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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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la modernizaci6n, la revoluci6n, el lugar
de la mujer o de la nacionalidad, puede
leerse entonces desde el presente, disemi-
nando seniales sobre este final provisional
de la historia demasiado tumultuoso y
confuso, demasiado presente para la
imaginaci6n hist6rica y la interpretaci6n
crftica. 'Al elucidar la g6nesis, el signi-
ficado y las limitaciones de las ideas en
su 6poca -dice Schorske- podremos en-
tender mejor nuestras actuales afinida-
des con ellas". La producci6n literaria,
las relaciones entre los actores del campo
intelectual, las revistas del pernodo pue-
den leerse entonces como escenario de
debates polfticos y esteticos y, a la vez, co-
mo espacios en que nuevos valores -la
primacfa de lo nuevo, la revoluci6n, la
pedagogfa social- inician una larga his-
toria de fundamentaciones. Tambien
desde el presente puede hipotetizarse pa-
ra ese perfodo un mayor espacio de con-
tacto entre diversas esferas culturales:
Arlt y la novela sentimental, las ciencias
ocultas o las revistas de divulgaci6n t6c-
nica. Raill Gonzailez Tunon y Borges en
las paginas de Critica, Olivari y su tra-
bajo con el registro popular de la lengua,
Enrique Gonzdlez Tuinon y su glosa del
tango. Una modernidad periferica pauta
estos cruces significativos desde la pers-
pectiva del corte monogrdfico propuesto,
que elige reconstruir la experiencia de la
modernidad a partir de diversas fraccio-
nes de la esfera de la cultura letrada.

En esta sucesiva tarea de redefinir su
objeto y su discurso, el iultimo trabajo de
Beatriz Sarlo define no solo su concepci6n
epistemol6gica del discurso crftico, sino
tambien el espacio deseado de interlocu-
ci6n social. Rechazando la especializa-
ci6n como valor y privilegiando la signi-
ficatividad social de su discurso, confiesa
una cierta nostalgia sartreana por aque-
lla mirada estrdbica que reconoce en los
intelectuales de Contorno: una mirada
que intenta ver mas alla de los contornos
de sus propios saberes y que convoque al
mismo tiempo, miradas ajenas. Con otra
marca menos nostalgica y mas haber-
masiana, su discurso se resiste a la pri-
vatizaci6n de los espacios acad6micos e
intenta un registro que anule una dis-
tancia creciente entre una cultura de ex-
pertos y la esfera del debate publico. En-
frentados a la opacidad de las relaciones
sociales, los nuevos caminos crfticos tan-
tean respuestas cotidianamente elocuen-
tes, translucidas. "En el termino final
(uitopico) -dice Barthes- esta la transpa-
rencia, como si la consistencia de la in-
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terlocucion social pudiera un dia esclare-
cerse, aligerarse, calarse hasta la invisi-
bilidad".
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Francine Masielo. LenguVe e ideologia
Las escuelas argentinas de vanguardia.
BuenosAires, Hachette (Coleccin6Uni-
veridad,I

Desde hace varios anos, los estudios
culturales, con su vuelta a la historia o a
traves de su planteo del problema de la
Modernidad y la Posmodernidad, han
recurrido a los 'afios veinte" como mo-
mento de corte radical con la experiencia
de la vida del siglo XIX, con sus ideo-
logias y su sensibilidad. Los anios veinte,
los anios en que se funden las experien-
cias posteriores y previas de las dos gue-
rras mundiales parecen ser el eslab6n si
no perdido, al menos bastante desesti-
mado en la explicaci6n de los procesos
culturales y politicos del siglo XX, que
hay que recuperar. Es asi que, como con-
densadores de algiun saber, de alguna
clave, desde varias disciplinas sociales, se
ha vuelto a ellos.

En un tiempo algo previo a este furor,
Francine Masiello, escribio un libro sobre
la d6cada del veinte en la literatura ar-
gentina (Lenguaje e Ideologia. Las es-
cuelas argentinas de vanguardia; Bue-
nos Aires, Hachette, 1986) que se public6
hace un par de anios y despues de espe-
rar mucho tiempo en la editorial.

El auge de los estudios sobre los afios
veinte, tiene en la literatura argentina
una especial incidencia. En ese momento
comienzan a escribir sus primeros textos
Jorge Luis Borges y Roberto Arlt; se ejer-
citan las primeras experiencias de "van-
guardia" en el pafs; hay un intenso mo-
vimiento editorial y surgen nuevos escri-
tores provenientes de espacios sociales e
institucionales ya decididamente alejados
de los tradicionales. Son, de algun modo,
los afnos de oro de la historia argentina;
no porque no haya habido conflictos so-
ciales, politicos o culturales, sino precisa-
mente porque los hubo, por primera vez
con un despliegue casi espectacular. To-
do pareci6 debatirse y enfrentarse y, en el
campo de la cultura, este rasgo particu-
lar, defini6, durante anios, el periodo.

A tal punto que se lo ha estereotipado,
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