
EL CRITICO, cUN ESTRATEGA EN LAS
LUCHAS LITERARIAS?

Carlos Rincon

Examinar, seguin nos proponemros aqui, determinados aspectos del
proceso innovador cumplido recientemente por la crntica literaria lati-
noamericana, no es una bu'squeda que persiga un abstracto ideal cien-
tifico, ni pretenda instalarse en el imaginario reservado del trabajo con-
templativo. Con ello pretendemos mas bien coadyuvar a encontrar res-
puestas a las demandas y necesidades de la produccion literaria y de
la propia critica, en un momento particularmente algido de nuestro de-
sarrollo historico. Desde finales de loes cincuenta y comienzos de los
sesenta la critica y la historiografia hegem6nicas en Latinoamerica en-
traron en bancarrota, como parte de la agudizacidn de la crisis de la
ideollogia dentro de la que se inscribian. Una nueva producci6n litera-
ria, constitutiva de un proceso hist6rico-social especifico, vino a poner
en cuesti6n las concepciones dominantes hasta ese momento acerca de
la autolnomia de la literatura y su independencia frente a los intereses
de las diversas clases. Lo fueron igualmente aquellas relativas a la fLm-
ci6n de la literatura en que los presupuestois sociales para la posibili-
dad concreta de ocuparse de ella -es decir, las condiciones de Vida y
los intereses vitales de las claseis populares en nuestros paises-, apa-
recian eliminados. Tuvo lugar asi a nivel de todo el continente un co-
mienzo de redefinicion del objeto de la critica, y el problema del obje-
to de conocimiento de la investigacion literaria fue diversamente abor-
dado. Hoy, al tratar de la critica literaria en Latinoam6rica, no pode-
mos ignorar impunemente que han existido diciembre de 1968, setiem-
bre de 1973 y mayo de 1976, fechas que sefialan acontecimientos politi-
cos de consecuencias generales al nivel de las condiciones sociales -de
produccion y recepcion de la literatura, incluidas aigunas inmediatas al
nivel de los soportes institucionales tradicionales -la prensa, las revis-
tas-, de la critica. Nos referimos ante todo a la presion, en caso de
que se la pueda seguir ejerciendo -pues en paises como el Uruguay ha
desaparecido practicamente-, de las censuras estructural, institucional
y hasta de la autcoensura sobre la practica de los criticos, incluidos los
mas conservadores, y obviamente de los propios productores. Situacion
que denunciaba Jorge Amado a mediados de 1977, a raiz de la aparicion
de Tieta do Agreste:

"A censura 6 um horror, 6 uma violencia exercida contra o
criador. Rusca limitar, deformar, castrar a atividade criadora,
em nome em geral de opressao politica e do preconceito mo-
ral. Toda e qualquer espdcie de censura -politica, moral, gra-
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matical, seja qual for- e profundamente negativa e deve ser
combatida pelos escritores e pelos leitores, suas vitimas. Seu
contra toda e qualquer cenisura, aqui e em qualquer outro pais
do mundo (...). No Brasil, no momento, foi estabelecida a cen-
sura para livros e publicagbes estrangeiras, ou seja, foi oficia-
lizado o obscurantismo"'.

Pero no se trata unicamente de problemas relativos a la organiza-
ci6n de la vida literaria, la redacci6n del libro, la industria editorial, la
ensefianza de la literatura, la critica literaria, y de otras muchas institu-
ciones que constituyen en su conjunto las relaciones literarias de nues-
tras sociedadeis nacionales como elemento de su estructura total. De
problemas cuyo enfrentamiento pasa por la indispensable afirmacion con-
creta de un principio como la libertad de producci6n y de publhcaci6n.
La cuesti6n es otra. Pocas veces la constelaci6n social y politica impe-
rante en el subcontinente habia podido resultar mds inedita. A ella es-
tan ligados fen6menos como la imposici6n de los Estados militares y el
ingreso del desarrollo capitalista dependiente de algunos paises a una
fase no previsible hasta hace muy poco y que se ha intentado denomi-
nar "subimperialista". Constelaci6n y fen6menos para cuyo desciframien-
to -dado que ain se carece de categorias adecuadas para escrutatrios
en toda su complejidad-, militantes politicos, soci6logos, y hasta nues-
tras ciencias politicas, hasta hace muy poco en crisis, se esfuerzan en
desarrollar un instrumental te6rico apropiado 2. Despues de la publi-
caci6n de El recurso del metodo (1974), en un ciclo de conferencias en
donde aludio, utillizando el termino acufiado por Althusiser, a los deci-
sivos alcances del descubrimiento del "Continente de Ila Historia", Car-
pentier se refiri6, dentro de su mas reciente el'aboracion ensayistica de
los ideologemas del americanismo, a la necesidad de extraer "fecundas
ensefanzas de un pasado mucho mds presente de lo que suele creerse,
en este continente, donde clertos hechos lamentables suelen repetirse,
mas al norte, mas al sur, con ciflica insistencia"3. Esa observaci6n acer-
ca del poder del pasado y de la tradici6n como una actuante realidad
estructuradora en nuestros dias, se conjuga con nuestra experiencia de
lectores de su novela: esta nos ensefia a pensar diferencias, si quere-
mos entender iel presente. De modo que si vamos a tratar aqui de cri-
tica literaria latinoamericana, de hecho estamos tambi6n debatiendo, co-
mo lo sefialara en agosto del 77 en su ponencia Para uma critica latino-
americana la histori6grafa Cecilia Texeira Zockner, su objeto hist6rico,
la producci6n a la que hoy se refiere4. Nos hallamos asi confrontados
con los problemas de la actual situaci6n dentro del proceso de nues-

1. Ruth de Aquino, Jorge Amnado -O Romancista da realidade. En: Manchete,
XXV (1977)/1319, p. 37.

2. Cfr. Volker Petzoldt, Consideraciones sobre el estado militar en Ame'rica
Latina. En: Actualidades, I (1976)/i, p. 13 ss.; Tom'as Amadeo Vasconi, Lucha de
clases y proceso de militarizacion en Argentina. Caracas, 1977 (manuscrito); lo
mismo que las actas del Seminario de Bologna sobre las dictaduras nilitares en
America Latina. En: Chile Anu'rica, 33-34/1977.

3. Alejo Caipentier, Conciencia e identidad de America. En: Carpentier, Ra-
-,O de ser. Caracas, 1976, p. 24.

4. Cecilia Teixeira Zockner, Para uma critica latinoamericana. Sesion de tra-
bajo sobre Conscientizagdo da America. Congreso Internacional de Literatura Ibe-
roamericana, XVIII. Rio de Janeiro, 1977 (manuscrito).
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tras letras y de la produccion artistica en general, bajo el aspecto del
desarrollo ideologico-politico torado globalmente, en la constelaci6n his-
t6rico-social a que acabamos de aludir.

I

Hablamos de critica y criticos. La funci6n del critico como oficio
particular y campo especifico de la divisi6n social del trabajo resulta,
vista de manera panornmica, un producto hist6rico muy reciente. Esta
comprobaci6n es valida para la generalidad de los paises latinoameri-
canos, en donde el rompimiento de las relaciones literarias en los cam-
pos por completo independientes de la producci6n y la recepci6n, como
parte de un proceso de ampliaci6n y transformaci6n cualitativa de ta-
les relaciones, apenas tuvo lugar en el curso de la segunda mitad del
siglo pasado. Entre los dos se incluy6 como por fractura, y fue expan-
diendose cada vez mis, la esfera de la circulaci6n y el comercio litera-
rios. Los escritores romanticos, emancipados ide los lazos del sistema
de encargos sociales propio de la formaci6n feudal-colonial, comenza-
ron a escribir para un puiblico paulatinamente an6nimo y sin embargo
c6mplice, al que a esas alturas finicamente podian alcanzar a traves del
circuito del rmercado. Aunque marcadas por una nocion fornmalista de la
literatura y la critica, podemos retener aqui las anotaciones de Alceu
Amoroso Lima en A critica litercria no Brasil, en donde a la vez que dis-
tinguia entre una "fase inicial" (1820-1870) y una "fase constitutiva" (1870-
1900), escribia:

"A critica foi uma atividade marginal do Romantismo. Nao dei-
xou, entretanto, ide prestar os seus serviCos, de orden antol6gi-
ca e bibliografica. Depois dela, ja nao se discutia o problema
da existencia de uma literatura brasileira. Ela se havia enca-

rregado de observar o caminho, para entaio surgir a critica li-
teraria, propriamente dita. Enquanto a maior romantico, Jose
de Alencar, em prefacios e estudos esparsos langava as bases
criticas do estilo brasileiro e da poesia popular"5.

Puede afirnmarse en todo caso que ya con el Romanticismo comenz6 a
regir en Latinoamernca una multiple y polivalente dial6ctica, apenas es-
tudiada, en que cabe distinguir dos momentos. En ©el primero, el pro-
ducto literario, susceptible de criticar las relaciones imperantes y los
comportamientos de quienes lo reclben, se convirti6 en instrumento de
"critica" social. A la vez, y como segundo momento, se torn6 en obje-
to de una critica de ese mismo tipo, ya contenida en ese entonces po-
tencialmente en todo acto ide recepci6n de una obra considerada po6-
tica. El critico vino a surgir unicamente, en ese momento hist6rico
preciso, para institucionalizar funciones determinadas de mediacion. Esta
ltima indicacion cabe precisarla y sefialar que el oficio del critico ha
cristalizado justamente en el curso, y de acuerdo con el ritmo del pro-
ceso de constitucion, desarrollo y afianzamiento de nuestras sociedades
burguesas nacionales.

No esta por demas sefialar que es en el rompimiento entre las es-
feras de la produccion y la recepcion y la independizacion de la circu-

5. Alkeu Amoroso Lima, A critica literdria no Brasil. Rio de Janeiro, 1958,
p. 6.
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lacio6n en donde, a nivel ideologico, se encuentran los grmnenes del pro-
ceso en que habian de resultar hipostasiados el Autor y su producci6n
en los ideologemas del "Creador" y el "Acto creativo", constitutivos
imcialmente de una estetica del genio. En ella lo social y lo estetico en
cuanto tales y como funciones, lo mismo que lo utitl y lo bello, comen-
zaron a ser tendencialmente disociados, y es a la actividad desarrollada
para entonces por el critico a la que alude Amoroso Lima con la formula
"a critica literaTna propriamente dita". Por otra parte, la critica se
planteaba en la epoca romantica como una toma de posici6n valorativa,
orientadora y abierta a las transformaciones de Ia literatura y de la so-
ciedad. Por ello tenia que proponerse incluir la "Creaci6n" literaria en
el horizonte de la comun realidad vivida, de las experiencias y necesida-
des del sector de la sociedad participante en el proceso de comunica-
cion literaria, incluidas las sociales e individuales en el terreno de la
literatura. De alli que -a critica se viera a si misma solo como un caso
particular de comportamiento critico frente a hechos, determinados, y
mas en general frente a la realidad. Finalmente dentro del trabajo de
los "Creadores", y a pesar de una frecuente reivindicaci6on de los privi-
legios de la inspiracion, tom6 contornos una reflexi6n critica inmanen-
te a su "Creaci6n", como parte del desarrollo general del nivel de con-
ciencias observable entonces en las sociedades latinoamericanas, aunque
aquella no haya sido todavia una condicion indispensable para esa pro-
duccion. Lo mismo Sarmiento que Alencar nos dan muestras de ella.
Articulada ademds en la programatica y en el trabajo publicistico de
los propios escritores, al Ilegar 'los anios ochenta esa reflexi6n critica
se hizo independiente y comenz6 a tomar los rasgos de la Estetica, co-
mo disciplina particular de claro caracter ideologico.

La labor -de los criticos del romanticismo liberal, en cuanto tarea
operativa y de autocomprensi6n de clase, se tesarroll6 sobre la base
del descubrimiento de la literatura como campo de emancipaci6n y au-
tocomprension ideol6gicas de la burguesia primario-exportadora y la
constituci6n a nivel nacional de rudimentarios sistemas de comunicacion
supralocales. En su caso, dentro de coordenadas historicas, dinamicas
de formaci6n de sociedades clasistas y de estructuracidn de partidos
politicos, condiciones de comunicacion literaria nacional y formas de la
opini6n piublica muy determinadas, como se desprende de las investiga-
ciones de Fornet para Cuba y Barreto Filho para el Brasil, puede esta-
blecerse una polaridad y una doble funcion productiva para la critica.
Esta sin embargo s6Io puede Ilegar a comprenderse en toda su significa-
ci6n a la luz de la noci6n de la Poesia -de la literatura- entonces de-
finida, problema sobre el que ha sabido llamar Ia atenci6n Alfredo A.
Roggiano. Por un-a parte, al informar y evaluar, al analizar y recomen-
dar determinados autores y obras, lo mismo nacionales que de la pro-
duccion internacional, el critico romantico formul6, con destmo al pibli-
co burgu6s-liberal, criterios estetico-politico y una comprensi6n ideol6-
gica de sus necesiaades este;tico-literarias y, lo que es mas importante to-
davia, del proceso literario de su satisfacci6n. Por otra y al mismo tiem-
po, si hay algo que deba des,tacarse en esa critica, como se desprende
del reciente debate sob-re el Romanticismo en Latinoam6rica, es la for-
ma como quienes la cultivaron tendieron a proporcionar a los "Creado-
res" la respuesta ide un publico ideal, formulada desde el punto de vista
de un vocero de aquel. Por eso el critico aparece como dotado de plena
capacidad para juzgar acerca del objeto tratado, de la obra y de su efec-
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to, lo mismo que de su marco politico y lhterario, y de tener una compren-
si6n de lo que estaba socialmente en trance de realizar. Eso fue el cri-
tico, lkdmese Vergara y Vergara o Conego Fernandes Pinheiro: mediador
y complice, confidente e intermediario entre las dos partes. Entre las
burguesi'as de sus respectivos paises y Alencar e Iracema, Isaacs y Ma-
ria. La critica romantica se orient6 de acuerdo con esos QOS polos, lec-
tor anonimno y c6mplice - creador liberado, dentro de las circunstan-
cias de vida compartida, de las perspectivas y conflictos del proceso so-
cial, vividos bajo el signo de la lucha politica. De ellos obtenia el critico
-asi lo documentan antologias como la preparada por Cintio Vitier 6-,
tanto su relacion con la literatura y la realidad politica como la ligaz6n
que creia poder establecer entre ambas, pues escribia justo para inter-
venir en el proceso de desarrollo de su realidad nacional. A pesar de
que desde esa epoca la concepci6n de la autonomi'a del arte ya se iba
abriendo camino tambien en Latinoamerica , toda critica literaria impli-
caba una toima de posicion ideol6gicopolitica frente a la realidad social.
Y no s6lo esto, sino que era bosquejada y organizada conscientemente
a partir de ella, y sobre su base buscaba organizar al conjunto de los
lectores. En el momento en que nacio en nuestros paises la critica im-
plicaba ya, por lo tanto, la existencia de una opinion puiblica en forma-
ci6n, mediatizada a traves de 6rganos publicis ticos, y la existencia de
intereses informativos y comerciales, paralelos a otros ideol6gico-politi-
cos, en una articulaci6n literaria, lo mismo que de un puiblico hist6rica-
mente en posibilidad de reconocerse en la literatura romatntica y comu-
nicarse a traves de ella.

Ya a partir de esa epoca la necesidad de informaci6n y reflexion se
constituyo, como puede apreciarselo en cualquiera de nuestras literatu-
ras, en objeto de una actividad independiente dentro del sistema de la
vida literaria. Con todo, todavia hoy su proceso de desarrollo unicamen-
te ha sido objeto cuando mas de aislados trabajos historiog-arificos, cuyo
radio no rebasa los de una literatura nacional, y cuyos presupuestos
metodol6gicos no resisten ninguna prueba seria, del estilo de La evolu-
cion de la critica literaria en Chile (1965), de Dyson. Una linea como esa
en la que se oponen y se unen los trabajos de Xavier Marques, Wilson
Martins, Aloeu Amoroso Lima, Afra.nio Coutinho y Ant6nio Candido en
el caso del Brasil, con todo lo cdiscutibles que puedan ser algunas de
sus hip6tesis o ciertos esquemas, y una antologia como Caminhos do pen-
samento critico (1974), buscan inutilmente parangon en el resto de paises
latinoamericanos. Ahora bien, dentro de los actuales debates en torno a
la critica, la historiografia y la teoria literarias, y a pesar de la continui-
dad real no obstante los indicios de un cambio de paradigma que hay
entre el esteticismo de las interpretaciones inmanentistas y la reduccio'n
de las metas del conocimiento de la literatura al analisis de estructuras
formales, puede tomarse como un hecho casi adquirido la tendencia a
dejar de reducir la historicidad de la literatura a la de su acto de pro-
duccion. El producto literario, intermediario entre los procesos de pro-

6. Cintio Vitier (Ed.), La critica literaria y este'tica en el siglo XIX cubano.
La Habana, 1970.

7. Sobre este aspecto fundamental del debate contemporaneo, la constitucion
de la noci6n de "autonomia del arte", cfr. los trabajos de Martin Fontius, en par-
ticular Zur Ideologie der deutschen Kunstperiode. En: Weimarer Beitrdge, XXIII
(1977)/2, pp. 19-43.
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duccion y recepcion, llega a convertirse en tal, solo en la medida en que
ejerce un efeoto historicamente condicionado al ser recibido. No abso-
lutizar el momento de la genesis no implica que la iliteratura posea uma
esencia etemna cifrada en una supuesta literaturnost, acatada tdcita o
abiertamente lo mismo por Goic que por de Az7evedo Filho. Tampoco
que se reduzca a ser una "serie aut6noma" en la historia, como tiende
a aparecer entre algunos criticos que se reclaman de las ideas marxis-
tas a pesar de estar siguiendo a los formaflistas rusos en una de sus cons-
trucciones mas deleznables. Dentro del proceso de La comunnicacion li-
teraria de la sociedad, en el que se selecciona colectivamente, dentro
de la masa inmensa de lo escrito, lo que se ofrece y se evalua como li-
terario, y a las actividades, productos y artefactos literarios les son co-
municadas sus estructuras, significaciones, funciones y efectos, al mismo
tiempo que se decide de hecho sobre -la forma en que resulta continua-
da la historia de la literatura, lo que se considera literario siempre se
constituye a trav&s del lector concreto.

Ese proceso literario, en cuanto proceso social de objetivacion y
representacion idelolgicas, incluyo a un determinado nivel de su desa-
rrollo, como mas arriba lo sefialibamos, y s6lo a partir de 61, como ne-
cesaria instancia mediadora, tambien al critico. Su funcion resulta his-
toricamente, con todo, no determninante sino determinada, pues es de la
evaluacion social de la oferta literaria en general, de donde surgen los
criterios y normas esteticas, validas ya para la publicacion de los mas
prdximos nuevos textos, y respecto a esas normas y esas expectativas
que la critica tiende a articular, se orientan el escritor y el propio pI-
blico. Tal como el hecho literario posee una historicidad propia, esos
criterios y valoraciones est6tico-sociales tambien la poseen. Son tan pro-
ducto del desarrollo hist6rico como lo son no apenas el puialico recep-
tor sino tambien el punto de vista valorativo del critico que hoy se sien-
ta ante la mdquina para escribir con destino al diario de pasado mania-
na. Por ello Krauss podia sefialar que "toda critica se abre sobre un
horizonte hist6rico-literario" 8. El complejo te6rico e hist6rico hasta
aqui evocado, y la necesidad de comprensi6n de la produccion contem-
porAnea, le imponen a la histoerografia literaria latinoamericana, como
una tarea de urgencia, adelantar, dentro de su actual proceso de rede-
finicion, a cumplirse gracias a la inclusion del factor "lector" y de la
relacion entre valor, efecto y funcion de la produccio6n Iiteraria, el ;n
ventarno de las concepciones y prdcticas de nuestra critica. Se ha he-
cho indispensable disponer de una histonia latinoamericana de los c6di-
gos criticos, de sus transformaciones a lo largo de los diversos peno-
dos literarios. Entre estos, tal como entre los sucesivos objetos, m6to-
dos y funciones de la critica, existe una clara discontinuidad, observa-
ble en la generalidad de los desarrollos historico-literarios nacionales,
incluidos aquellos que han conducido a intentos de desarrollar un estu-
dio cientifico de la producci6n literaria. Asl ha podido establecerselo
en el estudio de literaturas mejor conocidas que las nuestras, como son
la italiana, la alemana y la francesa. Junto a la gran Storia delta Critica
(1958-1965), preparada por Petronio, podemos mencionar aqui la presen-
tacion del cambio de funci6n de la critica desde el siglo XVIII ofrecida
por Peter Uwe Hohendahl, desde la perspectiva de la teoria de Haber-

8. Werner Krauss, Grundprobleme der Literaturwissenschaft. Reinbek, 1968,
p. 10 (rowohlts deutsche enzyklopadie, 290-291).
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mas acerca de la opini6n puiblica burguesa, aunque criticada en sus ba-
ses sociales en forma radical9. Por otra parte, en rompimiento con la
tendencia que ellos mismos califican de "descriptiva" y desprovista de
"perspectivas te6ricas o historicas", presente en un trabajo tan divul-
gado como La critique litteraire (1964), de Roger Fayolle, en Histoire/
Littdrature. Histoire et interpretation du fait litteraire (1977), Gerard
Delfau y Anne Roche han podido proceder a la fijaci6n de puntos no-
dales olaves en el desarrollo de la critique littdraire. Antes de 1830 la
critica, en cuanto profesion y disciplina inteleotual poseedora de un
status, y como institucion social, no existia. Su surgimiento, unido al
nombre de Saint-Beuve, quien la dot6 de bases te6ricas, habria estado
unido a la consolidaci6n de lo que los autores denominan en forma im-
precisa una "sociedad industrial y urbanizada", un publico masivo y una
prensa de gran tiraje. Luego han podido pasar a examinar el transito al
siglo XX (1880-1914), con el que la critica lifteraria periodistica, tal como
fue ejercida todavia por Zola, dej6 de existir. Tambi6n en el campo de
los estudios literarios la historia se impuso entonces a manera de nuevo
modelo cientifico, lo que acarre6 el !surgimiento de una nueva problema-
tica, puesta sin embargo, parad6jicamente, bajo el signo de Comte, y el
consiguiente rechazo de la historia. De alli que en Lanson la prActica
historiografica sea a la vez historicista y positivista, y de alli tambien la
reaoci6n representada por Peguy (opuesto a Taine y a Lan-son) y por
Proust (opuesto a Saint-Beuve), cuyo eje lo constituye el reconocimien-
to de un devenir temporal y del trabajo productivo de la obra y que des-
cansa en una concepci6n global del mundo y del proceso social. De ese
inventario Delfau y Roche saltan a la situaci6n de los anos treinta, con
el caracter repetitivo que toman en Thibaudet o Du Bos las traaiciones
positivistas, mientras en el resto de Europa se mul.tiplican los intentos
metodol6gicos de escapar no solo al positivismo por el camino de la
Geistesgeschichte sino al subjetivismo idealista traido por aquella. Los
autores deben consignar el muy tardio ingreso al debate frances no uini-
camente de Marx y su concepci6n de la Historia sino de Saussure y Freud.
Finalmente, al llegar a los debates contemporaneos, tras de resefiar el
intento de reconciliaci6n del marxismo con las ciencias humanas auspi-
ciado por las buisquedas de Althusser, y los desarrollos del psicoanali-
sis y la lingiiistica en el terreno de la critica, y de aludir a la crisis de
esos diversos intentos, acaba por tomar figura el objeto del libro: la
buisqueda de un nuevo camino. Con todo, el recorrido que proponen,
por muy diferente que pueda ser del realizado por la critica literaria
latinoamericana, muestra la validez ide lo sefialado por Canguilhem, a
prop6sito del "nuevo arte de escribir la historia de ,las ciencias", inau-
gurado en Francia por Bachelard:

"Esta historia no puede *ser una coleccion de biografias ni un
cuadro de dootrinas, a la manera de la historia natural. Debe
ser una historia de las filiaciones conceptuales. Pero esta filia-
cion tiene un estatus de discontinuidad, como la que posee la
herencia en la ,teoria de Mendel" 10.

9. Peter Uwe Hohendahl, Literaturkritik und Offentlichkeit. En: LILI, I
(1971)/1-2, pp. 11-46.

10. George Canguilhem, Etudes chistoire et de philosophie des sciences. Pa-
ris, 1968, p. 184.
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II

Nos referiamos, al comenzar, a la critica y la historiograffa litera-
rias - cr'tica e hist6rica literaria, en el caso del Brasil. Es claro el pa-
ralelismo que mantienen esos terminos con los binomios histoire de la
litterature y critique litteraire, Literary history y Criticism, Literaturges-
chichte y Literaturkritik, Istoria y Kritika literatury, Storia y critica della
letteratura. La significacion de cada una de esas voces y su relacion en-
tre si ha estado sujeta a mIltiples cambios dentro de las respectivas his-
torias nacionales. Sin embargo, a pesar de que sean especificas las vias
que lRevaron, pongamos por caso, a la cristalizaci6n de la Nova critica en
los cincuenta en el Brasil o de la Nouvelle critique en los sesenta en Fran-
cia, no por eso, y a pesar de las diferencias que existen entre ambas co-
rrientes, esas denominaciones dejan de calcar la de Newv Criticism, acu-
fiada a partir del libro de John Crowe Ransom que bautiz6 al movimien-
to: The New Criticism (1941). Al mismo tiempo, la f6rmula Nueva critica
latinoamericana, con la que criticos y periodistas como Cesar Paz ex-
presan mucho mas un deseo que una existencia de hecholl, deja trans-
parentar su modelo basico, constituido por la formula francesa divulga-
da en la pasada decada.

En la actualidad, historia y critica literaria aparecen por lo corrien-
te divorciadas. El proceso de absolutizacion y divorcio de ambas disci-
plinas, hasta ilevar a los dilemas y consecuencias hoy visibles, tuvo sus
comienzos con la vision positivista del hecho literario, a pesar de que
Lanson rechazaba como improcedente una division del trabajo entre cri-
tica e historia literarias y proponia designar toda reflexion sobre la li-
teratura con el nombre de histoire litteraire. Dentro de los limites de
esa visi6n positivista tenian un puesto muy definido la investigacion de
"fuentes" e "influencias", lo mismo que el trabajo en el sector de la his-
toria de las ideas, pero no acab6 nunca de hallar lugar, en carnbio, un
tratamiento vivo de la literatura que entonces se leia y escribla. De alli
tenian que desprenderse obligatoriamente una historiografia orientada
factualmente y una critica directamente impresionista. Ese divorcio se ha
intentado lo mismo canonizarlo que superarlo en los anios recientes. La
primera tendencia s6lo pretende de hecho institucionalizar in lindero
constituido en el desarrollo de la historia de ila sociedad burguesa. El
viejo inmanentismo estaticista o los pr6stamos de la racionalidad tecno-
l6gica son igual de bienvenidos, con tal de alcanzar ese objetivo. Pero
el camino para ese rebasamiento no es tampoco el sefialado por Bar-
thes y sus epigonos, con su idea de la critica literaria como una fumci6n
intraliteraria. Al buscar borrar toda diferencia especifica entre la prac-
tica critica y la literaria, el concepto de critica propuesto por Barthes
adquiere contornos formalistas, de acuerdo con los cuales la critica ten-
dria que convertir el acto de lectura, como su ma's propia actividad em-
pirica, en base de una teoria. La idea de una "historia de la literatural'
del "presente", formulada por Benjamin, la cual tendria que ser esen-
cialmente "'crtica'", de modo que esa "cnitica" seria la forma en que am-
bas pueden practicarse en relaci6n con el desarrollo histonrico real no
de manera externa, sino interviniendo consciente y directamente en 61,
es un camino de salida para los dilemas que hemos senialado. Unicamen-

11. CUsar Paz, La Nueva critica latinoamericana, hoy. En: Ultimas Noticias,
Caracas, 15.V.1977.
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te de esa manera la critica como historia puede revelarnos a la literatu-
ra en su calidad de "un Organon de la Ilistoria"'2.

En cuanto toca a los proyectos de un trabajo con pretensiones cien-
tificas que tome como campo a la producci6n literaria del pasado y del
presente, a las realizaciones de la investigaci6n propiamente dicha, la ac-
cidentada historia y la tradicion de la Universidad latinoamericana, la fe-
cha muy reciente de f-undacion de muchas de las Facultades, Departa-
mentos, Institutos y Seociones dedicadas al estudio de la literatura na-
cional y latinoamericana, hacen que no se disponga hoy todavia de una
denominacion especifica para la actividad investigativa en este terreno.
Por eso nada tiene de extrafno que las uCnicas propuestas al respecto
hayan provenido de miembros de aquellos contadisimos centros de don-
de, como en la antigua Facultad de Filosofia e Letras de la Universidade
do Estado de Guanabara, aunque no se haya intentado romper con una
tradicion idealista de la disciplina y poner en cuesti6n la ensefianza de
la 'literatura como lugar privilegiado de la transmision ideol6gica de
los valores establecidos, se busc6 modernizarla de acuerdo con una con-
cepci6n formalista del fen6neno literario. Es lo que nos exige reparar
en la significacion del te'rmno Scholarship, con que se hace referencia
en la Universidad anglo-americana al proceso en que se realiza una con-
tribucion voluntaria, sistenintica y organizada al conocimiento en un.
campo determinado. Literary Scholarship: its aims and methods (1941),
se titulo el balance editado por Foerster y el manual de La Driere se lia-
m6 Directions in Contemporary Criticism and Scholarship (1953). Muy
recientemente Cameron hablaba de los actuales "signos de profunda in-
satisfacci6n con los procedimientos de que disponen los historiadores
de la literatura (literary historians), y con el puesto de la disciplina en
el mundo de -la investigaci6n (world of scholarship)" .3 Waggoner se
referia ya en 1965, por su parte, a la crisis de la ideologa que animo los
Reactionary Essays on Poetry and Ideas (1936) de AlLen Tate, el compa-
fiero de Elior y Hulme, figura clave del New Criticism. Esta constituy6
una respuesta a la crisis del liberalismo burgues y fue transvasada 'luego,
bajo el impacto del anticomunismo de la postguerra y la guerra fria, a
la reinterpretacin metafisica de the American Frame of Mind que elabo-
ro una figura como Randall Steward en American Literature and Chris-
tian Doctrine (1958). Segiin precisaba Waggoner: "no s6lo el New Criti-
cism ha envejecido por completo. La Neo-Christianity, como punto de
vista ordenador para la critica y la investigaci6n (criticism and scholar-
ship), do ha hecho tambien" 14. Volvi6ndo a las propuestas formuladas
respecto a la nocion de "investigaci6n" en nuestros paises, la posici6n
de Afrlnlo Coutinho, el ma's directamente marcado en,tre todos los estu-
diosos latinoamericanos por el New Criticism,, nos resulta particularmen-
te valiosa por lo sintomAtica. En el Pr6logo de 1957 a Da Critica e da
Nova Critica, titulado Para Onde Vai a Critica, el especialista brasilefio
volvi6 sobre un tema esbozado por el desde 1943: el intento de trasla-

12. Walter Benjamin, Liteaturgeschicihte und Literaturwissensbcaft. En:
Benjamin, Gesammelte Schriften, III. Hella Tiedemann-Bartels (Ed.), Frankfurt
am Main, 1972.

13. J.J. Cameron, Problems of Literary History. En: New Literary History,
I (1969-70)/i, p. 9.

14. H.H. Waggoner, "Point of View" in American Literary Scholars
Criticism. En: Comparative Literature Studies, II/1965, p. 296.
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dar a las letras de su pais Ia distincion anglo-americana entre Criticism
y Review. En esta nueva oportunidad lo hizo desde una perspectiva cla-
ramnente sellada por el close reading. Este era adoptado como metodo
para una disciplina que al constituir su objeto como ahist6rico, legiti-
maba de entrada el anIlisis inmanente, a la vez que se pretendia "cien-
tifica y autonomaa", destinada a superar el impresionismo subjetivista e
incompatible con el ejercicio del periodismo diario. Se trata de preten-
siones y postulados que remiten a 'la tesis centrales de la tradicio6n in-
manentista internacional de la investigacion idealista, y cuyas bases te6-
ricodliterarias en cuanto m6todo estan en el "exorcismo de la Historia"
(Benjamin). Ya desde el libro inmediatamente anterior de Countinho, Co-
rrentes cruzadas (1953), se habian dibujado con precision. El critico
brasilenio sostiene en su Prologo que su trabajo "pressup6em uma pre-
missa: a distinsao entre critica propiamente dita e "review", revista ou
recensao de livros". La primera "requer pressupstots doutrinalrios e
uma metodica explicita, padr6es e criterios de aferigao de valores, uma
epistemologia e fundamentos filos6ficos", mientras la segunda senia s6lo
una "forma leve" de "cr'tica aplicada" y cierto tipo de periolsmo s1 Un
poco antes de hacer este planteamiento, Countinho habia procedido a co-
locar la critica en relaci6n con la nocion de scholarship -investigagao-,
y a proponer equivalentes que no lograron hasta ahora imponerse:

"Nao ha' em portugues termos correntes que correspondarn a

"scholar", "scholarship", "scholarly"... Erudito, erudicao, em-
pregam-se em portugues, sem que satisfaarn completarnente per
terem outras conotagoes, ate mesmo pejorativas. Nao parece
haven inconveniente em usar, pois, escokAstico e escolar" 1.

Los alcances generales, del prop6sito de Coutinho son plenamente
apreciables cuando se repara que en nuestros paises hay un fenomeno
f4cilmente comprebable: la utilizacion generalizatora del termino critica
literaria para designar todo el conjunto de l1as actividades y disciplinas
que tienen que ver con el conocimiento y vaLoraci6n de la produccion Ii-
teraria. S6lo aigunos ejemplos, tomados m'as o menos al azar. En el
articulo Algunos aspectos de la critica en Hispanoamerica de Julio Or-
landi, autor de una serie de Textos de lectura y, en colaboracion con
Hugo Montes, de una Historia y antologia de la literatura chilena (19667),
empleados en un sector clave de la reproducci6n de 'las relaciones de
producci6n -la praxis escolar-, puede observarse un empleo semejan-
te del terrmino. En su articulo Orlandi se refiere, desde una posici6n
elelctica y subjetivista, at "pluralismo metodologico efectivamente imnpe-
rante en la critica literaria actual", y se interroga de marnera muy sus-
cinta y dentro de esquemras formalistas sobre "la validez de los sistemas
en uso, sus proyecciones, virtudes y limites". Luego alude a la practica
de la critica en Latinoam6rica y pasa a examinar ripidamente las obras
de Henriquez Urefia, Reyes y Anderson Imbert, para concluir:

"Las corrientes literarias (en la Am6rica Hispania), de Pedro
Henriquez Urefia, El deslinde (: Prolegomenos a la teoria lite-
raria), de Alfonso Reyes y Critica titeraria contempordnea, de

15. Afranuo Coutinho, Da Critica e da Nova Critica. Rio de Janeiro, 1975/2,
pp. XIII-XIV (ColeQdo Vera Cruz, 9).

16. Ibid., p. XIII, n. 2.
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Enrique Anderson Imbert, constituyen un conjunto de doctri-
nas filos6ficas y cri'ticas dificilmente superables" .

No nos interesa discutir lo aventurado de esa ditirambica afirmacion ni
la posicion que implica frente all proceso de desarrollo del conocimnien-
to. Mucho menos las debilidades de la cadena reflexiva que conduce a
ella. Nos importa sobre todo sefialar que una investigaci6n hiistoriogra-
fica, un ensayo de teoria de la literatura, y un estudio dedicado a resu-
mir diversas posiciones metodol6gicas, resultan agrupados por Orlandi
bajo la denominacion de critica literaria. En la segunda edici6n de la
obra de Anderson Imbert que menciona el critico chileno, aparecida co-
mo Metodos de critica literaria (1971), encontramos tambi6n una defi-
nicion de parecido caracter generalizador. Se la adopta despues de pro-
ceder a un "deslinde de otras disciplinas que tambi6n estudian la lite-
ratura" - es.tudios "utilitario", "filos6fico", "cultural" (historia, socio-
logia, lingiistica, pedagogia, erudici6n). Sobre la base de ese parti pris
idealista subjetivo, Anderson Imbert pasa a sostener:

"reservamos el nombre de "clitica literaria" a la cornprensi6n
sistemattica de todo lo que entra en el proceso de la expresi6n
escrita... de todo Jlo que entra en el proceso de 4la creaci6n Ii-
teraria"

Tras reducir la literatura a la expresi6n, y siguiendo las huellas de Bo-
net en Apuntaciones sobre el arte de juzgar. Lecciones sobre critica li-
teraria (1936), el criftico argentino centra su interes en el problema del
valor. Pero a la vez que su desprecio por la historia de la valoracion lo
Ileva a disolverla en un paliado relativismo y no acierta a ver en ella un
acercamiento diale'ctico a una concepcion acorde con su objeto, no
puede tampoco determinar ninguna base objetiva para el establecimien-
to de criterios axiol6gicos. Aferrado a la noci6n de lo "Bello" -a pe-
sar de que las artes dejaron hace mucho tiempo de ser bellas-, el va-
lor acaba por surgir de los fantasmas de un "algo metafisico que nos
atraviesa desde lo mas profundo" ". La especulacion y el inmanentis-
mo critico le impiden relacionar fenomenos comprobables como son el
horizonte de espectaci6n que antecede y contribuye a producir una obra,
y la forma y el grado. de su efecto isobre el publico, y lo empujan a sa-
crificar ante el altar del substancialismo de las obras cldsicas, que plan-
tearian siempre a la Humanidad id6nticas preguntas. Lo que equivale a
igncrar el caracter dial6gico doe a constituci6n del sentido: las obras
del pasado nos hablan porque su forma mantiene abierta su significa-
cion en calidad de respuesta implicita a pregunitas planteadas desde el
aqui y el ahora de 'la serie historica de sus lectores. Una parecida ex-
tension generalizadora, aunque por razones muy diferentes, toma el ter-
mino en Octavio Paz, cuando a partir de una nocion ahist6rica y tocada
por la ideologia estructuralista, sostenia a fines de los sesenta que la
crntica tiene como funcidn "consltruir una Jiteratura", entendida como
el "sistema de relaciones" que existe entre sus obras -es decir-, pro-
ducir lo real (la 'literatura) bajo el efecto de una combinatoria de ele-

17. Julio Orlandi Araya, Algunos aspectos de la critica literaria en Ilispano
am6rica. En: Aisthesis, 2/1967, p. 190.

18. Enrique Anderson Inibert, Me'todos de critica liteiaria. Madrid, 1971, p.
35.

19. Ibid., p. 50.
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Ilamos igualmente en intentos como los de Zu1ma Palermo para deter-
minar las premisas de una futura investigacio6n literaria en Latinoame-
mentos cualesquiera 0. Este amplio empleo del termino "critica" lo ha-
rica, lo que ella denomina una "doctrina critica propia", y que sin em-
bargo coincide -y no por casualidad- con algunos de los planteamien-
tos incluidos en el volumen colectivo editado por Zitner en 1966 bajo
el titulo de The Practice of Modern Literary Scholarship. Su proposito
esta pensado por la investigadora como parte de los "planteos teorico-
practicos (contemporineos) de las Ciencias del Hombre" 21, clasificacion
por demds discutible referida a los estudios literarios. Palermo adelan-
ta su intento desde el punto de vista de una metafisica difusamente ca-
tolica del ser latinoamericano como ser-para-la-liberacion y una con-
cepcion idealista de la literatura como sistema simb6lico, para acabar
por subsumir bajo la noio6n de "critica" toda actividad investigativa,
no apenas en el campo de la historia sino de la teoria literaria.

La asimilacion de la investigacion a la "critica" ha conducido ade-
mds, recientemente, al empleo del termino "critica universitaria", cal-
cado del frances "critique universitaire", que no se conoce en otras
lenguas. Por ese camino se ha Ilegado, como puede apreciarselo en
multitud de articulos de divulgacion, a postular la existencia de diver-
sos "niveles de la critica" 22* Se habla asi desde hace algunos afios en
Hispanoamerica de "critica periodistica", "crntica acad6mica" o "espe-
cializada" y hasta -con una flagrante contradiccion en los terminos-,
de una "critica cientifica".

Otro el caso de la Ilamada critica compar-ada. Segin sostenia en
1975 Coutinho:

"Em verdade, na Grecia comen~ou quase tudo no Ocidente, o
resto tendo vindo dos hebreus. Partindo dessa premussa e que
alguns sabios e scholars -alemaes, dranceses, eslavos, ingle-
ses, italianos, norte-americanos, espannois- tem desenvcslvido
esse ramo dos estudos literarios, denominado comparatismo, ou
critica comparada, ou literatura comparada"23.

No vamos a detenernos en la primera afirmacion, impregnada todavia de
la mitologia del "millagro griego", ni en la forma tendenciosa en que
Coutinho pretende hacer de ella la base de la critica comparada. Pero
si reparamos en las denominaciones empleadas en Comparaison n'est
pas raison. La crise de la littgrature comparee (1963), panfleto dedica-
do por Etiemble a las dificultades de crecimiento de la disciplina, en el
manual de Tasso da Silveira, Literatura comparada (1964), e inclusive
en el tomo de balance publicado por Riidiger, con materiales, entre otros,
de Remak, Baldensperger, Wellek y Zirmuniski, bajo el titulo de Kompa-

20. Octavio Paz, Sobre la critica. En: Paz, Corriente alterna. M6xico, 19682,
p. 40.

21. Zulma Palermo, Propuestas para una critica latinoamericana. En: Mega-
fon, I (1975)/i, p. 21 ss.

22. JoKaquin Losada, Niveles y formas de la critica. En: Comuna, I (1971)
p. 2; Ricardo Soler, Problemas de la critica y sus niveles. El cientificismo y l
tasia. En: Taller, I (1972)/2, p. 2.

23. Afranio Coutinho, Conceito e vantagens da literatura comparada. En: C
gresso Brasileiro de Lingua e Literatura, VI. Rio de Janeiro, 1975, p. 80.
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ratistik. Aufgaben und Methioden (1973), sailta a la vista la novedad del
empleo del trrmino critica comparada como traduccion de aquellas. Sin
embargo, como lo indicara recientemente Anamaria de Rodriguez, la de-
terminaci6n y sistematizaci6n de los problemas basicos, lo mismo que
la definicion de los objetos, metas y funciones de la literatura (la critica)
comparada y de sus relaciones con otras disciplinas, no acaban de rea-
lizarse. La critica argentina Ilega inclusive hasta hablar de "babeliza-
ci6n" 24. La "divergencia de conceituacao e metodologia" a que se han
referido desde comienzos de los setenta diversos especialistas brasile-
fios, incluido el propio Mendoca Teles, depende en buena parte de no
haberse establecido todavia en definitiva si la critica comparada debe
complementar Ia investigaci6n en el camrpo de las literaturas naciona-
les o si se trata de una disciplina cientifica independiente. De alli que
en la linea de Pichois y Rousseau, quienes se preguntan si la literatura
comparada no seria "una etapa dialectica y este condenada a desapa-
recer despu6s de haber jugado su papel", para concluir que a pesar de
ser absolutamente factible en teoria ese desarrollo, creen mds bien "en
la perennidad del comparativista como especialista de las generalida-
des"25, encontremos intentos latinoamericanos de salvaci6n definitiva
de la critica comparada. El muy erudito trabajo de Mendon9a Teles, Ca-
moes e a poesia brasileira (1973), aparece todavia bajo el denominador
comiin de la buisqueda de una tipologia de posibles relaciones, a la que
se debieron hasta los afios 20 toda una serie de trabajos cuya temdti-
ca fue: Shakespeare y..., Goethe y..., Victor Hugo y.. .etc. Las fuerzas
objetivas que impulsan esas relaciones y el hecho basico de que la re-
cepci6n de un potencial literario universal dentro de una literatura na-
cional iTnicamente puede verse como proceso de selecci6n y cambio de
funcion de acuerdo con las propias necesidades histdricas, no encuentra
puesto suficiente. Sin embargo, en Para uma teoria da literatura compa-
rada, Mendonga Teles plantea como hipdtesis la existencia de:

"um sistema geral e abstrato dos estudos literarios, uma Poe-
tica, constituida por uma serie de elementos concretos, reali-
zaveis, dos quais os mais conhecidos sao a Teoria da Literatu-
ra, a Hist6ria da Literatura, a Critica/Andlise literdria e, por
certo, a Literatura Comparada"26.

El recurso a esa Poetica especulativa contrasta con la concentra-
cion por parte de comparativistas como Bakos en las leyes de desarro-
llo del proceso literario al nivel de sus corrientes y sus generos, y de
las formas como 'determinados procedimientos de organizaci6n de la
obra literaria han funcionado en una determinada situaci6n hist6rica,
comprendida hoy bajo el concepto de Podtica hist6rica. Esto nos remi-
te a la nocion normativa y ahis.t6rica de literatura que toman como pun-
to de partida buena parte de nuestros comparativistas, para quienes las
relaciones socio-econ6micas y politicas y su transformaci6n histo6rica

24. Anamaria de Rodriguez, Aspectos de la literatura comparada en Latino-
america. En: Carlos Silva (Ed.), Problemas de teoria y critica literaria latino-
americanas. Caracas, 1978 (aparecer'a proximamente).

25. Claude Pichois y Andre Rousseau, La litte'rature comparee. Paris, 1967,
p. 175.

26. Gilberto Mendonga Teles, Para uma teolia da literatura comparada. En:
Congresso Brasileiro de Ltngua e Literaturra, VI. cit., p. 89.
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constituye un espacio "extraliterario", en forma que la literatura resulta
un fenomeno "extrasocial", producto de la "fantasia" o "el espiritu crea-
dor":

"A literatura nao 6e um produto de meio racial, geografico,
social, economico. Ela e o produto do espiritu criador, da ima-
ginasao criadora, e o meio 6 o fator exterior que apenas a con-
diciona, como condiciona todos os demais fenomenos da vida
humana -a economia, os costumes, as formas de comer e ves-
tir, etc. E esse condicionamento 6 exterior, de fora para den-
tro, enquanto a criaqdo imaginativa, ess&ncia da literatura, 6
um produto do espiritu" 27.

Negada la funcion social de la literatura y reprimida su historicidad
desde una perspectiva positivista, para la que Historia es sinonimo a
la vez de "medio" y "relativismo", es claro que el marco y orientacion
para las discusiones sobre las relaciones de intercambio entre las lite-
raturas nacionales tienen que excluir toda conexion entre las formas
de desarrollo social y el desarrollo literario. Pero a su vez el ahistori-
cismo tiene que sufrir una operaci6n de inversi6n, pues solamente asi
puede postularse la existencia de una "literatura universal":

"A critica comparada ou comparatismo parte do principio da
unidade internacional ida literatura, ao menos por ora, no am-
bito ocidental, unidade esta que se denominaria a "literatura
mundial" ou "literatura geral"2.

El eurocentrismo es de esa manera la cara que se oculta tras la teoria
especulativa de una historia de la "literatura mundial" como fila de di-
versas cimas tomadas de las historias nacionales, como proceso lineal
supranacional libre de contradicciones en donde se suceden las obras
maestras universales. La bu'squeda de una dimension paradigmatica y
sincronica, como aparece en Mendon9a Teles, y la ccnservadora idea de
Wellek, para quien la calidad de "obra maestra" es "universal y supra-
nacional", lejos de definirse por su pertenencia a una literaltura nacio
na-l, son otrs de los elementos de las antinomias que polarizan las con-
cepciones de la critica comparada burguesa que ha venido examinando.

III

Debe subrayarse que aunque no existe una diferencia de principio
ni de m6todo entre la critica y una practica de la investigaci6n que tien-
de a metas de cientificidad, si la hay en cuanto a sus respectivos instru-
mentos, metas y radios de acci6n. Mientras el tratado sistematico, el es-
tudio, el articulo o la miscelInea erudita, asi se los designe impropiamen-
te con el t6rmino "ensayo", son tambien en Latinoamerica los instrumen-
tos genericos de la investigacion, empleados dentro del marco de una
comunidad que se supone busca fines cientificos e institucionaliza ese
trabajo, vemos que la critica, necesariamente volcada sobre la actualidad,
intenta hoy ejercer un papel orientador sobre el publico y por su inter-
medio sobre Ia produccion, y posee en el ensayo su instrumento funda-
mental. En el circulo de las posibilidades del ensayo en Latinoam6nca,

27. Afranio Coutinho, Conceito e vantageus da literatura comparada, cit., 79
28. Ibid.
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objeto hoy por fin de estudios sistematicos 29, puede incluirse la casi
generallidad de las resefias criticas, asf adopten la forma de una resefia
colectiva en que se trata de mas de un libro a la vez. Pensamos aqui, pa-
ra mencionar el primer ejemplo que nos viene a la mente y con todas
las necesarias objeciones a sus metas ideol6gicas e iTnplicaciones politi-
cas, en la dedicada por Julio Ortega a las novelas venezolanas Largo,
Otra memoria y Juego limpio en La contemplaci6n y la fiesta. Notas so-
bre la novela latinoamericana actual (1969). Otras veces un trabajo que
parece concebido inicialmente, segiin las bases que presenta, como una
resefna colectiva, ipuede independizarse y alcanzar un completo desplie-
gue ensayistico, como ocurre con el dedicado por Benedetti a las novelas
de Carpentier, Roa Bastos y Garcia Marquez, primera reciente oleada
dentro del renovado tratamiento del tema del dictador y el poder '. La
conducci6n irigurosa de la reflexi6n, la construccio6n cerrada, el trata-
miento del material hasta agotarlo, nq son sus caracteristicas ni exi-
gencias. Por eso ante todo no coincidimos con la distincion terni-nol6-
gica que ya proonia desde 1956 Coutinho, en un articulo dedicado a
establecer limites tiplogicos entre "ensaio e cronica" y a sus relacio-
nes con la critica:

"Nao parece correto isolar a palavra "eritica" Para o seu exer-
cicio militante em jornais, enquanto se designa como "ensaio"
equeloutra especie de critica feita sem periodicidade, em livros
ou outro lugar. A primeira e critica aplicada, ou journalistica,
"review" em tomo dos livros de momento; a segunda e critica
provocada por assuntos ou livros imenos momentaneos. Sao
duas manifestag6es da atitude critica, diferentes nos metodos e
prop6sitos. A primeira pertence mais ao journalismo, a segun-
da ao "scholarship" literario. E esta ultirna a legitima critica" 3.

No hay en la practica de la critica ninguna supuesta demanda de cien-
tificidad, a pesar del eventual recurso a iinstrumentos ,metodologicos de
comprobada utilidad y rigor cientifico. Ma's bien, y de acuerdo con las
caracteristicas y funciones del genero ensayistico en Latinoamn6rica -em-
parentadas con 'las que tom6 en Espafia con la Ilegada del isiglo XX, en
donde se constituyo en una amplia plataforma para una discusi6n gene-
ral sobre la literatura nacional-, hay un momento que es indispensable
destacar. Dentro de sus determinaciones hist6rico-estkticas debe pres-
tarse particular atencion a la ironta interna que ha alimentado y enri-
quecido su cultivo dentro de la reciente actividad critica, perdida en
otras literaturas. Desde hace tres d6cadas, al escribir sobre un libro o
un autor, se ha solido estar elaborando en forma tacita, en estos con-
vulsionados afios, una concepcion mas amplia, de la que no se trata en
ese texto preciso en forma directa.

El desciframiento de Io que apenas comienza a vislumbrarse, la de-
terminacion del caracter aparencial o esencial de lo "nuevo" en la pro-
ducci6n de cada dia, dentro del enfrentamiento de ilas tendencias lite-

29. Cfr. los primeros dos voluimenes de Los ensayistas, aparecidos en 1976, pu-
blicacion animada por Jose Luis Gomez-Martinez.

30. Mario Benedetti, El recurso del supremo patriarca. En: Revista de criti-
ca literaria latinoamericana, II (1976)/3, pp. 55-68.

31. Afranio Countinho, Critica, ensaio e cr6nica. En: Coutinho, Da Critica
e da Nova Cr'tica. cit., p. 91.
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raras, tal es y ha sido hist6ricamente el terreno por antonomasia de
nuestra critica. La practica de la critica no se reduce por eso, asi se
lo pretenda expresamente, a la desinteresada transcripci6n de intuicio-
nes o impresiones de lectura, a la adopcion despreocupada de opciones
subjetivas o preferencias de momento. El critico esti Ilamado a conver-
tirse en un estratega en el campo de las 'luchas literarias, tal como lo de-
finia Benjammn en la primera de sus trece reglas isobre la Tenica del cri-
tico . Pero a mas de esa indicaci6n esencial, debe retenerse Ia forma
como Benjamin describia esa lucha, al dar cuenta de un tomo de estu-
dios sobre literatura alemana:

"La empresa en su conjunto despierta, en quien se encuentra
en el campo de la literatura como en su casa, la inquietante
impresion de que penetra marchando pesadamente en su firme
y hernmosa residencia una compafifa de soldados, con el pre-
texto de querer admirar sus tesoros y maravillas. Y en ese mo-
mento todo es claro: no les importa un bledo el orden y el in-
ventario de Ja casa; avanzaron hasta aquf exclusivamente por
la posicion tan ventajosa en que se encuentra, porque desde
aqui se puede disparar contra una cabeza de puente o una li-
nea ferroviaria, cuya defensa es de importancia en ila guerra
civil. De esa manera la historia de la literatura (Ila critica lite-
raria. CR) se ha instalado en el recinto de la poesia, pues des-
de ilas posiciones de lo "Bello", los "Valores vivenciales", lo
"Espiritual" y otras escotillas de esta casa, se puede disparar
mejor, estando completamente a cubierto" 3.

En medida ma's limitada, pero siemnpre en el mismo sentido, el tra-
bajo en los afios sesenta de criticos organicos -como Gramsci hablaba
de "intelectualles orgalfiicos" 34- del bloque hegem6nico en Latinoam&
rica, tendente a establecer un nuevo canon de normas en el campo cru-
cial de la narrativa, basado en la mal llamada "novela del lenguaje", un
c6digo est6tico de Ila que seria la corriente central de la producci6n no-
velistica contemporanea, fue literalinente el de estrategas de ese bloque
en Ila lucha ideoltgica, dentro de la que se incluye la de las tendencias
literarias. La discusi6n de la ideologia de la literatura elaborada en la
practica critica l, no puede agotarse por ello en el simple analisis de
sus contenidos manifiestos. No es dificil datar dentro de la historia de
las posiciones te6ricas y metodologicas, que siguen las huelilas de la
Geistesgeschichte idealista, la autocomprension y la determnnacion del
objeto de ia critica propuestas por Cannabrava en Estetica da critica
(1963), Castagnino en El andtisis literario (1965), Rangel Bandeira en
Dialogos no espelho (1968), y Paz en Corriente alterna (1968 2), Pero
cuando Coutinho postula una "critica intrinseca, ergoc,ntrica, opero-
centrica, verdadeiramente este'tica" y sostiene que "a fungac, do critico

32. Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, IV. Tillman Rexroth (Ed.), Frank-
furt am Main, 1972, p. 108.

33. Ibid., pp. 10-11.
34. Cfr. Antino Gramsci, Gli intellettuali e l'organizzazione delle cultura.

Turin, 1952, p. 6 ss.

35. Para la definicion de ese concepto, cfr. Christine Glucksmann, Sur la re-
lation litt6rature et id6ologies. En: Litt6rature et ideologies. Colloque de Cluny
II. La nouvelle critique, 3940/1971, p. 9 ss.
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literario e analisar, interpretar e julgar a literatura qua literatura, a obra
literaria como tal" 36, no basta con referirse a una posici6n ahist6rica
y desocializada. Su intento pretendidamente aideologico de explicar la
literatura de todos los tiempos por fuera de su historicidad, afin al New
Criticism no s&lo en su legitimaci6n cientifico-especializada dentro de
una divisi6n del trabajo ensombrecida por la tecnocratizacion sino en
la conmoci6n y perdida de una conciencia productiva 'de la tradicion, su-
ponia en realidad una reorientacion estrat6gica idealista de los estudios
literarios y de la acci6n de ila crfitica. Por ello creemos necesario revelar
las estructuras implicitas en la forma como la critica ha ejercido -pen-
samos en el excelente volumen de Baldomero Sanin Cano titulado Escri-
tos (1977), recopilado por Juan Gustavo Cobo Borda, en los diversos vo-
lumenes del Jornal de Critica, de Alvarado Lins-, y ejerce su funcion
social, lo que nos remite a una problematica te6rico-literaria. Nos con-
fronta con la necesidad de considerar las determinaciones his torico-so-
ciales de toda producci6n literaria y de su recepcion -lo mismo que de
los textos que se ocupan de ellas-, precisamente desde ese punto de
vista. Por eso puede considerarse como uno ide ilos aciertos del recien-
te trabajo de Fernandez Retamar, haber hecho desembocar sus plantea-
mientos en torno a una teoria de la literatura hispanoamericana en una
reflexion acerca de los objetos, caracteristicas y metas de la critica en
nuestros paises en la actualidad. Si la critica latinoamericana pretende
acertar a fundir en sus juicios y evaluaciones los puntos de vista este-

tico e hislt6rico, y comprender la produccion literaria como una fuerza
activa conformadora de nuestra historia, aquellos no pueden tomar co-
mo base, segiin Fernandez Retamar, exclusivamente la "tradicion euro-
pea" . De adoptar consciente o inconcientemente los intentos de im-
ponernos una nocion normativa y ahist6rica de la literatura acufiada
sobre la base del clasicismo burgus; -es, lo que Fernandez Retamar
entiende por "tradici6n europea"-, nuestros hechos literarios, su pro-
ceso y su jerarquia, lo mismo que sus interrelaciones a nivel continen-
tal y mundial, se encuentran trastrocados.

En octubre del 75, en el curso del Simposio celebrado en Austin,
bajo el patrocinio de University of Texas acerca de la rebasada proble-
matica burguesa de la "identidad del artista latinoamericano", el histo-
riador y critico argentino del arte Damian Bay6n sostenia:

"El dia en que abriendo un libro de Michel Foucault vi en la
primera pagina que empezaba asi: "Dice Borges...", dije, "aho-
ra estamos admitidos", porque cuando un intelectual sofistica-
do como Michel Foucault cita de entrada, directamente a Bor-
ges como si dijera Kierkegaard o Nietzsche, comprendi, en ese
sentido, que habia pasado el "tiempo de la espera"38.

Con esa intervencion Bay6n no estaba ofreciendo solamente una invo-
luntaria flustraci6n de los mecanismos del surgimiento, mantenimiento y
reproducci6n d;e relaciones de poder y subordinacion, reciente progra-

36. Afranio Coutinho, Da Critica e da Nova Critica. cit., p. XII, XX y 138.
37. Roberto Fernandez Retamnar, Para una teoria de la literatura hispanoame-

ricana. En: Casa de las Am6ricas, XIV (1973)/80, p. 43. El termnino aparece en
una cita de Theory of Literature (1942), de Wellek y Warren.

38. En: Damian Bayon (Ed.), El artista latinoanericano y su identidad. Ca-
racas, 1977, p. 48.
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ma analitico de Foucault, ilustrado en particular en su Histoire de la
sexualite (1977). Tampoco debemos detenernos en la trivialidad del ca-
lificativo endilgado a Foucault ni proceder, en un arranque de exaspe-
racion ante las concepciones de la actividad artistica latinoamiricana
que se transparentan en la inquietante naturalidad del discurso de Ba-
yon, a someter su tesis a la irrision, poni6ndola espalda contra espalda
con la liquidadora Bibliotheque ideale propuesta por Jambert y Landreau
en el ditir6mbico Dossier dedicado a la aventura derechista de la Nou-
vetle philosophie por Les nouvelles titteraires en junio del 76. La ironia
no basta y es mucho mas productivo comprobar que con las citas indi-
rectas que hace el critico argentino, se estaba refiriendo ciertamente al
problema que una parte de la muy desarmada teoricamente intelectua-
lidad hispanoamericana -el proyecto ideol6gico y literario del moder-
nismo brasileflo no conoci6 ese tipo de problematica-, trato de plan-
tear desde los veinte en su intento de romper con el tutelaje cultural,
dentro de las limitaciones conoeptuales e ideoldgicas de la epoca. El
postulado de un ser -de una diferencia- hispanoamericano y la conti-
nua y renovada propuesta de significados muy diversos pero siempre ho-
mog6neos, tomados cada uno aisladamente, para esa entelequia, fueron
parte de la respuesta ideologica, adelantado con un retraso de mas de
dos d,cadas, al impacto causado en el subcontinente por la irrupcion
del Imperialis-mo. Tal reflexion de esta intelectualidad conllevo una vo-
luntad de identificarse con una propia identidad -nunca deterninada
por completo dado el horizonte ut6pico en que se inscribia-, orientada
por la nocion de mestizaje. Las diversas variantes de esa ideologia ame-
ricanista comenzaron a ser absorbidas por la literatura desde finales de
los veinte, como parte del proyocto, formulado con terminos tomados
de los noventayochentistas espafioles, de conquistar lo "universal" par-
tiendo de lo "regional" y lo "local". Como parte de ese proceso tene-
mos por ejemplo que entre 1929 y 1943, para mencionar un solo caso,
Carpentier aplico como cri"tico ese esquema a la interpretacion de las
obras de Villa-Lobos, Gallegos y Lam, con lo que la significacion de esos
conceptos resulto siempre distinta , y en su trabajo de narrador co-
menzo a elaborar la ideologia americanista en prosas cortas del estilo
de El camino de Santiago (1944). Por eso la posicion de Bayo6n no s6lo
muestra cuan dificil resulta desembarazarse del colonialisimo cultural si-
no que es abiertamente regresiva, puesto que habla como si ese proce-
so de cerca de medio siglo no hubiera tenido lugar. Es decir, pretende
reconducirnos al provincialismo, pues eso y no otra cosa es isu profe-
sion de fe eurocentrista. Unicamente a partir de una decidida posicion
anticolonialista y democraitica resuita posible lograr que el desciframien-
to de los textes literarios latinoamericanos de nuestra actualidad -y mas
en general, de aquel-los dominios de la significacio6n en que nuestras so-
ciedades se autodefinen con sus propias formTas de simbolizaci6n est6ti-
ca-, ilegue a articularse en un discurso critico capaz de descifrarlos
en cuanto objetivaciones de prfcticas significantes especificas, dotadas
de un caracter de clase, e incluidas activamente dentro de la dinaimica
de las contradicciones de un proceso historico particular.

39. Cfr. entre otros sus articulos: Una fuerza musical de America: Hector Vi-
ila-Lobos' En: Social, XIV (1929)/8, p. 26 y Wilfredo Lam en Nueva York. En:

Informackin, La Habana, 21.VI.1944.
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IV

"Ciencia da literatura" es una f6rmula que ya hallamos en el siglo
pasado en Machado de Assis, aunque en un contexto sin valor definito-
rio. Lo que si podemos comprobar es que unicamente en el campo del
estudio de la literatura alemana encontramos para esa epoca el termino
paralelo Literaturwissenschaft. La autocomprensi6n de esta estuvo unida,
inicialmente, al positivismo. Para Wilhelm Scherer, patriarca de esa co-
rriente, la creencia en el despliegue de una individualidad nacional a lo
largo de la historia de una literatura, iba emparejada con un ideal pro-
gramatico de conocimiento antimetafisico que tenia sus bases en Comte.
La obra y lo que se consideraba las condiciones de su genesis, recibian
asi el status de hechos cientifico-literarios, regidos por la causalidad,
comprendida como la categorna hist6rica fundamental. En los paises an-
glosajones, los t6rminos Literaturwvissenchaft, Science de la litterature
o Ciencia de la literatura no tienen equivalente. El tradicional predomi-
nio de la filosofia analitica de la ciencia y la inclusion de las disciplinas
que tienen como tema a la literatura dentro del campo de las Humani-
ties, excluyen en ellos una pretensi6n de cientificidad para esas disci-
plinas. Un cotejo como el intentado por Dingle en Science and Literary
Criticism (1949), tenia que cerrarse obligatoriamente en forma negativa.
Sin embargo, conl el impacto de la lingiiistica sobre la cibern6tica, la
ciencia de los Massenmedien, lo mismo que sobre las ciencias sociales,
el empleo y adaptaci6n de algunas de sus orientaciones -la teoria del
signo de Pierce, la gramatica transformacional de Chomsky-, le han
planteado a los estudios literarios nuevas exigencias en miras a una co-
laboraci6n interdisciplinaria. Como ilo demuestran, por ejemplo, 'los tra-
bajos de Lotman, para referirnos al caso de una disciplina empirico-te6-
rica, la reconstrucci6n semi6tica de las funciones de un texto son sus-
ceptibles de ser empleadas como antecedente o como complemento pa-
ra la captaci6n hist6rica y social de la funci6n de la literatura en una
sociedad dada. De modo que la simple adopci6n de resultado de esas
disciplinas, para no aludir a la de procedimientos analiticos, presupone
el esclarecimiento de cuestiones de compatibilidad que s6o0 pueden ser
establecidas a nivel te6rico, como lo sefialaba hace algiTh tiempo Wie-
nold en su uftil estudio sobre algunos de los problemas semioticos de
la literatura4 . Tal eselarecimiento supone a su vez el aumento del ni-
vel de teorizaci6n global y de precisi6n metodol6gica de las disciplinas
que toman a la literatura como objeto de investigacion cientifica. Pero
aunque podamos coincidir con un critico como Haroldo de Campos en
tomar como punto de partida en miras a esa meta la pol6mica contra
el isubjetivismo reinante entre quienes reducen el conocimiento del texto
a la interpretaci6n, debemos separarnos del autor de Morfologia da Ma-
cunaima (1973), cuando no va de hecho mas alla de una critica metodo-
logica. Es decir, cuando deja sin examinar sus bases ideologicas y su
concepto de la ciencia, tal como lo hace Bense:

'Nosotros tenemos no solamente un arte moderno, sino tam-
bien una mooerna est6tica, y la expresion "moderna" debe sig-
nificar que se trata de una estetica fundamentada no s6lo filo-
s6ficamente sino como ciencia particular, y que designa un cam-
po investigativo abierto al que puede accederse gracias a un

40. George Wienold, Semiotik der Literatur. Frankfurt am Main, 1972, p. 40.
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m6todo, punto respecto al que los procedimientos racionales y
empiricos de investigacion son preferibles a las interpretaciones
especulativas y metafisicas" 41.

Unico corolario posible de esa visi6n neopositivista es el ecrterio de la
comprobaci6n racional, la bisqueda de conocimientos obtenibles en una
supuesta absoluta inaependencia con respecto al sujeto cientifico. Y de
esa manera se acaba por estar de acuerdo con el enemigo que ise inten-
taba combatir -la interpretacion-, al nivel fundamental del rechazo de
toda reflexi6n sobre el papcl y la funci6n social del trabajo cientifico
en este campo.

En Hispanoamerica el t6rmino ciencia de la literatuira o ciencia ti-
teraria se lo suele encontrar en los anos sesenta y setenta a manera
de traduccion directa 42. Sin embargo, ya en la d6cada de los cuaren-
ta aparece establecido como parte de la autointerpretaci6n de ilas co-
rrientes idealistas de la estilistica. Como metodo hermen6utico particu-
lar, la estilistica fue practicada inicialmente en el Instituto de Filologia
que dirigi6 Amado Alonso en Buenos Aires, insititucion frente a la que
estamos en deuda todos los que nos ocupamos de estos temas. En una
6poca en que se desarrol16 en la Argentina un autentico despegue en
materia de investigaci6n universitaria, desde ese instituto se cumpli6
una labor de formacion de aquiellos a quienes hoy reconocemos, a lo
largo de todo el continente, como nuestros directos o indirectos maes-
tros, y se adelant6 una labor de divulgaci6n que abarc6 inclusive las pri-
meras lecturas latinoamericanas de los formalistas rusos y algunos de
los estructuralistas checos. Se trata de una empresa que contrasta en
todos los sentidos con la aventura venezolana de Ulrich Leo, desplaza-
do por Edoardo Crema, partidario de una subjetivizacion de Ila obra
particular, complementada por un principio interpretativo venido de Cro-
ce que ponia en el gusto y experiencia del critico la diferencia entre poe-
sia -no poesia. A la vez que proolamaron isu pretension cientifica, sobre
la base de la asimilaci6n tendencial de la iliteratura al hecho de expre-
sion, a la que debemos muchos conocimientos de detalle sobre los me-
canismos de la representaci6n y el efecto en nuestra literatura, y Ia con-
centraci6n en la inmanencia, esas corrientes estilisticas crearon un abis-
mo entre literatura e historia y casi anularon de hecho la existencia de
la historia de la literatura. Ya mucho se ha insistido sobre la fetichiza-
cion de la obra como objeto y el ocultamiento de su funcion social, pro-
pios de Ja estilistica. Aqui mas bien nos interesa sefialar que al haber
estado esa practica institucionalizada a nivel universitario, a la vez que
ha podido dejarnos una importante herencia, se propici6 la reivindica-
ci6n de sus criterios subjetivos de cientificrdad. Lo que era o no cien-
tifico dependi6 de modo tacito, sin terrorismos de ninguna especie e in-
clusive mnvoluntariamente, de la practica de un grupo de participantes
en un proceso sectorial de la producci6n de conocimientos sobre nues-
tra literatura. La relaci6n entre el criterio de cientificidad adoptado de
facto y el procedimiento metodol6gico, sirvi6 para velar el concepto

41. Max Bense, Zusammenfassende Crundlegung modemer Asthetik. En: H.
Kreuzer y R. Gunzenhiiuser (Eds.), Mathematik undDichtung. Versuche zur Fra-
ge einer exakten Literaturwissenschaft. Miinchen, 1965, p. 313.

42. Norman Cortes Larrieu, Presencia de la actual "Literaturwissenschaft" en
la obra de algunos investigadores chilenos. En: Boletin de estudios germdnicos, IX/
1972, p. 251 ss.
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preteorico de la evidencia cienftifica en que descansaba esa practica de
la estillistica y, en ufltimas, su deficit de cientificidad, a pesar de procla-
marse programaticamente "ciencia de la literatura". De alli dependen
la carencia de hip6tesis comprobables, lo mismo que toda una serie de
impedimentos intrinsecos para establecer la validez y los alcances de lo
que se presentaba como enunciados cientificos.

En el caso del Brasil, Coutinho declaraba en el curso del VI Con-
gresso brasileiro de Lingua e Literatura, 'reunido en julio de 1974:

"O estudo literario -que em ingles e denominado por uma pa-
lavra sintetica muito feliz, o scholarship, e atualmente mostran-
-do tendencia a ser englobado sob a rubrica de "ci6ncia .da li-
teratura", -o estudo literatrio, dizia, implica a utilizacao de uma
s6rie de tecnicas e metodos de abordagem, cada vez mais com-
plexos, desde a explica9ao de textos at6 a levantamento vocabu-
lar feito por computador" 4.

Como puede desprenderse de esa cita, la proclamacion de una "cie'ncia
*da literatura de sello idealista" tomo tambi6n, como en la Argentina, el
camino tradicional desde hace ya casi un siglo en la bu'squeda de cien-
tificidad dentro de los estudios burgueses sobre el hecho literario: "a

renovagao dos metodos criticos", la "renovaqto metodologica" a que
se referia en 1962 Eduardo Portella4. La tendencia a la amputacion de
la relevancia hist6rico-social de la literatura, del problema de su funcion,
y su confinamiento en el circulo cerrado del formalismo estetizante, no
pueden ser mas marcados. Por uma Critica Estetica (1954), habia sido
el titulo programattico del. volumen en que Coutinho reunio sus ensayos
O conceito aristot6lico da Literatura e da Critica y A Poetica: Conceito
e evolu!aoL, relacionados directamente con las tesis de Ramson y mas en
particular con la Escuela neo-aristot6lica de Chicago. A este nivel es
tambien decisivo el papel jugado por la nocion de literatura. Como se
desprende del articulo titulado Autonomia da literatura, esta resultaba
producto del subjetivismo psicologista y acababa por reducirse al pIano
formal: seria "o produto da imaginaqco criadora, artistica, 6 urma forna
de arte, a arte de palavra, cuja finalidade e apenas idespertar o prazer
estdtico" 4S.

En la epoca de la primera edici6n de Da Critica e da Nova Critica,
Coutinho consideraba que a nivel intemacional, gracias a obras como
las de Wellek y Warren sobre " teoria da literatura" (1942), y Kayser so-
bre "interpretacdo e analisis literaria" (1948), "aos quais esta reserva-
do um papel fundamental na modificagao de nossa atitude em face da
literatura e da critica", el movimiento "de renovagco dos principios e
da tecnicas dos estudos literarios ja e atualmente vitorioso". Al lado
de ese parte de guerra vale la pena consignar aqui, a titulo de sintoma,
los origenes teoricos y metodol6gicos que el critico brasilefno le daba
a su concepci6'n de la ciencia da literatura. Su obvio denominador co-
mun estta en el inmanentismo cdeshistorizador, como ise ve cuando Cou-
tinho se refiere "a onda renovadora, partida dos livros de Richards,

43. Afranio Coutinho, Conceito e vantagens dia literatura comparada, cit., pp.
79-80.

44. Eduardo Portella, Critica literaria: brasileira e totalizante. En: Tempo
brasileiro, I (1962)/i, p. 67.

45. Afranio Coutinho, Da Critica e da Nova Critica. cit., p. 151.
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Croce, Eliot, das escolas estilologicas germanica e siuaa, da "explica-
Cdo de textos" francesa, da "nova critica" angloamericana, da escola
eslava de lingijistica". Esta habrna sido engrosada en ese momento, en-
tre otras, por "obras recentes, como a antologia da critica angloamneri-
cana organizada por StalIman, a antologia de Scrutiny e a do grupo neo-
aristot6lico de Chicago, a obra de Stanley Hyman de revisao hist6rica
da critical moderna" 4. No debe extraniar enitonces que Damaso Alon-
so, el muy conservador e intuicionista primus de la escuela estilistica
espafiola, pudiera ser considerado todavia en 1956 -es decir, despu6s
a las criticas de Spitzer y Macri 4-, como "um dos lideres da revolu-

gao critica" . Mas tarde, en un estudio en donde aparece esparcido
el termino "estructura" en un sentido que no teniia antes en Coutinho,
publicado en los sesenta, e incluido originalmente en la Revista inter-
americana de Bibliografia, entre las tendencias vinculadas a lo que ahora
denominaba ya no "revoluao" sino "revisao est6tica da literatura" -y
por ese camino a la elaboraci6n de una modemna "ciencia da literatu-
ra"-, este cita ademas "o grupo do formaxlismo ou estructuralismo es-
lavo" y el nombre de Croce, cuya estetica se ha tornado entre tanto en
sin6nimo de normativismo y conservatismo, aparece remplazado por la
fo'rmula "o grupo italiano da autonomia estetica". Mas cerca de noso-
tros, el Pr6logo de 1975 a Da Critica e da Nova Critica, sostendra que
"iniciada a renovarao com o formalismo irusso, evoluiu a critica inte-
grando contribucaoes de v6rias outras origens, que enriqueceram e am-
pliaram a metodica e a teoria"49. Solo quedaria aqui por subrayar que
en el articulo que mencionibamos antes, publicado en visperas del golpe
de estado contra Goulard, el critico brasilefio formulaba la tesis de que
Ia "critica estktica", sinonimro de "ciencia da literatura", habria alean-
zado ya en el Brasil "uma fase de afto-consciencia, de dominio metodo-
lgico e tecnico, de repudio pelo autodidactismo e A irmprovisarao, dan-
do preferencia a forma9-ao universitaria", aunque no aludio a los crite-
rios de cientificidad para su practica, como podia esperarse de una de-
claracio6n de esos alcances f.

La ausencia de un lenguaje conceptual rigurosamente felaborado, y
lo que ya Alfonso Reyes a comienzos de los cuarenfta, desde su perspec-
tiva idealista subjetiva, llaamara Ia "integracion de los metodos", apare-
cen hoy, a diversos niveles pero con notoria insistencia, como dos de
los puntos de cristalizaci6n de las preocupaciones de quienes intentan
una reorientaci6n estrat6gica de Ilos estudios literarios en Latinoame'ri-
ca. Aunque ese "hoy" ha sido, como ya lo seiialkbamos en un principio,
absolutamente relativizado por muy concretes acontecimientos politicos,

46. Afranio Coutinho, A renovagdo, critica. En: Coutinho, Da Critica e da
Nova Critica. cit., p. 35.

47. El comentario de Spitzer aparecio en Romanische Forschungen, 1-2/1952,
p. 212 ss. Cfr. igualmente el articulo de Oreste Maeri, La stilistica di D. Alonso.
En: Letteratura, V( 1957)/29, p. 47 ss.

48. Afranio Countinho, A nova critica. En: Coutinho, Da Critica e da Nova
Critica. cit., p. 92.

49. Afranio Coutinho, Da Critica e Da Nova Critica. cit., p. X.
50. Afranio Coutinho, A eritica literaria no Brasil. En: Coutinho, Critica e

Poe'tica. Rio de Janeiro, 1968, pp. 119-120.
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y el debate sobre estos temas ha dejado ya hace alguln tiempo de desa-
rrollarse a nivel continental. Si el golpe del 64 cerceno durante arios del
ambito hispanoamericano la discusion que ha cumplido en el Brasil, los
mas recientes han venido no solamente a disolver los grupos de inves-
tigaci6n existentes en Buenos Aires o en Concepci6n, a lanzarlos a la
didspora, y a coartar toda discusi6n en diversos paises. Han profundi-
zado ademas la incomunicacion entre 'los paises hispanoamericanos. Pien-
sese, por ejemplo, que con una produccion novelistica del intere's de
la que se viene desarrollando desde 1968-69 en Centroamerica, no conta-
mos todavia, no digamos con un trabajo investigativo de importancia, si-
no ni siquiera con ensayos de divulgacion.

En cuanto a la necesidad de una nueva conceptualizacion, se tien-
de por desgracia a verla casi siempre dentro de un proyecto ingenua o
conscientemente semitecnocratico, pues tendria ante todo que capacitar
al investigador para ilenar demandas objetivas de corroboracion, lo mis-
mo que para lograr comparar hechos y resultados. Se trata en realidad
de una demanda elemental, toda vez que es impcsible hablar con un mi-
nimo de rigor de "metodo" alli en donde no hay siquiera un conjunto
de concepci6n cientificos de los que sea factible disponer libremente.
Por otra parte, debe repararse en que esa demanda no es de ayer. A la
vez que criticaba la ensefianza universitaria tradicional por su horror
"a fixaqao de conceitos e teorias" 1, e invocaba a Aristoteles para re-
cordar que la "precisao terminologica e conceitual e a primeira condi-
ao da cultura"52, Cou;thinho ponia de presente ya en el articulo Termi-
nologia critica del anlo 56, dentro de una orientacion positiva, la necesi-
dad de:

"emprestar aos termos exato e preciso significado e concei-
tuasao tecnica. Os termosj so te'm validade critica se devida-
mente e de contorno conceitual nitido. Do contrario, e a de-
sordem e perdem qualquer utilidade e eficacia"53.

No deja de resulitar de interes que haya sido el poeta y critico Ma-
rio Chamie, cercano y lejano a la vez del movimiento de la poesia con-
creta tal como lo encarnan Haroldo de Campos y Decio Pignatari, quien
haya seflalado algunas de las limitaciones ba'sicas de la concepci6n de
Coutinho sobre la cuesti6n de la terminologia. Al terciar en la polemi-
ca intentada por 6ste contra el libro de Candido titulado Formavao da
Literatura Brasileira (Momentos Decisivos) (1959), Chamie sefialaba:

"Uma das preocupag6es fundamentais da estil'stica, elevada a
subsidiaria da critica literaria e de t6da a possivel ciencia da
literatura, e a da terminologia. Pretende-se criar palavra que
sejam exatas na sua funcdo de articular conceitos. Nada mais
correto enquanto ideal cientilfico. 0 problema se imp-oe cheio
de dificuldades, porem, quando o critico tra-ar o seo plano de
rigor com a selecdo terminologica adequada. Dois riscos s&

51. Afranio Coutinho, Principios no principio. En: Coutinho, Da Critica e da
Nova Critica. cit., p. 153.

52. Afranio Coutinho, Termos e conceitos criticos. En: Coutinho, Da Critica
e da Nova Critica. cit., p. 109.

53. AfrAnio Coutinho, Terminologia critica. En: Coutinho, Da Critica e da
Nova Critica. cit., p. 32.
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rios ele corre: primeiro, o do significado conveniente mas ine-
xato; segundo, o do nomina±ismo arbitrario" .

Con mucho brillo ensayistico Chamie desarrollo su critica al cierto "no-
minalismo 16gico" del critico, supo ponerlo en contacto con sus contra-
dicciones metodologicas y referirlo finalmente a su presupuesto basico,
la llamada "critica estetica", es decir, la "teoria critica" de Coutinho y
poner de presente la imposibilidad que hay para 1e de establecer una
congruencia entre "o conteudo material de uma ciencia e o seu esque-
ima teorico"55. Si al mismo tiempo se repara que en el campo de los
estudios literarios cualquier resultado es inseparable del camino rece-
rrido para su consecucion, es clara la precariedad de la terminologia, su
caracter permanentemente abierto a revisiones y substituciones. Igual-
mente, debe concedersele todos sus alcances al hecho de que de la orien-
tacion metodologica inherente a un aparato categorial y a un lenguaje
conceptual dados, depende que su empleo posibilite o no el avance me-
todico de la investigaci6n, como actividad constante y sistemdtica de
producci6n de conocimientos cientificos -como practica de la ciencia
de la literatura-, en el campo del estudio de la producci6n y recepcion
de nuestras letras. Hay ,asi una relaci6n expresa entre categorizaci6n y
m6todo que debe ser asumida.

La consigna integracionista lanzada por Reyes, unir "la llamada cri-
tica pura -estetica y estilistica- (con)... algunos factores sociales, his.
t6ricos, blograficos o psicologicos"56, pone de presente los dilemas de
la critica idealista especulativa y de la herencia neokantiana que habia
en el critico mexicano. La consigna misma hace eco a uno de los pro-
p6sitos centrales de Mannheim. Este extrajo el concepto cri-tico de ideo-
logia del marco de la lucha politica por revelar o velar formas e inte-
reses de poder y tras de privarlo de su capacidad de enunciacion his-
t6rico4social, procedi6 a resituarlo dentro del contexto de la discusi6n
sobre el juicio de valor, adelantada en torno de Weber. De esa mane-
ra paso a incluirlo dentro de un concepto neutral de la ciencia, como
base de su "sociologia del saber". Una de las pretendidas leyes estable-
cidas por esta es justamente la de que los procesos de polanzaci6n van
acompafiados siempre de procesos de sintesis. Mannheim declara las po-
siciones extremas en la lucha ideol6gica y cientifica como justificados
aspectos parciales de un conjunto total, destinadas a ser rebasadas en
su particularismo mediante la sintesis que constituye una nueva totalidad
espiritual 7.

Este tipo de intentos puede decirse que ha pasado por tres etapas
basicas en Latinoamerica. Criticos como Reyes o Coutinho se refieren
a una "critica estetica". Los postulados teoricos y metodol6gicos de es-
ta eran resumidos como sigue por Silvio Castro en su estudio Verifica-
fdo de critica literdria:

54. Mario Chamie, Uma Questao Nomninalista. En: Chamie, Alguns Problemas
e Argumentos. Sao Paulo, 1964, p. 42, (Conselho Estadual de Cultura - Colecao
Ensaio, 57).

55. Ibid., p. 47.
56. Alfonso Reyes, Fragmento sobre la interpretaci6n social de las letras ibe-

roamericanas. En: Reyes, Marginalia, I. Mexico, 1952, p. 154.
57. Cfr. Karl Mannheim, Die Bedeutung der Konkurrenz im Gebiet des Geis-

tigen (1929). En: Mannheim, Wissenssoziologie. Neuwied, 1970, p. 608 ss.
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'1. Como critica, passa a conceituar seu objeto, a obra de ar-
te, e procura trabalhar s6bre esse objeto sem otras normas
que ndo aquelas conformadoras de uma obra literaria. Com-
porta-se portando, simplesmente, como manifestawco estetica;

2. Outra transformacao se opera na nova critica, em relagao a
anterior: nasce com um metodo. Metodo que existe porque o
campo de trabalho 6 equacionado antes de sua realiza,cao, e
igualmente, o trabalho 6 servido por instrumentos norteadores
indispensdveis, as regras da critica literaria, ligadas a est6tica
literaria;

3. Modificacao radical do elemento principal da critica: pela
criacao de umr m6todo e per um correspondente equacionamen-
to da natureza da tarefa critica lit6raria, a obra de arte torna-
se o verdadeiro objeto do trabalho, modificando-se a posigaao
anterior, costurmeira, que, por deficiencia de conceituacao, fa-
zia do analista, de suas impress6es sobre a obra, o objeto da
critica literaria" 58.

Y en un articulo en donde proclamaba al 60 un afio crucial en el desa-
rrollo de todas las actividades tocantes a la literatura, Countinho afir-
maba:

"O critico literario pode ser sromente isso, a ha' uma alta digni-
dade na sua fungao, sem que seja preciso ser tamb6n soci6lo-
go, historiador, politico, jornalista, poeta ou romancista, para
ter lugar na repuiblica intelectual. A critica lit6raria deve ser,
antes de tudo, lit6raria, isto 6, uma atividade aut6noma, com in-
dividualidade pr6pia, ndo subsidiaria de outras atividades inte-
lectuais" 59,

Con todo, desde las posiciones esencialistas de un radical idealismo te6-
rico-literario y de una est6tica inmanentista de la autonomia, era facti-
ble admitir la existencia de una disciplina encargada de lo "no literario"
de la literatura, de lo social: la sociologia de la literatura. En su ver-
sion empirica o neopositivista tal disciplina Ilenaba ilas condiciones re-
queridas para que esa concepci6n de la literatura le reconociera carac-
ter cientifico. Con esa divisidn del trabajo, ilo social, comprendido como
fen6meno marginal, podia ser integrado hasta el punto en donde co-
menzaba lo literario: las estructuras y los valores de la ideulogia este-
tica. Con esa concepci6n disyuntiva, interno y externo, inmanente y pe-
rif6rico, literario y social (hist6rico) podian coexistir y ser tratados por
disciplinas especializadas.

En buena parte de los paises latinoamericanos, la sociologia de la
literatura que recibi6 asi de la teoria literaria idealista una justificaci6n
para su existencia, no sigui6 sin embargo los caminos de Escarpit, Fiu-
gen o Silbermann. Hall6 su tabla salvadora en el limitado espacio abier-
to por Lucien Goldmann con su prop6sito de situar socialmente algu-
nas de las convenciones genericas y estilisticas de la novela contempo-

58. Silvio Castro, Verificagao de critica literaria. En: Castro, Tempo presen-
te (Critica literaria). Rio de Janeiro, 1961, pp. 97-98. Los numerales son nuestros.

59. Afranio Coutinho, 1960, Ano crucial. En: Anuario da Literatura brasitei-
ra, II. Rio de Janeiro, 1961, p. 7.
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ranea. El reformismo politico implicito en su tratamiento de los textos
fue un obstaculo mas para que esa sociologfa acabara de entenderse
acerca -de su objeto, instrumentos de investigacion y marcha procedi-
mental. Hoy vemos que divergen en ella teoria y practica, y no consi-
gue definir todavia con seguridad cual es su campo ide trabajo propia-
mente dicho, sus conceptos basicos y su procodencia historica como
disciplina. Esa recepcion de Goldmann no fue exclusiva, sino que las
tesis de este vinieron tambien en algunos de los paises hispanoameri-
canos a darle una coloraci6n particular a los intentos de superar lo
que se denunciaba con el nombre de "sociologismo". Para esa corrien-
te, la dependencia de las caracternsticas semainticas de los textos de re-
ferencias extratextuales, iba a la par con la identificacion de sus carac-
teristicas pragmracicas con la conciencia ideologica de sus autores -o
con el empobrecido esquema con que pretendia dar cuenta de las re-
laciones entre la literatura y la sociedad. En cuanto al caracter sintaic-
tico mismo de todo texto, este era simple y llanamente negado. Los in-
tentos de rebasamiento a que aludimos, mantuvieron una relacion de
dependencia frente al inmanentismo literario y trataron de hacerlo com-
patible con la nocio6n de "vision ddl mundo", tomada de Goldrmann, co-
mo supuesta categoria esencial.

Al lado del que resefiamos, hay otro intento de superacion del so-
ciologismo quo debe retenerse. Puede caracterizdrselo en primer ter-
mino por la polemica que sigue manteniendo contra el ioncepto de re-
flejo -ritual que ha quedado en manos, en otras latitudes, de la critica
mis conservadora-, con un nivel de rigor muy escaso, comparado con
la discusi6n internacional. Esa equivocada polemica le es absolutlamen-
te necesaria, sin embargo, dado que conserva como no cuestionadas
premisas las viejas ideas en torno al conocimiento artistico de la reali-
dad -problema de la especificidad de ese conoci miento, frente al cien-
tifico-, y la problematica de los metodos de apropiacion artistica de
los diversos planos de la realidad. Con ellas concuerdan las muy diver-
sas utilizaciones dadas, a la nocion de "concepcion del mundo", pen-
sada mas en la tradicion idealista de Dilthey y Ermatinguer, Ortega y
Anderson Imbert, quo del propio Luckacs de los afios treinta, tributa-
rio en todas formas de las ciencias del espiritu. De esa manera se per-
man,ece lloqueado en la cuesti6n de las gdnesis de la obra, y el papel
historico activo- de la literatura se reduce a su efecto cuando mas sobre
otras obras y no sobre el lector hist6ricamente determinado, dentro del
proceso de comunicacion de la sociedad. Por eso a pesar de que se
reivindiquen algunas de las ideas de Althusser, selladas por el episte-
mologismo y moduladas en forma completamente distinta despues de
1968 -nos referimos en particular a su oposicion entre la ciencia y la
ideologia-, se permanece por completo ajeno a las problematicas de
la recepci6n y de la teoria de la ideologia en su forma contemporanea.
Enfrentarlas implica ya de entrada el abandono de nociones como la de
"visi6n del mundo" y el reconocimiento del caracter institucionalizado
que tiene Ia ideologia, de fuerza material que actu'a en el seno de las
diversas instancias de un modo de produccion. Con todo, ese intento no
ha dejado de ser una contribucion a la superacion de las posiciones del
enemigo principal: la criltica literaria burguesa dominante.

IJna nocion de lo literario en que las relaciones socio-economicas
y politicas de la sociedad y su transformacion son consideradas como
"extraliterarias", continuia hasta hoy sirviendo inconscientemente de base
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a quienes buscan la ilusoria "integracion de los metodos" entre una
supuesta sociologia de la literatura y una visi6n inmanentista o estruc-
tural. A pesar de que se condene a grandes voces el eclecticismo, no se
hace mas que repetir, apenas modificadas, las tesis del formalismo tar-
dio, ya criticadas por Medvedev en Formalism i formalisti (1934). Tiempo
antes de que se cayera en Hispanoam6rica en ese circulo vicioso, Ant6-
nio Candido habia inaugurado una nueva etapa de la discusi6n al mos-
trar lo gratuito de la demanda de esa integraci6n, su idealismo profun-
do. Ya en Critica e sociologia y A Literatuira e a vida social, recopilados
en libro en 1965, Candido sostenia contra las tesis del inmanentismo, que
en la literatura, en cuanto sistema simb6lico de comunicaci6n cuyo pro-
ceso seria integrador y bitransitivo, lo externo es, en realidad, internol0.
En lo literario reside su caracter social y su capacidad de tomar fun-
ciones que no pueden asumir objetivamente las concretizaciones de
otros campos de la produccion y el consumo ideol6gicos, como lo de-
mostraba en su examen de las manifestaciones de la literatura oral fren-
te a la erudita 61* Del planteamiento del gran critico brasilieno se des-
prende entonces que lo literario es un sector de la totalidad social, cu-
yas constantes estructurales y de ctesarrollo tambien son validas para
e', en forma que lo literario no es extemo a lo social y viceversa, ni hay
en la literatura nada que posea un estatus de inmanencia. Mas que ob-
jetar la eclectica atirmaci6n de Candido sobre la validez de todos los
m6todos, creemos actecuado sefialar dos aspectos dejados de lado por
61. Candido no elabora explicitamente la dialectica especifica entre la
totalidad de los fen6menos y relaciones sociales y los diversos momen-
tos que ;la constituyen, camino por donde hubiera podido llegar a una
fundamentaci6n nueva de una sociologia de la literatura propiamente
dicha. El todo no puede existir por fuera de las partes y las partes con-
dicionan al todo, de donde se desprende, ademas, que la literatura no
es producto, ni copia, ni epifen6meno de la realidad social. Igualmente
habria que anotar que esas partes se interpenetran, y sus relaciones
con la base social estan mediatizadas a traves, entre otras, de las leyes
y constantes estructurales y de desarrollo propias de cada una de ellas.

El otro aspecto no enfrentado directamente por Candido es el re-
lativo a la cuesti6n de la recepci6n. No sobra recordar aqui que este,
como todo concepto, no es pensable por si mismo sino que junto con
otros conceptos configura un campo te6rico e implica no s6lo una nue-
va problematica sino la clausura de otra. No a bases reales sino a un
amistoso abuso de lenguaje corresponde el deseo de Haroldo de Cam-
pos de adscribir a Candido dentro de Ia Rezeptionsasthetik 62, sistema-
tizada por Jauss, y cuyo actual dilema, acarreado por el tardio descu-
brimiento del lector real y la liquidaci6n del elitismo que habia hereda-
do de la estetica de Adorno, sefialaba hace poco Manfred Naumann63.

60. Cfr. Ant6nio C andido, Literatura e Sociedade. Estudos de teoria e hist6-
ria Literaria. Sao Paulo, 1973', pp. 3-40. (Biblioteca Universitaria Serie 2: Cien-
cias sociais, 49).

61. Antonio Candido, Estimulos da criagao literaria. En: Candido, Literatura
e Sociedade. cit., p. 41 ss.

62. Haroldo de Campos, Prolegomenos a la actividad estructuralista en Brasil:
contexto de una especificidad. En: Lenguajes, II (1976)/3, p. 123.

63. Manfred Naumann, Das Dilemma der "Rezeptionsasthetik". En: Poetica,
VIII (1976)/3-4, pp. 451-466.
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Mis emparentadas con esa corriente, que lejos de constituir un cambio
de paradigma teorico-literario forma parte de un movimiento pendular
de la critica idealista seguin sefiala el mismo Naumann, se encuentran
preocupaciones de estudiosos como Irlemar Chiampi Cortez. La espe-
cialista se proponia en uno de sus artlculos resolver por ejemrplo, a pro-

posito de Grande Sertdo: Veredas, "os problemas da emisao e recepgo
do relato, operando s6bre dois c6digos de significantes: como o narra-
dor ve sua historia e como o leitor percebe a historia narrada" . Aun-
que no distinga entre destinatario y lector, ni entre la recepcion y el
efecto, su problemktica esta' mucho ma's cerca del prop6sito de Jauss
de fundamentar una no siempre claramente definida "estetica tradicio-
nal de la produccion y la representacion" en una "estetica de la recep-
cion y el efecto", formulado en Literaturgeschichte als Provokation der
Literaturwissenschaft (1967), de lo que puede haberlo estado Candido en
0 escritor e o pubtico (1955), o en el resto de sus muy interesantes tra-
bajos.

Ciertamente la jerarquia teorna-mertodo resulta permanentemente sub-
vertida en el curso del proceo cientifico, y es corriente que el desarro-
lo de los metodos impulse al despliegue de nuevos aspectos de la teo-
ria. Pero si los metodos cientificos constituyen procedimientos destina-
dos a resolver problemas cuya soluci6n reviste un interes social, es jus-
tamente del interes que mueve al conocimiento de donde depende la je-
rarquizacion de los problemas. Por ello ese interes resulta determinan-
te y marcha a la par con la teoria, con cuya ayuda se determina y orga-
niza el campo de objetos hacia el que aquel se orienta. Como lo ilus-
tran diversos trabajos del grupo de investigadores cercanos a Jauss, sin
tal horizonte la idea de "metodo" resulta arbitraria. Por otra parte, de
no recurrirse a el, el m6todo como conjunto procedimental no puede
acceder a su estatus prdctico-te6rico en raz6n de que, en el desarrollo
del trabajo cientifico en el campo de los estudios sobre la literatura, la
investigacion concreta y la reflexion sobre el metodo son dos caras de
la misma moneda.

Practicado desde una perspectiva semejante, procedimientos como
el del analisis estructural, como elemento dentro de una busqueda mu-
cho ma's compleja, hace saltar los linderos en que lo confino Jakobson.
Pasa a incluir el conjunto de fenomenos del texto relativos a la constitu-
ci6n del sentido a que tiende en el destinatario, e inventaria las funcio-
nes de sus diversos medios para presentarlas como condici6n para la
constituci6n del sentido a que apuntaba el autor y el cumplimiento de
las funciones sociales a que tiende el texto 65. Por todo ello puede con-
siderarse que lo decisivo no es correr tras la falta morgana de una inte-
gracion de "lo ma's valioso" de los m6todos "estructural" y "sociol6gi-
Co", como programa para una era postestructuralista y postsociologista,
que continuia fascinando a una parte de los investigadores hispanoame-
ricanos. En contraste con eHios, y contra la opmi6n que expresaba el ex-
celente traductor de los futuristas rusos Boris Schnaiderman ", la pole-

64. Irlemar Chiampi Cortez, Narrago e Metalinguagem em Grande Sertjo:
Veredas. En: Lingua e Literatura, II (1973)/2, p. 63.

65. Cfr. Manfred Naumann e.o., Gesellschaft - Literatur - Lesen. Literatu-
rezeption in theoretischer Sicht. Berlin-Weimnar, 1973, p. 315 ss.

66. En particular en su articulo Estructuralismo: una discussao viciada. En:
Correio da Manha, Rio de Janeiro, 10.III.1968.
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mica entre partidarios del estructuralismo y el marxismo en el Brasil, bru-
talmente interrumpida como tantos otros debates por el golpe de esta-
do dentro del golpe en 1968, si fue productiva. Lo prueban an6lisis tan
enriquecidos como el propuesto por Candido en su Dialetica da malan-
dragem, al establecer un tipo completamente nuevo de relaciones entre
la novela popular del siglo pasado y la vanguardia de los veinte67, o el
intento de primera lectura de la neovanguardia, por discutible que sea
en detalle, que intento practicar Moacy Cirne "atraves da Ciencia de His-
t6rica e da semiologia" 68. Una y otra empresas estatn por completo al
margen de las fantasmagornas del "integracionismo" metodol6gico y re-
miten a un problema real, dentro del proceso de aprendizaje general en
que estamos embarcaidos actualmente en Latinoam6rica. El de la defini-
tiva constituci6n, historicamente fundamentada, de los estudios literarios
'latinoamericanos dentro Idel marco de la Ciencia de la sociedad.

67. Cfr. Antonio Candido, Dialectica da manlandragem. En: Revist do Ius-
tituto de Estudos Brasileiros, II (1970)/8, pp. 67-89.

68. Moacy Cime, Vanguarda: Um projeto semioi6gico. Petropolis, 1975, p. 9.
(Vozes do mundo moderno, 14).
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