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El ultimo capitulo analiza el sistema
enunciativo de Las memorias... Ahi se
hace ver que la invasi6n de un espacio
masculino hecha por la escritura de
Teresa de la Parra es paliada por la
constituci6n de un narrador testimo-
nial, dom6stico, sin pretenciones litera-
rias y cuya labor apunta hacia un ideal
de oralidad: Mama Blanca. Otra perso-
na, seguin la "Advertencia", habria edi-
tado el texto, reduciendolo a sus se-
cuencias centrales, de modo que la la-
bor de Teresa de la Parra estaria me-
diada por una serie de ficciones que
opacan la escritura (y la competencia en
el ambito de los hombres) y crean la ilu-
si6n de una recepci6n inmediata y sin
complicaciones. Esta explicaci6n, que
apunta hacia una caracterizaci6n del
rol de la escritora, creemos que es la
parte menos convincente del ejemplar
libro de Garrels. Teresa de la Parra
nunca fue una novelista ni una intelec-
tual -digamos- vergonzante, y vivi6 con
comodidad, aunque con beligerancia a
veces, de y en la instituci6n literaria. No
importa que en algunas ocasiones haya
escrito "con ambivalencia" acerca de su
actividad literaria, pues, como ya lo ha
visto Garrels en otro nivel, esa ambiva-
lencia es parte de las ficciones y apun-
tan hacia una estrategia de la recep-
cion.

Algunas cosillas tecnicas y de infor-
maci6n se le escapan a veces a Garrels
(nadie nunca esta en control de todo).
De las primeras cabria senialar ciertas
confusiones entre ideologias de persona-
je, obra o autor (como cuando se deja
entender que el discurso de Olmedo -en
Ifigenia- es parte de una ideologia tex-
tual presumiblemente apologetica del
gomecismo -p. 86). De las segundas, la
indicaci6n de que "Amarilis", la poetisa
an6nima de Le6n de Huanuco, Peru, es
escritora colombiana, por ejemplo, o la
ausencia de toda referencia al libro so-
bre Ifigenia de Amaya Llebot. Mas
puestas aparte estas pequenias obser-
vaciones, hay que convenir que el libro
de Elizabeth Garrels es una contribu-
ci6n seria e imprescindible a la biblio-
grafia critica de Teresa de la Parra.

Radl Bueno
Dartmouth College
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Susana Rotker. Fundacion de una
escritura: las cronicas de Jose Mar-
ti. Cuba: Casa de las Americas,
1991.

La revalorizaci6n de las cr6nicas
modernistas latinoamericanas, despre-
ciadas por la critica hasta epoca muy
reciente, se inserta dentro de la actual
preocupaci6n por revisar el canon litera-
rio. La investigadora venezolana Susa-
na Rotker, siguiendo las lineas abiertas
por Federico de Onis, Angel Rama, Gu-
ti6rrez Girardot y Julio Ramos entre
otros estudiosos, revaloriza la cr6nica
como texto fundador de la percepci6n y
la expresi6n literaria latinoamericana
contemporaneas. Provista de un ampli-
simo bagaje te6rico, en ocasiones algo
excesivo, cuestiona la extendida imagen
del modernismo como un movimiento
torremarfilista y atribuye la margina-
ci6n de esta enorme masa textual por
parte de la critica a un concepto bur-
gues del arte, que contempla el discurso
literario como prescindible y no referen-
cial. Considera que la creciente recupe-
raci6n de las cr6nicas se relaciona con
una revisi6n de las tradicionales divi-
siones entre texto (literario) y contexto
(social y politico); sin llegar al extremo
de Foucault, para quien todo discurso
es un reflejo exclusivo del discurso del
poder, Rotker asume las posturas de
Barthes, Williams y Jameson, para
quienes todo texto es un acto individual
que tiene al mismo tiempo una dimen-
si6n hist6rica, participa de una practica
cultural y trasluce un subtexto ideol6gi-
co o hist6rico previo. Por lo tanto, la re-
ferencialidad de las cr6nicas no implica-
ria su exclusi6n del campo de la litera-
tura, pues el contexto se halla, mas o
menos explicito, en todo texto literario.

El caracter hibrido de la cr6nica, a
medio camino entre el periodismo y la
literatura, ha contribuido en gran ma-
nera a su marginaci6n por parte de la
critica. Sin embargo, Rotker afirma que
es precisamente esa hibridez lo que
convierte a la cr6nica en texto literario
fundacional. Apoyandose en Medvedev/
Bajtin, insiste en que el g6nero en que
se escribe condiciona la expresi6n mis-
ma. La cr6nica modernista, obra de es-
critores y no de periodistas, conjuga
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obligatoriamente la referencialidad pro-
pia del periodismo con la exacerbaci6n
de las significaciones puramente contex-
tuales, propia de la literatura. La per-
vivencia de estos textos mas alla de su
referencialidad implica que en ellos el
arte verbal prevaleci6 sobre la transmi-
si6n del mensaje.

Tras plantear esta problemitica,
Rotker pasa a analizar las relaciones
especificas entre el texto de las cr6nicas
y su contexto, entre modernismo y mo-
dernidad. Como Angel Rama y Julio
Ramos, entre otros, Rotker considera
que la inestabilidad, el malestar y la
proliferaci6n de discursos heterogeneos
propios de la modernidad encuentran
una representaci6n id6nea en lo que
califica de "el espacio de condensaci6n"
de las cr6nicas. Dichos textos se abren
a un sincretismo sin precedentes que
conjuga t6cnicas de distintas artes, es-
trategias procedentes de diversas ten-
dencias literarias, y subjetividad y re-
ferencialidad, en un discurso sint6tico y
transgresor. Jos6 Marti en particular,
concibi6 sus cr6nicas como un espacio
dial6ctico, donde se reunian las diver-
sas tensiones sin resolverse estatica-
mente, reflejando asi la heterogeneidad
de lo moderno.

Frente a esa sociedad inestable,
donde lo util y susceptible de ser comer-
cializado se convierte en valor maximo,
los escritores modernistas se replantea-
ron la funci6n del discurso literario
como busqueda de la Belleza. El 6nfa-
sis que pusieron en lo sublime, lo lujoso
y lo ex6tico, les ha acarreado con fre-
cuencia la acusaci6n de aburguesados y
extranjerizantes. Sin embargo, Rotker
subvierte dichas criticas al considerar
las cr6nicas, donde los escritores mo-
dernistas rompen con un discurso lite-
rario elitista y aut6nomo, tan impor-
tantes como su poesia; ve el aristocra-
tismo que se achaca a estos autores co-
mo un rechazo a la reificaci6n asociada
a la burguesia y su cosmopolitismo co-
mo un indicio de transculturaci6n.

Paralelamente al replanteamiento
de la funci6n del discurso literario, se
produce en Latinoam6rica una revisi6n
del papel de la prensa. Rotker expone
dicho cambio a partir del analisis de La
Naci6n (Buenos Aires) y La Opini6n Na-

cional (Caracas). Si desde la Indepen-
dencia hasta los anios 80 los peri6dicos
desempeniaron un papel racionalizador
y ordenador de la res publica (cumplien-
do la misi6n "civilizadora" a la que ur-
gia Sarmiento), a finales de esa d6cada
dejan de ser los difusores del discurso
estatal. La introducci6n de anuncios y
propaganda acentuan su carActer co-
mercial y hacen posible una indepen-
dencia ideol6gica. La misi6n principal
de los diarios es ya distribuir noticias.
Dicho replanteamiento afecta de modo
inmediato a los escritores de cr6nicas
modernistas, pues se les empieza a exi-
gir que redacten noticias mAs breves y
reduzcan el aporte literario.

Pese a dichas limitaciones editoria-
les y a los prejuicios de los propios mo-
dernistas, que se quejan repetidamente
de las exigencias y la urgencia del me-
dio en el que escriben, Rotker sostiene
que las cr6nicas fueron un 'laboratorio
de estilo" y propiciaron nuevos modos
de percepci6n, al transformar lo prosai-
co en materia po6tica. Cree, con Benja-
min y Burger, que "lo que define a los
productos es su status social y no la
conciencia del artista en su actividad"
(124). Las cr6nicas modernistas deben
por tanto valorarse sin tener en cuenta
lo que los propios autores opinaron
sobre ellas, porque inauguran un nuevo
espacio discursivo en Latinoam6rica,
una nueva forma de relaci6n entre texto
y contexto.

En el uiltimo capitulo, Rotker analiza
especificamente las cr6nicas de Jose
Marti, que ya han sido punto de refe-
rencia constante en los anteriores y, de
ese modo, concreta sus propuestas te6-
ricas. El capftulo se divide en dos par-
tes. La primera retoma el concepto de
modernismo como expresi6n de la mo-
dernidad, a trav6s de un discurso frag-
mentario e inserto en la temporalidad.
Subraya la obsesi6n de Marti por en-
contrar una forma propiamente ameri-
cana, su confianza en el futuro, y su no-
ci6n de la utilidad de la escritura, que
propicia la analogia entre el mundo in-
terior del escritor, la vida social y la na-
turaleza. En la segunda parte, insiste
en la significaci6n de la asociaci6n de
una nueva po6tica con la creaci6n de un
nuevo g6nero literario. Partiendo de di-
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versas cr6nicas de Marti, que comenta
en detalle, analiza las caracteristicas
de su discurso. Algunas de ellas son el
uso de la ret6rica de la oratoria; la in-
sistencia en el valor filol6gico del len-
guaje; la mitologizacion o trascendenta-
lizaci6n de la realidad cotidiana; la sus-
tituci6n del "tipo" costumbrista que pre-
tendia ordenar la heterogeneidad de un
pueblo, por los "tipos" ejemplares que
por su pasi6n por lo sublime, la liber-
tad o la Naturaleza trascienden lo me-
diocre; y la mezcla del detallismo refe-
rencial con las imagenes expresionistas
en un discurso literario que llega a vio-
lentar las formas de representaci6n tra-
dicionales.

La propuesta de revalorizaci6n de
las cr6nicas que nos presenta Susana
Rotker responde a la necesidad de revi-
sar el canon a la luz de un nuevo con-
cepto de la funci6n de la literatura y de
un ensanchamiento de los estrechos
margenes en los que se habia confinado
al texto considerado literario. Como an-
tes mencionamos, ya otros investigado-
res, en especial Angel Rama y Julio Ra-
mos, abrieron el camino a la reevalua-
ci6n de las cr6nicas y senialaron su ca-
pacidad de traducir los discursos hete-
rog6neos de la modernidad. Ahora Rot-
ker nos aporta un amplio analisis te6ri-
co que justifica y explica la recuperacion
de un area del discurso modernista
tradicionalmente marginada; su anali-
sis de Jos6 Marti, por otra parte, es
una buena ilustraci6n de sus propues-
tas te6ricas. La obra de Susana Rotker
es un estimulo para seguir explorando
ese "espacio de condensaci6n" en el que
nace la expresi6n latinoamericana con-
temporanea.

Maria Isidra Mencos
University of California, Berkeley
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Arcadio Diaz Quifiones. La memo-
ria rota. Ensayos sobre cultura y
politica. Rio Piedras: Huracan,
1993.

"No hay lamentos, solo mutaciones
interminables y significaciones perdi-
das. Viajes micr6scopicos en el cora-
z6n de las palabras. La memoria estd
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z6n de las palabras. La memoria estd

vacia, porque uno olvida siempre la
lengua en que ha fijado sus recuer-
dos" -Ricardo Piglia. 'La isla" La ciu-
dad ausente.

Los ensayos y resenias criticas que
componen el texto de Arcadio Diaz Qui-
niones, La memoria rota, pueden situar-
se como un intento de recuperar la me-
moria hist6rica latinoamericana frag-
mentada por un discurso colonial e im-
perialista. La propuesta de "collage"
que se deja ver en el texto se constituye
desde cuatro ensayos: 1) "La vida incle-
mente" (1981 y 1990) lectura critica de
los afios cuarenta y cincuenta en Puerto
Rico; 2) "La memoria rota" (1991) en
donde ubica al intelectual como cons-
tructor de una memoria del cuerpo; 3)
"Los anios sin nombre" (1985), en donde
se realiza un analisis de la decada del
70 y 80 en Puerto Rico y finalmente (4)
"La politica del olvido" (1991) analisis
sobre la ley del espafiol como idioma
oficial en Puerto Rico, que puede leerse
junto a una respuesta del autor a la cri-
tica hecha por Juan Duchesne Winter.
Tambien se recopilan en La memoria
rota tres resefias y una reflexion que
recuperan las voces de intelectuales
puertorriquenios y espanioles victimas
del exilio politico, tales como el puerto-
rriquenio Jose Luis Gonzalez, quien
reside actualmente en M6xico y la refle-
xi6n escrita luego de la muerte de la es-
paniola Aurora de Albornoz, exilada de
la dictadura franquista. Tambien se in-
cluyen resenias sobre los trabajos de la
nueva historiografia puertorriquena co-
mo los de Fernando Pic6 y del discurso
politico cultural de Maldonado Denis.
Originalmente publicados en la prensa
puertorriquenia, estos ensayos, resenias
y reflexiones, lejos de proponerse como
textos nostalgicos del Puerto Rico de los
anios cuarenta y cincuenta, o como voces
institucionalizadas en los debates poli-
tico-culturales del Puerto Rico actual,
intentan construir "otro relato". Esta
"maquina de la memoria", va constru-
yendo un metarelato que como afirma
Diaz Quifiones en el ensayo central que
le da titulo al libro, "La memoria rota",
desea acceder a una "post-memoria",
que parte de la concepci6n del relato co-
mo ficci6n. Ubicandose, en un adentro y
afuera de los debates de la postmoder-
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