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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

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

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

1 de 4 
Tuesday, March 25, 2025



ZB REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA

universalizaci6n de la experiencia local
mediante la asimilaci6n del neoplato-
nismo: "con los instrumentos de la cul-
tura hegem6nica, de este modo, el Inca
libera un discurso que norma una au-
tonomfa hist6rica, y que reproduce la
imagen suficiente de una cultura capaz
de universalizar su validez" (p. 11). Asf,
lo que realmente importa en los Conen-
tarios... es no tanto el incario en sf, sino
"el discurso sobre el incario", ya que
"quiza este incario sea la primera raz6n
del suefno americano, porque es una
raz6n que en el discurso pretende que
la realidad recomience con el lenguaje"
(p. 17). La propuesta desde la "otredad"
americana, dentro y fuera de los mode-
los culturales de dominaci6n, para lle-
gar a lo que el mismo Ortega llama en
su pr61ogo la 'subversi6n de lo escrito",
es lo que puede leerse como uno de los
principales meritos de la obra del Inca.
Se da, entonces, lo que podrfamos des-
cribir como una re-facci6n del mundo
utilizando los medios de expresi6n que
la invasi6n europea trajo inicialmente a
manera de mecanismo de conquista y
sojuzgamiento.

Cosa parecida se persigue demos-
trar en los dos capftulos siguientes, de-
dicados a la Nueva cor6nica y buen go-
bierno de Felipe Guaman Poma de
Ayala, que es presenitada como "el pri-
mer" documento y monumento de la es-
critura hispanoamericana como forma
cultural' (p. 24). Se pasa revista a los
acercamientos realizados por los espe-
cialistas en Guaman Poma (Ossio,
Adorno, etc.) para destacar el peculiar
uso que de la escritura hace el cronista
(escribir es dar forma a la conciencia
a su desamparo y a su rebeldfa", p. 27),
asf como las categoifas de pensamiento
que Guamtn Poma expresa en su re-
ordenamiento del mundo y su visi6n de
la conquista. El proyecto de Guaman
Poma como una subversi6n que sin
embargo guarda una s61ida fe en la po-
sible equidad del poder imperial domi-
nante llega hasta nosotros (vfa las pa-
labras de Ortega) como un procesa-
miento de la informaci6n desde el lado
del(os) sujeto(s) social(es) dominado(s)
que el autor representa. El vasto sector
social que la invasi6n europea sojuzg6,
para dar lugar al surgimiento de un
sujeto social mestizo, encuentra un cla-

moroso alegato por su supervivencia en
la oposici6n que Guaman Poma formu-
la, a partir de su preocupaci6n por la
progresiva desaparici6n del "hombre
natural" (o el habitante indfgena en su
genuina conformaci6n cultural antes
de la llegada de Pizarro). Esto lleva a
pensar en la Nueva coronica como real-
mente el primer alegato desde adentro
del proceso hist6rico de la conquista,
ademas de su condici6n valiosfsima pa-
ra el mejor conocimiento del llamado
'pensamiento andino".

Esta presencia revela en Guaman
Poma, lo mismo que en Garcilaso, una
fe en la lectura (carta al rey") y en la
escritura, mediante las cuales se refor-
mula la realidad proponiendo formas
de identidad distintas a las que la escri-
tura de los vencedores ejerce.
El libro pasa entonces a formular las
claves por las que en el siglo XIX Juan
de Arona y Ricardo Palma dan cuenta
tambi6n de sus propias imagenes de la
identidad: un peruanismo con un modo
europeo de ser, el primero, y una es-
pontaneidad liberal en la que bajo la
apariencia de la idealizaci6n de la co-
lonia se revela una faceta de la vida re-
publicana, el segundo. Asimismo, se
introduce las imagenes de Chocano
(como representante de un voluntaris-
mo por una falsa paz nacional), de
Gonzalez Prada (el rebelde) y de los
miembros de la generaci6n del 900 (Ri-
va Aguero, V.A. Belainde, Ventura
Garcfa Calder6n, etc.) como los inicia-
dores de una institucionalizaci6n de la
literatura a partir de su apelaci6n a
otras instituciones como pilares de la
nacionalidad. Por ultimo, en el mismo
capltulo, se presenta someramente la
llamada Generaci6n del 27 en una de
sus busquedas de la identidad nacional
a partir de la importancia del indige-
nismo (Mariategui, Basadre, el Vallejo
inicial, de alguna manera).

Este capftulo se ve desarrollado en
los siguientes, con un pormenorizado
balance de la obra poktica y periodfstica
y de la labor lexicografica de Arona en
su Diccionario de peruanismos entre
otros rescates (cap. V); una explicaci6n
de la po6tica de Chocano y de su fraca-
so a partir del fracaso de un proyecto
burgu6s liberal, dejandose abierto el
debate (cap. VI); una interesante inter-
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pretaci6n de Eguren como poeta de la
"palabra sin finalidad" que implica una
antftesis de la 16gica del consumo (cap.
VII); y un meticuloso rastreo del
"transito" de Ventura Garcfa Calder6n
como uno de los primeros escritores
profesionales peruanos que elaboran en
este siglo una imagen coherente de la
nacionalidad mas alla de las fronteras
del pafs (cap. VIII).

En la siguiente secci6n se desarro-
lla la "poetica de la subversi6n" en Va-
llejo, ensayo que fornla parte tambien
de La teoria poetica de Cesar Vallejo
(USA: Del sol editores, 1989, resenado
por el que suscribe en el N° 150 de la
Revista Iberoamericana) para plantear
la subversi6n del lenguaje en analogfa
con la subversi6n de la 6tica revolucio-
naria, presentes ambas en Espana,
aparta de mi este cdliz.

Los capftulos siguientes pasan re-
vista a la vocaci6n y entrega absoluta de
Cesar Moro por la poesfa (N". X), asf
como al panorama de los vates del 50 y
la Ilamada de antenci6n para un ade-
cuado estudio sobre las Ilamadas poe-
sfas "pura" y "social" (N9. XI), para de-
tenerse en un detallado analisis de ca-
racter semi6tico de Los rios profundos,
de Jos6 Marfa Arguedas, en funci6n de
un "sistema de comunicaci6n" cuya
lectura aiun no ha sido aun completada
(N". XII). La importancia de este capf-
tulo estriba en la reflexi6n sobre la con-
formaci6n verbal de Los rios profundos
a partir del sustrato pros6dico y sin-
tactico quechua, lo que convierte al texto
en cuesti6n -entre otros meritos, natu-
ralmente- en una denuncia sobre el
espacio de dominaci6n cultural exis-
tente en el Peri.

Las paginas posteriores estdn dedic-
adas a estudiar las obras de Luis
Loayza (especfficamente El avaro y otros
textos, en su brillante insularidad den-
tro del subg6nero del cuento corto), de
Mario Vargas Llosa (trazandose la 6r-
bita que va desde La ciudady los perros
hasta Conversaci6n en la Catedral, con
el hilo comun de una escritura lucida y
coherente que encubre un mundo de
valores distorsionados, para pasar lue-
go a la evidente defectividad de ,Quien
mat6 a Palomino Molero?) y de Julio
Ram6n Ribeyro (cuyos cuentos repre-
sentan el desamparo y el deshere-

damiento de una clase media que se
encuentra constantemenlte denunciada
segun se subvierten sus c6digos socia-
les y culturales mediante los personajes
de los cuentos).

Como ultima parte dedicada a la va-
loraci6n de autores especfficos, el capf-
tulo "Los poetas del 60" se encarga de
mostrar los m6ritos de una "genera-
ci6n" poetica marcada por dos persona-
jes que perpetuan el sueno de un mun-
do subvertido: Javier Heraud (vfctima
de la polftica) y Luis Hernandez (sujeto
del desarraigo fntimo). Las cumbres de
Canto ceremonial contra un oso hormi-
guero y de Contra natura (de Antonio
Cisneros y Rodolfo Hinostroza, respec-
tivamente) representan para Ortega los
puntos capitales de la poetica del 60, al
mostrar claramente los tres aspectos de
esta promoci6n poetica que se rescatan
durante el analisis: trabajo con la tra-
dici6n, relaci6n con la historia y cambio
po6tico que supera la falaz dicotomfa
entre poesfa "pura" y poesfa "social".

El capftulo final ("Discurso, identi-
dad y cultura") resume e interpreta los
ensayos anteriores. El discurso literario
se nos muestra ahora como la busque-
da de un nuevo sentido y de un nuevo
discurso, puesto que desde la colonia y
la republica la discursividad dominante
(las constituciones, verbigracia, durante
los ultimos ciento setenta afios) tradu-
cen la feroz dominaci6n econ6mica,
social y cultural que caracteriza todavfa
las relaciones entre los distintos centros
de gravitaci6n del sujeto social descen-
trado que es el conjunto de la sociedad
peruana. La "identidad plural" que a
la larga nuestros textos dentro de la
instituci6n literaria proponen o mues-
tran, es de alguna manera el punto de
referencia en comun de buena parte del
canon oficial de nuestra literatura. Es
cierto que Critica de la identidad no
cubre la mayorfa de textos y autores que
pertenecen al canon (sin lfmites pre-
cisos en sf mismo, por otro lado) ni la
discursividad existente fuera de la ins-
tituci6n, asf como tambien es cierto que
no en todos los ensayos presentados a lo
largo del libro se deja ver claramente la
"pregunta por el Perui" (los capftulos
sobre Moro, los herederos del surrea-
lismo y Loayza, por ejemplo, son una
muestra de ello). Pero sobre todo eso, lo
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que tambi6n es cierto es que la coheren-
cia de Critica de la identidad se da en
la medida en que nuestra criftica en-
cuentra una vez mas su propia identid-
ad al plantearse problemas fundamen-
tales dentro de la especificidad cultural
latinoamericana y, en este caso, perua-
na, abordandolos desde una 6ptica en
la que las circunstancias hist6ricas que
caracterizan a la sociedad peruana
son dilucidadas de la misma manera
como la literatura ha venido planteando
hace decenios: la de no ocultar los
grandes traumas nacionales ni la es-
candalosa dominaci6n social cuyo fruto
mas feliz sera, precisamente, su supe-
raci6n en la historia. Critica de la iden-
tidad constituye un valioso paso en la
construcci6n de la identidad de la criti-
ca, cuya importancia puede verse en la
capacidad de motivar la reflexi6n sobre
el Perui a partir de lecturas rigurosas y
creativas de un canon literario tantas
veces trajinado y distorsionado.

Jose A Mazzotti
Princeton University
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Serge Champeau: i30rges et la meta-
physiqueq Pars, Libraiie Philosophi-
que J.Vrin, 1990.

Al abrir su ensayo citando a Mau-
rice Blanchot, Serge Champeau se ubi-
ca en esos margenes infinitos de la
1lectura" en tanto "suerte que requiere
mas inocencia y libertad que conside-
raci6n". Suerte que no deja de otorgar
cierta dimensi6n creadora al comenta-
rio, al invocar la famosa f6rmula de
Mallarme, y la posterior concepci6n del
texto como productividad que, entre
otros, J. Kristeva sistematiz6.

Este fil6sofo intenta cruzar los lfmi-
tes institucionalmente impuestos a la li-
teratura, denunciando la impotencia de
ciertas categorfas frente a unos poetas
excepcionales (Michaux, Char, Holder-
lin,... Borges) cuya producci6n pone
precisamente en tela de juicio las defi-
niciones tradicionales, Se propone mos-
trar c6mo la bisqueda, la indagaci6n,
el cuestionamiento poetico culminan
alcanzando verdades que las filosoffas
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contemporaneas (las de Heidegger y de
Wittgenstein particularmente) senialan
e instituyen como fundamentales.

Manteniendo un rigor constante, S.
Champeau logra llevar a cabo una
apuesta arriesgada: la de elaborar un
verdadero ensayo filos6fico a partir de
una obra poetica, restituyendo y desa-
rrollando una dimensi6n conceptual
subyacente o trascendente, sin peijudi-
car la autonomfa de la comprensi6n
estetica.

Concibe su acercamiento como un
comentario hermen6utico que postula
recobrar la intenci6n inaugural, para
proseguirla hasta sus lfmites quizas
inasequibles; lo reivindica como un mo-
vimiento hacia los fundamentos de la
obra en una "experimentaci6n" que pu-
diera debatir con ellos, superando la
paradoja de una tensi6n constante en-
tre su flujo homogeneizante y fiel, que
se aniquilarfa al fusionar con el texto
mismo, y su red estratificada, multiple
y dispar que, audaz, crecerfa sembran-
do germenes. Esa tensi6n entre unidad
y multiplicidad parece generar los pro-
cesos de producci6n del sentido y plan-
tear una relaci6n especular entre los
comentarios entrecruzados y la vuelta
al verbo original.

En un primer momento S. Cham-
peau sefiala la relaci6n esencial que,
desde su origen, la Metaffsica mantuvo
con la Representaci6n. Recuerda c6mo,
en la poesfa de Borges. el deseo de "ver
la luz" se intensifica con el deseo
metaffsico de conocer el Bien y la Ver-
dad, mediante el conocimiento de sf
mismo. Analiza el mdiltiple motivo es-
pecular en tanto nucleo especulativo
que procura resolver la dualidad esen-
cial del ser, sujeto y objeto. Registra dis-
tintas metAforas (espejo, espejo-ajedrez,
espejo-duelo...) para interpretarlas co-
mo un enfrentamiento con la alteridad,
la imposible relaci6n con la exterioridad
de un real enemigo, otro, ajeno. La
conciencia se fija en un desdoblamiento
de sf mismo que remite a la dualidad
fundacional: espfritu (uno) vs. materia
(multiple). En esa perspectiva brota el
deseo metaffsico de salirse de la Repre-
sentaci6n, de pensar el origen para li-
brarse de aqu6lla. Es el deseo como an-
gustia o ceguera, es decir conciencia de
la imposibilidad de verse viendo: de ser

contemporaneas (las de Heidegger y de
Wittgenstein particularmente) senialan
e instituyen como fundamentales.

Manteniendo un rigor constante, S.
Champeau logra llevar a cabo una
apuesta arriesgada: la de elaborar un
verdadero ensayo filos6fico a partir de
una obra poetica, restituyendo y desa-
rrollando una dimensi6n conceptual
subyacente o trascendente, sin peijudi-
car la autonomfa de la comprensi6n
estetica.

Concibe su acercamiento como un
comentario hermen6utico que postula
recobrar la intenci6n inaugural, para
proseguirla hasta sus lfmites quizas
inasequibles; lo reivindica como un mo-
vimiento hacia los fundamentos de la
obra en una "experimentaci6n" que pu-
diera debatir con ellos, superando la
paradoja de una tensi6n constante en-
tre su flujo homogeneizante y fiel, que
se aniquilarfa al fusionar con el texto
mismo, y su red estratificada, multiple
y dispar que, audaz, crecerfa sembran-
do germenes. Esa tensi6n entre unidad
y multiplicidad parece generar los pro-
cesos de producci6n del sentido y plan-
tear una relaci6n especular entre los
comentarios entrecruzados y la vuelta
al verbo original.

En un primer momento S. Cham-
peau sefiala la relaci6n esencial que,
desde su origen, la Metaffsica mantuvo
con la Representaci6n. Recuerda c6mo,
en la poesfa de Borges. el deseo de "ver
la luz" se intensifica con el deseo
metaffsico de conocer el Bien y la Ver-
dad, mediante el conocimiento de sf
mismo. Analiza el mdiltiple motivo es-
pecular en tanto nucleo especulativo
que procura resolver la dualidad esen-
cial del ser, sujeto y objeto. Registra dis-
tintas metAforas (espejo, espejo-ajedrez,
espejo-duelo...) para interpretarlas co-
mo un enfrentamiento con la alteridad,
la imposible relaci6n con la exterioridad
de un real enemigo, otro, ajeno. La
conciencia se fija en un desdoblamiento
de sf mismo que remite a la dualidad
fundacional: espfritu (uno) vs. materia
(multiple). En esa perspectiva brota el
deseo metaffsico de salirse de la Repre-
sentaci6n, de pensar el origen para li-
brarse de aqu6lla. Es el deseo como an-
gustia o ceguera, es decir conciencia de
la imposibilidad de verse viendo: de ser
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