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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

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

1 de 3 
Tuesday, March 25, 2025



RESEAS

a la vez uno y doble, conciencia tragica
de la imposibilidad de una representa-
ci6n que excluyera la dualidad esencial.

Al experimentarse, este deseo-an-
gustia genera varias posturas que S.
Champeau, en un segundo momento,
estudia detenidamente. Si la multiplici-
dad procede de los reflejos futiles de la
representaci6n se debe volver al origen
unico e integrador. Esa nostalgia se nu-
tre de la reminiscencia plat6nica, y se
dedica a la exploraci6n del secreto que
yace en las metafisicas plat6nicas y
cristianas.

El valor, por lo tanto, radica en tras-
cender la dualidad, reducir la alteri-
dad, y rivalizar con Dios en la destruc-
ci6n y la fundaci6n. Metafisica del cii-
men y de la epopeya que se integra en
la trascendencia de la creaci6n litera-
na, cuyo espiritualiEmo legitima la vio-
lencia sagrada.

El poeta se identifica entonces con el
prototipo de la condici6n humana, cuya
ceguera ontol6gica debe superarse al
representar la Representaci6n para li-
brarse de ella. No hay, afirma, Cham-
peau, diferencia esencial entre poesfa,
metaffsica y mfstica, se trata de una
misma btsqueda hacia aludir al no-re-
presentable, hacia eludir la representa-
ci6n.

No obstante, en la obra de Borges
(desde el empirismo ingles), se cuestio-
nan el fracaso y la vana presunci6n
tanto de la metaffsica como de la lite-
ratura, denunciando la nada del mun-
do y del sujeto, el infinito espejismo de
la tautologfa. Refiriendose al sistema
elaborado por Sartre en El Sery la Na-
da, S. Champeau muestra c6mo, por
otros caminos conceptuales, Borges lle-
ga a posiciones semejantes. Se tratarfa
entonces de pensar el Muiltiple, y, al es-
tudiar la metafora del labeiinto, en tan-
to interior sin exterior, cara sin reves,
analiza este modo de pensar la exterio-
ridad como ausencia, de alcanzar el su-
jeto mediante su ausencia misma, di-
lucidando y sistematizando el ndicleo
racional de la fenomenologfa de Borges.

Examina entonces la vuelta hacia
una metaffsica que convierte la Nada
en el origen, y la vuelta, desde el exilio,
hacia la afectividad como movimiento
mediante el cual la conciencia se con-
vierte en conciencia de su perdida, diso-

luci6n en el horror o en lo maravilloso
de la experiencia lfmite. en 6sta, se
experimenta el don, la gracia.

Mas alla de una teorfa estAtica, S.
Champeau elucida una concepci6n de
la vida y de la conciencia en tanto ima-
ginaci6n: describe el doble movimiento
de huida y de vuelta del ciclo de la ima-
gen, y establece una correspondencia
entre conciencia y actividad estetica, cu-
yos dobles movimientos son una misma
realidad. Arte y 6tica inauguran enton-
ces una misma felicidad en la practica
de su orden, en la virtud que procede
del conocimiento afectivo del orden 6tico,
estetico e intelectual en los cuales radi-
ca una triple vfa de salvaci6n.

Se concluye el ensayo comparando
la obra de Wittgenstein con la de Bor-
ges, su comiun experiencia de la afecti-
vidad, su comun reconocimiento de
una palabra aleg6rica donde se asoma
lo que no se dice, esa presencia ausen-
te, esa existencia ontol6gica que no pue-
de representarse sino anal6gicamente
al nivel 6ntico, que permite nombrarla,
aunque s61o desde la diferencia esen-
cial. Se llega a cierto reconocimiento in-
cognoscible de la existencia de un prin-
cipio original, planteamiento que, al
cuestionar la metaffsica, se desplaz6
hacia una verdad teol6gica, que se ex-
perimenta en tanto intenci6n, mas que
al nivel del sentido.

Las obras de Borges fascinan a me-
nudo a los fil6sofos franceses, ya M.
Foucault, G. Deleuze y F. Guattari (en-
tre otros) fundamentaron parte de sus
trabajos en el analisis de su produc-
ci6n, sin embargo, la posici6n de S.
Champeau parece marcar un territorio
algo distinto.

Por una parte se integra en esa
practica filos6fica contemporanea que
se nutre de su acercamiento al arte:
trabajando (o deconstruyendo) textos li-
terarios, produce su escritura sobre, a
prop6sito, o, mejor dicho, "alrededor",
"desde", "entre", "hacia"... este sujeto
ausente, que s61o el arte sigue mante-
niendo en su ausencia misma y contra
los vientos mareados de su fragmenta-
ci6n, disoluci6n, abyecci6n. Los comen-
tarios de la obra de 3eckett se han vuel-
to arquetfpicos de esa relaci6n especu-
lar que la filosoffa "experimenta" con el
Arte, desdoblamiento de cierto onanis-
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mo incestuoso cuyas implicaciones ideo-
16gicas participan de la complejidad
contradictoria de la llamada "Postmo-
dernidad".

Si el Arte se concibe como una ex-
periencia transcendental (vease G. Ba-
taille y el Bataille de M. Blanchot) la
perspectiva hermen6utica se aleja en-
tonces del sencillo "psicologismo" bur-
gues, para convertirse en una empresa
filos6fica. Desde el corte que se establece
entre las alturas del Arte verdadero y
los vulgares simulacros se abren las
vfas de una investigaci6n conceptual
mediante la busqueda de un principio
fundacional. La literatura de lo no-re-
presentable, llamada literatura "intelec-
tual" o "metafisica" se vuelve la ultima
manifestaci6n del Verbo transcendente,
la ultima representaci6n legftima del
Texto Sagrado... que alimenta, por lo
tanto, la legitimidad del conjunto del
campo intelectual (vease el analisis de
P. Bourdieu, en Ce que parler veut dire,
sobre el hermetismo de Heidegger y su
proliferaci6n sacerdotal).

No obstante, cabe seflalar cuanto,
por otra parte, el ensayo de Champeau
se ubica en las margenes de esa co-
rriente: su rigor acad6mico contrasta
con la libertad formal que suelen prac-
ticar los crfticos "creadores".

MichUle Soriano
University of Pittsburgh
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Bernard MeG(uirk and Richard Card-
well, (eds.) Gabriel Garcia Marquez.
New Readings. Cambridge Universtiy
Press 1987.

El libro que resenlaremos es fruto de
estudiosos de univerisidades de In-
glaterra y los Estados Unidos de Nortea-
merica. Consta de doce ensayos, El
discurso de aceptaci6n del Premio N6bel
de Literatura de 1982, que Garcfa
Marquez ley6 en su oportunidad, en
una versi6n en lengua Inglesa debida a
Richard Cardwell, asf como una iltil
bibliograffa del y sobre el autor.

El primer trabajo pertenece a Ri-
chard Cardwell: 'Characterization in
the early fiction of Gabriel Garcfa MAr-
quez". Los primeros trabajos de G. M.
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muestran a un sujeto protag6nico gol-
peado por la adversidad, situado en
una confrontaci6n por su antagonismo
con fuerzas mayores. La situaci6n con-
voca la participaci6n de la autoridad y
tiene lugar en lugares poco propicios.
Garcfa Marquez ve con ironfa y humor
a sus persojanes, a los que no convierte
en figuras "ejemplares", pero hay am-
bigtiedad en el trazo, que puede ser alu-
sivo o elusivo.

Eduardo Gonzalez acude a la obra
de Marcel Mauss "El regalo", para
entender la obra. Es de lamentar sin
embargo que el texto de Gonzalez se
encuentre mds interesado en explicitar
las ideas de Mauss a partir del cuento
de Garcfa Marquez 'La prodigiosa
tarde de Baltazar", que pertenece al
libro "Los funerales de la mama gran-
de", que en esclarecer los sentidos del
texto mismo; hay un desbalance que
impide la consecuci6n de la pretensi6n
de Gonzalez.

El trabajo de Rene Prieto, The Body
as Political Instrument: Communica-
tion in NO ONE WRITES TO THE
COLONEL", intenta establecer los senti-
dos subliminales del texto partiendo de
interpretaciones psicoanalfticas. Prieto
establece con persuasi6n las oposiciones
semanticas en las que se estructura el
sentido general del texto: Vida/Muerte
Hombre/Mujer; Invierno/ Verano; Man-
do/Sumisi6n. En la novela, el cuerpo
reproduce la transformaci6n del perso-
naje en su relaci6n con el mundo, tras-
tocando su inicial abatimiento por la re-
beldfa. Este ciclo irfa de la fase anal,
signada por la fijaci6n y dependencia
con el cuerpo de la madre en el que se
busca la seguridad, con lo que se cons-
trifie la vida, a la fase oral, en la que el
sujeto se separa del cuerpo materno
para engarzarse en la vida.

Edwin Williamson aborda frontal-
mente, y con talento, la compleja proble-
matica del "Realismo mdgico", sin duda
uno de los terminos mas ambiguos en
la narrativa de Hispanoamdrica y su
examen crftico. En su ensayo, titulado
"Magical Realism and the Theme of
Incest in ONE HUNDRED YEARS OF
SOLITUDE", Williamson seniala una
relaci6n entre el funcionamiento del
realismo magico y el proceso degene-
rativo y de descendencia de los Buen-
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