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traves del analisis de un discurso litera-
rio que se bifurca polarizandose en los
grupos Boedo y Florida, que aunque in-
ternamente heterog6neos, representan
tendencias ideol6gicas que van mas alla
del campo de la est6tica.

Los capftulos se suceden intercalan-
do aproximaciones a la labor de figuras
individuales: Borges, Quiroga, Cancela,
Lugones (con numerosos papeles en el
reparto), dos veces Arlt, Martinez Estra-
da, Girondo y Gonzalez Tufnon aunados
en un mismo capftulo y separados por
un aparato sobre "Los viajeros" (?), Fer-
nandez Moreno, Discepolo y la van-
guardia "no urbana" de Guiraldes y
Lynch. A modo de compartimientos cu-
a interrelaci6n no se ve con claridad,
esfilan poetas, cuentistas, novelistas,
dramaturgos, ensayistas, periodistas,
en capitulos coronados cada uno por
notas complementarias y referencias
caleidosc6picas de confusos nexos y cu-
yos autores la edici6n no especifica. Por
ejemplo, a continuaci6n del Capitulo
VI: "Lugones, canto natal del heroe" de
Jorge Monteleone, un informe sobre la
revista Criterio desorienta la mejor
"buena voluntad" del lector. O al termi-
nar el Capftulo XI: "Martinez Estrada:
oro y piedra para siempre" de Adelaida
Gigli, irrumpe Macedonio Fernandez
con su metafisica nada ezequeliana.

Marginada en el Capftulo V "reser-
vado para senoras", bajo el tftulo "Muje-
res: Feminismo y Literatura", pero a la
vez de significativa importancia, la
Vanguardia femenina es examinada a
trav6s del quehacer literario de la mu-
jer en su condici6n de sujeto social, que
en relaci6n al poder econ6mico-cultural
apela a estrategias lingiifstico-textuales
enmarcadas en un discurso que la su-
ma -como objeto social- a la voz de
otros sectores dominados. Con coheren-
cia y precisa fundamentaci6n, Delfina
Muschietti estudia la producci6n de tres
escritoras: Alfonsina Storni, Norah
Lange y Nydia Lamarque, representa-
tiva de 'la paulatina transformaci6n de
un imaginario y la emergencia de un
nuevo sujeto social: la mujer" (pag. 149).

En el iltimo Capftulo, "El 7 de se-
tiembre", referido al nefasto dia del gol-
pe de Estado que ab-e un perfodo tragi-
co en la historia argentina que adn hoy
no se ha revertido radicalmente, Gra-
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ciela Montaldo incluye fragmentos de
declaraciones y pronunciamientos de
distintos sectores de la sociedad, a modo
de testimonio de las voces que esquizo-
frenicamente argentinas aplaudfan/re-
pudiaban la nueva realidad.

Finalmente, una cronologfa de he-
chos hist6rico-politicos y otra de hechos
culturales del perfodo tratado cierran
esta Historia.

El desarrollo fragmentario del texto
requeriria algun modo de conclusi6n
que complete el trabajo otorgandole cier-
to criterio de unidad, lo que tal vez se
intente resolver cuando el lector conoz-
ca todos los volumenes de esta ambicio-
sa empresa. Ojala que en los siguientes
no se detecten algunos problemas de
erratas reiteradas.

De todas maneras, el presente enfo-
que para una relectura del quehacer
literario argentino de las primeras de-
cadas del siglo desde la perspectiva de
su "entramado con la realidad politica y
social", es de esencial significaci6n, en
la medida en que, tal como lo planteara
Eva Tabakian, implica 'la posibilidad de
una nueva versi6n de nuestra literatu-
ra. En tal sentido, la presente obra ven-
dria a enriquecer el camino abierto por
otros trabajos, como la Historia de la Li-
teratura Argentina del Centro Editor de
America Latina (1983), Literatura ar-
gentina y realidad politica de David Vi-
ftas, los Ensayos Argentinos de Beatriz
Sarlo y Carlos Altamirano, Una moder-
nidad periferica: Buenos Aires 1920-
1930 (1988), de Beatriz Sarlo, El gnero
gauchesco. Un tratado sobre la patria
(1988) de Josefina Ludmer y otros, cons-
tituyendose asi en la concreci6n de un
proyecto fundamental para la cultura
argentina.

Lidia Diaz

University of Pittsburgh

Julio Ramos, Desencuentros de la mo-
dernidad en America Latina Literatu-
ra y politica en el siglo XIX. Mxico,
Fondo de Cultura Econ6mica, 1989.

Julio Ramos examina en su pri-
mer libro, con brillo y sagacidad ex-
cepcionales, un tema complejo como

ciela Montaldo incluye fragmentos de
declaraciones y pronunciamientos de
distintos sectores de la sociedad, a modo
de testimonio de las voces que esquizo-
frenicamente argentinas aplaudfan/re-
pudiaban la nueva realidad.

Finalmente, una cronologfa de he-
chos hist6rico-politicos y otra de hechos
culturales del perfodo tratado cierran
esta Historia.

El desarrollo fragmentario del texto
requeriria algun modo de conclusi6n
que complete el trabajo otorgandole cier-
to criterio de unidad, lo que tal vez se
intente resolver cuando el lector conoz-
ca todos los volumenes de esta ambicio-
sa empresa. Ojala que en los siguientes
no se detecten algunos problemas de
erratas reiteradas.

De todas maneras, el presente enfo-
que para una relectura del quehacer
literario argentino de las primeras de-
cadas del siglo desde la perspectiva de
su "entramado con la realidad politica y
social", es de esencial significaci6n, en
la medida en que, tal como lo planteara
Eva Tabakian, implica 'la posibilidad de
una nueva versi6n de nuestra literatu-
ra. En tal sentido, la presente obra ven-
dria a enriquecer el camino abierto por
otros trabajos, como la Historia de la Li-
teratura Argentina del Centro Editor de
America Latina (1983), Literatura ar-
gentina y realidad politica de David Vi-
ftas, los Ensayos Argentinos de Beatriz
Sarlo y Carlos Altamirano, Una moder-
nidad periferica: Buenos Aires 1920-
1930 (1988), de Beatriz Sarlo, El gnero
gauchesco. Un tratado sobre la patria
(1988) de Josefina Ludmer y otros, cons-
tituyendose asi en la concreci6n de un
proyecto fundamental para la cultura
argentina.

Lidia Diaz

University of Pittsburgh

Julio Ramos, Desencuentros de la mo-
dernidad en America Latina Literatu-
ra y politica en el siglo XIX. Mxico,
Fondo de Cultura Econ6mica, 1989.

Julio Ramos examina en su pri-
mer libro, con brillo y sagacidad ex-
cepcionales, un tema complejo como

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

1 de 3 
Tuesday, March 25, 2025



296 REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA

pocos: la constituci6n del discurso lite-
rario moderno en Am6rica Latina, las
contradicciones que lo cruzan de parte
a parte e impiden su consolidaci6n co-
mo discurso homog6neo y la fndole de
sus relaciones con la poliftica y el Estado
-vale decir, con el poder. Dentro de esta
perspectiva se analizan varios textos
can6nicos y un genero en cierto sentido
marginal (la cr6nica modernista) a la
vez que se estudian algunos hechos de
otro caracter, desde el surgimiento del
periodismo moderno hasta la tardfa
instalaci6n de los estudios literarios en
las universidades latinoamericanas.
En estos casos, es bueno aclararlo, se
trata de mantener la atenci6n no sobre
los hechos mismos sino sobre los dispo-
sitivos discursivos que producen y son
producto de esas -y otras- institucio-
nes sociales.

Aunque atiende a muchas otras
dimensiones de la modernidad litera-
ria, Ramos se esmera sobre todo en
averiguar ciertas dinamicas esenciales:
la azarosa construcci6n de la autono-
mfa del campo literanio y sus obvias
negaciones, la no menos conflictiva ins-
tauraci6n de la autoridad social del
sujeto literario moderno (y de su discur-
so) y la diffcil restauraci6n del sistema
literario oficial luego de la quiebra (por
lo demas nunca defintiva) de la tradi-
cional Republica de las Letras. Del ana-
lisis de estos y de otros asuntos corne-
lativos, Ramos extrae algunas conclu-
siones basicas; centralmente, la que
postula la categorda de 'modernizaci6n
desigual", con sus concomitancias en
los tropiezos en el proceso de consoli-
daci6n de la instituci6n literaria moder-
na y en la "heterogeneidad" de sus dis-
cursos, discursos que en realidad nun-
ca llegan a suturar sus fisuras inte-
nores ni a vincularse organi-camente
-al menos de manera suficiente- con
el orden social de la modernizaci6n.

Los dos pnimeros capftulos ("Saber
del otro: escritura y oralidad en el Fa-
cundo" y "Saber decir: lengua y polftica
en Andres Bello") estan destinados a
caracterizar el discurso tradicional, si
se quiere pre-moderno, de lo que Ra-
mos gusta denominar la Republica de
las Letras. Con todas las diferencias del
caso, Bello y Sarmiento producen dis-
cursos civiles, profundamente inscritos

en el proyecto de homogeneizar (dilu-
yendo las disidencias del otro) el cuerpo
de las naciones en formaci6n. Aunque
enjuiciadores de su entorno, esos dis-
cursos no problematizan mayormente
(aunque la lectura crftica delate ambi-
guedades y contradicciones solapadas)
ni su propia constituci6n como expre-
siones autorizadas por la alta cultura
ni sus vfnculos con la sociedad a la que
se proponen servir. Desde una posi-
ci6n previamente legitimada, tienden a
organizar su contorno y a definirlo en
terminos de totalidad, aunque cierta-
mente mas como proyecto, o deseo, que
como realidad. Es necesario destacar
la perspicacia del estudio sobre Sar-
miento, todo el notable pero especial-
mente esclarecedor en los apartados en
que dialoga y discute con las inteligen-
tes apreciaciones de Piglia acerca de
las estrategias sarmientinas para auto-
rizar su discurso.

El capftulo III -"'a fragmentaci6n
de la Republica de las Letras"-esta
destinado a examinar la crisis del or-
den y los discursos tradicionales bajo el
impacto de la modernizaci6n de la so-
ciedad latinoamericana y -al mismo
tiempo- el surgimiento de un nuevo
sistema literario a traves de un proceso
lleno de vaivenes y ambigiuedades. El
nucleo de este examen esta situado en
el ambito de la institucionalidad de la
literatura, especialmente en sus vfncu-
los con la educaci6n, la polftica y -en
general- la "vida puiblica". Parte impor-
tante es el examen del significado del
"letrado" dentro de un nuevo contexto,
para lo cual se discuten las ideas de
Rama al respecto, que tal vez son en-
tendidas demasiado restrictivamente; y
asimismo, en un nivel mas amplio, la
convincente demostraci6n de que la
practica literaria moderna no corres-
ponde tanto a la voluntad de sus prota-
gonistas cuanto al hecho de su margi-
naci6n por una sociedad que juzga su-
perflua -y hasta malsana- la actividad
literaria.

En cierto sentido los capftulos IV
("Lfmites de la autonomfa: periodismo y
literatura") y V ("Decorar la ciudad:
cr6nica y experiencia urbana") son
analisis sectoriales -muy agudos am-
bos- de las ideas centrales expuestas en
el anterior. Destacan los analisis rela-
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tivos a la constituci6n de un nuevo pui-
blico, el muy conflictivo vfnculo de los
escritores y el periodismo y la ambiva-
lente relaci6n entre aquellos y la ciu-
dad. Tal vez, en este iAtltimo punto, sea
algo excesivo el uso de las ideas de Ben-
jamin para definir esa relaci6n tal co-
mo se dio en Amdrica Latina.

La segunda parte del libro, dedica-
da casi fntegramente a Martf, se divide
en cuatro capftulos y una Introducci6n.
Sugestiva y original, la lectura que Ra-
mos hace de Martf (en especial de sus
cr6nicas) sirve no s61o para echar nue-
vas luces sobre una figura clave de
nuestra literatura, sino tambien para
matizar mediante el analisis de textos
concretos (sobre todo las cr6nicas nor-
teamericanas del autor cubano) algu-
nas de las tesis expuestas de manera
mas general en la primera parte del li-
bro. El Jltimo de estos capftulos
("'Nuestra Am6rica': el arte del buen
gobierno") es probablemente uno de los
estudios mas kicidos y estimulantes
que se han hecho sobre este impres-
cindible texto.

En suma, Desencuentros de la mo-
dernidad en Am6rica Latina es un li-
bro serio y sugestivo, indispensable pa-
ra comprender un momento singular-
mente complejo y conifuso en el proceso
hist6rico de la literatura hispanoame-
ricana, y digno de una reflexi6n pro-
funda por la sutileza y originalidad de
sus propuestas.

Antonio Cornejo-Polar
University of Pittsburgh
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Julio Ortega. Critica de la identidaL
Lapreguntapor el Peru en su literatu-
ra. Mexico. FOE, 198

En un punto entre la teorfa especf-
fica y la crftica es que se situan los en-
sayos de este libro, los que abordan un
tema fundamental en el pensamiento
contemporaneo de cualquiera de nues-
tros pafses: el de la identidad nacional,
su especificidad y sus perfiles, a partir
del examen de algunos autores y textos
claves. El tftulo de la obra es de por sf
suficientemente revelador; el subtitulo,
por su lado, resume inuy bien el objetivo
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de los ensayos. El autor se encarga en
el pr61ogo de desarrollar la idea que
tftulo y subtftulo refieren: "En una d-
cada [(a de los ochenta] marcada por la
suma de todas las crisis, alentadas por
la readecuaci6n neocolonial a los cen-
tros hegem6nicos, que otros llaman la
liberalizaci6n de las importaciones, hoy
leemos m6s bien las sefiales de la vio-
lencia, pero tambien las de la resisten-
cia, y regresamos a verificar el deterioro
inflingido a las naciones para recobrar
la trama de que estamos hechos. Estos
ensayos se situan en esta segunda lec-
tura, a las que tratan de dar forma; in-
tentan describir las funciones literarias
de la imaginaci6n nacional, esto es, de
la posibilidad de adquirir un sentido en
el lenguaje con que construimos crftica-
mente nuestra identidad" (p. 9).

Si bien es cierto que el libro no pre-
tende agotar ni de lejos el conjunto de
las formaciones discursivas presentes
en el territorio llamado Peru, muchas
de cuyas manifestaciones escritas y no
escritas (y sin embargo ausentes en
Crftica de la identidad) tambien pueden
dar cuenta de ese imaginario en el que
la identidad se revela, la lista de autores
sometidos a analisis constituye un re-
presentativo muestrario de un canon
que puede ser lefdo con ojos distintos a
los tradicionales, pese a su transitada
popularidad. Desde el Inca Garcilaso
hasta los poetas del 60, el hilo que une a
los autores abordados se remoja cons-
tantemente en la oficialidad (escritura
en espafiol culto, excepci6n hecha de
Guaman Poma), lo cual no es 6bice pa-
ra un cuestionamiento sobre la funci6n
que dichos autores cumplen en la for-
mulaci6n de un sujeto social y cultural
en busqueda constante de su especi-
ficidad en la historia.

El primer capftulo se titula, jus-
tamente, "La fundaci6n ciftica", y en 61
se subraya la importancia del Inca
Garcilaso en la "primera formalizaci6n
de una escritura crftica americana" a
partir de los Comentarios reales. La
politica "como norma ordenatriz, de
rafz neoplat6nica se proyecta como la
pauta para la elaboraci6n de una "mo-
derna respuesta americana" que conju-
ga los ideales renacentistas de una so-
ciedad ut6pica en el pasado inmediato
del incario. Se propone en Garcilaso la
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