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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
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como sinecdoque de dos siglos de his-
toria argentina. Entre un extremo y
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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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por momentos simbi6tica relaci6n
entre sujeto y naci6n que caracteriza
al perfodo. Una relacion que, si bien
pone en evidencia la problematica,
por no decir inexistente, de la auto-
nomia literaria hasta la constituci6n
del estado nacional en 1880, ad-
quiere una especificidad propia en el
caso de la literatura femenina. Como
lo prueba su excelente lectura de Los
misterios del Plata y La familia del
comendador de Juana Manso (1819-
1875), reconstruir la historia argen-
tina fue en muchos casos, para las
escritoras del siglo XIX argentino,
negociar el dificil espacio de inser-
ci6n para una practica de la letra
que parece obliterar la posibilidad de
un sujeto femenino de la escritura.
Una reconstrucci6n personal que, en
el transito de la casa a la calle, se
repliega sobre el espacio de la nacio-
nalidad buscando el refugio de una
patria que las niega como mujeres y
como escritoras. Juana Manso fue
para sus crfticos "Juana la loca";
"demasiado mujer", sostiene Mizraje,
"para ser reconocida como historia-
dora o ensayista entre los pensado-
res de su entorno, demasiado poca
mujer para ser incluida en la lista de
escritoras pioneras de nuestro pais".

Si hay un personaje central en la
galerfa femenina que Mizraje cons-
truye en su lectura del siglo XIX ar-
gentino 6ste es sin duda alguna Jua-
na Manuela Gorriti (1816-1892).
Suefos y realidades (1865), Biografia
del general Don Dionisio de Puch
(1868), El mundo de los recuerdos
(1886), Oasis en la vida (1888), Co-
cina eclectica (1890), Perfiles (1892),
Veladas literarias de Lima 1876-
1877 (1892), cartas, relatos hist6ri-
cos, recetarios de cocina, pr6logos,
diarios, plegarias, discursos fuine-
bres, periodismo, critica literaria
constituyen el variado caudal de su
escritura. La riqueza tematica y ge-
n6rica de Gorriti habilita por su re-
v6s una lectura que, en Mizraje, bus-
ca las marcas de su d6bil posicion de
enunciaci6n. Gorriti, en efecto, escri-
be como una mujer de su tiempo. En
sus textos se cuida el "decoro", se
resalta la "belleza intelectual", se
insiste en la importancia de la buena

letra (el aplicado trabajo de la escri-
tura), pero esa misma escritura dis-
fraza, seguin Mizraje, su femineidad,
en un disimulo que "permite vehicu-
lizar acciones y palabras que, de otro
modo, caerfan en el vacio de su pro-
pio sexo". Haciendo gala de lo que
Josefina Ludmer Ilamaria "las tretas
del d6bil", la escritura de Gorriti
"quita el cuerpo" al escandalo que
supone en el siglo XIX la figura oxi-
mor6nica, para algunos (Sarmiento
entre ellos), de la "mujer intelectual".
El nombre, sin embargo, no deja de
definir la marca de un destino. Hija
del general Jose Ignacio Gorriti, es-
posa de Manuel Isidoro Belzu, pri-
mer presidente de Bolivia, el abolen-
go es en Gorriti el espacio de conver-
gencia de una historia que no es solo
personal, sino tambien nacional.
Como para todas las escritoras ar-
gentinas del siglo XIX, salir de la
casa fue para Gorriti entrar en el
espacio de la patria.

Entre la Pampa, Paris y los
EE.UU., jugada siempre entre dos
lenguas y dos tradiciones que son
tambien marcas de familia (Rosas,
su tio, y Lucio, su hermano), Eduar-
da Mansilla (1838-1892) da cuenta
en el trabajo de Mizraje de un t6pico
del letrado latinoamericano al que no
es ajeno la escritura femenina del
siglo pasado: el viaje y la consi-
guiente traducci6n. Su Pablo ou la
vie dans les Pampas (1869) adelanta
en Paris Una excursi6n a los indios
ranqueles (1870) de su hermano Lu-
cio. Eduarda, sostiene Mizraje, no
s6lo Ilega antes a los ranqueles, sino
tambi6n llega antes a la novela. Ella
traduce la Argentina (su interior ex-
portable) para un afuera (Francia,
que funciona como el espacio de un
debut consagratorio). Lucio, de vuel-
ta de los ranqueles, traduce a
Eduarda en el folletin de La Tri-
buna. "La Argentina", sostiene Mi-
zraje, "es el pais que ambos herma-
nos miran y ambos glosan, la Pampa
es su sinecdoque; Paris una metoni-
mia dificilmente traducible. Y Rosas,
ya, su mejor metaifora".

El siglo XX inaugura en la Ar-
gentina la relaci6n literatura-mer-
cado. Mizraje situa a la mujer en
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esta escena no s6lo como pasiva lec-
tora, sino tambi6n como activa pro-
ductora de una letra destinada al
consumo masivo. Bajo el seud6nimo
de C6sar Duayen, Emma de la Barra
(1861-1847) consagra su novela Ste-
lla (1905) como el primer bestseller
argentino. Novela de costumbres que
desenmascara la hipocresia de una
clase que la autora conoce bien desde
dentro. "La temeridad de la escri-
tura", sostiene Mizraje, "no Ilega sin
embargo en la escritora-hasta su
rol de autora". En un juego de
(des)velamiento que tiene mucho de
marketing editorial, Emma de la Ba-
rra serd y no serd C6sar Duayen. En
todo caso, el testimonio de una 6poca
en la que, en palabras de Manuel
Gdlvez, "el oficio de escribir estaba
casi tan mal mirado, en nuestra so-
ciedad aristocratica, como el de ac-
triz o bailarina".

Las mujeres no s6lo escriben sino
que son escritas en la lectura de Mi-
zraje. Buscando las huellas de esa
sobre-escritura, su trabajo, leyendo a
Alfonsina Storni (1892-1938), ras-
trea la historia de una recepci6n cri-
tica que trascendiendo motivos este-
ticos deja leer las marcas de una dis-
criminaci6n gen6rica. Cuando la
obra de Storni es catalogada por
Borges como "borrosidades y chillo-
neria de comadrita", lo que se ataca,
sostiene Mizraje, no s6lo son sus ver-
sos sino un contexto de producci6n.
AllI donde el g6nero se erige en un
obstaculo para la recepci6n de la li-
teratura, la crftica mas que textual
se hace sexual. Pese a haber sido
incluida por Borges en su Antologia
po6tica argentina de 1941, o por Fe-
derico de Onis en su Antologia de la
poesia espahola e hispanoamericana
de 1934, el sexo constituy6, al decir
de Gonzalez Lanuza, una "traba"
para el reconocimiento del valor po6-
tico de Alfonsina Storni. "Traba" que,
para Mizraje, se hace evidente en el
tono sarcdstico que las vanguardias
de Florida o Boedo adoptan en su
lectura de Alfonsina.

El campo cultural se abre y la
mujer puede ser, ya en el siglo XX,
socia de un proyecto cultural. Atenta
a los limites de esa apertura gen6-

rica, Mizraje lee a Norah Lange
(1906-1972) no s6lo como la anfi-
triona de la vanguardia martinfie-
rrista y companiera de ruta de Olive-
rio Girondo (la bifronte Noraliverio),
sino tambien como la mujer probada
y tutelada por Borges y Girondo, y
por una critica que termina por im-
poner una imagen angelical e inofen-
siva de la escritora. Mas alli de un
aparente lugar de seducci6n e inde-
pendencia, sus textos, (La calle de la
tarde (1925), Los dias y las noches
(1926), 45 dias y 30 marineros
(1945), entre otros) requieren siem-
pre, al decir de Mizraje, ser autori-
zados y legalizados dentro de un sis-
tema filial, conyugal, literario o so-
cial signado por la impronta jerar-
quica masculina.

Primera mujer en ser admitida
en la Academia Argentina de las Le-
tras, Victoria Ocampo (1890-1979)
aparece en la genealogfa femenina
que construye Mizraje como hito sin
precedentes en la historia de la lite-
ratura nacional. Viajera, traductora,
gran dama del proyecto editorial de
Sur, Victoria, sostiene Mizraje,
"cambi6 el destino (y el destinatario)
de nuestra literatura". Si bien su rol
oficioso de embajadora cultural y su
escritura en franc6s la proyectan so-
bre la escena internacional de las
letras (el Paris de Roger Caillois y
Lacan; la literatura britanica encar-
nada en Bronte y Virginia Woolf) la
Argentina aparece en Ocampo como
una opci6n y no como una imposibi-
lidad. La flecha de Sur, nos dice Mi-
zraje, senal6 siempre al sur y, a pe-
sar de sus viajes y sus lenguas, Bue-
nos Aires fue su ciudad. "Florida,
Viamonte, Tucuman, Lavalle eran el
reducto de los Ocampo", escribe Vic-
toria en su Autobiografia. Una geo-
grafia urbana y una historia patricia
que no por ello deja de ser tambien,
en la lectura de Mizraje, la historia y
la geografia de la patria.

La d6cada de los sesenta, mar-
cada en Am6rica Latina por lo efec-
tos de la revoluci6n cubana, y en la
Argentina por la antinomia pero-
nismo-antiperonismo, encuentra su
expresi6n en la literatura femenina
en Beatriz Guido (1922-1988). Defi-
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nida por Per6n como "el Grosso pe-
quenio de la revoluci6n libertadora" e
incluida por Vinias, desde la iz-
quierda, en la tradici6n de la litera-
tura liberal, Mizraje recupera a Gui-
do como "una de las autoras que mas
problematiz6 los roles femeninos y
masculinos dentro de sus ficciones".
Bien directamente en sus novelas
(La casa del dngel (1954), La caida
(1956), Fin de fiesta (1958), El in-
cendio y las visperas (1964), entre
otras), o a trav6s de su colaboraci6n
cinematografica con el director Leo-
poldo Torre Nilsson, la escritura de
Guido incide en la lectura de Mi-
zraje, en una doble y sostenida ver-
tiente: la literaturizaci6n de la histo-
ria nacional y la exploraci6n de las
contradicciones de la moral bur-
guesa. Que la pelicula de Torre
Nilsson Piedra libre, basada en su
novela hom6nima, haya sido prohi-
bida por los militares en 1976 dice
mucho del tenor de su busqueda y de
los limites de esa moral.

,Existe un lenguaje especifica-
mente femenino, o la lengua, al decir
de Lacan, esta marcada siempre por
el significante falico? Esta pregunta
no se explicita en el trabajo de Mi-
zraje, pero la misma esta implicita
en su lectura de Alejandra Pizarnik
(1936-1972). Una aproximaci6n, la
suya, no psicoanalitica, pero que, sin
embargo, deja leer en Pizarnik la
descomposici6n del sujeto po6tico en
el lenguaje. Una "letra en sufri-
miento" que atestigua "el autorre-
trato de la que se ve sufrir y se hace
sufriente, la que quiere, al menos,
usufructuar el dolor en beneficio de
su poesia'. Especial menci6n merece
su brillante lectura de Julio Cortazar
dedicado a Pizarnik, "La noche de las
amigas". Un encuentro po6tico, don-
de Cortazar acoge y conjura en el
espacio de la letra la negatividad que
recorre el imaginario de Pizarnik.

A modo de cierre, el trabajo de
Mizraje concluye con una inteligente
lectura de Griselda Gambaro (1928)
en la que sus dramas aparecen como
indices de la violencia que caracte-
riza a la historia argentina contem-
poranea marcada por el terror de la
uiltima dictadura y la crisis econ6-
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mica. El miedo, la desposesi6n (El
despojamiento (1974), lo siniestro
que se esconde en la inocencia del
juego (Informaci6n para extranjeros
(1973) hablan, para Mizraje, de una
realidad marcada en Gambaro por la
miseria y la muerte.

Volver la mirada sobre la histo-
ria literaria argentina y reformular
el corpus de una lectura critica cons-
tituyen ya un gesto clasico de la crf-
tica argentina. Pensemos sino en los
trabajos de Vinias, en las lectura de
Ludmer sobre la gauchesca y el de-
lito, o esa "Argentina a pedazos" que
arm6 Piglia desde la revista Fierro
en los 80. Inscripta en esa tradici6n
(que es la mejor de la crftica argen-
tina) Mizraje construye en este tra-
bajo el corpus femenino de la litera-
tura argentina. Un gesto que tiene
mucho de fundacional y que, como
todo principio, invita a nuevos reco-
rridos. En suma, 6ste es un libro
ineludible para todos aquellos inte-
resados en saber y estudiar qu6 fue y
es ser escritora en la tradici6n na-
cional argentina.

Juan Medrano-Pizarro
Dartmouth College

mica. El miedo, la desposesi6n (El
despojamiento (1974), lo siniestro
que se esconde en la inocencia del
juego (Informaci6n para extranjeros
(1973) hablan, para Mizraje, de una
realidad marcada en Gambaro por la
miseria y la muerte.

Volver la mirada sobre la histo-
ria literaria argentina y reformular
el corpus de una lectura critica cons-
tituyen ya un gesto clasico de la crf-
tica argentina. Pensemos sino en los
trabajos de Vinias, en las lectura de
Ludmer sobre la gauchesca y el de-
lito, o esa "Argentina a pedazos" que
arm6 Piglia desde la revista Fierro
en los 80. Inscripta en esa tradici6n
(que es la mejor de la crftica argen-
tina) Mizraje construye en este tra-
bajo el corpus femenino de la litera-
tura argentina. Un gesto que tiene
mucho de fundacional y que, como
todo principio, invita a nuevos reco-
rridos. En suma, 6ste es un libro
ineludible para todos aquellos inte-
resados en saber y estudiar qu6 fue y
es ser escritora en la tradici6n na-
cional argentina.

Juan Medrano-Pizarro
Dartmouth College
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