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Mabel Morafia, editora. Angel Ra-
ma y los estudios latinoamerica-
nos. Pittsburgh: Instituto Inter-
nacional de Literatura Iberoa-
mericana (IILT, Serie Criticas),
1997.

Son pocas las figuras del pensa-
miento latinoamericano de las uilti-
mas d6cadas que han alcanzado la
importancia y trascendencia de Angel
Rama (1926-1983). Desde sus cele-
bres estudios sobre el modernismo
hasta sus alcances mds tardios sobre
la transculturaci6n narrativa y el po-
der de la letra, su obra ha abierto ca-
minos de investigaci6n que han enri-
quecido enormemente la reflexi6n so-
bre la literatura y las culturas latino-
americanas en general. En el volu-
men que ahora comentamos se han
reunido diecisiete especialistas que
abordan principalmente dos de los
trabajos maduros de Rama: Trans-
culturaci6n narrativa en Anmerica La-
tina (de 1982) y La ciudad letrada (de
1984), aunque hay articulos que tra-
tan de otros temas relacionados con la
actividad editorial y periodistica de
Rama, y hasta una reimpresi6n de la
uiltima entrevista que le fue hecha en
julio de 1983 por Jesuis Diaz Caba-
llero. Sin embargo, el cuerpo central
de este libro es el conjunto de ensayos
que principalmente evalia en favor y
en contra las tesis de los dos libros
mencionados.

Mabel Morafia se encarga en su
Introducci6n de advertir que tres de
los aspectos menos estudiados sobre
Rama son la localizacion rioplatense
de su perspectiva critica, su modo de
comunicaci6n con distintos publicos y
el di6logo desarrollado desde los estu-
dios literarios con otras disciplinas.
Estos aspectos de la obra ramiana
nutren constantemente la origina-
lidad de sus aportes, haciendo de ella
una propuesta novedosa, desarrollada
independientemente de los estudios
culturales noratlanticos. En ese sen-
tido, la Introducci6n de la profesora
Morafia situia claramente en un con-
texto global el porqu6 de la vigencia
de Rama y de su especificidad te6rica,
asi como la flexibilidad de los criterios

de Rama para evaluar en sus dimen-
siones sociales y antropologicas obras
literarias consuetudinariamente en-
cerradas por la critica en el redil de la
genealogia textual.

En la primera seccion, titulada
"El lugar del saber. Espacio urbano,
letrados e instituciones culturales",

Rom6n de la Campa, Franqoise Perus
y Horacio Machin abordan aspectos
principalmente te6ricos, que ayudan
a comprender las referencias de este
tipo mas inmediatas dentro de la obra
de Rama. De la Campa, por ejemplo,
sefiala en La ciudad letrada sus al-
cances y limitaciones, su enorme ri-
queza conceptual, y su estatuto ambi-
guo con respecto al continuismo y
homogeneidad de la instituci6n letra-
da mas alla del periodo colonial. Por
su lado, Perus revisa las tareas que
dej6 planteadas Rama en su reconfi-
guraci6n de la historiografia literaria
latinoamericana luego de sus crucia-
les analisis de la nueva narrativa
transculturadora o neo-regionalista,
la cual exige categorias de analisis
distintas de las euroc6ntricas. Machin
discute la relaci6n entre 'la lecci6n
intelectual de Ra revista] Marcha" y
los estudios culturales latinoamerica-
nos, encontrando serias diferencias
en el modelo de acercamiento de Ra-
ma frente a los de Garcia Canclini y
Beatriz Sarlo para la reformulaci6n
de una izquierda latinoamericana pos-
tradicional.

La segunda seccion trata sobre
"La ciudad letrada: territorio, fronte-
ra, memoria". En ella, el trabajo de
Gustavo Remedi se enfoca sobre la
dinamica y funci6n del espacio en los
dos ultimos libros de Rama, exami-
nando los reacomodamientos de las
producciones culturales segun las
relaciones cambiantes entre ciudad y
campo, centro y periferia, culturas
letradas y culturas populares, asi
como el devenir de dicha dindmica en
el nuevo contexto de neoliberalismo
global. Tambi6n se incluye en esta
secci6n el articulo de Santiago Cas-
tro G6mez, que desde una perspec-
tiva filos6fica apunta algunas limita-
ciones en el modelo de la "ciudad
letrada' de Rama, aunque enfatiza su
validez sobre todo en el proceso de
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consolidaci6n de las sociedades latino-
americanas del XIX y el XX.

La tercera secci6n ("Debates de la
transculturaci6n") incluye un primer
ensayo de Mabel Morafia sobre los
aportes y limitaciones del uso en Ra-
ma del marco te6rico de la transcultu-
raci6n. Se reconoce alli que existe "un
ideal nacionalista que la estrategia
transculturadora ayudaria a preser-
var" (p. 140) y que se da un metarre-
lato mestiz6filo al reducir la compleji-
dad y variedad de la producci6n lati-
noamericana a la obra de sus letrados
transculturadores. Tambien se inclu-
ye el artfculo de Abril Trigo sobre "lo
transnacional" y su relaci6n con lo
transcultural, actualizando el debate
acerca de las fuerzas de juego inter-
nacional en la dinamica de modelos
como "heterogeneidad cultural", "hi-
bridaci6n" y, l6gicamente, "transcul-
turaci6n". Tambi6n el trabajo de
Silvia Spitta sobre '"os desgarra-
mientos del pensamiento latinoameri-
cano", en que propone una lectura del
mestizaje como proceso transcultural
no consumado, sino en constante
desgarramiento interno. Concluyen
esta secci6n los artfculos de Maribel
Ortiz-Marquez sobre "Transcultura-
ci6n narrativa y la pol6mica postmo-
derna" y de Alberto Moreiras sobre El
zorro de arriba y el zorro de abajo de
Jos6 Marfa Arguedas como ejemplo
de texto en que el modelo ramiano de
la transculturaci6n entra en crisis, ya
que la modernizaci6n acelerada de la
periferia tercermundista subsume
proyectos desiderativos como la trans-
culturaci6n narrativa y el realismo
magico.

En la cuarta secci6n ("Escritura,
poder y espacios discursivos: colonia y
modernidad"), Gustavo Verdesio revi-
sa el modelo de la ciudad letrada para
el llamado periodo "colonial", y reco-
noce que uno de los grandes aportes
de Rama es el haber incluido como
objeto posible de estudio el universo
de la oralidad indfgena, si bien su
propuesta se centra en la instituci6n
letrada. Le sigue el ensayo de Juan
Poblete sobre la presencia de Fou-
cault en Rama y Roberto Gonzalez
Echevarria para los estudios sobre el
siglo XIX, destacando la diferencia

entre ambos criticos latinoamerica-
nos. Cierra esta secci6n el articulo de
Maria In6s de Torres sobre la labor
de Jos6 Pedro Varela en el "asalto" y
renovaci6n de la ciudad letrada uru-
guaya de la segunda mitad del XIX a
traves de la reforma educativa.

El volumen concluye con una
secci6n de caracter miscelanico sobre
otros aspectos de la obra de Rama,
como son "la posici6n del escritor y el
imperativo de la actitud polftica", las
literaturas nacionales y el caso brasi-
lefio (Antonio Candido), la fecunda
relaci6n de Rama con la Casa de las
Am6ricas en Cuba (Roberto Fermnn-
dez Retamar), la labor de Rama en la
Biblioteca Ayacucho, de Venezuela,
con algunas crfticas puntuales a las
cronologfas de las ediciones caraque-
nias y el rescate de su obra sobre Jos6
Antonio Ramos Sucre (Dario Puccini)
y la ya mencionada ultima entrevista
que Rama concedi6 antes de su muer-
te, por Jesus Diaz Caballero.

Como se ve, el panorama es nutri-
do y cubre casi todos los aspectos de
la labor de Rama. Quiza se hacen ex-
traniar evaluaciones mayores sobre la
riqueza de su crftica del modernismo
y referencias a la escritura creativa
que Rama ejerci6 en la narrativa (casi
completamente olvidada hoy en dia).
Tambi6n son visibles algunos mfni-
mos errores de concepto, como hablar
del "sufijo trans" (cuando se trata de
un prefijo) en "transculturaci6n" (p.
99), o la aparici6n en el cuerpo de
algunos artfculos de muchas referen-
cias a autores que no estan en las
respectivas bibliograffas. Sin embar-
go, el volumen en conjunto constituye
un notable aporte al mejor conoci-
miento del pensamiento de Rama,
situandolo en su relaci6n intermiten-
te y no siempre dependiente con el
pensamiento latinoamericano ante-
rior, con la teoria postestructuralista
francesa y con los estudios culturales
anglonorteamericanos. Se hace justi-
cia al pensador uruguayo al rescatar-
se en la mayoria de los trabajos su
originalidad y vigencia. Saludable-
mente se senialan tambi6n los proble-
mas ya aducidos en autores previos
sobre la riesgosa ahistoricidad que
Rama propone en su analisis de la
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instituci6n letrada, asi como la falta
de mayor profundizacion en el univer-
so oral indigena, al cual s6lo se atien-
de por su aparici6n dentro de las for-
mas consagradas de in literatura y no
como sistema independiente. Para
cualquier especialista o interesado en
el pensamiento critico latinoamerica-
no, esta colecci6n de ensayos resulta
-hechas las salvedades- de consulta
inevitable.

Jose Antonio Mazzotti
Harvard University
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Josefina Ludmer, El cuerpo del
delito. Un manual. Buenos Aires:
Perfil, 1999.

En la estela de una brillante tra-
yectoria critica que incluye, entre o-
tros, trabajos sobre Gabriel Garcia
Marquez ("Cien anos de soledad", una
interpretaci6n, 1972), Juan Carlos 0-
netti (Onetti. Los procesos de cons-
truccion del relato, 1977) y su utimo
y lucido ensayo sobre la poesia gau-
chesca (El genero gauchesco. Un tra-
tado sobre la patria, 1988), el presen-
te libro de Josefina Ludmer explora
las posibilidades criticas del delito
como instrumento de analisis de la li-
teratura y cultura argentinas. Cons-
telaci6n que articula hist6rica y con-
ceptualmente la relaci6n entre el de-
lincuente y su victima, la ficci6n y la
creencia, la justicia y la verdad, los
sujetos y el estado, el delito es el `dtil"
del que se vale Ludmer en este nota-
ble "manual" para leer un vasto "cuer-
po" de la literatura argentina que in-
cluye cuentos de educaci6n y ma-
trimonio, de examenes, de artistas y
cientificos, "cuentos argentinos" de
tango y Moreiras, de judfos y cuentos
de verdad. Una masa narrativa en la
que el delito, mas aid de un simple
contenido tematico, funciona como
una herramienta que permite definir
hist6ricamente modelos de subjetivi-
dad (delincuente, victima, investiga-
dor, testigo), tipos de justicia (estatal
o no) y formas especificas de construc-
ci6n de la verdad en la ficci6n. En to-
do caso, un manual hecho de "cuen-
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tos de delitos" que, oscilando entre
texto y contexto, entre la literatura y
la cultura argentinas, pone en escena,

en la frontera en la que se inscribe,
los ritos de exclusion que fimdan la
identidad nacional, asi como el drama
polftico del estado en cada coyuntura
hist6rica especffica.

Deudor reconocido de la herencia
de Contorno (fundamentalmente de
los trabajos de David Vifias y No6 Ji-
trik), el manual se abre en el limite
fundador que marca la constituci6n
del estado en torno a 1880, con una
inteligente lectura de Juvenilia (1884)
de Miguel Can6 y La gran aldea
(1884) de Lucio Vicente L6pez, como
bildungsromans de la cultura nacio-
nal. En estos "cuentos de educaci6n",
sostiene Ludmer, los patricios de la
coalici6n del 80 definen su identidad
como nacional y politica inventando
una cultura que es agente de cohesi6n
para el estado. En el contexto del 80,
signado en la Argentina por la despo-
litizaci6n de las diferencias politicas,
los escritores crean un espacio nuevo
para la representaci6n de la politica
como vida puramente cultural. Alli
donde la politica desaparece como
guerra, la figura del dandy Eugenio
Cambaceres y el "cuento de matrimo-
nio" que pone en escena Pout Pourri
(Silvidos de un vago) (1882), permiten
a Ludmer leer la historia de la novela
no s6lo como historia de la sexualidad
-que diria Foucault-, sino tambien
como una historia del estado. En la
lengua del clubman -"on dit" de la
aristocracia criolla finisecular-, el de-
lito del adulterio en Cambaceres hace
evidente, para Ludmer, por un lado,
el escandalo caracteristico de toda
vanguardia literaria, y por el otro, las
contradicciones de un contrato que,
mds alla del orden sexual y gen6rico,
deja leer los limites del estado liberal
latinoamericano. ZQu6 necesita saber
el estado en una "cultura moderna"
fundada en la educaci6n y la prensa?
ZC6mo se define una epistemologia
estatal? Leyendo la escena del "exa-
men de fisica" que narran En la san-
gre (1887) de Cambaceres e Irrespon-
sable (1889) del medico alienista
Manuel Podesta, Ludmer responde a
estas interrogantes analizando las

tos de delitos" que, oscilando entre
texto y contexto, entre la literatura y
la cultura argentinas, pone en escena,

en la frontera en la que se inscribe,
los ritos de exclusion que fimdan la
identidad nacional, asi como el drama
polftico del estado en cada coyuntura
hist6rica especffica.

Deudor reconocido de la herencia
de Contorno (fundamentalmente de
los trabajos de David Vifias y No6 Ji-
trik), el manual se abre en el limite
fundador que marca la constituci6n
del estado en torno a 1880, con una
inteligente lectura de Juvenilia (1884)
de Miguel Can6 y La gran aldea
(1884) de Lucio Vicente L6pez, como
bildungsromans de la cultura nacio-
nal. En estos "cuentos de educaci6n",
sostiene Ludmer, los patricios de la
coalici6n del 80 definen su identidad
como nacional y politica inventando
una cultura que es agente de cohesi6n
para el estado. En el contexto del 80,
signado en la Argentina por la despo-
litizaci6n de las diferencias politicas,
los escritores crean un espacio nuevo
para la representaci6n de la politica
como vida puramente cultural. Alli
donde la politica desaparece como
guerra, la figura del dandy Eugenio
Cambaceres y el "cuento de matrimo-
nio" que pone en escena Pout Pourri
(Silvidos de un vago) (1882), permiten
a Ludmer leer la historia de la novela
no s6lo como historia de la sexualidad
-que diria Foucault-, sino tambien
como una historia del estado. En la
lengua del clubman -"on dit" de la
aristocracia criolla finisecular-, el de-
lito del adulterio en Cambaceres hace
evidente, para Ludmer, por un lado,
el escandalo caracteristico de toda
vanguardia literaria, y por el otro, las
contradicciones de un contrato que,
mds alla del orden sexual y gen6rico,
deja leer los limites del estado liberal
latinoamericano. ZQu6 necesita saber
el estado en una "cultura moderna"
fundada en la educaci6n y la prensa?
ZC6mo se define una epistemologia
estatal? Leyendo la escena del "exa-
men de fisica" que narran En la san-
gre (1887) de Cambaceres e Irrespon-
sable (1889) del medico alienista
Manuel Podesta, Ludmer responde a
estas interrogantes analizando las

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

3 de 3 
Thursday, April 10, 2025


	Contents
	image 1
	image 2
	image 3

	Issue Table of Contents
	Revista de Critica Literaria Latinoamericana, Vol. 26, No. 52 (2000), pp. 1-326
	Front Matter [pp. 1-309]
	Sección Monográfica: Ficciones y discursos disciplinantes
	Introducción [pp. 9-10]
	Lectura de la sociabilidad y sociabilidad de la lectura: La novela y las costumbres nacionales en el siglo XIX [pp. 11-34]
	Para una mecánica del cuerpo. Disciplinamiento y subordinación: La sublime teatralidad del nuevo teatro republicano [pp. 35-46]
	Manuales, literatura y legalidades del siglo XIX venezolano [pp. 47-62]
	Quién escribe los manuales? Una lucha por el poder interpretativo [pp. 63-77]
	Educar a un niño es civilizar a un bárbaro?: Disciplinamiento y educación en el Río de Plata del siglo XIX [pp. 79-89]
	Lecturas: Ventanas de la seducción en "El Zarco" [pp. 91-106]
	Narrativas duras en tiempos blandos: Sensibilidades amenazadas de los hombres de letras [pp. 107-134]
	La feminización del héroe moderno y la novela en "Lucía Jerez" y "El hombre de hierro" [pp. 135-151]
	Las disciplinas de la pose. Construcción fotográfica del indígena en Venezuela. Un ejemplo [pp. 153-172]
	La plaga imaginaria: Histeria, semiosis corporal y disciplina [pp. 173-191]

	La "Suma y narraçion..." de Betanzos: Cuando la letra hispana representa la voz quechua [pp. 195-213]
	Imágenes del Perú y protocriollismo en las cartas privadas de los inmigrantes [pp. 215-225]
	Catalina de Erauso, la monja amazona [pp. 227-242]
	Lector y lectura: Algunas precisiones sobre la poética de Silva [pp. 243-255]
	A poesia de Leila Míccolis: Transpondo categorias [pp. 257-268]
	Los pasquines como alegoría de la disolución de la ciudadanía en "La mala hora," de Gabriel García Márquez [pp. 269-287]
	Hibridez y desigualdad: García Canclini ante el neoliberalismo [pp. 289-300]
	Notas
	A modelagem do vazio: O imaginário do poeta Carlos Felipe Moisés [pp. 303-308]

	Reseñas
	Review: untitled [pp. 311-314]
	Review: untitled [pp. 314-317]
	Review: untitled [pp. 317-318]
	Review: untitled [pp. 318-320]
	Review: untitled [pp. 321-323]
	Review: untitled [pp. 323-326]

	Back Matter



