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la forma diario, la idea de la trans
gresion como principio constructive
Son recurrencias, constantes narrati
vas, que ven en Piglia un todo, que
hacen de la literatura de Piglia un to
do. De ahi esa doble impronta en la
que se sostiene El escritor y la tradi
cion: por una parte, estar en Piglia,
habitar su obra como se habita un
mundo; por otra parte excederlo,
sobrarlo, salirse de el.

En buena medida puede verse
que Jorge Fornet da cuenta de Pi
glia, dejandose llevar por la misma
logica que el dispone. Lo hace con
precision, lo hace con gran sagaci
dad. Nos hace ver la forma en que
Piglia trama el pasado de una tradi
tion literaria argentina: el cruce tacti
co de Jorge Luis Borges y Roberto
Arlt, la centralidad imprevista de Ma
cedonio Fernandez, la remision a
Rodolfo Walsh; tambien la significa
tion de una tradicion que no es ar
gentina (a menos que se advierta,
siguiendo a Borges, que esa clase
de aperturas es lo mas propio de la
tradicion argentina): la signification
de Pavese, de James Joyce, de Kaf
ka, de Gombrowicz, de Bertolt
Brecht, de diversas aristas de la lite
ratura norteamericana. Fornet en to
do esto se ajusta a Piglia y lo abarca.
Pero tambien, en otros momentos,
se desajusta, desobedece, domesti
ca los efectos de la poderosa fasci
nation, lo "traiciona" (en el sentido
en que dice Cabrera Infante que toda
tradicion contiene su traicion). Fornet
lee entonces otras cosas, traza otras
filiaciones: pone a Piglia en la estela
indeseada de Ernesto Sabato, dirime
su lugar de escritor entre lo que ha
dicho Cesar Aira y lo que ha dicho
Fog will, lo arrima sin piedad a Leo
poldo Lugones, subraya una conci
liation con la literatura de Julio Cor
tazar. Fornet desacomodo asi a Pi
glia y se desacomoda tambien el.
Por eso El escritor y la tradicion es
no solamente un libra sobre Piglia,
sino tambien un libro sobre la critica

literaria; es no solamente un libro c/e
critica literaria, sino tambien un libro
sobre critica literaria. Porque mues
tra de que modo la lectura critica
asienta, fija, estabiliza, instituye; pero
muestra asimismo el modo en que lo
hace para poder tambien destitutir,
desviar o desestabilizar. En ese do
ble juego encuentra su plenitud El
escritor y la tradicidn, y define su fi
sonomia: la de la serena celebration
de una escritura literaria, la de la lim
pia consistencia de una inteligencia
critica.

Martin Kohan
Universidad de Buenos Aires

M6nica Bueno y Miguel Angel Ta
roncher (Coordinadores), CENTRO
EDITOR DE AMERICA LATINA.
Capitulos para una historia. Bue
nos Aires, Siglo XXI Editores Ar
gentina, 2006,328 paginas.

En el ambito de la critica cultural
y literaria, en la Argentina, dispone
mos de una dilatada tradicion de es
tudios consagrados a los procesos
de emergencia, consolidation y de
sarrollo de los fenomenos referidos a
la produccion editorial y literaria,
desde los trabajos pioneros de Jorge
B. Rivera, Eduardo Romano y Adolfo
Prieto, hasta los mas recientes de
Beatriz Sarlo, Sylvia Saitta, Leandro
de Sagastizabal y Jose Luis de Die
go. Esta tradicion, que reconoce la
relevancia de los factores aleatorios
y coadyuvantes en la produccion y
circulation de los textos, ha demos
trado ser una herramienta insoslaya
ble para poder aproximamos a los
diferentes modos de signification de
los mismos, en cada una de las su
perpuestas entidades que asumen
en el ambito social: como objetos de
lectura, instrumentos de aprendizaje,

modos de mercancia, reliquias de
culto, como universos de trama dis
cursiva.
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El volumen colectivo que nos
ocupa abreva, en muchos aspectos,
en esta linea de investigation; se
presenta como producto del trabajo
de los integrantes del proyecto "Cul
tura y politica en la Argentina", des
arrollado en el Centra de Letras His
panoamericanas de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, bajo la
direction conjunta de Monica Bueno
y Miguel Angel Taroncher. La origi
nalidad innovadora, dentro de la
perspectiva a la que haciamos refe
rencia, radica en una deliberada po
livalencia interdisciplinaria de mira
das; la misma, tal como indican los
coordinadores en el breve "Prologo",
reunio en un principio a diversos pro
fesionales -ligados a la historia, la
literatura, la bibliotecologia, la tra
duction, la geografia, la edicion- con
el proposito de alcanzar una "epis
temologia de la convergencia" capaz
de desmontar, para su mejor cono
cimiento y estudio, un objeto tan ca
leidoscopico como ha sido el Centra
Editor de America Latina.

La organization del libro respon
de, de alguna manera, a la busqueda
de un cosmos que nos permita vi
sualizar, ordenar e interpretar las dis
tintas variables referidas a las pro
blematicas, los contextos, los prota
gonistas y los inconvenientes que
gestaron el surgimiento y el cierre del
CEAL. En este sentido, resulta evi
dente el modo en que el equipo de
trabajo eligio tramar, en la acepcion
dada por Hyden White, un relato so
bre la experiencia cultural del CEEAL
en nuestro pais, donde encuentran
su lugar tanto el matiz epico por una
batalla dada como el tono elegiaco
por una perdida injustificada, dos
modalidades que nos recortan un
episodio de nuestro pasado reciente
y dan pabulo para las recuperacio
nes bifrontes -hacia el ayer y hacia el
manana- de polemicas constructivas
y reclamos que aun esperan res
puestas.

El orden del relato parangona la

estrategia del Facundo de Sarmien
to, los tres primeros articulos funcio
nan entonces como una presenta
tion del escenario donde germino el
proyecto del CEAL, montan los pro
legomenos necesarios para poder
entender la actuation del fen6meno
cultural timoneado por Boris Spiva
cow. En su articulo "El repertorio au
sente: bibliografia y nation", Claudia
Beatriz Bazan abre el telon al intro
duce una discusion medular sobre la
relevancia de la bibliografia nacional.
Este repertorio bibliografico, que
constituye un acervo de information
insustituible e invalorable para la
aproximacion al conocimiento de
una nation, es, asimismo, una de las
formas mas tangibles de preserva
tion de la memoria colectiva. El pro
lijo relato de Bazan nos instruye en
las deficiencias para el resguardo de
este bien patrimonial. La Argentina
es uno de los pocos paises que no
ha podido incorporar su bibliografia
nacional al programa de Control Bi
bliografico Universal, a la vez que
evidencia problemas para aplicar la
normativa del Control Bibliografico
Nacional. El funcionamiento deficita
rio de la Biblioteca Nacional y la
existencia de "controles bibliografi
cos paralelos", implementados por la
ultima dictadura, constituyeron asi el
contexto adverso donde el CEAL pu
so en discusion nuevas formas de
pensar una politica editorial y las es
trategias acordes para la divulgation
de la bibliografia nacional.

Por su parte, el trabajo de Oscar
Fernandez, "EUDEBA: El papel del
Estado en la edicion de libros en la
Argentina (1958-1980)", agudiza aun
mas la mirada para presentarnos el
indiscutible umbral del CEAL: el pro
yecto editorial de EUDEBA, bajo la
tutela de Spivacow. Desde la decada
de 1950, un clima de reactivation en
el terreno editorial sirvio de humus
para el surgimiento de EUDEBA; una
experiencia insular de iniciativa esta
tal que le permitio a Spivacow per
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genar su proyecto editorial de "Mas
libros por mas". Los atropellos y
"encauzamientos" que sufrio la edi
torial y la Universidad de Buenos Ai
res, a partir de la dictadura de 1966,
permiten comprender las necesida
des que derivaron en la creacion de
un proyecto privado de difusibn cul
tural como el CEAL, que surgio co
mo instancia superadora de aquella
otra iniciativa fundacional. Derivando
el interes hacia una mayor especifi
cidad, en el terreno de la difusion li
teraria, el articulo de Susana Santos,
"Historias de la historia. Simpatias y
diferencias del proyecto de Capitulo
en la historiografia de la literatura ar
gentina (1917-1979)", ya nos intro
duce en una de las lineas de edicion
del CEAL: la difusion de las historias
literarias. Ademas de focalizar en los
nexos con las historias literarias ar
gentinas previas, el analisis de las
dos ediciones de la coleccion de
Capitulo aparece encuadrado en las
coordenadas histbricas de cada edi
tion: el boom de los sesenta y el on
ganiato, para la primera de 1967; y
los coletazos de la ultima dictadura y
el deshielo, en la segunda, durante la
decada de 1980. Un breve estudio
sobre los criterios editoriales (la gra
fica y las renovaciones en materia de
autores y de colecciones) y de difu
sion (nuevos modos de propaganda
y de circulacion social) cierran el ar
ticulo, subrayando la original simbio
sis entre proyecto cultural y proyecto
editorial que distinguio a Capitulo.

Los siguientes trabajos se atien
den mas al analisis de modos de
funcionamiento internos a la "carto
grafia" editorial del CEAL: subrayan
algunos protagonistas (Cambaceres,
Cesar Bruto, Macedonio, Eduardo
Gutierrez) y operativizan cruces con
las innovaciones de la empresa:
nuevas canon izaciones autorales,
revindication de generos margina
dos, articulaciones entre critica y lite
ratura. En "La literatura argentina y
los escritores: cartografia de Capitu

lo", Monica Bueno redirecciona la
mirada del proyecto, ya no hacia los
precursores sino hacia los contem
poraneos. Analiza entonces la en
cuesta a la literatura argentina, en la
segunda edicion de Capitulo, desde
una perspectiva que articula el pro
ceso de reconsideration de figuras y
las renovaciones en el piano de la

critica literaria. A partir del estudio de
la entrevista y sus respuestas, la au
tora desmonta los presupuestos teo
ricos que sustentaban tanto la en
cuesta (pautada por Carlos Altamira
no y Beatriz Sarlo, desde la perspec
tiva de una "incipiente sociologia de
la cultura") como las respuestas de
escritores y criticos (donde conviven
figuras discursivas de autor y de cri
tico literario, nexos entre biografia y
creation, genealogias literarias), que
en su conjunto configuraron un
"muestrario" sobre los diversos mo
dos de pensar la literatura argentina,
a comienzos de la decada de 1980.

En su siguiente articulo, "Las
formas de la censura. Cambaceres y
Sivori: el voyeur y la sierva", Monica
Bueno elige un ejemplo arquetipico,
sobre los cruces entre difusion litera
ria y diseno editorial, para entender
los modos de incidencia social del

CEAL. La intersection de Sin rumbo
de Cambaceres y la reproduction de
"El despertar de la criada" de Sivori,
en la portada de la edicion del libro,
no se deberia a un encuentro casual.
Este cruce, justificado por la autora
mediante la busqueda de ciertas
equivalencias entre las posiciones
marginales, censuradas, que ambos
sujetos sufrieron, por su deliberada
eleccidn de la periferia social como
motivo artistico, seria el punto de
mayor signification conjunta que los
habilita como desenmascaradores -
voyeurs de su clase- y, a su vez,
como senaladores de las falencias y
desigualdades del proceso de cons
truction de lo nacional. Tratando de
leer esta reunion de Cambaceres y

Sivori, Bueno interpreta la aparicion
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del libro, a fines de la dictadura, co
mo una estrategia de denuncia sobre
los margenes culturales y como em
blema que identificaba la propia poli
tica de la operation cultural del
CEAL. Con intereses proximos, el
aporte de Barbara Gasalla, "Literatu
ra argentina y humor. Carlos Warnes
y la institution literaria", tambien
analiza un caso de revindication de
los margenes. El texto moviliza inter
rogantes en torno al rescate de un
genera marginal como el humor y,
especialmente, de la figura de Carlos
Warnes. La larga trayectoria de Ce
sar Bruto, en medios periodisticos y
televisivos, representaba una forma
mordaz de oponerse a las institucio
nes desde diversos frentes (el uso de
una lengua emancipada de la orto
grafia, la satira politica, la caricatura
costumbrista, etc.); su inclusion, en
las colecciones del CEAL, signified
una validation de su figura como
exponente de un genera que soca
vaba los mismos cimientos concep
tuales de la literatura traditional.

"El Macedonio Fernandez de
Noemi Ulla: del magister ludi al escri
tor fundacional", escrito por Virginia
Katzen, intenta desmontar los pre
supuestos criticos que sustentaban
el ensayo de Ulla sobre Macedonio,
haciendo hincapie en la tarea divul
gadora, "presentadora" del autor,
que cubrio el fasciculo de Capitulo.
La ultima parte del articulo es una
sintesis ordenada de los rasgos fun
damentals de la escritura macedo
niana, segun el "mapa" de lectura
que ofrecia Ulla, donde varios ele
mentos (antipoetica, antirrealismo,
metaescritura, funcion del lector,
etc.) convergen con el fin de superar
percepciones anteriores sobre el au
tor, por ejemplo la imagen de escri
tor anarquico y desinteresado que
difundio Borges, y postular otra "fi
gura de autor" menos pendiente de
la anecdota biografica y mas cenida
a la produccion de Macedonio, don
de se pueden vislumbrar sus perse

cuciones teoricas y el caracter orga
nico de su proyecto escriturario. En
"El folletin de Gutierrez desde Rivera:
dos gestos similares", Virginia Ba
monte tambien rastrea las nuevas
aristas presentes en la inclusion de
otro marginado en el ambito de las
letras argentinas. El proceso de ca
nonization de la obra folletinesca de
Gutierrez, en la historia literaria de
Capitulo, es analizado como una co
rrelation de la busqueda de legiti
mation que Rivera promueve sobre
los estudios de la cultura de masas,
en cuya historia su propia produc
tion critica viene resultando funda
mental desde la decada de 1960. En
este sentido, esta hipotesis que in
terrelaciona a Gutierrez con Rivera,
mediante las estrategias, concomi
tantes, de recuperation de un autor
y de validation de una perspectiva
critica -ambas marginales- podria
resultar paradigmatica del modo de
leer el vinculo literatura-critica que
opera en esta compilation, como un
cruce de esferas de signification in
excusable.

La colaboracion de Fabian Iriar
te, "El viejo Ezra en el quiosco de la
equina: poesia norteamericana en
los fasciculos de la Coleccion Los

Grandes Poetas del Centro Editor de
America Latina", focaliza en un cor
pus literario diferente; si bien se con
centra en un caso puntual -la colec
cion de poesia norteamericana con
tern poranea-, sus consideraciones
pueden servir para pensar el invalo
rable trabajo de traduction y difusion
de obras en lenguas extrajeras que
emprendieron varias de las coleccio
nes del CEAL. El aspecto mas rele
vante del articulo se detiene en el
problema de la traduction y sus difi
cultades satelitales, aspectos que
Iriarte analiza mediante una encuesta
a algunos de los traductores que in
tervinieron en la coleccion estudiada.
De manera muy original, el autor re
cupera a partir de este vinculo poe
ta-traductor, que esconde otros
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donde se entrecruzan elecciones
personates, percepciones poeticas
cercanas y afinidades lingufsticas
con necesidades de formation del
gusto y estrategias de mercado, una
sugestiva imagen de la "cocina edi
torial" de los textos en lenguas ex
tranjeras que, insistimos, puede ser
representativa del modo en que se
programaron otras colecciones simi
lares del CEAL.

A continuation, el libro reune
tres breves trabajos. En "CEAL vi
sual. El Centra Editor de America La
tina y su aporte al diseno editorial",
Amparo Rocha Alonso presenta la
linea de diseno y la riqueza visual al
canzada en la produccion de la edi
torial. Bajo la direction de Oscar
"Negro" Diaz, el trabajo de edicion
del CEAL, gestado muchas veces en
el "diseno de la carencia", a causa
de las limitaciones economicas, al
canzaria sin embargo una impronta
de calidad -especialmente en las di
fusiones de los artistas plasticos- y
de alto impacto a nivel de su difusion
comercial. Los dos restantes traba
jos, precisamente, amplian esta ca
racterizacion del diseno visual, en
dos colecciones dirigidas al publico
infantil. En "Los cuentos de Polidoro
y el proyecto editorial del Centra Edi
tor de America Latina", Amparo Ro
cha Alonso nos acerca un recorrido
sobre el trabajo conjunto de traduc
tion, adaptation e ilustracidn de una
de las primeras colecciones de litera
tura infantil en nuestro pais. El dis
curso de la coleccion articulaba len
gua, estilo e imagenes que resulta
ban innovadores frente a los estereo
tipos linguisticos e iconicos del ge
nera, una circunstancia que contri
buiria en la instauracion de un nuevo
estatus para la figura del lector infan
til. El aporte de Alejandra Cornide,
"Los cuentos de Chiribitil: a la altura
de la memoria", subraya tambien la
reapertura national que esta colec
cion signified para la literatura infan
til, puesto que a diferencia de los

cuentos de Polidoro, esta nueva em
press contribuyo en la difusion de
noveles autores cultivadores del ge
nero en el pais. Bajo la direccion de
Graciela Montes, la coleccion alcan
zo una presencia social que aposta
ba por la imaginacion y el humor, y
descreia de los didactismos que al
gunas editoriales asociadas al ambi
to educativo seguian cultivando, pe
culiaridades que la convirtieron en un
exito de ventas.

El trabajo dedicado a revisar la
difusion de la historia argentina en el
CEAL, "Polemica: un enfoque plura
lista de la historia argentina", esta a
cargo de Miguel Angel Taroncher.
Este articulo tiene como objetivo
desbrozar la perspectiva pluralista
que la coleccion impuso en este
nuevo relato sobre la historia nacio
nal. Efectivamente, la novedad que
en el ambito historiografico aporta
ban las nuevas perspectivas teoricas
(especialmente la escuela francesa
de Annates y las contribuciones des
de las ciencias sociales) que redefi
nian la conception tradicional del
objeto historico, aproximandolo a los
lindes de la intersection pluridiscipli
nar, tuvo su correlato con la convo
catoria de un variado numero de co
laboradores cuyas diversas orienta
ciones teoricas e ideologicas fueron
una garantia para que la coleccion
"Polemica" fuera tal. Esta perspecti
va eclectica que, lejos de construir
una narration teleologica sin fisuras,
promovio la contienda obligando al
lector a asumir una position funda
da, tambien "desacartono" el vinculo
individual con la historia, develando
otros aspectos como la reproduc
tion de documentos y el material vi
sual que acercaban formas de con
tacto con la disciplina antes solo re
servadas para los especialistas. La
section final del trabajo de Taron
cher pasa revista a algunas de las
principales polemicas. De este mo
do, su seleccidn -donde tienen cabi
da las discusiones sobre Rivadavia,
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Rosas y la guerra de la Triple Alianza
para el siglo XIX, y varias problema
ticas referidas al peronismo, para el
siglo XX- funciona como contunden
te muestrario de las convicciones
sobre la apertura al disenso y la per
secution de la contienda intelectual,
que no se encapsulaban en la escri
tura y por el contrario apostaban al
compromiso politico de escribir la
historia nacional, a partir de las ur
gencias que demandaba el presente
a comienzos de la decada de 1970.

El estudio de Guillermo Cicalese,
"Mi pais, tu pais. Una enciclopedia
escolar entre la divulgation masiva,
el saber popular y la geografia regio
nal", analiza el modo en que el CEAL
contribuyo a la difusion de una ima
gen de la nation desde la perspecti
va disciplinar geografica. La existen
cia de un circuito diferente al escolar,
le permitio a la enciclopedia incorpo
rar -en los capitulos de materia geo
grafica- un discurso heterogeneo
donde se articulaban el dato cientm
fico con el tono costumbrista, las es
trategias visuales con los ejemplos
literarios, con el fin de generar un re
lato que apostaba por el ambienta
lismo como clave de interpretation
del territorio nacional. El encuadre
tedrico elegido para esta presenta
tion fue el regional, por lo que la en
ciclopedia puede considerarse como
continuadora de una perspectiva
hegemonica que habria de proyectar
su incidencia en el nivel educativo
incluso hasta la decada de 1980. La

contribution original del proyecto es
tuvo representada por una mayor re
flexion critica que aquella que postu
laba el regionalismo esencialista, al
tiempo que no escapaban a su vision
interpretaciones mas vinculadas a
una perspectiva humana y/o socio
logica -al evaluar, por ejemplo, los
diferentes niveles de modemidad y
sus repercusiones sociales, o las
consecuencias laborales de los mo
nocultivos-, tendencia que se afian
zaria en las siguientes publicaciones

de tematica geografica del CEAL.
El ultimo apartado del volumen

constituye sin duda uno de los capi
tulos mas interesantes. En "Los pro
tagonistas: conversation retrospec
tiva", Patricia Somoza y Elena Vinelli
reunen y organ izan extracciones de
entrevistas realizadas a personas
que tuvieron importante presencia en
este proyecto cultural. La ubicacion
del capitulo en el final es un modo
simbolico de retribuirles la palabra a
los protagonistas, para que sus pun
tos de vista internos contribuyan,
aun con el retaceo propio de la edi
tion, en este relato sobre la historia
del CEAL que cuentan los colabora
dores desde visiones foraneas. Los
apremios economicos, la persuasion
incansable de Spivacow, el diseno
de las colecciones, las estrategias de
venta, el clima de trabajo, la cama
raderia intelectual, las presiones de
la dictadura, los motivos de la des
aparicion del CEAL, son algunos de
los elementos antes sehalados que
vuelve a relatar este rompecabezas,
perfectamente montado, por las res
ponsables del texto. Luego de leer el
collage con los segmentos de las en
trevistas, el lector se queda con ese
sabor de complicidad que perdura
despues de oir un relato mitico, un
placer que deviene de lo ya conoci
do, otras veces transitado, del des
cubrimiento de aquellos fragmentos
que en nuestra memoria habfan pa
sado a un segundo piano y ahora se
redimensionan con nuevos detalles o
cobran cabal significado.

El torno coordinado por Monica
Bueno y Juan Carlos Taroncher
complementa, entre otras, dos virtu
des: viene a cubrir un bache en ma
teria de critica cultural en la Argenti
na, al ocuparse de un proyecto
fundacional del siglo XX, desde una
perspectiva que trasciende sobre
manera las inquietudes sectarias que
podrian encasillarlo desde "un"
abordaje disciplinar; y, a la vez, fun
ciona como un interlocutor inteligen
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te para debatir sobre los avatares de
nuestra contemporaneidad. Esta pu
blication sobre el pasado argentino
reciente no se anquilosa en el anali
sis del ayer sino que ilumina recove
cos de nuestra realidad cultural, nos
da las pistas faltantes para recom
poner una interpretation sobre las
circunstancias de nuestro presente.
Al mismo tiempo que se repiensa el
proyecto del CEAL, subrepticiamen
te, se indaga sobre otras experien
cias sucedaneas actuates, con las
cuales se vincula en diversos aspec
tos: las recientes historias de la lite
ratura argentina -la colectiva que di
rige Noe Jitrik, o la individual de Mar
tin Prieto-; los ultimos debates sobre
politicas culturales en la Biblioteca
Nacional Argentina, avivados a raiz
de los conflictos entre sus ocasiona
les autoridades; la supervivencia de

muchas pequenas editoriales de
nuestro pais, que pelean por mante
ner su presencia en el mercado,
frente a los em bates deshonestos de
pulpos editoriales multinacionales.
Como corolario de estos parango
nes, perdura en el lector cierto ma
lestar, motivado por la amarga cons
tatacion de la desidia visceral del es
tado argentino, en materia de pro
gramacion cultural, que nos lleva a
reclamar el surgimiento de nuevos
proyectos independientes que pue
dan servir como eslabones conti
nuadores de la calidad editorial y la
constancia etica, que hicieron posi
ble el paso del CEAL por nuestra his
toria intelectual.

Carlos Hernan Sosa
Universidad Nacional de Salta
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