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trategia que va cercando su objeto con
bordes sucesivos -inmigraci6n, educacion
primaria, alfabetizaci6n, periodismo, cen-
sos, informes- hasta sitiar lo literario en
una interrelacion de series que confiere
un caracter reversible al pasaje literatu-
ra/sociedad, a la vez que construye una
trama con suficiente espesor como para
verificar que los tiempos de la autonomfa
literaria eran aun lejanos, y que el espa-
cio del discurso criollista es significante
de hondos conflictos sociales que atrave-
zaban la modernizaci6n del pafs.

Si este fuera el movimiento del libro de
Prieto, tambi6n podria hablarse de una
est6tica del mismo. Extensas transcrip-
ciones con valor probatorio, acumulaci6n
de datos insospechados, recurrencia a la
mensura, cruce de informaciones que se
alumbran entre si, son procedimientos
que verosimilizan la reconstruccion, la
tornan confiable y delinean un efecto de
densidad, mediante el cual se tiene la
ilusion de aproximarse a c6mo fue la vida
de vastos sectores sociales en el perfodo ya
indicado -entre ellos el de un embrionario
campo intelectual-, en la medida en que
el desentierro discursivo permite, al me-
nos hipoteticamente, la recuperaci6n de
practicas extradiscursivas de esos mis-
mos sectores (fiestas, reuniones sociales,
agrupamientos, exclusiones).

Ain asi, el proyecto de Prieto vuelve a
plantear la complejidad de la aproxima-
ci6n crtica para el estudio de la literatura
popular. Al momento de construir la 'red
textual" del criollismo, la sorprendente
cantidad de volumenes que permanecen
en los anaqueles berlineses se adelgaza
hasta la concentracion en algunas de las
novelas de Gutierrez y otros pocos textos
de esta "primera literatura popular" ar-
gentina. Si, por un lado, esta es una de-
terminacion de la propia mirada que se
aplica a los momentos de cruce entre
culturas letrada y popular, es decir, ahi
donde efectivamente se percibe el conflicto
de la modernizaci6n, por otro hace rein-
gresar las dificultades especificas para la
valoraci6n estetica de un objeto -la lite-
ratura popular- que tanto fascina como
desconsuela al condensar una tension
que parece infranqueable. Si esta litera-
tura provee textos heterogeneos, sucios,
encantadores, su conjunto en cambio re-
vela una contracara donde las variantes
formales son escasas y el valor de lo nue-
vo es desestimado en beneficio de la segu-
ridad en la recepci6n, tal como Muka-
rovsky lo senialara en sus ensayos de los
anios '30. De ahf que, hostilizada por la
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alianza de artistas e intelectuales asocia-
dos a los privilegios de la modernizaci6n,
esta literatura popular se haya agotado
sin encontrar el modelo alternativo que
reemplazara al Moreira de Gutierrez,
cuando su propio piublico, diversificado y
provisto de mejores destrezas, reclamaba
tambien los beneficios del cambio.

Anibal Jarkowski
Universidad de Buenos Aires
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Josefina Ludmer: El genero gauchesc
Un tatado sobre la patria Buenos Aires
Sdicecanal9B

En un gesto especular con la li
la crftica lee y reescribe los tex
dando su espacio, trabajando su materia.
Si a Borges que lee y reescribe a Carriego
o a Hernandez "el cuerpo del otro le sirve
para buscarse", al crftico, el cuerpo es-
crito de la literatura le sirve para delimi-
tar su espacio y definir su practica.
"Definir que lee un critico, cuales son sus
objetos es definir el sentido de su critica.
El genero gauchesco, el uiltimo trabajo de
Josefina Ludmer, exhibe claramente la
elecci6n en la misma economia denota-
tiva del titulo. Pero ic6mo leer hoy un ob-
jeto que se situia casi por debajo o por de-
tras de una larga tradicion de sucesivas
reescrituras? El mismo Borges ya habia
suscitado el dialogo con los dos tonos del
genero, el lamento y el desaffo: 'Lleg6
ahora a la obra mdxima: el Martin
Fierro. Sospecho que no hay otro libro ar-
gentino que haya sabido provocar de la
critica un dispendio igual de inutili-
dades". Desde el subtitulo, Un tratado so-
bre la patria responde al desafto. Frente a
la inutilidad dispendiosa de ciertas praic-
ticas criticas, reivindica la categorfa de
uso, no s6lo para definir al genero, sino
tambi6n para definir el trabajo crftico: un
uso de la literatura que signifique el pre-
sente y la patria.

La elecci6n del genero supone un
arrivo de Ludmer, despues de un
itinerario que recorri6 el texto, los text
como marco de investigaci6n de los pro-
cesos de construcci6n narrativa. Una
nueva concepcion del objeto permite pen-
sar ahora las practicas literarias argen-
tinas en su especificidad. Trabajar el
genero como conjunci6n de literatura y
politica, voz escrita y voz oral, 'uso letrado
de la cultura popular", significa trabajar
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sobre la emergencia y los usos futuros de
una matriz fundante en la cultura na-
cional.

Los trabajos anteriores de Ludmer
habian disenado un modo de leer: un
sincretismo crftico que trabaja a partir de
sus propias categorias de analisis para
investigar la ideologia de los textos a par-
tir de los modos de producci6n textual e
intertextual. En El genero gauchesco la
intertextualidad organiza una trama ain
mds compleja que intenta descentrar el
sistema y sus entradas posibles. Los tex-
tos son leidos en un dialogo constante con
otros del g6nero, conotros g6neros, desde
una Uperspectiva cambiante" que permite
idas y vueltas sobre los objetos que ad-
quieren asi posiciones relativas y, en con-
secuencia, nuevas posibilidades de sen-
tido: "Hidalgo desde Castanieda, desde
Hermandez; La vuelta desde La ida, desde
Borges, desde Hidalgo; La ida desde la
"BiografYa de Rosas" de Luis P6rez y esta
desde la de de Angelis, todo el genero
desde el Fausto y este desde la literatura
argentina presente." Esta 'movilidad y
diversidad" intenta inhibir la lectura cri-
tica como ordenamiento represivo opo-
niendo una microscopia siempre cam-
biante en la que se descubre la utopia de
la crftica: un aleph de visibilidad total, el
objeto sin limites. Toda Uantologia", sin
embargo, supone un sujeto que recorta y
recoge sintonias y diferencias. La lectura
intertextual exige una seleccion que, en
este caso, entre toda la literatura futura
elige a Borges y a El fiord de Lamborgh-
ini para leer la reaparici6n de los tonos y
gestos del genero.

Esta biusqueda de especificidad y de
categorias explicativas propias no sig-
nifica el rechazo de las teorias de la lite-
ratura, sino mas bien una nueva rela-
ci6n que elude la aplicaci6n de modelos y
el eclecticismo desideologizado. Si se pue-
den escuchar ecos de Bajtin, Derrida,
Kristeva, y ain de alguna rara avis en el
cuerpo de la teoria literaria (Hofstadter,
Cantor), la escritura critica desdibuja
vfnculos estrechos y compone una enci-
clopedia que se borra en el cuerpo final
del texto. Queda apenas el recuerdo de
un dialogo y un espejismo: el objeto
mismo parece proveer esas categorfas
te6ricas. Las citas y notas bibliogrificas
componen, por otra parte, una segunda
enciclopedia donde distintas disciplinas
confirman, verifican, desde la auxiliari-
dad de las notas, aquello que el texto tra-
duce en su propia escritura. Se trata en
todo caso de un uso estereografico que

eluda la contaminaci6n con el discurso
de otros saberes (sociologia, semiotica,
lingufstica, historia, antropologia, l6gica)
preservando su propia especificidad.
Esta concepci6n del objeto y los modos de
leerlo deviene en un producto sui generis
que produce su teoria de la critica y de la
literatura en su propia construccion. El
genero gauchesco puede leerse entonces
como un 'libro objeto" que experimenta
nuevas prdcticas criticas: ejercicios con el
diccionario, ejercicios de montaje, notas
personales, fichas tecnicas, antologias.
La experimentaci6n responde, sin em-
bargo, a una l6gica interna: un juego de
espejos en el que la critica hace lo que di-
ce que hacen sus objetos. Si el g6nero de-
fine los usos de la voz (del) gaucho, el
crftico lee el diccionario y confronta los
resultados. Si los escritores del genero
son escritores de biografias de gauchos, el
critico escribe -monta- las biografias de los
escritores que en otro juego de espejos,
permiten leer sus biograffas del g6nero.
Si la gauchesca es una yuxtaposicion de
voces, legalidades, tonos, el critico com-
pone un montaje de biografias, textos de
Chomsky, Mauss, Eisenstein, Pierce, que
permiten enlazar categorias propuestas
para leer el g6nero: el anarquismo, el ra-
cismo, el don, La Ley. Como todo mon-
taje, queda abierto a nuevos lazos que
multiplican las posibilidades de sentido.
El critico aparece EN OFF y sugiere una
nueva definici6n del trabajo critico: un
montaje de textos lefdos (en un mapa dis-
ciplinario y geografico heterog6neo) que
organizan tramas que no se cierran
nunca.

La audacia te6rica y el rigor micros-
c6pico del trabajo critico de Josefina Lud-
mer, la cuidadosa defensa de su especifi-
cidad discursiva, se transforman en con-
secuencia, en indices paradojicos de sus
alcances y sus limites. La eficacia de los
usos politicos de la literatura parece de-
batirse hoy no solo en la capacidad del
discurso crftico de cumplir sus objetivos
epistemol6gicos y sus presupuestos ideo-
l6gicos, sino tambi6n en la posibilidad de
ampliar el marco de su receptividad so-
cial. El genero gauchesco recupera, sin
embargo, un tono desacostumbrado en el
discurso academico. Desde el proyecto
enganiosamente anacr6nico de escribir
un tratado, hasta la recurrencia en una
trama semantica, simb61ica y social de
intraducibles -gestos, resonancias, ritmos
que condensan la nacionalidad- puede
advertirse una nueva inflexi6n del dis-
curso critico que reconoce la necesidad de
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perder distancia con el objeto cuando se
trata de registrar "los tonos de la patria".
Un gesto que podrfa resumirse en una
ijtima -o primera- definici6n de la critica
que se anota con el tono de una nota per-
sonal: 'una mezcla de panfleto, es decir
de est6tica con analisis y teorfa, donde
llevamos a la practica el poema y lo usa-
mos de un modo brutalmente directo en
nuestra escritura".

Graciela Speranza
Universidad de Buenos Aires
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Beatriz Sarkx Lna momidadpedfe
ca. BuenosAires 1920 y 1930. Buenos Ai-
res Nueva Msi6n 198.

"Es posible que la historia de la cultura
y, en particular de la literatura y el arte
no se liberen jamas de la tarea de rede-
finir permanentemente su discurso y su
objeto, ,de que historia se trata? ide qu6
trata esta historia?r Una modernidad pe-
riferica propone un nuevo modo de urdir
las tramas que cuentan la historia con-
vocando una constelaci6n de discursos y
practicas con un deseo pr6ximo a la uto-
pia: reconstruir la experiencia vertigino-
sa del cambio en ese escenario versatil y
permeable en que 'el futuro era hoy". Clio
revisitada.

Una ciudad -Buenos Aires- se consti-
tuye en una noci6n organizadora del
pensamiento sobre la cultura cuya silueta
puede delinearse rastreando huellas de
las transformaciones sociales, buscando
puntos de condensaci6n que sintonicen
un dialogo en los restos fragmentarios y
contradictorios de una cultura que se de-
bate entre lo nuevo y la perdida irrepara-
ble. Modernas quimeras sobrevolando
paisajes fracturados en los cuadros de
Xul Solar; luces fantasmag6ricas -"refle-
jos de azul de metileno, amarillos de aci-
do picrico"- en la Calle Corrientes de las
aguafuertes portenias de Arlt; anuncios
de gramofonos portatiles en Caras y Ca-
retas; orillas suburbanas, cuerpos despe-
dazados, rosas blindadas, deshechos hu-
manos, en la literatura de Borges, Gi-
rondo, Tunion o Castelnuovo; voces fe-
meninas ante miradas masculinas en los
poemas o en la biografias de Norah Lan-
ge o Victoria Ocampo; un simulacro fatal
o un romance esperanzado en los ensa-
yos de Martinez Estrada o Scalabrini Or-
tiz: la heterogeneidad no s6lo conforma el
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objeto sino que tambien provee la hip6tesis
basica: 'un libro de mezcla sobre una
cultura tambi6n de mezcla". Asi, frag-
mentos diversos de la cultura, datos his-
toricos y sociales, historias de vida, van
diseniando lfneas de convergencia y di-
vergencia que organizan un mapa em-
blematico de la experiencia contradictoria
del cambio: de las invenciones futuristas
a las anacr6nicas fantasfas reparadoras,
del erotismo a la represi6n, de la utopfa al
fatalismo. Ya sea que se vincule con el
r6gimen de la historia intelectual, la his-
toria cultural o que recurra a pautas me-
todol6gicas variables, la elecci6n de esta
modalidad discursiva -irrespetuosa de las
fronteras de la critica literaria- se pre-
senta explfcitamente como resistencia a
canones epistemol6gicos rigidos y como
marcada insatisfacci6n frente a la doci-
lidad del discurso crftico ante modelos
te6ricos vinculados a modas intelectuales.

Si Una modernidad periferica reconoce
una deuda para con Viena, fin de siglo
de Carl Schorske, en tanto apuesta a la
posibilidad de pensar la cultura urbana
descubriendo la relaci6n entre universos
heterogeneos (y con Walter Benjamin que
ya habia lefdo a Baudelaire para leer cl
Parfs del Segundo Imperio), los nombres
que se mezclan al momento de reconocer
dialogos intelectuales, las estrategias de
lectura, sugieren una nueva concepcion
del discurso critico que -desconfiando de
los limites can6nicos de la sociologfa de la
literatura- multiplica las posibilidades de
captar la densidad semantica y simb61ica
del mundo social. Un deseo de transpa-
rencia que interroga obsesivamente las
configuraciones estetico-ideol6gicas que
condensan los procesos sociales.

Los trabajos mas recientes de Beatriz
Sarlo habian agregado a su campo de in-
vestigaci6n -concentrado esencialmente
en los procesos culturales y la literatura
de las primeras decadas del siglo- la pro-
ducci6n literaria argentina contempora-
nea, senialando una concepcion etica y
politica en la elecci6n de los objetos y los
modos de abordarlos. Si durante la dic-
tadura militar la literatura habia encon-
trado formas de figurar la historia y la
politica obturadas en otros discursos so-
ciales, la lectura critica reconocia y re-
producia ese gesto. Ahora, esta vuelta al
Buenos Aires de principios de siglo su-
giere una renovada concepci6n de la his-
toria de la literatura que decide arrojar
una mirada al pasado como prehistoria
de nuestro tiempo. El surgimiento de un
repertorio amplio de respuestas acerca de
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toria de la literatura que decide arrojar
una mirada al pasado como prehistoria
de nuestro tiempo. El surgimiento de un
repertorio amplio de respuestas acerca de
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