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“…la civilización tiene sus raíces en la naturaleza,
que moldeó la cultura humana e influyó en todas las
obras artísticas y científicas, y que la vida en armonía
con la naturaleza ofrece al hombre posibilidades
óptimas para desarrollar su capacidad creativa,
descansar y ocupar su tiempo libre…”

CARTA MUNDIAL DE LA NATURALEZA
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INTRODUCCIÓN

Francisco Coloane Cárdenas, considerado uno de los más importantes narradores

nacionales,  nació en el sureño pueblo de Quemchi, en la isla grande de Chiloé, el 19 de

julio de 1910. Hijo de Juan Agustín Coloane,  capitán de barcos balleneros y de Humiliana

Cárdenas, pequeña propietaria agrícola.

Perteneció a la Generación Literaria de 19381, conocida también como Generación

Literaria de 1942, que evidenció gran interés por parte de sus creadores en reflexionar sobre

temas sociales, históricos y políticos. Ricardo Latcham2 y Hernán Díaz Arrieta3 bautizaron

a este grupo con el nombre de Generación Neocriollista del 40, influidos por las

características de estas producciones literarias: criollista, por su deleite por lo nacional y,

nueva, por su actitud doctrinal. Los creadores de este movimiento pertenecieron al mundo

popular y se sintieron cercanos al marxismo4, poniendo énfasis  en la problemática social,

propiciando la apertura de parcelas literarias en las regiones del país. El centro de sus

creaciones fue el hombre y la constante lucha contra la naturaleza y la explotación humana;

pesquisamiento y descripción de escenarios nacionales, conocimientos de una flora y fauna

característica y observación de las costumbres, entre otras. Aún cuando estas características

fueron compartidas por los miembros de la Generación Literaria de 1938, por ejemplo, Luis

                                                          
1 Ferrero, Mario. 1982. Nicomedes Guzmán y la generación del 38. Santiago de Chile.[s.e]
2 (1903 – 1965). Crítico literario, ensayista y novelista chileno; fue  una de las figuras más importantes de las
letras de Hispanoamérica.
3 (1891 - 1984). Adoptó el seudónimo Alone. Su actividad como crítico y prosista chileno,  lo hicieron
merecedor  del Premio Nacional de Literatura el año 1959.
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Enrique Délano5, Carlos Droguett6, Jorge Inostroza7. Un sector importante de la crítica

especializada de entonces, afirmó que estuvo dividida en dos grupos: el primero, de mayor

sentido social, lenguaje más directo, apegado al realismo y con un claro acento regionalista.

En cambio el segundo, buscó mayor novedad en los motivos literarios, fue más esteticista y

subjetivo, formado en su mayoría por poetas impactados por el surrealismo y el

creacionismo.

En este sentido, Coloane  pertenece al primer grupo, manifestando en sus textos la

lucha continua del hombre y su entorno, siempre situado en las regiones inhóspitas del sur

austral chileno o en las soledades de alta mar, como lo transmite toda su gama de obras

literarias, pero sin embargo, no sólo plantea una minuciosa descripción de esos parajes

como lo había propuesto la tendencia criollista, de amplia resonancia en dicha narrativa. Si

hay rasgos criollistas en los relatos de Coloane, quizá sea por sus afinidades a cierto

realismo en el ambiente rural que predomina en estos cuentos; pero ese criollismo queda

ampliamente desbordado por la estilística que caracteriza sus descripciones, así como todo

un marco sugerente que emana de sus espacios y de la fuerza cósmica que no pocas veces

ellos despliegan. Acentos telúricos que captan pálpitos particularmente humanos, como

revelación de un sentido óptico que nos acerca al ámbito de la creación literaria.

                                                                                                                                                                                
4 Conjunto de teorías económicas, políticas y filosóficas de Karl Marx y Friedrich Engels y las corrientes
doctrinales derivadas de ellas. El marxismo esta constituido por tres partes fundamentales: El materialismo
filosófico, la doctrina económica y la teoría del socialismo científico.
5 (1907-1985) Escritor y periodista chileno. Su primer libro fue publicado el año 1926 denominado “El
pescador de estrellas” (poemas).
6 (1912-1996) Novelista y cuentista chileno. Adscrito por la crítica literaria a la Generación Literaria de
1938.Obtuvo el Premio Nacional de Literatura el año 1970.
7 (1919-1975) Novelista, biógrafo, periodista y libretista de radio, teatro y televisión. Su libro más famoso es
“Adiós al séptimo día”.
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De todos los escritores del ’38, Coloane muestra el aspecto de ser uno de los menos

atildados; tal vez el más bronco, agresivo y descortés. Hay críticos que, afirmándose en el

impetuoso selvatismo del escritor quisieran negarlo, desvirtuar su robusto sentido de la

realidad o, por lo menos, hacer derivar la esencia de su obra al exotismo de las regiones

inspiradoras.

Coloane,  surge en la literatura chilena como uno de sus mejores narradores; con un

lenguaje vibrante, lleno de vitalidad y acertadamente imaginativo, mostrándonos un mundo

desconocido: el extremo más austral de la tierra,  especialmente Tierra del Fuego, la

Patagonia, canales australes y la Antártica, convirtiendo a estas tierras en un lugar de

acogida para los marginales del mundo.  Como autor sabe mostrar con acierto los distintos

accidentes de esa geografía inhóspita, un área desconocida del planeta: hostil y salvaje,

donde el afán del ser humano es luchar por la supervivencia, conquistando estos mundos

inexplorados.

Además de sus méritos de escritor, sus relatos emanan de su experiencia vivencial,

logrando que su narrativa tenga carácter autobiográfico, puesto que conoció y vivió

sumergido en esos medios donde cada instante es un desafío para el  hombre. Es una

literatura que, como el hombre, los animales y la naturaleza de esta región han perdurado

sin menoscabo ante los embates de crisis y de auges arrastrados por el transcurso de los

años. Coloane se empapó, desde muchacho, en las tradiciones australes, conociendo la vida

de lobero y de marino. De estas experiencias nacen sus asombrosos relatos, que expresan

con gran fuerza la relación naturaleza-humanidad de los más desolados espacios del

continente americano, cifrándolos bajo una concepción cósmica, alucinada y mágica, tal

como lo da a conocer en una entrevista realizada el año 1979.
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¿Podría ser la naturaleza el personaje principal de su obra?

“Creo que la naturaleza que me tocó conocer, ha dado fondo a mis

relatos, especialmente la que va desde el Golfo de Penas al Cabo de Hornos.

Esa naturaleza es una potencia expresiva, enorme y su virginidad va a

esperar por muchos años a otros intérpretes. Lo que pasa es que no se puede

ir allá como turista; hay que conocerla, vivirla, y eso es duro. Por muchos

siglos solo pudieron hacerlo los alacalufes8, jamás los blancos. Yo pienso

que los bloques cordilleranos del sur, los fiordos, los ríos, los lagos, el

océano pacífico entrando y saliendo por las gargantas cordilleranas están

esperando aún a sus poetas, sus músicos, sus pintores y narradores. Yo solo

he logrado arrancar un pequeño sonido a ese continente de música, que es

la naturaleza del extremo sur…”9

 Coloane, al escribir de la Patagonia y de la Tierra del Fuego, escribe su experiencia.

Hay muchas personas que han tenido la oportunidad de vivir en esos lugares, pero no han

sido escritores. Hay quienes han tratado de escribir acerca de los confines australes

geográficos sin experimentarlos y, generalmente, han falseado conscientemente la verdad.

En cambio, Coloane  vivió su juventud en esos parajes. La riqueza de su obra yace en el

                                                          
8 Pueblo indígena chileno conocido como kaweshkar o alacalufes, ubicados al sur del Archipiélago de los
Chonos hasta el Estrecho de Magallanes
9 Díaz A, Miguel Ángel.1979 “Vida y obra de Francisco Coloane”. Revista Occidente Nº 251.
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haber vivido y compartido la plenitud de la grandeza y de la miseria de la zona austral de

Chile. Por esta razón, ha sabido capturarla en sus relatos cargados de verdad convincente.10

Además, cabe mencionar, que Francisco Coloane es uno de los escritores chilenos

de mayor relevancia tanto en el país como en el extranjero, razón por la cual se hace

merecedor del Premio de la Sociedad de Escritores de Chile11 el año 1957 y del Premio

Nacional de Literatura12 el año 1964, que también fue otorgado a Pablo Neruda, Gabriela

Mistral, Manuel Rojas, Marta Brunet, entre otros. Dichos galardones manifiestan la

importancia de su trayectoria como escritor de una amplia gama de obras, entre las que

podemos encontrar: novelas, cuentos, crónicas y drama. tales como;

  Cabo de Hornos (1941), El Último Grumete de la Baquedano (1941), La

Tierra del Fuego se Apaga (1945),  Los Conquistadores de la Antártica (1945),  Tierra

del Fuego (1956), Golfo de Penas (1957), El Camino de la Ballena (1962), El Témpano

de Kanasaka (1968), El Chilote Otey y otros relatos (1971), Tierra Ajena. Antología de

cuentos (1975), El Guanaco Blanco (1980), Rastros del Guanaco Blanco (1981),

Crónicas de India (1983),  Antártica: Una Visión Geográfica del Continente Helado

(1985), El Corazón del Témpano (1991), Velero Anclado (1995),  Edita sus memorias

denominadas Los Pasos del Hombre (2000),  libro póstumo Naufragios (2002).

                                                          
10 Petreman, David.1988. La obra narrativa de Francisco Coloane. Santiago de Chile: Editorial
Universitaria.
11 La Sociedad de Escritores de Chile se fundó el 6 de noviembre de 1931. A ella pertenecen escritores en los
distintos géneros: poesía, cuento, novela, ensayo y dramaturgia, como por ejemplo Gabriela Mistral y Pablo
Neruda en su tiempo.
12 El Premio Nacional de Literatura fue promulgado el 9 de noviembre de 1942 en homenaje al centenario del
Movimiento literario de 1842.
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A Coloane se debe el conocimiento de las regiones más misteriosas de la geografía

chilena y más que eso, la recreación de la vida simple de seres humanos victoriosos o

derrotados, pero siempre empeñados en una lucha sin tregua en medio de la magia, el

misterio, los sueños, la realidad y la leyenda de las tierras australes y mares.

Los cuentos de Coloane no solo se destacan por su exótico paisaje austral sino,

fundamentalmente, por la riqueza infinita de los caracteres que los sustentan. El hombre de

Coloane contiene y expresa la complejidad física, pasional y razonadora de todos los

hombres. Y, como todos, pertenece a una clase social, de la cual puede tener conciencia o

no, pero que a los ojos del espectador ilumina toda su existencia, e inclusive permite

comprender el hecho que precisamente haya ido a buscar la supervivencia donde es tan

difícil sobrevivir.

Coloane convivió con el hombre de las regiones australes, de día, de noche, en las

tempestades y en las ocasiones de buen tiempo, en las estancias de la pampa patagónica, en

el camino que conduce las ovejas al frigorífico, en la soledad del viento y del frío de la

tierra, que parece ser a veces paradójicamente nombrada, la Tierra del Fuego. Todo escritor

tiene que conocer a la persona a quien va a describir, tiene que meditar agudamente lo

observado. Necesita ingerir e incorporar en su propio ser lo que ha experimentado. En la

región que parece ser dominada por el rumor del mar y por los vientos del oeste, éste autor

ha sabido describir al hombre que, con sus propias fuerzas e instintos, ha sabido labrar una

vida dura y exasperada,  a veces casi primitiva, pero que tiene valor de ser auténtica,

inobjetablemente verdadera. Por lo tanto, en los relatos del autor,  se dan los rasgos básicos

del arte perdurable. Allí hay vida, vida que nace, se desenvuelve ásperamente, vida que se

extingue y se renueva.
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Pero esto no significa que pueda ignorarse la singularidad proporcionada por el

ambiente, aun cuando todo lo es solo en la medida en que se produzca  en él la

incorporación humana. La violencia es característica de la naturaleza física y de la

naturaleza humana que él conoció en los años más receptivos. La violencia será

inevitablemente una de las notas predominantes en la literatura de Francisco Coloane.

Él no puede evitar escribir contra la violencia y la injusticia que ve con sus propios

ojos en esas tierras australes. Se siente obligado a luchar contra la indeferencia o la

cobardía social. Alguien debe expresarlo públicamente. ¿Por qué no? un escritor que, por

definición, posee ese principio y ese deber de decir siempre la verdad? Por ejemplo una vez

Coloane dijo: “Soy un pájaro que se ha puesto a cantar, olvidado del mundo, sobre un hilo

de escarcha, en un repliegue cualquiera de la Patagonia”13. Este autor se siente con el

derecho de poder denunciar correctamente lo que ha pasado.

Los acontecimientos narrados en las obras de este escritor, ocurren en una tierra

extraña, perdida y olvidada por alguna razón, habitada por seres solos y raros con nombres

extraños. “La gente comparte ese mundo con otros seres que llegan a ser bien cercanos: la

Naturaleza y los animales tanto salvajes como domesticados. Ninguno de los tres (hombre,

animal, Naturaleza) parecen poder sobrevivir sin el otro. Juntos configuran un mundo de

contradicciones y rarezas. Es un mundo de laberintos, de islas y canales, de témpanos

(flotantes y sumergidos), de una pampa patagónica salvaje y solitaria, de focas y lobos de

dos pelos y de pájaros y plantas no vistos en ningún otro lugar”14.

                                                          
13 Petreman, David. Op. Cit.,  pág.92
14 Ibíd., pág.10
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Tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, es la razón por la que hemos

decidido en  la presente tesis analizar la narrativa de Francisco Coloane desde una visión

ecocrítica, es decir, si sus textos tienen un sentido ecológico y un acercamiento con la

madre naturaleza. Para finalmente, descubrir si Coloane es un escritor ecológico o

ecologista. Además, se comparará a este autor con Benjamín Subercaseux, con el fin de

verificar y comprobar  la real geografía autóctona del Sur Austral de Chile que Coloane

menciona en sus obras.
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CAPÍTULO I.  ECOLOGÍA

La ecología ha alcanzado gran trascendencia en los últimos años. El creciente

interés del hombre por el ambiente en el que vive se debe fundamentalmente a la toma de

conciencia sobre los problemas que afectan a nuestro planeta y exigen una pronta solución.

Los seres vivos están en permanente contacto entre sí y con el ambiente físico en el

que viven. La ecología analiza cómo cada elemento de un ecosistema afecta los demás

componentes y cómo es afectado. Es una ciencia de síntesis, puesto que para comprender la

compleja trama de relaciones que existen en un ecosistema toma conocimientos de

botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química y la

geología.

En 1869, el biólogo y naturalista alemán Ernst Haeckel definió el término ecología,

remitiéndose al origen griego de la palabra OIKOS que significa “casa, entorno, lugar para

vivir” junto al vocablo LOGOS, que significa “ciencia o estudio”. Según entendía Haeckel,

la ecología debía encarar el estudio de una especie en sus relaciones biológicas con el

medio ambiente. En consecuencia, la ecología se ocupa del estudio científico de las

interrelaciones entre los organismos y sus ambientes, y por lo tanto de los factores físicos,

biológicos-sociales que influyen en estas relaciones y son influidas por ella. Las relaciones

entre los organismos y sus ambientes no son sino el resultado de la selección natural. De

esto se desprende que todos los fenómenos ecológicos tienen una explicación evolutiva.15
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En consecuencia la ecología, es la ciencia básica que estudia el entorno y el medio

ambiente. El descubrimiento del ecosistema le dio un impulso definitivo a la ecología.

Entendemos por ecosistema a la comunidad de los seres vivos, cuyos procesos vitales

interrelacionados se manifiestan en función de los factores físicos de un mismo ambiente,

es decir, es la unidad circunscrita en el espacio y el tiempo, incluyendo a todos los

organismos que habitan en la tierra. Esta nueva concepción significó un cambio en la idea

del antropocentrismo16, según el cual el ser humano forma parte de un todo dentro de la

creación, como lo afirmaba el patrono de la ecología, San Francisco de Asís17.  Él creía que

el mundo natural era intrínsecamente bueno como signo y revelación de la providencia de

Dios y de su bondad. Su propósito era inspirar el respeto y el amor, planteando que  el

deber de todos los hombres es convivir y proteger el mundo natural como creación divina.

La enseñanza de San Francisco de Asís, referida a que los bienes de la naturaleza deben ser

preservados, es un pensamiento muy actual, a la luz de la desaparición de parajes naturales

y la extinción de especies animales y vegetales.

En la actualidad, la ecología ha adquirido mayor importancia debido a la percepción

generalizada del catastrófico deterioro ambiental del ecosistema, y cuyos postulados se

hacen imprescindibles para que el hombre habite confortablemente el planeta. Dichos

postulados son definidos en la carta mundial de la naturaleza, documento aprobado por la

Organización de las Naciones Unidas (ONU)18, creada con el propósito fundamental de

"mantener la paz y la seguridad internacional", "fomentar entre las naciones relaciones de

                                                                                                                                                                                
15 Kormondy, Edward. 1978. Conceptos de Ecología. Madrid: Editorial Alianza.
16 Teoría filosófica que sitúa al hombre como centro del Universo.
17 (1181 – 1226). Patrono de los ecologistas y protector de los animales.
18 Su Carta de Fundación se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El 10 de
diciembre de 1948 se agregó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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amistad", "realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales

de carácter económico, social, cultural o humanitario" y "fomentar el respeto por los

derechos humanos". El 28 de octubre de 1982, en su trigésimo séptimo período de sesiones,

se reafirman los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas proclamando los

principios de conservación de la naturaleza. En esta asamblea, se planteó que los propósitos

fundamentales de las Naciones Unidas, específicamente el mantenimiento de la paz y la

seguridad internacional, el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones y la

realización de la cooperación internacional para solucionar los problemas internacionales

de carácter económico, social, cultural, técnico, intelectual o humanitario:

La ONU asume o toma conciencia de:

a) La especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento

ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente de energía y materias nutritivas.

b) La civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la cultura humana e influyó

en todas las obras artísticas y científicas, y de que la vida en armonía con la naturaleza

ofrece al hombre posibilidades óptimas para desarrollar su capacidad creativa, descansar y

ocupar su tiempo libre.

c) Toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para

el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre

ha de guiarse por un código de acción moral.
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d) El hombre, por sus actos o las consecuencias de éstos, dispone de los medios para

transformar a la naturaleza y agotar sus recursos y, por ello, debe reconocer cabalmente la

urgencia que reviste mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza y conservar los

recursos naturales.

e) Los beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la

protección de los procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia y de

la diversidad de las formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando el hombre procede

a una explotación excesiva o destruye el hábitat natural.

f) El deterioro de los sistemas naturales que nace del consumo excesivo y del abuso de los

recursos naturales y la falta de un orden económico adecuado entre los pueblos y los

Estados socavan las estructuras económicas, sociales y políticas de la civilización.

g) La competencia por acaparar recursos escasos es causa de conflictos, mientras que la

conservación de la naturaleza y de los recursos naturales contribuye a la justicia y al

mantenimiento de la paz, pero esa conservación no estará asegurada mientras la humanidad

no aprenda a vivir en paz y a renunciar a la guerra y los armamentos.

Reafirmando que el hombre debe adquirir los conocimientos necesarios a fin de

mantener y desarrollar su aptitud para utilizar los recursos naturales, de forma tal, que se

preserven las especies y los ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y

futuras. Firmemente convencida de la necesidad de adoptar medidas adecuadas, a nivel

nacional e internacional, individual, colectivo, público y privado, con el fin de proteger la
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naturaleza y promover la cooperación internacional en esta esfera, es que La Carta Mundial

de la Naturaleza19 establece los siguientes principios:

1. Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales.

2. No se amenazará la viabilidad genética en la tierra; la población de todas las especies,

silvestres y domesticadas, se mantendrá a un nivel por los menos suficiente para garantizar

su supervivencia; asimismo, se salvaguardarán los hábitat necesarios para este fin.

3. Estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie terrestre,

tanto en la tierra como en el mar; se concederá protección especial a aquellas de carácter

singular, a los ejemplares representativos de todos los diferentes grupos de ecosistemas y el

hábitat de las especies escasas o en peligro.

4. Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y

atmosféricos que son utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr y

mantener su productividad óptima y continua sin  poner en peligro la integridad de los otros

ecosistemas y especies con los que coexistan.

5. Se protegerá a la naturaleza de la destrucción que causan las guerras u otros actos de

hostilidad.

                                                          
19 Esta Carta fue solemnemente adoptada y solemnemente proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su Resolución 37/7, el 28 de octubre de 1982
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A lo largo de toda la narrativa de Francisco Coloane, está implícitamente cada uno

de estos principios que plantea la Carta Mundial de la Naturaleza.

Este autor con su tipo de escritura y descripción, busca acentuar la importancia del

ecosistema y hacer que el lector comprenda que, si la naturaleza es dañada alterará el

ecosistema de vegetales y animales, y a lo largo del tiempo perjudicará al propio ser

humano. Es por ello, que las personas deben aceptar la responsabilidad que tienen con el

ecosistema tomando conciencia de sus actos.

 Para poder analizar la narrativa de Coloane desde el punto de vista ecológico,

debemos tener en cuenta una nueva disciplina literaria denominada ecocrítica.
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CAPÍTULO II.  ECOCRÍTICA20

2.1  Estudios literarios en una época de crisis medioambiental

En nuestra época postmoderna existen estudios literarios en un estado de constante

flujo. El escritor debe adaptarse a un período de rápidos y a veces desorientadores cambios

ambientales, climáticos y del ecosistema. En épocas anteriores, no existen escritos sobre el

acercamiento ecológico a la literatura, en especial, refiriéndose a la crisis global

medioambiental. Por ello, a través de la literatura se podía determinar qué raza, clase y

género eran tópicos del pasado siglo donde el lector nunca sospecharía que la vida en la

tierra estuviera bajo tensión. En contraste, si se examinaran los titulares de un diario del

mismo período se informaría de los derrames de petróleos,  contaminación por desperdicios

tóxicos, extinción de especies, un agujero creciente en la capa de ozono, predicciones sobre

calentamiento global, derretimiento de los glaciares, etc., sería un hecho absurdo.

En vista de la discrepancia entre acontecimientos y las preocupaciones de la

profesión literaria, los escritores han puesto atención en la crisis medioambiental. Esto se

ve reflejado en el aumento de escritores que plasman en sus obras los problemas

medioambientales para así generar conciencia de la grave dificultad que enfrenta el

ecosistema. En Chile Francisco Coloane, Luis Sepúlveda, Nicanor Parra, Pablo Neruda,

entre otros, Muestran una marcada preocupación por la preservación del medioambiente.

                                                          
20 Cheryll Glotfelty y Harold Froom. 1996. The Ecocriticism reader. Landmarks in literary ecology:
Universidad de Geogia-Atenas y Londres.
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En la actualidad, eruditos literarios y culturales han desarrollado teorías y criticismo

ecológico desde el año 1970. Este grupo no se organizó, por esto sus esfuerzos no fueron

reconocidos como una escuela o movimiento crítico literario. Estudios individuales

aparecieron en una amplia variedad de lugares y fueron categorizados como “naturaleza en

la literatura”, “frontera ecológica humana”, “paisaje en la literatura” o los nombres de los

autores tratados. Una indicación de la desunión de los críticos fue que éstos, raramente

citaban los trabajos de otros autores; cada crítico estaba inventando un enfoque

medioambientalista de la literatura. En el caso de Francisco Coloane, durante largo tiempo,

en Chile, su obra fue catalogada solamente como un trabajo literario formal, pasando por

alto su fuerza descriptiva y su vocación por los misterios de la naturaleza y del cosmos. A

raíz de esto; Jaime Valdivieso plante lo siguiente: “En Francisco Coloane son evidentes los

valores ontológicos, antropológicos y metafísicos sobre cualesquiera otras consideraciones

literarias. La naturaleza, su sentido cósmico y genésico, las fuerzas misteriosas, tectónicas

y marinas, así como las relaciones del hombre con el hombre y con los animales en su

contorno inmediato, los efectos corrosivos de la naturaleza en su psiquis y en su soma, sus

relaciones con los otros hombres y sus límites ante los códigos que se autoimpone, saltan a

un primer plano”21

                                                          
21 Valdivieso, Jaime. 2005. “Ensayo: La épica del mar en la obra de Francisco Coloane”. Estudios Públicos
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2.2 Nacimiento de los estudios literarios medioambientales

En la mitad de los años ochenta, en Estados Unidos, los eruditos comenzaron a

emprender proyectos colaborativos en el campo de los estudios medioambientales. En

1985, Frederick Owage editó “Enseñando literatura medioambientalista: materiales,

métodos, recursos” que incluía descripciones de diferentes eruditos, fomentando la

presencia medioambiental en las disciplinas literarias. En 1989, Alicia Mitecki fundó una

revista informativa de la naturaleza americana, cuyo propósito fue publicar breves ensayos,

críticas o reseñas de libros pertinentes al estudio de la naturaleza y el medioambiente.

Algunas universidades en Estados Unidos comenzaron a incluir cursos de literatura

medioambientalista. También, durante estos años se realizaron sesiones especiales sobre

escritos relacionados con la naturaleza, la más notable sesión fue la de la Asociación

Moderna de Lenguaje en 1991, organizada por Harold Fromm: “Ecocriticismo; los inicios

o el aflorar de los estudios literarios”.

En 1992, en el encuentro anual de la Asociación Literaria del Oeste, se formó la

Asociación para el Estudio de la Literatura y Medioambiente, cuyo propósito era promover

el intercambio de ideas e información pertinente a la literatura que considerara la relación

entre los seres humanos y el mundo natural.

A partir del año 1993, el estudio de la literatura ecológica había emergido como una

escuela crítica reconocida. El origen de la ecocrítica como enfoque crítico predice así su

consolidación por más de veinte  años.

                                                                                                                                                                                
Nº 99: 258-263.
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2.3 Definición de ecocriticismo

 El ecocriticismo, es el estudio de la relación entre literatura y el entorno físico. Así

como la crítica feminista examina el lenguaje y la literatura desde una perspectiva de

conciencia de género; el ecocriticismo toma un enfoque centrado en la tierra. Los

ecocríticos y los teóricos se hacen preguntas en sus escritos tales como: ¿Cómo está

representada la naturaleza en este cuento?, ¿Qué rol juega el escenario físico en el

argumento de esta novela?, ¿Qué logros podría tener la ciencia de la ecología en los

estudios literarios?, etc. A pesar del claro intento de investigación, toda la crítica ecológica

comparte la premisa fundamental que considera la cultura humana conectada al mundo

físico, afectándola y siendo afectada por él. La ecocrítica toma como sujeto la

interconexión entre naturaleza y cultura, específicamente, los artefactos culturales del

lenguaje y la literatura, como posición crítica, tiene un pie en la literatura y el otro sobre la

tierra; como discurso teórico negocia entre lo humano y lo no humano.

La teoría literaria en general,  examina las relaciones entre escritores, textos y el

mundo; y el ecocriticismo expande la noción de “el mundo” para incluir a toda la ecoesfera.

Al aceptar la primera ley de la ecología “todo está conectado con todo” se concluye que la

literatura no flota sobre el mundo material, sino que forma un complejo sistema global en el

cual la energía, la materia y las ideas interactúan.

El término ecocritismo fue posiblemente utilizado en 1978 por William Rueckert en

su ensayo “Literatura y ecología: un experimento en ecocriticismo”, donde el autor quería

referirse a la aplicación de ecología y conceptos ecológicos al estudio de la literatura.
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Ecocritismo propone descubrir algo acerca de la ecología en la literatura, es decir, acerca de

la forma en la que la literatura funciona en la biosfera.

Muchos críticos escriben comentarios concernientes al medioambiente sin necesitar

un nombre específico para ello. Algunos eruditos gustan del término ecocrítica porque es

corto y puede fácilmente dar lugar a otras formas como ecocritical y ecocrítico.

Adicionalmente, los escritores están a favor del “eco” porque es análogo a la ciencia de la

ecología, a la cultura humana, el mundo físico; implicando comunidades interdependientes

y sistemas integrados.
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2.4 La Humanidad y la Crisis Medioambiental

La mayoría de los trabajos de ecocrítica comparten la preocupación por la falta de

conciencia medioambiental, donde las consecuencias de las acciones humanas están

dañando los sistemas de soporte de la vida básica del planeta. La humanidad está

enfrentando una catástrofe global, destruyendo mucha belleza y exterminando incontables

especies en nuestra imprudente carrera hacia el Apocalipsis. Podemos contribuir a la

restauración medioambiental, no solo en nuestro tiempo libre, sino desde nuestra capacidad

como profesores de Lengua Castellana y Comunicación. La respuesta reside en reconocer

que los problemas medioambientales son de nuestro propio quehacer, es decir, un

subproducto de la cultura. El historiador Donald Worster22 explica que estamos enfrentando

una crisis global, no por como funciona nuestro ecosistema, sino por como funciona

nuestro sistema ético comprendiendo nuestro impacto sobre la naturaleza.

Coloane por su parte, presenta una posición crítica con respecto al camino o futuro

que se le avecina a nuestro planeta: “En cada sitio que recorro trato de recoger una

experiencia nueva y cada vez confío más en que nos salvaremos, no avizoro un futuro

negro, sombrío. Quizás habrá muerte, aumentarán las guerras, cambiarán los países, pero

algo quedará, alguien quedará  para construir por encima de las cenizas”23

                                                          
22 Profesor en la Universidad de Kansas. Su obra más conocida, Nature’s Economy. A history of ecological
ideas (1988), ha sido traducida a todos los idiomas cultos de la Tierra – salvo el español -, y es considerada un
libro clásico en el proceso de formación de la historia ambiental como disciplina
23 Coloane, Francisco. 1982. “Mis libros se nutren de la naturaleza”. El Sur, Concepción, Chile. 22 agosto.
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Las palabras anteriormente mencionadas por Coloane, se relacionan con sus relatos

que incorporan a su narrativa un universo de apasionantes contornos, océanos indomables,

páramos, espesuras, naturaleza inexplotable que nos obligan a fijar la mirada en nuestra

realidad y en nuestro espacio.

Hoy en día, las actividades que realiza el ser humano están afectando

considerablemente nuestro ecosistema, es por ello, que debemos medir nuestras acciones,

ayudando a prevenir y a evitar un desastre ecológico de proporciones.  Es fundamental

lograr una conciencia ecológica, en especial, del problema de cuidado de los recursos

disponibles y su racional explotación, como asimismo, de los problemas de contaminación,

a través de la enseñanza de la ecología. En este sentido, contaminación ambiental

corresponde a la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico)

que puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que

sean perjudiciales para la vida vegetal o animal.

Los daños de nuestro entorno y los riesgos, son ya tan numerosos que es difícil

englobarlos a todos. A cada momento se conocen nuevos peligros y nuevas consecuencias

que no se notan hasta haber  transcurrido cierto tiempo. Los graves problemas ecológicos,

exigen un cambio de mentalidad que conlleva necesariamente nuevos estilos de vida más

solidarios para que el desarrollo sea sostenible.

Vivimos en una sociedad que es minoritaria y muy rica si se compara con el resto de

los habitantes del planeta y que cree que la felicidad está en consumir. De manera que se
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nos transmite que es preciso consumir para que la economía funcione. A partir de este

problema se genera una explotación indiscriminada de los recursos naturales ocasionando

consecuencias gravísimas en el planeta, entre ellas:   destrucción de la capa de ozono,

aumento del efecto invernadero, cambio climático, contaminación del mar, deforestación

indiscriminada, etc. El daño ecológico también amenaza a la Antártica, a pesar de ser el

territorio menos contaminado de la tierra, también es el más vulnerable debido al impacto

que genera el agujero en la capa de ozono y del calentamiento global que trae como

consecuencia el derretimiento de los glaciales, del hielo y por ende el aumento del agua

dulce que va a desembocar en los ríos. De esta forma este recurso natural de agua se esta

agotando lo que generará un gran problema para las generaciones venideras.

A partir de los actos que realiza el hombre, no solo destruye la naturaleza, sino que

camina hacia su propia destrucción. Debemos cambiar nuestra forma de vivir. El hombre es

parte del planeta y ha de tratarlo como una herencia irremplazable, porque los recursos son

limitados y no se puede explotar de forma ilimitada.
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2.5 Fases de la ecocrítica

Existen muchos estudios que pertenecen al criticismo ecológico, porque la literatura

y el medioambiente es un enorme asunto relevante. Wallece Sterner- novelista, historiador

y crítico literario- plantea que la literatura y el medioambiente es un sistema amplio, suelto,

estimulante y abierto.

El modelo de Elaine Showalter24, de las tres etapas de la crítica femenina,

proporciona un útil modelo para describir tres fases análogas en ecocrítica.

 La primera etapa en el feminismo crítico es la de las “imágenes o visiones de las

mujeres”; está relacionada con representaciones concentrándose en el cómo son retratadas

las mujeres en la literatura canónica. Estos estudios contribuyeron al proceso vital de crear

conciencia acerca de los estereotipos sexuales - brujas, prostitutas, solteronas, impuras- y se

cuestiona el significado universal y los valores éticos de la literatura que distorsiona o

ignora las experiencias de la raza humana. Análogos esfuerzos en ecocrítica, estudian el

cómo la naturaleza es representada en la literatura. Surge una toma de conciencia cuando

los estereotipos son identificados, -edén, arcadia, tierra virgen, pantanos, desiertos salvajes-

y cuando las ausencias son notadas ¿dónde está el mundo natural en este texto? Pero la

naturaleza no es el único foco de estudios ecocríticos de representación,  otros tópicos

incluyen la frontera de los animales, las ciudades, regiones geográficas, ríos, montañas,

desiertos, indios, tecnología, basura y el cuerpo.
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En la narrativa de Francisco Coloane, los tópicos que podemos identificar se

relacionan con la naturaleza del sur austral de Chile; entre ellos podemos mencionar:

témpanos,  glaciares, naturaleza virgen, canales, ríos, deshielos, animales, zonas

geográficas, entre otros, que nos dan a conocer un mundo natural desconocido e

inexplorado.

A partir de la segunda etapa en la crítica feminista, se reconsidera a la mujer en la

literatura tomando conciencia de ésta, redescubriéndola en la escritura. En ecocriticismo se

ha hecho similares esfuerzos para recuperar el olvidado género de escribir sobre la

naturaleza, una tradición de la no ficción orientada a la naturaleza que pondera o exalta un

rico pasado, un presente vibrante y un promisorio futuro. Los ecocríticos han estudiado las

condiciones medioambientales de la vida de los autores- la influencia del lugar en la

imaginación-demostrando que donde el autor crece, viaja y escribe es pertinente para

comprender su trabajo. Es valioso visitar los lugares en los que el autor escribió y vivió

literariamente, recorrer sus pisadas para comprender mejor el contenido físico de lo escrito.

Francisco Coloane, nativo de Chiloé, sur de Chile, dedica su obra literaria entera a

la recuperación artística de estos lugares australes y lejanos, donde trabajó y vivió por

muchos años. Su literatura, es como el hombre, los animales y la naturaleza de esta región

han perdurado sin menoscabo, ante los embates de crisis y de auges arrastrados por el

transcurso de los años. Este autor trata temas que llegan a ser únicos por ser parte de este

fondo, el mundo austral de Chile, que Coloane presenta como testimonio de sus propias

                                                                                                                                                                                
24 Crítica feminista más destacada de Estados Unidos entre los años 1980-1990.
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vivencias; puesto que desde joven participó de las tradiciones australes conociendo la vida

de lobero y marino. De esta experiencia, sus asombrosos relatos expresan con fuerza

singular la naturaleza y la humanidad de los más desolados espacios del continente

americano, cifrándolos bajo una concepción cósmica, alucinante y mágica.

La tercera etapa que Showalter identifica de la crítica feminista es la etapa teórica,

siendo la más compleja y difícil de alcanzar, donde se dibuja una gama de teorías para

producir preguntas fundamentales acerca de la construcción simbólica de género y

sexualidad dentro del discurso literario. Trabajos análogos en ecocrítica incluyen el

examinar la simbólica construcción de especies, ¿Cómo el discurso literario ha definido lo

humano? Tal crítica, desde el punto de vista ecocrítico, cuestiona el actuar del hombre

frente a la naturaleza y cómo afecta éste a nuestro ecosistema.

En relación con este aspecto, los textos de Coloane son un llamado antiguo y

vigente, vital y descarnado de la necesidad de sobrevivencia del hombre en un medio

natural hostil, inhóspito y salvaje, donde los elementos se entrecruzan continuamente con

ese afán inmanente del ser humano de luchar con esfuerzo, procurando conquistar el medio.
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2.6 El futuro de la ecocrítica

La crítica enfocada ecológicamente pretende crear conciencia de los problemas

medioambientales, por cuanto el lenguaje y la literatura transmiten valores con profundas

implicaciones ecológicas. Colegios y universidades de este siglo, requerirán que todos los

estudiantes completen por lo menos un curso interdisciplinario en estudios

medioambientalistas.  En el futuro la ecocrítica llegará a ser interdisciplinaria, multicultural

e internacional llegando a ser un movimiento multiétnico.

Cada día que pasa, son más los autores que se suman a esta nueva disciplina literaria

plasmando en sus obras la problemática que aqueja a nuestro entorno medioambiental. Si la

ecología se ocupa de las interrelaciones que existen entre los organismos vivos (vegetales y

animales) y sus ambientes, la ecocrítica  vinculará los textos literarios con los paisajes y los

entornos privilegiados por este autor a través de una lectura que incluya la problemática que

enfrenta el ecosistema, en la actualidad.

A partir del concepto de ecocrítica, el término ecología como la ciencia básica que

estudia el entorno y el medio ambiente, profundizado en los paisajes y descripción de la

naturaleza que realiza un escritor en sus obras, como en este caso, Francisco Coloane.
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CAPÍTULO III. UNA MIRADA ECOCRÍTICA A LA NARRATIVA DE COLOANE

Coloane es un maestro especializado en la literatura ecológica, con conocimiento

cabal de la historia de una región inhóspita que ha despertado no solo el interés de los

lectores chilenos, sino de múltiples investigadores literarios extranjeros, que reconocen una

literatura única en su estilo.

La excelencia del lenguaje, el realismo de una escritura que no cede a lo largo de

sus páginas. Las poéticas descripciones físicas del ambiente y la interpretación de los mitos

y costumbres regionales, conforman un planteamiento narrativo eminentemente evaluador

de nuestra historia, de una reconstrucción memoriosa de un pasado que no intenta explicar,

sino recontar y hacer meditar un poco sobre nuestra propia circunstancia.

En sus libros, Coloane hace alusión a la presencia del mar, con su placidez y

torbellinos, no como telón de fondo, sino en actitud de personaje vivo, con sus problemas,

con muros que cierran el paso y con horizontes que incitan a columbrar lejanías,

fondeaderos y ensenadas, arenas suaves y riscos de tragedia; cuyo pensamiento se expresa

en la siguiente cita: “Su espíritu me embargó desde el primer día de mi vida. Anda en mis

obras con persistencia vital, lo mismo que los hombres, el paisaje y las bestias del austro,

de la Patagonia y de la Tierra del Fuego”25
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Este es el testimonio acerca de las raíces de un escritor, de cómo emergió el que

sería poderoso tronco en un paisaje donde la naturaleza se confunde con la magia de las

leyendas chilotas y donde el hombre no tiene nada que ver con ese invento mentiroso que

atribuye a los trabajadores la condición de “gente sencilla”. Desde décadas su obra ha

nutrido a la juventud chilena. “Coloane es el autor que reconcilió a millares de lectores

chilenos con nuestra propia literatura, no sólo entregándonos drama, belleza horror y

suspenso, sino también haciéndonos mirar el océano imponente, apreciar tanto su

generosa riqueza y despiadada crueldad como las de nuestros propios congéneres”26.

La narrativa de Francisco Coloane plasmada de las imágenes de la geografía, de los

paisajes que él describe, llegan como una ensoñación que tiene implícita la certeza

ineludible de lo real. A través de las páginas de sus obras, podemos inferir nuevos tópicos

relacionados con la naturaleza, que se irán descubriendo en el análisis de su narrativa, a

medida que avance esta tesis.

                                                                                                                                                                                
25 Coloane, Francisco. 2004. Cabo de Hornos. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. pág.7
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3.1 Análisis de “El Témpano de Kanasaka y otros cuentos”.

El Témpano de Kanasaka, corresponde a la octava obra de Francisco Coloane en la

que encontramos doce cuentos. Este libro fue editado el año 1968, cuyo prólogo lo escribió

Yerko Moretic27, quien se refirió a esta obra planteando: "Los cuentos de Coloane valen no

sólo por el paisaje austral sino por la riqueza de caracteres que los animan. Una enorme

capacidad afectiva, una sensibilidad diáfana y sensible a cualquier estímulo. Todo lo que

escribe está atravesado por un toque poético, hecho de asombro, de piedad y de éxtasis

ante el infinito espectáculo de los hombres y la naturaleza"28. Aquí el lector se sentirá

sobrecogido por una aventura casi suprarreal en la que la naturaleza se torna un territorio

embrujado y los hombres de mar caen víctimas de alucinadas fabulaciones.

3.1.1 CABO DE HORNOS29

“Cabo de Hornos” saca su interés de lo manifestado con robustez y de la exactitud y

grandeza de la representación. En sus descripciones de paisajes y de cosas bastan unos

cuantos rasgos para introducirnos en el ambiente y para someternos al ritmo creciente de la

acción. No hay fatigosa prodigalidad en la enumeración del paisaje.

                                                                                                                                                                                
26 Vidal, Virginia.1991. Testimonio de Francisco Coloane. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. pág.
27
27 Crítico literario chileno.
28 Coloane, Francisco. 1968. El Témpano de Kanasaka. Santiago de Chile: Universitaria. pág. XI
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Las citas que se analizarán del cuento Cabo de Hornos, corresponden al libro El

Témpano de Kanasaka y otros cuentos, editado el año 1968 en Santiago de Chile por la

editorial Universitaria.

3.1.1.1 Presentación del cuento

El cuento relata la historia de los dos únicos habitantes de la isla de Sunstar ubicada

cerca de Cabo de Hornos. Los protagonistas son Jackie y Peter que se dedican a la caza de

lobos marinos. Mientras descansaban en su choza sienten que alguien se acerca, es un

hombre que se había escapado del presidio de  Ushuaia30  pidiendo refugio y comida,

ofreciendo a cambio llevarlos a “La pajarera”31, puesto que allí se encuentra una enorme

lobería.

A la mañana siguiente, zarparon en un cúter navegando tres horas para llegar a este

destino, una vez allí se internaron en la caverna encontrando lo que tanto anhelaban “la

lobería”. En este lugar, comienza la matanza cruel de los recién nacidos lobeznos, durante

cinco días seguidos para luego conseguir sus pieles que, posteriormente, serían

comercializadas. El último día de faena, los hermanos aprovechando que el prófugo se

encontraba lejos de ellos, emprendieron la fuga dejándolo abandonado en el lugar.

                                                                                                                                                                                
29 Coloane, Francisco. Op. Cit., pág.1
30 Ubicado el la frontera de Chile y Argentina, pero perteneciente al territorio Argentino.
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Al final del cuento, en un bar comentan la noticia que aparece en el diario de Punta

Arenas sobre un cúter abandonado cerca de La pajarera. Un viejo lobero que escucha la

noticia dice que ese cúter debe ser de los gringos Jackie y Peter que entraron a La pajarera,

pero seguramente no salieron, ni saldrán jamás.

3.1.1.2 Puesta en escena del cuento

3.1.1.2.1 Atmósfera geográfica

El cuento hace referencia a numerosas islas y canales misteriosos, ubicados al fin

del mundo, territorios que no han sido explorados por el hombre y que, el propio autor, en

su relato, hace hincapié  en este hecho. El paisaje es sobrio como el hombre que se contrata

en las estancias, como el lobero que se mete en los mares tempestuosos, como el gringo que

arriba un día cualquiera a uno de los puestos perdidos en la meseta austral.

“Las costas occidentales de la Tierra del fuego se desgranan en

numerosas islas, entre las cuales culebrean canales misteriosos que

va a perderse allá en el fin del mundo…”32

“Hasta hace pocos años, solo se aventuraban por esas regiones

audaces nutrieros y cazadores de lobos…”33

                                                                                                                                                                                
31 Isla alargada en forma de lobo echado.
32Coloane, Francisco. Op. Cit., pág. 1
33 Ibíd., pág. 1
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En este cuento, Coloane menciona un exótico paisaje austral lleno de riquezas

naturales, de escenarios inclementes, inhóspitos e inexplorados donde se describe la

virginidad de la vida vegetal. Allí habla de una naturaleza agreste compuesta por líquenes,

musgos, malezas, robles bajos y tupidos, verde ramaje, etc., como se aprecia en el siguiente

fragmento:

“…los líquenes y musgos verdes-amarillentos crecen como una tiesa

sonrisa de esa naturaleza agreste hacia el cielo que, cargado de

desgracias, deja caer sus nieves durante la mayor parte del año…”34

A raíz de este escrito, se construye un paisaje escueto, que es un mero punto de

apoyo representado por los líquenes y musgos, que crecen como una tiesa sonrisa de esa

naturaleza rústica hacia el cielo, que cargado de desgracias, deja caer sus nieves la mayor

parte del año.

La zona geográfica del extremo austral de Chile descrita en este cuento, se

caracteriza por ser una zona helada, fría, tranquila, donde existe un sol semipolar que

ilumina el paisaje como un reflector paliducho y lejano, cuyos canales son de aguas

pacíficas y profundas. Las cavernas permanecen ocultas al hombre, refugiando en ellas una

rica fauna, como por ejemplo: millares de pájaros, gaviotas, pingüinos, lobos, etc.  Es un

paisaje ideal, de ensoñación, divino; donde las criaturas y naturaleza creadas por Dios se

muestran en todo su esplendor, pero  sin embargo, toda esta tranquilidad se ve perturbada

                                                          
34 Ibíd., pág. 2
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por la invasión del hombre, en su afán de obtener riqueza dada por una ambición

maquiavélica que lo hace destruir la vida natural.

Coloane denomina a la caverna “La pajarera” y la describe así:

“La alta roca se cortaba en una línea pareja inclinada hacia el mar.

La sombra de su cumbre saliente robaba una zona de claridad en las

aguas. Hubiera semejado un trozo de un mundo extraño muerto, si en

las pequeñísimas grietas, como escalones formados por capricho

natural, millares de pájaros no estuvieran constantemente apiñados;

balconeaban, cual habitantes de un curioso rascacielos, cuervos de

mar, patolines, caiquenes blancos, triles, albatros, gaviotas y

palomas del Cabo…”35

3.1.1.2.2 Atmósfera psicológica

La atmósfera psicológica está dada por los personajes principales que participan en

la acción  central del cuento, ellos son Jackie y Peter, posiblemente hermanos y únicos dos

habitantes del lugar. Coloane los presenta de la siguiente forma:

“Jackie tiene la faz impersonal y vaga de un recién nacido; de

regular estatura, con un chispeante reflejo en los ojos sumidos en

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



40

párpados sin pestañas, enrojecidos y tumefactos, parece a veces un

gran feto o una foca rubia.

Peter es más interesante con sus rasgos de zorro, de felino hipócrita

y cansado. A primera vista tiene una actitud apacible, pero en la

cabeza de estopa asoleada hay unos mechones turbios, más oscuros,

que advierten, sin saberse por qué, de algo sórdido y agresivo que se

esconde en esa aparente mansedumbre…”36

Dada la personalidad de los protagonistas, se genera un clima tenso, oscuro,

maquiavélico, de dolor, de violencia, donde la codicia y ambición los hace poseedor de una

locura extraña, de pensamientos crueles y canallas que los lleva a matar y matar vidas que

empezaban a nacer.

“… su afán de matar, avanzando a horcajadas sobre los lomos como

un extraño demonio que explorara a mazazos las espesas negruras,

cuando los hermanos se miraron de súbito. ¡Fue solo un instante

supremo! Sus miradas chocaron hasta con temor. No habían hablado

una palabra, pero ya desde antes estaban de acuerdo sus

pensamientos canallas. Se comprendieron…, y bajo un solo impulso

                                                                                                                                                                                
35 Ibíd., pág. 6
36 Ibíd., pág. 2
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saltaron a bordo de la chalana y emprendieron presurosos la

fuga…”37

3.1.1.3 Mirada ecocrítica del cuento:

3.1.1.3.1 “Barbarie del Hombre”

En la actualidad el ecosistema se ve afectado por las acciones que realiza el hombre,

específicamente, nos referimos al daño que provoca a la naturaleza y  el aniquilamiento de

la especie y, a la vez  de su propia especie. En este caso, se  habla de barbarie, al aludir a la

crueldad y a la fiereza que muestra la especie humana hacia el ecosistema.

Este problema ya lo anticipaba el escritor Francisco Coloane en este cuento, donde

muestra al hombre explorando las costas occidentales de la tierra del fuego.

“…es inútil que se esconda la vida en lo más profundo de sus

entrañas: allá se mete el hombre con sus instintos para

arrancarla…”38

En este fragmento, el autor explica que el hombre ha empezado a invadir los

refugios salvavidas de la fauna y de la flora de la zona para desencadenar, los más terribles

hechos de matanza contra especies naturales y contra su propia especie, por la codicia y

ambición que guían sus actos:

                                                          
37 Ibíd., pág. 11
38 Ibíd., pág. 11
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“Nadie usa armas, porque un cartucho vale una piel de lobo o de

nutria: y cuando alguien quiere evitar el molesto reparto de los

cueros, se elimina al socio abandonándolo en un peñasco solitario en

medio del mar o basta con un pequeño empujón junto a la borda del

celoso cúter, en una noche tranquila, mientras se navega…”39

Además, se muestra al hombre revelando su afán de explotación sin límites  hacia

los lobos marinos, donde su existencia se ve expuesta a un ser humano despiadado, no

controlado por sus ansias de poder y de destrucción, pudiendo así interrumpir sus ciclos

vitales:

“Con los mazos mortíferos en alto, fueron brincando por sobre los

cuerpos que daban a luz y descargando garrotazos certeros sobre las

cabecitas de los recién nacidos. Los tiernos lobeznos no lanzaban un

grito, caían inertes, entregando la vida que solo poseyeron un

instante…”40

“lentamente se levanta un clamor a lo lejos. El clamor se convierte

en un cántico armonioso de miles de voces infantiles. Y por las

paredes, ahora celestes, de la caverna van apareciendo bandadas de

                                                          
39 Ibíd., pág. 3
40 Ibíd., pág. 9-10
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niños…No, son pájaros…; no son lobeznos con sus aletas

transformadas en alas…Y cantan…Y vuelan…”41

A partir de este fragmento, se interpreta el gran dolor de la naturaleza, que al verse

vulnerada por el hombre clama piedad por sus hijos predilectos del mar. Se percibe un grito

desgarrador, gemidos de dolor, voces que piden auxilio tratando de internarse en la

conciencia humana y, así, hacer ver que ellos también forman parte de este ecosistema que

nos alberga a todos.

El hombre es tan maquiavélico que no solo se conforma con destruir otras especies,

sino que también destruye a seres de su propia especie, no importando el valor de la vida

que tiene cada ser humano. Por ejemplo, en el cuento Jackie y Peter abandonan al forastero

que los llevó a la tan anhelada lobería, al no querer compartir el tan preciado botín. El

prófugo queda abandonado a su suerte sin contar con los medios para sobrevivir:

“El prófugo avanzó hasta el borde del agua. Se sentó en la arena y

lanzó una especie de mirada por sobre el lomaje pardo de las

bestias, por sobre las paredes sombrías, por sobre las aguas

tranquilas y siniestras de la negra caverna…Afuera, la chalana ya

salía al canal sonriente de luz y de pájaros…”42

                                                          
41 Ibíd., pág. 13
42 Ibíd., pág. 12
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El autor, con este cuento, pretende que el lector se interiorice en la obra y así recorra

los episodios de manera vivencial, provocando rechazo y repugnancia por aquellos hombres

que se empeñan en destruir la naturaleza.

3.1.1.3.2 “El hombre partícipe de la creación”43

En “Cabo de Hornos”, Coloane nos prepara otra vez un “descenso” en una caverna

del pasado y, esta vez, no solamente hacia el pasado, sino hacia el pasado primero: la

creación misma.

Hay una pajarera donde hay más lobitos de lo que se puede cazar y los tres hombres

salen en su busca. No hay descripción más clara y nítida de la creación del mundo como la

del proceso de la parición en que se halla una colonia de lobos marinos de un pelo, que se

lee en “Cabo de Hornos”. Coloane nos prepara diciendo que la “pajarera” no tiene entrada:

“…ya sabemos que en su interior hay una lobería y que nadie ha

podido entrar en esa isla endiablada, porque la boca está en pleno

océano…”44

¿Dónde empezó la creación? ¿En el mar o en la tierra? El ex preso de Ushuaia del

cuento dice: “Donde hay pájaros, hay lobos, y donde hay lobos, hay pescados”.

                                                          
43 Petreman, David. Op. Cit., pág. 31
44 Coloane, Francisco. Op. Cit., pág. 4
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Esta es una referencia a todos los animales de la creación: los del aire, del mar y de

la tierra. Una vez más se ve un “descenso” al pasado: “Apartando el verde cortinaje,

penetraron en una boca oscura. Era la entrada oculta de la caverna”. Y un poco después:

“Alumbrados con un farol, avanzaron empujándose con los remos contra las paredes lisas y

viscosas”.

Penetraron en el túnel, avanzando a otro mundo, al pasado, hacia la entraña de la

tierra. Después de disparar a uno de los machos lobos que lanza “un bramido sordo y

profundo”, los tres experimentan un sentimiento también profundo:

“En las profundidades de una caverna, en el seno de una isla,

rodeados de sombras, de un olor y de un color pesados que

embotaban los sentidos, los hombres sufrieron un breve remezón y

aflojaron un poco su reciedumbre, cuando sintieron aquel bramido

del lobo moribundo…”45

Este “remezón” es el choque de su ser interior, el momento en que se dan cuenta

(quizás subconscientemente) de que han traspuesto la línea que separa su mundo actual del

mundo del pasado. Es el momento de vacilación que se ve en “Tierra del olvido” entre dos

mundos: el primitivo y el moderno.

Se encuentran en un mundo, en el momento de la creación:
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“La parición estaba en su apogeo. Algunos lobos en el duro trance

se ponían de costado y de sus entrañas, abiertas y sanguinolentas,

salían unos turbios animalitos, moviéndose como gruesos y enormes

gusanos con rudimentos de aletas. Otras emitían intermitentes raros

quejidos, casi humanos, en los últimos dolores del alumbramiento.

En su estibamiento, a veces se aplastaban unas con otras y, madres

al fin, en su desesperación, se daban empujones y mordiscos para

salvar a sus tiernos hijuelos de ser aplastados. Éstos, los más

grandecitos, encaramaban sobre los lomos maternos como curiosos

ositos de juguete, o bajaban dando los primeros tumbos de la vida.

Una rara palpitación de vida, lenta y aguda, emanaba de esa masa

dolorosa e informe, de cuerpos redondos pardo oscuro.

Quejidos de tonos bajos, sordos. Choques de masa blandas.

Desplegar de aletas, resoplidos. Chasquidos pegajosos de entrañas

en recogimiento. Algo siniestro y vital, como deben ser las

conjunciones en las entrañas macerantes de la naturaleza.

¡Si aquello no era una lobería, era una isla en el trance doloroso!...

¡Una isla pariendo! ¡El gemido de la naturaleza creadora, en esa

bolsa de aire fétido y aguas oscuras!... ¡La matriz fecunda de la isla,

incubando los hijos predilectos del mar!... ¡El mar, ese macho

arrollador y bravío que baña sus peñascos relucientes desde

afuera!... ¡El progenitor que devuelve los dolores parturientos de la

isla, con blancas caricias de espumas engarzadas a los riscos!

                                                                                                                                                                                
45 Ibíd., pág. 8
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¡Región de un mundo lejano!... ¡Lobos, loberos, islas extrañas!

¡Tierra sobrecogedora, inolvidable y querida; el hombre que se ha

estremecido en sus misterios, se amarra para siempre en sus

recuerdos! Ella y sus hombres son como el témpano. ¡Cuando la vida

le ha gestado las bases azules y heladas, da una vuelta súbita y

aparece de nuevo la blanca y dura mole navegando entre las cosas

olvidadas…!” 46

La descripción de Coloane reviste vigorosas tonalidades bíblicas. El lector puede

ver y oler y palpar esta creación. ¡La vida misma en parición! Para Coloane, el mundo

entero, el hombre, las aves, los lobos, toda energía y vida empieza aquí en la Patagonia.

Un gran choque emocional se experimenta solamente un momento después de la

creación: Pero es inútil que se esconda la vida en lo más profundo de sus entrañas: allá se

mete el hombre con sus instintos para arrancarla:

“Los tres cazadores iniciaron su tarea de siempre y de todas partes:

matar…, matar, destruir la vida hasta cuando empieza nacer”47

                                                          
46 Ibíd., pág. 8-9
47 Ibíd., pág. 9
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Coloane ha usado los adjetivos “siniestros” y “vital” en su descripción de la

creación. Ahora, después de saber de la matanza inmediata de los popis48, parecen ser muy

acertados.

Hay una variedad de indicios aquí que representan la ambigüedad de un mundo que

está para nacer y otro que ya se ha terminado. El autor mismo dice: “Todo parece estar

muerto allí, o ser el comienzo o término de un extraño planeta”49.

En “Cabo de Hornos”, también se ve la imagen que reúne categorías de animales  -

del aire, del mar y de la tierra, pero aparece dentro del contexto de la creación del mundo.

En “Cabo de Hornos” el hombre participa de cierto modo de la creación: es testigo

de su mecanismo. Aquí el hombre llega después de que ha ocurrido toda la acción y sólo

puede imaginarse lo que ha acontecido. Por eso, parece que está “fuera o al borde de un

mundo”. Es el hombre que no pertenece al mundo, que llega como extranjero, alienado de

“un extraño planeta”.

Esta ambigüedad refuerza la espontaneidad del que busca un acercamiento íntimo al

hombre natural y a los momentos de plenitud de su vida. Es necesario recordar que en el

mundo poético de Coloane existe una gran armonía entre los animales y el hombre. Llegan

a ser “verdaderos compadres”, se ayudan el uno al otro de manera no vista en otras partes

del mundo. Hay una relación psicológica profunda entre ellos.

                                                          
48 Piel y cuero de lobitos recién nacidos.
49 Petreman, David. Op. Cit., pág. 34
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3.1.2 El Témpano de Kanasaka50

El Témpano de Kanasaka es un cuento oscuro que combina el aspecto de naturaleza

con los personajes, vagos y corruptos, con historias muy complejas y diferentes. Aquí

Coloane recuerda sus aventuras por los mares del sur.

Es un cuento armónico, que funde en planos próximos la realidad y la disquisición

social, donde a veces el paisaje deja de ser inhóspito para convertirse en el centro de

gravitación amable.

Las citas que se analizarán del cuento Témpano de Kanasaka, corresponden al libro

El Témpano de Kanasaka y otros cuentos, editado el año 1968, en Santiago de Chile por

la Editorial Universitaria.

3.1.2.1 Presentación del cuento

El cuento comienza con el relato que hace Pascualini a los tripulantes del Orión

acerca de un témpano muy raro que aterra a todos los navegantes que quieren cruzar el

canal del Beagle. La embarcación partió rumbo al paso de Brecknoc, que es muy corto;

pero sus olas son tan grandes como cráteres que van a estallar junto a los peñones sombríos

y donde todos los navegantes sufren una pesadilla al atravesarlo.

                                                          
50 Coloane, Francisco.Op. Cit., pág.15
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 El Orión era un cúter de cuatro toneladas, capitaneado por su dueño y un muchacho

aprendiz de marinero. Al pasar del Cabo Forward al canal Magdalena sufren una noche de

temporal donde las olas eran enormes y corrían el peligro de hundirse y naufragar. Después

de dos horas de sufrimientos continúan con su viaje. Iban dos pasajeros más: una mujer que

ejercía la prostitución y un individuo, de apellido Jiménez.

A los tres días de viaje se acercan al Paso Brecknock y avistan la Isla del Diablo,

donde los remolinos de las corrientes hacen muy peligrosa la travesía. Luego, siguieron

tranquilamente rumbo a Yendegaia, pero antes de atravesarla debían pasar por la tranquila y

hermosa bahía de Kanasaka.

En el Canal de Beagle una tempestad se avecinaba y el viento los hacía correr

velozmente sobre las olas, de costa a costa. Cuando de pronto, vieron en la negrura de la

noche una gran mole blanquecina con un cadáver en su interior, el cual levantaba un brazo

señalando la lejanía tragada por la noche. El témpano, con su macabro tripulante,

impulsado por el viento se perdió entre las sombras.

 Al amanecer, llegaron a las  tranquilas aguas de la bahía de Kanasaka. Allí

contaron lo sucedido y uno de los indios escuchó con atención y, dirigiéndose a los de su

raza, profirió frases entrecortadas en yagán, entre las que repetía con tono asustado:

"¡Félix!","¡Félix!". El indio más viejo contó que en el otoño anterior, Félix, un indio mozo,

desapareció siguiendo las huellas de un animal y que nadie se atrevió a buscarlo en la

inmensidad helada.
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Y el misterio de aquel fantasma quedó explicado, el joven indio, en su ambición de

cazar, se internó por el ventisquero y la baja temperatura lo debió escarchar, hasta que el

verano hizo retumbar los hielos despedazándolos por lo que quedó adosado a un témpano el

cual sale a vagar como un extraño espectro por esos mares.

3.1.2.2 Puesta en escena del cuento

3.1.2.2.1 Atmósfera Geográfica

El cuento que examinaremos a continuación, transcurre en la ruta más austral del

mundo, señalando aquellos paisajes que se encuentran a lo largo del canal de Beagle

mientras la embarcación denominada “Orión” navega rumbo Ushuaia, Argentina, pasando

por Kanasaka:

“El Paso Brecknock, tan formidable como la dura trabazón de sus

consonantes, es muy corto; pero sus olas son tan grandes, se

empinan como cráteres que van a estallar junto a los peñones

sombríos que se levantan a gran altura y caen revolcándose de tal

manera, que todos los navegantes sufren una pesadilla al

atravesarlo”51

Al hablar del paso del Breacknock, el narrador menciona: “todos los navegantes

sufren una pesadilla al atravesarlo”; esta cita, recrea un ambiente irreal, juega con la idea
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de las pesadillas de los navegantes, deja que el lector utilice su propia imaginación para

proyectar lo que sea peor que las pesadillas, es decir, es tan extremo y complicado este

recorrido, que el autor lo hace ver de una forma terrorífica, en el que los navegantes sufren

la agonía de atravesar este paso, queriendo que acabe lo más pronto posible.

Coloane recrea estas enredadas y oscuras tempestades sufridas en el mar, dando un

significado a su oleaje:

“Las olas venían como elefantes ágiles y blandos, y se dejaban caer

con grandes manos de agua que abofeteaban mi rostro, y a veces

unas pesadas lenguas líquidas me envolvían empapándome” 52

El autor recrea el vaivén de las olas de una forma poética, utilizando metáforas y

recursos estilísticos para embellecer el lenguaje de su obra; capturando así al lector a través

de su rica y armoniosa escritura.

A pesar de que las tempestades son enormes y con gran fuerza, Coloane describe un

oleaje menos intenso y bravío, que provoca tensión y miedo, pero que no es capaz de llegar

a la destrucción.

Coloane  utiliza la palabra sorpresa al hablar de la creación del comienzo del

mundo de la Isla del Diablo, mostrándonos una naturaleza violenta:

                                                                                                                                                                                
51 Ibíd., pág. 15
52 Ibíd., pág. 16
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“El cataclismo que en el comienzo del mundo bifurcó el Canal

Beagle en sus dos brazos, el noroeste y el suroeste, dejó como

extraño punto de ese ángulo a la Isla del Diablo, donde los remolinos

de las corrientes de los tres canales hacen muy peligrosa su travesía,

de tal manera que los navegantes han llegado a llamarla con ese

nombre espantable”53

Coloane prepara al lector, a través de todo el cuento hacia sorpresas más terribles,

puesto que sabe que existirán acontecimientos dentro de él aun peores, que lo

escandalizarán. Por ello, el autor tiene todavía otra estratagema: describe realísticamente la

tempestad, evidenciando la agresividad del mar en esta zona denominada la Isla del Diablo.

Este nombre recalca lo terrible que es para los barcos atravesar esta franja y sus

alrededores, allí se sabe que ronda la muerte y la desgracia por estos canales patagónicos.

La embarcación recorre millas y millas, atravesando obstáculos, sobreviviendo a

terribles tempestades para poder llegar finalmente a la tranquila y hermosa Bahía de

Kanasaka:

“…Kanasaka, con sus playas de arena blanca, es un oasis de

suavidad en esa naturaleza agreste; siguen a la playa verdes

juncales que cubren un dilatado valle y luego los bosques de roble

ascienden hasta aparragarse en la aridez de las cumbres. Una flora

poco común en esa zona se ha refugiado allí, el mar entra

                                                          
53 Ibíd., pág. 18
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zigzagueando tierra adentro y forma pequeñas y misteriosas lagunas

donde los peces saltan a besar la luz”54

Con este fragmento Coloane contrasta lo suave y lo áspero, antes nos daba a

conocer una naturaleza impetuosa y agresiva, en cambio ahora sosiega a los lectores,

destacando la calma y tranquilidad que tiene aquel refugio de paz y belleza.

Aquí se nos presente a un Kanasaka con un paisaje paradisíaco, el mismísimo Edén

creado por Dios, con sus arenas blancas, su flora y fauna autóctona que embellecen aún

más este hermoso lugar. Este paraíso solo pertenecía a los indígenas del lugar (yaganes),

quienes ven amenazada su tranquilidad con la llegada de hombres extraños a su territorio.

3.1.2.2.2 Atmósfera psicológica

En este cuento uno de los personajes más relevantes es el capitán del Orión “Manuel

Fernández”, un marinero español que dirige esta embarcación rumbo a Yendegaia.

Coloane lo describe así:

 “…sus ojos lanzaban destellos de odio hacia el mar; bajo, grueso,

con su cara de cascote terroso, donde parecía que las gotas de agua

habían arrancado trozos de carne, lo vi avanzar hacia proa y desatar

                                                          
54 Ibíd., pág. 19
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el grumete desmayado por una mar gruesa que le golpeó la cabeza

contra el palo”55

Manuel Fernández es un hombre valiente, osado, que lucha constantemente con este

mar agresivo para, finalmente, llegar a salvo a su destino junto a toda su tripulación.

El capitán es descrito como un hombre audaz, de recio temple y asertivo en sus

decisiones.

Uno de los pasajeros que llevaba el barco, era de apellido “Jiménez” quien se

destaca por ser un hombre ambicioso capaz de explotar a una mujer para que se

prostituyera:

“Iban dos pasajeros más: una mujer que se dirigía a hacer el

comercio del amor en la población penal y un individuo oscuro, de

apellido Jiménez, que disimulaba su baja profesión de explotador de

la mujer con unos cuantos tambores de películas y una vieja máquina

de proyección cinematográfica con la que decía iba a entretener a

los pobres presidiarios y a ganarse unos pesos”56

                                                          
55 Ibíd., pág. 16
56 Ibíd., pág. 17
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Se presenta aquí a este hombre, como un ser codicioso y ambicioso, que se

aprovecha de la vulnerabilidad que presenta la mujer para prostituirla. Es un ser siniestro y

oscuro, que trata de ocultar la verdadera finalidad de su viaje.

Es un vendedor de imagen, que oculta su verdadera personalidad, proclamado ser un

experto conocedor de los mares australes, pero sin embargo, al más débil temporal deja a la

vista su temor e inexperiencia en alta mar:

“Este tipo era un histérico…vociferaba alardeando de ser muy

marino y de haber corrido grandes temporales. Al enfrentarse a las

primeras borrascas, a la altura del Cabo San Isidro, ya gritaba como

un energúmeno clamando al cielo que se apiadara de su destino…

Pero salía el sol y Jiménez era otro; con su cara repugnante, de

nariz chata, emergía del fondo de la bodega como una rata, se

olvidaba de las patadas del capitán y hablaba de nuevo feliz y

estúpido”57

El autor en este fragmento presenta a un hombre de personalidad complicada, que

muestra dos lados completamente opuestos, que dice ser de una forma totalmente distinta a

lo que es en realidad, un ser bipolar, que contrapone su supuesta valentía con el pánico y la

histeria de su proceder.
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3.1.2.3 Mirada Ecocrítica: “El hombre como extensión de la naturaleza”

Este cuento se analiza desde una mirada ecocrítica, es decir, cómo el hombre pasa a

formar parte de la naturaleza del extremo sur austral de Chile, cómo este hombre,

representado por un indio yagán, es parte del territorio y del paisaje, siendo reconocido por

los marinos que circulan por esos mares.

Se mencionan antecedentes preliminares acerca de esta masa de hielo que asusta a

los navegantes que pasan por el Canal de Beagle:

“Bratza, me contó haber visto al témpano fantasma detrás de la Isla

del Diablo, esa maldita roca negra que marca la entrada de los

brazos noroeste y suroeste del Canal Beagle. Iniciaban una bordada

sobre este último, cuando detrás de la roca apareció la visión

terrorífica que pasó rozando la obra muerta del Bratza”58

Desde los inicios del cuento, se alude a esta gran masa de hielo que presenta

aspectos particulares y muy especiales, que la hacen distinta y enigmática y que, además,

aterroriza a todos quienes deseen cruzar estos mares.

A continuación, se relata lo vivenciado por la tripulación del Orión con respecto al

mito del fantasma de Kanasaka:

                                                                                                                                                                                
57  Ibíd., pág. 17
58 Ibíd., pág. 15
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“La mole blanquecina se acercó: tenía la forma cuadrada de un

pedestal de estatua y en la cumbre, ¡oh visón terrible!, un cadáver,

un fantasma, un hombre vivo, no podría precisarlo, pues era algo

inconcebible, levantaba un brazo señalando la lejanía tragada por la

noche.

Cuando estuvo más cercano, una figura humana se destacaba

claramente, de pie, hundida hasta la rodilla en el hielo vestida con

harapos flameantes. Su mano derecha, levantada y tiesa, parecía

decir: “fuera de aquí” e indicar el camino de las lejanías”59

Coloane extiende el relato para levantar el sentido de la aventura. El cadáver del

yagán perseguía a los profanadores de aquellas soledades, “a los blancos que han ido a

turbar la paz de su raza y a degenerarla con el alcohol y sus calamidades”.

El narrador  hace estremecer de espanto al contar que, desde su embarcación,

mientras navegaba por el Beagle, divisa una masa de hielo blanca, es decir, un témpano con

un hombre incrustado en su interior, con su mano levantada y tiesa señalando “la lejanía

tragada por la noche”.

La selección de palabras por parte del autor, es aquí altamente eficaz; sutilmente

crea el mundo mágico-real. Cuando habla del témpano de Kanasaka, dice que la masa de

hielo es “dirigida por un fantasma”. Pareciera  que lo mágico  tiene que ver con el uso de la

palabra “dirigida” como equivalente de “fantasma”. El verbo de acción dirigir, de alguna
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manera, da más vida al fantasma, puesto que se desplaza marcando su territorio para que no

sea invadido por el hombre. También, este hielo representa la impresión magnífica del

hombre emparentado con el témpano, en una macabra visión errante.

En realidad, le da cierto valor humano, y el lector puede identificarse con ello,

aunque sea un aparecido. Podría pertenecer más a la realidad, donde el lector comparte con

ella, casi sin darse cuenta.

El fantasma se caracteriza mostrando rasgos aterradores y siniestros, pero

finalmente, el lector descubre que pertenece a un cuerpo petrificado dentro del témpano:

“…la dentadura horriblemente descarnada, detenida en la más

grande carcajada, en una risa estática, siniestra, a la que el ulular

del viento, a veces, daba vida, con un aullido estremecido de dolor y

de muerte…”60

Es un hombre cuya figura es terrible debido a sus dientes, su brazo extendido y el

peor estado de su ropa. Su carcajada refleja voces humanas que claman en la inmensidad

del océano, haciendo recordar las almas de los náufragos que han perdido la vida por la

agresividad del mar. También, simboliza un aullido de advertencia para aquellos osados

tripulantes que deseen desafiar a la madre naturaleza. Por esto, existe el indio yagán

                                                                                                                                                                                
59 Ibíd., pág. 21
60 Ibíd., pág. 21- 22
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llamado Félix, a quien se le atribuye ser el guardián de los habitantes y de la tierra de

Kanasaka:

“…la figura hierática y siniestra del cadáver del yagan de Kanasaka,

persiguiendo en el mar a los profanadores de esas soledades, a los

blancos “civilizados” que han ido a turbar la paz de su raza y a

degenerarla con el alcohol y sus calamidades. Y como diciéndoles

con la mano estirada:”fuera de aquí!”61

Este ser, es una extensión de la naturaleza, la que lo utiliza como un arma defensiva

frente al hombre, representando un aviso de alerta para invasores o visitantes. La presencia

de este cadáver humano en el hielo agrega un miedo psicológico a los marineros.

En el mar, la naturaleza todavía tiene ventajas sobre el hombre, mostrando su poder

defensivo con este témpano que vaga por el océano. Coloane nos quiere comunicar que hay

consecuencias graves al tratar de violar la Humanidad y, sobre todo, en lo natural. No es

derecho de los seres humanos controlar o abusar de la naturaleza.

El cuento, además de lo ya anteriormente mencionado, es un ejemplo de cómo los

colonizadores llegaron a esta tierra inexplorada, queriendo colonizarla y sacar provecho de

ella, mediante matanzas contra los pueblos indígenas; es por esta razón que el témpano de

Kanasaka también representa un guardián de los habitantes que aún permanecen en estas

tierras.
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En el relato los indígenas forman parte de este entorno natural, que al ser

colonizados y muertos por los conquistadores, se hace un daño aún mayor a la madre

naturaleza. Este cuento es un magnífico ejemplo de las diferencias entre la naturaleza y la

civilización y de como los humanos tratan de dejar atrás su origen.

                                                                                                                                                                                
61 Ibíd., pág. 23
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3.1.3 El Australiano62

Coloane al relatar el motivo que lo llevó a crear este cuento dice lo siguiente: “Con

Larkin los sábados comprábamos una botella de whisky, para matar los gusanos, decíamos

nosotros. Nos íbamos a acostar y Larkin y Mackay seguían tomando y pasaban toda la

noche hablando de Gallipolli, Gallipolli, Gallipolli. De esto inventé un cuento llamado El

Australiano. Ese es el origen: un sueño y una realidad”63.

Las citas que se analizarán del cuento El Autraliano, corresponden al libro “El

Témpano de Kanasaka y otros cuentos”, editado el año 1968 en Santiago de Chile por la

Editorial Universitaria.

3.1.3.1 Presentación del cuento.

El cuento se sitúa en las pampas de Tierra del Fuego, en una estancia de ganadería,

donde llega un nuevo trabajador denominado Juan Larkin, cuyo seudónimo es “El

Australiano”.

 A la mañana siguiente, “el australiano” inicia su rumbo a “Las Curureras”64 junto al

capataz de esa sección, lugar en que realizaban extensas jornadas laborales, permitiendo así

que ambos  entablaran lazos de amistad.  Después de un mes, decidieron bajar a las

                                                          
62 Coloane, Francisco. Op. Cit., pág. 24
63 Vidal, Virginia. Op. Cit., pág. 47
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estancias, donde se encontraba Mackay, (hombre escocés, segundo administrador de la

estancia “Vaquería”) con la necesidad de experimentar la sensación de que hay más gente

en el mundo y, así, dejar por un momento, la soledad que los invade.

Al llegar  a ese lugar,  se reunieron con lo demás trabajadores, organizando una

noche de juerga donde la bebida y el alcohol abundaban.  Poco a poco,  uno a uno se fue

retirando a sus aposentos hasta que en el comedor solo quedaron Larkin y Mackay. El

capataz escuchó murmullos,  motivo por el cual se levantó a ver lo que ocurría, pero no

encontró a nadie. Por esta razón, decidió salir en la búsqueda de estos dos hombres.

 Al revisar los corrales se dio cuenta que no se encontraban sus respectivos caballos,

por lo que optó por seguir las huellas para dar con su paradero. Llegando a  la pampa

escuchó dos detonaciones, trató de apresurar su carrera, pero ya era demasiado tarde,

Mackay yacía de espaldas en el suelo.

 El capataz al observar lo sucedido, no recrimina su actuar a Larkin, ofreciéndole su

ayuda para que escapara y cruzara la frontera rumbo a Chile.

Meses después llega una carta de Larkin al capataz, contándole que está en África y

que ahora él puede recompensar la ayuda otorgada anteriormente, ofreciéndole una mejor

vida junto a él en un mundo distinto; sin embargo, el objetivo primordial del escrito es

agradecerle que jamás haya preguntado la causa del odio y del duelo con Mackay, que

desencadenó la trágica muerte de éste.

                                                                                                                                                                                
64 Estancia de 25.000 animales, situada en el sector montañoso de la isla Tierra del Fuego.
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3.1.3.2 Puesta en escena

3.1.3.2.1 Atmósfera geográfica

En este cuento, Coloane  interrumpe la narración para mostrarnos y describir en su

máximo esplendor la naturaleza en que se encuentran inmersos sus personajes:

“Llegamos a las cumbres del campo “24” serpenteando por entre

las matas negras. Los contornos de los cerros nevados se recortaban

sosteniendo a veces entre sus vértices a pequeños lagos helados,

como espejos suspendidos en medio de las montañas, de donde se

levantaba el vuelo de algún flamenco asustado.

Mi sección queda en plena montaña Carmen Silva-dije a Larkin, que

trotaba a mi lado-; es mala para trabajar de a caballo, pero muy

buena y tranquila para vivir. Las llanuras de la estancia, las vegas y

dunas del Atlántico son monótonas en comparación con la variedad

de sorpresas que esconden estas serranías, done usted encontrará

hoyos profundos, ojos de agua, extraños lecho de antiguos

ventisqueros y hasta conformaciones pétreas que hacen pensar en

cataclismos de esta naturaleza.”65

                                                          
65 Coloane, Francisco. Op. Cit., pág. 27
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La naturaleza que se describe en este cuento hace alusión al relieve y a la flora

encontrada en el extremo austral de Chile. De esta forma, el autor retreta la vegetación y los

`paisajes realmente existentes en esta zona tan alejada e inhóspita de nuestro país.

El escritor enriquece su relato mediante un lenguaje mágico, logrando que el lector

sea parte y testigo de esta belleza austral. A medida que avanza la lectura es posible que el

lector se transporte e imagine aquel lugar lleno de montañas, nieve, espejo de aguas

cristalinas, hielos, etc., y, de esta manera, lo cautive y atrape, para así formar parte de este

hermoso contexto natural.

En  otro fragmento, Coloane, de manera poética y metafórica, presenta un paisaje de

inspiración, de ensoñación, pero a su vez, un entorno real y no invadido por el hombre.

“Al descender a las llamadas de la estancia, una brisa suave peinaba

los pastos brillantes; en algunas vegas donde el pasto “coirón”66 no

dominaba con su tiesura de liquen, los prados estaban sembrados de

pequeñas margaritas blancas y otras florecillas que se atreven a

asomarse en esos climas duros, sentíamos el fluido enervante de la

plena primavera…”67

                                                          
66 Planta gramínea de hojas duras y punzantes.
67 Ibíd., pág. 31-32
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De este fragmento, se rescata, que a pesar de que exista un clima crudo y agreste,  la

naturaleza igual supera esta adversidad, brotando de la tierra flores, pastos, prados,

embelleciendo y adornando el paisaje austral.

3.1.3.2.2 Atmósfera psicológica

La atmósfera psicológica se presenta a través de los personajes que se muestran en

esta historia.

El autor describe al protagonista principal, Larkin,  de la siguiente manera:

“…un tipo muy alto, delgado, de tez morena y ojos verdes, vestido de

impermeable gris y botas de montar, que inclinándose con cierta

cortesía, nos dio las buenas tardes”68

“Larkin era un hombre de unos treinta y cinco años, alto nervudo y

enjuto; su cara  alargada indicaba la mezcla de inglés y de un

autóctono australiano; ágil y recio, era increíble cómo este tipo, de

apariencia física no muy fuerte, se curvaba como un bambú…”69

                                                          
68 Ibíd., pág. 26
69 Ibíd., pág. 28
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Por medio de los acontecimientos y las descripciones que hace Coloane, se puede

considerar que los personajes no muestran sus intenciones, guardan secretos y no les gusta

hablar de su vida pasada, solo se dedican a trabajar, pero a la vez lograr  grandes lazos de

amistad.

El nuevo capataz y el narrador (un administrador de la estancia) se hacen buenos

amigos, y dentro de la amistad, relación eterna y espiritual, la soledad no es muy

problemática. En vez de preocuparse de la circunstancia, se establecen, no formalmente,

sino como cosa entendida dentro de la mentalidad de un trabajador de campo, competencias

de destreza:

“Con modestia, sencillamente como si no quisiera hacerse notar,

Larkin sacaba de vez en cuando a relucir cualidades extraordinarias

de jinete y de hombre acostumbrado a suavizar la monotonía y la

soledad con alguna prueba o habilidad campesina”70

Se ve que no hay agresividad en estos gestos, simplemente es demostrar los talentos

que posee el hombre que trabaja en éstas áreas, una variedad de la rutina dura,  una

actividad que a todos gusta, por eso, nadie es motivo de envidia.

Los hombres de la Tierra del Fuego en “El Australiano”, entonces, pueden dejar de

lado la soledad y concentrarse en lo humano, en sus amistades. Tanto pueden dejarlo, que el

narrador no tiene éxito (al principio) al tratar de convencer a Larkin (el capataz) que se

reúna en la estancia con la gente:
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“No conseguí jamás que bajara de la Sección a la estancia.

- ¡Déjame, che; estoy muy bien aquí en la Sección; cuando salga

de ella será para irme de estas tierras! – me decía”71

 Para estos hombres no hacen falta la ciudad, los bailes, la falsedad de ciertas

relaciones. Su amistad sirve para todo:

“Una amistad severa, a través del trabajo, fue creciendo entre

nosotros. Esa amistad hecha en el esfuerzo, en la contienda diaria

con la naturaleza, con las bestias y con los hombres; muy diferente a

esta otra nacida en los mesones de los bares o en los placeres

ciudadano”.72

Hay una crítica ligera de las amistades formadas sobre una botella de whisky o bajo

de inciertas pretensiones de la ciudad. En el campo, con el trabajo rudo y duro, la amistad

que se establece es más básica, más duradera, ciertamente más verdadera y con ella, la

soledad, en vez de ser el factor vencedor, se convierte en el vencido.

3.1.3.3 Mirada ecocrítica: “La naturaleza como madre protectora”

Este cuento, desde el punto de vista ecocrítico, se ve reflejada la naturaleza como madre

protectora bajo el significado de aislamiento e incomunicación geográfica.

                                                                                                                                                                                
70 Ibíd., pág. 29
71 Ibíd., pág. 30
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“El Australiano” describe y narra el aislamiento de las pampas de Tierra del Fuego

donde se encuentran sus habitantes inmensamente solos:

Hombres solos en la soledad, a veces llegábamos a odiar nuestros

aperos campesinos; los lanzábamos lejos y, con una infantilidad que

sólo pueden comprender los que han vivido en esas desoladas

tierras, nos poníamos el mejor traje que habíamos traído de la

ciudad, varios años atrás, y nos sentábamos horas enteras frene al

fogón, mirando y charlando como si estuviéramos en un bar o café

en plena urbe, hasta que, aburridos de la farsa, nos íbamos a dormir

pasada la medianoche73.

Este fragmento corresponde a una buena descripción de cómo pelear contra la vida

de lugares apartados, donde los hombres buscaban una forma de distraerse y combatir la

soledad de aquellos parajes tan apartados de la civilización. Este  “renacer” de vez en

cuando puede combatir la soledad, pero en realidad, es un sostén artificial, no perdura como

verdadera solución. En “El Australiano”, sin embargo, Coloane nos ofrece maneras válidas

y prácticas y durables de solucionar el problema de vivir aislado del mundo y la sociedad.

Esta soledad hacía reforzar los lazos de amistad entre las personas, para apoyarse

mutuamente puesto que cumplían las mismas labores de trabajo y podían conversar que no

                                                                                                                                                                                
72 Ibíd., pág. 30
73 Ibíd., pág. 25
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eran los únicos habitantes del mundo que más allá de aquellas tierras inhóspitas existían

hombres iguales a ellos.

En el cuento “El Australiano” se recalca la soledad en que vive el ser humano de

esta zona austral:

“Véngase, che, trabajaremos juntos acá. Esa maldita tierra no es

para usted; no vale la pena vivir como las piedras en un solo

lugar”74

Coloane,  quiere hacer reflexionar al hombre que no puede vivir aislado como una

roca, por que el ser humano es un ser sociable, que necesita interactuar con las demás

personas y vivir en comunidad, cosa que no garantiza esta tierra.

El cuento alude a Tierra del Fuego como una tierra extraña que, a pesar del

alejamiento de la civilización, con ella puede ocurrir cosas extraordinarias, tal como se

menciona  a continuación:

“Tierra del Fuego es una tierra donde a menudo ocurren cosas

extrañas. Donde se encuentran desde un húngaro hasta un japonés;

pero este encuentro nos sorprendió sobremanera. Australia, Escocia,

Tierra del Fuego, no son puntos muy propósito para encontrarse”75

                                                          
74 Ibíd., pág. 37
75 Ibíd., pág. 26
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A partir de este fragmento se puede detectar, implícitamente, la incomunicación

geográfica de  estas tierras, lo que sucede en aquí no debería suceder. Por ejemplo, el

encuentro entre El Australiano y el escocés, que tiene un desenlace fatal en plena pampa de

Tierra del Fuego.

El autor quiere mostrar por medio de sus escritos que existen lugares aislados, pero

sin embargo, éstos no están deshabitados, porque el hombre está colonizando cada rincón

del mundo. Pero se espera que no invada estos bellos paisajes de manera destructiva sino

que aprenda a convivir con la naturaleza que allí habita.

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



72

3.1.4 Perros, caballos, hombres76

3.1.4.1 Presentación del cuento

Este cuento ocurre en la Patagonia, lugar en el que existen animales, cuyo único

destino es el frigorífico para más tarde alimentar a los hombres. En aquel lugar, se detiene

un grupo de perros, caballos y hombres con cinco mil ovejas para guarecerse de la nieve, un

cachorro inquieto efectuaba la ronda por los corrales mientras que los perros más viejos

descansaban de la faena.

Don Pedro, Reyes y Onofre son los ovejeros encargados del rebaño. Don Pedro

menciona que los animales se parecen a los hombres y que no podrían hacer el trabajo del

campo sin ellos; contando la siguiente historia…

Un caballo llamado  “Chico” y un perro denominado “Pial” esperaban afuera de un

boliche a su amo, que tomara unas copas para luego dirigirse a su hogar. Cuando el hombre

no tenía trabajo recogía sus cosas y buscaba un nuevo rumbo junto a su caballo y su perro.

Un día de invierno, Pial percibe quejidos y ruidos en la vega, corrió a verificar que sucedía;

en aquel lugar se encontraba el cuerpo del “Chico” enterrado en el fango, al ver esto el

perro regresa a buscar a su amo. Cuando el hombre llega al lugar mira impotente como se

pierde su caballo en el pantano no pudiendo hacer nada para salvarlo, mientras el perro

aullaba sin consuelo.

                                                          
76 Coloane, Francisco. Op. Cit., pág. 63
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Pasó el tiempo, el perro se puso viejo y su amo decidió marcharse de esas tierras

dejando a éste solo y abandonado. Un día “Pial” fue a echarse al borde del pantano donde

lloró la muerte del “Chico”.

El viejo ovejero reflexiona acerca de la vida, mencionando que ella es difícil y dura,

no importando el rumbo que uno siga siempre encontrará dificultades.

Las citas que se analizarán del cuento “Perros, Caballos y Hombres”, corresponde al

libro El Témpano de Kanasaka y otros cuentos, editado el año 1968 en Santiago de Chile

por la editorial Universitaria.

3.1.4.2 Puesta en escena del cuento

3.1.4.2.1 Atmósfera geográfica

El cuento ocurre en Tierra del Fuego y describe aquellas zonas donde hay crianzas

de ovejas al interior de la Patagonia, transcurre en una noche fría, de viento helado, donde

reina la nieve, la escarcha y la desolación.

Coloane habla de una dura y fiera naturaleza a lo largo de todo el cuento, donde el

hombre debe ser fuerte para sobrevivir a ella:

“O cuando la tarde y la tormenta de nieve les traicionaba,

alejándoles como un paraíso perdido el puesto acogedor, y la noche
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preñada de fríos y tristezas se les venía encima, se arrimaban juntos

a la tierra inclemente, apretando bajo los pechos fuertes toda la

amargura del desamparo…”77

A partir de la descripción que  presenta Coloane de la naturaleza, implícitamente

nos revela la lucha de ella con el hombre, en la que trata de defenderse de la invasión que el

hombre planea conseguir. Su objetivo es lograr que el ser humano se aísle, se exilie y se

sienta abandonado, sumergido en la más profunda soledad. La naturaleza los quiere lejos y,

por esta razón, se muestra agresiva y sin compasión. No está dispuesta a permitir que el ser

civilizado forme parte de ella. Lo trata de expulsar de su territorio, transformándose en un

animal salvaje defendiendo lo que es suyo.

“Tierra de Fuego empezaba a echar a uno que no se había levantado

de entre su fiera naturaleza. El hombre sabía aquello; la Patagonia

no era así; acogía a todos. Pero esa isla endiablada arrojaba a los

que no eran de ella y atraía a sus hijos y los guardaba”78

Coloane, muestra a Tierra del Fuego como una naturaleza agresiva; en cambio,  a la

Patagonia como una naturaleza protectora, una naturaleza madre, que acoge a sus hijos,

queriéndolos y apadrinándolos. Recoge a aquellos hombres que pertenecen a estas tierras y

que tienen un buen proceder con ella, permitiéndoles sobrevivir en este paisaje inclemente

y devastador.

                                                          
77 Ibíd., pág.  70
78 Ibíd., pág. 71
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Coloane, también se refiere a un paisaje traicionero, en el episodio del caballo que

es devorado por el pantano:

“Tenía el anca perdida en el fango, y medio recostado, perdida la

estabilidad, daba manotazos desesperados en el barro pegajoso y

chupador”79

“…la cabeza del “Chico” se perdió en un hoyo negro, que fue

cerrándose hasta que el pantano adquirió su quietud traicionera”80

Aquí nos muestra la descripción de una naturaleza imprevista, cargada de tragedia,

donde el animal no puede hacer nada para salvar su vida. Coloane realiza una buena

caracterización de este paisaje, permitiendo al lector imaginarse este pantano cruel, que no

deja sobrevivir al animal que junto al pantano son parte de la naturaleza.

                                                          
79  Ibíd., pág. 70
80  Ibíd., pág. 71
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3.1.4.2.2 Atmósfera Psicológica

En este cuento, Coloane presenta a su narrador “Don Pedro”, preocupado del

entorno y de los seres que habitan junto a ellos, es decir, los animales con lo que comparte

el día a día describiéndolos así:

“¡Ah!, “Envido”, las ganas de trabajar que te han entrado ahora

que sentiste el olor de la “churrasquiá”! Si siempre he dicho que

estos perros son lo mismo que los hombres: los hay de todas las

layas, “tumberos”, “botaos”, “macaneadores” y “parejos”; pero

entre perros, y no es por ofender, hay más “parejos” que entre los

hombres…”81

El hombre hace partícipe a los animales de sus actividades y, por ello, puede darse

cuenta que éstos presentan características que se asemejan mucho a las cualidades

humanas, llegando incluso  a ser mejores que las que tiene el hombre.

Reyes, uno de los ovejeros que se dedicaba a los rodeos, es mostrado por Coloane

como un hombre piadoso y sensible, tal como se refleja en el siguiente fragmento:

“Reyes no era hombre que se enterneciera con “leseras para hacer

llorar a las mujeres”, ni veía las cosas como don Pedro…

                                                          
81 Ibíd., pág. 65
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Era hombre rudo y, sin embargo ese rodeo de cerriles no le

agradaba…”82

Este hombre tenía convicciones arraigadas acerca del trato de los animales, teniendo

a veces un pensamiento brutal, pero sin embargo, aquellos rodeos crueles le causaban

repugnancia dejando a la vista su lado más humano y compasivo.

3.1.4.3 Mirada Ecocrítica del cuento:

En este cuento podemos encontrar dos miradas ecocríticas que se contraponen y

diferencian en el trato que existe hacia los animales y la naturaleza.

3.1.4.3.1 “Hombre y bestia como un solo ente”

El escritor plantea que la vida es igual para todos, los animales se asemejan al ser

humano cuya única diferencia es la escasez de razonamiento:

“-¡Porque los pobres somos como hermanos de ellos, Onofre-

contestó el viejo ovejero, y continúo-: Cuando niño recibí una

tremenda paliza por defender a un gato en una ocasión.

Así como el perro se encariña con uno y “lambe” la bota que lo

patea, así nacen y así hay que dejarlos; pero no así nosotros, que

                                                          
82  Ibíd., pág. 67
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aunque nos han puesto uso de razón, somos más ingratos que los

gatos y “lambemos” botas que nos patean duramente.”83

En este texto, el escritor quiere dar a conocer el respeto que se merecen los

animales, pues muchas veces actúan de manera más inteligente que el hombre, a pesar de

que se dejan domesticar por éste.

.

 A continuación, se entrega un fragmento donde explícitamente el autor valora a los

animales y, por medio de un personaje, quiere hacer entender al lector lo que significa

tenerlos como aliados.

“Fijarse no más cómo los animales tiene modos al igual que uno: se

quieren, se odian, se perdonan… ¿Y quién hace el trabajo de estos

campos sin ellos? ¿No le andamos estorbando algunas veces? ¿Y

cuando  a uno lo reciben en una estancia, no es acaso por la fama de

sus perros? ¡Es que no querremos darnos cuenta, amigos!”84

Aquí hay una descripción de la vida  entrelazada  de las bestias y de los hombres,

cuyos amos dependen de sus animales para conseguir sus objetivos, donde animal y hombre

se hacen cómplices de las tareas que realizan para poder sobrevivir en esta zona austral.

                                                          
83 Ibíd., pág. 65
84 Ibíd., pág. 68
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3.1.4.3.2 “¿Crueldad del hombre o una verdadera bestia salvaje?”

Es una pregunta que el lector debe formularse  al leer este cuento, tema tratado

anteriormente en “Cabo de hornos”, aquí, otra vez se puede ver la temática de la crueldad

del ser humano.

 “¡Pobre bestia; tres bolas amarradas a una cuerda por el indio

primitivo, bastaban para darle aquel tremendo zamarrazo! ¡Quién la

vio antes y quién la ve después! Si hasta pena daba mirar esa cosa

tan poderosa, tan viva, arrollada y vencida por aquella friolera de la

boleadora.”85

Las yeguas son capturadas brutalmente a los ojos de los espectadores y nadie hace

nada para evitar este macabro crimen. Se compara al hombre civilizado con el indio

primitivo porque se deja dominar por su instinto animal llevando a cabo sus más bajas

fechorías.

En el siguiente texto, Coloane plasma de forma explícita la verdadera bestia salvaje

que esconde el hombre en su interior:

“La matanza de potrillos y potrancas, para dejar pasto a los

elegidos…el gringo Jackie, campañista de la estancia, se acercaba

cuchillo en mano, con su sonrisa rara, y asestaba desde abajo la
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cuchillada en el tierno pecho del animal, que caía arrollado a sus

pies. Era rápido Jackie. Con su gran brazo blanco estriado de sangre

sacaba y hundía la hoja del “eskiltuna” reluciente que sembraba la

muerte en el corral lleno de vidas. El matador hacía sus chistes que

celebraban algunos empujando las carcajadas. Después como en una

lobería, quedaban los cuerpos de lindo pelaje, inertes, cubriendo el

suelo del corral de aparta, de cuyo barro de sangre emanaba un olor

siniestro que el sol levantaba para metérselo en la nariz a los

hombres, solo en la nariz, pues a sus corazones no llegaba la

crueldad del espectáculo”86

En este fragmento, el hombre ocupa el lugar de Dios, sintiéndose con la libertad de

elegir quién puede seguir viviendo y quién no. El hombre representado por Jackie, es un ser

despiadado, bruto, cruel y sanguinario, sin la más mínima compasión por estos seres que no

tienen la culpa de no ser los elegidos para seguir viviendo. Donde todo queda cubierto de

cuerpos inocentes y la sangre queda impregnada en la tierra para extender así la vida de este

animal.

Podemos ver la comparación de los  potrillitos con los lobos de dos pelos que se

menciona en el cuento “Cabo de Hornos”, tal como en ese cuento estos animales son

asesinados, violentamente, sin el más mínimo remordimiento por su actuar.

                                                                                                                                                                                
85 Ibíd., pág. 66
86 Ibíd., pág. 67
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3.1.5 La venganza del mar87

3.1.5.1 Presentación del cuento

Este cuento ocurre en Magallanes donde los pescadores Aniceto e Iván tenían una

sociedad pesquera. Ellos eran llamados los pescadores del camión, debido al tipo de pesca

que realizaban en los meses de verano. Ésta consistía en desarrollar sus labores a la orilla

del mar, donde uno se encargaba de echar las redes y el otro trasladaba lo extraído en el

camión para venderlos en la ciudad. El resto de los pescadores que utilizaban un cúter para

la pesca, se reían de estos hombres inusuales, pero a su vez, sentían envidia de aquella

técnica que daba resultados. Sin embargo, en los meses de invierno los peces se retiraban al

interior del estrecho de Magallanes buscando la tibieza de sus profundidades. Por esto,

Aniceto e Iván, en invierno vivían solo de las ganancias del verano.

Un día, se dieron cuenta que un lobo de mar les estaba rompiendo la red para

comerse los peces. De repente, sintieron que el lobo atacaba una vez más. Aniceto decidido

a acabar con aquel problema va con su escopeta a matarlo, pero Iván se lo impidió

diciéndole que no deben matarlo, porque el  lobo arrastra la muerte y la única estrategia

para que se marche es tocarle con el acordeón cosas agradables. Pero Aniceto protesta

diciendo que los lobos siguen cualquier silbido y éste lo único que quiere es robarle lo que

ellos habían logrado recolectar del mar.

                                                          
87 Coloane, Francisco. Op. Cit., pág. 73
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Iván, más tarde ve al lobo y decide tocarle el acordeón para que se retire del lugar,

mientras toca, comienza a evocar su vida pasada. De pronto, se acuerda que aquellas

personas que piensan en viejos recuerdos son porque la muerte los persigue.

Al otro día, Aniceto no encuentra a Iván por ninguna parte. Al tercer día, es

localizado su cadáver envuelto en la red de trasmallo. Los habitantes del lugar comentan

que el lobo debe haberlo arrastrado mar adentro y que de cierta forma fue la venganza del

mar.

Aniceto al enterarse de la noticia vende sus redes y el camión, alejándose para

siempre del mar e internándose en la pampa magallánica.

Las citas que se analizarán del cuento “Perros, Caballos y Hombres”, corresponde al

libro El Témpano de Kanasaka y otros cuentos, editado el año 1968 en Santiago de Chile

por la editorial Universitaria.

3.1.5.1 Puesta en escena

3.1.5.2.1 Atmósfera geográfica

En este cuento, muestra la descripción de los territorios magallánicos y en el

fragmento que se presenta a continuación,  detalla cómo era el reflejo del sol que extingue

poco a poco dando paso a una noche de penumbras.
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“Eran cerca de las diez y apenas la luz del día empezaba a palidecer

con la caída prolongada de la noche magallánica. Poco a poco, los

pastizales ribereños de Cabeza del Mar fueron encendiéndose con

los reflejos del ocaso y las primeras sombras empezaron a avanzar

desde la lejana angostura por donde entran y salen las aguas del

estrecho de Magallanes”88

En Magallanes, los días son más cortos y la noche es la que predomina en todo su

esplendor. Por eso los pequeños rayos de sol que aparecen son una bendición para aquellos

lugareños, los que son rápidamente consumidos por el atardecer magallánico. Además, esta

zona  presenta un relieve y una topografía poco habitual comparada con el resto de Chile

como podemos apreciar a continuación:

“Es uno de esos curiosos caprichos de la geografía austral. El mar

entra primero por un angosto paso y forma una enorme bahía que se

denomina Puerto Zenteno; luego vuelven  a cercarse las costas hasta

casi juntarse y cerrar la bahía, pero una estrechísima garganta

frente a la estancia ganadera “fenton” abre de nuevo paso al mar,

que penetra en el pleno corazón de la pampa y forma la otra gran

bahía denominada Cabeza del Mar”89

                                                          
88  Ibíd., pág. 73
89  Ibíd., pág. 73
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Aquí se describe detalladamente parte de la geografía austral para informar al lector

de estos lugares que no conoce, por ello, menciona la existencia de bahías que penetran

hasta el interior, acontecimiento extraño ocurrido en un lugar desconocido que también es

un fenómeno inusual.

3.1.5.2.2 Atmósfera psicológica

El ambiente psicológico esta dado por sus dos personajes primordiales, un chileno

(Aniceto) y un yugoslavo (Iván), que unidos saben sobrellevar la vida austral.

 El autor muestra en sus descripciones para hacernos entender la personalidad y el

temperamento que presenta este personaje:

“Aniceto no pudo resistir la nostalgia que le invadía cada vez que

Iván atacaba la consabida mazurca, y entrecerrando los ojos, se

tendió cuan largo era, de espaldas, con las manos cruzadas detrás de

la nuca, a evocar junto a la fogata del pequeño campamento

pesquero, a las muchachas de algunas casitas de vida alegre del

Cerro de la Cruz, en Punta Arenas”90

En el fragmento leído, se aprecia su nostalgia, su melancolía que surge con el

compás de la música, es un hombre que no se complica con las cosas, vive el día a día sin

mayores preocupaciones.
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A continuación, se describe físicamente a Iván; además, el narrador hace mención a

las características similares que ambos personajes presentaban,  razón por la cual se

complementan y mantienen una relación de hermandad envidiable y única:

 “Iván era alto, blanco y rubio, con una cara redonda de luna, donde

bogaban lentamente sus grandes ojos azules.

Nunca se esforzaba por nada. Cuando querían trabajar, trabajaban;

cuando querían beber,  bebían. Ambos estados los entrelazaban con

una insensible etapa de languidez física y espiritual, en que los dos

flojones se comprometían mutuamente, estimulándose con palabras

bien hacia el trabajo, bien hacia la ociosidad”91

Estos hombres son seres que viven el momento, no se proyectan en el futuro, tienen

un mutuo acuerdo para realizar sus actividades ya sea en el trabajo o  la pereza. El texto

dice que son hombres holgazanes, sin interés en trabajar, razón por la cual buscan una

manera fácil para ganar un poco de dinero sin tener que esforzarse.

3.1.5.3 Mirada ecocrítica del cuento: “La venganza del mar”

Tal como el nombre del cuento lo indica utilizaremos dicha denominación para

analizar ecocríticamente la narración.

                                                                                                                                                                                
90  Ibíd., pág. 73
91 Ibíd., pág. 75
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En el fragmento que se presenta a continuación, se menciona el motivo por el cual el

mar decide vengarse de estos “pescadores” que no realizan la labor de pescadores tal como

debería ser:

“…ellos habían profanado las costumbres marineras y roto toda una

tradición de holgazanería, más bien dicho cierto escepticismo que

animaba sus rústicos espíritus y que los hacía reírse de los marinos y

del mar”92

Estos pescadores rompen con la acostumbrada pesca tradicional, mofándose de

aquellos artesanos del mar que arriesgan su vida día a día por este trabajo. En cambio, el

autor señala, que el mar amedrentaba sin proponérselo a estos dos isleños que no pretendían

aventurarse en la inmensidad del océano para conseguir su preciado botín.

“Los dos eran isleños, Aniceto había nacido en Chiloé, y tal vez por

eso se entendían tan bien. Tal vez por eso mismo despreciaban

ambos al mar y se burlaban de él arrancándole sus riquezas sin

afrontar sus peligros”93

En el siguiente fragmento, se encuentra reflejado las supersticiones que tiene la

gente acerca de los hechos extraños:

                                                          
92 Ibíd., pág. 74
93 Ibíd., pág. 75

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



87

“-¡No es el lobo de la muerte!-dijo y agregó- : Nos viene siguiendo

hace tres días. En mi tierra, cuando un lobo sigue a un pescador en

esta forma, dicen que es la muerte que va detrás de él, y en vez de

matarlo hay que tocarle o silbarle cosas agradables hasta que se

vaya por su gusto”94.

Aquí, el autor, introduce al lector en un mundo de sombras y no se puede determinar

lo que es real y lo que no lo es, porque el suceso trágico lo atribuyen a una leyenda de la

zona. Pero, desde el punto de vista ecocrítico se puede afirmar que este lobo marino

simboliza la advertencia del mar hacia los pescadores, y que finalmente se convierte en su

venganza.

“-¡Fue la venganza del mar!- exclamó-. ¡El flojo  de Iván quiso

sacarle el cuerpo pescando en camión, pero al viejo barbudo no se la

juegan así no más, y si ese otro dormilón de Aniceto no anda con

cuidado, también le va a llegar su hora!”95

Esta venganza del mar pudo ser porque Iván y Aniceto habían pescado como si

cazaran animales en tierra firme y no peces en aguas profundas. La naturaleza quiere

defenderse de estos seres extraños que llegan a ella con el fin de explotarla, obtener

riquezas y beneficios, a un mínimo costo y esfuerzo.

                                                          
94 Ibíd., pág. 77
95 Ibíd., pág. 79
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3.1.6 Golfo de penas96

3.1.6.1 Presentación del cuento

Coloane entra en le reino del realismo mágico con este cuento, el cual es

imprevisible y ocurre con tanta rapidez que es como si no hubiera ocurrido. Lo que vale

aquí es la sencillez de la narración que fluye tan rápidamente que, cuando termina su

lectura pareciera estar un poco desorientado, como si se tratara de un sueño y no un cuento,

y seguramente no una realidad.

Este es uno de los cuentos más cortos que tiene este autor, que tan solo consta de

cuatro páginas narrando la siguiente historia:

Un buque con su tripulación navega en alta mar frente al Golfo de Penas, en medio

de un gran temporal, donde muchas olas hacían que el barco perdiera su estabilidad. De

repente, apareció sobre el lomo de una ola un bote con cinco hombres, cosa extraña, puesto

que allí solo navegan buques de gran tonelaje. El bote se acercó al barco y el patrón de la

pequeña embarcación subió a bordo y se encerró en la cabina con el capitán de la gran

barca.

En momentos de suspenso, los tripulantes  se preguntan por qué llevan tanto tiempo

decidiendo el destino de los cinco hombres. Muy pronto el patrón del bote sale de la cabina

                                                          
96 Coloane, Francisco. Op. Cit., pág. 86
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del capitán y vuelve, saltando como un gato a su bote, y los cuatro remeros y él

desaparecen de donde vinieron por las olas de la tempestad.

El capitán explica que el patrón de la pequeña embarcación quería que los llevara

más cerca de la costa y que no los considerara náufragos. El capitán dijo que por los

reglamentos de la autoridad marítima no podía cumplir con el pedido bajo esa condición.

Las citas que se analizarán del cuento Golfo de Penas, corresponde al libro El

Témpano de Kanasaka y otros cuentos, editado el año 1968 en Santiago de Chile por la

Editorial Universitaria.

3.1.6.2 Puesta en escena del cuento

3.1.6.2.1 Atmósfera geográfica

En este cuento la geografía que se palpa en la historia, es el tortuoso e inmenso mar

tal como se expresa en el siguiente fragmento:

“Entre ola y ola nuestro barco se recostaba como un animal herido

en busca de salida a través de este horizonte cerrado de lomos

movedizos y sombríos”97
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En este fragmento el autor hace alusión a mares de aventuras y de peligros,

recreando los mares del sur que levantan sus oleajes con la insolencia de sus inmensidades,

las aguas se acrecientan y el hombre se siente pequeño con tanta vastedad. Coloane

describe de forma poética, enfatizando y adjetivando su lenguaje mediante la utilización de

metáforas, que le permiten adornar y realzar la figura de las grandes olas que rodean la

embarcación.

Junto con exhibir la inmensidad de las olas y la ferocidad del mar, también expone

la grandiosidad de la tormenta, tal como prosigue:

“La cerrazón de agua era completa. Arriba, el cielo no era más que

otra ola suspendida sobre nuestras cabezas, de cuya comba se

descargaba una lluvia tupida y mortificante”98

En este fragmento, Coloane describe casi en forma perfecta la rudeza de la

tormenta, relatando lo cruel que puede ser la naturaleza en mar adentro, donde se unen el

salvaje oleaje con la descomunal tormenta, haciendo aún más complicada la travesía de

aquellos marineros que anhelan sobrevivir ante el enojo de ella.

3.1.6.2.2 Atmósfera psicológica

En esta narración, aparece la descripción tanto física como psicológica del patrón de

la pequeña embarcación, dando a conocer lo siguiente:

                                                                                                                                                                                
97 Ibíd., pág. 86
98 Ibíd., pág. 86
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“Pasó a mi lado, me enfrentó con una mirada fría y enérgica. Quise

hablar, pero la mirada me detuvo. El hombre iba empapado; llevaba

el cuerpo cubierto por un pantalón de lana burda y un grueso jersey;

la cabeza y los pies, desnudos; el rostro, relevado como ciprés de su

bote y en todo su ser, una agilidad desafiante, con la que parecía

esconderse apenas del castigo implacable d la intemperie”99

Este fragmento sugiere la personalidad de un hombre decidido, enérgico, valiente y

luchador que es capaz de arriesgar su vida en el infinito mar. Su vestimenta es la  de un

pescador azotado por la agresividad del mar.

También, se puede apreciar el orgullo que manifiestan los marineros a la hora de

tomar decisiones con respecto a las situaciones enfrentadas en alta mar:

“-¡No, allí nos registraran  como náufragos… y eso… ni vivos ni

muertos! ¡No somos náufragos, capitán!

-Entonces no los llevo”100

El capitán no tuvo compasión por la tripulación que estaba a cargo de aquel lobero,

y los deja solos peleando con la muerte en medio de ese infierno de aguas. Además,

muestra a un hombre testarudo que no es capaz de rogar para no peder su vida.

                                                          
99 Ibíd., pág. 88
100 Ibíd., pág. 88
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El capitán del barco actúo mal, es por ello que uno de sus tripulantes le recrimina su

actuar diciendo:

“…pudo haberles dado una chance más cerca de la costa”101

En estas líneas se puede inferir como uno de los tripulantes de la embarcación le

reprocha  al capitán el no haber llevado a bordo a aquellos marineros que corrían peligro en

alta mar. Se da entonces un clima de tensión y nerviosismo por la incertidumbre que

correrán estos navegantes insertos en el mar.

3.1.6.3 Mirada ecocrítica del cuento: “Insolencia del hombre por

desafiar a la naturaleza”

Esta mirada ecocrítica se ve reflejada en el siguiente trozo de la lectura:

“Raro encuentro, porque por ese golfo sólo se aventuran buques de

gran tonelaje. El nuestro, con sus diez millas de máquina, hacían

más de veinticuatro horas que estaba luchando por atravesarlo de

Sur a Norte, y una cáscara de nuez como ese bote minúsculo, no

podía tener la esperanza de hacerlo en menos de una semana hasta

el Faro San Pedro, primeros peñones de tierra firme que se hallan al

Sur del temido golfo”102

                                                          
101 Ibíd., pág. 89
102 Ibíd., pág. 86
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Mediante este fragmento se puede ejemplificar la insolencia del hombre por desafiar

a la naturaleza a toda costa, invadiendo su territorio en busca de su provecho y de sus

riquezas, por eso el mar se defiende tratando de alejarlos e impidiendo su avance por sus

aguas. El Golfo de Penas es conocido por la crueldad de su caudal, donde los buques más

grandes temen cruzar sus dominios; es por ello, llama la atención que una pequeña

embarcación se arriesgue a cruzarlo. Podemos inferir que a los tripulantes de aquella

diminuta embarcación no les importa su vida, sino llegar a los canales magallánicos para

arrancar la piel de los lobitos marinos que tanto anhelan.

Este es un cuento de mar, donde el mar y el viento, voces y ruidos se dan el trabajo

de escuchar a los hombres que pasan muchas noches despiertos sobre el océano, pero éstos

sin compasión expulsan a aquellos navegantes que llegan a irrumpir la tranquilidad natural

de él a verse violentado por el hombre.

El mar y el viento presentan elementos fantasmagóricos, logrando una muy

interesante mezcla de historia y fantasía.
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3.2 Análisis del cuento “El Flamenco”103, extraído del libro Cabo de Hornos

Esta narración pertenece a la obra Cabo de Hornos, cuya primera edición fue

publicada el año 1941 por la Editorial Orbe, en Santiago de Chile. Cabe destacar que en

ésta primera edición el prólogo fue realizado por Mariano Latorre.

Para efectos del análisis del cuento El Flamenco, se utilizará la obra Cabo de

Hornos en su vigésima tercera edición publicada el año 2004 por la Editorial Andrés Bello,

Santiago de Chile.

3.2.1 Presentación de cuento

Era una mañana en que se marcaban a los caballos. Uno de los jinetes se detuvo a

observar la situación mientras esperaba su almuerzo; se limitó a ver como degollaban a los

potrillos y se dio cuenta de que había un Alazán de unos tres o cuatro años que también

observaba la masacre con ojos llenos de furia y odio; el jinete sintió que el mozo lo llamaba

a almorzar, así que dejo su lugar de espectador y se marchó.

Tiempo después, Jackie (el hombre que amansaba a los potros) trató de montar al

caballo denominado “El Flamenco”, pero él se mostró manso con su domador y no dejó que

nadie más lo montara, por esta razón Jackie se encariñó con él.

                                                          
103 Coloane, Francisco. 2004. Cabo de Hornos. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. pág. 51

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



95

Un día el domador se demoró en llegar a la estancia, situación que provocó una

gran preocupación en el resto de los hombres, quienes comenzaron a buscarlo

inmediatamente, encontrándolo muy mal herido; tenía las costillas rotas, un hombro zafado

y la canilla quebrada. Jackie comenzó a contarles lo que había ocurrido diciendo que el

Alazán lo había tomado desprevenido, galopando muy rápido; debido a este hecho, cayó al

suelo y el caballo  creyendo que estaba muerto lo dejo abandonado. Al principio, Jackie

estaba muy enojado con el Alazán, pero después de un tiempo se le olvidó aquel episodio.

A pesar de las advertencias de sus amigos, Jackie volvió a montar al Flamenco,

pero un  día el domador no regresó.  Todos comenzaron su búsqueda, incluso aquel jinete

que había observado al Alazán mientras Jackie degollaba a los potrillos.

Este hombre logró dar  con el paradero del caballo y siguió la búsqueda de Jackie

hasta encontrarlo, en el fondo de un precipicio; con gran pesar volvió al establo

comunicando todo lo que había acontecido. Un hombre al escuchar el relato le disparó al

hermoso Alazán, dando fin a su vida.

3.2.2 Puesta en escena del cuento

3.2.2.1 Atmósfera Geográfica

Aquí el autor relata cómo es Tierra del Fuego, narrando que es muy diferente a otros

lugares del sur de Chile, tal como se menciona a continuación:
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“También algunas tierras son aptas para el misterio e influyen en la

conformación de seres y bestias raras que no se dan en otros lugares.

La falda oriental de la isla Tierra del Fuego parece ser una de ellas.

En sus costas lamidas por el oleaje del Atlántico se han visto peces

curiosos y monstruos marinos; en sus llanadas galopan manadas de

guanacos que se diferencian de los comunes; el zorro es muy distinto

del de la Patagonia; los búhos, otras veces, y hasta ese pequeño

roedor, el cururo parecen ser propios de la lejana isla”104

Este fragmento indica que Tierra del Fuego es una tierra llena de misterios, de cosas

extrañas, donde sus habitantes se diferencian de los que habitan en el resto del mundo, hay

algo inexplicable que rodea a esta tierra, que hace que todo esté cargado de magia la que se

impregna en cada ser, otorgándoles cualidades únicas e irrepetibles.

Coloane,  jamás olvida su impulso básico: la búsqueda de los comienzos del mundo.

Aún dentro del hilo de la historia de “El Flamenco” introduce esta idea:

“…En esta parte de la Tierra del Fuego terminan los últimos

cordones de las cordilleras occidentales y empiezan las mesetas que

van descendiendo hasta el borde del Atlántico, sucesivamente, en

llanadas, vegas y dunas.

La topografía es curiosa; algunos pequeños lagos entre hoyos

cordilleranos, ojos de agua al fondo de precipicios, ancones, ollas de
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paredones pétreos, le dan un  aspecto sobrecogedor, como de

comienzos del mundo”105

El autor manifiesta que hay un hombre especial que vive en esas tierras. Solamente

cierto tipo persona puede vivir y quedarse allí. También, solo ciertos animales viven en esta

área. Parece que hay una insólita fuerza que los atrae a habitar esta curiosa topografía.

3.2.2.2. Atmósfera Psicológica

En este cuento, la atmósfera psicológica está dada por sus dos personajes

principales: el gringo Jackie y el caballo El Flamenco.

El narrador con respecto a Jackie lo describe así:

“Son duros estos gringos –pensé-. En vez de regalar esos animales o

vendérselos a los ovejeros y peones de su propia estancia, prefieren

matarlos para descongestionar sus campos y no propagar la raza y

la marca”106

                                                                                                                                                                                
104 Ibíd., pág. 51
105  Ibíd., pág. 62
106  Ibíd., pág. 52
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Aquí se muestra el instinto asesino del gringo, que mata sin razones justificadas. Es

un ser despiadado, sin corazón, salvaje, no piensa en otra alternativa de vida para estos

animales, sino la más extrema que es la muerte.

Con respecto al Alazán, el autor lo describe con atributos propios del ser humano,

no es solamente una personalidad, es un ser que contempla las cosas, un ser con la

habilidad de recordar e inclusive de vengarse.

“Era un alazán de tres para cuatro años, alto, esbelto, con el lomo

derecho, la barriga pegada entre los músculos, las patas delgadas,

envueltas en una vigorosa nervadura y la cabeza pequeña. Pero lo

que más llamaba la atención en este extraordinario ejemplar eran la

piel y los ojos…”107

Esta descripción física realza los atributos de este hermoso ejemplar que lo hacen

merecedor de la continuidad de su vida. No así corriendo la misma suerte que sus

hermanos.

                                                          
107 Ibíd., pág. 53
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3.2.3 Mirada ecocrítica del cuento: “El desquite de la naturaleza

contra el actuar del hombre”

La temática y los personajes de esta narración se asemejan al cuento “Perros,

Caballos y Hombres” donde la crueldad también es mostrada en su máxima expresión.

En las obras de Coloane, la naturaleza está en una constante lucha contra el hombre,

está a la defensiva, pues, el ser humano en cualquier momento puede atentar contra la

existencia de ella.

El autor menciona en el siguiente texto enunciado que el hombre no está ajeno a la

muerte, ya que también puede ser destruido al igual como lo hace él con la vida natural:

“La muerte no sólo iguala a los hombres, sino que a los hombres con

las bestias y hasta con los gusanos”108

Hombre y naturaleza están en igualdad de condiciones, ambos tienen los mismos

derechos ante la vida y al momento de enfrentar la muerte, con mayor razón esta igualdad

se cumple.

En la siguiente cita, se puede apreciar la muerte de seres de la naturaleza por mano

del hombre:
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“Apenas Jackie, arremangado, cuchillo en mano, empezaba a buscar

a los pequeños que iba a ultimar, el alazán se acercaba a mirar entre

los estacones con la cabeza enhiesta.

Ubicada la víctima por su inferior calidad, al criterio del matador, se

acercaba éste y le asestaba la feroz puñalada en pleno pecho; con un

hábil movimiento revolvía la hoja acerada al interior hasta tocar el

corazón, y el animalito caía desplomado”109

El Flamenco y el narrador miran los caballos degollados por el mestizo Jackie, y

hay una combinación de reacciones animales/humanas. En este fragmento existe una

reacción de contemplación por parte del animal, la que comparte con el narrador.

La violencia ejercida por Jackie es un ejemplo que se puede proyectar a toda la

sociedad. Coloane utiliza un animal para demostrarnos los defectos de todo un sistema

social que amenaza constantemente la vida y la prolongación de la naturaleza. En verdad, la

matanza de potrillos obedece al principio de la “supervivencia de los mejores dotados”.

Con esto Coloane, nos insta a tratar de mejor forma a los animales, ya que se puede

aprender mucho de ellos, no hay por qué eliminar especies enteras. Es el ser humano que

pierde en este juego, aún más que los animales. Éstos pueden expresar nuestras raíces en el

mundo, y pueden recordar que sí existe el instinto y que sí existe una gran relación con un

esquema establecido de la naturaleza, con el mundo cósmico.

                                                                                                                                                                                
108 Ibíd., pág. 51
109 Ibíd., pág. 54
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Al hablar así, Coloane se presenta como un escritor contemporáneo, defendiendo

sus   ideas acerca  los animales. Él apoya a los grupos que tratan de impedir la matanza de

los animales que están hoy en día en extinción. Hace varias décadas ya, que Coloane ha

anunciado que el desastre ecológico se avecinaba, pero el hombre sigue en el camino de la

destrucción.

 La muerte de un caballo, es la de un animal que parece ser, de modo extraño y

magnífico, un verdadero ser humano cuyo instinto animal lo hizo cometer un crimen hacia

el hombre que una vez le salvo la vida. El narrador hace referencia a la sospecha que

siempre mantuvo del actuar que finalmente tendría el caballo:

“…mencioné mis observaciones hechas desde la primera vez que ví

al alazán, con su extraña mirada contemplando el degüello de los

potrillos en el corral de tropilla, y manifesté al escocés mi opinión de

que ese animal había obrado casi como un ser humano, con la idea

fija de venganza…”110

El caballo planeó su venganza, esperando la oportunidad para matar a Jackie. El

narrador sabe que los animales no son meramente estúpidos, y no son solamente animales,

es por ello que siempre estuvo latente el temor de una represalia hacia el desgollador de sus

hermanos. Por esta razón se transforma en una figura mítica, un Dios vengativo que castiga

la muerte de su misma especie.
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Al respecto, Coloane menciona: “así como entre los hombres surge de vez en

cuando el genio, entre los animales se dá, a veces, algún ejemplar extraordinario, cuya

existencia nos acerca a los misterios de la naturaleza, para hacérnoslos más inescrutables,

tal como es el Flamenco, que parece razonar –paciente y sistemático- el camino de la

venganza”111.

Al existir alguna esperanza en un ser superior parecido al Flamenco, con su mismo

espíritu de rebelión, sería un héroe para los oprimidos, donde la sociedad establecida es la

que tiene el control. Jackie se muere, mejor dicho es muerto por el inteligente caballo, en

un acto de vengativo de miles de potrillos y potranquita asesinadas. Pero siempre habrá otro

tipo poderoso y feroz que lo reemplazará.

                                                                                                                                                                                
110  Ibíd., pág. 65
111 Petreman, David. Op. Cit., pág. 43
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3.3 Análisis de la novela: Los Conquistadores de la Antártica.112

Este libro es la segunda novela que escribió Coloane publicada el año 1945 por la

editorial Zig-Zag en Santiago de Chile.

Esta novela se refiere al territorio chileno antártico y su creación fue inspirada,

cuando Francisco Coloane desempeñaba la función de oficial primero en el juzgado de

Magallanes. Este viaje lo realizó junto a un indio yámana denominado Félix, cuya ruta fue

desde el puerto Navarino  hasta Yendegaia, una bahía enorme que termina en un fiordo al

sur de Tierra del Fuego.

Con respecto a esta travesía Coloane menciona lo siguiente:

“De este viaje nacerían dos cuentos. Uno es “Témpano sumergido”, porque conocí

a un misterioso inglés, don Federico Lawrence, quien era un hombre alto, con una

distinción propia, criado entre los yámanas, que hablaba esa lengua y fue él quién me

contó las primeras leyendas yámana. Por ejemplo, la de la laguna de Agamaka, que incluí

en un libro llamado Los Conquistadores de la Antártica, cuyo barco también se llama

“Agamaka”. Es una leyenda recogida y vivida por don Federico Lawrence y su versión

oral tiene un valor extraordinario, ya que fue él quién me la transmitió. Esto quiero dejarlo

claro: yo no conocía la Antártica cuando escribí este libro. Yo conocía el Cabo de Hornos

y la parte de la Antártica la hice basándome en un viejo libro de Nordenskjöld: Viaje al
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Polo Sur, a quién pirateé, digamos de manera que tienen una veracidad científica algunas

cosas que adapté.113

Esta amplia experiencia en las tierras australes le dio a Coloane tema para completar

su obra. Un quehacer que se asienta principalmente en la narrativa simple, esforzada, donde

refleja el frío mundo de los canales y de la Antártica.

3.3.1 Presentación de la novela

En una radioestación de Walaia un radioperador, Alejandro Silva junto al sargento

Ulloa escuchan una señal de socorro que al parecer proviene del Cabo de Hornos, un lugar

muy peligroso por sus tormentas. Al transcurrir un momento la Gobernación Marítima les

avisa que el barco denominado Antártico zarpó a toda máquina al salvamento de la barca

Flora que se encontraba en una tormenta eléctrica en el Cabo de Hornos. Posteriormente, se

les avisa que los tripulantes se salvaron gracias a que lanzaron aceite alrededor del barco, y

eso los pudo mantener a flote, hasta ser rescatador por el Antártico.

El sargento, Alejandro, el indio Félix y el jefe Blanco navegan en el “Agamaca”

rumbo a la Antártica;  en su viaje se encuentran con Gebán, hombre argentino que robaba

animales a los yaganes.  En el viaje, el Jefe Blanco delata a Gebán al subdelegado marítimo

afirmando que aquellos animales eran de Cauquenes (hombre que habitaba entre los

yaganes). Además, les muestra una roca a la tripulación, explicándoles que cada vez que

                                                                                                                                                                                
112 Coloane, Francisco. 1989. Los Conquistadores de la Antártica. 22º Ed. Santiago de Chile: Editorial Zig-
Zag.
113 Vidal, Virginia. Op. Cit., pág. 45-46
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revienta una ola contra ésta se divisa un pingüino y les cuenta la siguiente historia: Una

tribu yagana tiene necesidades de comida y el jefe de ella, se ofrece ir a una roca para cazar

pingüinos. Lo trasladan en canoa y lo dejan ahí; al volver solo encuentran un pingüino

muerto, estos deducen que el jefe lo debió haber matado y fue arrastrado al mar por una ola.

Al terminar de comer, toda la tripulación, se dan cuenta de que el jefe se había

convertido en pingüino para darles de comer y, al día siguiente, la tribu se convierte en

pingüino.

Una mañana, el sargento avisa que el Presidente de la República ha muerto por lo

que clavará una bandera en la Antártica en honor a él.  En el viaje se encuentran con

ballenas azules que topan con el barco y casi lo vuelcan. Al llegar al lugar se encuentran

con aguas termales y distintas especies, siguen navegando entre la costa y una especie de

alga que cubría el abismo del inmenso mar empieza a  apretar la estructura del barco, por lo

que deciden retroceder y seguir una nueva ruta.

En este nuevo trayecto, se desvían insertándose en un lugar rodeado de hielos

flotantes que poco a poco empezaron a acercarse a la embarcación, al percatarse de esto

hecho, la tripulación decide descargar sus provisiones y el trineo que llevaban consigo, para

lograr regresar por tierra, una vez que hayan sobrevivido a este incidente que hizo destruir

la embarcación.

Al transcurrir los días a cada sobreviviente se les agotaban las fuerzas para

continuar con sus vidas; el sargento Ulloa estaba al borde de la locura por lo que clavó su
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bandera en la Antártica y murió al lado de ella,  el yagán Félix, por su salud, no pudo

continuar esta travesía, muriendo en estas tierras lejanas.   Los dos tripulantes que

quedaban, Silva y el jefe Blanco se dirigieron con sus últimas fuerzas a una cabaña, donde

los acogieron y los ayudaron a recuperarse de este horrible accidente. Una vez recuperados

regresaron a Walaia con el fin de olvidar aquella travesía. El Jefe Blanco se dirige a donde

Cauquenes, llevándole la notificación que lo hacía acreedor de toda la cantidad de animales

existentes en la península Dumas.

A continuación, serán analizados dos aspectos de la novela, uno de ellos corresponde a

una mirada geográfica y la otra a una mirada ecocrítica de dicha narración.

3.3.2 Puesta en escena de la novela

3.3.2.1  Mirada Geográfica

Coloane, en esta novela describe la geografía de los lugares en que sitúa a sus

personajes para resaltar la fantástica aventura en que se ven envueltos.

Dentro de este punto se ha seleccionado los fragmentos más relevantes de dicho

aspecto, puesto que éstos ejemplifican y caracterizan la geografía de la zona austral en que

transcurren los episodios de la novela. A continuación, se darán a conocer dichos

fragmentos:
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“La radioestación de Walaia, de la Marina de Chile, está situada en

uno de los parajes más agrestes, solitarios y australes del mundo: en

la desembocadura de la Angostura Murria, frente al Cabo de

Hornos.

Esta angostura o canal es un verdadero tajo entre cordilleras, corto

y profundo, que da salida a las aguas del canal Beagle hacia el Cabo

de Hornos. La naturaleza en esta parte del fin del mundo es hostil y

tempestuosa. Las costas carecen de playas porque las montañas se

precipitan a plomo en el mar; la vegetación está representada por

los robles aparragados y algunos pastos y líquenes que trepan en las

partes bajas, y luego los cerros se yerguen mondos, cual agrietada

piel de paquidermos colosales”114

“Cabo de Hornos es el lugar más malo de toda la tierra. Los barcos

desaparecen allí sin dejar rastros. Hace un par de años el buque

escuela de la armada alemana “Almirante Karlfanger” se perdió con

sus trescientos cadetes sin que se haya encontrado una astilla. Se lo

tragó el misterio”115

“Chile es como un continente; aunque un poco fantástico, por el

Norte se llega a la zona subtropical; por el Sur, entierra los pies en

las nieves del Polo; por el Este, sale con el estrecho de Magallanes,

                                                          
114  Coloane, Francisco. Op. Cit., pág. 8
115 Ibíd., pág. 11
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con las islas Lennox, Picton y Nueva hasta el Atlántico, y por el

Oeste tenemos a nuestra isla de Pascua, esa mano extendida en

plena Oceanía”116

“Llevaba seis días de navegación el “Agamaca” a través de ese otro

tempestuoso océano que forma la conjunción del Atlántico y el

Pacífico al Sur del Cabo de Hornos. Habían pasado las islas Diego

Ramírez, esos islotes desolados puestos por una mano caprichosa y

extraña en medio de esa inmensidad de agua y cielo”117

Coloane, en el transcurso de su obra destaca la majestuosa geografía del extremo

austral de Chile. Nos enseña la pureza del paisaje, la soledad de sus tierras, las distancias

infinitas y el dominio implacable de la naturaleza en todo su poderío que sólo el hombre,

débil pero inteligente, es capaz de vencer.

3.3.3 Mirada Ecocrítica de la novela: “En busca del dominio de la

naturaleza”

El hombre en esta narración quiere descubrir y dominar nuevos parajes, por eso se

lanza a la conquista de nuevos territorios, navegando por alta mar para llegar a los rincones

                                                          
116  Ibíd., pág. 18
117  Ibíd., pág. 71
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más lejanos del continente, sin considerar las adversidades que puede encontrar en su

travesía, tal como se describe en el siguiente fragmento:

“El océano Atlántico se surcaba como una gran laguna de mares

tranquilas y vientos favorables; pero ya en las cercanías del Cabo de

Hornos, el Atlántico, manso, se terminaba, y empezaban a reinar las

furias del Pacífico, traidor y engañoso, como su mismo nombre, que

seguramente fue puesto en un día en que la calma había sobrevenido

a la tempestad”118

Aquí podemos ver cómo se introduce el barco en el sector de Cabo de Hornos uno

de los lugares más difíciles de atravesar, por ello, la embarcación se ve azotada por el

oscilar de sus olas y para poder sobrevivir deben amarrarse a la barca:

“Los botes, con sus doce valientes, subían y bajaban entre esas

montañas de agua como dos cáscaras de nuez. Los remeros se

habían amarrado a sus bancos y el patrón a su timón, para perecer o

vivir con su embarcación”119

Además, en este fragmento se puede resaltar la furia del mar para impedir que estos

marineros sigan avanzando y esta furia no sólo es con el barco, sino que también se expresa

a su alrededor, por ejemplo:

                                                          
118 Ibíd., pág. 21
119 Ibíd., pág. 24
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“El mar embravecido golpeaba las costas del Beagle como si las

aguas hubieran aumentado extraordinariamente su caudal y

quisieran romper las altas cordilleras que las aprisionaban. ¡Lucha

de elementos que desde que el mundo es mundo viene

desarrollándose en esa tierra destrozada por los cataclismos y los

vendavales”120

Esta agresividad del mar no solo se presenta en esta ocasión, sino que viene de

muchos años atrás impidiendo el paso del hombre. Del mismo modo, la fauna que habitan

en esos mares es destructiva marcando su jurisdicción ante aquellos infortunados

navegantes tal como lo expresa la siguiente cita:

“Atisbó los alrededores y sus ojos casi se desencajaron de espanto;

en la distancia, una manada de enormes ballenas azules, el tipo más

grande de las ballenas, avanzaba con sus fauces abiertas a flor de

agua, recogiendo a los pequeños camaroncillos.

Era una manada de olas negras que hinchaba el mar como un rodillo

amenazante que hacía desaparecer todo lo que encontraba a su

paso; así tal vez pasaría la muerte a través del mar, en los grandes

cataclismos”121

                                                          
120 Ibíd., pág. 59
121 Ibíd., pág. 77
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Las ballenas representan un problema para los marineros, porque en ese instante no

solo ven impedido su paso, sino que también existe la posibilidad de perder la vida. Es un

verdadero tsunami que devasta  todo lo que encuentra en su camino.

En la obra, además,  nombran a otras especies marítimas que enriquecen la fauna

austral, sin embargo, aclara que son importantes para el hombre sólo para obtener beneficio

de ellas:

“Así fueron hallando los ejemplares más extraordinarios de la fauna

que puebla esa región: el lobo de dos pelos y de un pelo; la foca

peluda, tan buscada por su aceite como por su piel; La morsa; el

elefante y el leopardo marinos, dos especies curiosas de animales del

mar cuyos nombres les han sido dados por las semejanzas que

guardan con sus congéneres terrestres…”122

En estas tierras desamparadas, habitan estos animales inusuales de una belleza

mágica, que dominan con su omnipotencia  la vasta llanura helada.

En el fragmento siguiente, el autor, habla de las nieves que han disminuido en la Antártica:

“Las márgenes bajas seguían. Sin embargo, no eran muy anchas, y

las escarpadas montañas empezaban a ascender muy cerca con sus

                                                          
122 Ibíd., pág. 91
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nieves a media falda, todo lo cual demostraba que aquello podía

haber sido el gigantesco lecho de un ventisquero desaparecido”123

En los ventisqueros está desapareciendo la nieve y el  hielo atribuible al

calentamiento global que está afectando el planeta, ya no se ven las montañas cargadas de

nieves sino que gigantescas masas de tierra.

Coloane, con este fragmento predice el desastre ecológico que sucede en esta época

actual con los hielos, glaciares y témpanos del planeta, es decir, su derretimiento gracias al

calentamiento global. El hombre está destruyendo la naturaleza debido a su proceder con el

medio que lo rodea tal como lo ejemplifica en el siguiente fragmento:

“¡Pero el hombre pone su inteligencia y su sacrificio más en la

guerra, en su propia destrucción, que en otra cosa!”124

Coloane pronosticó la destrucción del hombre, tema que hoy en día se discute

tratando de encontrar las necesarias medidas para evitar que el ser humano siga formando

parte de catástrofes mayores.

                                                          
123 Ibíd., pág. 95
124 Ibíd., pág. 107
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La madre naturaleza sorprende al ser humano,  el hombre tal vez nunca  imaginó

encontrarse con este esplendoroso paisaje que los impresiona e incluso aterroriza por la

enorme dimensión tal como se aprecia en este pasaje:

“Los cuatro hombres sobre cubierta empezaron poco a poco a

sobrecogerse por la grandeza de la inmensidad blanca en que iban

penetrando. A pesar de estar acostumbrados a ver nieves,

ventisqueros y soledades blancas, jamás imaginaron un paisaje de

semejante soledad y grandeza”125

Esto sí se podría decir que es el fin del mundo, ya que es un lugar deshabitado,

apartado, donde el hombre aún no ha sobre explotado los recursos naturales que enriquecen

la zona y del cual no ha sacado el provecho que realmente quisiera.
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APÉNDICE: SEMEJANZAS DE LA NARRATIVA DE BENJAMÍN

SUBERCASEAUX CON LA DE FRANCISCO COLOANE

Benjamín Subercaseaux es un destacado ensayista, novelista, cuentista, dramaturgo,

columnista y conferencista nacido en Santiago de Chile, el 20 de noviembre de 1902. Viajó

por distintos países adquiriendo experiencia para plasmar en sus obras literarias. Su

creación lo llevó a publicar sus primeros libros en francés y firmarlos bajo el seudónimo de

de Lord Jimm.

Su producción literaria incluye las novelas: Niño de lluvia (1938), Mar amargo

(1936), Y al oeste limita con el mar (1937), Rahab (1938) y Jemmy Button (1950). En

poesía: Quince poemas directos (1936). Escribió una serie de ensayos; entre ellos, destaca

Chile o una loca geografía (1940), varias veces reeditado y traducido al inglés,

considerada un homenaje de Subercaseaux a su país. Otros ensayos que escribió son los

titulados: Tierra de océano  (1946), El mundo y la vida (1956), Santa materia (1954), El

hombre inconcluso (1962), Una nueva interpretación del hombre (1972), entre otros.

En el criterio ensayístico, obtuvo en 1952, el Premio Camilo Henríquez de

periodismo por su crónica: “Los execrables harapientos” y el 1 de agosto obtiene el

Premio Nacional  de Literatura en reconocimiento a su extensa labor literaria.

Subercaseaux pasó sus últimos años como diplomático vitalicio en París y Mendoza,

para finalmente trasladarse a Tacna  donde muere el 11 de Marzo del 1973.

                                                                                                                                                                                
125 Ibíd., pág. 108
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1. Chile o una loca geografía (1940)126

Parte de este libro, se compara con la narrativa de Francisco Coloane porque es un

ensayo acerca de la geografía de Chile, que sintetiza en una mirada antropológica y

metafísica  la geografía física y humana del país.

 Subercaseux propone una interpretación del sentido, de la diversidad geográfica de

Chile, de la discrepancia entre las condiciones físicas del país y el sentimiento nacional del

pueblo que lo habita. En él, realiza una descripción de la naturaleza chilena, sus hombres y

sus vidas. Es un libro magistral que sirve de guía al viajero, en el que escribe

metafóricamente y entrega un país que aparece tan vivo como un hermoso animal.

Gabriela Mistral escribe el primer prólogo de este libro mencionando lo siguiente a

referirse a Subercaseaux:

“El Dios de  los oficios le dio a usted el de médico: muchas  de sus

observaciones magistrales le vienen de ser un hombre  que ha

tratado la prodigiosa  materia  humana, y una pulgada  del ojo, y de

que nunca la rasgó sin dolor propio, pues aquél le dio también la

delicadeza y el amor llamado entrañable”.

 “Los contadores de patria cumplen de veraz un acto de amor: el

amor antiguo y el medieval iban del encantamiento al furor en

ejercicio pendular, cosa que no pasa con el pobre amor moderno;

                                                          
126 Subercaseaux, Benjamín. 1998. Chile o una loca geografía. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
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[este texto] está lleno de la rabiosa exigencia que es la del amor más

grande”127

Lo expresado por la premio Nobel, describe el extraordinario talento que tiene el

autor para referirse a la naturaleza que presenta “el planeta llamado Chile”, resulta

milagrosa si se tiene en cuenta el tamaño relativamente pequeño del país.

Subercaseaux, se siente orgulloso de ser chileno y se refiere al motivo que motivó

escribir esta obra:

“He leído cientos de libros que mostraban las necesidades de Chile,

la importancia de Chile, el orgullo de ser chileno: ninguno de ellos

me hizo sentir el placer de ser chileno. Por lo menos, yo no supe

gustarlo hasta que escribí el mío”128.

“…el impulso que me llevó a escribir la obra y que podríamos

resumir en una frase: la necesidad apremiante de tomar conciencia

de nuestra tierra...”129

De este fragmento se deduce la pasión  y el amor que guarda el autor, pues para él

escribir este libro significó un desahogo de todo lo que llevaba dentro, sintiéndose  así más

chileno. A su vez, al concentrarse en su país pudo darse cuenta que era necesario tomar

                                                          
127 Mistral, Gabriela. Prólogo de Chile o una Loca Geografía. 27 de febrero de 1941.
128 Prólogo de Subercaseaux, 1940
129 Nota de la segunda edición. 1941
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conciencia  de lo que le sucedía a la madre tierra. Por esto, nos muestra una visión

autóctona de ella y de los seres que habitan la habitan; siente y trata de interpretar su patria,

para construir un mapa provechoso y ordenado de las maravillas que tiene Chile:

“A veces, en la noche  apacible, sentado en mi sala de trabajo junto

al fuego, pienso en esos parajes solitarios  y me digo  que por falta

de imaginación recorremos el mundo  y nos alejamos  creyendo que

la realidad  se esfuma  detrás de nosotros. Sabemos que esos lugares

existen, pero no lo sentimos. Por esto, es maravilloso poder

inclinarse  sobre el mapa  con tal conocimiento de la región que, al

verla, el corazón palpite  con fuerza, sabiendo que estas cosas están

ahí en todo momento. Ahora mismo, mientras escribo estas líneas y

oigo los ruidos reconfortantes de la calle y de la presencia humana,

hay en mi tierra, miles de fiordos y canales  que siguen

representando su tragedia de la soledad; hay ventisqueros y caen en

estruendo en las aguas tranquilas…”130.

Subercaseaux en este fragmento expresa que muchas veces se sabe de la existencia

de parajes maravillosos, pero éstos no son tomados en cuenta, y muchas veces se recorre el

país sin valorar las riquezas naturales que éste posee.

Por esto, la obra se divide en siete partes: Descubrimiento de Chile; el país de las

mañanas tranquilas; el país de la senda interrumpida; el país de la muralla nevada; el país

de la tierra inquieta; el país de los espejos azules y el país de la noche crepuscular.
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Como podemos apreciar, el autor concibe para cada parte de nuestro territorio un

país en particular. Podríamos inferir que, Subercaseaux imagina a la nación como un

subconjunto de territorios cuyos caracteres diferenciadores articulan la totalidad del cuerpo

chileno.

La última parte de esta obra“El país de la noche crepuscular”, habla de la zona

austral de Chile, por ello, será  cotejada con la narrativa de Francisco Coloane. Para el

análisis y comparación utilizaremos las citas correspondientes al libro Chile o una Loca

Geografía, editadas el año 1998 en Santiago de Chile por la Editorial Universitaria.

2. El país de la Noche Crepuscular

 Esta sección del libro habla de la geografía de la zona patagónica. En este sentido,

alude que el término geografía “es la ciencia  dónde estamos parados” 131 y desde este

punto de vista va retratando el relieve sureño. Aquí todo tiene sentido, por eso explica el

título de este capítulo así:

“…no es raro observar el horizonte luminoso, cubierto de arreboles

como en un atardecer. Es lo propio de esas latitudes tan australes.

Por algo llamamos a este “país”, de la Noche Crepuscular”132

Subercaseux en este libro, primero hace un recuento histórico del descubrimiento de

Chile, y luego, inicia un recorrido a lo largo de esta extensa y angosta faja de tierra.  Va

                                                                                                                                                                                
130 Subercaseaux, Benjamín. Op. Cit., pág. 263
131  Ibíd., pág. 242
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describiendo los accidentes geográficos de la región: fiordos, montañas, ventisqueros,

bahía, golfo, península, archipiélagos, isla, canal, etc. y al mencionar la Zona Austral, la

describe de la siguiente forma:

“Esta costa inhospitalaria y deshabitada presenta algunos

accidentes  geográficos  que podrían ser – y que son – puntos de

entrada al interior, que el hombre ha aprovechado para establecerse

y colonizar”133

“Esta zona Austral es un trozo sumergido de Chile, en que el Valle

Central se prolonga por el fondo de los canales  y donde las

cordilleras emergen en forma  de islas. Los fiordos, por su parte,

están indicando claramente  la presencia de antiguas quebradas

cordilleranas que los hielos cubrieron con su mano protector (o,

aunque sea más prosaico, con su traje de baño) y se sumergieron así

en el mar, evitando que las aguas destruyeran el fino encaje de sus

riberas”134

Francisco Coloane también describe en sus obras la Zona Austral, haciendo

referencia a las variadas interrupciones que presenta el relieve y la geografía desabitada e

inhóspita que presenta el sur de Chile,  con pequeñas entradas marítimas, donde existe la

posibilidad de  perder lo autóctono en estos parajes, es decir, puede ser el punto de entrada

                                                                                                                                                                                
132 Ibíd., pág. 288
133 Ibíd., pág. 242
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del hombre para colonizar estos vastos territorios. Por ello la naturaleza debe defenderse

recurriendo a su poder destructivo:

“Hasta los grandes barcos se inclinan al pasar por estas

encrucijadas, donde la ola corta y la polvareda líquida los azota

violentamente por unos instantes…”135

Subercaseaux describe las interrupciones del territorio y el complicado acceso a

algunos lugares, señala o describe zonas amorfas, desamparadas y solitarias, pero a la vez,

un refugio de la madre naturaleza que no quiere ser descubierta. Entre estos lugares

menciona a Chiloé, Canal de Beagle, Cabo de Hornos y Golfo de Penas tal como se ven

reflejados en los siguientes fragmentos:

“Chiloé una tierra de lucha contra la naturaleza, que es preciso

dejar así, a medio consolidar, en el impetuoso avance hacia el sur.

¡Qué hermoso y qué alentador es pertenecer a un país que aún se

ignora y cuyo territorio se defiende todavía contra la invasión del

hombre”136

                                                                                                                                                                                
134 Ibíd., pág. 243
135 Ibíd., pág. 255
136 Ibíd., pág. 246
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“…el canal de Beagle es un pendant del estrecho de Magallanes, un

corredor que une al Atlántico con e Pacífico, una vía protegida que

evita el paso por el tormentoso Cabo de Hornos…”137.

“En la región sur del Beagle se extienden grandes islas; algunas de

ellas tan caprichosas dibujadas que es preciso seguirlas con el dedo

sobe el mapa para saber si se trata de islas o penínsulas”138

 “…consiguió a duras penas escapar y volver a España, donde los

tripulantes contaron a quién quisiera oírle “que les parecía que allí

terminara la Tierra”. En realidad, habían entrevisto sin saberlo el

famoso Cabo de Hornos”139

“Sabe Dios si no es la cólera de su aislamiento la que agita las

aguas  en ese Cabo de Hornos tan temido por los navegantes o si es

el pudor de su tristeza el que se oculta tras las pesadas cortinas de

lluvia y mantiene ese gemido del viento, allá lejos, como una sirena

de alarma en el extremo del mundo”140

“Estas pocas horas de angustias – que a veces pueden durar dos días

y más- es lo que llaman el golfo de Penas. Los turistas lo miran con

                                                          
137 Ibíd., pág. 293
138 Ibíd., pág. 289
139 Ibíd., pág.  281
140 Ibíd., pág. 298
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horror, y los marinos, con mal disimulada desconfianza. A fin de

cuentas, por algo le llamaron así…”141

Coloane en su narrativa no solo menciona estos parajes en algunos de sus cuentos y

novelas, sino que también, los describe de manera muy similar a la de Subercaseaux. Con

esto podemos reafirmar que Coloane es un escritor que vivió y recorrió estos lugares y que

sus descripciones de geografía son reales, es decir,  existe en el territorio Austral chileno.

Subercaseaux en este libro, nos habla de los campos de hielos y ventisqueros que se

encuentran en el sur de Chile, en la región más desamparada, solitaria y de difícil acceso,

que no está al alcance de cualquier marino. A su vez menciona que estos campos de hielo

están en retroceso con un  prolongado derretimiento:

“…desde el estero  de Aysén hasta el estero Baker, siguiendo la costa

y ocupando una anchura media de 70 kilómetros, hay una región

solitaria y casi inaccesible formada por inmensos campos de hielo

que están ahí desde la última época glacial. Son los llamados hielos

continentales, verdaderos glaciales fósiles, viejos miles y miles de

años, que ocupan una de las regiones más curiosas y desconocidas

del globo”142

“… los ventisqueros están en retroceso, como hemos dicho, lo que

vine a confirma las observaciones hechas por el almirante Byrd en su

                                                          
141 Ibíd., pág. 258
142 Ibíd., pág. 259

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



123

último viaje a la Antártida. ¿Volvemos acaso a una nueva época

templada que dará a estas regiones una importancia extraordinaria?

¿O este derretimiento es el comienzo de nuevas congelaciones por la

masa de calor que absorben al fundirse”143.

“La ciencia lo ignora todavía. Como sea, ahí está la misteriosa

región con sus hielos sucios, milenarios, cuajados de piedras,

semejantes a un mar de donde emergen los picos  de algunas

montañas como formidables torres góticas, o como islas áridas y

rocosas. En sus bordes los hielos tratan de abrirse paso, avanzando

hacia los fiordos  de la costa, que forman, como dijimos abruptas

murallas en sus extremos”144.

Al leer estos fragmentos, se hace referencia a la semejanza más acertada entre

Coloane y Subercaseaux, y que hoy día afecta enormemente nuestro ecositema. Estos

autores décadas atrás ya mencionaban la problemática que debíamos enfrentar como lo es

pues el derretimiento de los glaciares atribuido al calentamiento global que está sufriendo la

tierra.

Subercaseaux al igual que Coloane, se refiere a los afuerinos que habitan en estos

lugares apartados y solitarios. Sin embargo también se pueden encontrar personas que han

nacido en esos lugares y que luchan día a día por sobrevivir:

                                                          
143 Ibíd., pág.  260-261
144 Ibíd., pág. 261
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“Abundan los extranjeros en la zona vecina a Magallanes. Más de

un cuarto de la población está formada por austriacos, españoles y,

sobre todo, yugoslavos”145

“No obstante, se siente una impresión de fuerza y de constancia en

estos hombres nacidos en esos páramos. Los cowboys patagónicos

están sin duda bien adaptados a la vida ruda que los obliga a pasar

horas enteras a la intemperie, vigilando sus inmensos rebaños de

ovejas”146

A partir de todo lo mencionado anteriormente, se puede concluir que, ambos

autores, Coloane y Subercaseux, se refieren a  los parajes más abandonados de la tierra,

inmersos en canales perdidos y en glaciares inexplorados, rescatando la geografía de Chile

para conocer el paisaje nacional y así dar la posibilidad al lector que viaje por el territorio

chileno a través de su literatura.

Subercaseaux escribe lo vivido y observado de las diferentes zonas que tiene Chile

en la década de los `40, otra coincidencia con Coloane, pues él  hace lo mismo con su libro

“Cabo de Hornos” el año 1941, pero recreando solo la geografía del Sur Austral chileno.

En conclusión, ambos autores basan su escritura en recalcar la geografía nacional,

describiendo y destacando los hermosos parajes que presenta un Chile rico en geografía y

                                                          
145 Ibíd., pág. 277
146 Ibíd., pág. 278
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en paisajes maravillosos. Pretenden también, que el lector se acerque cada vez más a su

territorio nacional, dando la posibilidad de conocerlo mediante sus escritos.

Se debe a Coloane y a Subercaseaux, la magnífica iniciativa de escribir de nuestro

país, pero lo más importante, hacer que el lector valore y conozca su hermosa realidad

geográfica dando así la posibilidad que medite del gran daño que puede causar a nuestra

ecología si sigue con el ritmo de avance económico que hoy día azota nuestra existencia.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS ECOLÓGICOS

Acantilado: Abrupto de pendiente fuerte que marca el contacto entre la tierra y el mar y es

debido a la acción o presencia marina.

Antártico: Propio del continente polar austral

Archipiélago: Grupo de islas más o menos próximas o relacionadas entre sí. El extremo sur

de Chile es un ejemplo de costa desmembrada formando archipiélagos.

Bauda: Ave de mal agüero, pájaro nocturno parecido a una garza dormilona que existe en

Chiloé. (Francisco Coloane).

Canal: Parte del curso de agua donde la profundidad es mayor, a menudo la única parte

navegable.

Coirón: Pasto de Tierra del Fuego y de la Patagonia, cuyas raíces forman montículos y sus

hojas duras resisten a la nieve.

Contaminación: Acción y efecto de alterar la pureza de alguna cosa o espacio penetrando

suciedad.
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Deshielo: Período de deshielo de las aguas de los ríos de las regiones frías que acompaña el

calentamiento primaveral y la fusión nival.

Desglaciación: Fase de retroceso de un aparato glaciar. Liberación de una superficie

cubierta de hielo hasta entonces.

Ecología: Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y su entorno. Su

tema central consiste en un estudio de las comunidades de organismos en un medio

ambiente que le es propio.

Ecosistema: Es la unidad estructural elemental de la biosfera. Está constituida por una

parte del espacio terrestre emergido o acuático que presenta carácter de homogeneidad

desde el punto de vista topográfico, microclimático, botánico, zoológico, hidrológico y

geoquímico.

Ecocrítica: Es una crítica literaria ecológica. Esta tendencia se define como el estudio de

relaciones entre literatura y el ecosistema.

Fríos: Se caracterizan por temperaturas muy bajas, particularmente en invierno, estación

que abarca la mayor parte del año. Las noches son cada vez más largas, a medida que

avanza hacia los polos.

Geografía: Estudio de la superficie de la tierra, que incluye todos los fenómenos que

forman su entorno físico y su entorno humano.
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Golfo: Entrante marino de grandes proporciones, más profundo que una bahía y

generalmente más cerrado. Se usa para describir algunas regiones, un valle alagado de

laderas pronunciadas y fondo plano en terreno.

Glaciar: Acumulación de hielo que procede de la transformación de la nieve.

Glaciación: Período durante el que las condiciones climáticas condicionan el

establecimiento, la progresión y luego la retirada de los aparatos glaciales importantes.

Haras: Palabra estipulada en el “Stud Book” de Chile, norma del “Stud Book” de

Inglaterra que rige en todo el mundo para los criaderos de caballos de fina sangre.

Ibis: Avecilla que comienza a volar con la llegada de la primavera, y cuyo grito se asemeja

al de una campana trizada. (Francisco Coloane)

Interglaciar: Fase de desaparición o de retroceso considerable de los glaciares en relación

con un recalentamiento del clima.

Hábitat: Es el área que reúne las características físicas y biológicas necesarias para la

supervivencia y reproducción de una especie.

Isla: Tierra aislada por agua por todas partes. A menudo se agrupan y forman un

archipiélago.
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Istmo: Banco de tierra firme que une una especie de isla(o península) con la tierra

continental, o bien dos islas entre sí.

Mar: Masa de agua salada menor que un océano y generalmente próxima a un continente.

Marea: Movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar,

producido por la atracción del sol y de la luna.

Océano: Vastísima extensión de agua que separa los continentes.

Península: Saliente de una masa de tierra en el mar, rodeada por éste, salvo por una

estrecha banda que la une al continente.

Popis: Piel de lobos de dos pelos  o cueritos de lobitos de un pelo, muerto dentro de los

ocho días después de su nacimiento y descuerados antes de las veinticuatro horas de

haberlos sacrificado. Estas pieles son muy codiciadas por los cazadores para

comercializarlas a industrias europeas.

Vegetación: Conjunto geográfico de plantas que viven en un mismo lugar

Ventisquero: Altura de los montes expuesta a las ventiscas. Sitio en las montañas donde se

conserva la nieve y el hielo.
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CONCLUSIONES

Para concluir esta investigación fue preciso bucear en las páginas literarias de

Coloane. Aquí, encontramos diferentes temáticas relacionadas con el enfrentamiento del

hombre con la naturaleza hostil y con las bestias salvajes; la proximidad constante de la

muerte; y la plenitud del mar, de los canales y de las islas del extremo Austral de Chile.

El desbordante amor del escritor por los seres y las cosas del extremo sur, lo hacen

describir detalladamente sus narraciones, ofreciendo un lenguaje directo y sencillo; de

inagotable y contagioso aliento poético. Su prosa tiene algo de estampido, de relámpago, y

podría enceguecer si no tuviera esos remansos de serenidad poética que muestra al

contemplar la naturaleza. Le bastan algunos rasgos para fijar la imagen de sus personajes:

duros como la realidad de los ámbitos australes, silenciosos como la calma entre las

ráfagas, pétreos y fríos como las montañas y los hielos.

Coloane, logra conseguir un efecto importante, arrastra al lector de golpe, lo

sumerge, sin preparación alguna, en su mundo narrativo, y lo obliga a una participación

inmediata. El mundo de Coloane se impone al lector súbitamente; el autor arranca a éste,

literalmente, de su circunstancia personal, y lo trasplanta como una vara mágica, a la esfera

también mágica.

Los hombres que presenta en sus escritos son parte de la ruda naturaleza austral.

Unos achaparrados, como los árboles que se inclinan para soportar el viento, otros rastreros
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como las matas apegadas a la tierra endurecida. En sus pasiones, en sus violencias, en sus

juegos mortales son inexpresivos, casi mudos. Les basta una mueca o el idioma de los ojos

para comunicar sus sentimientos. Cuando la aventura llega al mar, entonces surgen las

palabras, duras, cortantes, entre patrones y marineros, entre cazadores y contrabandistas.

La prodigiosa imaginación de Francisco Coloane corre paralela a su conocimiento

de la gente del mundo austral, del fin del mundo, de su vegetación, fauna, geografía que lo

hacen aparecer como un escritor realista y veraz, donde refleja sus vivencias en el Sur

Austral de Chile, por ello su narrativa tiene carácter autobiográfico.  El realismo de sus

paisajes, de la geografía, del relieve, se puede comprobar con la obra de Benjamín

Subercaseaux Chile o una loca geografía, ya que este autor relata cómo es el Sur Austral

de Chile, describiendo detalladamente la zona que recorrió Coloane.

Además, hay un sentido ecológico en su arte, ya que este análisis ha mostrado que

es un arte  rico en elementos estructurales relacionados con la majestuosidad de la madre

naturaleza, y por lo tanto, se puede afirmar que Coloane es ecologista porque promulga la

necesidad de proteger a la naturaleza. Él ama a los animales, la vida es lo principal, más

importante que cualquier otra cosa. Es lo primero y lo último también.

Por este motivo, Coloane en sus obras intenta inculcar, por medio de su

literatura, los valores de: nobleza, amor, amistad, solidaridad, fraternidad, respeto, entre

otros,  y que son inmortales, como sus obras. Ya que el ser humano empieza a entender

cada vez más, que tiene la capacidad de alterar y destruir a la naturaleza y de paso a sí
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mismo. Su literatura sirve para que el hombre tome conciencia de sus actos y proteja la

tierra y  la madre naturaleza.

Coloane, le devuelve a la literatura su encanto y su candor. Sus cuentos han

sobrevivido a todas las tendencias y a todas las modas. Por esto se podría decir, que

también sirve de modelo a otros autores que quieren impregnar su narrativa de naturaleza y

mostrarla desde una visión ecocrítica.

En conclusión, las obras de Francisco Coloane se pueden analizar desde una

perspectiva ecocrítica, puesto que su narrativa mezcla y relaciona la naturaleza, el paisaje,

el medio ambiente, los animales y el entorno físico  con aspectos literarios.
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