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As? llegamos a los otros dos
puntos culminantes del libro.
Uno, el an?lisis de "la gran his
toria americana" en la novela
Eisejuaz, de Sara Gallardo, le?da
desde las teor?as de Kusch, o
mejor dicho identificada con
ellas (Kusch/Gallardo como un
Jano bifronte) con especial aten
ci?n al Otro aborigen. El segun
do, "Jos? Emilio Pacheco: una
po?tica de la cat?strofe", es un
minucioso -entomol?gico, podr?a
decirse- an?lisis de la poes?a del
mexicano en el que se insertan
autorreflexiones sobre el fracaso
del siglo XX latinoamericano en
el marco pesimista y apocal?pti
co que propone (y P?rez acusa
recibo de ello) el gran poeta me
xicano. Completan la ?ltima
parte del libro originales lectu
ras de Arr?ncame la vida, de
?ngeles Mastretta, como una pi
caresca contempor?nea y de
senmascaradora de los que Ana
Mar?a Amar S?nchez llamara
"juegos de seducci?n y traici?n"
de la cultura de masas; una lo
grada introducci?n a la poes?a
er?tica de Silvia Tomasa Rivera
y, por ?ltimo, reaparece, como
en un final abierto, el conflicto
de lengua, identidad, otredad y
memoria -resuelto para P?rez,
irresuelto para quien escribe es
tas l?neas- de la poes?a en espa
?ol de Tino Villanueva. La con
dici?n chicana opera aqu? como
un disparador de la circularidad
del libro, ya que plantea cues
tiones medulares que conducen
a releer los ensayos consagrados
al "Pensamiento propio".

Otro de los m?ritos de Alber
to Juli?n P?rez en Imaginaci?n
literaria y pensamiento propio es
el reconocimiento de que este
volumen y su tarea toda, aun
con la decisi?n con que los enca
ra, representan una etapa de
b?squeda. Esta rese?a ha demo

rado deliberadamente hasta el
final dos nombres clave que ofi
cian de sost?n a la escritura de
P?rez. Uno -citado en el ensayo
sobre la lectura que S?bato hace
de Borges- es el de Pedro Hen
r?quez Ure?a, y precisamente la
necesidad, la urgencia, de escri
bir ensayos "en busca de nuestra
expresi?n". El otro es Jos? Mar
t?, faro indiscutible del autor. Y
?ste es el logro englobador de
Imaginaci?n literaria y pensa
miento propio: rescatar, replan
tear, poco m?s de un siglo des
pu?s de su enunciaci?n, la em
presa que el enorme escritor y
revolucionario cubano dej? sen
tada en, precisamente, "Nuestra
Am?rica": "Conocer el pa?s, y go
bernarlo conforme al conoci
miento, es el ?nico modo de li
brarlo de tiran?a. La universi
dad europea ha de ceder a la
universidad americana. La his
toria de Am?rica, de los incas a
ac?, ha de ense?arse al dedillo
... Nos es m?s necesaria. ... In
j?rtese en nuestras rep?blicas el
mundo: pero el tronco ha de ser
el de nuestras rep?blicas. ... que
no hay patria en que pueda te
ner el hombre m?s orgullo que
en nuestras dolorosas rep?blicas
americanas".

Juan Pablo Neyret
The Pennsylvania State

University

Marzena Grzegorczyk. Pri
vate Topographies: Space,
Subjectivity, and Political
Change in Modern Latin
America. New York: Palgra
ve Macmillan, 2005.

[Fenomenolog?a, literatura y
transici?n pol?tica:] Para quie
nes dudan de la viabilidad o re
levancia de la fenomenolog?a en
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las actuales discusiones litera
rias y culturales latinoamerica
nas, la lectura de Private Topo
graphies brindar? amplias posi
bilidades de reconsideraci?n. Su
autora, Marzena Grzegorczyk,
se ha dado a la tarea de rescatar
para la cr?tica literaria latinoa
mericana un m?todo de indaga
ci?n cada vez menos socorrido de
la historia del pensamiento occi
dental. En esta ambiciosa obra
el examen de la subjetividad, la
prioridad del m?todo fen?meno
l?gico, canaliza el an?lisis lite
rario por un ?mbito superficial
mente abordado por otros abor
dajes. Ello ocurre sin menoscabo
de una cuidadosa interpretaci?n
del contexto sociohist?rico. El
lector encontrar?, por ende, una
complementaci?n de perspecti
vas entre los procesos subjetivos
analizados (tanto de narradores
y personajes como de los propios
autores) y aquellos procesos so
ciales, pol?ticos y econ?micos
considerados en los cinco ensa
yos que componen el libro. Para
ello, Grzegorczyk ha elegido tex
tos claves de la cultura latinoa
mericana del siglo diecinueve, El
Periquillo Sarniento, Civiliza
ci?n y barbarie, Gubi Amaya y
La tierra natal, Dom Casmurro
y Os sert?es los cuales interpreta
a la luz de determinadas coyun
turas hist?ricas. Se trata, espe
c?ficamente, de considerar pe
riodos de "transici?n" nacional
materializados tanto en el cam
bio pol?tico como en el surgi
miento de nuevos ?rdenes so
cioecon?micos. Aunque la pun
tual delimitaci?n de tales perio
dos es siempre materia de con
troversia, pues un corte sincr?
nico de procesos de formaci?n
nacional y de continuidad o dis
continuidad colonial, como los
referidos en este estudio, conlle
va cierta arbitrariedad, su iden

tificaci?n implica una atractiva
proposici?n heur?stica para in
dagar c?mo los textos literarios
referidos inciden en e interpre
tan dichos periodos de cambio.

Al contrario de perspectivas
cr?ticas que privilegian las ma
croestructuras sociales o los pro
cesos culturales a gran escala, el
marco fenomenol?gico supone
un punto de partida individuali
zado. Se aboca a comprender la
relaci?n entre los estados indi
viduales de conciencia, la vida
social y el mundo material. Se
g?n la mayor?a de sus practican
tes, la idea b?sica de la fenome
nolog?a es la de iluminar los sig
nificados de la vida social. En
efecto, uno de los temas m?s im
portantes es la revelaci?n de
c?mo la conciencia humana se
implica en la producci?n del
mundo social. Habr? que recor
dar que la m?s ilustre aplicaci?n
de la fenomenolog?a en la socio
log?a y campos afines, la sociolo
g?a interpretativa, busca preci
samente describir c?mo los sig
nificados subjetivos dan origen a
un mundo social en apariencia
objetivo. Dos de las m?s intere
santes derivaciones metodol?gi
cas de ?sta, el constructivismo
social y la etnometodolog?a, a
partir de la relectura que hacen
Schutz, Berger y Luckmann y
algunos otros de la obra de
Husserl, tienen en com?n la de
constituirse en un contrapeso
del positivismo sociol?gico, con
su excesivo ?nfasis en los m?to
dos cuantitativos.

El problema de la conciencia,
como base de un an?lisis subje
tivista de textos literarios, con
forma una rica agenda de inves
tigaci?n de la que se pueden
desprender interrogantes como
los que impl?citamente operan
en este volumen: ?c?mo fen?me
nos originados en la conciencia
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vienen a ser experimentados
como caracter?sticas del mundo?
?qu? ocurre con la subjetividad
en etapas de acelerada transi
ci?n social y pol?tica? ?c?mo
emerge una nueva conciencia
social en esa coyuntura? ?c?mo
se modifica el espacio privado en
respuesta a procesos sociales y
econ?micos? ?cu?les son los tra
zos textuales que van dejando
dichos fen?menos? Enfocado en
el siglo diecinueve, Private To
pographies hace de la emergen
cia y avatares de "la conciencia
criolla", en el accidentado clima
social de las transiciones pol?ti
cas, su objeto de estudio. Ahora
bien, a trav?s de dicho referente,
la acepci?n poscolonial del estu
dio asume, sobre todo, un signi
ficado pol?tico al no dar cabida a
la heterogeneidad social y ?tnica
que obligar?a a formular el pro
blema de la conciencia en otros
t?rminos. Tal problem?tica es
sintom?tica de muchos otros es
tudios dedicados al criollismo la
tinoamericano. Es decir, sin ac
ceso a la cultura literaria deci
mon?nica, los sectores mayorita
rios de la poblaci?n permanecen
en aquel mutismo subalternista
referido por Spivak, a no ser por
la reconstrucci?n hist?rica que
la investigaci?n de archivos pu
diera hacer de otro tipo de depo
siciones legales o documentos
registrados por terceros o por
medios indirectos de comunica
ci?n no verbal.

Escrito en una prosa elegan
te, el an?lisis de los textos de
Fern?ndez de Lizardi, Sarmien
to, Gorriti, Machado de Assis y
Euclides Da Cunha se centra en
lo que Grzegorczyk llama "topo
graf?as privadas", las cuales a
grosso modo aluden a la inte
rrelaci?n entre subjetividad y
espacio (f?sico y social). Para
ello, la autora recurre no s?lo al

dep?sito conceptual fenomenol?
gico, sino tambi?n a una gran
diversidad de conceptos y teo
r?as, en especial pos estructura
listas. A la luz del an?lisis desa
rrollado, cada uno de dichos tex
tos es interpretado como repre
sentando un cierto tipo de rela
ci?n paradigm?tica con el espa
cio: de movimiento de los cuer
pos; de respuesta emocional; de
infringimiento del orden que
controla tal movimiento; etc.
Tales relaciones definen, asi
mismo, los topoi literarios en
operaci?n: la representaci?n del
espacio como proscenio mental,
la de una trayectoria de viaje, o
bien la de habitaci?n de un edi
ficio privado y claustrof?bico,
entre muchas otras posibilida
des. El principio fenomenol?gico
del constructivismo est? impl?ci
to en el hecho de que tales topo
graf?as no est?n dadas, sino que
el sujeto, en su experiencia, las
construye. El espacio se trans
forma, entonces, en lugar. Por
ello, la dupla naturaleza del es
pacio vs. experiencia del espacio
es fundamental en este libro. A
diferencia de otros vol?menes
cr?ticos que examinan c?mo el
sujeto se produce o inscribe en
su contexto, en ?ste el ?nfasis
radica en el esfuerzo por cons
truir un nuevo sentido de lugar
en relaci?n a articulaciones es
pec?ficas de proyectos poscolo
niales.

Uno de los ejes articuladores
de Private Topographies es el es
tudio de las fantas?as de orden y
propiedad, tanto en la conforma
ci?n del espacio urbano, como en
su adaptaci?n individual a ?ste
por parte de los criollos latinoa
mericanos. En esa medida, ana
liza las contradicciones hereda
das del sistema colonial y sus
diversas permutaciones en el
periodo poscolonial. La fantas?a
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de orden est?, por supuesto, pre
sente en la novela de Fern?ndez
de Lizardi. En el accidentado
itinerario del viaje espacial y so
cial narrado en El Periquillo
Sarniento se articulan procesos
de "modelamiento" dirigidos ha
cia los lectores, en tanto ciuda
danos poscoloniales. En tal pro
ceso de lectura se entrevera
tambi?n la topograf?a que el lec
tor puede construir mediante la
observaci?n y evaluaci?n de las
andanzas del protagonista en el
espacio poscolonial. En ese sen
tido, la experiencia negativa y
ca?tica de ?ste es impl?citamen
te confrontada por la raz?n, los
valores morales y la reflexi?n
que, en el dispositivo did?ctico
de la obra, posibilitan la estabi
lidad necesaria para la emer
gencia del nuevo ciudadano y,
con ?ste, de la nueva naci?n me
xicana.

En el cap?tulo sobre Civiliza
ci?n y barbarie, se presenta el
espacio como una proyecci?n
teatral o melodram?tica. El

mundo aparece como escenario y
el narrador como explorador de
ese espacio teatral en tanto "si
tio de negociaci?n y especula
ci?n". En ese sentido, afirma la
autora que: "Sarmiento's trilogy
represents the essence of cre?le
dramatization: the cre?le -the
narrator- appears as the creator
and the agent of history, while
the characters of the caudillos
are acted upon, and the rea
der/spectator can only watch the
spectacle" (66). La met?fora tea
tral, pues, est? a la base de una
relaci?n epist?mica del sujeto
poscolonial con el mundo. Evi
dentemente, la mayor dramati
zaci?n se gesta al interior del
m?s influyente paradigma que
produjo el pensamiento sar
mientino: el de la confrontaci?n
entre las fuerzas civilizatorias

del progreso y la modernidad
frente al salvajismo y atraso de
la barbarie. Seg?n Grzegorczyk,
la pr?ctica de la escenificaci?n
en dicho texto conlleva la meta
de entender al yo y de explicar
al otro. Mas las pol?ticas de in
tegraci?n son tambi?n las de la
anulaci?n del otro. El antago
nismo, base de dicho paradigma,
perdurar? como elemento fun
damental de la ficci?n literaria
argentina. En sucesivas disqui
siciones cambiar? de ropajes
-como en el teatro- pero su pa
pel continuar? realiz?ndose a
trav?s de dicha dicotom?a esen
cial.

La obra de Gorriti represen
ta otro tipo de topograf?a priva
da, la errancia sin llegada final,
sin la meta de un telos republi
cano en el orden de cosas argen
tino de la ?poca. Tal relaci?n pe
culiar con el espacio, en un ir y
venir sin llegada, se asemeja a
la del n?mada, mucho m?s que a
la del exiliado, a pesar de que
tambi?n se hallen presentes
sentimientos de nostalgia y de
melancol?a t?picos del exiliado
(79). Para Grzegorczyk, el mo
vimiento incesante de los perso
najes femeninos de Gorriti re
presenta el ?nico tipo de agencia
que pueden ejercer fuera del pa
pel convencional de madres de la
rep?blica (77-78). Esta carencia
de telos est? ligada a la ausencia
de un lugar para la ciudadan?a
femenina en el orden republica
no. Su relaci?n topogr?fica con
el espacio es antit?tica al gesto
fundacional de Sarmiento, aun
que sus personajes demuestran
un agudo sentido de territoriali
dad, no exhiben el m?nimo im
pulso de posesividad territorial
(79). El proyecto narrativo de
Gorriti captura la historia pe
que?a, lo que ocurre de manera
"intrascendente", en los c?rculos
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sociales privados o dom?sticos a
los que rescata del olvido al que
su supuesta intrascendencia los
condena fuera de los espacios
p?blicos del mencionado orden
republicano.

El cap?tulo sobre Dom Cas
murro alude a uno de los temas
b?sicos de la fenomenolog?a, el
de las fuentes y fundamentacio
nes del conocimiento. La supina
incertidumbre expuesta en la
c?lebre novela de Machado de
Assis expone la problem?tica
epistemol?gica del sujeto. Dos
ideas son particularmente rele
vantes al an?lisis desarrollado:
la incertidumbre asociada a la
disoluci?n simb?lica del sujeto
masculino en el seno de la esfera
privada; y la que se refiere a la
econom?a de la agorafobia, in
terpretada como una estrategia
fallida de oposici?n a las ubicuas
leyes del mercado. Como uno de
los extremos de la relaci?n sub
jetiva con el espacio, el senti
miento agoraf?bico expone no
solo los sentimientos de ansie
dad de un personaje traumati
zado y autoatormentado, sino
tambi?n los contraimpulsos al
flujo y la apertura propias de la
comercializaci?n y el mercado

moderno. En efecto, la seclusion
voluntaria del protagonista imi
ta su fobia a la acci?n y a la pro
ductividad. Grzegorczyk inter
preta tales s?ntomas como liga
dos a un topos que se localiza,
precisamente, en el n?cleo de la
agresiva modernidad econ?mica.
Con ello, el protagonista no hace
sino cercenar sus v?nculos de
clase y la posibilidad de repro
ducci?n del pasado mon?rquico
en el nuevo orden republicano.
Cabe mencionar que uno de los
m?ritos de este cap?tulo es el ca
bal aprovechamiento de la bi
bliograf?a cr?tica tanto brasile?a
como internacional de esta obra.

El an?lisis sobre Os Sert?es,
que concluye el estudio, ofrece
una problem?tica en el fondo
semejante, aunque contrastante,
a la contenida en la obra de
Fern?ndez de Lizardi. Ah? en
donde la reflexi?n y la propiedad
se trataban de imponer como
normas sobre el caos y la expe
riencia, lo contrario suced?a en
la improvisada poblaci?n de Ca
nudos que surg?a como ejemplo
de "topograf?a impropia" en el
contexto de la naciente rep?blica
brasile?a. Aclara la autora que
el t?rmino "impropio" lo deriva
del vocabulario psicoanalista, en
referencia a aquellas manifesta
ciones ps?quicas que escapan al
control de lo consciente. En un
espacio en que la formaci?n po
sitivista del autor de Os Sert?es
era confrontada violentamente
por el aparente colapso del dua
lismo cartesiano y de las divi
siones burguesas de lo p?blico y
lo privado, la visi?n ideal de la
ciudad en el damero se esfuma
ba en el movimiento espont?neo
y ca?tico del rebelde asenta
miento nordestino. Es bastante
significativa la lectura que hace
Grzegorczyk tanto de la oposi
ci?n entre la ciudad letrada y la
"impropia", como de la subjetivi
dad del observador-narrador, en
t?rminos del compromiso ?tico y
los conflictivos intereses pol?ti
cos que acompa?aron la emer
gencia de la subjetividad criolla
en el contexto de la transici?n
pol?tica.

Private Topographies ofrece,
en suma, una penetrante inter
pretaci?n de obras que, aunque
ampliamente estudiadas, revela
nuevos aspectos, matices y pro
blem?ticas a la luz del an?lisis y
entramado conceptual desarro
llado, lo cual hace su lectura
obligada tanto para especialistas
como para estudiantes de la lite
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ratura moderna latinoamerica
na. Es acerca de dicho aspecto,
el de su lectura, sobre el que se
hace necesario a?adir una ?lti
ma observaci?n de tipo pr?ctico.
Para la impresi?n de este mag
n?fico estudio se utiliz? un ta
ma?o de fuente min?sculo, casi
del normalmente asignado a las
notas al pie de p?gina -algo de
lo cual la autora, por supuesto,
no tiene ninguna responsabili
dad. Esperemos que en su se
gunda edici?n esto cambie. En
su defecto, si la casa editora en
cuesti?n va a persistir impri
miendo libros con la misma
fuente, ser?a entonces conve
niente incluir en su solapa una
laminilla amplificadora para
conveniencia de los lectores.

Ignacio Corona
The Ohio State University

Sergio R. Franco (editor).
Jos? Maria Arguedas: Hacia
una po?tica migrante.
Pittsburgh: Instituto Inter
nacional de Literatura Ibe
roamericana, 2006.

Este volumen, que le fue en
cargado a Sergio R. Franco por
el Instituto Internacional de Li
teratura Iberoamericana (ULI),
re?ne el trabajo de 19 estudiosos
de la obra de Jos? Mar?a Argue
das. Un elemento que diferencia
esta entrega de otras similares
es la ambiciosa tarea, propuesta
por su editor, de presentarnos
otro Arguedas. Pero semejante
empresa supone una condici?n:
que ese otro exista m?s como
una realidad textual que como
una proyecci?n cr?tica. R. Franco
ha salvado bien esta situaci?n
porque ese Arguedas "rele?do" es
en realidad reci?n le?do desde
una plataforma m?s poscolonial

que desde la propuesta de una
literatura nacional. Sin las au
tosuficiencias paternalistas que
signa mucha de la cr?tica lati
noamericanista, los 19 cr?ticos
reunidos en este volumen inten
tan comprender a Arguedas co
mo un escritor actual: que nos
pasa y nos pas?.

Pero, ?por qu? nos pas? Ar
guedas? El editor de esta entre
ga aventura una interpretaci?n
al comienzo de su pr?logo: "Jos?
Mar?a dio inicio a su tarea lite
raria impulsado por el deseo de
refutar las oprobiosas impostu
ras que exist?an en su ?poca so
bre la realidad de los Andes; es
pecialmente aquellas que la na
rrativa de peruana prove?a. As?,
el primer acicate para su volun
tad creadora debe ser ubicado en
el anhelo de revelar un universo
y un pueblo complejos. Por esta
raz?n, se suele pensar que la
obra arguediana proporciona
una visi?n del mundo andino
'desde adentro', pero lo cierto es
que para lograr la concreci?n es
t?tica de ese universo y para
comunicarlo a lectores que per
tenec?an a una cultura distinta,
Arguedas debi? refigurarlo me
diante ciertos tr?nsitos: de una
cultura ?grafa a otra signada
por la escritura, del idioma que
chua a la lengua castellana, de
la temporalidad m?tica a la his
t?rica. Parece, entonces, m?s
apropiado decir que lo funda
mental en la obra arguediana
reside, m?s bien, en la manera
c?mo elabora la distancia entre
el universo del cual parte y el
mundo al que pertenecen los
destinatarios de sus textos" (9,
?nfasis del autor).

Precisamente esa elabora
ci?n de la distancia es tratada
de manera general en la prime
ra parte de este libro, titulada
"Impureza y modernidad". Los
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