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apoderarse de Rosas al situarse a sf
mismo como su "traductor" o int6r-
prete. Como dice Schvartzman, "[s]i,
como admite [Sarmiento] dolorosa-
mente, Rosas construye su poder a
partir de su saber sobre la sociedad
sudamericana, el saber de Sarmiento
sobre Rosas podria permitirle acu-
mular fuerzas hacia un futuro poder
y, desde ya, producir una versi6n de
lo europeo mas original que la ensa-
yada por los unitarios" (38). De esta
manera Schvartzman descarta la
interpretaci6n demasiado comun de
Facundo como pura denuncia del
caudillo y de la ret6rica ganadera del
rosismo para caracterizar a Sar-
miento como un tipo de rastreador-
letrado.

Como todo libro de ensayos, pro-
voca las siguientes preguntas: mas
alla de su inter6s en los detalles,
,por qu6 estos artfculos? y Zc6mo se
relacionan? Su organizaci6n (en or-
den cronol6gico seguin su fecha de
publicaci6n o presentaci6n original)
no nos da una respuesta satisfacto-
ria. Como he senialado arriba, se
puede destacar temas compartidos
por los articulos sobre el siglo XIX
(6poca de especial inter6s para
Schvartzman que, con Cristina Igle-
sia, public6 Cautivas y misioneros:
mitos blancos de la conquista, en
1987) pero no por los del siglo XX. Al
no descifrar una coherencia tema-
tica, es facil menospreciarlos a favor
de los del siglo XIX a pesar del ex-
tremo valor de algunos como el ele-
gantfsimo analisis "Victoria Ocampo:
una insula para Fani". Este artfculo
lee a Ocampo por medio de dos deta-
lles fascinantes: 1) su inclusi6n de un
obituario para su criada Fani entre
sus recuerdos de importantes in-
telectuales ya muertos en su libro
Testimonios y 2) su disgusto por la
pieza Las criadas de Jean Genet
-publicada en traducci6n en Sur y
repudiada por Ocampo dos meses
despu6s. Al resaltar la dial6ctica
ama-esclava revelada por estos de-
talles, Schvartzman explica la maes-
tria y la virtuosidad intelectual de 0-
campo como un intento de hacer pa-
tente un control que teme no tener.
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De hecho, lo que une todos los
artfculos del libro de Schvartzman es
su inter6s en la intertextualidad, la
relectura y la reescritura -es decir,
en c6mo cada texto se apropia o jue-
ga con otros textos. Sugiere
Schvartzman en su introducci6n que
el riesgo de trabajar sobre el detalle
es que puede crearse "la alucinacion
de la autonomia" de la literatura y
del discurso que la indaga" aunque
espera que los vfnculos entre texto y
contexto "se recuper[e]n en otro ni-
vel, en otro lugar o en otra circuns-
tancia" (12). Entiende muy bien las
limitaciones de su metodo, pero tal
vez subestima la provocaci6n que
ofrece a las vigentes pricticas crfti-
cas que favorecen la exploraci6n de
c6mo los textos se articulan con di-
namicas sociales mas generales. Sin
caer en el culto herm6tico de la eru-
dici6n solipsista que se utiliza ma's
que nada para mostrar la grandeza
del propio critico, Schvartzman res-
cata la utilidad de la lectura cuida-
dosa al iluminar la complejidad (mu-
chas veces borradas por la lectura
ideol6gica) de los textos.

A fin de cuentas, su libro pre-
senta una visi6n bastante balan-
ceada. Mas aun, por su prosa tan
juguetona que evade el lenguaje seco
de artfculos acad6micos, Schvartz-
man nos ofrece un texto encantador.
Un placer de leer.

Laura Podalski
Ohio State University
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Este es un libro que nos trae algo
del mejor trabajo acad6mico hispa-
nista en Europa y Latinoam6rica
acerca de la nueva novela hist6rica,
quiza la revelaci6n mas importante
de la literatura latinoamericana
desde los anlos del boom. La pro-
puesta que organiza el libro es la
conexi6n que estaba latente desde la
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aparici6n de la novela hist6rica: su
intimo lazo con la posmodernidad.

Cuando la nueva novela hist6-
rica fue definida por Fernando Ainsa
en 1991, en un articulo que hoy tiene
una importancia similar al que An-
gel Flores escribiera en 1955 para
definir al realismo magico, lo posmo-
derno era ya una tendencia domi-
nante en el panorama intelectual de
Am6rica Latina, pero Ainsa no trat6
el tema y este libro Ilena el vacfo.

El libro ofrece un conjunto de
aproximaciones divididas en 2 partes
(Posmodernidad e historia y Novela
e historia). La primera parte se abre
con un articulo/manifiesto de Alvaro
Pineda Botero acerca del "escritor en
el mundo de hoy". Pineda Botero ha-
bla de un lector posmoderno cuya
"gnueva lectura" es comparable con la
"navegaci6n" en las paginas de In-
ternet. Para atraer a este lector, Pi-
neda llama a los escritores para que
regresen a la mitologia (definida en
contra de la cultura y la historia
'modernas'). 'Y con este regreso, in-
vitamos al lector a que deje de ser el
receptor pasivo de aquellos discursos
mentirosos y prepotentes de la mo-
dernidad. El lector se convertird en
agente de otras alternativas posi-
bles, capaz de navegar, tambi6n 61,
por si mismo, por fuera de los marcos
preconcebidos de los dogmatismos de
antanio" (33). Quiza esta es la mas
positiva lectura de la posmodernidad
de cuantas estan presentes en este
libro.

Parad6jicamente, las palabras de
Pineda Botero son confirmadas por
los articulos que critican el concepto
de posmodernidad en general o su
problematica aplicaci6n a la realidad
latinoamericana en particular, como
lo hace Francisco Prieto en "Utopia y
paraisos perdidos: la violencia gro-
tesca de la posmodernidad". Ante la
prosa de Prieto, el lector no reac-
ciona con la misma actitud que hu-
biese tenido hace unos treinta o
veinte anios. Es que la diferencia que
proclamaba la revoluci6n ha sido fa-
gocitada por la nueva economfa (o el
orden pos-industrial), una de cuyas
caracteristicas es la busqueda de "ni-
chos" econ6micos, y por ende la crea-

ci6n casi forzada de una diversidad
constantemente renovada, pero a la
vez profundamente comercializada.

Los capitulos sobre las mujeres
son el ejemplo mas relevante de esta
nueva distribuci6n y creaci6n de
grupos sociales. Las mujeres fueron
la primera "diferencia" y como grupo
ocupan todavia un lugar importante
en la cultura y el mercado, pero ex-
perimentan las subdivisiones produ-
cidas por esta nueva configuraci6n
hist6rica y cultural que llamamos
posmodernidad. La insurgencia de
los nuevos "actores" sociales, se di-
rfa, esta limitada desde su inicio.
Ninguno de estos grupos, bajo nin-
guna circunstancia, propone un pro-
yecto general para toda la sociedad.
Cada uno de ellos habla desde su
propia parcialidad y reconociendo
sus contradicciones y limitaciones
propias. Las mujeres son por ello el
ejemplo paradigmatico, pues articu-
Ian todas las contradicciones (clase,
raza, etnicidad, etc.)

Se podrfa decir la aparici6n p6-
blica de nuevos actores sociales cuyo
poder era practicamente inexistente
hace dos o tres decenios se traduce
en la inestabilidad del narrador en
casi toda la producci6n posmoderna
en America Latina. Los ejemplos que
Susana Reisz brinda en su articulo
acerca de una funci6n autoralV na-
rrativa casi atomizada son mag-
nificos. Nada parece seguro signo de
si mismo en este nuevo ambiente
cultural.

Este libro ofrece tambien una
serie de ensayos enfocados en el pro-
blema de autores y lectores. J.
Eduardo Jaramillo-Zuloaga recupera
el lado complementario de la pro-
blematizaci6n del autor/narrador. El
lector tambi6n deviene un problema.
Si la modernidad queria constituirlo
de manera univoca (queria "interpe-
larlo" diria un polit6logo 'moderno')
la posmodernidad recupera aquellos
movimientos literarios que querian
hacer del lector algo asi como un
c6mplice, que le reconocian una au-
tomfa basica. Como lo dire al final,
esto se debe en cierta medida a que
la composici6n del mercado literario
en Am6rica Latina ha cambiado.
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La segunda parte de este libro
comienza con un articulo de Fer-
nando Ainsa, "Invenci6n literaria y
'reconstrucci6n hist6rica' en la nueva
narrativa latinoamericana". Ainsa,
el primer crftico que confiri6 un esta-
tuto a la nueva novela hist6rica lati-
noamericana, al describir sus rasgos
bfsicos y sus exponentes mas carac-
terizados, recupera y amplia sus
ideas. Ainsa estudia las relaciones
entre literatura e historia hasta lie-
gar a "la novela hist6rica propia-
mente dicha, cuyo prop6sito explicito
ha sido el de configurar nacionalida-
des emergentes" (113). Debido a este
impulso configurador, en la novela
hist6rica "se vertebran con mayor
eficacia los grandes principios identi-
tarios americanos o se coagulan me-
jor las denuncias sobre las 'versiones
oficiales' de la historiografia" (113).
Ainsa nos recuerda que esta "voca-
ci6n subversiva de la ficci6n en rela-
ci6n a la historia oficial" adquiere
multiples encarnaciones. Lo que dis-
tingue historia de ficci6n para Ainsa
es la intenci6n, un pacto con la ver-
dad en el caso de la historia, y un
pacto de verosimilitud en el caso de
la ficci6n. Despues de verificar el po-
deroso "efecto de realidad" o mimesis
de toda ficci6n, Ainsa propone dis-
tinguir dos intenciones en la nueva
novela hist6rica: la "intenci6n in-
trospectiva", uno de cuyos ejemplos
seria Conversaci6n en la catedral y
la "intenci6n testimonial", cuyo
ejemplo estaria constituido por la
obra de Alejo Carpentier y tenderfa a
leer como novelas las primeras cr6-
nicas de los descubridores y conquis-
tadores.

Por su parte, Marco Aurelio La-
rios nos recuerda que fue la idea de
Volksgeist (espiritu de cada pueblo),
de Herder, la que resumfa tanto la
novela como la historia modernas.
Pero esta fntima uni6n deviene invi-
sible cuando la historia accede al
rango de saber cientifico. Para con-
trarrestar esta nueva situaci6n, La-
rios reelabora la distinci6n propuesta
por Lyotard entre saberes cientificos
y saberes narrativos. Larios afirma
que el saber narrativo "aunque pro-
cede de una competencia no especia-

lizada (carente del lenguaje exclusivo
de la ciencia, sedimentado en el ba-
gaje de la tradici6n, del folklore y de
las mitologias populares), es resca-
tado y equiparado con la cualidad
cientifica por el escritor, artista y
profesional de la palabra, que lo
reelabora con multiples competen-
cias linguisticas de orden exclusivo.
En este sentido, el saber narrativo
ya no tiene nada que ver con la men-
talidad precientifica con el que lo
asocia Lyotard" (130, nota 2). Larios
entonces amplia la ya cldsica carac-
terizaci6n propuesta por Fernando
Ainsa. Lo que caracterizarfa la nue-
va novela hist6rica (posmoderna),
ademas del abandono de los "perfiles
marm6reos de los h6roes... los juicios
implacables sobre los antih6roes... la
condena feroz de los conquistadores"
(134) serfa una actitud posmoderna
de incredulidad.

Ingrid Galster, en "El conquista-
dor Lope de Aguirre en la nueva no-
vela hist6rica", trata de verificar en
los textos el modelo general esbozado
por Fernando Ainsa en 1991. Lo que
ella descubre es que, en ciertas no-
velas, el cuestionamiento de la histo-
ria oficial no se traduce en una apro-
ximaci6n al "acontecimiento real" o
al "individuo aut6ntico". Galster
tambien hace notar la ausencia de
reconocimiento entre la nueva gene-
raci6n de historiadores latinoameri-
canos y espanioles cuyo trabajo des-
mitifica la historia oficial y los auto-
res de la nueva novela hist6rica.

En su interesante contribuci6n,
Michael Roessner vincula dialecti-
camente Europa y Latinoamerica y
propone una inversi6n de los t6rmi-
nos de la relaci6n. Roessner dice que
"el nuevo interes por la novela hist6-
rica tiene todavia que ver con la buis-
queda de la identidad continental,
que representa un nuevo grado en la
emancipaci6n de la intelectualidad
latinoamericana, porque en ella se
expresa una nueva relaci6n del lati-
noamericano para con el europeo".
Roessner demuestra el proceso con el
ejemplo, entre otros, de Noticias del
imperio del mexicano Fernando del
Paso que "lleva la descolonizaci6n a
su uiltimo extremo, casi parad6jico: la
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'colonizaci6n intelectual' de los anti-
guos colonizadores" (170). Aquf
Roessner cita uno de sus previos tra-
bajos, publicado en 1991, donde
acun6 el termino "real maravilloso
europeo" para expresar la nueva mi-
rada que Latinoamerica proyecta
sobre Europa: "ahora son los lati-
noamericanos quienes en la novela
hist6rica contemplan a una Europa
romdntico-magica y ex6tica a la vez"
(171). Este movimiento deconstruye
la historia europea y como Roessner
sugiere, efectivamente dinamiza un
discurso de "identidad continental"
similar al europeo.

La invenci6n del pasado contiene
una gran variedad de contribuciones.
Algunos de los articulos de esta co-
lecci6n son analisis de obras especifi-
cas, otros, como el de Mempo Giardi-
nelli proponen lecturas de la novela
hist6rica desde una memoria colec-
tiva.

Para un lector que vive en Esta-
dos Unidos tanto la introducci6n co-
mo los articulos adolecen de omi-
siones casi imperdonables. La intro-
ducci6n, por ejemplo, que recorre
una impresionante bibliograffa acer-
ca de la posmodernidad tanto en Es-
tados Unidos como en Latinoam6rica
olvida uno de los textos mas po-
pulares en universidades norteame-
ricanas, La isla que se repite. El Ca-
ribe y lo posmoderno del cubano An-
tonio Benftez-Rojo. No hay tampoco
un s6lo contribuyente -incluso aque-
Ilos que discuten la relaci6n entre
historia y novela- que mencione los
textos fundamentales de Hayden
White o Foundational Fictions de
Doris Sommer.

Pero cualquier lector disfrutara
con el uso de los clasicos greco-lati-
nos, de las teorias de Herder y las
teorfas alemanas sobre el clasicismo
y el romanticismo. Ademas, el libro
esta escrito y editado en castellano,
algo que es una rareza en Estados
Unidos, donde libros como La verda-
dera historia del realismo magico de
Seymour Menton son una extraordi-
naria excepci6n

Otra de las ventajas de este texto
es la ausencia de la densa bruma del
discurso acerca de "race/ethnicity"

que ciega a muchos acad6micos en
Estados Unidos, reduciendo la lec-
tura de la producci6n literaria lati-
noamericana a la busqueda de
"ethnic markers", como el realismo
magico y el antropologismo testimo-
nial, que representarfan la esencia
de lo "ethnic" en Latinoamerica.

La invenci6n del pasado contiene
una valiosa introducci6n que guia al
lector a trav6s de la inmensa litera-
tura acerca de la posmodernidad en
Europa, Estados Unidos y Am6rica
Latina y desemboca en el asunto del
libro. Karl Kohut empieza remar-
cando que ni la posmodernidad ni la
modernidad han sido completamente
definidas. Kohut sefiala, sin em-
bargo, que el concepto de heteroge-
neidad es compartido por todas las
aproximaciones a la posmodernidad.

La introducci6n enfrenta la apa-
rente divergencia entre una litera-
tura posmoderna producida en una
regi6n que no acaba de ser moderna
(industrializada). Kohut ofrece dos
interesantes explicaciones. Ciertos
escritores (Borges, Cortazar) serian
posmodernos avant la lettre. Es decir
los rasgos posmodernos de sus obras
son descubiertos una vez que tene-
mos el concepto de posmoderno.
Otros escritores, aquellos de la "nue-
va sencillez" serian posmodernos
porque su estilo "puede considerarse
como consecuencia l6gica de la ex-
trema sofisticaci6n" (18).

Cuando llega a la literatura
posmoderna latinoamericana, Kohut
presenta las alternativas que la cri-
tica todavia no resuelve: "son pos-
modernos (1) los autores del boom,
(2) los autores del pos-boom, (3) los
autores tanto del boom como del pos-
boom" (18). Kohut coincide en gene-
ral con la critica latinoamericana
que identifica como posmodernos a
los autores que siguen al boom. Sin
embargo, la posibilidad de que escri-
tores del boom sean tambi6n posmo-
dernos queda abierta.

Este es un texto interesante por
la gran variedad de articulos y pers-
pectivas. Es tambien util la organi-
zaci6n de los articulos. Pero preci-
samente porque la posmodernidad se
extiende sobre todos los discursos, es
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liamativo el hecho de que ni la intro-
ducci6n ni los artfculos se detengan a
considerar el lado econ6mico y social
de la nueva producci6n cultural en la
edad posmoderna latinoamericana.

En Am6rica Latina, el boom fue
consumido por las clases que pusie-
ron en marcha un proyecto polftico y
econ6mico de industrializaci6n y mo-
dernizaci6n aceleradas. Esta elite
estaba vinculada a las tradicionales
oligarquias latinoamericanas, fasci-
nadas con lo Europeo en general y lo
frances en particular. En cambio, la
nueva novela hist6rica y en general
la literatura posmoderna que se pro-
duce actualmente en America Latina
parece estar ligada a la emergencia
de una clase social nueva. Esta clase,
que naci6 al amparo del ultimo ciclo
de las dictaduras, tiene diversos
nombres de acuerdo a cada pais. En
Sur Am6rica es la llamada tecnocra-
cia. Los tecn6cratas (Chicago boys,
Harvard boys, etc.) aparecieron para
asesorar las politicas econ6micas de
algunas dictaduras y se definieron
en general como apoliticos. Es por
ello que siguieron disfrutando de un
considerable poder en los gobiernos
democrdticos (y en el M6xico de Sali-
nas de Gortari), donde definieron las
nuevas reglas del juego" eminente-
mente t6cnicas, impuestas en casi
todos los paises de America del Sur y
M6xico (con la excepci6n notable de
Ecuador y Venezuela). El conjunto
de nuevas reglas econ6micas se lla-
ma neoliberalismo; el conjunto de
nuevas reglas politicas es una demo-
cracia en la que estdn ausentes las
propuestas de cambio econ6mico
(dominio t6cnico, no polftico); el
conjunto de nuevas reglas culturales
esta caracterizado por una alabanza
acritica de la diversidad posmo-
derna.

El proyecto politico mas ambi-
cioso de esta nueva clase es la des-
centralizaci6n y reducci6n del Es-
tado. Lo cual es positivo en tanto y
en cuanto devuelva a los ciudadanos
un sentido de control econ6mico de
sus impuestos. Es un proyecto pos-
moderno porque el Estado fue el mo-
tor de la fallida modernizaci6n e in-
dustrializaci6n latinoamericana.
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Sur Am6rica es la llamada tecnocra-
cia. Los tecn6cratas (Chicago boys,
Harvard boys, etc.) aparecieron para
asesorar las politicas econ6micas de
algunas dictaduras y se definieron
en general como apoliticos. Es por
ello que siguieron disfrutando de un
considerable poder en los gobiernos
democrdticos (y en el M6xico de Sali-
nas de Gortari), donde definieron las
nuevas reglas del juego" eminente-
mente t6cnicas, impuestas en casi
todos los paises de America del Sur y
M6xico (con la excepci6n notable de
Ecuador y Venezuela). El conjunto
de nuevas reglas econ6micas se lla-
ma neoliberalismo; el conjunto de
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tor de la fallida modernizaci6n e in-
dustrializaci6n latinoamericana.

Los tecn6cratas tienen en comun
una educaci6n en Estados Unidos
(opuesta a la formaci6n europea de
las elites tradicionales), un sentido
pragmatico frente a desafios polfticos
y culturales y una marcada aversi6n
por las complejidades t6cnicas del
boom y las vanguardias artisticas en
general. Este gusto alimenta un
nuevo tipo de producci6n est6tica,
que puede ser tambien consumida
por masas menos educadas, debido a
una aparente "sencillez".

El hecho de que esta nueva clase
coexista con la antigua oligarquia y
los ex dictadores enriquecidos brinda
el contexto social de la problematica
situaci6n del narrador en casi todos
los textos posmodernos latinoameri-
canos. En efecto, si el narrador es
por antonomasia el agente del poder
dentro del relato, su inestabilidad
refleja una situaci6n social en la cual
es dificil identificar qui6n detenta el
poder en las nuevas democracias la-
tinoamericanas, donde los militares
ain controlan ciertos resortes claves,
los tecn6cratas gozan de un margen
de maniobra conferido por su pericia
t6cnica y los antiguos oligarcas estan
alli, como siempre, digitando en la
sombra los cambios que les convie-
nen.

Luis Rojas-Velarde
U. of Oregon, Eugene
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Entre los escritores mexicanos
desatendidos por la critica, como
Juan de la Cabada, Guadalupe Due-
nas, Ram6n Rubin, Nellie Campobe-
llo y otros, que por oscuros designios
permanecen en el olvido e injusta-
mente desprovistos de laureles, se
encontraba, hasta hace al menos diez
anlos, Elena Garro. Resucitada mds
por el escdndalo que por sus hallaz-
gos literarios, la obra de Garro se
mueve hoy por los estantes de las
librerias del pais, perseguida por los
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