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trictamente literaria sean acompania-
das por la multiplicidad de formas de lo
popular y lo masivo, con una perspec-
tiva integradora, fluida, interactiva co-
mo la propuesta tanto por Garcia Can-
clini como por Rowe y Schelling.

De pronto, el campo se public6, en
una cuidada y modesta edici6n de Bea-
triz Viterbo, en Rosario, no en Buenos
Aires. Tal vez, dado su tema y su enfo-
que, no podria haber sido de otra ma-
nera. Ojala que este hecho no le impida
alcancar, como merece, una amplia di-
fusi6n y una discusi6n enriquecedora.

Carlos Pacheco
Universidad Sim6n Bolivar
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Beatriz Sarlo. Jorge Luis Borges.
A writer on the edge. London-New
York: Verso, 1993.

Este libro fue compuesto a partir de
una serie de conferencias que la profe-
sora Sarlo dio en la Universidad de
Cambridge en 1992. Analizando de cer-
ca algunos de los cuentos de Borges,
Sarlo muestra a sus lectores que Borges
no es s6lo un escritor "universal" como
usualmente se lo considera en Europa y
Estados Unidos, sino que es por sobre
todo un escritor argentino, y que es
necesario tomar en cuenta su dialogo
con la literatura argentina anterior a 61
para poder comprenderlo mas acabada-
mente.

En efecto, Borges reacciona por un la-
do contra el ruralismo ut6pico de Gui-
raldes y por otro contra Lugones y el
modernismo que acaparaban el centro
literario en las primeras d6cadas del
siglo. Al preferir a Carriego en vez de
Lugones, Borges escribe desde el mar-
gen e invierte la jerarquia literaria de
aquel entonces. Borges usa a Carriego
como (pre)texto para formular su teoria
sobre la literatura argentina.

En brillante analisis, Sarlo ve en
Evaristo Carriego (1930) mas que una
biografia un manifiesto literario. Para
Borges -dice- el paisaje imaginario de
la Argentina habia que buscarlo en las
orillas de Buenos Aires donde los li-
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mites del campo y la ciudad, del pasa-
do y el presente se confundian. A partir
del concepto de orillas (borde, costa, filo,
limite, margen) Borges crea un "ideolo-
geme", del que se sirve para dotar de un
mito a Buenos Aires. En 1926 Borges
habia dicho en El tamaiio de mi espe-
ranza: "No hay leyendas en esta tierra
... hay que encontrarle la poesia y la
musica y la pintura y la religi6n y la
metafisica que con su grandeza se avie-
nen. Ese es el tamano de mi esperanza
que a todos nos invita a ser dioses y a
trabajar en su encarnaci6n". Entonces
Borges crea las orillas, la topologia ur-
bano-criolla, la calle "sin vereda de en-
frente".

No solamente de la nostalgia del pa-
sado aun visible en el encuentro entre
campo y ciudad en los suburbios, sino
tambien de la heterogeneidad del pre-
sente surge el concepto de las orillas.
Utilizando elementos de su reciente li-
bro Una modernidad periferica: Buenos
Aires 1920 y 1930, Sarlo aborda en el
primer y el octavo capitulo de Borges a
writer on the edge, el tema de la moder-
nidad en los margenes, es decir el im-
pacto de la modernidad en la Buenos
Aires de principios de siglo y en sus in-
telectuales. En ese contexto Borges es el
"flaneur' que observa los cambios en la
ciudad: la modernizaci6n tecnol6gica y
la diversidad de nacionalidades y de
culturas resultado de la llegada de mi-
blares de inmigrantes a Buenos Aires
por esos anlos. Como hace notar Sarlo,
esa heterogeneidad se vuelve tema es-
t6tico. Junto con los orilleros Borges se
ocupa de los compadritos, a los que pre-
senta en Evaristo Carriego como descen-
dientes de inmigrantes italianos incor-
porados al ambiente criollo

El estar a la vez en el limite de la
ciudad y el campo, y de culturas diver-
sas es lo definitorio del "ideologeme" que
Borges construyera en su juventud, y
que tenia la originalidad de ser argenti-
no sin caer en el nacionalismo literario
convencional ni en el realismo literario.

Este "ideologeme" se apoya en la no-
ci6n del simulacro y presenta la litera-
tura como espacio cuyo poder de per-
suasi6n descansa en la ilusi6n produ-
cida por y en el texto. Evaristo Carriego
es simulacro de literatura como la en-
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tiende Borges, simulacro de lo que Bor-
ges escribira y desde donde lo escribira.

Borges elige ubicar su obra en el
margen, pues reconoce el margen como
un simbolo de la situaci6n del escritor
argentino y del escritor latinoamericano
en general. En "El escritor argentino y
la tradici6n" Borges dice que lo caracte-
ristico de nuestra tradici6n es el poder
manejar el legado europeo "sin supers-
ticiones", con la libertad de alguien que
no es producto de esa cultura, sino de
una mezcla de tradiciones que lo colo-
can al margen de ella. Nuestra situa-
ci6n marginal -dice Borges y cita Sarlo-
es la fuente de nuestra verdadera ori-
ginalidad. Esa originalidad no esta ba-
sada en el color local (lo que ataria la
imaginaci6n al empirismo) sino en la
abierta aceptaci6n de diversas influen-
cias culturales, la europea y la local.
Este concepto de Borges es afin, -y me
atrevo a decir es resultado- del de la
"inteligencia americana" de Alfonso Re-
yes, cuya influencia Borges reconoci6 en
varios escritos.

Sarlo interpreta la obra de Borges co-
mo una respuesta al conflicto de la nos-
talgia por la cultura europea que no se
puede tomar como base cultural alter-
nativa. Si bien Borges entra y sale con
facilidad de esa cultura, se le plantea el
problema de que hacer con la tradici6n
local, con esa cultura que es parte de
nuestra historia. Borges acepta ambos
linajes.

Del conflicto de su coexistencia sur-
gen las estrategias imaginativas nece-
sarias para liberar la invenci6n litera-
ria tanto de la atadura a originales eu-
ropeos, como de los reclamos del realis-
mo. Ubicado en el filo entre diversas
culturas, g6neros, idiomas, Borges es,
como bien dice Sarlo, "un marginal en el
centro, un cosmopolita en la periferia".

Estas dos dimensiones de creador de
una nueva manera de ver la literatura
argentina desde las orillas y desde los
margenes de la cultura europea, se tra-
ducen en los cuentos de Borges en es-
trategias imaginativas que hacen que
sus cuentos sean mise-en-scene narrati-
vas de una cuesti6n que no se plantea
abiertamente sino que es presentada
en la ficci6n a trav6s del desarrollo del
argumento. Interesado en la relaci6n

entre lenguage y representaci6n, Borges
desconfia de la representaci6n literaria
de la realidad, por eso en "Funes, el
memorioso" presenta una forma hiper-
b6lica de un absoluto e ingenuo realis-
mo que trata de reproducir la realidad
en todos sus detalles. Concibe la escri-
tura como lectura y reescritura de otros
textos, y asi lo ilustra en "Pierre Me-
nard, autor del Quijote" donde lieva al
extremo ese proceso. Quiere poner fin al
ciclo gauchesco y en "El fin" penetra en
el espacio que Hernandez dejara en
blanco y escribe el fin de Martin Fierro
como simbolo y como personaje. Le
preocupan la arbitrariedad y los mitos
en que a menudo se basa el pensa-
miento humano y escribe "La loteria de
Babilonia" y "La biblioteca de Babel".
Estos asuntos aparecen tambi6n en
otros cuentos y ensayos suyos y otras
cuestiones estan entretejidas en ellos
de manera de suscitar en el lector "una
infinita serie de pensamientos".

Borges combina elementos heterog6-
neos que no siguen las reglas ni el or-
den de lo que es considerado como
realidad y muestra que no hay clasifi-
caci6n que no sea arbitraria y conjetu-
ral, como en la extrafia secuencia que
Foucault incluye en su prefacio a Las
palabras y las cosas. Es interesante
que, como hace notar John King, editor
del libro que comentamos, algunos criti-
cos de Borges siguen a Foucault en su
cuestionamiento de los modos contem-
poraneos de pensamiento, pero prefie-
ren ignorar su reconocimiento del anti-
autoritario agnosticismo de Borges.

La naturaleza dual y conflictiva de
la obra de Borges permite muchas lec-
turas, algunas mas acertadas que
otras. Me parece muy valioso este tra-
bajo de Sarlo por dos razones. En pri-
mer lugar, porque llama la atenci6n a
los lectores europeos y norteamericanos
sobre la necesidad de leer a Borges den-
tro y en contra de la tradici6n cultural
argentina que es de por si una tradici6n
cosmopolita. Y en segundo lugar porque
permite a aquellos lectores que lo con-
sideraban demasiado can6nico rescatar
a Borges como escritor argentino y lati-
noamericano mostrando hasta qu6 pun-
to 61 tambi6n escribia desde el margen.
En mi opini6n el presente libro de Sarlo
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merece un lugar destacado, junto a
obras como las de Silvia Molloy y Ana
Maria Barrenechea para una justa in-
terpretaci6n de los textos de Borges.

Amelia Barili
Universidad de California, Berkeley
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Petra Iraides Cruz. Dualidad cul-
tural y creaci6n mitica en Jose Ma-
ria Arguedas. Tenerife: INGRAFI-
CA S. AL., 1991.

Los rasgos biograficos de la infancia
y adolescencia de Jos6 Maria Arguedas,
tratados mas bien ligeramente en mu-
chos estudios arguedianos, son en este
trabajo de Petra Iraides Cruz, funda-
mentales para la comprensi6n de la na-
rrativa de este autor desde su pers-
pectiva cultural indigena. Al igual que
otros autores tales como Rulfo, Garcia
Marquez y Vargas Llosa, la creaci6n de
J.M.A. conserva su conciencia ontol6gi-
ca. La experiencia vital de la etapa for-
mativa de Arguedas esta intimamente
ligada a la del mundo indigena que-
chua a pesar de pertenecer a un hogar
occidentalizado. Su concepci6n del uni-
verso es indigena y esto se manifiesta
en los valores, creencias, mitos y leyen-
das que van a dominar su pensamiento
y sensibilidad artistica tanto en conte-
nido como en forma.

De los siete capitulos que conforman
el libro, los cuatro primeros destacan:
1) la relaci6n de J.M.A. con el mundo
indigena circundante desde su nifiez, 2)
su visi6n dicot6mica del mundo, 3) su
faceta de pensador y, 4) su relaci6n con
el mundo occidental costenio, tanto a su
llegada a Lima de ninio, como al iniciar
sus estudios universitarios.

Sobre sus primeros anios de vida, re-
sultan cruciales los que pasa en San
Juan de Lucanas al lado de su herma-
nastro de quien recibe un maltrato
constante, su escape a la hacienda Vi-
seca con su hermano Aristides, su con-
tacto entonces con los comuneros de
Utek y los frecuentes viajes con su pa-
dre a trav6s de los pueblos y ciudades
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andinas incluyendo el Cusco experiencia
que mas tarde describira en Los rtos
profundos, asi como tambi6n su convi-
vencia con los indios de Puquio en quie-
nes pudo apreciar su fortaleza espiri-
tual y alegria de vida en condiciones
normales sin fuerte opresi6n. De alli
que se pueda hablar de una herencia
"general" manifestada en su "alma in-
dia"; es decir, el tipo de pensamiento
mitico del idioma quechua; el universo
animista (naturaleza viviente) y un res-
peto a la naturaleza y cariino a las
cosas utiles. En otras palabras, es esta
conciencia quechua la que persiste en
toda su vida adulta.

Su herencia artistica la constituye su
propia creaci6n, sus desgracias perso-
nales y el acervo cultural indigena do-
tado de mitos y leyendas. Adherido a
estas dos herencias, es innegable su he-
rencia occidentalizada que deviene de
sus lecturas en espaniol en la biblioteca
de su tio Guillen) de autores como Niet-
zsche, Schopenhauer y sobre todo, Vic-
tor Hugo y Baudelaire, cuyas lecturas
Ilegaron a influir su pensamiento hasta
el punto de sugestionarlo.

Al incorporarse finalmente al mundo
occidental al que pertenecia se produce
un choque, al comprobar que el mundo
indigena que tanto amaba era despre-
ciado por todos. Es entonces, cuando
con indignaci6n inicia su labor literaria
para rectificar la imagen tergiversada
del indigena y del hombre andino en ge-
neral.

Cruz aclara, sin embargo, que Argue-
das siente un profundo cambio de acti-
tud hacia los serranos en la Costa entre
su primera llegada que es, de hecho,
hostil al ser agresivamente perseguido
en las calles de Lima por los palomillas
por ser "serrano" y, la segunda, en la
que recibe un trato solidario de los van-
guardistas que lo apoyan, aunque 61
siempre se declara partidario del artis-
ta independiente politicamente.

La dualidad de la sociedad peruana,
principalmente simbolizada por la Cos-
ta y Sierra, se sintetiza en el lenguaje
utilizado por Arguedas, en el cual incor-
pora los valores de ambas lenguas, la
castellana y la quechua, haciendo que
la lengua europea se impregne para
siempre del espiritu quechua.

andinas incluyendo el Cusco experiencia
que mas tarde describira en Los rtos
profundos, asi como tambi6n su convi-
vencia con los indios de Puquio en quie-
nes pudo apreciar su fortaleza espiri-
tual y alegria de vida en condiciones
normales sin fuerte opresi6n. De alli
que se pueda hablar de una herencia
"general" manifestada en su "alma in-
dia"; es decir, el tipo de pensamiento
mitico del idioma quechua; el universo
animista (naturaleza viviente) y un res-
peto a la naturaleza y cariino a las
cosas utiles. En otras palabras, es esta
conciencia quechua la que persiste en
toda su vida adulta.

Su herencia artistica la constituye su
propia creaci6n, sus desgracias perso-
nales y el acervo cultural indigena do-
tado de mitos y leyendas. Adherido a
estas dos herencias, es innegable su he-
rencia occidentalizada que deviene de
sus lecturas en espaniol en la biblioteca
de su tio Guillen) de autores como Niet-
zsche, Schopenhauer y sobre todo, Vic-
tor Hugo y Baudelaire, cuyas lecturas
Ilegaron a influir su pensamiento hasta
el punto de sugestionarlo.

Al incorporarse finalmente al mundo
occidental al que pertenecia se produce
un choque, al comprobar que el mundo
indigena que tanto amaba era despre-
ciado por todos. Es entonces, cuando
con indignaci6n inicia su labor literaria
para rectificar la imagen tergiversada
del indigena y del hombre andino en ge-
neral.

Cruz aclara, sin embargo, que Argue-
das siente un profundo cambio de acti-
tud hacia los serranos en la Costa entre
su primera llegada que es, de hecho,
hostil al ser agresivamente perseguido
en las calles de Lima por los palomillas
por ser "serrano" y, la segunda, en la
que recibe un trato solidario de los van-
guardistas que lo apoyan, aunque 61
siempre se declara partidario del artis-
ta independiente politicamente.

La dualidad de la sociedad peruana,
principalmente simbolizada por la Cos-
ta y Sierra, se sintetiza en el lenguaje
utilizado por Arguedas, en el cual incor-
pora los valores de ambas lenguas, la
castellana y la quechua, haciendo que
la lengua europea se impregne para
siempre del espiritu quechua.

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

3 de 3 
Tuesday, April 1, 2025


	Contents
	image 1
	image 2
	image 3

	Issue Table of Contents
	Revista de Critica Literaria Latinoamericana, Vol. 20, No. 40 (1994), pp. 1-396
	Front Matter [pp. 1-375]
	Seccion Monografica: América Latina: Novas Direções em Teoria e Crítica Literárias IV (Dos estudos literários no Brasil)
	Conferencia Inaugural
	Teoria da literatura no Brasil contemporâneo: O que é, como se faz e para que serve [pp. 11-30]
	Debate [pp. 31-39]

	Primeira Sessão: Escritura de mulheres e leituras feministas sobre o e no Brasil
	Trabalho de mulher: Dois contos infantis de Clarice Lispector [pp. 43-52]
	A menor mulher do mundo: O ovo ou a maçã no escuro [pp. 53-60]
	O exílio fictício em a "Obscena senhora D" de Hilda Hilst [pp. 61-68]
	Debate [pp. 69-74]

	Segunda sessão: Discursos hegemônicos e discursos marginais na tradição literária brasileira
	A experiência do converso letrado Bento Teixeira: Um "Missing Link" na história intelectual e literária do brasil-colônia [pp. 77-92]
	Quarto dos fundos & Senzala-Por uma arqueologia do discurso cultural brasileiro [pp. 93-109]
	A literatura brasileira e a idéia do Brasil na África lusófona nos tempos coloniais [pp. 111-119]
	Debate [pp. 121-124]

	Terceira sessão: Teoria literária e metodologias criticas no Brasil: Novas manifestações
	Nuevas tendencias de la investigación sobre el barroco brasileño [pp. 127-139]
	Palmilhando a tradição alencariana: Um modelo intertextual de história literária [pp. 141-154]
	La teoría crítica brasileña y la cuestión de los "Cultural Studies" [pp. 155-164]
	Debate [pp. 165-168]

	Quarta sessão: Musas e mercados: Para uma teoria da produção/recepção no Brasil
	Quem dá o tom no mercado do livro hoje no Brasil? [pp. 171-179]
	Diários sem profusão: A hora e a vez da pandemia [pp. 181-187]
	As relações sociais da produção literária [pp. 189-203]
	Debate [pp. 205-214]


	Mesa Redonda: Discusao [pp. 217-234]
	Betanzos: De la "Épica" incaica a la escritura coral. Aportes para una tipología del sujeto colonial en la historiografía andina [pp. 239-258]
	Engendrando el sujeto femenino del saber o las estrategias para la construccion de una conciencia epistemologica colonial en Sor Juana [pp. 259-280]
	El terror letrado (Sobre el modernismo latinoamericano) [pp. 281-291]
	Julián del Casal ante la crítica modernista: El interior como patología en los "Cromitos cubanos" de manuel de la Cruz [pp. 293-304]
	"La ley es otra": Literatura y constitución de la persona jurídica [pp. 305-335]
	Linguajares híbridos em dois romances de Érico Veríssimo [pp. 337-343]
	"O verso verdadeiramente livre": A técnica modernista de Manuel Bandeira [pp. 345-360]
	Notas y Comentarios
	Documentos de trabajo: Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA)-Tucumán, 1995 [p. 363]
	Critica, historia y politica cultural: Agendas para la proxima decada [pp. 363-366]
	Periodizacion y regionalizacion [pp. 366-368]
	Mestizaje, transculturacion, heterogeneidad [pp. 368-371]
	Oralidad [pp. 371-374]

	Reseñas
	Review: untitled [pp. 377-379]
	Review: untitled [pp. 380-381]
	Review: untitled [pp. 381-383]
	Review: untitled [pp. 383-386]
	Review: untitled [pp. 386-388]
	Review: untitled [pp. 388-390]
	Review: untitled [pp. 390-392]
	Review: untitled [pp. 392-393]
	Review: untitled [pp. 393-394]
	Review: untitled [p. 395]

	Back Matter [pp. 396-396]



