan a reflexionar en esa 
direcci6n. El problema planteado, de caracter epistemol6gico, 
apunta hacia las discusiones sabre las categorfas y las teorias 
a emplearse para enfrentarnos a una epoca como esta, de 

transformaciones y rupturas inquietantes. En el fondo, es -no 
quepa duda- un problema politico, que se refiere a las maneras 
en que, invocandolo o exorcizandolo, nos posicionamos ante 
las diversas variantes del poder, incluso ante las multiples 
seducciones de la escritura, la ciencia y la ficcion. 

Esto ultimo nos remite a la posibilidad de realizar una lectura 
de la obra de estas tres figuras intelectuales en terminos de su 
posicionamiento frente al poder, reflexion que, obviamente, 
excede las intenciones de este breve comentario. No quiero 
dejar de notar, sin embargo, que su resistencia a las tentaciones 
del poder fue, precisamente, lo que distinguio a Bono. Por eso, 
hoy, para los que seguimos creyendo en "juntar la riqueza con 
la justicia" y en definir a las naciones a partir de sus sectores 
populares, su pensamiento adquiere cada vez mas relevancia. 
Su pensamiento -"muy atrasado", segun su propia opinion- ha 
pasado a ser un "horizonte" posible desde el cual es factible 
plantearnos la crftica del presente. 

Pedro L. San Miguel 
Universidad de Puerto Rico 
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Tinta/gouache sabre papel de Jaime Colson, 1957. Fuente: Museo 
Bellapart. Jaime Colson. Pinturas. Coral Gables, Florida, Palette 
Publications, 1996, p. 100. 


	revistas_0001
	revistas_0002
	revistas_0003
	revistas_0005
	revistas_0007
	revistas_0009
	revistas_0010
	revistas_0011
	revistas_0012
	revistas_0013
	revistas_0014
	revistas_0015
	revistas_0016
	revistas_0017
	revistas_0018
	revistas_0019
	revistas_0020
	revistas_0021
	revistas_0022
	revistas_0023
	revistas_0024
	revistas_0025
	revistas_0026
	revistas_0027
	revistas_0028
	revistas_0029
	revistas_0030
	revistas_0031
	revistas_0032
	revistas_0033
	revistas_0034
	revistas_0035
	revistas_0036
	revistas_0037
	revistas_0038
	revistas_0039
	revistas_0040
	revistas_0041
	revistas_0042
	revistas_0043
	revistas_0044
	revistas_0045
	revistas_0046
	revistas_0047
	revistas_0048
	revistas_0049
	revistas_0050
	revistas_0051
	revistas_0052
	revistas_0053
	revistas_0054
	revistas_0055
	revistas_0056
	revistas_0057
	revistas_0058
	revistas_0059
	revistas_0060
	revistas_0061
	revistas_0062
	revistas_0063
	revistas_0064
	revistas_0065
	revistas_0066
	revistas_0067
	revistas_0068
	revistas_0069
	revistas_0070
	revistas_0071
	revistas_0072
	revistas_0073
	revistas_0074
	revistas_0075
	revistas_0076
	revistas_0077
	revistas_0078
	revistas_0079
	revistas_0080
	revistas_0081
	revistas_0082
	revistas_0083
	revistas_0084
	revistas_0085
	revistas_0086
	revistas_0087
	revistas_0088
	revistas_0089
	revistas_0090
	revistas_0091
	revistas_0092
	revistas_0093
	revistas_0094
	revistas_0095
	revistas_0096
	revistas_0097
	revistas_0098
	revistas_0099
	revistas_0100
	revistas_0101
	revistas_0102
	revistas_0103
	revistas_0104
	revistas_0105
	revistas_0106
	revistas_0107
	revistas_0108
	revistas_0109
	revistas_0110
	revistas_0111
	revistas_0112
	revistas_0113
	revistas_0114
	revistas_0115
	revistas_0116
	revistas_0117
	revistas_0118
	revistas_0119
	revistas_0120
	revistas_0121
	revistas_0122
	revistas_0123
	revistas_0124
	revistas_0125
	revistas_0126
	revistas_0127
	revistas_0128
	revistas_0129
	revistas_0130
	revistas_0131
	revistas_0132
	revistas_0133
	revistas_0134
	revistas_0135
	revistas_0136
	revistas_0137
	revistas_0138
	revistas_0139
	revistas_0140
	revistas_0141
	revistas_0142
	revistas_0143
	revistas_0144
	revistas_0145
	revistas_0146
	revistas_0147
	revistas_0148
	revistas_0149
	revistas_0150
	revistas_0151
	revistas_0152
	revistas_0153
	revistas_0154
	revistas_0155
	revistas_0156
	revistas_0157
	revistas_0158
	revistas_0159
	revistas_0160
	revistas_0161
	revistas_0162
	revistas_0163
	revistas_0164
	revistas_0165
	revistas_0166
	revistas_0167
	revistas_0168
	revistas_0169
	revistas_0170
	revistas_0171
	revistas_0172
	revistas_0173
	revistas_0174
	revistas_0175
	revistas_0176
	revistas_0177
	revistas_0178
	revistas_0179
	revistas_0180
	revistas_0181
	revistas_0182
	revistas_0183
	revistas_0184
	revistas_0185
	revistas_0186
	revistas_0187
	revistas_0188
	revistas_0189
	revistas_0190
	revistas_0191
	revistas_0192
	revistas_0193
	revistas_0194
	revistas_0195
	revistas_0196
	revistas_0197
	revistas_0198
	revistas_0199
	revistas_0200
	revistas_0201
	revistas_0202
	revistas_0203
	revistas_0204
	revistas_0205
	revistas_0206
	revistas_0207
	revistas_0208
	revistas_0209
	revistas_0210
	revistas_0211
	revistas_0212
	revistas_0213
	revistas_0214
	revistas_0215
	revistas_0216
	revistas_0217
	revistas_0218
	revistas_0219
	revistas_0220
	revistas_0221
	revistas_0222
	revistas_0223
	revistas_0224
	revistas_0225
	revistas_0226
	revistas_0227
	revistas_0228
	revistas_0229
	revistas_0230
	revistas_0231
	revistas_0232
	revistas_0233
	revistas_0234
	revistas_0235
	revistas_0236
	revistas_0237
	revistas_0238
	revistas_0239
	revistas_0240
	revistas_0241
	revistas_0242
	revistas_0243
	revistas_0244
	revistas_0245
	revistas_0246
	revistas_0247
	revistas_0248
	revistas_0249
	revistas_0250
	revistas_0251
	revistas_0252
	revistas_0253
	revistas_0254
	revistas_0255
	revistas_0256
	revistas_0257
	revistas_0258
	revistas_0259
	revistas_0260
	revistas_0261
	revistas_0262
	revistas_0263
	revistas_0264
	revistas_0265
	revistas_0266
	revistas_0267
	revistas_0268
	revistas_0269
	revistas_0270
	revistas_0271
	revistas_0272
	revistas_0273
	revistas_0274
	revistas_0275
	revistas_0276
	revistas_0277
	revistas_0279



