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tan s?lo recientemente son con
vertidos en "cl?sicos modernos".
La tercera parte, y con ella el li
bro, termina con una reflexi?n
sobre el concepto de la memoria
y la escritura de la historia -que
escribe contra el olvido y la his
toria monumental-, un hilo pa
ralelo que aparece en varios de
los dem?s ensayos, como el dedi
cado a la reflexi?n de lo colonial
en las obras de Antonio Lobo
Antunes y Jos? Saramago.

El libro se ubica en un cruce
de caminos, un lugar h?brido,
que procura no convertirse en
posici?n acad?mica, sino sopor
tar la situaci?n del permanente
cambio. Ese proyecto se extiende
desde las posiciones te?ricas y el
amplio panorama tem?tico y
medial hasta las fuentes biblio
gr?ficas, que incluyen trabajos
alemanes, franceses, ib?ricos,
latinoamericanos y anglosajo
nes, estos ?ltimos de escasa re
cepci?n en los estudios cultura
les alemanes. Las fuentes proce
den adem?s de diferentes cam
pos acad?micos: tanto los estu
dios culturales como la literatu
ra comparada, la historia y los
estudios latinoamericanos dejan
su huella en el libro. El manejo
de este material diverso no cons
tituye un simple h?brido inter- o
multidisciplinario. Spielmann
sacude los esencialismos de las
disciplinas establecidas, inclui
dos los estudios culturales, a
partir de su mirada oblicua, que
constituye un ejemplo de c?mo
es posible la investigaci?n man
teni?ndola en una situaci?n de
proceso continuo, m?s all? de
posiciones fijas y un?vocas.

Escritos en alem?n, los en
sayos constituyen un aporte
digno de destacar en especial
para la investigaci?n alemana
en estudios culturales, estudios
latinoamericanos y literatura

comparada, al ampliar el pano
rama de publicaciones para un
p?blico no hispanohablante. Al
gunas conclusiones son adem?s
de gran relevancia para la in
vestigaci?n en humanidades
como se practica en Alemania.
En el articulo sobre Jorge Volpi
y su libro En busca de Klingsor,
por ejemplo, Spielmann arguye
que este texto escrito desde M?
xico aporta un punto de partida
para una revisi?n de la historia
de la ciencia en la Alemania na
zi. La colecci?n de ensayos de
Spielmann constituye entonces
un boceto glocal de investiga
ci?n: escrito para los estudios
culturales alemanes, surge a
partir de ese espacio translocal
de identidades que dejaron atr?s
sus esencialismos. Como dia
grama sismol?gico de dislocacio
nes en las m?rgenes de los deba
tes actuales, procura sacudir la
relaci?n entre centros y m?rge
nes, evitando para ello la fija
ci?n de su propio lugar.

Anna Jagdmann
Freie Universit?t, Berl?n

Eduardo Montes Bradley.
Cort?zar sin barba. Buenos
Aires: Sudamericana, 2004;
335 p?gs.

[El cronopio rasurado:] De
acuerdo con Montes Bradley,
Cort?zar no fue un converso, un
argentino que emigr? a Francia
para huir de los altoparlantes
del peronismo que le imped?an
o?r sus discos de Alban Berg y
que desde Par?s viaj? a Cuba y
se convirti? en el barbudo escri
tor de izquierda cuya imagen se
confunde con la del Che Gueva
ra. La mitolog?a cortazariana
habla de dos Cort?zar: uno an
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terior y otro posterior a su des
cubrimiento de la revoluci?n cu
bana, pero la verdad es que Cor
t?zar ya estaba comprometido
con el pensamiento pol?tico des
de mucho antes de su visita a la
isla, como prueban sus eleccio
nes y perspectivas en tiempos de
la Normal Mariano Acosta, su
visi?n de la realidad que le toc?
vivir en Bol?var y Chivilcoy, la
naturaleza esencialmente pol?ti
ca de las alternativas con que
co-existi? en Mendoza.

El mito cortazariano hab?a
sido reforzado por algunos de
tractores del escritor, como Er
nesto Goldar, quien sostuvo en
su libro Los argentinos y la Gue
rra Civil Espa?ola (1996) que el
cronopio hab?a firmado un mani
fiesto a favor de la Falange du
rante la Guerra Civil, pero Mon
tes Bradley analiz? el manifiesto
y no encontr? ninguna firma con
el nombre de Cort?zar, lo que no
es extra?o, por otra parte, debi
do a que en 1936 el escritor ape
nas ten?a 23 a?os y s?lo era un
desconocido profesor de ense
?anza media en un apartado
pueblo de la pampa.

Del mismo modo, Montes
Bradley revisa otros detalles de
la saga cortazariana y se?ala
que, de acuerdo con el cronopio,
?l hab?a nacido en la capital bel
ga por accidente, y as? ha que
dado asentado en la mayor parte
de las biograf?as, incluida la que
se lee en su p?gina oficial de la
red (www.juliocortazar.com.ar).
En su biograf?a sobre Cort?zar
(2001), Miguel Herr?ez escribe
incluso que el padre "se encon
traba al frente de una misi?n
agregada" a la embajada argen
tina en B?lgica, pues la madre
del escritor ya hab?a asegurado
que su marido era "secretario
t?cnico de una comisi?n de com
pras del Ministerio de Obras

P?blicas" y luego "se march? a
Buenos Aires a gestionar un
consulado", pero no lo obtuvo
porque "era conservador y el po
der lo detentaban los radicales".

En realidad, Mar?a Hermi
nia Descotte, la madre de Cort?
zar, era hija de un franc?s que
tuvo cinco hijos con su esposa,
pero que como buen burgu?s te
n?a adem?s una casa chica, don
de ella naci?. Posteriormente
ella se cas? con un salte?o de
apellido Cort?zar, al que todo le
sal?a mal y no pudo abrir en
B?lgica una sucursal de la mue
bler?a de su suegro, por lo que
regres? a la Argentina, donde
luego abandon? a su mujer e hi
jos, que no volvieron a saber de
?l sino cuando muri? y se ente
raron de que pod?an heredar sus
propiedades debido a que su
madre nunca se hab?a divorcia
do. De acuerdo con la versi?n
oficial, ellos dignadamente re
chazaron la herencia. Montes
Bradley aclara sin embargo que
las propiedades mencionadas no
hubieran alcanzado para pagar
las deudas del difunto y que el
rechazo de sus bienes no tuvo
por eso nada de heroico. Des
pu?s de esto, no es extra?o que
la madre del escritor haya in
ventado que de ni?o Cort?zar
hablaba con un acento afrance
sado debido a que pas? sus pri
meros a?os en Suiza y Barcelo
na, donde ella le hablaba en
franc?s. Lo cierto es que el escri
tor ten?a frenillo.

En otras palabras, la vida
del cronopio que conocemos est?
muy adornada, y Montes Bra
dley no pretende sino restituir
nos la verdad.

La genealog?a es m?s impor
tante en esta biograf?a de Cort?
zar que en las anteriores. Mon
tes Bradley ahonda en los ante
cedentes del escritor, y esa es
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una de sus principales aporta
ciones. Aunque, como se?al? Au
rora Bern?rdez, esposa de Cor
t?zar entre 1955 y 1965, ?a
qui?n le importa la abuela de
Cort?zar? ?Acaso estos datos
permiten comprender mejor la
obra? La obra no, pero el mito s?,
porque se insiste en que Cort?
zar naci? "accidentalmente" en
B?lgica, seg?n Montes Bradley,
para que resulte argentino a
m?s no poder. En contraposi
ci?n, Montes Bradley lo llama
"el belga" en su libro y, en vez de
que Cort?zar aparezca como un
argentino que emigr? a Francia
para huir del altisonante pero
nismo, lo presenta como un eu
ropeo que despu?s de un invo
luntario destierro en Argentina
logr? volver a la civilizaci?n.

Tampoco es cierto que fuera
un joven t?mido y apocado sino,
por el contrario, muy sociable y
que en todos los lugares donde
vivi? supo hacer amigos y salvar
el pellejo en momentos de con
frontaci?n.

Montes Bradley rescata un
documento de la C?mara Argen
tina del Libro seg?n el cual Cor
t?zar obtuvo la gerencia de esa
instituci?n tras ganar un con
curso, pero a continuaci?n se
?ala que uno de los integrantes
del jurado era Jorge D'Urbano
Viau, due?o de la librer?a para
la que ya hab?a traducido Ro
binson Crusoe de Daniel Defoe,

Naissance de VOdyss?e de Giono,
The Man Who Knew Too Much
de Chesterton y una monumen
tal biograf?a de Pushkin de Hen
ri Troyat (278 y 208). No hay
que olvidar, por cierto, que Cor
t?zar conoci? al escritor y profe
sor espa?ol Francisco Ayala en
Buenos Aires por medio del fil?
sofo Adolfo Carpi? y que, a?os
despu?s, Ayala le encarg? la
traducci?n de los ensayos y na

rraciones de Poe para la Univer
sidad de Puerto Rico, seg?n
cuenta Herr?ez. Montes Bradley
menciona "la librer?a Viau, a la
que todo el grupo de amigos de
la Mariano Acosta estaba vin
culado por Jorge D'Urbano
(208), que era uno de los inte
grantes de La Guarida, el s?tano
del Edificio Edison en la Av. Ri
vadavia, donde el cronopio di
sert? una noche sobre la poes?a
de Enrique Banchs y la de Pablo
Neruda, que se dice tambi?n vi
sit? el sitio.

Lo que no convence es que
tambi?n Montes Bradley niegue
que el novelista padeciera "gi
gantismo", alegando que todos
los Cort?zar eran "Larg?zar",
como un amigo llam? al cronopio
en Mendoza. Al parecer no est?
al tanto de que esta enfermedad
se manifiesta en "acromegalia".
Cort?zar ten?a probablemente
un tumor que presionaba la hi
p?fisis y ?sta produc?a demasia
da hormona de crecimiento. Ello
induce al gigantismo en la ado
lescencia, pero luego el paciente
ya no aumenta de estatura, sino
que su cuerpo se agranda: las
manos y los pies siguen crecien
do, la cara se ensancha, los
?rganos se dilatan.

Montes Bradley lamenta que
no se hayan publicado antes las
cartas del cronopio, pues se hu
bieran evitado las m?s aventu
radas conjeturas sobre sus pri
meros a?os. Adem?s, se?ala que
"hablar de correspondencia im
plica una reciprocidad que en los
citados vol?menes no tuvo cabi
da, pues los tres vol?menes pu
blicados (hay dos m?s en prepa
raci?n) contienen parte de las
cartas escritas por Cort?zar,
omitiendo aquellas que le fueron
dirigidas" (225). Y as? s?lo "sa
bemos qu? dice Cort?zar y
cu?ndo lo dice", pero sus corres
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ponsales son devorados por el
silencio.

De paso nos aclara la identi
dad de algunos de los amigos a
los que Cort?zar les envi? esas
cartas, como Fredi Guthman y
Sergio Sergi, y revela el nombre
de la mujer -una prima de
Guthman- que le prest? el apar
tamento mencionado en el cuen
to de los conejitos. Tambi?n
aporta informaci?n sobre Carol
Dunlop, la tercera esposa de
Cort?zar, que no emigr? a Ca
nad? por motivos pol?ticos, sino
porque "estudiar en Montreal
era m?s barato", y para alguien
que quer?a aprender franc?s re
presentaba "una alternativa
menos onerosa que Par?s",
adonde de cualquier modo ella
se traslad?, pero despu?s de ca
sarse. Gerardo M. GolobofT y

Miguel Herr?ez apenas mencio
nan a su esposo, pero Montes
aclara que estuvo casada y tuvo
un hijo con Fran?ois H?bert un
escritor cuyas obras anota en
una escrupulosa nota de pie de
p?gina.

Juan Jos? Barrientos
U. Veracruzana, Xalapa.

Rafael Olea Franco. En el
reino fant?stico de los apa
recidos: Roa Barcena, Fuen
tes y Pacheco. M?xico: El Co
legio de M?xico, Consejo pa
ra la Cultura y las Artes de
Nuevo Le?n, 2004.

Ya sea por la afici?n que le
han mostrado los escritores -de
Poe a Borges- o por la impor
tancia que le ha otorgado la cr?
tica -de Freud a Todorov-, la
expresi?n de lo fant?stico en la
literatura goza de un inter?s
continuo durante los siglos XIX
y XX. A principios del nuevo

milenio, el libro En el reino fan
t?stico de los aparecidos: Roa
Barcena, Fuentes y Pacheco,
Premio Nacional de Ensayo Li
terario Alfonso Reyes, de Rafael
Olea Franco, se acerca al cuento
fant?stico desde un ?ngulo re
novador tanto para la historia
literaria como para la tradici?n
cr?tica de la literatura mexicana.
La reflexi?n del autor se ejerce
orquestada desde dos perspecti
vas: la hist?rica y la anal?tica.
La primera posibilita una visi?n
contextual del fen?meno en su
especificidad de producto hist?
rico y cultural, mientras la se
gunda propicia un entendimien
to de las estructuras art?sticas
como resultado de conexiones
entre el ?mbito del discurso y el
de la vida.

Dividido en una presentaci?n
introductoria, cuatro cap?tulos,
un apartado de conclusiones, un
ap?ndice y una amplia lista bi
bliogr?fica, el libro empieza con
una revisi?n del concepto de lo
fant?stico. M?s que crear un
nuevo esquema te?rico, destina
do a ser superado de todos mo
dos por la praxis literaria (25
26), aqu? la intenci?n es se?alar
los aciertos te?ricos y subsanar
las limitaciones existentes con
nuevas aportaciones. El ensayis
ta mexicano reconoce y puntua
liza sus deudas con el conocido
trabajo de Tzvetan Todorov so
bre el tema, pero tambi?n en
ocasiones se aleja de ?ste, como
cuando se?ala que no se justifica
asumir con Todorov que el mun
do en el que lo fant?stico irrum
pe y el de los lectores son de la
misma ?ndole; condici?n que
tampoco es necesaria para la
existencia y captaci?n de lo fan
t?stico en un texto (31). Olea
Franco considera que el elemen
to fant?stico entra en un mundo
bosquejado de manera realista
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