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RESUMEN: El objetivo de este artí culo es 
establecer un ví nculo entre el regionalismo, como 
categorí a literaria, y las obras La cabeza de santo 
(2014), de Socorro Acioli y Furia (2021), de Clyo 
Mendoza. Para ello, se mostrara  co mo el espacio del 
desierto y el serto n funcionan como ví nculo 
indisoluble entre espacio, personaje y accio n, 
consolidando una poe tica del deserta o. Adema s, 
estableceremos sus relaciones con el regionalismo 
a trave s del concepto de transculturacio n del crí tico 
literario A ngel Rama, aborado en su libro 
Transculturacio n narrativa en Ame rica Latina 
(1984).  
Palabras clave: regionalismo; poe ticas del 
espacio; transculturacio n; Clyo Mendoza; Socorro 
Acioli; literatura latinoamericana; desierto; serta o. 
 
 
RESUMO: O objetivo deste artigo e  estabelecer um 
ví nculo entre o regionalismo, como categoria 
litera ria, e as obras A cabeça do santo (2014), de 
Socorro Acioli e Furia (2021), de Clyo Mendoza. 
Para tanto, se mostrara  como o espaço do deserto e 
o serta o funcionam como ví nculo indissolu vel 
entre espaço, personagem e aça o, consolidando 
uma poe tica do deserta o. Ademais, 
estabeleceremos suas relaciones com o 
regionalismo atrave s do conceito de 
transculturaça o do crí tico litera rio A ngel Rama, 
abordado em seu livro Transculturación narrativa 
en América Latina (1984).  
Palavras-chave: regionalismo; poe ticas do espaço; 
transculturaça o; Clyo Mendoza; Socorro Acioli; 
literatura latinoamericana; deserto; serta o 
 
ABSTRACT: The objective of this article is to 
establish a link between regionalism, as a literary 
category, and the works La cabeza de santo (2014), 
by Socorro Acioli and Furia (2021), by Clyo 
Mendoza. For him, it will be shown how the space 
of the desert and the desert function as an 
indissoluble link between space, personaje and 
action, consolidating a poetics of the desert. 
Furthermore, we will establish its relationships 
with regionalism through the concept of 
transculturation by literary critic A ngel Rama, 

discussed in his book Transculturación narrativa en 
América Latina (1984). 
Keywords: regionalism; poetics of space; 
transculturation; Clyo Mendoza; Socorro Acioli; 
Latin American literature; desert; serta o. 
 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Para que las reflexiones sobre el regionalismo 
en la literatura sean fructí feras, en pleno 2024, 
comencemos recordando que — contrario de 
lo que pueda parecer — el regionalismo, como 
categorí a de ana lisis, no es esta tico. 
Evoluciona. Es histo rico porque atraviesa y es 
atravesado por la historia en sí  (CHIAPPINI, 
1994, p. 157). Así , para contribuir en los 
debates en torno a dicha categorí a, el presente 
trabajo expone los dia logos entre el 
regionalismo y dos obras escritas en el actual 
siglo XXI: La cabeza del santo de 2014 y Furia 
publicada en 2021.  

Escrito por la profesora y periodista Socorro 
Acioli y publicado por el Fondo de Cultura 
Econo mica en 2023  — en 2014 en Brasil por 
la editorial Companhia das Letras  —, con 
traduccio n del portugue s al espan ol de Paula 
Abramo, La cabeza del santo es una novela que 
cuenta la historia de Samuel, un joven de 28 
an os, que emprende un viaje de diecise is dí as a 
pie hasta la ciudad de Candeia, en el interior 
del estado de Ceara , para cumplir una de las 
promesas que le hizo a su madre, Mariinha, 
antes de morir: conocer a su padre biolo gico, 
Manoel, y a su abuela Niceia. 

La novela esta  dividida en cuatro partes, todas 
ellas contadas por un narrador omnisciente y 
con la intervencio n constante de dia logos entre 
los personajes. En la primera parte, seguimos 
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el viaje de Samuel a Candeia, su llegada al 
pueblo, su primer encuentro hostil con la 
abuela y el hallazgo de la cabeza hueca de una 
estatua inacabada de San Antonio en la que, en 
su interior, Samuel escucha voces femeninas 
que le piden milagros de amor al santo. Ya en la 
segunda parte, ese elemento detonador 
provoca que Candeia — antes una pueblo 
abandonado, casi fantasma — se llene de 
personas en busca de los milagros de Samuel, 
quien se aprovecha de su capacidad de 
escuchar dichas voces y se vuelve una especie 
de cupido, que cumple los deseos de 
matrimonio de muchas mujeres. A pesar del 
dinero que esta  obteniendo, Samuel se 
incomoda con la situacio n y so lo decide 
prolongar su permanencia para escuchar con 
ma s frecuencia una voz de la cual comienza a 
enamorarse. La trama se complica cuando un 
periodista, Tu lio, expone la corrupcio n en 
Candeia, poniendo a Samuel en peligro de 
muerte si no se va. 

El clí max queda suspendido al comienzo de la 
tercera parte, ya que en los dos primeros 
capí tulos el narrador retrocede en el tiempo 
para contarnos las razones del fracaso de la 
estatua de San Antonio y, en consecuencia, de 
la decadencia de Candeia. Despue s conocemos 
a Meticuloso, el obrero encargado de terminar 
la estatua y culpable de su fracaso. 
Descubrimos que Meticuloso es en realidad 
Manoel, el padre de Samuel. En esta tercera 
parte, otros personajes, hasta ese entonces 
poco desarrollados, toman forma. 

En la cuarta y u ltima parte de la novela, Samuel 
se dispone a huir de la ciudad, no sin antes 
encender una vela a los pies de San Antonio, 
segu n la voluntad de su madre antes de morir. 
Es a los pies del santo en donde descubre que 
su padre, Manoel, ha estado viviendo dentro de 
la estatua todos esos an os, sintie ndose 
culpable de su propia desgracia, la de su familia 

y la de la Candeia. Los dos hablan y van a casa 
de la abuela Niceia — donde, ma s tarde, lo 
fanta stico cobra au n ma s fuerza —. 
Finalmente, Samuel abandona Candeia y en 
Caninde , una ciudad vecina, logra conocer a 
Rosario, la voz de la cual se enamora.  

Por su parte, Fu ria, de la escritora mexicana 
Clyo Mendoza, tuvo su primera publicacio n por 
Anagrama en 2021 , en colaboracio n con la 
Universidad Auto noma de Nuevo Leo n. Con 
una divisio n en cinco capí tulos y con un 
mu ltiples voces narrativas — pasando del 
narrador omnisciente a la primera persona —, 
la novela abre presenta ndonos a dos de sus 
principales personajes: Juan y La zaro, dos 
soldados desertores que se refugian en el 
desierto no solo de la guerra, sino tambie n de 
la confrontacio n a sus propios deseos, pues 
ambos inician una breve pero intensa relacio n 
homoafectiva. 

Es en funcio n de la muerte de La zaro — y de la 
indagacio n de Juan en las pocas pertenencias 
del difunto —  que emerge un personaje clave: 
Vicente Barrera, vendedor itinerante de hilos, 
padre, no so lo de La zaro, sino tambie n de Juan. 
Así , en Juan emerge el deseo vengativo de ir en 
bu squeda del padre. Sin embargo, dicha 
conviccio n se suspende en el tiempo narrativo 
para llevarnos a conocer el origen de los 
hermanos a trave s de las historias de sus 
madres con Vicente Barrera. 

A partir del tercer capí tulo, la perspectiva 
narrativa pasa a ser la de la pareja Marí a y 
Salvador, en donde hay un salto en el tiempo y 
acerca la historia a nuestra contemporaneidad. 
Pronto descubrimos que Salvador, no es ma s 
que otro hijo de Vicente y que ha de 
encontrarse con un Juan senil. Se trata de una 
novela compleja, no-linear, en que nada es lo 
que parece, un texto polifo nico que dialoga 
directamente con la tradicio n literaria 
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latinoamericana del siglo XX. En este sentido, 
las relaciones con Rulfo, desde la construccio n 
de los personajes, en los cuales nunca se puede 
confiar, hasta la arquitectura narrativa, es 
innegable.    

Esas novelas aparentemente tan distintas se 
tocan en un elemento fundamental para 
ambas: la presencia de espacios dese rticos no 
solo como paisaje o escenario, sino como eje 
central de las narrativas. Partimos de esa 
perspectiva para entonces discutir el 
regionalismo como categorí a de ana lisis 
literario de obras escritas en el siglo XXI.  

Así , el presente trabajo mostrara  co mo el 
desierto y el serta o funcionan como ví nculo 
indisoluble entre espacio, personaje y accio n, 
consolidando una poe tica del deserta o. 
Adema s, estableceremos sus relaciones con el 
regionalismo a trave s del concepto de 
transculturacio n del crí tico literario A ngel 
Rama, abordado en su libro Transculturacio n 
narrativa en Ame rica Latina (1984). 

En la primera parte del texto, reflexionamos 
sobre el espacio del deserta o como elemento 
central de la poe tica escritural tanto de 
Socorro Acioli como de Clyo Mendoza. Nos 
interesan especí ficamente los esfuerzos 
hechos por ambas autoras para dialogar 
directamente con las regiones desde donde 
vienen y con la tradicio n literaria que viene 
lidiando con los mismos espacios a lo largo de 
la historia literaria. En ese sentido, podemos 
afirmar que esta literatura del presente 
revisita y actualiza elementos del llamado 
regionalismo del siglo pasado, imprimiendo, 
sin embargo, una mirada contempora nea hacia 
dichos espacios.  

Enseguida, exploramos como uno de los 
conceptos fundamentales de Rama 
transculturacio n actu a en el a mbito de la 

caracterizacio n de la propuesta de 
regionalismo con la que trabajamos aquí .  
Desde la oralidad, intentamos presentar como 
las nuevas voces de la narrativa 
latinoamericana ubicada lejos de los grandes 
centros evidencia la voz de sujetos 
tradicionalmente olvidados.  

Por lo tanto, pretendemos en este trabajo 
abogar por la permanencia de validad de la 
idea de regionalismo como categorí a de 
ana lisis literario, movie ndola sin embargo 
hacia otro lugar en la contemporaneidad. Ma s 
que exotizar espacios o reforzar estereotipos 
locales, la literatura contempora nea que se 
dedica a retratar espacios alejados de los 
grandes centros urbanos latinoamericanos 
funciona como una invitacio n a que se miren 
dichos espacios en toda su complejidad. 

 

 

2 EL DESERTÃO COMO POÉTICA DEL 
ESPACIO REGIONAL 

 

Si partimos de la concepcio n de Afra nio 
Coutinho en la que, para ser regional, “una obra 
de arte no so lo tiene que estar situada en una 
regio n, sino que tambie n debe obtener de ella 
su sustancia real” (Coutinho, 1969, p. 220)  
habremos, entonces, de delinear co mo los 
espacios de Furia y La cabeza del santo — lejos 
de meros accesorios descriptivos — son la base 
de sus propuestas este ticas.  

El desierto de una autora mexicana y el serta o 
de una brasilen a — espacios textuales y a la vez 
identificables en el mapa terrestre — 
comparten no so lo la llamarada del sol sino 
tambie n la ardencia de sus dilemas.  
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Detenga monos en las primeras lí neas de 
ambos libros: 

Soldado Uno y Soldado Dos se encontraron 
frente a un cada -ver en cuyos ojos abiertos no se 
proyectaba el cielo espeso de la guerra, sino una 
luz que daba la sensacio n de la negrura. [..] 
¿Quie nes eran? Hací a meses que ninguno de los 
dos recor-daba quie n era. Las o rdenes les 
habí an quitado la voluntad y sin ella ambos se 
habí an convertido en asesinos, asesinos de sí  
mismos tambie n. 
La luna menguaba y fue bajo su cuerno de luz 
cuando Solda-do Uno y Soldado Dos se dijeron 
sus verdaderos nombres (Yo soy La zaro, Yo 
Juan) y decidieron que huirí an (Mendoza, 2021, 
p.13). 

 

La oscuridad no permite que el narrador nos 
describa al paisaje, en las primeras pa ginas 
so lo se nos entrega un territorio en guerra, que 
podrí a ser hasta selva. Pero, unas cuantas 
pa ginas despue s, nos enteramos que 
“Hacie ndose pasar por dos arrieros hermanos, 
La zaro y Juan recorrieron a caballo el desierto 
huyendo de ser reconocidos ” (MENDOZA, 
2021, 18).  A partir de allí , el desierto se 
consolida como el principal espacio de 
desarrollo de la trama.  

Dos soldados que huyen de la guerra, dos 
desertores y que  mejor lugar para desertar 
sino el desierto, que guarda relacio n, desde la 
lente etimolo gica, con el verbo desertar y con 
el sustantivo y adjetivo desertor. Segu n el 
diccionario de la Real Academia Espan ola, 
desierto procede del latí n desertus que 
significa abandonado. Ya desertor (del latí n 
desertor, -o ris), es alguien que deserta, que 
abandona las obligaciones o los ideales. De esta 
tenue convergencia etimolo gica, obtenemos 
espacios abandonados y personas que 
abandonan. 

Por su vez, serta o establece un ví nculo directo 
con el sustantivo desierto. Segu n estudiosos 
como Gustavo Barroso (1947), de la Academia 
Brasilen a de Letras, se entiende que la palabra 
serta o es una variacio n o abreviatura de 
deserta o, gran desierto, nombre que los 
portugueses ya daban a las regiones 
despobladas y a speras de A frica Ecuatorial 
(ANTONIO FILHO, p.84). Así , desierto, desertar, 
serta o se unen en la evocacio n al abandono, al 
olvido y a la soledad.  

En el caso de La cabeza del santo, en su primer 
capí tulo titulado “Camino”, la soledad es una de 
las primeras ideas que se vislumbran: 

Ya no tení a zapatos y, a esas alturas, sus piezas 
ya eran otra cosa: un par de aliman as deformes. 
Dos animales dentados e inmundos. Dos bestias 
aferradas a sus tobillos, incansables, adelante, 
uno tras otro, adelante, que habí an transportado 
a Samuel durante diecise is prolongados y 
dolorosos dí as debajo un sol a plomo. [...] Lo 
habí a ido perdiendo todo en el camino: la 
juventud, la alegrí a, trozos de piel, mililitros de 
sudor, kilos de cuerpo, y los parcos y viejos 
hilillos de esperanza en que algo invisible 
ayudara a los hombres sobre la Tierra (ACIOLI, 
2023, p. 13-15). 

 

El inicio de ambas obras, en donde serta o y 
desierto se encuentran en la evocacio n a la 
soledad y al abandono, anuncia otro cruce: el 
de la corporalidad y sus lí neas tenues entre la 
vida y la muerte, entre lo humano y lo animal.  

En Furia, recordemos que, se nos narra el 
acercamiento de dos soldados separados por 
un cada ver y en La cabeza del santo, se nos 
presenta un hombre de pies bestiales, tras dí as 
de camino bajo el sol implacable. Muerte, vida, 
humano, animal, todo convergiendo en los 
cuerpos. Inclusive, el cuerpo, sus partes y sus 
ciencias esta n presentes como denominacio n 
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verbal. En el libro de Acioli, en el tí tulo — La 
cabeza del santo — y en el de Mendoza en el 
tí tulo de cuatro de sus cinco capí tulos — La 
idea del cuerpo, Anatomí a de la sombra, El 
cuerpo anagrama tico y Autopsia —. 

Otra caracterí stica del paisaje que fortalece las 
relaciones ambiguas del cuerpo — con la vida 
y la muerte, con lo humano y lo animal — es la 
hostilidad. En Furia, esta extrapola el desierto 
y moldea a sus personajes. 

Juan lo sabí a, el desierto era el mejor refugio, el 
lugar que confundí a a los enemigos en la guerra. 
Lo que el mar fue para los marinos, era el 
desierto para los soldados: lleno de mons-truos 
inimaginables, de criaturas infernales, de 
historias sobre Dios y el Diablo y de plantas 
hostiles que queman y enfebrecen a los nin os. 
Con suerte tambie n hay cactus generosos que 
dan tunas a cidas aunque sus raí ces nunca 
reciban agua. (MENDOZA, 2021, p.182). 

 

La hostilidad vista como lo contradictorio, lo 
adverso, percibida como la disputa entre los 
enemigos — lo que, en teorí a, tendrí a que ser 
lo opuesto — habla de personajes que no 
pueden ser completamente humanos, ni 
animales: 

En un cuarto oscuro hecho de tierra y caca de 
burro, estaba mi padre. Entramos despacio, creo 
que para no despertarlo. Ella alumbro  con una 
vela. So lo el fuego no le lastima los ojos, me dijo. 
Y entonces reconocí  al viejo: el cabello canoso, 
la cara rajada, el cuerpo agarrotado. Sus manos 
estaban atadas y sus pies tambie n. ¿Por que  lo 
amarran? Le pregunte  con un grito a la mujer. 
Ella me contesto  sollozando: es que esta  loco. 
El viejo abrio  los ojos. Me vio y empezo  a grun ir 
como un animal rabioso. Sacaba espuma por la 
boca, se mordí a la len-gua y la saliva con sangre 
le escurrí a de la boca a goterones (MENDOZA, 
2021, p.41). 

 

Nos dice, tambie n, de personajes que tampoco 
pueden estar cien por ciento vivos ni muertos: 

La zaro miro  hacia arriba para buscar a los 
hombres en el techo y ya no estaban. No habí a 
nadie, so lo su madre habla ndoles a las flores y a 
Ca stula. 
Dijo: mama , mire  hacia arriba y ya no vi a los 
hombres que cantaban. 
El silencio caí a despue s de que hablaba, ni 
siquiera el viento hací a ruido. 
Hablo  su madre: te voy a decir una cosa, pero no 
te me asustes, Lazarito, esos que viste eran los 
muertos construyendo una sombra (MENDOZA, 
2021, p.49). 

 

Y no menos importante, alumbra las 
existencias que no se encajan en la completud 
de lo que se supone ser hombre o mujer. 
Existencias como espejismo, que esta n y no 
esta n al mismo tiempo. 

El hombre dice llamarse Marí a, y Juan piensa en 
La zaro, en sus contoneos y la manera en la que 
algunas veces estar con e l era como estar con 
una mujer. A decir verdad: se parecen, ese 
hombre y La zaro se parecen (MENDOZA, 2021, 
p.184). 

 

Pero eso sí , ante tal hostilidad, la u nica certeza 
que queda es la del cuerpo que existe, a pesar 
de todo y de todos, como esos “cactus 
generosos que dan tunas a cidas aunque sus 
raí ces nunca reciban agua” (MENDOZA, 2021, 
p.182).  

La existencia del cuerpo, ma s alla  de las 
adversidades del paisaje y de la vida y la 
muerte, tambie n se hace presente en La cabeza 
del santo. La abuela Nicea, que aparece desde 
las primeras pa ginas guiando a Samuel por 
Candeia, se descubre muerta: 
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A media madrugada Samuel se levanto  varias 
veces, seguro de que habí a oí do la voz de su 
abuela, que seguí a sin aparecer tras la vuelta de 
Manoel. No habí a nadie en la casa. La busco  en 
la sala, en la cocina, por todos los cuartos. Casi 
todos. A la izquierda, Samuel vio una puerta 
cerrada. Al principio penso  que era un armario 
de e sos donde se guarda cualquier cosa, pero 
luego quiso abrirlo. Tuvo que forzar la puerta y 
se encontro  con una habitacio n, una cama 
matrimonial cubierta por una colcha negra de 
crochet, con un mosquitero de tul encima.  
Al acercarse lo ma s posible, vio el cuerpo 
momificado de una mujer anciana con el vestido 
de Niceia llevaba puesto cada vez que se habí a 
encontrado con e l. Era una muerte de hací a 
muchos an os (ACIOLI, 2023, p. 156). 

 

Adema s, en la novela de Acioli, solo el cuerpo 
completo puede ser santo, pues los habitantes 
de Candeia entienden la incompletud de la 
estatua de San Antonio — en la que la cabeza 
no pudo ser colocada sobre los hombros — 
como el motivo de sus desgracias y así   “la 
gente que quedaba en Candeia todaví a odiaba 
al santo traidor, que no habí a tenido fuerzas ni 
para evitar que su propia cabeza quedara 
arrumbada en el suelo, lejos del cuerpo, como 
la de un decapitado cualquiera” (ACIOLI, 2023, 
p. 64). 

A la definicio n de Afra nio Coutinho habrí a que 
sumarle la perspectiva de Jose  Ame rico de 
Almeida, para estrechar au n ma s la relacio n de 
las novelas de Acioli y Mendoza con el 
regionalismo. Segu n Almeida (1981), el lugar  
no es so lo el escenario en donde se desenredan 
los acontecimientos, sino que este ha de 
mostrar que el ví nculo entre espacio, accio n y 
personaje es indisoluble. En Furia y La cabeza 
del santo se concentra una poe tica del espacio, 
del deserta o, donde desierto y serta o median 
las relaciones entre sus personajes. Novelas en 
donde la vida, la muerte, los afectos y las furias 

son, antes que todo, fí sicos: se sienten en el 
cuerpo, como el calor de sus espacios 
geogra ficos. 
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3 EXPANDIENDO LOS CAMINOS DE LA 
NARRATIVA TRANSCULTURAL  

Furia y La cabeza del santo no so lo se conectan 
a trave s de la poe tica del espacio, sino tambie n 
por medio de una categorí a de ana lisis que 
surge para pensar lo regional en las narrativas 
latinoamericanas: la transculturacio n.  

El te rmino transculturacio n fue introducido 
inicialmente por el cubano Fernando Ortiz en 
su obra ma s conocida, Contrapunteo cubano 
del tabaco y el azu car (1940). En ella, el 
antropo logo proponí a dicho neologismo como 
alternativa al te rmino ma s difundido en la 
e poca: aculturacio n, concepto que denota un 
“proceso unilateral de asimilacio n pasiva de 
una cultura dominante moderna de raigambre 
occidental por parte de culturas (o sujetos) 
pre-modernos” (GARCI A-BEDOYA, 2021, p. 
469). Para Ortiz, el te rmino transculturacio n 
era ma s apropiado, ya que destaca una 
interaccio n multidireccional y dina mica entre 
culturas. 

Tres de cadas despue s, el aporte de A ngel Rama 
coloco  la categorí a de transculturacio n en el 
centro de los debates literarios y culturales 
latinoamericanos. 

El concepto se elabora sobre una doble 
comprobacio n: por una parte registra que la 
cultura presente de la comunidad 
latinoamericana (que es producto largamente 
transcultural y en permanente evolucio n) esta  
compuesta de valores idiosincra ticos, los que 
pueden reconocerse actuando desde fechas 
remotas; por otra parte corrobora la energí a 
creadora que la mueve, hacie ndole muy distinta 
de un simple agregado de normas, creencias y 
objetos culturales pues se trata de una fuerza 
que actu a con desenvoltura tanto sobre su 
herencia particular, segu n las situaciones 
propias de su desarrollo, como sobre las 
aportaciones provenientes de fuera. Es 

justamente esa capacidad para elaborar con 
originalidad, aun en difí ciles circunstancias 
histo ricas, la que demuestra que pertenece a 
una sociedad viva y creadora, rasgos que 
pueden manifestarse en cualquier punto del 
territorio que ocupa aunque preferentemente se 
los encuentre ní tidamente en las capas 
reco nditas de las regiones internas (RAMA, 
1984, p. 40-41). 

 

Segu n Rama (1984), la transculturacio n 
narrativa ocurre en tres niveles: lenguaje, 
estructura literaria y cosmovisio n. El crí tico 
destaca que la cosmovisio n es el centro de las 
operaciones transculturales, “este punto 
í ntimo donde asientan los valores, donde se 
despliegan las ideologí as y es por lo tanto el 
que es ma s difí cil rendir a los cambios de la 
modernizacio n homogeneizadora sobre 
patrones extranjeros” (RAMA , 1984, pa g.57). 
Así , en las novelas que son objeto de este 
ana lisis, la oralidad — que puede intervenir los 
tres niveles — las aproxima en el plano de la 
cosmovisio n. 

La oralidad es representada no so lo por la 
incorporacio n de historias provenientes del 
imaginario de las autoras — contadas por sus 
familias de generacio n en generacio n, como lo 
apunta Acioli en su tesis de doctorado 
(MARTINS, 2014, p. 38) y Mendoza en 
entrevistas (CRIALES, 2021) — sino tambie n 
por el poder que ella tiene para echar a andar 
las historias que cuentan en sus libros.  

Por ejemplo, en el caso de La cabeza del santo, 
sin la capacidad de Samuel para escuchar las 
voces, la historia no avanzarí a. El primer 
milagro de Samuel (el matrimonio de 
Madeinusa y el Dr. Adriano) se difunde de boca 
en boca y, posteriormente, a trave s de un 
programa de radio. Adema s, la palabra escrita, 
en Candeia, reaparece tras la conquista de la 
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oralidad, pues en una de las primeras escenas 
vemos a Samuel constatando los ro tulos 
borrados de los establecimientos: 

Las casas distribuidas siguiendo el trazado de la 
plaza. En muchas todaví a era posible leer 
palabras escritas con tinta roja y 
descascarillada. “Barberí a san Antonio”. 
“Loncherí a san Antonio”. “Posada san Antonio”. 
“Restaurante san Antonio”. Marcas  borrosas de 
un pasado que e l no comprendí a  (ACIOLI, 2023, 
p. 25). 

 

Tiempo despue s, la pintura vieja y 
descascarada que les daba nombre renacio  
gracias a los milagros de Samuel: 

Como si estuvieran hipnotizados, todos fueron 
llegando poco a poco. Se pintaron las fachadas 
de algunas casas de Candeia. Resurgieron los 
ro tulos: “Posada san Antonio”, “Loncherí a san 
Antonio”, “Barberí a san Antonio” (ACIOLI, 2023, 
p. 80). 

 

Y así  como en la novela de Acioli — en la que la 
oralidad tiene el poder de revivir a una ciudad 
— en Furia el canto tiene la capacidad de 
amansar al cada ver del nin o muerto de las 
primeras pa ginas: 

Tuvieron que cantarle para que quisiera abrir 
las manos. Ellos, especialistas en recoger a los 
hombres caí dos, sabí an que so lo ante la muerte 
valí a la pena rendirse. Por eso a e l, para que se 
rindiera, le cantaron una cancio n de cuna. El 
nin o dejo  de fruncir el cen o y entonces pudieron 
sacar la bala. El nin o abrio  las manos, el nin o 
dejo  de apretar los dientes y, cuando al fin relajo  
el esqueleto, pudieron meterlo en la camisa 
blanca (MENDOZA, 2021, p.15). 

 

En Furia, la oralidad alcanza su condicio n de 
mito con el viejo mercader, un hombre que 

aparece en varios momentos de la novela para 
contarle ane cdotas a los personajes, cuentos 
que esta n mucho ma s cercanas a sus propias 
historias y que, para nosotros los lectores, son 
una anticipacio n de lo que descubriremos 
posteriormente. Por ejemplo, en el segundo 
encuentro del viejo mercader con Juan y 
La zaro: 

Allí  estaba el mercader de nuevo, en el umbral 
de la cueva, sosteniendo una antorcha. Hola, 
muchachos, dijo. Los he esta-do buscando. 
Juan siempre preparaba los pun os cuando tení a 
miedo. El mercader dijo: vine a contarles una 
historia. Es la historia de un hombre que vendí a 
hilos en las montan as y de paso se cogio  a 
algunas viudas. Abundan las mujeres solas por 
aquí  y todos los hombres esta n en la guerra. O 
ya estuvieron, ¿no es así ? De jenme contarles 
este bonito cuento. 
El mercader entro  en la cueva y Juan, asustado, 
intento  atravesarlo con su pun o pero su cuerpo 
se esfumo  al instante en la penumbra 
(MENDOZA, 2021, p. 28-29). 

 

Para Rama (1998), una ciudad letrada es 
aquella donde existe un anillo protector del 
poder y ejecutor de sus o rdenes, formado por 
el clero, maestros, escribas, administradores y 
todos aquellos capaces de plasmar palabras en 
el papel. Candeia es modelo de ciudad letrada  
porque la tarea de educar y alfabetizar a trave s 
de la palabra escrita se concede a la iglesia: 
“Ocuparon la cocina de la vieja escuela de 
Candeia, que estuvo fuera desde hací a muchos 
an os. El padre Zacarí as tení a la llave, siempre 
la habí a tenido. Esa fue la puerta que ma s 
lamento  cerrar. Los pocos nin os que quedaban 
se fueron a estudiar a Caninde ” (ACIOLI, 2023, 
p. 74-75). Ya en Furia, tenemos la presencia de 
Jesusa, que “era una estudiada y devota mujer 
de pueblo, se gana-ba el pan por esa preciosa 
letra suya. Era la escriba. […] famosa por lograr 
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con una carta cualquier cosa” (Mendoza, 2021, 
p.74-75). 

Pero, si ambas novelas se encuentran en el 
nivel de la cosmovisio n, gracias al simbolismo 
de la oralidad, estas se separan cuando vemos 
cua n diferentes son en el nivel de la estructura 
literaria.  

Uno de los grandes transformadores de la 
novela regionalista, segu n Rama (RAMA, 1998, 
p.52-54), fue Joa o Guimara es Rosa. En Grande 
serta o: veredas (1956), el crí tico uruguayo ve 
una ruptura con las concepciones rí gidas de la 
novela regionalista — heredadas de la 
sociologí a del siglo XIX — y una estructura ma s 
fragmentada gracias a la incorporacio n de la 
narracio n oral y popular. Otro caso citado por 
Rama es el de Juan Rulfo, con la novela Pedro 
Pa ramo (1955) y el cuento Luvina (1953), 
donde la voz del narrador principal se 
confunde con las voces de los personajes. 

Considerando dichos ejemplos como 
referencias de estructura literaria 
transcultural — donde la oralidad no so lo es 
simbo lica, parte de la cosmovisio n,  sino que 
opera a nivel de estructura —  podemos 
afirmar que La cabeza del santo no se ajusta a 
esa visio n, pues si bien la novela incorpora el 
imaginario popular y la oralidad, esos 
elementos encuentran sus lí mites en el campo 
de la cosmovisio n. La novela de Acioli exhibe 
una narrativa lineal, con leves digresiones que 
no comprometen el entendimiento del flujo de 
los hechos y con un narrador omnisciente que 
presenta los dia logos de los personajes de una 
manera clara — sen alados con signos de 
puntuacio n como la raya —.  

Por otro lado, la estructura literaria de Furia sí  
plasma la concepcio n de Rama: es 
fragmentaria, pues existen mu ltiples voces 
narrativas que llegan a confundirse y saltos en 

el tiempo ma s bruscos. Furia, inclusive, es una 
novela ma s cercana a la concepcio n de 
estructura literaria transcultural porque su 
tiempo narrativo intensifica la relacio n entre lo 
regional y la modernidad, pues a partir del 
cuarto episodio, el escenario y los personajes 
que conocemos son mucho ma s pro ximos a 
nuestro tiempo.  

La capacidad creadora, que conduce a la 
originalidad y riqueza de la produccio n 
literaria de nuestra regio n, para Rama (1984), 
se explica a trave s de las obras de autores como 
el peruano Jose  Marí a Arguedas (1911-1969), 
los ya mencionados Joa o Guimara es Rosa 
(1908-1967) y Juan Rulfo (1917- 1986) y el 
colombiano Gabriel Garcí a Ma rquez (1927-
2014). Es a los dos u ltimos autores a los que 
debemos convocar si queremos seguir 
trazando un ví nculo entre la narrativa 
transcultural y las obras de Mendoza y Acioli.  

Tanto Furia como La cabeza del santo evocan a 
Pedro Pa ramo (1955), de Juan Rulfo, en la 
dimensio n tema tica: sus protagonistas son 
hombres abandonados por el padre, relegados 
u nica y exclusivamente a los cuidados 
maternos y, que en algu n momento, 
emprenden un viaje hacia ciudades con 
nombre  — Candeia, en La cabeza del santo y 
Boca de Perro, en Furia  — para buscar al padre 
ausente, movidos, ma s que por el deber — en 
el caso de La cabeza del santo, la madre 
moribunda del protagonista le pide que vaya y 
busque a su padre, así  como sucede en la 
novela de Rulfo — por el deseo de aniquilacio n. 

E se era su padre. E sa su madre. E se era Juan, que 
una vez que tuvo armado el rompecabezas 
imagino  el plan de ir en busca de Vicente para 
matarlo y vengarse de una vez por todas, por 
haberlo dejado, por haberse cogido a su madre 
y a la madre de La zaro, y a quie n sabe cua ntas 
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mujeres ma s sembrando su maldita sangre por 
todos lados (MENDOZA, 2021, p.98). 
 
Habí a pensado que le llevarí a algo ma s de 
tiempo estar, por fin, ante su abuela y su padre. 
¿Que  dirí a? No penso  en que  palabras decir, pero 
se acordaba, letra por letra, de la voz de 
Mariinha pidie ndole que fuera a buscarlos. 
Si pudiera, matarí a a su padre. Nunca habí a 
matado, no tení a armas, no tení a idea del 
taman o de aquel hombre. Eran an os de motivos, 
sobre todo los u ltimos quince dí as, la cara de 
Mariinha, su hilo de voz, sus cuatro peticiones. 
Respiro  hondo y se puso en marcha (ACIOLI, 
2023, p. 25). 

 

Incluso, La cabeza del santo abre con un 
epí grafe de Rulfo — Traigo los ojos con que ella 
miro  esas cosas, porque me dio sus ojos para 
ver  (ACIOLI, 2023, p. 11) — y la propia autora, 
en su tesis de doctorado, apunta de manera 
consciente co mo Pedro Pa ramo funciono  de 
inspiracio n para construir el motivo del viaje 
de Samuel (MARTINS, 2014, p. 30). Aunado a 
esto, la muerte como elemento tema tico — 
sobre el cual reflexionamos en pa ginas 
anteriores — tambie n une a las obras de Acioli 
y Mendoza con la de Rulfo.  

Otro punto de contacto, que va ma s alla  de la 
obra, considera la relacio n vivencial de Socorro 
Acioli y Gabriel Garcí a  Ma rquez: en 2006, la 
aurora participo  del taller “Co mo contar un 
cuento”, impartido por el Premio Nobel en la 
Escuela Internacional de Cine y Televisio n de 
San Antonio de los Ban os, en Cuba. Fue gracias 
a esa experiencia que Acioli pudo trabajar la 
idea inicial de La cabeza del santo.  

Dicho todo lo anterior, vale reforzar que la 
transculturacio n narrativa de Socorro Acioli en 
La cabeza del santo y la de Clyo Mendoza en 
Furia no es la misma transculturacio n de la que 
habla Rama cuando analiza la obra de 

Ma rquez, Guimara es o Rulfo, pero ambas 
representan la continuidad y la validez de la 
categorí a para pensar la relacio n entre la 
modernidad y lo regionalidad, pues como lo 
apuntas el trabajo de Ligia Chiappini, el 
regionalismo es producto de la modernidad: 

Diferente de los prejuicios de los crí ticos y a 
pesar de las ambigu edades del regionalismo, 
ambos conceptos no son opuestos. Al contrario, 
el regionalismo, generado por la modernizacio n 
y la creciente racionalizacio n de la agricultura a 
partir de mediados del siglo XIX, es un 
feno meno de la modernidad (CHIAPPINI, 2014, 
p. 50). 

 

Sin embargo, ambas obras sen alan un camino: 
revisitar, seguir actualizando y generar 
debates en torno a la transculturacio n para que 
los ana lisis de obras como la de Socorro Acioli 
y Clyo Mendoza — escritas en el siglo XXI por 
mujeres — sean au n ma s fe rtiles, pues en sus 
obra se valida uno de los aspectos ma s 
importantes de la transculturacio n: la 
capacidad inventiva y la fuerza creadora de 
nuestra literatura, que siempre se renueva. 

 

 

4 CONSIDERACIONES FINALES  

 

Otra lente de ana lisis en la que ambas obras se 
encuentran es la de la autorí a, pues tanto Acioli 
como Mendoza tienen experiencias de vida 
vinculadas al interior de sus paí ses — Socorro, 
nacida en el estado de Ceara , Brasil; y Clyo en 
el de Oaxaca, Me xico — y cuando vemos el 
panorama y la concentracio n de los circuitos 
culturales en las grandes capitales, ese hecho 
no tendrí a que pasar desapercibido. 
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Recebido em 24/01/2024 
Aceito em 09/09/2024 

A pesar de eso, tanto la perspectiva de la 
poe tica del deserta o como la transculturacio n 
ya bastan para establecer ese ví nculo. No 
obstante, al hablar de transculturacio n el 
desafí o es ver la categorí a, en otros te rminos, 
como ya lo apuntamos anteriormente. No so lo 
porque el paso del tiempo ya implica en sí  
revisitar y repensar la categorí a, sino porque 
estudiar las relaciones de las obras de Acioli y 
Mendoza desde una perspectiva de genealogí a, 
implicarí a leerlas a partir de la subordinacio n.  

Así , pensar la transculturizacio n en obras 
como La cabeza del santo y Furia se vuelve au n 
ma s fe rtil si consideramos sus relaciones como 
productos de una red: una red que expande y 
mantiene viva la transculturacio n como 
categorí a de ana lisis literaria. Lejos de estar 
agotado, el concepto puede y debe ser 
revisitado en el siglo XXI, así  como categorí as 
como regionalismo ahora para dar cuenta de 
las nueva dina micas sociales que caracterizan 
a Ame rica Latina.   
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