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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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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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en cuanto a la produccion estrictamente
literaria, como el momento de una oposi-
ci-n, la de 'Boedo contra Florida", es de-
cir, los dos espacios de la ciudad de Bue-
nos Aires que contenian simb61icamente
a los integrantes de las dos 'escuelas" en
pugna. Vanguardia estetica frente a van-
guardia politica, literatura de panfleto
frente a 'el arte por el arte", filisteos frente
a decandentes, tales algunas de las opo-
siciones a que fue sometida la compleja e
intensa literatura producida en los anios
veinte y el conjunto de otras actividades y
otras escrituras que la acompano.

La oposici6n pareci6 tan clara (no tan-
to para los integrantes de los diversos
grupos, al menos en su memoria) para la
crftica y los epigonos de los j6venes del
veinte, que no hubo mas que hablar y la
historia consintio en repetirla. Afortuna-
damente, el libro de Francine Masiello,
viene a poner en duda esta versi6n ma-
niquea, reformula sus t6rminos y abre la
perspectiva sobre otras cuestiones que se
dieron en el periodo.

Ya no se habla de 'Boedo y Florida", en
un esfuerzo crftico notable, sino que se
trata de pensar la literatura segun pro-
blemas mas afines a sus preocupaciones
que a las ocasionales enemistades o afec-
tos. Lejos no obstante de "pacificar" la
perspectiva sobre el perfodo, la de Masie-
llo la vuelve mds combativa porque en-
cuentra definidas las fuertes tensiones
que sostienen la producci6n cultural.
Tensiones que estan hablando de un
quiebre en las relaciones y en las ideolo-
gias culturales del momento inmediata-
mente precedente y a la constitucion de
un "nuevo orden" para la cultura y para
la vida social y politica.

Para Masiello, hay una perspectiva
englobadora de la producci6n ficcional de
los afnos veinte en la Argentina que per-
mite dar cuenta de los quiebres que estan
produciendo los nuevos escritores; se tra-
ta de la categoria de sujeto, estudiada
tanto en su aspecto institucional como
ficcional o lfrico.

Los nuevos productores culturales y el
nuevo ayo" que introduce en la literatura
una nueva percepci6n, una nueva posi-
ci6n escrituraria, la experiencia de la
realidad que cambia alterada por la velo-
cidad y la violencia, la fragmentaci6n del
sujeto, producen un conjunto de textos
ineditos en la historia literaria argentina
y que serdn productores de otros textos en
perfodos posteriores.

Masiello toma una serie de puntos que
le sirven para cuestionar el concepto de

'divisi6n por opuestos" de la literatura de
la d6cada. Uno de ellos es el de un sujeto
productor que en tanto entidad del campo
cultural que se esta rearmando, se halla
en busca de legitimaci6n, de redefinir su
identidad y de restituirse simb6licamente
todo aquello de lo que habfa sido despo-
jado al culminar el proceso de profesio-
nalizaci6n del escritor con la consiguiente
autonomia respecto de la clase politica. Al
entrar a disputar dentro de un espacio
institucionalizado en donde 'el arte no
puede competir con la politica pero co-
mienza a pedirle su logica", hace que se
produzcan cambios en la identidad del
escritor que serian comunes, al menos
formalmente, a los escritores del realismo
social y a los que, desde la poesfa, incor-
poran las vanguardias europeas.

De este proceso no s6lo darfan cuenta
los textos de cada uno de ellos sino par-
ticularmente las revistas literarias lefdas
por Masiello como formadoras de identi-
dades culturales, de po6ticas, de gustos
esteticos, de tipos de publicos y de tradi-
ciones culturales.

Masiello hard, en este nuevo recorrido,
tanto un alto en las instancias de enun-
ciaci6n de estos escritores, como en sus
propios textos. Con lo cual el libro tiene
un doble valor: ubicar los problemas de
un perfodo y estudiar momentos precisos
de ciertos textos "claves" de la literatura
argentina. Este sector de Lenguaje e Ide-
ologia es quizas el mas sugerente, en la
medida en que proporciona inteligentes
lecturas de Roberto Arlt, Borges, Mace-
donio Fernandez, Oliverio Girondo, Ja-
cobo Fijman y Gonzdlez Lanuza.

Uno puede preguntarse, no obstante, si
era absolutamente necesario para des-
truir la oposici6n que canoniz6 la pro-
ducci6n del perfodo, buscar una categorfa
excesivamente global y poco pautada
como la de "vanguardia" (toda la produc-
ci6n se incluye para Masiello en la larga
estela que el paso de las vanguardias
europeas fueron dejando en Latinoame-
rica) alcanza para comprender la pro-
ducci6n de textos y escritores tan disi-
miles y que estaban, cada uno por su la-
do, inaugurando cosas nuevas, inven-
tando una nueva mancra de decir en la
literatura argentina.

En el libro, recorren ante el lector sin
embargo, los problemas mds definitorios
de la decada del veinte, sus figuras mds
transitadas a la vez que los textos de es-
critores mds bien secundarios para la
critica literaria pero cuyos textos fueron,
en el momento de su produccion, centro
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de debates, pol6micas, premios, resenias.
Un corte que no es ni transversal ni

longitudinal sino que mas bien va ha-
ciendo entradas y salidas, incisiones, ta-
jos, es lo que practica Masiello sobre la
d6cada del veinte en la literatura argen-
tina. Libro de estudio, de consulta obliga-
toria, viene a poner algunos puntos sobre
las fes.

Graciela Montaldo
Universidad Libre de Berlin
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Balderston, Daniel et all.: Ficcion y

potc argnahuiargmtiatwe
elproceso militar, Buenos Aires, Alianza
Editorial, Instute br the StudyofIdeolo-
gies & Literature, University of Minne-
sota, 1M7.

No se puede negar que entre 1976 y
1983, la narrativa argentina produjo no-
velas orientadas a cuestionar y enfrentar
las practicas del autoritarismo; los seis
trabajos que reccwe este libro, fruto de
una reuni6n de crfticos y estudiosos
argentinos, conjuntamente con argenti-
nistas norteamericanos, estan dedicados
al estudio de la literatura y cultura ar-
gentinas de dicho periodo, con animo de
vencer tabues que la represion militar
hubiera podido interiorizar.

'La Argentina durante el proceso: las
muiltiples resistencias de la cultura" de
Francine Masiello reflexiona sobre as-
pectos sociales de la'guerra sucia" libra-
da contra el pueblo, rescatando las diver-
sas respuestas culturales, cuya natura-
leza plural y heterogenea producen un
discurso doble, alternativo, que desaffa la
inflexibilidad del r6gimen militar, inte-
grando a la intelectualidad y lo popular
en espacios inexplorados. El cine, la mu-
sica, el humor y no s6lo la narrativa son
vistos como manifestaciones de una re-
sistencia frente al gobierno autoritario,
empeniado en negar la existencia de los
"otros".

"Polftica, ideologfa y figuraci6n litera-
ria" de Beatriz Sarlo, el mds extenso e in-
teresante de los ensayos del volumen, for-
mula lfneas interpretativas sobre las no-
velas publicadas en el periodo interro-
gandose sobre los discursos literarios op-
uestos al autoritarismo. La represi6n es-
tatal y para-estatal de los anios del proceso
militar fueron nuevas en la Argentina de
este siglo por sistematicidad. Intelectuales
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y sectores populares incomunicados de-
jaron escuchar en el silencio y la violen-
cia discursos y practicas disidentes. La
funci6n de la literatura en esta etapa cri-
tica es vista como la elaboracion de un
orden simbolico-discursivo frente al po-
der, es decir hablar en medio de la cen-
sura y el terror. Frente al discurso auto-
ritario que busta el mon61ogo basado en la
fuerza e intenta fijar sentidos impuestos a
la sociedad, el discurso literario se apre-
cia como un modelo formalmente opues-
to, que incide en la perspectiva dial6gica y
la pluralidad de sentidos. Las novelas
desde esta perspectiva aparecen no como
escapes de la realidad sino como ficciones
interrogativas de lo real y autoconscientes
de los medios y formas de su interroga-
ci6n, debilitando la idea de una relaci6n
uInica entre el orden de lo representado y
el de la representacion, y poniendo en
debate valores diversos. La narrativa de
este periodo aparece como modelo comu-
nicativo que tiende a la perspectivizaci6n
y al entramado del discurso, como versio-
nes o rodeos desde angulos diferentes de
una totalidad. De ahi que planteen un
doble orden de preguntas sobre la historia
que cuentan y sobre las modalidades em-
pleadas para contarlas, manteniendo
una relaci6n m6vil y dindmica con los
sentidos previos, impuestos y construidos
en la experiencia. Sin pretender ser ex-
haustiva con el corpus manejado, Beatriz
Sarlo concluye revisando las novelas de
esos anios a partir de las propuestas
indicadas.

En el tercer trabajo del libro Marta
Morello-Frosch postula que muchas bio-
graflas ficticias de las novelas del periodo
son una estrategia narrativa que permite
pensar la historia desde un sistema de
representaci6n y reconstruir la subjetivi-
dad. Este ensayo, 'Biograffas fictivas: for-
mas de resistencia y reflexi6n en la na-
rrativa argentina reciente", sostiene que
el relato biogra&fico da cuenta oblfcua-
mente de la historia que lo sesga. Aunque
el biografiado apenas funcione como su-
jeto social activo tiene un espacio enun-
ciativo que le pertenece.

Tulio Halperin Donghi, en el cuarto
ensayo, 'El presente transforma el pa-
sado: el impacto del reciente temor en la
imagen de la historia argentina", se cen-
tra en el trauma hist6rico de la experien-
cia del periodo denominado Proceso de
Reorganizaci6n Nacional para concluir
hallando una nueva imagen argentina
en el analisis de la producci6n cultural,
que se ha vaciado de configuraci6n pre-
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