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desde principios del siglo XX. Ca
racterizan a la producci?n mexicana
la re-elaboraci?n de la vi?eta fami
liar que es directa influencia nor
teamericana, y la vi?eta de actuali
dad que proviene de la tradici?n
aut?ctona de s?tira pol?tica. "La
Familia Burr?n" constituye un
ejemplo de c?mo el c?mic de in
fluencia norteamericana se autoc
toniza para representar las barria
das del DF, y c?mo la tradici?n po
pular se re-elabora como cultura
masiva, y muchas veces nacional.
Hay otro drama que se desarrolla
en este cap?tulo, y se trata de los
encuentros y desencuentros entre
los medios masivos y los creadores
que no s?lo se adaptan a las de
mandas sino que en ocasiones de
ben ceder determinado personaje a
un diario o revista. Con todo, algu
nos ejemplos analizados muestran
c?mo el c?mic ejerce una cr?tica po
l?tica e ideol?gica accesible a un
p?blico amplio?al menos hasta
estas ?ltimas d?cadas en que la
animaci?n japonesa y norteameri
cana gana terreno sobre la produc
ci?n nativa.

El ?ltimo contexto nacional que
Merino analiza es Argentina, y el
cap?tulo se centra mayormente en
los a?os '60 y '70. Especialmente en
el caso de H.G. Oesterheld (asesi
nado y desaparecido por la dictadu
ra militar) y sus colaboraciones con
el italiano Hugo Pratt y el argenti
no Alberto Breccia. Oesterheld es el
guionista cuya obra se inserta, des
de la cultura masiva, en la tradi
ci?n literaria argentina del relato
fant?stico y la intriga metaf?sica. El
tono elegiaco que a veces adopta el
libro se revela en este caso m?s
pronunciado y problem?tico, en tan
to se trata del objeto elegido por la
autora lo que pierde su iconocidad
cultural, y no tanto el arte del c?
mic, que sigue presentando su fle
xible heterogeneidad en diarios,
revistas, novelas gr?ficas, etc.

Los ejemplos en los que se e n
foca m?s profundamente est?n re
producidos en el libro, lo cual lo ha
ce una herramienta interesante
para asignar o preparar cursos de

estudios culturales. El permanente
di?logo con la cr?tica cultural lati
noamericanista (Dorfman, Monsi
v?is, Canclini, etc.) y europea (Eco,
Benjamin, etc.) no se hace a expen
sas de la exposici?n de problemas
puntuales e hist?ricamente preci
sos. El libro de Merino ocupa un
espacio cr?tico fundamental, ya que
poco recorrido. Y lo hace con rigor,
sabiendo ir y venir entre la intro
ducci?n de temas y problemas y el
fino an?lisis de ejemplos destaca
dos.

Fernando J. Rosenberg
Yale University

Camilo Fern?ndez Cozman. El
c?ntaro y la ola. Una aproxima
ci?n a la po?tica de Octavio
Paz. Lima, Asamblea Nacional
de Rectores, 2004.

Tal vez nadie merezca tanto
como Octavio Paz aquel ep?teto fa
moso con que Cervantes bautiz? a
Lope de Vega: "Monstruo de la na
turaleza". La impresionante canti
dad de textos que escribi? y public?
en vida f?cilmente abarcan una bi
blioteca entera. Poeta, ensayista,
escritor universal, la producci?n
superlativa, en su caso, respondi? a
su curiosidad cong?nita sobre todo
lo que concern?a al hombre y a su
tiempo: M?xico, Latinoam?rica,
Francia, Europa, el extremo Orien
te, la India, Jap?n.

Como poeta e intelectual mo
derno, dedic? innumerables escritos
a desentra?ar la compleja relaci?n
intercultural entre la tradici?n oc
cidental y el pasado prehisp?nico.
El c?ntaro y la ola. Una aproxima
ci?n a la po?tica de Octavio Paz, del
catedr?tico sanmarquino Camilo
Fern?ndez Cozman (Lima, 1965) es
un intento hermen?utico por apre
hender esas complejas coordenadas
del pensamiento del premio Nobel
mexicano.

Premiado en el I Concurso Na
cional del Libro Universitario orga
nizado por la Asamblea Nacional de
Rectores, el t?tulo del libro parece
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una recreaci?n de "El caracol y la
sirena", un ensayo de Paz dedicado
a Rub?n Dar?o y al modernismo
literario. Desde una perspectiva

multidisciplinaria, Fern?ndez abor
da la poes?a del autor de Libertad
bajo palabra y la relaciona con el
proyecto moderno. Poes?a antropo
l?gica', 'l?rica intertextual', entendi
das ambas como una praxis inter
cultural en la que se evoca el pasa
do prehisp?nico y se lo confronta
con el mundo occidental moderno.

El libro est? dividido en cinco
cap?tulos. El primero, "Anteceden
tes de la visi?n de Octavio Paz en la
tradici?n literaria francesa", es una
indagaci?n exhaustiva acerca de las
influencias literarias m?s impor
tantes de Paz. M?s de una vez el
propio escritor confes? su admira
ci?n por la cultura francesa, cuya
lengua consider? siempre su segun
da patria espiritual. La influencia
de V?ctor Hugo se manifiesta en su
concepci?n de la libertad creativa
del artista y en el rechazo a toda
forma de autoritarismo, ideas que
el mexicano cultiv? hasta sus ?lti
mos d?as. De Baudelaire aprendi? a
ver la escritura como un oficio rigu
roso, como un trabajo persistente y
cotidiano, componentes indispensa
bles para la gestaci?n de una obra
perdurable. Adem?s tom? del autor
de Las ?ores del mal el concepto de
analog?a, entendida como una tra
ducci?n, como un desciframiento,
por parte del poeta, de los compli
cados jerogl?ficos que pueblan el
universo.

En este cap?tulo se abordan
tambi?n las influencias de St?pha
ne Mallarm?, "el primero que plan
te? en Francia la idea de que el
poema moderno no s?lo est? com
puesto de palabras, sino tambi?n de
silencios"(p. 29). Asimismo, trata de
los postulados surrealistas acerca
del deseo y la imaginaci?n, que Paz
asume como formas de superaci?n
de la racionalidad instrumental
moderna.

El segundo cap?tulo, "Octavio
Paz y la modernidad como edad cr?
tica", es un acercamiento al pensa
miento del autor mexicano en tanto

intelectual moderno. El inter?s de
Fern?ndez es plasmar la figura de
un escritor moderno, de un "ensa
yista que ejerce la cr?tica y hace
una poes?a cr?tica" (p. 53). Con este
fin, traza una especie de genealog?a
paciana desde el punto de vista
conceptual, necesaria para entender
su peculiar visi?n de la Moderni
dad. Esta 'genealog?a conceptual'
tiene como primera fuente al maes
tro Alfonso Reyes, humanista con
vencido de que todo acercamiento
literario deb?a partir considerando
la especificidad de cada obra en
particular. La segunda fuente lo
constituye el mundo prehisp?nico,
cuya dimensi?n simb?lica y m?tica
permiti? a Paz realizar una cr?tica
del logocentrismo occidental.

La genealog?a de la visi?n del
mundo paciana se completa con el
pensamiento estructuralista y su
concepto de 'sistema'; el psicoan?li
sis, sobre todo el an?lisis del in
consciente colectivo desarrollado
por Jung; las culturas orientales,
comenzando por la hind? y su pe
culiar concepci?n del erotismo como
una forma de acceder al absoluto;
finalmente, el pensamiento liberal y
sus conceptos clave: libertad indivi
dual y democracia.

Si bien se trata de un cap?tulo
riguroso y compacto, llama la aten
ci?n que Fern?ndez haya olvidado
otras fuentes importantes para
comprender la visi?n de Paz. Orte
ga y Gasset, para poner un ejemplo
remarcable, a quien el autor de Sa
lamandra dedic? m?s de un ensayo
agradecido.

El tercer cap?tulo, "La po?tica
de Octavio Paz" es una de las m?s
sugerentes del libro. El autor mexi
cano es visto como un hermeneuta
que, a diferencia de los te?ricos de
la literatura, medita sobre los ras
gos del poema en tanto g?nero dis
cursivo. El ritmo es como un im?n
que atrae las palabras, es rito y vi
si?n del mundo. Al atraer las pala
bras mediante el ritmo, el poeta se
sustenta en el principio de analog?a.
Para Paz, todo poema es una enti
dad ?nica, irrepetible y autosufi
ciente que exige del lector un acer
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camiento tambi?n ?nico en cada
caso. El receptor es un ente activo,
un re-creador que ayuda a descifrar
el sentido correcto de los textos. Por
otra parte, el lenguaje l?rico "tras
ciende la historia": el poeta trasmu
ta colores, sonidos y palabras, y al
hacerlo, logra que la polisemia de
los vocablos se impongan a todas
las significaciones hist?ricas. Libe
rado del lastre del tiempo, un poe
ma es presente siempre, y as? se
presenta ante los lectores.

Aunque Fern?ndez ni siquiera
lo se?ale, estas ideas 'transhist?ri
cas' acerca de la escritura recuer
dan bastante los postulados herme
n?uticos que Georg Gadamer desa
rrolla en Verdad y m?todo. En tal
sentido, todav?a est? pendiente un
estudio que aborde la relaci?n (po
sible) entre las ideas de Paz y las de
Gadamer con respecto a la natura
leza del lenguaje.

El cuarto cap?tulo, "La poes?a
antropol?gica de Octavio Paz", pue
de considerarse como el coraz?n de
este libro, en tanto constituye un
aporte a los estudios sobre la poes?a
del autor de Blanco. 'Poes?a antro
pol?gica' se entiende aqu? como una
praxis intercultural en la que las
culturas prehisp?nicas entran en
di?logo creativo con la cultura occi
dental a trav?s de un proceso inser
to en un contexto hist?rico determi
nado. La interculturalidad en ese
tipo de poes?a se revela en cuatro
niveles: la lengua, la estructuraci?n
literaria, las estructuras figurativo
simb?licas y la cosmovisi?n.

Fern?ndez analiza, paso por
paso, estos cuatro niveles. Lo inte
resante es que no se queda en Paz,
sino que aborda el estudio de otros
poetas de nuestro continente (Va
llejo, Neruda, Guillen y Bandeira)
para demostrar que la l?rica inter
cultural es una constante en la poe
s?a latinoamericana contempor?
nea. El an?lisis realizado es convin
cente en su mayor?a, pero queda la
duda con respecto al acercamiento
que hace a Canto General. El autor
afirma que este es un libro dial?gi
co, ya que el poeta puede "discutir",
intercambiar opiniones con los di

versos personajes hist?ricos que
aparecen en escena. ?Pero en reali
dad hay una discusi?n, un inter
cambio de ideas entre voces diferen
tes y diversas? No se debe olvidar
que Canto general es uno de los li
bros m?s pol?ticos de Pablo Neruda.
Por eso, m?s que de un libro dial?
gico tal vez quepa hablar de un
poemario coral, uno con una visi?n
ideol?gica unitaria que se refuerza
gracias al concurso de m?ltiples
voces o 'personajes' hist?ricos, para
usar la expresi?n de Fern?ndez.

El cap?tulo termina con un
acercamiento bastante logrado a la
poes?a antropol?gica de Octavio
Paz, a partir del an?lisis textual de
"Entre la piedra y la flor", "Semillas
para un himno" y "Serpiente labra
da sobre un muro", sexta parte del
poema titulado "En Uxmal".

El quinto cap?tulo est? dedicado
a Piedra de sol, sin lugar a dudas el
poema m?s conocido y uno de los
m?s extensos escritos por Paz. Pie
dra de sol es visto como un ejemplo
acabado de "poema antropol?gico",
como uno de esos textos que, en
palabras del propio autor, "No re
miten s?lo a una cultura sino que
construyen la cultura. A manera de
radares, permiten la inserci?n de lo
nuestro en el universo y posibilitan
la internacionalizaci?n de las pr?c
ticas culturales: dial?ctica del yo y
del otro, di?logo antes que mon?lo
go, fin del soliloquio autoritario y
apertura de infinitas v?as de inter
pretaci?n" (p. 101).

"Piedra de sol como poema an
tropol?gico" es un cap?tulo ambicio
so en el que se explica c?mo un poe
ta latinoamericano es capaz de
apropiarse creativamente de com
ponentes occidentales para darles
una dimensi?n distinta en virtud
del impacto del referente pre
colombino. Seg?n Fern?ndez, este
poema muestra c?mo las civiliza
ciones antiguas pueden actuar en el
presente, cuestionando de forma
activa el logos occidental.

Los m?ritos innegables de El
c?ntaro y la ola. Una aproximaci?n
a la po?tica de Octavio Paz lo con
vierten en una lectura obligatoria
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para comprender la poes?a y el pen
samiento de ese escritor universal
que fue (que es) Paz. Quedan, sin
embargo, algunas atingencias, cier
tas ideas que Fern?ndez esboza y
que merecer?an un estudio m?s
amplio y esclarecedor. La m?s im
portante se refiere a la probable
influencia de la cultura incaica en
la poes?a del autor de Blanco. Es
una idea que, tal como est? plan
teada (se sustenta en la aparici?n
del vocablo 'Pir?' en uno de los ver
sos de "Piedra nativa") resulta un
tanto vaga y discutible.

El libro est? escrito con una
prosa sobria y elegante, m?s pr?xi
ma a la del ensayo que a la prosa
cr?tica tradicional, y tiene el m?rito
a?adido de haber sido escrito por
un latinoamericano desde el Per?.
Poco antes de morir, Antonio Cor
nejo Polar mostr? su preocupaci?n
por la proliferaci?n de estudios so
bre la literatura de nuestro conti
nente realizada por cr?ticos que
pensaban y escrib?an en ingl?s, y
que lo hac?an para un p?blico que
no era el nuestro. El c?ntaro y la
ola. Una aproximaci?n a la po?tica
de Octavio Paz puede verse, en este
sentido, como una apuesta firme en
la direcci?n se?alada por Cornejo
Polar: la del cr?tico latinoamericano
que aporta su inteligencia y se es
fuerza en lograr el desentra?amien
to de nuestro propio (complejo, he
terog?neo) derrotero cultural.

Selenco Vega
Universidad San Ignacio de Loyola

Ricardo J. Kaliman. ?ndice de la
Revista de Cr?tica Literaria La
tinoamericana n?meros 1-50,
1975-1999. Lima: Centro de Es
tudios Literarios "Antonio Cor
nejo Polar" - Latinoamericana
Editores, 2004.

Este ?ndice elaborado por Ri
cardo Kaliman sistematiza el con
tenido de los cincuenta primeros
n?meros de la Revista de Cr?tica
Literaria Latinoamericana, que

abarcan los a?os de 1975 a 1999. El
?ndice consta de un ?ndice alfab?ti
co por autores y una Clasificaci?n
tem?tica; se incluye al final un
Thesaurus tem?tico y una Lista de
autores que facilitan la consulta del
volumen. Un ?ndice es un instru
mento de trabajo y de consulta, pe
ro tambi?n es la s?ntesis de la tra
yectoria de una revista. Por ello, la
?nica forma de intentar rese?ar un
volumen de esta naturaleza es
evaluar la trayectoria de esa revis
ta.

El proyecto de la Revista de Cr?
tica Literaria Latinoamericana sur
ge a comienzos de los a?os 70, ante
la necesidad de producir una nueva
cr?tica en Am?rica Latina, exigida
por los desaf?os que supon?an los
recientes desarrollos de la literatu
ra de Nuestra Am?rica, en especial
los espectaculares logros de la nue
va narrativa, luego de transcurridos
los momentos culminantes del lla

mado Boom de la novela latinoame
ricana. Se planteaba la exigencia de
una reflexi?n aut?noma sobre nues
tras literaturas, que abarcara los
esfuerzos de la teor?a, la cr?tica y la
historia literarias. Tuvieron por
entonces gran impacto los plantea
mientos iniciadores de Mario Bene
detti y Roberto Fern?ndez Reta
mar, as? como las reflexiones de
?ngel Rama y Antonio Candido. No
result? casual que tres de ellos (Be
nedetti, Candido y Fern?ndez Re
tamar) fueran luego miembros del
Consejo de la Revista de Cr?tica Li
teraria Latinoamericana. Un im
portante n?cleo de estudiosos de la
literatura de inclinaciones progre
sistas y de izquierda se agruparon
hacia comienzos de la d?cada del 70
en torno a diversas revistas acad?
micas. A Antonio Cornejo Polar le
cupo la tarea de asumir la direcci?n
de la revista especializada en cr?ti
ca literaria, que adopt? la denomi
naci?n de Revista de Cr?tica Litera
ria Latinoamericana y se empez? a
publicar en 1975. Se trat? de una
ardua labor, pues si bien en el pri
mer n?mero se cont? con el apoyo
de una peque?a casa editora, luego
la tarea fue asumida centralmente
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