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la "negritud argentina" se presenta
como un espacio o formaci?n discur
siva de m?ltiples tonalidades y sen
tidos. Es patriotismo, lealtad a Ro
sas, pasi?n por el baile, belleza,
sensualidad, violencia, serenidad,
pobreza, sabidur?a, virtud ciudada
na, etc. Es decir, una totalidad tan
compleja como la "argentinidad"

?un espacio de contenci?n m?s que
una caracterizaci?n de identidades.

?Qu? distingue a la "negritud
argentina" de las negritudes de
otras latitudes? Aunque el autor
hace un esfuerzo de relacionar su
trabajo con la problem?tica m?s
general de la raza, estas compara
ciones resultan dificultosas, debido
a la propia polivalencia de la "ne
gritud" en Argentina. Solomianski
reconoce que la "negritud argenti
na" es diferente, no comparte la
carga emocional y ps?quica de los
textos de Fanon y de Du Bois. En
parte, porque no hay en la Argenti
na moderna una demarcaci?n tan
clara del "color line" blanco-negro.
En parte, porque la herencia del
colonialismo no ha calado tan hondo
como en Africa. No hay un proble
ma de m?scaras que encubren una
determinada identidad racial. Exis
te m?s bien un vac?o o silencio en la
experiencia cultural e hist?rica que
se hace necesario obturar. Este si
lencio aparece m?s saliente en mo

mentos en que la inmigraci?n euro
pea amenaza con hacer desaparecer
la herencia y presencia afro
argentina. A?n as?, permanece sin
respuesta la pregunta: ?Qu? hay de
espec?fico en la "negritud argenti
na" que la separe de las otras ra
mas de la diaspora africana?

Mucho m?s podr?a decirse de
este libro pionero. El lector encon
trar? aqu? reflexiones sobre los tan
gos de Manzi, sobre el cine de Leo
poldo Torre Nilson y de Mar?a Lui
sa Bemberg, sobre las milongas que
escribi? Borges. Posiblemente, estos
momentos de an?lisis estimular?n
nuevos lecturas y b?squedas para
seguir desentra?ando ?sta y otras
identidades subalternas. Algunos
poemas, citas y otros textos que
presenta Solomianski servir?n co

mo base para re-comenzar a pensar,
desde perspectivas menos elitistas,
el problema de la raza en la historia
y la cultura argentinas. La impor
tancia de problem?tica examinada
por el autor es indudable: la "negri
tud argentina" ha sido negada por
demasiado tiempo. Este libro con
tribuye un valioso aporte a la tarea
colectiva de reposicionar la expe
riencia afro-argentina en la histo
ria, literatura, y cultura argentinas.
Su lectura es altamente recomen
dada para quienes se interesen en
indagar la intersecci?n entre raza y
naci?n en Argentina.

Ricardo D. SahTatore
Universidad Torcuato Di Tella

Araceli Tinajero. Orientalismo
en el modernismo hispanoame
ricano. West Lafayette, Indiana:
Purdue University Press, 2003.

Desde que ?ngel Rama public?
su conocido Rub?n Dar?o y el mo
dernismo: circunstancia socioeco
n?mica de un arte americano en
1970, la revisi?n sistem?tica del

modernismo hispanoamericano ha
continuado de manera sostenida,
aunque intermitente. Los ?ltimos
quince o veinte a?os han resultado
particularmente fruct?feros al apa
recer estudios que justifican una
radical revaloraci?n de aqu?l. En su
conjunto, confirman el hecho de
que, por d?cadas, el modernismo no
fue del todo comprendido en su
compleja diversidad y que son mu
chos los aspectos que a?n restan
por estudiarse dentro del amplio
contexto de la cultura finisecular.
Esto lo coloca en una situaci?n de
importancia tanto para los estudios
culturales latinoamericanos con
tempor?neos como para la historio
graf?a literaria. Si bien, dicha re
valoraci?n ha devenido el producto
acumulado de una cr?tica cultural
latinoamerican/ist/a, con frecuencia
comprometida con la labor de ar
chivo, de rescate, de di?logo con la
cr?tica literaria tradicional es inne
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gable que ha sido mayormente es
timulada por la difusi?n de las lla
madas teor?as poscoloniales en la
academia norteamericana. De ?stas
se derivan los conceptos y perspec
tivas que ahora diagraman la inte
rrelaci?n social y cultural, as? como
los discursos de poder en que se
inscribe la producci?n literaria del
periodo. Por a?adidura, aspiran a
penetrar en los espacios interiores
de la creaci?n modernista mediante
herramientas de cu?o psicoanal?ti
co.

En Orientalismo en el moder
nismo hispanoamericano, Araceli
Tinajero se aboca a examinar una
parcela representacional -aqu?lla
inspirada en las culturas del lejano
Oriente- normalmente opacada en
el estudio del modernismo por el
foco Europa-Latinoam?rica. Para
ello, construye un eje anal?tico en
que el entramado representacional
de los modernistas en su b?squeda
de una est?tica y alternativas cul
turales encuentra en esa regi?n la
posibilidad de interlocuci?n y, sobre
todo, de auto-conocimiento. Entre
los varios autores que Tinajero es
tudia, sobresale el poeta y periodis
ta mexicano, Jos? Juan Tablada, al
que dedica buena parte de su an?li
sis. El otro eje anal?tico del estudio
examina c?mo ese entramado de
im?genes, objetos, artefactos, sen
saciones y evocaciones ocurre y se
viabiliza a trav?s de un complejo
discursivo e ideol?gico. Para ello, se
sirve de un heterog?neo marco te?
rico en que sobresalen elementos de
la antropolog?a cultural y, sobre
todo, de las teor?as poscoloniales.

Esta ?ltima opci?n cr?tica es
clave para el prop?sito del libro. Le
sugiere el problema fundamental:
"?c?mo analizar y conciliar la repre
sentaci?n de un sujeto "ex?tico" por
otro "ex?tico" en la escritura mo
dernista?" (9). A pesar de la in
fluencia decisiva del pensamiento
de Edward Said, el estudio de Ti
najero comienza en donde Orienta
lism acaba. No solamente el foco
regional es distinto, sino que la au
tora confronta la dependencia de
aqu?l con respecto a la noci?n de

"centro". Seg?n los cr?ticos de Said,
su desconstrucci?n del orientalismo
como imposici?n de un discurso he
gem?nico no necesariamente viabi
liza la posibilidad de escuchar al
Otro "ex?tico", el cual permanece en
silencio. Tinajero propone que es
posible "viajar" intelectualmente de
un margen a otro sin la mediaci?n
del centro hegem?nico -por ejem
plo, de Latinoam?rica al lejano
Oriente o viceversa- y que, a juzgar
por la obra de algunos modernistas
como el ya mencionado Tablada o
Enrique G?mez Carrillo, la voz del
Otro debe de ser tomada en cuenta
y dialogarse con ella. Su "presencia"
produce un efecto de apertura cul
tural totalmente ajeno al monol?gi
co orientalismo europeo que analiza
Said. En los m?rgenes de factibili
dad de esta proposici?n reside el
potencial heur?stico del libro.

La recepci?n y aplicaci?n cr?tica
de la noci?n saidiana de orientalis
mo, que recorre la primera parte
del libro, disipa un hipot?tico cargo
de derivativo que, en casos menos
afortunados, es motivado por un
tratamiento inconsecuente del
orientalismo como mero conjunto de
representaciones. En esa medida, lo
aleja de una pr?ctica cr?tica en que
la identificaci?n de una tem?tica re
presentacional, las referencias pari
sinas, el paisaje urbano, las im?ge
nes suntuosas, las joyas y la orfe
brer?a, el cromatismo, las mitolo
g?as, etc. agota el an?lisis en s? mis
mo. En tales circunstancias, dicha
aproximaci?n al modernismo no
pasa de ser en el mejor de los casos
un esfuerzo enciclop?dico por cap
turar el significado contextual de la
m?ltiple referencialidad de su uni
verso po?tico y, en el peor, de un
mero inventario del contenido. A
salvo de este abordaje, Tinajero
afirma que no solo trata de enfati
zar un aspecto soslayado por la cr?
tica del modernismo, sino de explo
tar la veta ideol?gica que ofrece el
orientalismo por su relevancia para
los estudios poscoloniales actuales.
En efecto, la exploraci?n de alterna
tivas a las estrictas dicotom?as de la
cr?tica poscolonial constituye un
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proyecto de gran importancia te?ri
ca y su propuesta es uno de los m?
ritos de este estudio.

Desde el primer cap?tulo, Tina
jero pretende demostrar que no to
das las miradas al lejano Oriente
dependen de una ?ptica francesa.
Aunque influido por la literatura
finisecular francesa e inglesa, el
orientalismo modernista no resulta
una burda imitaci?n del desarrolla
do por ?stas. Reconoce la autora,
siguiendo a Octavio Paz entre otros
autores que, en todo caso, los mo
dernistas fueron estimulados por
aqu?l, pero que su ansia de contacto
con otras realidades no-occidentales
al borde de la modernidad, era ge
nuina. De hecho, el contacto directo
que tuvieron los viajeros modernis
tas fue una salvaguarda contra la
reproducci?n acr?tica de un discurso
exotizante que recorr?a de manera
"intertextual" la cultura europea de
la ?poca. Afirma la autora que el
viaje sirvi? para re/construir la
identidad fuera de los "ojos extran
jeros" del imperialismo europeo
tanto como para rechazar la barba
rie de aqu?llos que resultaban "in
vasores de la historia moderna y
destructores del pasado" (48). Los
cronistas criticaban, de alguna ma
nera aludiendo a lo experimentado
en sus propios pa?ses, la presi?n del
colonialismo europeo y norteameri
cano que, seg?n ellos, motivaba el
abandono de las costumbres japo
nesas o chinas. El salvadore?o Ar
turo Ambrogi se lamentaba, como
Jos? Juan Tablada y Enrique G?
mez Carrillo, que el "para?so del
arte japon?s [estuvi?rase] convir
tiendo en un infierno de vulgaridad
occidental" (59). La autora propone
que el contacto directo entre asi?ti
cos y latinoamericanos introduce
una nueva dimensi?n al binarismo
t?pico de la cr?tica poscolonial ali
mentado por el estudio de las rela
ciones "centro-periferia", pues se
trata de un contacto "periferia
periferia" sin la mediaci?n europea.
Esto al menos en apariencia, como
veremos m?s adelante.

Para arribar a estas conclusio
nes, la autora se basa en las cr?ni

cas, art?culos period?sticos y ensa
yos de los viajeros modernistas al
Oriente como Efr?n Rebolledo, En
rique G?mez Carrillo, J. J. Tablada,
A. Ambrogi y de algunos otros que
sin pisar esas tierras fueron influi
dos por los primeros (por ejemplo, J.
del Casal, J. Mart?, E. Rod? y el
propio Rub?n Dar?o). En su conjun
to, se trasluce una posici?n cr?tica
del colonialismo y el orientalismo
europeo, al cual se intenta matizar
y, a?n, corregir. Como lo pueden
evidenciar los trabajos de An?bal
Gonz?lez, Julio Ramos y Susana
Rotker sobre la cr?nica y la ensay?s
tica modernista, se puede afirmar
que es el estudio de estos g?neros lo
que ha motivado los mayores cam
bios de apreciaci?n con respecto a la
complejidad ideol?gica de ese mo
vimiento literario. En la medida en
que se analiza ese corpus, es posible
comprender mejor tanto su produc
ci?n po?tica en t?rminos de su ex
perimentaci?n formal y est?tica,
como sus relaciones con los discur
sos de la ?poca. Metodol?gicamente,
el recurso a la etnograf?a y la an
tropolog?a cultural es pertinente
para esta secci?n del libro. La no
ci?n de "di?logo interactivo" de
Clifford Geertz, por ejemplo, es cla
ve para aquilatar la interacci?n de
los viajeros modernistas con inte
lectuales chinos o japoneses. Ello
les permit?a adentrarse en su mun
do cultural y conocer la forma en
que ?stos mismos ve?an conexiones
entre las culturas orientales e his
panoamericanas, por ejemplo, entre
la cultura china y la mexicana, co

mo se desprende de un encuentro
en alta mar que G?mez Carrillo
tiene con un sabio chino conocedor
de lenguas y culturas occidentales.
El reconocimiento de la voz y auto
ridad del Otro plantea, entonces,
una diferencia de grado con su
anulaci?n de facto en los relatos
europeos. Si de Said se ha criticado
el soslayo de los textos orientales,
es importante advertir, como lo ha
ce Tinajero, que ?stos son fuente de
inspiraci?n de los modernistas. Lo
cual permite concluir que se da una
relaci?n m?s dial?gica y menos im
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positiva entre los espacios perif?ri
cos que la existente en los relatos
de los viajeros europeos.

La manera en que el orienta
lismo se filtra y nutre el imaginario
cultural latinoamericano sugiere
una amplia agenda de investigaci?n
por el papel que desempe?a en las
etapas formativas del nuevo canon
hispanoamericano. Constituye una
de las influencias est?ticas y de
po?tica para la poes?a de la van
guardia. Con lo cual uno de los la
zos subterr?neos de continuidad del
modernismo hacia movimientos
posteriores se dar?a a trav?s de di
cha fuente. Lo cual sugiere que los
sentidos de modernidad para Lati
noam?rica son varios y que la mo
dernidad europea no ha sido la ?ni
ca sino, tal vez, la m?s conspicua.
Asimismo, la referencialidad orien
talista provee abundante material
para la ficci?n latinoamericana en
pos de personajes, ambientaciones y
esquemas filos?ficos a lo largo del
siglo veinte. Tinajero acierta en que
el arte oriental es un catalizador
por el cual los modernistas inter
pretaron y crearon arte (122). Esto
constituye el argumento central del
tercer y cuarto cap?tulo, en que re
curre a la cr?tica de arte, y en los
cuales la noci?n de orientalismo
sufre un sutil desplazamiento de
significado. Es decir, en una acep
ci?n m?s tradicional, el orientalis
mo se infiere como un conjunto de
representaciones que motiv? a los
modernistas a re-situar los objetos
y artefactos del Oriente en un nue
vo contexto cultural y dotarlos de
un significado particular, sabedores
de que el significado original esta
r?a perdido. Tras el ideal de una
est?tica, se trat? de establecer un
puente entre las culturas de Hispa
noam?rica y el lejano Oriente. No se
trataba, argumenta con vehemencia
la autora, de un sujeto "marginal"
describiendo a un sujeto "perif?ri
co", sino la de un "encuentro" mu
cho m?s diverso en que las relacio
nes conformaban puntos de con
fluencia en donde lo "marginal" ce
sa de existir (67).

La mirada poscolonial que re

flexiona sobre el encuentro entre
las culturas orientales y la hispa
noamericana transcurre en un es
pacio paralelo al del hecho material
de la globalizaci?n en que Latinoa
m?rica, as? como los pa?ses del leja
no Oriente se integraban al merca
do mundial, aunque no en una si
tuaci?n de privilegio. Si en la ?poca
modernista, los objetos de arte y
artefactos aut?nticamente chinos se
imitaban en las culturas occiden
tales en busca de un est?mulo est?
tico y espiritual o inclusive de sta
tus, hoy d?a se produce una inver
si?n, al ser estos objetos los que
imitan o fabrican en masa los dise
?os de compa??as occidentales. El
criterio actual de goce de los pro
ductos "fabricados en China" no
pasa por ese proceso de recontex
tualizaci?n modernista, al ser ad
quiridos como una estrategia eco
n?mica para afrontar el alto costo
de la vida. El gran mercado del Sur
de la ?poca colonial, Acapulco, se ha
multiplicado hoy d?a en cualquier
espacio urbano latinoamericano
dando testimonio de la encarnizada
competencia comercial y la nueva
conquista de mercados de la globa
lizaci?n actual. A un siglo de su ma
nifestaci?n, se puede afirmar que la
cultura modernista fue una res
puesta en el orden de lo cultural a
una "primera globalizaci?n econ?
mica". Ello obliga a contextualizar
el contacto que se dio entre las
mencionadas culturas perif?ricas
dentro del avasallante mecanismo
de la globalizaci?n. Falta saber en
qu? circunstancias se produce el
contacto cultural y el viaje al Orien
te (o viceversa), de lo cual el libro
no ofrece mucha informaci?n. El
hecho de que primordialmente fue
ra a trav?s de un contacto comercial
o diplom?tico el motor por el que
ese contacto intelectual se genera,
si bien no socava la tesis de la auto
ra, s? lo subordina a condicionantes
pol?ticos y econ?micos.

Por cada Tablada o G?mez Ca
rrillo, perspicaces observadores cul
turales, hubo entonces muchos
otros intelectuales, embajadores,
comerciantes, etc. en quienes ese
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contacto no produjo los puentes in
terculturales que hicieran viable o
perdurable una "tercera opci?n" (v?a
el Oriente) a la modernidad lati
noamericana. Se puede comprobar
en escritos de muy diversa ?ndole
que as? como se publicaban cartas,
cr?nicas, art?culos que fomentaban
una verdadera comprensi?n del
Oriente entre los latinoamericanos,
hab?a muchos otros saturados de
prejuicios ?tnicos o raciales y del
positivismo m?s recalcitrante. [Se
puede consultar como un ejemplo de
esta problem?tica, uno de los libros
ausentes en la bibliograf?a de este
estudio, la compilaci?n que hace
Robert J. Glickman de las revistas
y peri?dicos de la ?poca modernista
(Fin de siglo. Retrato de Hispanoa

m?rica en la ?poca modernista. To
ronto: Canadian Academy of the
Arts, 1999). La mediaci?n del agen
te colonial europeo no se hace nece
saria si se han internalizado sus
valores. Lo cual implica que as? co
mo hubo una gran apertura cultu
ral, en su situaci?n "perif?rica" La
tinoam?rica era tambi?n una caja
de resonancia de discursos "metro
politanos" que, impulsados por la
misma l?gica integradora de la glo
balizaci?n econ?mica, penetraban
en los diferentes estratos sociales
con un efecto que, en muchas oca
siones, no hac?a sino reproducir o
amplificar una serie de valores y
esquemas de racionalizaciones no
siempre culturalmente sensibiliza
dos o pol?ticamente correctos. Por
ello, la atenci?n puesta sobre Ta
blada y G?mez Carrillo como auto
res individuales, excepcionales por
su sensibilidad cultural, deber?a de
ser ampliada en futuros desarrollos
de esta ?rea de investigaci?n para
incluir discursos period?sticos, cien
t?ficos, filos?ficos o la producci?n
literaria de autores menores, a fin
de evaluar el efecto m?s generali
zado del orientalismo como discurso
en la regi?n.

Ignacio Corona
Ohio State University.

Mirko Lauer. Musa mec?nica.
M?quinas y poes?a en la van
guardia peruana. Lima: Institu
to de Estudios Peruanos, 2004.
162 pp.

Con Musa mec?nica culmina un
cap?tulo de los estudios sobre la
vanguardia po?tica en el Per?. Se
trata de una investigaci?n que se
inici? en 1982, seg?n expresa Mirko
Lauer en el pr?logo de su libro,
cuando Antonio Cornejo Polar lo
invit? a escribir en el n?mero 15 de
la Revista de Cr?tica Literaria La
tinoamericana, una edici?n sobre
las vanguardias latinoamericanas.

Desde una perspectiva narrati
va, podr?amos decir que la respues
ta a esa invitaci?n se ha extendido
en m?s de dos d?cadas, abandonan
do la generalidad de la propuesta
inicial y explorando aspectos espec?
ficos del discurso po?tico de la van
guardia.

En el camino hay de hecho mu
chos aportes, pero lo fundamental
tiene que ver con la ampliaci?n del
canon. En efecto, esta investigaci?n
que culmin? en una tesis doctoral
sobre la poes?a de la vanguardia
que va desde 1916 hasta 1930
-cronolog?a propuesta por Lauer
para esta etapa literaria- ha recu
perado autores y po?ticas poco co
nocidas por el p?blico no especiali
zado. Gracias a ella se public? en
2001 la Antolog?a de la poes?a van
guardista peruana 1916-1930 (Li
ma: El Virrey-Hueso H?mero) y
Nueve libros vanguardistas (Lima:
El Virrey-OECI), ediciones que si
bien no son cr?ticas, llenan el vac?o
editorial existente en este tema y
ampl?an la lista de poemarios a los
que un lector actual puede acceder.

El libro est? dividido en 21 sec
ciones tem?ticas -adem?s de un
pr?logo- que a falta de una mejor
denominaci?n podemos llamar en
sayos. Una divisi?n m?s general
agrupa, por un lado, a los primeros
5 textos. Ellos analizan de modo
amplio las m?ltiples relaciones en
tre poes?a y tecnolog?a, modernidad
e ideolog?a, mostr?ndose de modo
insistente el "desencuentro entre la
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