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La literatura del Caribe colombiano, desde el siglo XIX, viene sumando 
aportes valiosos a las letras nacionales1. Un rasgo que ha identificado el 
desarrollo literario de esta región, señalado en los anteriores estados del arte 
de 2005 y 2009, ha sido la bárbara distancia entre el discurso creativo y su 
recepción crítica2. Allí señalábamos cómo a los propios creadores les había 
tocado a menudo desdoblarse en críticos a fin de que las obras de sus colegas 
no pasasen desapercibidas. Aunque lectores nativos con buen bagaje intelec-
tual han sabido aproximarse con solvencia a las obras de sus paisanos, como 
Fernando de la Vega (1891-1952), Víctor Manuel García Herreros (1894-1950), 
Antonio Curcio Altamar (1920-1953), Carlos Arturo Caparroso (1906-1997) y 
Carlos J. María (1937-1994), durante muchos años han sido los críticos forá-
neos quienes mejor han dilucidado acerca de la producción literaria de la región, 
en su relación con el entorno social y cultural y en su diálogo con la literatura 
nacional, latinoamericana y universal. 

Los grandes escritores del Caribe han encontrado sus más eficaces exégetas 
en estudiosos extranjeros: Candelario Obeso en Lawrence Prescott; Luis 
Carlos López en James Alstrum; José Félix Fuenmayor en John Brushwood y 
Kevin Guerrieri; Jorge Artel en Luisa García-Conde; Manuel Zapata Olivella 
en Marvin A. Lewis e Yvonne Captain-Hidalgo; Héctor Rojas Herazo en 
Seymour Menton y John Brushwood; el Grupo de Barranquilla en Ángel 
Rama y Jacques Gilard; Gabriel García Márquez en Mario Vargas Llosa; 
Jairo Mercado en Ernesto Volkening; Giovanni Quessep en Martha Canfield; 
Ramón Bacca en José Manuel Camacho; y Marvel Moreno en Jacques Gilard. 

A partir del ejemplo de Carlos J. María, desde finales de los sesenta del siglo 
pasado la situación comenzó a cambiar con la aparición de un grupo de estu-
diosos que viajó al interior del país o al extranjero a cursar estudios de posgrado. 
Algunos, como Jairo Mercado Romero (1941-2003), Cristo Rafael Figueroa 

1 Menciono algunos, del siglo XIX a nuestros días, que se han destacado por la singularidad de sus 
obras, a menudo, de ruptura con la tradición establecida en su tiempo: Luis Capella, Candelario 
Obeso, Luis C. López, José F. Fuenmayor, Gregorio Castañeda Aragón, Oscar Delgado, Meira 
Delmar, Manuel Zapata Olivella, Héctor Rojas Herazo, Álvaro Cepeda, Gabriel García Márquez, 
Giovanni Quessep, Germán Espinosa, Fanny Buitrago, Jairo Mercado, Roberto Burgos, Marvel 
Moreno, Julio Olaciregui, Ramón Bacca, Raúl Gómez Jattin, Jaime Manrique Ardila, entre otros.

2 Al respecto, véanse Castillo (2006) y Castillo y Urrea (2009).
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Sánchez y Yuri Ferrer, se quedaron en la capital y desarrollaron un impecable 
magisterio que abarca varias generaciones de estudiosos; Teobaldo Noriega 
se fue al exterior; y otros, con base en una preparación fundamentada teóri-
camente, regresaron a la tierra natal y se dieron al trabajo pionero de renovar, 
entre nosotros, la recepción de la literatura, que se había quedado en las 
buenas intenciones de un impresionismo al cual, con frecuencia, entorpecía 
una erudición anacrónica. Aunque formado en otra disciplina, en derecho, 
Roberto Montes Mathieu, apoyado en su experiencia de escritor y su vasto 
bagaje literario, ha desarrollado pacientemente una notable labor de histo-
riador de la literatura del Caribe que merece ya un reconocimiento. 

Entre quienes iniciaron esa tarea de abordar la producción literaria del 
Caribe colombiano con el rigor de la academia y se dieron a la tarea de crear 
grupos de investigación en la región, cabe destacar los nombres de Guillermo 
Tedio, Gabriel Ferrer, Rómulo Bustos, Jorge Nieves, Rolando Bastidas, 
Claudia de la Espriella, Alfonso Rodríguez, Mercedes Ortega, Oscar Ariza 
y Wilfredo Esteban Vega. Su tesonera labor se puede apreciar en el trabajo 
de sus discípulos que hoy pueblan las revistas y los libros de estudios lite-
rarios, no solo regionales y nacionales, sino también internacionales. Tal es 
el caso de Nadia Celis, Lázaro Valdelamar, Giobanna Buenahora, Orlando 
Araújo, Amílkar Caballero, Lyda Vega, Antonio Silvera, Luis Elías Calderón, 
Emiro Santos, Clinton Ramírez, Julio Penenrey, Gerson Oñate, Eliana Díaz 
y Adalberto Bolaño, entre otros, en cuyos ensayos y textos críticos, de alto 
nivel, abordan con igual competencia a los autores del patio, a los del Gran 
Caribe y a los latinoamericanos. Agudos lectores todos, no cabe duda de que 
esta generación que despunta a partir de la primera década del siglo XXI va 
a consolidar lo que hasta ahora no se había conseguido: una reflexión sobre la 
producción literaria que conforma una tradición crítica dialogante (y no una 
simple acumulación de voces aisladas, de individualidades incomunicadas) la 
cual, por fin, da el salto cualitativo de la oralidad a la escritura, del imperio 
irresponsable de la charlatanería a la lucidez fecunda del texto escrito.

1. la maestría en literatura del CariBe e hisPanoamÉriCa

Una explicación válida de este proceso feliz nos la proporciona la creación 
en el 2011 de la Maestría en Literatura del Caribe e Hispanoamérica en la 
Universidad del Atlántico que, a lo largo de ocho cohortes, ha cumplido un 
papel clave en la formación de investigadores procedentes de los diversos 
departamentos de la región, quienes, poco a poco, han ido salvando el vasto 
vacío, a veces abismal, entre la creatividad de nuestros escritores y la reflexión 
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crítica que funda una literatura al generar ese espacio de encuentro en el que 
las obras se comunican entre sí, a partir de sus afinidades y oposiciones. 

Este trabajo, sin duda, se ha consolidado gracias a la alianza con el 
programa de literatura de la Universidad de Cartagena y la labor de grupos de 
investigación como Ceilika y Gilkarí, además de sus respectivos semilleros, 
que han nutrido las 22 ediciones de la revista Cuadernos de Literatura del 
Caribe e Hispanoamérica, iniciada en el año 2005, que ha cumplido su labor 
prácticamente sin interrupciones durante doce años.

La Universidad de Cartagena ha liderado la edición de dos colecciones de 
obras fundamentales de la región: una de creación, El reino errante3, y una 
de ensayos, Señales y garabatos4, que en sus títulos rinden homenaje a dos 
autores emblemáticos del Caribe colombiano: Jorge García Usta y Héctor Rojas 
Herazo.

Junto a estas ediciones cabe agregar el esfuerzo admirable de la editorial 
Diente de León que, interesada en rescatar la literatura relacionada con el 
río Magdalena, ha reeditado con admirables estudios críticos dos novelas 
inconseguibles: La maldición, de Manuel María Madiedo (2010), publicada 
por entregas en El Mosaico en el siglo XIX, y la de Rafael Caneva Palomino 
(2012), Y otras canoas bajan el río... 

Los egresados de la maestría, con sus trabajos han ensanchado el campo de 
los estudios literarios más allá de los géneros canónicos de la novela, el cuento 
y la poesía para abarcar materiales como las revistas culturales, el cine, las artes 
visuales, el carnaval, los medios de comunicación de masas y la música popular, 
al tiempo que trascienden las fronteras geográficas para aproximarse a mani-
festaciones artísticas centroamericanas, caribeñas, suramericanas y univer-
sales. La lista de las tesis sustentadas nos muestra la diversidad de temas y 
perspectivas desde las cuales se aborda la literatura, así como la paulatina 
apertura al diálogo con las letras del Gran Caribe.

Cabe destacar dos aspectos más: por un lado, cómo la mayoría de los estu-
diantes que ingresan a la Maestría son mujeres, quienes, poco a poco, han 
ido fortaleciendo una mirada feminista bien fundamentada que constituye 

3 Jorge García Usta, El fuego que perdura (2007); Luis Carlos López, Obra poética (2007); Alberto 
Sierra Velásquez, Dos o tres inviernos (2007); Raymundo Gomez - Cásseres, Días así (2007); Jorge 
Artel, Tambores en la noche (2009); Pedro Blas Julio, Obra poética (2009); Candelario Obeso, 
Cantos populares de mi tierra (poesía) y Secundino el zapatero (teatro), (2009); y Roberto Burgos 
Cantor, Pavana del ángel (2014). Cada libro viene precedido de un prólogo e incluye al final una 
noticia bibliográfica del autor. 

4 En esta colección figuran: Amílkar de la Hoz, Omeros de Derek Walcott y Simulación de un reino de 
Álvaro Miranda: poética de la deconstrucción del canon (2010), y Gabriel Ferrer Ruiz, La poética 
de Luis Carlos López (2010).
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ya un aporte a las letras nacionales. Por el otro, la atracción que ejercen las 
letras de los compositores de la música de acordeón en los estudiosos que han 
comenzado a abordar a estos artistas como lo que realmente son, verdaderos 
poetas. En Valledupar, en la Universidad Popular del Cesar, coordinado por 
Jaime Maestre Aponte, se ha organizado el Encuentro de investigadores de 
la música vallenata, que este año llegó a su cuarta realización y en el que 
estudiosos de diversas universidades del país, al lado de los estudios musico-
lógicos, abordan las letras de las canciones como textos poéticos. 

2. la Buena estrella de garCía márquez y la ProduCtividad de la oBra

Sorprendente ha sido hasta hace unos años el escaso interés por el abordaje 
crítico de la obra de García Márquez en su región natal. Las razones no son 
fáciles de establecer. Podría pensarse en cierta reticencia regional a la crítica, 
puesta de manifiesto por los propios creadores, a quienes, no obstante, les ha 
tocado, con frecuencia, ejercerla. Célebres son las interrogaciones retóricas de 
Cepeda Samudio en torno a quienes se dedican al ejercicio del criterio: “¿a qué 
denominación de los platelmintos pertenecerán los críticos: parásitos que viven 
de parásitos?” (Cepeda, 2015: 264) y el repudio radical de García Márquez por 
el caparazón de pontífice de los mismos: “Los críticos son hombres serios y la 
seriedad dejó de interesarme hace mucho tiempo. Más bien me divierte verlos 
patinando en la oscuridad” (Rentería, 1979: 32). Para el periodista Julio Roca 
Baena la causa de la carencia de crítica, en el caso de García Márquez, radica 
en la “repugnancia a encaramarse en la ola del prestigio ajeno” (Roca, 1982: 10).

No obstante, a raíz de la muerte del autor, la proliferación de periódicos, 
revistas y libros en el Caribe colombiano ha sido incontenible, hasta el punto de 
que una editorial, Collage Editores, no dudó en editar seis obras sobre el autor: 
una con treinta y tres testimonios compilados por Álvaro Suescún (2015), cinco 
estudios escritos por poetas, periodistas y narradores nativos del Caribe —
Joaquín Mattos Omar (2015), Julio Olaciregui (2015), Jorge García Usta (2015) 
y Gustavo Tatis (2015) y (2016)— y una selección de textos del francés Jacques 
Gilard (2015) sobre su experiencia lectora de la narrativa de García Márquez.

Junto a estos libros se ha dado una proliferación de obras nacionales y 
extranjeras de profesores, periodistas, amigos, en los que lo dominante es 
la fascinación por la persona, el culto de la anécdota, la búsqueda de los 
supuestos referentes reales de la obra y la tentación biográfica5. Incluso 

5 Tal es el caso de las obras de Álvarez (2007), Díaz-Granados (2013), Paternostro (2014), Henríquez 
(2016), Tatis (2015 y 2016), Mattos (2015). 
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algunas prestigiosas editoriales extranjeras, animadas por la voracidad 
comercial y la ávida demanda de los lectores, se atreven a publicar libros 
llenos de necedades o de mentiras. Tal es el caso de García Márquez en 90 
minutos, de Paul Strathern (2016), en el que se habla de las plantaciones de 
plátano, se inventa el miedo del niño García Márquez al abuelo, se habla de la 
región de Barranquilla, se asigna a Bogotá una altura de ocho mil metros y 
sin ningún empacho se cita textualmente la carta de Guillermo de Torre 
rechazando La hojarasca, de la cual no se conserva testimonio. 

 No obstante, también se han publicado rigurosos estudios que con apoyo en 
complejos marcos teóricos, en ediciones tanto individuales como colectivas, 
nos revelan aspectos novedosos sobre la obra. En lo individual se destaca la 
obra Gabriel García Márquez. El Caribe y los espejismos de la modernidad, 
de Orlando Araújo (2013), quien, apoyado en las teorías del campo de Bour-
dieu, la sociocrítica de Cros y la noción bajtiniana del cronotopo, además del 
conocimiento de la crítica sobre la obra, ahonda en las incidencias del modo 
de ser costeño y las vivencias caribes de García Márquez en la génesis de Cien 
años de soledad, su arraigo en la cultura regional, las relaciones de la obra 
con la historia y el influjo de la oralidad y ciertos elementos de irracionalidad 
en la visión del mundo de la obra y en la elección de las estrategias narrativas 
del autor.

Algunas universidades han aprovechado diversos aniversarios de la vida y 
la obra de García Márquez para invitar a investigadores nacionales y extran-
jeros destacados a compartir el resultado de sus indagaciones ante un público 
amplio. La Universidad Tecnológica de Bolívar en un curso de verano 2007-
2008 cuyas memorias, a cargo de Tatiana Grosch Obregón y María del Pilar 
Londoño (2009), se publicaron con el título de Travesías por la geografía 
garciamarquiana, reunió una serie de reflexiones sobre aspectos no solo lite-
rarios, sino también históricos, filosóficos y sociopolíticos relacionados con 
su obra. El curso propuso como actividad complementaria un recorrido por la 
geografía real que inspiró la imaginaria del escritor: de Cartagena a Barran-
quilla a Ciénaga a la Zona Bananera a Aracataca a Riohacha y a Santa Marta, 
en la quinta de San Pedro Alejandrino. 

La Universidad del Norte, con la coordinación de Orlando Araújo (2015), 
compiló algunas conferencias del II Congreso Internacional de Literatura, el 
cual se dedicó a la reflexión sobre la obra garciamarquiana con el título El 
legado de Macondo. Al editarlas, las complementaron con ensayos antoló-
gicos sobre García Márquez a cargo de Rafael Gutiérrez Girardot, Jacques 
Joset y Helene Pouliquen. Ese congreso internacional, ejemplarmente orga-
nizado en alianza con la Universidad del Atlántico, llega en 2019 a su quinta 
realización y ha sido un evento clave, dada la calidad de sus participantes, 
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para la renovación de los estudios literarios en la ciudad y la región. El de 2018 
tuvo como tema el Caribe negro. Gratuito para toda la comunidad universi-
taria y externa, el Congreso se propone, mediante una aproximación al influjo 
histórico de la ‘negritud’ en la cultura del Gran Caribe, establecer un diálogo 
entre la literatura, el arte y los estudios contemporáneos y culturales. 

La vida y la obra de García Márquez han sido asimismo el eje de una acti-
vidad que organiza anualmente el Parque Cultural del Caribe, a través de su 
mediateca Macondo: la “Cátedra Gabriel García Márquez”, que en 2016 tuvo 
su quinta celebración. Desde sus inicios, con invitados nacionales e interna-
cionales, dicha cátedra se ha propuesto propiciar nuevas lecturas e interpre-
taciones acerca de la vida y obra de nuestro nobel que orienten a formadores, 
mediadores y profesores para potenciar su aproximación al universo garcia-
marquiano. Uno de los lemas que ha orientado a los organizadores del evento 
es “García Márquez al alcance de todos”, y entre los temas que se han abor-
dado figuran los valores del hombre Caribe, las realidades sociales y las amis-
tades que influyeron en su formación, los escenarios colombianos de su vida, 
el imaginario wayuu presente en su obra, el simbolismo del agua, la sátira, 
la oralidad, la traducción al francés, el contacto cubano, las mutaciones de 
Macondo; las representaciones de género, poder, sexualidad y religiosidad; las 
relaciones con la historia colombiana y latinoamericana, el grupo de Barran-
quilla, el erotismo, la estética barroca y la importancia del espacio cultural del 
Caribe en sus novelas.

Por otra parte, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Perio-
dismo Iberoamericano (FNPI), encargada de gerenciar el Centro Gabo, lidera 
en convenio con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comuni-
caciones (Min-TIC) la creación de archivos digitales en los que se registre lo 
pertinente para la comprensión de la vida y la obra de Gabriel García Márquez. 
En una primera etapa se ha adelantado la propuesta de un “Árbol Gabo” en el 
que se reúnen las categorías y subcategorías que sintetizan la trayectoria del 
hombre y el escritor, su historia personal y familiar, su labor como investi-
gador y creador, periodista, contador de historias a través de la literatura y el 
cine, su papel como educador, ciudadano, emprendedor, premios, referencias 
culturales y otros. Asimismo, se presentó una cronología maestra, año por 
año, de 1927 a 2014, en la cual se registran la trayectoria vital y literaria y los 
contextos que ayudan a iluminar su obra. De igual manera, se desarrolló el 
proyecto “Gabo habla”, compilación de entrevistas escritas y audiovisuales en 
las que, a partir del Árbol Gabo, se clasifican las diversas informaciones, y se 
ha iniciado también un inventario nacional de las tesis sobre su obra.

Uno de los elementos destacables de este auge de estudios garciamar-
quianos ha sido emprendido también por la FNPI: el acercamiento reflexivo 
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a la obra periodística de García Márquez. La publicación, coordinada por 
Héctor Feliciano (2012), de la obra Gabo periodista, en la que las figuras 
más destacadas abordan afectuosa y críticamente el periodismo garciamar-
quiano al tiempo que escogen los textos que más les gustan, constituye sin 
duda un punto de partida importante que debe ser continuado y profundizado 
por nuevos estudiosos. 

Como se puede apreciar, la figura y la obra de Gabo han atraído primordial-
mente la atención de los estudiosos de la literatura. Es evidente el propósito de 
diversas instituciones educativas y culturales por rendir homenaje a la altura 
de nuestro máximo escritor. No obstante, eso no ha impedido que los lectores 
se acerquen a otros escritores que se han ido consolidando en el canon.

3. ConsolidaCiones en el Canon

Las lecturas críticas consolidan a un grupo de autores como los más estudiados. 
Entre ellos se destaca Álvaro Cepeda Samudio (2015) con la edición crítica de 
su narrativa completa en la colección Archivos de la Unesco. Solo dos autores 
colombianos figuran en esa exigente nómina de ediciones: los poetas José 
Asunción Silva y Aurelio Arturo. Cepeda es el primer narrador colombiano que 
se incluye allí y el libro, como todos los de la serie, es un modelo para seguir 
acerca de la manera de editar críticamente una obra. Sobre Cepeda se ha escrito 
también una interesante biografía reveladora de aspectos inéditos de su vida: 
la de Claudine Bancelin (2012), Vivir sin fórmulas. La vida intensa de Álvaro 
Cepeda Samudio. Por otra parte, de La casa grande se había adelantado ya una 
primera edición crítica por parte de Jacques Gilard (2012).

Junto a Cepeda, los autores sobre los cuales se han publicado más estudios 
son: Héctor Rojas Herazo, acerca del cual han escrito Beatriz Peña Dix (2007), 
Alicia Chamorro (2008), Emiro Santos (2009) y Gabriel Arturo Castro (2013); 
sobre Roberto Burgos Cantor figuran los libros de Ariel Castillo y Adriana 
Urrea (2009) y el de Kevin Alexis García (2014); sobre Marvel Moreno, los 
de Yohainna Abdala Mesa (2005) y Juan Manuel Cuartas Restrepo (2006); y 
sobre Ramón Illán Bacca los de Danny González Cueto (2011) y Ariel Castillo 
y Joaquín Viloria de la Hoz (2014). 

Cabe destacar en este punto una actividad a cargo del Observatorio del Caribe 
Colombiano y el Banco de la República: el programa “Leer el Caribe”, en el cual 
se invita a los escritores caribeños colombianos a compartir sus experiencias con 
la comunidad estudiantil, y a estudiosos reconocidos para proponer a los maestros 
de bachillerato estrategias de lectura crítica, mecanismos eficaces de aproxima-
ción a las obras y actividades lúdicas para optimizar la didáctica de la literatura 
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y del lenguaje. Al final los estudiantes, a partir de las obras de los autores, desa-
rrollan videos, carteleras, obras de teatro, ilustraciones y otros trabajos creativos. 
Entre los invitados han estado Jorge García Usta, Germán Espinosa, Roberto 
Burgos, Ramón Illán Bacca, Hazel Robinson, Fanny Buitrago, José Luis Garcés, 
Álvaro Miranda, Alberto Salcedo Ramos y Alonso Sánchez Baute.

4. PresenCia femenina

La Revista de Estudios Colombianos de la Asociación de Colombianistas y 
la Universidad de San Diego dedicaron un número monográfico en 2014 a la 
literatura del Caribe colombiano, en el cual, la presencia femenina fue domi-
nante, no solo en la reflexión, sino  en los tópicos estudiados. La palabra de la 
mujer, hasta hace poco ignorada por los estudiosos, encuentra un ámbito de 
resonancia en las miradas de jóvenes investigadoras tanto del Caribe como 
del interior —Lyda Vega, Mercedes Ortega, Ana María Patiño, Mónica del 
Valle Idárraga y Nadia Celis— que desde diversas perspectivas abordan 
la producción literaria del Caribe, tanto de los autores canónicos (Zapata 
Olivella, Rojas Herazo, García Márquez, Fanny Buitrago), como de los menos 
estudiados (Hazel Robinson). 

5. resCates

En Macondo visionado. Textos primeros de Antonio Brugés Carmona sobre 
folclor y música costeña, Luis Elías Calderón (2014) reúne la obra periodística 
de Antonio Brugés Cardona, uno de los primeros periodistas y escritores del 
Caribe que se atrevió a indagar en la cultura popular del Caribe colombiano, 
lo que lo convierte en un insoslayable antecedente criollo de García Márquez. 
La compilación viene precedida de un prólogo en el que Calderón aborda 
la trayectoria vital, el periodismo y la ficción de Antonio Brugés Carmona, 
visionario y contradictorio escritor, quien hacia 1934 comenzó a publicar una 
serie de artículos sobre la cultura popular del antiguo valle de Upar, en los 
que se ocupa de las creencias, las costumbres, las danzas, los bailes, el folclor 
musical —cumbia, porro, vallenato— y los inmigrantes turcos, así como 
la figura insigne del acordeonero, cuyo canto anticipa varios aspectos del 
proyecto narrativo de García Márquez. Positivo precursor, Brugés Carmona 
se adelantó a discusiones hoy vigentes en los estudios culturales, y las mani-
festaciones y valores que defendió no solo se han extendido por todo el país, 
sino que también se han internacionalizado.   
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6.  Cuatro estudios ejemPlares 

En décadas pasadas se publicó un libro clave, que abría camino a los inves-
tigadores: la Antología del cuento caribeño, de Jairo Mercado Romero y 
Roberto Montes Mathieu (2003), editada por la Universidad del Magdalena, 
que incluye un sustancioso prólogo de Jairo Mercado, titulado “La cultura del 
cuento y el cuento de la cultura en el Caribe colombiano”, en el cual se narra 
la historia de una cultura que contempla, como uno de sus ejes, el cuento, el 
relato oral, la palabra. El ensayo despliega el proceso de la cultura del Caribe 
colombiano —la historia del poblamiento y el mestizaje, la fundación de 
ciudades y su desarrollo, el nacimiento de la conciencia regional y nacional, 
y la ardua articulación de la región al país— como marco para la apreciación 
de los sesenta y cinco cuentistas seleccionados por los dos antólogos, una 
bibliografía básica de cuentos y la bibliografía consultada. 

En estos últimos años se destacan cuatro obras que no solo retan a los 
estudiosos, sino que también les abren caminos insospechados a sus indaga-
ciones: el de Nadia Celis  Salgado (2015), La rebelión de las niñas: el Caribe 
y la “conciencia corporal”, publicado en Madrid por la editorial Iberoameri-
cana Vervuert, ganador de dos premios  internacionales —el Nicolás Guillén 
(2016-2017) que otorga la Caribbean Philosophical Association, y la mención 
de honor en el Premio Iberoamericano de la Latin American Studies Asso-
ciation (2016), y uno nacional, el Montserrat Ordóñez— y reseñado en las 
revistas Aguaita, Letras femeninas, Caribbean Quarterly, Andamios y Repea-
ting Islands; la antología de Juan Duchesne Winter (2015) Hermosos invi-
sibles que nos protegen. Antología wayuu; un ensayo panorámico sobre la 
poesía del Caribe colombiano a cargo de Gabriel Ferrer (2016), La poética 
del Caribe continental. Lírica del Caribe colombiano contemporáneo; y la 
compilación de estudios críticos de Mercedes Ortega y Julio Penenrey (2017), 
Todos me miran. América Latina y el Caribe desde los estudios de género. 

6.1 la reBelión de las niñas 

La rebelión de las niñas: el Caribe y la “conciencia corporal” de Nadia Celis 
(2015) aborda la representación de la infancia femenina y la manera como las 
niñas viven la corporalidad —la rebelión de los cuerpos— en las novelas de 
escritoras del Caribe hispánico, además de cuestionar los imaginarios de domi-
nación masculina y otros paradigmas sociales, culturales y familiares impe-
rantes en la región Caribe, como el de los adultos que se enamoran de niñas de 
12 años, privilegiando el deseo masculino, la dominación y el interés sexual. 
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En la contraportada del libro encontramos dos opiniones de entendidos en 
el tema. La de Beatriz González-Stephan, profesora de Rice University:

Un libro poderoso e innovador. Celis ha seleccionado un corpus de 
textos preciso y contundente, que muestra con claridad las políticas 
patriarcales sobre sexualidad y cuerpo de las jóvenes y niñas, tanto 
por el modo como interiorizan y reproducen las lógicas del deseo 
masculino sobre sus cuerpos y gestos, como por la subversión de 
estos parámetros. Un libro magnífico, importante, que hace sustan-
ciales aportes al campo no solo de los estudios del Caribe hispano, 
sino a los de la cultura de género latinoamericana.

Y la de Ángel G. Quintero Rivera, de la Universidad de Puerto Rico: 

Nadia Celis trasciende un feminismo fácil (aunque necesario) de 
denuncia de la utilización de los cuerpos femeninos como objetos, 
adentrándose en un riquísimo feminismo, complejo y pasional-
mente caribeño, donde lo femenino es sujeto no solo por su carácter 
de persona, sino además a través de la comunicación y expresividad 
del cuerpo mismo. El cuerpo femenino aparece como el centro de 
una subjetividad que no se disculpa por su condición corpórea, 
generando la posibilidad de transformaciones intersubjetivas en 
las cuales la liberación feminista pueda potenciar su feminidad. 
Original y profundo, el libro es también de lectura amigable y 
hermosa.

6.2 Para que siga amaneCiendo. un nuevo CaPítulo de la historia de la literatura del 
CariBe ColomBiano

Uno de los vacíos evidentes en la historia de la literatura del Caribe colom-
biano es la ausencia de la literatura wayuu. Por lo tanto, la aparición de la 
antología de Juan Duchesne Winter (2015) constituye un paso importante, 
fundamental para una idónea historia de las letras caribeñas colombianas, 
tanto por el camino que ha adelantado como por la senda que nos abre.

A partir de una introducción llena de sugerencias y orientaciones que 
proporciona las claves para la lectura, el libro continúa con un fragmento del 
libro de Weildler Guerra sobre los palabreros que funciona con un prólogo y 
sienta las bases conceptuales para entender el uso de la palabra en la cultura 
wayuu, su importancia decisiva para la convivencia. Más adelante se nos 
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presenta una certera selección de fragmentos de novela, cuentos, ensayos y 
poemas, y se cierra con una serie de entrevistas con los escritores, hombres 
y mujeres, de la comunidad, en la que los autores nos aclaran detalles acerca 
de sus comienzos, su formación, sus propósitos y dificultades.

Un concepto funcional para este trabajo es el de identidad, entendido como 
un efecto relacional con orientaciones que dependen del contexto, contrario a 
la visión esencialista de los indigenistas que tiende a fijar rasgos que se prestan 
para la impostura. La identidad surge del ejercicio de la libertad y la autonomía. 
En consecuencia con esta visión se practica, a lo largo del ensayo introductorio, 
un pensamiento que contrapuntea oposiciones y las entrelaza sin reducirlas 
nunca a una dicotomía maniquea ni a una síntesis armónica definitiva. Este 
pensamiento viene muy a propósito para una sociedad que inventa de manera 
permanente otras fronteras, cuyas raíces radican en las relaciones que propone 
y cuya identidad se forja a partir del intercambio con los otros.

 Duchesne propone una metodología apta para la apreciación, más allá de 
la etnografía y la antropología, sin idealizaciones ni nostalgias, de la cultura 
wayuu, cuyas artes verbales pueden compararse con las de otras literaturas 
indígenas (la purépecha, la panmaya, la mapuche, la quechua, la náhuatl), 
con su acervo milenario activo desde antes de la Colonia que ahora, en la 
globalización, se ha posicionado como objeto de estudio crítico-literario. El 
enfoque de Duchesne es, pues, literario, no mitológico ni etnológico, atento 
a la fabulación, la invención, el poder de imaginación que la lectura entraña, 
y su estímulo para el pensamiento, más que la constatación de un estado de 
cosas en lo social o histórico.

Se trata, entonces, de apreciar, desde el punto de vista estético, la produc-
ción verbal de los wayuus con miras a su reivindicación frente a las descali-
ficaciones académicas que las ven como infantiles, primitivas, a partir de un 
concepto restringido de la literatura. Las modalidades de la escritura en las que 
se componen mensajes elocuentes y perdurables mediante símbolos gráficos y 
sonoros, así como formas memorizadas y estilizadas de la lengua oral, buscan, a 
juicio del crítico, afirmar un modo propio de vida y los valores que lo sostienen, 
entre los cuales se destacan la pasión del territorio y la continuidad colectiva, el 
diálogo entre el tiempo anterior de los ancestros y el presente.

Para el profesor Duchesne el paso de la oralidad a la escritura alfabética 
constituye una estrategia afirmativa de una manera autónoma y diferente de 
vivir muy fluida en la que se da una especie de hibridez, un contrapunteo y 
entrelazamiento entre naturaleza y sociedad, mente y cuerpo, vida y muerte, lo 
visible y lo invisible, lo masculino y lo femenino, lo humano y lo no humano, 
el bien y el mal, la identidad y la diferencia, y todo tipo de dualidades como la 
oposición occidental entre modernidad y no modernidad.
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El trabajo de Duchesne se aleja de conceptos que operan como lugares 
comunes al referirse a las literaturas del Caribe: ni realismo mágico ni mito 
ni dioses ni demonios; se trata de seres supervitales, más allá del bien y el 
mal, ni benévolos ni malévolos, que pueden beneficiar o afectar dependiendo de 
con quién se relacione. Otra observación juiciosa es la de que no tiene sentido 
contraponer lo fantástico y lo realista, pues lo que hay son realidades múltiples. 

Para la construcción de una historia de la literatura del Caribe colombiano 
que cumpla con los requisitos básicos de esa rama de los estudios literarios 
—que sea historia, es decir, que ponga de manifiesto un proceso, la coherencia 
interna de unos cambios, y que sea asimismo literaria, es decir, que atienda 
a la especificidad artística de los textos, respetando su carácter inventivo y el 
predominio de la imaginación, capaz de crear mundos posibles a través de la 
palabra— es, sin duda, fundamental, el aporte de Duchesne. 

6.3 haCia la Poesía del CariBe ColomBiano

Bien delimitado en el tiempo y el espacio, este estudio ahonda en los rasgos 
estéticos e ideológicos de la poesía del Caribe colombiano del siglo XX, su 
lenguaje y sus significaciones estrechamente relacionados con los contextos 
geográficos, históricos y sociocuturales que, a juicio del autor, definen la 
lírica de esta región. Ferrer selecciona la obra de seis poetas —Luis Carlos 
López, Jorge Artel, Héctor Rojas Herazo, Giovanni Quessep, Raúl Gómez 
Jattin y Rómulo Bustos— que anteceden o desarrollan una vanguardia tardía 
en Colombia; la analiza, la interpreta y compara los procedimientos y los ejes 
poéticos alrededor de los cuales se estructura la totalidad de la obra. Los crite-
rios para la selección de los poetas son la época en que aparecen sus obras (seis 
momentos del siglo XX), la relación con la identidad caribe y la recepción 
nacional. Ferrer, a partir de López, descubre una continuidad entre los poetas, 
cada uno de los cuales retoma la tradición anterior y la renueva. Lo grotesco, 
lo religioso, la oralidad, la cultura popular, son algunos de los rasgos a partir de 
los cuales dialogan las obras seleccionadas, a veces por afinidad, y otras, por 
oposición. El trabajo de Ferrer deja abierta una posibilidad de exploración que 
apenas postula: las relaciones con las poéticas del Caribe no colombiano.

6.4 todos me miran

Con este título tomado de los versos de una canción de Gloria Trevi de 
2006 que dice “Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que 
pocos se atreven a hacer”, asumida como himno de la población LGBTIQ 
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latinoamericana por su exaltación del deseo de transgresión y liberación, 
Julio Penenrey y Mercedes Ortega compilan una serie de estudios acerca de 
la representación a las identidades de género en los que se exploran nuevas 
visiones, a partir de una mirada antihegemónica e incluyente acerca de la 
feminidad, la masculinidad, la heterosexualidad, que rompe con los estereo-
tipos impuestos en la región del Caribe, a la que consideran “zona virgen” 
en cuanto a la implementación y divulgación de los estudios de género. La 
meta que orienta a los compiladores es, por un lado, la creación de un nuevo 
aparato crítico aplicable a representaciones no canónicas, periféricas, deco-
loniales, de lo masculino y lo femenino, y, por el otro, responder a la situa-
ción social de intolerancia, discriminación y violencia contra las mujeres 
y la población LGBTIQ en la región y el país. Doble apuesta: aportar a la 
academia y construir alternativas sociales mucho más humanas e iguali-
tarias basadas en la defensa de los derechos humanos, el rechazo de los 
diversos tipos de discriminación, invisibilización y violencia, la aceptación 
de identidades de género plurales y no excluyentes y de un pensamiento 
innovador, emancipador, capaz de romper con ese dualismo en relación con 
la feminidad normativa que le asigna a la mujer dos opciones extremas: 
o virgen, esposa, madre, pasiva, sumisa, o puta, mujer pública, monstruo, 
mala, rebelde, y al hombre el modelo de masculinidad cuyo paradigma es el 
blanco heterosexual, machista, violento y seguro. 

7.  antología

Junto a la antología de literatura wayuu, quizá la otra antología valiosa, en 
la medida en que aporta insumos para futuros estudios de profundización, 
es la de Rubén Darío Otálvaro (2012), Ellas escriben en el Caribe, en la cual 
selecciona a cuarenta poetas del siglo XX, escoge tres poemas de cada una, 
las entrevista a partir de un interrogatorio igual para todas, y agrega una 
bibliografía y un concepto sobre su obra por parte de algún escritor. 

8. entrevistas 

Si en ocasiones anteriores el género de la autobiografía estaba tomando vuelo 
y convirtiéndose en una ayuda, a menudo útil, si se maneja con cuidado, por 
estos años, con la excepción del libro de Carlos Alemán y coautores (2010), 
construido a partir del interrogatorio de un par de amigos, parece haber 
desaparecido esa tendencia de los escritores a mirarse en el espejo, pero en 
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su lugar, han surgido las entrevistas. Así ocurre con las conversaciones de 
Carlos Arboleda González (2012) con el narrador David Sánchez Juliao y el 
de Gustavo Tatis (2007) con el poeta Gustavo Ibarra Merlano. Tales trabajos 
no dejan de ser un importante auxilio a la hora de establecer los conceptos 
acerca de la literatura de los autores. Una biografía destacada es la de Albio 
Martínez Simanca (2011) sobre José Félix Fuenmayor.

9.  magazín del CariBe

Es preciso destacar aquí la labor que, sin pretensiones académicas, han desa-
rrollado desde Bogotá, dirigida por Álvaro Morales Aguilar y editada por 
Roberto Montes Mathieu, quienes con las uñas se han impuesto la tesonera 
labor de editar con periodicidad un magazín en el que difunden poemas, 
cuentos, ensayos, semblanzas, entrevistas, rescate de textos extraviados u 
olvidados, y toda clase de informaciones acerca de los escritores de todas las 
épocas del Caribe colombiano. Tal labor merece indudablemente un recono-
cimiento regional y nacional y podría ser un interesante tema de tesis para 
los estudiosos de la literatura del Caribe. A puro pulso los creadores de este 
órgano de la Asociación de Escritores del Caribe (Asecaribe) han llegado ya 
a sesenta números.

10. BalanCe

Como en los años anteriores, todavía no se consolida la relación entre los 
grupos de investigación, aunque ya se insinúa, a partir de temas y perspec-
tivas comunes. Sin embargo, es imperioso buscar la integración de los estu-
diosos de toda la región a través de una red de estudiosos de la literatura 
del Caribe en la que se registren las actividades de sus miembros, se abran 
debates, se difundan los trabajos y se compartan bibliografías y proyectos.

Siguiendo el ejemplo de la colección El reino errante y Diente de León, se 
hace necesaria la edición de una Biblioteca de autores del Caribe colombiano 
que recupere y difunda autores cuya obra yace dispersa en revistas y perió-
dicos, como la de Víctor Manuel García Herreros, o no se ha vuelto a editar, 
como la de Vidal Echeverrya. 

De igual manera, sería pertinente hacer una antología de textos literarios 
relacionados con el conflicto, como por ejemplo, Líbranos del bien, de Alonso 
Sánchez Baute, a fin de elevar el nivel de las reflexiones que se viene con el 
posconflicto. 
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La escasa producción bibliográfica de las universidades del Caribe se 
constituye en una amenaza que, tal vez, podría ser subsanada mediante la 
edición virtual, como lo está haciendo la Biblioteca Nacional con la litera-
tura colombiana.

Es muy positiva la perspectiva incluyente de las líneas de investigación 
novedosas y plurales, que avanzan con paso firme hacia la investigación en 
zonas inexploradas en el Gran Caribe.

Destacable asimismo es el abordaje, junto a los autores canónicos, de otros 
recientes o jóvenes o menos trajinados por la crítica. 

Conviene, por último, destacar la interesante experiencia de la Goberna-
ción del Atlántico, que becó a veinticinco profesores para que adelantaran la 
Maestría en Literatura. De seguro sus efectos se verán en poco tiempo en una 
relación mucho más plena con la literatura por parte de los alumnos de esos 
maestros. 

Los estudios literarios del Caribe colombiano, a diferencia de la economía 
y la política, gozan de buena salud. 
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Aushuna, V. Shiinalú uirua shiirua ataa, en las hondonadas maternas de 
la piel, Bogotá: Ministerio de Cultura.

Alemán, C.; Ortiz, Á. P.; Martínez, G. En cada casa un piano. Memoria de 
Carlos Alemán Zabaleta, Bogotá: Trilce.

Caballero, A. Omeros de Derek Walcott y Simulación de un reino de Álvaro 
Miranda: poética de la deconstrucción del canon, Barranquilla: Universidad 
del Atlántico.

Ferrer, G. La poética de Luis Carlos López, Barranquilla: Universidad del 
Atlántico.

Fonseca, C. I. et al. De Alicia adorada a Carito, memorias sobre la moder-
nidad en el Caribe colombiano, Cartagena: Universidad de Cartagena.

Madiedo, M. M. La maldición, Bogotá: Diente de León.
Marquínez, G. El mundo mágico de García Márquez, Bogotá: El Búho.
Motato, H. La parodia de la dictadura: un diálogo con la historia en la 

narrativa garciamarquiana, Bucaramanga: Universidad de Santander.



20 años de estudios sobre el Caribe colombiano

448  

Múnera, A. Manuel Zapata Olivella, por los senderos de sus ancestros, 
Bogotá: Ministerio de Cultura. 

Robinson, H. No te rindas: No give up Maan!, Bogotá: Ministerio de 
Cultura.

(2011)

Celis Salgado, N. Lección errante: Mayra Santos-Febres y el Caribe 
contemporáneo (coeditado con J. P. Rivera), San Juan: Isla Negra.

González, D. Barranquilla: centro de diálogo del cosmos andino y cari-
beño, Alemania: Académica Española.

López-Baralt, M. Una visita a Macondo. Manual para leer un mito, Puerto 
Rico: Callejón.

Martínez, A. José Félix Fuenmayor. Entre la tradición y la vanguardia, 
Cartagena: Observatorio del Caribe Colombiano.

Rueda, M. H. La violencia y sus huellas. Una mirada desde la narrativa 
colombiana, Madrid: Iberoamericana.

Santos, E. G. Héctor Rojas Herazo. El esplendor de la rebeldía, Cartagena: 
Pluma de Mompox.

Santos, E. G. Retorno a las catedrales, Cartagena: Universidad de Cartagena.
Universidad del Atlántico, Vicerrectoría de Investigaciones. Explorando el 

Caribe, Barranquilla: Universidad del Atlántico.

(2012)

Araújo, O. Nostalgia y mito. Ensayos de crítica literaria, Barranquilla: 
Editorial Universidad del Norte.

Arboleda, C. Navegando en un cuento. Charlas con David Sánchez Juliao, 
Manizales: Panamericana Formas e Impresos.

Bancelin, C. Vivir sin fórmulas. La vida intensa de Álvaro Cepeda Samudio, 
Bogotá: Planeta. 

Caneva, R. Y otras canoas bajan el río..., Bogotá: Diente de León.
Cepeda, Á. La casa grande, Bogotá: El Áncora.
Feliciano, H. Gabo periodista, Cartagena: Fundación Gabriel García 

Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.
López, C. Memorias de Macondo. Cuando un territorio de imaginación 

visitó la FILBo, Bogotá: Ministerio de Cultura.
Otálvaro, R. D. Ellas escriben en el Caribe, Montería: Universidad de 

Córdoba. 



Los estudios literarios del Caribe colombiano (2009-2017) gozan de buena salud

   449

Paz, E. Enfoque analítico de la obra narrativa de Gabriel García Márquez. 
Aproximación a la ideología de sus textos, USA: Paperback.

(2013)

Castro, G. A. Entre el mundo del lenguaje y la memoria. Siete ensayos 
literarios alrededor de la poesía de Héctor Rojas Herazo, Bucaramanga: SIC.

Del Río, J. El cine según García Márquez, Cuba: ICAIC, IECTV.
Díaz-Granados, J. L. Gabo en mi memoria, Bogotá: Ediciones B. 
González, N. Colombia, una nación en formación en su historia y litera-

tura (siglos XVI-XXI), Madrid: Iberoamericana.
Santos, E. G. Cartografías de la imaginación. Ensayos sobre literatura 

hispanoamericana y del Caribe, Cartagena: Universidad de Cartagena.
Vanegas, B. El canto de las moscas y la predicación sobre la violencia 

ocultada, Bucaramanga: Universidad de Santander. 

(2014)

Araújo, O. Eros a contraluz. El erotismo en la cuentística de Germán Espi-
nosa, Barranquilla: Editorial Universidad del Norte.

Benavides, A. C. La soledad de Macondo o la salvación por la memoria, 
Bogotá: Siglo del Hombre. 

Calderón, L. E. Macondo visionado: textos primeros de Antonio Brugés 
Carmona sobre folclor y música costeña, Barranquilla: La Iguana Ciega.

Castillo, A.; Viloria, J. Caribe literario: siete ensayos sobre cultura y lite-
ratura del Caribe colombiano, Santa Marta: Universidad del Magdalena.

García, K. A. Raíces de la memoria. Ficción y posmodernidad en la narra-
tiva de Roberto Burgos Cantor. Cali: Universidad del Valle. 

Gómez, R. Reflexiones críticas. Cartagena: Universidad de Cartagena.
Paternostro, S. Soledad y compañía. Un retrato compartido de Gabriel 

García Márquez, Bogotá: Penguin Random House.
Said, R. Cinco escalones para llegar a Gabriel García Márquez, Cúcuta: 

Arte Impreso.

(2015)

Araújo, O. El legado de Macondo. Antología de críticos sobre Gabriel 
García Márquez. Barranquilla: Editorial Universidad del Norte.



20 años de estudios sobre el Caribe colombiano

450  

Celis, N. La rebelión de las niñas: el Caribe y la “conciencia corporal”, 
Madrid/Frankfurt: Iberoamericana Vervuert.

Constaín, J. E. Gabo contesta, Bogotá: Intermedios.
Díaz, Á. Gabriel García Márquez: cien años de eternidad (humo, papel y 

ceniza), Madrid: Verbum.
Duchesne, J. Hermosos invisibles que nos protegen. Antología Wayuu, 

Pittsburg: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Universidad 
de Pittsburgh.

García, J. Cómo aprendió a escribir, Bogotá: Collage.
Gilard, Jacques. Así leí a García Márquez, Bogotá: Collage.
Giménez, E. et al. La soledad solidaria del Gabo. Obra narrativa de 

Gabriel García Márquez, Venezuela: Festivales.
Mattos, J. En la madriguera del genio, Bogotá: Collage.
Moreno, J. Transculturación narrativa: la clave wayúu en Gabriel García 

Márquez, Cali: Universidad del Valle. 
Olaciregui, J. Vida cotidiana en tiempos de García Márquez, Bogotá: 

Collage.
Rodríguez, F.; Gilard, J. Álvaro Cepeda Samudio. Obra literaria, Argen-

tina: Alción.
Suescún, Á. Gabito nuestro de cada día, Bogotá: Collage.
Tatis, G. García Márquez: la llave secreta de Melquíades, Bogotá: Collage. 
Vizcaíno, E. Antología literaria de Glicerio Tomás Pana Uriana, Barran-

quilla: Santa Bárbara.
Zuluaga, C. Leer a García Márquez, Bogotá: Uniandes.

(2016)

Araújo, O. Gabriel García Márquez. El Caribe y los espejismos de la 
modernidad, Madrid: Editorial Verbum/Editorial Universidad del Norte.

Bejarano, F. A. Gabriel García Márquez, la pluma arquitecta, Medellín: 
Impresores de Libros.

Encuentro Internacional de Periodismo. “Gabo”, periodista / Memorias 
Encuentro Internacional de Periodismo, Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia.

Ferrer, G. A. La poética del Caribe continental. Lírica del Caribe colom-
biano contemporáneo, Estados Unidos: Universidad de Pittsburg.

Henríquez, G. Ciénaga y Barranquilla en las claves de Gabriel García 
Márquez.

Morenos Blanco, J. Gabriel García Márquez, literatura y memoria, Cali: 
Universidad del Valle.



Los estudios literarios del Caribe colombiano (2009-2017) gozan de buena salud

   451

Mutis, S. Sindéresis. Dos ensayos: Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez, 
Bogotá: Uniandes.

Strathern, P. García Márquez en 90 minutos, Madrid: Siglo XXI.
Tatis, G. La rosa amarilla del prestidigitador García Márquez, Bogotá: 

Collage.

(2017)

Araújo, O. El tejido de la brisa. Nuevos asedios a la obra de Marvel Moreno 
y Germán Espinosa, Barranquilla: Editorial Universidad del Norte.

Biblioteca Nacional de la República Argentina. El año mágico de García 
Márquez, Buenos Aires: Biblioteca Nacional. Moreno, J. Cien años de soledad 
50 años después, Cali: Universidad del Valle.

Ortega, M.; Penenrey, J. Todos me miran. América Latina y el Caribe desde 
los estudios de género, Barranquilla: Universidad del Atlántico.

Zuluaga, C. Gabriel García Márquez: no moriré del todo, Bogotá: Luna 
Libros.



20 años de estudios sobre el Caribe colombiano

452  

anexo 2 
Cronología de los estudios literarios en el CariBe ColomBiano (2009-2017)
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(Aproximación a dos cuentos de Ángel Santiesteban Prats)”, Cuadernos de 
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