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RESENAS

Herve Le Corre. Poesia hispa-
noamericana posmodernista.
Historia, teoria, practicas. Ma-
drid: Gredos, 2001.

La poesia hispanoamericana pos-
modernista fue siempre un territorio
con limites difusos y marcado por la
vecindad con dos periodos privilegia-
dos por los estudiosos (modernismo y
vanguardismo). Dentro de una visi6n
tradicional y diacr6nica de la histo-
ria literaria, el posmodernismo es un
periodo de transito o una zona resi-
dual donde se ubican textos menores

que amplian las formas y los temas
del modernismo sin aventurarse por
los espacios conquistados por el van-
guardismo; por ello, es explicable que
no generen adhesiones en la mayoria
de lectores contemporaneos avidos
de novedades y rupturas. Herv6 Le
Corre ha reunido en este libro once
estudios que re-construyen y re-
organizan el posmodernismo dotan-
dolo de una contemporaneidad asom-
brosa.

Le Corre demuestra con s6lidos
fundamentos que el posmodernismo
es la "construcci6n de un discurso
original situado en un espacio tran-
subjetivo" (15), reflexiona sobre el
estatuto del texto po6tico y propone
una nueva manera de conceptuar las
clasificaciones de nuestra historia
literaria mediante sugerentes cate-
gorias como la de discronismo. El
estudio se circunscribe a algunas zo-
nas culturales representativas de la
conflictiva y discontinua modernidad
hispanoamericana: Argentina (Eva-
risto Carriego, Baldomero Fernandez
Moreno y el Cencerro de cristal de
Ricardo Guiraldes, tangencialmente

tambi6n se ocupa de Alfonsina Stor-
ni), M6xico (L6pez Velarde, alusiones
de paso a Enrique Gonzilez Marti-
nez, Jose Juan Tablada y Alfonso
Reyes), Colombia (Barba-Jacob y
Luis Carlos L6pez), Chile (Carlos
Pezoa Veliz y Gabriela Mistral),
Uruguay (Delmira Agustini y Juana
de Ibarbourou), Peru (Jose Maria
Eguren), Cuba (Boti y Poveda), Puer-
to Rico (Luis Pal6s Matos). El libro
no realiza una cartografia tradicio-
nal del posmodernismo regida por la
nacionalidad, sino que identifica ejes
problematicos que atraviesan la ex-
periencia poetica de los diferentes
escritores e intenta repensar el cor-
pus posmodernista desde ellos (mar-
genes suburbanos, lenguas des(en)-
terradas, dial6ctica entre provincia y
naci6n, entre otros).

El primer capitulo es una revi-
si6n de la critica sobre el pos(t)-
modernismo desde los fundacionales
planteamientos de Federico de Onis,
pasando por los juicios de Paz, Fer-
nandez Retamar y Siebenmann. El
autor pone de relieve los aportes y
las contradicciones de estas ideas;
sin embargo, su minucioso recorrido
critico desemboca en una aporia: "no
puede existir una 'semAntica' signifi-
cada por el sufijo fuera de un marco
cronol6gico (inducido por el prefijo).
Ese marco cronol6gico constituye, en
efecto, el horizonte de posibilidades
dentro del cual se elaboran las res-
puestas posmodernistas" (48). En el
siguiente capitulo, el autor considera
que redefinir el posmodernismo im-
plica repensar el estatuto del texto y
del sujeto portico. Este es uno de los
capitulos mAs ricos del libro porque
cuestiona la distinci6n propuesta por
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Mignolo entre el yo po6tico moder-
nista y la mera presencia de una voz
en los textos vanguardistas, Le Corre
considera que dicha distinci6n es
una simplificaci6n porque el "yo"
po6tico es siempre una "voz' (o voces)
en el sentido de que no es separable
de la inscripci6n textual (oral-
escrita); esta, a su vez, no es una
abstracci6n: corresponde a una prac-
tica del habla, en sus variantes (his-
t6ricas, regionales...) y a una po6tica
(con sus utopias y sus compromisos
con su tiempo)" (54). Por ello,
-concluye el investigador- "el yo "del
autor" (pos)modernista no estA mds
(ni menos) 'presente' en el lenguaje
que el de su colega vanguardista: se
trata solo, hist6rica y socialmente, de
dos configuraciones linguisticas e
ideol6gicas diferentes" (55). Por otro
lado, la figura del poeta inscrita en el
texto posmodernista Ileva la huella
de la distancia, de la diferencia y de
la discontinuidad: uso de heter6ni-
mos y multiples dispositivos altera-
tivos (56-7).

La argumentaci6n de Le Corre
estA inscrita en una hermeneutica
social que rechaza conceptuar el tex-
to como un sistema autot6lico de sig-
nos y donde el habla en el poema es
social y pragmatica porque "no co-
rresponde a una metafTsica de los
signos sino a una economfa de los
discursos" (72). Dado que el poema
es "prkctica intersubjetiva, m6vil, en
un mapa siempre cambiante de dis-
cursos, de practicas multiples" (72),
el autor rechaza los binarismos y las
lecturas teleol6gicas y se suma a
aquellos que -como Fernando Bur-
gos- propugnan superar una visi6n
lineal de la historia literaria y sos-
tienen que toda lectura de la moder-
nidad es re-creaci6n y donde lo ra-
dial, los trasvasamientos y despla-
zamientos sustituyan las linealida-
des, causalidades y oposiciones. Sin
embargo Le Corre no se deja seducir
por la "(e)fusi6n critica" y apunta la
necesidad de historizar las practicas
literarias manteniendo las posibili-
dades de aproximaci6n espacial y la
insalvable diferencia que hay entre
los textos (73-5). Esta posici6n equi-
librada que recupera las nuevas

perspectivas/lecturas descentradoras
sin abandonar la pretensi6n de una
explicaci6n sociocultural serb una
marca constante en las diversas ar-
gumentaciones de este libro.

El tercer capitulo revisa parte de
la producci6n po6tica y critica de
1898 a 1909, el horizonte en que
aparecen y se modelan los textos
posmodernistas (77). Explica las
multiples vertientes entrecruzadas y
contradictorias del modernismo y la
necesidad de una lectura intersticial
para comprender plenamente el
posmodernismo. 1909 es el ano clave
porque Leopoldo Lugones publica
Lunario sentimental, irrumpe el

Manifiesto futurista de Marinetti y
se crea el Ateneo de la Juventud,
luego Ateneo de Mexico. Esta hete-
rogeneidad y conflictividad de practi-
cas en una pequeiia concentraci6n
temporal explica la actitud central
de los posmodernistas: la bu'squeda
de una voz que refracta lo multiple.
El siguiente capitulo realiza una ca-
racterizaci6n del posmodernismo que
se expande en zonas centrales domi-
nadas por el modernismo y en zonas
perif6ricas parcialmente afectada
por el mismo (107). Por ello, las prac-
ticas textuales posmodernistas son
culturalmente heterogl6sicas porque
oscilan entre "una creciente demo-
cratizaci6n y los vestigios simb6licos
del poder tradicional" (117). Signa-
dos por la movilidad sociocultural y
textual se apropian de -y distorsio-
nan- los modelos prestigiosos cen-
trales desde su relativa marginali-
dad (118).

En la poesia posmodernista se
producen dos operaciones centrales:
la reconfiguraci6n en el texto del es-
critor y su publico. La fragmentaci6n
simb6lica de la instancia de la enun-
ciaci6n implica que el poeta aparece
configurado como una instancia que
oscila entre el espacio dureo y el es-
pacio cotidiano, consiguiendo la re-
ducci6n de la distancia entre el poeta
y la comunidad hablante (125-6).
Mediante la ironia se desacraliza la
funci6n po6tica (escritura-lectura)
con lo cual se contribuye a una mo-
dernizaci6n del texto literario. Pa-
ralelamente, el lector posmodernista
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es construido textualmente como
culto y popular, cosmopolita y regio-
nalista, muiltiple y disperso, pero
asentado en condiciones hist6ricas.

El capitulo quinto demuestra fe-
hacientemente que el posmodernis-
mo no puede reducirse a una poesia
de aldea o de provincia homogenea
ya que nace en la "polifonfa contra-
dictoria del capitalismo y de las eco-
nomias emergentes" (131). Le Corre
estudia los poemas de Carlos Pezoa
Veliz donde aparecen las voces y las
percepciones de los obreros, los cam-
pesinos y el populacho. En la obra de
Evaristo Carriego encuentra al poeta
"orillero" que permite diversos cruces
(popular/ culto; rural/ semiurbano),
donde "el barrio es, pues, una posi-
bilidad de textualizaci6n del habla
cotidiana y la expresi6n de una sen-
sibilidad nueva" (143). El puertorri-
quefao Luis Pales Matos incorpora el
tema negro duplicando la excentrici-
dad urbana e invitando al sujeto poe-
tico a desplazarse hacia otras comu-
nidades 6tnicas con sus propias voces
y formas populares. El cubano Jos6
Manuel Poveda construye al arrabal
y a los barrios pobres como escena-
rios de su poemas, sus combinacio-
nes ritmicos semanticas transgreden
abiertamente al modernismo y escri-
be en prosa y bajo un seudonimo fe-
menino (Alma Rubens) lo cual es
otro intento de dejar hablar otra voz
(166). Asf en Poveda y Pal6s Matos,
"el poema representa el lugar del
posible (re)encuentro con el otro yo
(la "otredad" del yo)" (168). En todos
estos textos se observa desestabiliza-
ci6n y fragmentaci6n del sujeto po6-
tico, nuevas tensiones de lo culto y lo
popular que permiten comprender la
estetica vanguardista como consecu-
tiva y no antag6nica al posmoder-
nismo. Un punto capital en las ar-
gumentaciones de Le Corre es que
existen significativos vnnculos entre
ambos movimientos que han sido
silenciados por los estudiosos del
vanguardismo.

El sexto y septimo capitulo estu-
dian el papel de la provincia como
imagen, metonimia y textualidad
que exige sus propias voces y percep-
ciones. La provincia es una construc-

cion poetica: un espacio heterog6neo
de cruces, un prisma que desea re-
fractar la esquiva totalidad. Anali-
zando los textos de Luis Carlos L6-
pez y de Regino Boti se observa que
la provincia se constituye como me-
tonimia del fracaso nacional y de las
taras de la sociedad y que la repre-
sentaci6n mim6tica del paisaje apa-
rece desarticulada por el proceso de
la modernidad. Asi, La provincia es
el lugar de confrontaci6n entre mo-
dernidad y tradici6n (192). El len-
guaje tambi6n se altera y de las ar-
moniosas y buc6licas representacio-
nes se tiende hacia el prosaismo, la
experimentaci6n y las ironifas.

La textualizaci6n de la provincia
corresponde a una nueva enuncia-
ci6n de las literaturas nacionales
(200). Esto implica una nueva narra-
tiva de lo nacional que apuesta por
la "la suave patria" velardeana y re-
chaza el tiempo lineal del progreso y
de la Historia. El tono menor y los
discursos desde el margen se forma-
lizan en la miniaturizaci6n (micro-
temporal y microespacial) y la femi-
nizaci6n de la patria.

El posmodernismo amplia el ran-
go de posibilidades abiertas por el
modernismo, transforma y parodia
su lenguaje o rompe con el l6xico y la
sintaxis modernista, la provincia no
se cierra sino se abre a nuevas expe-
riencias culrurales y formas discur-
sivas. "El provincialismo posmoder-
nista es un sintoma de la moderniza-
ci6n dificil y contradictoria de His-
panoam6rica (...) El modernismo ha-
bia llegado a constituir un 'mercado'
ut6pico, con su panlengua, impor-
tando la 't6ecnica europea'; el posmo-
dernismo sefiala la difracci6n del
modelo, actualiza sus contradiccio-
nes" (231).

El octavo capftulo explica como
las lenguas des(en)terradas se ac-
tualizan en el campo de la poesfa
posmodernista. El unico grupo pos-
modernista que se articula coheren-
temente desde los inicios es el de las
mujeres. (234). Juana de Ibarbouru
construye un sujeto voldtil, trans-
grede los simbolos er6ticos conven-
cionales, histeriza el cuerpo lingiis-
tico. Delmira Agustin toma posesi6n
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del lenguaje er6tico modernista, pero
lo transforma y lo desplaza del sim-
bolo a la metonimia: cuerpos que ha-
blan. Gabriela Mistral posee un sen-
tido in6dito de la tierra, del cuerpo y
de la materia y distorsiona los dis-
cursos religiosos tradicionales. Estas

notables lecturas se alejan de la re-
currente operaci6n deductiva de cier-
tas perspectivas de g6nero y recorre
un camino inductivo donde los pro-
pios textos ofrecen una irradiaci6n
de sentidos que reconfiguran las
imagenes tradicionales de la mujer y
el amor. Por otro lado, L6pez Velarde
feminiza la escritura; Alma Rubens
nace con un poema en prosa llamado
poemato porque el sujeto se experi-
menta como multiple y contradicto-
rio ya que requiere crear su propio
territorio mas alld de los generos y
formas discursivas."Los posmoder-
nistas (...) trabajan con una lengua
heredada, pero la mutilan, la podan,
la cruzan y la mestizan, (...) abrien-
dose espacios donde quepan voces
tradicionalmente calladas" (253).
Estas operaciones politicas enmar-
cadas en las poeticas posmodernistas
dotan a estos textos de una vigorosa
actualidad: una recurrente preocu-
paci6n por hablar sobre/desde los
sujetos subalternos.

El capitulo nueve contiene el nu-
cleo de la propuesta del autor: el
posmodernismo oper6 como discro-
nismo. Ademas, se ofrece una com-
pleta caracterizaci6n del aspecto
formal (ritmico-m6trico) del poema
posmodernista (inter6s por las for-
mas breves, busqueda de sintesis
metaf6rica, predilecci6n por la las
formas sin regularidad estr6fica y
por las asonancias, p6rdida del pres-
tigio de la rima, anosilabismo fre-
cuente, nuevas formas de versifica-
ci6n) (258-260) y una identificaci6n
de las tres experiencia centrales de
la escritura posmodernista (mezcla
de los c6digos linguiistico-culturales,
creatividad en torno a la imagen y la
condensaci6n: sfntesis ritmico-
semantica, irrupci6n de nuevas voces
que originan textualidades ideol6gi-
cas y formalmente in6ditas: escritura
femenina y la poesfa afro-hispa-
noamericana) (276). La riqueza de la

categoria de discronismo permite
comprender el mayor despliegue tex-
tual de los modelos anteriores, el
"replanteamiento de nuevas configu-
raciones textuales diferenciadoras"
(266), la apertura del (pos)moder-
nismo hacia los territorios textuales
mas diversas, sin estrictas categorias
cronol6gicas o tipol6gicas" (267). Por
ello, "el retroceso aparente a formas
arcaicas de versificaci6n o de ritmo
resulta quizd mds subversivo que las
formas mds evolucionadas de versifi-
caci6n (...) subvierte las cronologias
legislativas, deshace las clasificacio-
nes" (269). En sintesis, el posmoder-
nismo apunta a la creacion 'e un
espacio m6vil y contradictorio, pero
productivo. La bu'squeda de otro lu-
gar para el poema produce "paso de
un sistema ritmico (una poesia sila-
bico-acentual) a otro (una poesfa
ideol6gica y visual) (...) que se efec-
tula bajo el signo impuro de la tra-
ducci6n, y de la confrontaci6n entre
tradiciones ritmicas alejadas" (279).
No s6lo impera el verso libre, sino
tambi6n mezclas gen6ricas como el
poema en prosa y las prosas po6ticas
(283).

El decimo capitulo complementa
las propuestas anteriores con una
definici6n mfnima: "el posmodernis-
mo se construye como 'lectura' (di-
vergente, convergente, oblicua...) del
modernismo" (291). El funciona-
miento textual del posmodernismo es
afin a las estrategias de las culturas
populares: audaces formas de apro-
piaci6n y transformaci6n de los bie-
nes simb6licos prestigiosos, la dife-
rencia radica en su conciencia y en
su voluntad de hablar desde el cen-
tro, desde las formas mayores de la
cultura (292). Realiza manejos hete-
rodoxos (variaci6n, sobrecarga, em-
pobrecimiento de la lengua franca
del modernismo. Complejo e inasible
porque socava la univoca dialectica
entre constantes y variantes, el pos-
modernismo conserva la pluralidad
textual: es un sistema transactivo de
pasajes y puentes (304).

El modernismo pretendi6 crear
un funcionamiento moderno de la
producci6n literaria y son evidentes
las analogias con el modelo econ6mi-
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co: se establece en relaci6n con un
padron de oro simb6lico, sin que dste
funcione como limitaci6n a sus ma-
nipulaciones; y circula como "lengua
franca" m6s alld de lo local o nacio-
nal (307). En esa circulaci6n se colo-
ca el 6nfasis en la producci6n de sig-
nificantes para buscar la mayor pro-
ductividad y la mayor plusvalfa po-
sibles. La paradoja modernista con-
siste en buscar simultaneamente la
independencia del significante del
referente e incrementar el nuimero
de lectores (309). La parabola del
hijo pr6digo sirve para explicar la
actitud del posmodernismo frente al
legado modernista: no mata al padre,
juega con sus restos, sus despojos
(313), "oscila entre diversos polos sin
identificarse plenamente con ellos,
que van de la conservaci6n del pa-
dr6n oro a su devaluaci6n ir6ni-
ca/etica" (316). El ulItimo capitulo se
dedica integramente a reflexionar
sobre la poesia de Jos6 Marfa Egu-
ren empleando las categorias y pers-
pectivas anteriormente comentadas.

Le Corre con una rigurosa argu-
mentaci6n y una creativa prosa nos
invita a repensar las clasificaciones y
limites de nuestra historia literaria y
las radiaciones de la poesia hispa-
noamericana. Este texto nos ensefia
que las secuencias lineales, las opo-
siciones binarias y las rigidas carac-
terizaciones son operaciones que de-
ben matizarse o descartase en aras
de nuevos modelos de comprension
de la historia literaria. Uno de los
aspectos mas sobresalientes del libro
es la revelaci6n de un corpus po6tico
que esta definido por la inestabili-
dad, fragmentaci6n y heterogeneidad
del sujeto poetico, la irrupci6n de
otras voces, las subversiones cultu-
rales, los n6dulos sincr6nicos que
refractan otros tiempos y otros espa-
cios en la textualidad, las
(des)articulaciones de lo local y lo
global y los limites de lo nacional.
Todos ellos son problemas que po-
seen una dramatica actualidad no
s6lo en buena parte de la poesia con-
temporAnea, sino sobre todo en el
m6vil campo cultural hispanoameri-
cano. Sin lugar a dudas, este libro
abre las puertas para releer nuestra
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poesia posmodernista desde los mar-
cos de la teoria poscolonial o desde
los estudios culturales.

Texto que por la visi6n de con-
junto, la calidad de su anOlisis y las
numerosas fuentes empleadas se
convierte en referencia capital y gui'a
indispensable para cualquier apro-
ximaci6n al fen6meno de la poesia
posmodernista en Hispanoamnrica.
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Gabriela Nouzeilles y Graciela
Montaldo, eds. The Argentina
Reader: History, Culture, Poli-
tics. Durham and London: Duke
University Press, 2002, 580 pp.

Alguna vez, en una de sus mu-
chas entrevistas, Borges dijo que
ordenar una biblioteca es una forma
de ejercer la critica. En The Argenti-
na Reader, Gabriela Nouzeilles y
Graciela Montaldo han articulado,
de hecho, los posibles sentidos de ese
dictamen: si por un lado su antologia
constituye una nueva evaluaci6n y
ordenamiento de los materiales del
pasado argentino de acuerdo a una
hip6tesis de conjunto que redimen-
siona la lectura de los textos inclui-
dos en ella, por otro su trabajo con-
trapone una biblioteca a otras biblio-
tecas para complejizar y cuestionar
una forma consagrada de represen-
tar al pais: aqu6lla que surgi6 hace
cien aflos, al mismo tiempo que se
publicaban las primeras colecciones
de autores clasicos argentinos. Reite-
rada con minimas variantes una y
otra vez por nativos y extranjeros,
esa construcci6n cultural, inscripta
en los relatos triunfalistas de la na-
ci6n y la modernidad, se empeniaria
en subrayar la excepcionalidad y
homogeneidad de una Argentina en
cuyo cuerpo emergian, sin embargo,
poderosas fracturas y discontinuida-
des.

The Argentina Reader no renun-
cia a las nociones modernas del rela-
to, la naci6n y la biblioteca, pero in-
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de autores clasicos argentinos. Reite-
rada con minimas variantes una y
otra vez por nativos y extranjeros,
esa construcci6n cultural, inscripta
en los relatos triunfalistas de la na-
ci6n y la modernidad, se empeniaria
en subrayar la excepcionalidad y
homogeneidad de una Argentina en
cuyo cuerpo emergian, sin embargo,
poderosas fracturas y discontinuida-
des.

The Argentina Reader no renun-
cia a las nociones modernas del rela-
to, la naci6n y la biblioteca, pero in-
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