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bien no resultan ajenos a la tradici6n
latinoamericana recien ahora se evi-
dencian como conflictivos en grandes
zonas del planeta. Por eso, y en fun-
ci6n de la pertinencia de las catego-
rias conceptuales empleadas, el
examen del pasado colonial realizado
por el conjunto de trabajos comenta-
dos resulta en extremo importante
pues permite examinar un legado
colonial solidificado en fimci6n de un
pensamiento homogeneizante que
evit6 las fracturas como las raicillas
y convirti6 las diferencias en valores;
porque ademas realiza una amplia-
ci6n del corpus con el objetivo de a-
barcar los multiples discursos que se
pliegan, se negocian y se entretejen
en la discursividad colonial asi como
por tratar de desmarcarse de ciertas
modas intelectuales (una poscolonia-
lidad mal comprendida, una postmo-
dernidad excesivamente onmicom-
prensiva que engulle cual agujero
negro cualquier otra pauta de refle-
xion).

Sin querer ahondar en los m6ri-
tos individuales de cada trabajo, me
gustaria enfatizar en lo siguiente: la
forma en c6mo los diversos trabajos,
de manera particular y en conjunto,
delinean un futuro espacio de enun-
ciaci6n, el discurso criollo ilustrado,
y la forma como recuperan el conflic-
to discursivo que se establece antes
de la consolidaci6n de 6sta discursi-
vidad. No se trata del mero hecho de
recuperar discursividades silencia-
das, en realidad estamos ante un
conjunto de trabajos que cuestionan
categorfas, y antes de formular res-
puestas claras optan por desplegar el
concierto de discursos que pueblan
un perfodo de nuestra historia exce-
sivamente simplificado.

Miguel Maguino Veneros
CSIC (Espania)
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Entre otras cosas, las lecturas
recientes del Modernismo estdn re-
velando la parcialidad y limitaciones
de los estudios tradicionales, centra-
dos casi siempre en sus autores ca-
nonicos y en los aspectos mas libres-
cos de sus creaciones. Una de las
consecuencias mas graves fue tambi-
6n la asunci6n de que esos autores y
sus obras eran los ejemplos ma's gra-
nados de algunos de los ideologemas,
t6cnicas, iconos y estilemas que ca-
racterizaban al Modernismo en ge-
neral. Afortunadamente esa perspec-
tiva esta cambiando, y resulta cada
vez mas obvio, por ejemplo, la nece-
sidad de leer a Casal para entender
el decadentismo finisecular, a Nervo
para valorar su espiritualismo y su
narrativa fantastica o a Agustini
para experimentar su emocionalis-
mo. El caso de Najera es semejante e
igualmente atractivo, como lo mues-
tra el creciente inter6s por su obra,
concretado por ejemplo en la tarea de
recuperaci6n de su obra llevada a
cabo por el equipo de la UNAM; los
trabajos entre reivindicativos y des-
mitificadores del Coloquio Internaci-
onal celebrado en la ciudad de Mexi-
co en 1995; la antologia de Rafael
P6rez Gay (1996); las investigaciones
de Adela Pinedo sobre la Revista
Azul (1997); la de Roxanne Davile
sobre la figuraci6n del espacio urba-
no (1999); y el trabajo de M. A. Loera
(2001) acerca del dialogo najeriano
con la musica, el teatro y las artes
plasticas. Estos y otros coinciden
tambi6n en la necesidad de contar
con Najera para comprender las ol-
vidadas cercanias entre el moder-
nismo y el positivismo decimon6nico,
y para entender tambi6n la privile-
giada recepci6n que el puiblico feme-
nino dispens6 a esa literatura asi
como los diferentes grados de convi-
vencia de los modernistas con los
espacios politicos y sociales del fin de
siglo.

La monograff a de Jose Ismael
Guti6rrez se orienta en la misma di-
recci6n, reivindicando la condici6n
periodistica de los escritos de ficci6n,
algo que se puede aplicar al Moder-
nismo en general pero que fue espe-
cialmente radical en el caso de Naje-
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ra. Aunque, entre otros, Angel Ra-
ma, Susana Rotker y Anibal Gonza-
lez ya aludieron o abundaron en este
asunto, ninguno de ellos trato con
tanta atencion las especificidades del
caso de Najera y, en consecuencia,
ese momento concreto tan bien re-
presentado por el mexicano como fue
el proceso de ficcionalizacion de la
cr6nica y su vacilante dialogo y
transformaci6n en el cuento moder-
nista. Aunque es obvio que el relato
breve del Modernismo no puede ex-
plicarse s6lo como una derivaci6n de
la cr6nica, lo que Guti6rrez deja bien
demostrado es que si olvidamos el
origen mayoritariamente periodistico
de esos cuentos y su convivencia en
ese mismo espacio con otros generos
y subg6neros literarios, tendremos
no s6lo una imagen equivocada de 61
sino tambien del global caricter re-
novador de la literatura finisecular.
Y es que a falta de un mercado edito-
rial eficiente, el espacio periodistico
se convirtio por momentos en el ver-
dadero catalizador de la actividad Ii-
teraria, en el principal crisol, recep-
tor y difusor de los productos litera-
rios, siendo por ello inevitable que la
literatura se contagiase de los hete-
rog6neos contenidos y t6cnicas pro-
pios de ese medio. Es por ello por lo
que los cuentos de Najera registran
toda esa tension entre lo literario y
lo paraliterario, impidiendo a menu-
do su adscripci6n firme al genero
cuentistico. Por otro lado, sin embar-
go, estan cargados y rebosan de con-
temporaneidad, de una contempora-
neidad definida en parte por la per-
vivencia de modos decimononicos pe-
ro especialmente abierta y receptiva
con los vagidos de la modernidad
literaria, mucho mas dinamicos y
renovadores.

Estas ideas rectoras se desarro-
llan en tres partes o capitulos,
enmarcados por una introducci6n
explicativa del estado de la cuesti6n
najeriana y por una amplia biblio-
grafia especialmente uitil para cual-
quier investigaci6n sobre el mexica-
no. En el primer capitulo se contex-
tualiza extensamente la actividad de
Najera en la realidad social y politica
del M6xico de fin de siglo, comenzan-

do por presentar el marco urbano y
modernizante de su producci6n y
destacando las conexiones de Najera
con los 6rganos e ideologias proximos
al porfirismo -peri6dicos, grupos de
poder, etc.-. Se concluye este capitu-
lo con un oportuno apartado acerca
de la cr6nica como genero de transi-
ci6n y la descripci6n de los trasvases
y correlaciones entre periodismo y
literatura. Aunque se trate s6lo del
capitulo introductorio, realmente
estas paginas acaban llenando uno
de los vacios mas notorios de la criti-
ca najeriana tradicional, de acerca-
mientos impresionistas y formalistas
casi siempre, y que apenas dedico
atenci6n alguna a las correlaciones
del escritor con su marco externo.

En el segundo capitulo se descri-
be el proceso de ficcionalizaci6n por
el que esas cr6nicas tienden o de he-
cho se transforman en relatos. En el
se exponen los referentes y tecnicas
que siendo propios tambien de la
cr6nica, se convierten en elementos
ficcionales mediante la aplicaci6n de
una mfnima intencion narrativa. Asi,
se analizan las diversas temporalida-
des, caracterizadas principalmente
por una ralentizaci6n de la diacronia
interna del texto, los polos y contras-
tes sobre los que se suele construir
su emocionalismo y el arribo a los
dominios de la fantasia, cuando ese
proceso de ficcionalizaci6n se prolon-
ga un poco mas alla de la realidad
historica mediante el privilegio con-
cedido a la imaginaci6n.

La tercera parte expone las vias
para la literaturizaci6n de ese corpus
en principio paraliterario, que Gu-
ti6rrez explica a partir del idealismo
artistico de Najera -un idealismo de
origen romantico, pero que empieza
a operar con materiales linguisticos
y culturales de origen finisecular y
principalmente franc6s. Esa literatu-
rizaci6n de la cr6nica se conseguiria
mediante la poetizaci6n del lenguaje
y la consiguiente conversion de la
prosa narrativa en prosa lirica, la
incorporaci6n de sinestesias proce-
dentes sobre todo de las artes pla'sti-
cas, el dialogo intertextual con otras
literaturas y otras mitologias, y la
inclusi6n de imagenes y personajes
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caracteristicos de las ficciones finise-
culares, en especial de las diversas
modulaciones de la figura femenina.

Aunque el tono del trabajo es
mas bien -y justamente- reivindica-
tivo, resulta al mismo tiempo objeti-
vo en su descripci6n e interpretacion
de la obra de Najera, y creo que po-
cos lectores podrain estar en desa-
cuerdo con las propuestas y conclu-
siones planteadas por el autor. Sin
retener a Najera en el romanticismo
decimononico, pero sin olvidar tam-
poco ese romanticismo al exponer su
modernidad, el duque Job que aquf
se presenta es una figura redonda y
completa. Es por un lado el hombre
civico de su tiempo y por otro el ide-
alista que quiere alcanzar su su-
mmum est6tico; es tambi6n el asala-
riado que trabaja en las galeras del
periodismo pero igualmente el escri-
tor que participa de la vida y las po-
l6micas literarias del momento, y es
tambien el inquieto autor que busca
su voz personal y la voz de su epoca,
a la vez que trata de adelantarse a
esta modificando su instrumento ha-
bitual de trabajo.

El origen de la monograff a -la
tesis doctoral de su autor- puede
explicar su tono enciclopedico, que
sin duda hubiera convenido aligerar
un poco. Son especialmente abun-
dantes las citas y referencias biblio-
graficas que, aunque utiles y siem-
pre bien asimiladas, no dejan de pa-
recer excesivas. Tambien se podia
haber aplicado un mayor esfuerzo de
sintesis al estilo empleado en la re-
dacci6n y en algunas de las digresio-
nes explicativas. Quiza hubieran
convenido igualmente algunos apun-
tes acerca de la recepcion de los
cuentos najerianos entre el pdblico
femenino, el cual, como se afirma en
un par de ocasiones, fue especial-
mente numeroso; asi es probable que
tambi6n se hubiera arrojado un poco
mAs de luz sobre el cargado emocio-
nalismo de esas narraciones. Y quiza
tambien hubiera merecido la pena la
revisi6n de algunos detalles pun-
tuales minimos y que casi resulta
mezquino mencionar aquf. Uno de
ellos serfa el repetido t6pico del cris-
tianismo triste, cuando en el segundo
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capitulo parecen identificarse ale-
gria, ironfa y subversion: una ojeada
al indice de la Summa de Tomas de
Aquino muestra precisamente que la
alegria es una de las virtudes ma's
caracteristicas de la asc6tica cristia-
na.

En definitiva, pues, un estudio
imprescindible para entender las in-
teracciones entre el periodismo y la
literatura fmiseculares y un estudio
imprescindible tambien para leer a
Najera y comprender por qu6 y c6mo
sus cuentos, a pesar de su intenso co-
lor local, anuncian y a menudo se a-
delantan a los mis cosmopolitas del
Azul... de Dario, y por que y c6mo
NAjera, sin desprenderse de sus re-
zagos romanticos, es tambien de los
primeros en escribir en el ritmo ner-
vioso, rapido y fragmentado de la
modernidad.

Josh Maria Martinez
University of Texas-Pan American
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Miguel Herraiez. Julio Cortazar:
el otro lado de las cosas. Valen-
cia: Instituto Alfonso el Magna'-
nimo, 2001; 298 pp.

De acuerdo con una nota de la
solapa, 6sta es "la primera biografi a
completa de lCortazar -las cursivas
son mias] que se publica en Espafia",
con lo que medio se descalifica la de
Mario Goloboff, publicada por Seix
Barral (Buenos Aires, 1998); y la ver-
dad es que Miguel Herraez aclara
algunos puntos que Goloboff no aten-
di6 debidamente, como la relaci6n de
Cortizar y Aurora Bernardez.

Segun Mario Goloboff, esa rela-
cion "habia sido intensa desde el
primer momento en que se conocie-
ron y encontraron fuertes afinidades,
sobre todo intelectuales' y "Cuaj6,
fundamentalmente durante los uilti-
mos meses que Julio estuvo en Bue-
nos Aires" (98), pero Herraez escribe
que Cortazar conoci6 a Aurora en
1948, y que no s6lo fue su esposa,
sino "un alma gemela", y cita un tex-
to de Vargas Llosa en que este ase-
gura que conoci6 en Paris a la pareja
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