
REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA 243REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA 243

blemente subordinada: indfgena y
femenina.

La autora pone de relieve la sin-
gularidad de toda la obra dramatica
de Francisco del Castillo por su vo-
lumen y tematica diversa (99). La
Conquista del Peru confirma el pro-
fundo influjo de la edici6n de 1722 y
1723 de los Comentarios Reales del
Inca Garcilaso en el Virreinato del
Perul, y muestra c6mo la elite criolla
manipula la historia inca para cues-
tionar la supremacia espafiola en el
Periu e insertarse ellos mismos en
una historia real y virtual (118). El
texto, influido por las ideas de la
ilustraci6n, representa una concien-
cia criolla que le quita brillo a las
hazanias de los conquistadores, exal-
ta la figura imperial de Atahuallpa y
la nobleza inca, manifiesta amor por
la tierra nativa, pero rechaza a la
masa indigena (101). En la recons-
trucci6n de las imagenes hist6ricas
fundacionales, los deseos contempo-
raneos de los criollos se fusionan con
el accionar pasado de los indfgenas.
Por ello, la rebeli6n contra los espa-
fioles es un hecho del pasado y una
posibilidad para el futuro (114).

Las estrategias de lectura de
Chang Rodrfguez desocultan los sen-
tidos del teatro quechua colonial, que
se instaura como una biblioteca don-
de los signos visuales y lingiifsticos,
representando diferentes cosmovisio-
nes, liberan mensajes escondidos.
Estos mensajes tienen diferentes sig-
nificados para la elite criolla, la po-
blaci6n indigena y las castas (117).
Las interpretaciones emplean las va-
riables culturales e hist6ricas como
referencia central y demuestran a-
certadamente las vinculaciones entre
los sujetos sociales y las funciones
pragmafticas de los textos; no obstan-
te, los problemas de intertextualidad
con los autos sacramentales, los dra-
mas de honor y las comedias de enre-
dos del teatro espafiol, las contra-
dicciones del barroco andino y la ar-
ticulaci6n de este conjunto de textos
a las otras practicas discursivas vi-
rreinales siguen planteando acucian-
tes preguntas. En sintesis, un libro
que culmina coherentemente un ciclo
de estudios sobre el teatro colonial
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Carlos Garcla-Bedoya M. La lite-
ratura peruana en el periodo de
la estabilizaci6n colonial. 1580-
1780. Lima: Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos - Fon-
do Editorial, 2000. 300 pp.

Aquel acierto con el que anios
atras Angel Rama delineara la fun-
ci6n de la critica: "Ocurre que si la
critica no construye las obras, si
construye la literatura...", tuvo su
correlato en la practica concreta de
los ochenta, cuando un equipo de
latinoamericanistas se propuso revi-
sar los presupuestos que, desde me-
diados del siglo XIX, fundaron la his-
toriografia literaria del continente.
Las reuniones de Caracas y Campi-
nas -que contaron con la participa-
ci6n del propio Rama, de Antonio
Candido, Beatriz Sarlo, Domingo
Miliani, Ana Pizarro, entre otros-
propiciaron nuevas lineas de refle-
xi6n, a partir de la consideraci6n de
la literatura latinoamericana como
conjunto de sistemas culturalmente
diferenciados, con disimiles tempo-
ralidades; se profundiz6 en las rela-
ciones entre oralidad y escritura, en
los fen6menos de continuidad, ruptu-
ras y pasajes intersistemicos, y se
someti6 a revisi6n la noci6n de "pe-
riodo", entendido no como una enti-
dad preconstituida, sino como una
herramienta metodol6gica cons-
truida por la critica. Estos cuestiones
Ilevaron a una problematizaci6n del
campo de estudio, en pos de la
aprehensi6n del espesor de los dis-
cursos y de su dindmica en el con-
texto de los procesos socioculturales
de las regiones y microrregiones del
continente. Tambien por esos afios el
campo de los estudios coloniales se
renov6, incorporando a su agenda
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cuestiones como el deslinde entre
canon y corpus, la distinci6n entre
los marcos discursivos vigentes al
momento de producci6n y de recep-
ci6n, el cambio de paradigma que
implicaba el pasaje de la noci6n tra-
dicional de autor por la de sujeto
productor de discursos en la situa-
ci6n colonial y, en fin, la puesta en
suspenso de la noci6n de "literatura"
-t6rmino que implica su propia his-
toricidad- a la hora de abordar tex-
tos que no se distingufan por su ca-
racter literario. Tales perspectivas
eran el anuncio de una nueva ma-
nera de concebir la historiografia del
continente; varios proyectos se han
concretado desde entonces en distin-
tas areas. En el caso peruano, cabe
destacar el reciente libro de Carlos
Garcia Bedoya, que exitosamente
recoge el conjunto de discusiones y
las incorpora como parte de la refle-
xi6n critica que 61 entrafia. Este se
cuenta entre uno de los mayores lo-
gros de La literatura peruana en el
periodo de estabilizaci6n colonial.
1580-1780.

En la "Introducci6n" el critico
senala las deficiencias y vacios de los
estudios de historiografia peruana, si
se compara su escaso desarrollo con
el logrado por la teorfa y la critica
literaria; este "inmovilismo" se evi-
dencia en el hecho de que las uinicas
historias literarias de conjunto son
las de Sdnchez y Tamayo Vargas,
elaboradas entre 1920 y 1950. En
cuanto a los estudios literarios colo-
niales, fuera de la atenci6n puesta en
figuras como Garcilaso, Guamdn
Poma o Caviedes, es evidente que
auin permanece inexplorada gran
parte de la producci6n del perfodo.
Con el prop6sito de disefiar las lineas
generales que podrIan servir de base
para organizar una historia de la
literatura peruana -tarea no indivi-
dual, sino de equipo, segiin aclara-
Garcia Bedoya se centra en el estu-
dio del periodo de "estabilizaci6n"
(1580-1780) del r6gimen colonial,
cuya impronta considera decisiva en
la formaci6n de las modernas nacio-
nes latinoamericanas y del Peru. Es-
te abordaje implica opciones te6ricas
y metodol6gicas, que son conve-

nientemente explicitadas; la central
atanie a la amplia extensi6n otorgada
en este estudio al concepto de "litera-
tura", que se abrira hacia manifesta-
ciones excluidas del canon tradicio-
nal. Ademds, al proyectar hacia el
pasado la categoria de nacion, se
consiente en estudiar como "pe-
ruana" a la literatura colonial produ-
cida en el drea central del virreinato,
que habra de coincidir con los ac-
tuales lfmites territoriales del pafs.

El capitulo 1: "Consideraciones
preliminares", revisa la noci6n de
"sistema" y su explanaci6n en el im-
bito de la literatura; de este modo, el
"sistema literario" aparece confor-
mado por diferentes instancias (tex-
tual, metatextual, producci6n, recep-
ci6n, etc.); la literatura, entonces, no
serd entendida uinicamente como ex-
presi6n estetica, sino tambien como
productora de bienes simb6licos que
contribuye a organizar imaginarios y
a formar valores y subjetividades.
Tal funcionamiento en el seno de lo
social, supone, para su cabal com-
prensi6n, una toma de distancia
frente a teorias mecanicistas e in-
manentistas y una opci6n por la so-
ciologfa de la cultura. El segundo
concepto sometido a revisi6n es el de
"<periodo"; su delimitacion, en base a
criterios sociohist6ricos, permitird
relevar mas eficazmente las tensio-
nes que organizan el proceso hist6-
rico global. Seniala el crftico: 'Mi
propuesta atiende a entender el pe-
riodo como un espacio temporal de-
limitado por una serie de tensiones
especificas e intenta dar cuenta del
espesor de la historia literaria, es
decir, del hecho de que en un mismo
momento hist6rico coexisten diversas
orientaciones literarias y culturales
que se relacionan conflictivamente."
Estas tensiones, que Cdndido y Ra-
ma estudiaron en el drea latinoa-
mericana, fueron abordadas te6ri-
camente por Itamar Even-Zohar en
"Interferencias en los polisistemas
literarios dependientes" (Tel Aviv,
1978) y Raymond Williams, en el
campo del materialismo cultural. La
perspectiva desarrollada por este
ultimo, quien las agrupa en tenden-
cias dominantes, residuales (que di-
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ferencia de los componentes arcaicos)
y emergentes, son eficazmente in-
corporadas a la reflexi6n de Garcia-
Bedoya y muestran su operatividad
a la hora de examinar el caso pe-
ruano.

La fructifera puesta en discusi6n
de los presupuestos con que trabaja
la historiografia literaria (general-
mente ausentes de estudios de este
tenor), es seguida de la propuesta de
periodizaci6n, que toma como marco
de referencia la coexistencia conflic-
tiva de tres sistemas literarios: el
"4culto", que se prefiere denominar
"ilustrado" o "de elites", cuyo soporte
es la escritura en lengua castellana y
cuyos productores son individuales;
el de las literaturas populares, ora-
les, en lengua castellana y corres-
pondientes a un productor colectivo
tradicional y el de las literaturas en
lenguas aborigenes. En este uiltimo
sistema se deslinda entre una pro-
ducci6n perteneciente al ambito de la
oralidad y una producci6n escrita
"culta", permeada por c6digos occi-
dentales: el "barroco andino". Te-
niendo, pues, a la vista la violencia
cultural que apareja la conquista, se
senialan dos grandes etapas: la de la
"autonomia andina", anterior a la
imposici6n y de la cual s6lo restan
testimonios posteriores a la con-
quista, trasvasados en las voces de
los cronistas. La segunda etapa es la
de "dependencia externa", denomi-
naci6n que supone no descuidar la
situaci6n colonial en la que los fen6-
menos culturales se producen. Al
interior de esta etapa se construyen
cinco periodos: 1) Imposici6n de la
dominaci6n espafiola colonial (1530-
1580); 2) Estabilizaci6n colonial
(1580-1780); 3) Crisis del r6gimen
colonial (1780-1825); 4) Repuiblica
oligarquica (1825-1920): 5) Crisis del
estado oligarquico (1920-?). Una ade-
cuada explicitaci6n de los fen6menos
sociopolhticos y culturales acompana
y justifica la delimitaci6n de cada
uno de los periodos.

El capitulo 2, "El periodo de es-
tabilizaci6n colonial", repasa los
principales procesos que tienen lugar
en este complejo lapso, tanto en lo
referido a la "rep-iblica de espafioles"

como a la "rep6blica de indios" y a
las relaciones sociales, culturales e
institucionales producidas entre am-
bas. El campo literario se conforma
con el sistema de la literatura de las
elites prehispdnicas, ya desarticu-
lado, los sistemas populares orales
en espaniol y en lenguas nativas, que
adquieren ahora una fisonomfa defi-
nida, y el sistema literario de elites
en espaniol. Esta coexistencia implica
la existencia, entre los polos confor-
mados por la cultura imperial me-
tropolitana y las culturas indigenas,
de franjas donde se cumplen proce-
sos de mediaci6n, generalmente con-
flictivos. De esta manera, se confor-
man "espacios culturales" diferen-
ciados en el Perui colonial: el mas
cercano al polo metropolitano es el
criollo, poco permeable a las culturas
nativas y mds atento a las normas
metropolitanas a las que, sin em-
bargo, somete a una transformaci6n.
Por su parte, el espacio cultural in-
digena reuine expresiones de sectores
campesinos, fieles a la tradicion, pe-
ro sujetos a impactos en una si-
tuaci6n de resistencia, lo que indica
que no estamos frente a un espacio
"incontaminado". El espacio inter-
medio, transcultural, es el andino
(denominaci6n que se entiende mds
ajustada que mestizo, por la carga
racial que conlleva). En este espacio
andino se producen expresiones dis-
cursivas basadas en la escritura, en
quechua o en espaniol, que revelan la
impronta de los c6digos de filiaci6n
indigena; su sustento social son las
elites andinas.

El capitulo 3, "El discurso crio-
Ilo", delinea las caracteristicas de la
particular mentalidad del criollo, su
ambiguo posicionamiento frente a los
chapetones y su agenda de reivindi-
caciones. Su discurso es definido co-
mo "reivindicativo y polemico, de-
fensivo y apologetico", retomandose
las lineas de reflexi6n propuestas por
estudiosos como Bernard Lavalle,
Mabel Morafia y J. A. Mazzotti; de
6ste ultimo, Garcia Bedoya incorpora
la perspectiva acerca de una hetero-
geneidad interna al discurso criollo y
al sujeto productor. En efecto, ella se
advierte en la asunci6n de una iden-
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tidad grupal diferenciada y en la ex-
presi6n de la territorialidad, que
tanto refiere a la ciudad, como a las
instituciones coloniales o a la "pa-
tria peruana", en el caso de Salinas y
C6rdoba o en el de Calancha. La re-
presentaci6n de los grupos coloniza-
dos, en tanto, recibe un tratamiento
variado; algunos sectores criollos ig-
noraran al indigena y al pasado pre-
colonial, otros se constituiran en por-
tavoces de las elites andinas y, en
algunos casos, el eco en sus escritos
del descontento de los indigenas se
constituira en un instrumento de
impugnaci6n -nunca demasiado ex-
plicitado- de los intereses de los me-
tropolitanos y "advenedizos" enfren-
tados a los de los criollos. En la sec-
ci6n "El sistema literario de elites" se
exponen los problemas previos al
abordaje de la literatura colonial es-
crita en espaniol en las Indias; esto
es, el tipo de relaci6n y diferencia-
ci6n respecto de la literatura metro-
politana y la cuesti6n de la recep-
ci6n, que supone considerar un doble
puiblico contemporaneo: el peninsu-
lar y el peruano. No se descuida otro
nucleo problemdtico: el desfasaje en-
tre la producci6n y la recepci6n; en
efecto, gran parte del corpus colonial
no se public6 en su momento, sino
avanzado el siglo XIX o reci6n en el
XX. La secci6n "El barroco en el Pe-
ri" revisa las tradiciones criticas
referidas al Barroco, fen6meno que
-siguiendo a Williams- se presenta
como la dominante cultural del pe-
riodo. Tres perspectivas se comen-
tan: la vertiente "tropicalista", que
deshistoriza al Barroco al conside-
rarlo una tendencia latente que pue-
de reponerse en un "neobarroco" o
-mas peligrosamente- ser entendido
como un constituyente del "ser lati-
noamericano" (Lezama Lima, Car-
pentier, Sarduy); la ifnea que -desde
Pic6n Salas, Leonard, Concha y Vi-
dal- lo concibe como el instrumento
de legitimaci6n cultural del estado
espaniol y aquella que lo estudia co-
mo fen6meno artistico a traves del
cual se expresa gradualmente una
conciencia criolla, diferenciada de la
metr6polis (Lavall6, Morafia). La
secci6n "Vertientes del discurso crio-

llo" propone un ordenamiento de la
producci6n barroca seguin el criterio
de los g6neros que, no obstante, no
son cerrados, atendiendo a la de-
manda de los textos. En efecto, ellos
presentan franjas de genericidades
diversas que permiten hablar de una
heterogeneidad interna textual; de
alli que el esquema incorpore ese
dinamismo mediante la inclusi6n de
los textos en diferentes vertientes;
asf, por ejemplo, el "discurso del es-
pacio" se conforma en un recorrido
que abarca tipos textuales diferen-
tes: relaciones geograficas, relatos de
viaje, cr6nicas civicas, etc.

El capitulo 4 estd dedicado a "El
discurso andino"; propone mostrar
c6mo las elites andinas, a lo largo del
periodo de estabilizaci6n colonial, van
configurandose como actores sociales
al interior del orden colonial, dise-
fiando una "comunidad imaginada"
que agrupa a la "reptiblica de indios".
La producci6n discursiva de estas
elites no se define por la identidad
6tnica de sus productores (que pue-
den ser indigenas pertenecientes a la
elite, mestizos mas o menos an-
dinizados o criollos, en el caso de je-
suitas o franciscanos cercanos a los
sefiores 6tnicos); por otra parte, se
trata de un discurso transcultural,
que absorbe componentes de la cul-
tura hispanica, que conoce la litera-
tura metropolitana y esta plenamente
cristianizado. En tercer lugar, este
discurso canaliza un cuerpo coherente
de ideas, consensuadas por curacas,
mestizos andinos e, incluso, sectores
eclesiasticos, que participan de id6n-
tica visi6n del pasado incaico como
sociedad modelo y de una perspectiva
critica respecto de la violencia de la
conquista y de la represi6n que en-
trania el orden colonial para los indi-
genas; esta coherencia se manifiesta
en la notable continuidad de estas
ideas entre textos producidos a co-
mienzos del siglo XVII y a mediados
del XVIII. Entre los t6picos se cuen-
tan la reivindicaci6n de la dignidad
del indigena, la ilegitimidad de la
dominaci6n impuesta por los enco-
menderos, la rapida aceptaci6n del
cristianismo. La secci6n "Las elites
andinas de la colonia" estudia el pa-
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pel cumplido por ellas a lo largo de un
complejo proceso, examinado a partir
del Tawantinsuyo, como estado no
homogeneo sino como conglomerado
de grupos 6tnicos con sus propias tra-
diciones y lenguas. Con la conquista,
las capas superiores se mostraron
dispuestas a colaborar con los espa-
fioles, aceptando sus rasgos cultura-
les centrales y su religi6n; las capas
inferiores, por su parte, intentaron
preservar sus cultos tradicionales, por
lo que resultaron el blanco de ataque
de las campanias de extirpaci6n de
idolatrias. Entre las ultimas d6cadas
del siglo XVI y comienzos del XVII los
antiguos sefiores 6tnicos fueron re-
emplazados por caciques usurpadores
que llegarfan a conformar las nuevas
elites andinas; mientras los curacas
negociaban un reposicionamiento en
el orden colonial, otros sectores ingre-
saron al circuito mercantil. Estas eli-
tes seran las impulsoras del "renaci-
miento inca", muy presente en la pin-
tura cuzquefia y el teatro quechua.
De este modo, "se va configurando un
nuevo sujeto andino o 'indio'. Las ini-
ciales identidades etnicas se debilitan
y surge entre las elites andinas una
identidad india sustentada en una
imagen idealizada del pasado inca".
Siguiendo a Burga, el critico destaca
el pasaje de identidades fragmenta-
rias, que se nutrian de sus historias
mfticas preincaicas, a una identidad
general, panandina, de descendientes
del Tawantinsuyo; se trata de una
imagen idealizada que opera como un
factor de cohesi6n grupal. En el siglo
XVII habra de expresarse en la obra
de Garcilaso Inca y, en el XVIII gene-
rara continuos reclamos y reivindica-
ciones que desembocaran en la fase
revolucionaria de 1780. La secci6n
"Las cr6nicas andinas" esta dedicada
al analisis de la Relaci6n de antigiie-
dades del Piru, de Santa Cruz Pacha-
cuti Yamqui, la Nueva Coronica e
buen gobierno de Felipe Guaman Po-
ma de Ayala y los Comentarios Reales
y la Historia General del Peru de
Garcilaso Inca de la Vega, textos que
evidencian la confluencia del mundo
andino y el hispanico. En el primer
caso se muestra de qu6 manera un
significante andino (Viracocha) se

carga de un nuevo significado (dios
creador) al integrarse en un horizonte
providencialista; este procedimiento,
seniala Garcia-Bedoya, es el preconi-
zado por las tacticas evangelizadoras.
Guaman Poma presenta mas abier-
tamente el pensamiento de las elites
andinas despu6s de la conquista, en
lo que puede considerarse un doble
movimiento, que consiste en denun-
ciar injusticias y reivindicar la estirpe
yarovilca en el orden colonial (cosmo-
visi6n que ha incorporado nociones
occidentales) y, por otro lado, una
propuesta de reordenamiento colonial
sobre bases andinas. En cuanto a
Garcilaso, su condici6n de mestizo no
lo aparta de la adhesion a las elites
andinas, con las que comparte su vi-
si6n del pasado y sus anhelos. Se es-
critura da cuenta de la compleja posi-
ci6n del sujeto, desplegada a trav6s
del manejo de c6digos renacentistas
que articulan la vertiente andina de
las formas de la epica oral. La secci6n
"El barroco andino" (denominaci6n
que reemplaza a la de "barroco mesti-
zo" para enfatizar lo cultural) releva
dos expresiones privilegiadas: la pin-
tura cuzquefia y el teatro quechua
colonial, al que se dedica un estudio
pormenorizado en las secciones si-
guientes. Particular inter6s reviste el
anhlisis de las tradiciones prehis-
panicas y la elaboraci6n colonial que
confluyen en la leyenda ollantina. El
recorrido por diversas fuentes y mo-
tivos, asf como la minuciosa confron-
taci6n con los c6digos del teatro es-
paniol, permiten elaborar una crono-
logia del teatro quechua colonial. De
esta manera, se despliega el caracter
transcultural del Ollantay, obra que
podria situarse entre 1750-1760, en el
apogeo del Renacimiento Inca, en la
que confluyen tradiciones orales an-
dinas y versiones ficcionales de la
literatura colonial. Las secciones si-
guientes, estan dedicadas a un grupo
de textos -los memoriales- que ex-
presan el pensamiento de las elites
andinas desarrollado en dos ordenes
de problemas: la denuncia de los a-
gravios y la propuesta de alternati-
vas. Dos manifiestos, de 1730 y 1750,
canalizan las expectativas de las eli-
tes en un momento de exacerbaci6n
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del colonialismo, con el reinado de los
Borbones; expresan, de manera ro-
tunda, la crisis que, poco despues, de-
sembocara en las rebeliones andinas.

El libro incluye como "Ap6ndice"
un esquema panoramico de la evolu-
cio6n literaria en el periodo de estabi-
lizaci6n colonial, que resume las se-
cuencias emergentes y declinantes;
una "Cronologia" de textos, autores,
acontecimientos relevantes y gobier-
nos, y una "Bibliografia" primaria y
secundaria, en la que se presta espe-
cial atencion a las ediciones mas re-
cientes y, por lo tanto, mas accesibles
de los textos coloniales y a los estu-
dios monograficos actuales.

La literatura peruana en el pern-
odo de estabilizaci6n colonial. 1580-
1780 continia y profundiza las inda-
gaciones de Antonio Cornejo Polar
-especialmente las desarrolladas en
La formaci6n de la tradici6n litera-
ria en el Peru- en torno a la literatu-
ra peruana como "totalidad contra-
dictoria". Es, precisamente, la orga-
nicidad inherente a la historiografia
literaria la que posibilita desplegar
las modalidades de constituci6n y
desarrollo de los discursos criollos y
andinos, en un contrapunto que da
cuenta de la heterogeneidad y rique-
za de la cultura peruana. Si a ello se
aniaden la originalidad del enfoque
del discurso de las elites andinas, la
clara exposici6n de las cuestiones in-
herentes al hacer historiografico y la
indispensable revisi6n de planteos
criticos, puede afirmarse, entonces,
que el estudio de Carlos Garcia-
Bedoya constituye un hito en la his-
toriografia peruana y un instrumen-
to de reflexi6n necesario para veni-
deras reflexiones.

Elena Altuna
Universidad Nacional de Salta
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De Rosas a Per6n, dos nombres
-y casi una consigna- que operan
como sinecdoque de dos siglos de his-
toria argentina. Entre un extremo y
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De Rosas a Per6n, dos nombres
-y casi una consigna- que operan
como sinecdoque de dos siglos de his-
toria argentina. Entre un extremo y

otro, Maria Gabriela Mizraje traza
una genealogia de la nacionalidad en
la literatura femenina argentina
buscando estudiar alli las marcas
gen6ricas de un programa ideol6gico
en el que no s61o se negocia el esta-
tuto de lo nacional, sino tambi6n se
definen formas de ser escritora en la
argentina del siglo XIX y XX. Por el
rev6s de un campo cultural y una
legalidad tendente a consagrar auto-
ridades monoliticas, su lectura cons-
truye un corpus femenino que, silen-
ciado, y a veces hecho (a) pedazos
(cartas, diarios, memorias, novelas,
dramas, etc.), articula versiones al-
ternativas de la patria. El tejido, pa-
ra usar su metafora, de una historia
en femenino de las letras argentinas
en el que, por un lado, se envuelven
sus personajes (Mariquita Sanchez,
Juana Manso, Juana Manuela Gorri-
ti, Eduarda Mansilla, Emma de la
Barra, Alfonsina Storni, Norah Lan-
ge, Victoria Ocampo, Beatriz Guido,
Alejandra Pizarnik, Griselda Gam-
baro) y, por el otro, se enhebra la
identidad nacional.

Frente al bronce ya can6nico de la
6pica decimon6nica (Alberdi, Sarmien-
to, Mitre y Mansilla), el trabajo de Mi-
zraje construye el relato de un linaje
literario nacional que reconoce no s6lo
"padres" sino tambi6n "madres de la
patria". Mujeres que, trascendiendo su
condici6n subalterna de hijas de, ma-
dres de, esposas de, ensancharon el
tradicional ambito de lo dom6stico pa-
ra hacerse un nombre propio en el
campo de las letras. Un pasaje de lo
privado a lo publico que en la escritura
de Mariquita Sanchez (1786-1869) se
materializa en la sociabilidad de la
tertulia, el corpus de un intenso inter-
cambio epistolar y la letra de una pa-
tria que se piensa en terminos de
"gran familia". En todo caso, el testi-
monio de unos Recuerdos del Buenos
Aires virreynal que, prefigurando La
gran aldea de Lucio Lopez, funciona
ain hoy como arc6n o dep6sito de una
memoria politica y cultural que auto-
riza a ha escritora como albacea de la
prehistoria de la naci6n nacida en la
revoluci6n de mayo.

Leer la escritura femenina del
siglo XIX es para Mizraje rastrear la
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