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La selva en los mundos ibéricos e iberoamericanos 

Al igual que los desiertos y las zonas montañosas (que a veces son casi sinónimos, como 

en el término español monte(s)), el bosque forma parte de la ereme por su ubicación fuera de la 

ecumene. También es un espacio (de) “solitario(s)” porque, debido a su difusa antropización, 

se considera deshabitado y poblado solo por árboles (la RAE define la selva así: “1. Terreno 

extenso, inculto y muy poblado de árboles”) o seres salvajes y/o indómitos, a menudo con 

impulsos primarios.  

Como una especie de negativo de la pareja de referencia ciudad y campo, el bosque 

plantea como tercer espacio la cuestión del límite, del borde y, por tanto, de las fronteras 

geográficas, antropológicas, genéricas o lingüísticas. Tema principal de las producciones 

literarias y artísticas nacidas y/o heredadas de la conquista del Nuevo Mundo, la naturaleza 

americana está atravesada por imaginarios que han modelado las representaciones del bosque. 

Lo mismo ocurre con la Península Ibérica: fantaseada desde las novelas de caballerías o La 

selva sin amor de Lope de Vega, poblada por criaturas míticas (como el vasco Basajaun, al que 

da vida D. Redondo en la trilogía del Baztán, adaptada al cine por F. González Molina) o de 

opositores políticos que se refugian en él (Maquis de A. Cervera, Los girasoles ciegos de 

A. Méndez y su transposición cinematográfica por J.L. Cuerda), el bosque puede convertirse 

tan fácilmente en un locus amoenus y en un espacio de resistencia y de introspección, como en 

un locus eremus. Al borde de la “barbarie”, se convierte entonces en un lugar de vagabundeo, 

o incluso de devoración, como en la novela gráfica El otro mar de A. Zapico, o de crimen (As 

bestas de R. Sorogoyen, La noche de los girasoles de J. Sánchez-Cabezudo). Oscilando 

constantemente entre estos dos polos, da lugar, en las novelas de la selva, a obras donde 

conviven el miedo y la fascinación ante una naturaleza indómita (Macunaíma de M. de 

Andrade; La Vorágine de J.E. Rivera).  

Selva americana por excelencia, la Amazonia ha cedido al deseo de utopía de Europa, 

que en su momento hizo de las profundidades de la selva la muralla de un El Dorado 

inalcanzable, como atestiguan tanto las crónicas de Pedrarias de Almesto como las subversivas 

reescrituras de la historia colonial derivadas de la Nueva Novela Histórica (Daimón de 

A. Posse). Constantemente resemantizada, la selva tropical aparece en las producciones 

literarias y artísticas contemporáneas como un obstáculo a la extensión del progreso y un 

territorio por someter (La cautiva de E. Echevarría) o como un poderoso símbolo de la 

singularidad americana (Los pasos perdidos de A. Carpentier). La literatura infantil también se 

ha fijado en ella (La selva de Zonia, de Juana Martínez-Neal). Aunque la visión de la selva 

sigue siendo en gran medida occidental, la selva amazónica también se muestra hoy en día como 

un espacio vivido (podemos pensar aquí en la poesía amerindia, con A. Varela Tafur o 

A. Potiguara). 

Frente a los estragos de la tala y la creciente conciencia de la fragilidad de los 

ecosistemas naturales, hemos asistido en las últimas décadas a una superación y un 

desplazamiento de visiones antagónicas, a la luz de la ecoliteratura, así como a una forma de 

retorno a la tierra, que puede observarse en España (El lenguaje de los bosques de H. Larretxea), 

en Hispanoamérica (L. Sepúlveda) o en Guinea Ecuatorial. Así, la actualidad está marcada por 



la emergencia de un ecoartivismo proteico (del que son buenos ejemplos la obra poética y 

plástica de C. Vicuña, la novela La bastarda de T.M. Obono o las publicaciones de obras de 

cómic de no ficción dedicadas al medio ambiente, la ecología y los ecosistemas). 

Desde una perspectiva civilizacionista o ecocrítica, el tema del bosque permite 

introducir un enfoque renovado de las cuestiones socioculturales y políticas que atraviesan 

nuestras disciplinas. El bosque, en sus diferentes declinaciones geoculturales, constituye uno 

de los objetos centrales de las reflexiones desarrolladas desde los años noventa por la historia 

del medio ambiente. El bosque, la jungla (como propuso el artista W. Lam en su famoso cuadro 

homónimo de 1943), la selva, son construcciones sociales, inseparables de la relación con el 

mundo que Occidente ha construido en el transcurso de su expansión global. Desde la conquista 

de América, se han asociado a ella dos imágenes coloniales que aún prevalecen: la de un vasto 

almacén de formas naturales que se ofrecen para su extracción y apropiación (S. Boumediene) 

y la de un espacio de salvajismo que amenaza el orden simbólico, exigiendo así su 

domesticación (M. Taussig). La creación de reservas en zonas despobladas y santuarizadas, 

primero en Estados Unidos (creación de Yellowstone en 1870) y luego en todo el continente, 

no implica necesariamente una ruptura con este régimen de representación: la fantasía de 

virginidad que evoca es en sí misma la expresión de un "colonialismo verde" que produce 

simétricamente zonas de sacrificio –espacios inhabitables– y espacios hechos vírgenes   –

espacios deshabitados. 

El tema de la selva también puede ser un punto de entrada pertinente para abordar la 

resistencia y las luchas de las comunidades subalternas que han optado por refugiarse en los 

márgenes de la selva para escapar del sistema de trabajo forzoso y aflojar los grilletes de las 

estructuras de dominación social. Como ha demostrado P. Clastres, la selva tropical ha 

producido, en toda América, formas acéfalas de gobierno. Desde los territorios autónomos 

administrados por esclavos fugitivos hasta las comunidades autónomas zapatistas en lucha, la 

historia moderna y contemporánea de las selvas es también la historia de las múltiples formas 

de resistencia de los sujetos subalternos. 

El trabajo de la antropología americanista más reciente proporciona herramientas 

analíticas relevantes para comprender la selva como un complejo entramado relacional. 

Cuestionando la perspectiva naturalista y sus implicaciones políticas, estos trabajos han 

mostrado la pluralidad de modos de relación con la naturaleza (P. Descola, E. Viveiros de 

Castro, D. Kopenawa, B. Albert). La antropología amazónica, en particular, se ha esforzado por 

poner de relieve cosmologías que rechazan, en su relación concreta con el entorno, el reparto 

de naturaleza y cultura y aprehenden el mundo de los seres de la selva – humanos y no humanos, 

vivos y no vivos– como un continuum integralmente cultural y político. Como demuestran las 

películas El abrazo de la serpiente de C. Guerra o Selva trágica de Y. Olaizola, las artes visuales 

exploran estos modos relacionales de percibir el mundo. Porque los bosques, como ha sugerido 

el etno-semiótico E. Kohn, también son “buenos para pensar porque se piensan a sí mismos”. 

Por último, desde el punto de vista lingüístico, podemos reconocer inmediatamente el 

enigma del bosque, que se resiste a ser traducido: selva, jungla, foresta, monte o bosque nos 

permiten vislumbrar los matices de una realidad difícil de captar y de nombrar. 

J.B. Ntakirutimana y A. Kabano recuerdan que la ecolingüística es “una disciplina lingüística 



relativamente reciente que considera las lenguas como entidades vivas, indispensables para la 

vida y la supervivencia del ecosistema sociocultural universal”. Está especialmente presente en 

la investigación lingüística realizada en Brasil (cabe destacar la existencia de una revista 

titulada Ecolinguística. Revista brasileira de ecologia e linguajem), el enfoque ecolingüístico 

permitiría considerar la lengua en su relación con el entorno, desde una perspectiva 

descriptivista o más prescriptiva. También sería una oportunidad para abordar los vínculos entre 

la lengua y la intimidad (hablar de uno mismo y de su entorno), entre la lengua y las minorías, 

entre la lengua y las zonas rurales y así, indirectamente, reflexionar sobre la lengua como 

herramienta de los grupos dominantes o como arma de globalización o de individuación, de 

repliegue sobre el propio entorno. Esta reflexión podría extenderse a los discursos sobre el 

medio ambiente y la defensa de la biodiversidad. Al abrir esta perspectiva a los discursos 

polémicos y militantes o a cualquier otra forma de discurso, la reflexión podría centrarse en 

enfoques pragmáticos, sociolingüísticos y lexicológicos en el sentido amplio del término. 

También podría desarrollarse un enfoque aplicado a partir de estas reflexiones sobre el lenguaje, 

en particular abordando temas relacionados con el desarrollo del turismo en las zonas rurales y 

forestales, la industria forestal, la ecología, el medio ambiente y las soluciones sostenibles. 

En resumen, ¿cómo podemos contar, transcribir, dibujar, filmar, cantar e imaginar el 

bosque? ¿Cuáles son las características y modalidades de representación de los bosques en los 

mundos hispano y lusófono, con sus ricas áreas de habla catalana, vasca, gallega, tupí-guaraní 

y bantú? Proponemos, pues, una aproximación transdisciplinar a los bosques, los árboles, las 

raíces, las copas y otros elementos selváticos, entre la Península Ibérica y las Américas (tanto 

desde una perspectiva transatlántica como en la interrelación norte/sur) , entre el sentido literal 

y el figurado, entre la Naturaleza y la Cultura, entre el Edén y el Infierno, entre la ecología y el 

desarrollo... y ello en o al margen de diversas disciplinas como, entre otras, la literatura, la 

lingüística, la civilización, la historia, las artes, la filosofía o la sociología. 
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El congreso tendrá lugar del 5 al 8 de junio de 2024 en la Universidad de Limoges. Las 

propuestas de comunicación (títulos y resúmenes) deberán remitirse a la dirección congres-shf-

24@unilim.fr antes del 15 de septiembre de 2023. Se les adjuntarán una noticia bibliográfica 

de 5 a 6 líneas (datos, afiliación universitaria y/o científica, temas de investigación y 

publicaciones más significativas). 

 Se contestará a cada propuesta antes de finales de noviembre de 2023. 

 

Comité de organización: Cécile Bertin-Elisabeth, Diane Bracco, Philippe Colin, Aurore 

Ducellier, Thomas Faye, Sonia Fournet-Pérot, Gladys Gonzalez et Marie-Caroline Leroux. 
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