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Así, podría decirse que el libro 
exhibe un relato compuesto a partir 
de las intervenciones, las ideas y los 
hechos que esos personajes desa-
rrollaron por aquellos años. Obvi-
amente, el texto de Contardi no se 
reduce a narrar tal relato; no esta-
mos en presencia de una crónica ni 
de un texto ficcional, sino de un 
texto crítico-académico. Por ello, la 
fábula que la autora traza casi en 
filigrana no es más que la mani-
festación, la concretización, de 
complejos procesos históricos, po-
líticos y culturales de los que la ex-
periencia modernista no era más 
que una actualización particular. 

De lo particular a lo general, y a 
la inversa, el texto de Contardi ex-
pone, de tal modo, una dialéctica 
que evoca en más de un sentido al 
pensamiento de Lukacs. Evoca y 
no reproduce, porque no es justa-
mente Lukacs uno de los inspira-
dores teóricos del libro, como sí lo 
es por ejemplo Walter Benjamin, o 
el propio Marx. Pero la mirada 
crítica, sociológicamente posicio-
nada en una perspectiva para nada 
integrada, remite aunque sea de 
manera genérica a la implacable 
visión de Lukacs acerca de la litera-
tura en su relación con la historia, 
la ideología y la política. 

La postura de Sonia Contardi, 
en tal sentido, es claramente autó-
noma y en el límite irreverente. 
Nunca transigió con aquellos que, 
movidos por intereses espurios o 
mezquinos, abandonaron los ide-
ales de una universidad crítica, in-
dependiente, democrática, popular 
y gratuita, para someterse a los dic-
tados de las políticas antipopulares 
y antidemocráticas impuestas por 
los poderes de turno. 

Por ello no sorprende que su 
libro esté precedido por unas líneas 
de agradecimiento, que concluyen 
de esta manera: 

“Pero no quiero dejar de refe-
rirme a la hostilidad, a la compe-
tencia desleal de quienes debieron 
ser mis maestros, a la mediocridad 
y a su adhesión al mercantilismo del 
conocimiento y a las imposiciones 
del neoliberalismo impuestas a las 
universidades públicas en Argentina 
durante los años 90. La arrogancia 
y el narcisismo pesaron más en 
ellos mucho más que la honestidad, 
la ética y el deber de todo intelec-
tual a asumir un compromiso y un 
posicionamiento crítico frente a 
sistemas políticos que oprimen la 
libertad de pensamiento. Por el 
contrario, prefirieron callar y po-
nerse del lado del poder de turno, 
arrodillarse ante los dictados de una 
ley superior de educación aberrante 
e injusta elaborada en base a los 
dictados del Banco Mundial para 
beneficiar a los posgrados renta-
dos” (8). 

Sin duda que al denunciar la 
defección de quienes “debieron ser 
sus maestros”, por contraste y 
oposición evidente, Sonia Contardi 
está hablando de sí misma. 

Roberto Retamoso 
Universidad Nacional de Rosario 

David Solodkow, editor. Perspec-
t ivas sobre e l  Renacimiento y  e l  
Barroco . Bogotá: Ediciones 
Uniandes, 2011, 239 pp. 

Esta reciente publicación pre-
senta una muestra rigurosa y deta-
llada de los estudios actuales sobre 
el Renacimiento y el Barroco. El 
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libro surge de un simposio interna-
cional llevado a cabo en la Univer-
sidad de los Andes en agosto del 
2009 cuya organización estuvo a 
cargo del Grupo de Estudios Inter-
disciplinarios sobre Renacimiento y 
Barroco de la misma universidad. 
Este grupo tiene como tarea desa-
rrollar y promover investigaciones 
sobre estos fenómenos sociales, 
históricos y artísticos a nivel nacio-
nal e internacional. 

En la introducción, el profesor 
David Solodkow destaca la bús-
queda por realizar estudios sobre 
estos dos movimientos culturales 
desde múltiples disciplinas y pers-
pectivas académicas, tales como la 
historia, la literatura, la filosofía, el 
arte y la música. Lo anterior nos 
permite clasificar los artículos en 
cuatro tendencias principales. 

La primera es el estudio de la 
obra literaria desde un enfoque 
transdisciplinar. En “Imágenes de 
luz y sombra en el siglo XVII espa-
ñol”, Amalia Iriarte trata un con-
junto de dramas y poemas del siglo 
XVI y XVII, entre los que destacan 
Los Celos de Miguel de Cervantes, 
La fábula de Polifemo y Galatea de 
Luis de Góngora, entre otros, a 
partir de categorías propias de las 
artes visuales. La autora, de esta 
manera, tematiza los constantes 
juegos entre la luz y la sombra en 
estos escritos a partir de la noción 
pictórica del claroscuro. Así, este 
artículo nos permite pensar una 
instancia de diálogo entre las artes y 
las letras que enriquece los acerca-
mientos a ambas disciplinas. 

La segunda tendencia aborda 
cómo se retoman y se reformulan 
en Hispanoamérica durante el pe-
riodo colonial ciertos parámetros 

estéticos de la metrópoli. Aquí, de-
bemos resaltar tres aproximaciones 
diferentes: la primera es planteada 
en el texto llamado “Rhetorical 
Eloquence in Renaissance Vocal 
Music in the Colonies: The Case of 
Rodrigo de Ceballos and José Cas-
cante” de María Marcela García 
Botero. En este ensayo se muestra 
cómo el renovado interés por los 
modelos clásicos que influenciaron 
la música del Renacimiento llevó a 
que estos también fueran imitados 
en la música de la Colonia. En efec-
to, compositores como José Cas-
cante, neogranadino, reprodujeron 
el estilo de compositores de Euro-
pa tales como el español Rodrigo 
Ceballos. La segunda aproximación 
es tratada por María Constanza Vi-
llalobos en su texto “El retablo ma-
yor de la Iglesia de San Francisco. 
Nave simbólica y visión enciclopé-
dica de la naturaleza neogranadina”. 
Aquí, Villalobos sostiene que el 
retablo puede verse como un artifi-
cio retórico en donde las imágenes 
y los íconos religiosos apoyaban la 
evangelización al ser estructuras en 
las que las órdenes religiosas (en 
este caso la orden franciscana) ins-
cribían sus discursos. 

La siguiente aproximación se 
enfoca en la tradición discursiva: 
Hugo Hernán Ramírez muestra en 
su artículo “La infancia de Amadís, 
Esplandián e Íñigo de Loyola. El 
tema de una tradición discursiva” 
que el primer libro de El poema he-
roico de san Ignacio de Loyola de Her-
nando Domínguez Camargo, poeta 
neogranadino, retoma modelos dis-
cursivos de los manuales y libros de 
caballería, poemas épicos, textos 
hagiográficos, textos bíblicos y tra-
diciones orales difundidas en Eu-
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ropa. En este texto, el autor va a 
centrarse en la infancia del caballe-
ro, el nacimiento, y los elementos 
extraordinarios que rodean esos 
acontecimientos. 

La tercera tendencia se centra 
en la escritura de mujeres y en la 
forma en que ellas buscaban pensar 
críticamente su lugar en una socie-
dad en la que predominaba la escri-
tura masculina. En el primer escri-
to, “La Alegoría del amor en Las 
preguntas sobre el amor, de Marie Li-
nage”, Francia Elena Goenaga 
aborda las cartas que Linage le diri-
ge al canciller Pierre Séguier en 
1661. En estos textos que perma-
necen inéditos en la Biblioteca Na-
cional de Francia bajo el número 
19132, Goenaga destaca los juegos 
que lleva a cabo la escritora para 
poder publicar y, al mismo tiempo, 
para dar cuenta de su erudición, 
con el fin de poder sustentar sus 
“preguntas sobre el amor”. Es de 
esta forma que Goenaga trabaja la 
teoría de las pasiones y el tema del 
amor, el cual está estrechamente 
ligado al “amor propio”, noción 
esencial en la escritura europea del 
siglo XVII. Esto con el fin de mos-
trar que para Linage el amor era 
una virtud que “definía la honesti-
dad femenina” (173). 

El segundo texto que se enfoca 
en la escritura femenina en el Ba-
rroco indaga sobre las estrategias 
discursivas que comparten la auto-
biografía de la monja tunjana Fran-
cisca Josefa de la Concepción Cas-
tillo y la conocida “Respuesta a Sor 
Filotea de la Cruz” de Sor Juana 
Inés de la Cruz. En el artículo “Es-
critoras barrocas del mundo hispá-
nico: Francisca Josefa de la Con-
cepción Castillo y Juana Inés de la 

Cruz”, Betty Osorio trabaja la for-
ma en que ambas mujeres negocia-
ron con la Iglesia católica su estatus 
como “sujetos capaces y dignos” 
(Osorio 11) a la vez que mostraron 
que también podían participar en la 
construcción y circulación del co-
nocimiento no solamente en sus 
respectivos países, sino en todo el 
continente americano. 

Finalmente, la cuarta tendencia 
se centra en las diferentes estrate-
gias bajo las cuales el discurso co-
lonial justificó la invasión al Nuevo 
Mundo. En “¿Cómo quitar el poder 
destas gentes?” Carlos Jáuregui es-
tudia el discurso contracolonial del 
retablo XIX de la obra Las cortes de 
la muerte de Michael de Carvajal. 
Jáuregui plantea que, si bien la es-
cena XIX recoge ciertos tópicos y 
argumentos de Bartolomé de las 
Casas, al criticar la violencia de la 
conquista y la explotación enco-
mendera, esta propuesta es neutra-
lizada e incorporada nuevamente al 
discurso colonial. Así, Jáuregui 
muestra la paradójica situación del 
discurso humanitario, el cual, al no 
ser enunciado por fuera de los fo-
cos de poder, se vuelve una de las 
formas en que el colonialismo se 
reinventa. Es importante recalcar 
que Jáuregui transcribe la totalidad 
del manuscrito de la escena XIX al 
final de su ensayo, hecho de gran 
utilidad para futuras investigaciones 
sobre el mismo. 

Por último, en el trabajo “Gue-
rra y justicia en el Renacimiento 
español: etnografía ley y humanis-
mo en Juan Ginés de Sepúlveda y 
Bartolomé de las Casas”, David 
Solodkow pone de manifiesto la 
instrumentalidad política del dis-
curso etnográfico y su influencia en 
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la justificación de la conservación 
de las Colonias en el Nuevo Mun-
do, tal es el caso de la jurispruden-
cia, que avaló ese expansionismo. 
En ese sentido, Solodkow se centra 
en temas específicos tales como la 
guerra justa y la barbarie, estudia-
dos por influyentes pensadores del 
imperio español como lo son Bar-
tolomé de las Casas y Juan Ginés 
de Sepúlveda. 

Si bien esta compilación no tie-
ne una conclusión que retome la 
riqueza y la variedad de las aproxi-
maciones, Perspectivas sobre el Renaci-
miento y el Barroco es un muy valioso 
proyecto que permite, a partir de la 
minuciosidad de los artículos, di-
vulgar las nuevas investigaciones 
sobre la herencia renacentista y co-
lonial en diferentes áreas. Asimis-
mo, debemos resaltar el aporte de 
esta obra en la valoración del lega-
do del barroco que encontramos en 
las bibliotecas y archivos latinoame-
ricanos. 

Gustavo Quintero 
Universidad de los Andes 

Edgardo Dobry. Una profec ía 
de l  pasado.  Lugones y la in-
venc ión de l  “l inaje  de Hércules” . 
Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2010. 196 pp. 

El poeta argentino Leopoldo 
Lugones (1874-1938) es una de las 
grandes figuras poéticas de Latino-
américa, no sólo por su indiscutible 
lugar de preminencia entre los 
modernistas rubendarianos, sino 
por ser considerado uno de los au-
tores-puente entre dicha tendencia 
y el posterior desarrollo de la van-
guardia. En efecto, su famoso libro 

Lunario sentimental (1909) anuncia el 
nuevo tono que sobrevendrá para 
renovar la lírica hispanoamericana 
de entonces. Es justo en este mo-
mento –según nos lo explica Ed-
gardo Dobry en el trabajo que aquí 
comentamos– que Lugones decide 
abandonar “el esteticismo decaden-
tista para comprometerse con la 
producción de una literatura de cla-
ro sesgo nacionalista” (16). En 
poesía escribirá las Odas seculares 
(1910) y los ensayos Didáctica, Pie-
dras liminares y Prometeo (un proscripto 
del sol), también del mismo año. En 
1911 lanza Historia de Sarmiento, 
donde expresa nítidamente su 
deseo de hacer “literatura argenti-
na”. Pero será en El Payador, publi-
cado en 1916, donde Lugones esta-
blece un pacto con la élite social y 
política de su país: él proveerá a la 
Nación, en palabras de Dobry, “el 
relato de una lengua propia, más 
castiza incluso que la española; una 
epopeya patria, Martín Fierro, y el 
‘linaje de Hércules’, que hacía de 
Argentina el territorio en que la alta 
tradición grecolatina reemprendía 
su andadura” (18). Todo esto a 
cambio de su entronización como 
el poeta nacional, rango que –debi-
do a la concepción lugoniana de 
que la lengua es el espíritu de la pa-
tria y el poeta el único capaz de leg-
islar sobre dicha lengua– lo colo-
caba como una autoridad por en-
cima de cualquier puesto público o 
político. 

Pero la lucha por una literatura 
y una conciencia nacionales había 
principiado en la Argentina desde 
antes del medio siglo XIX. 
Después de la Revolución de Mayo 
(1810) y la Independencia (1816) en 
dicho país se siguió escribiendo de 

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

417 de 424 
Friday, April 11, 2025


	1-2-First pages-75
	3-6-Sumario-75
	7-8-Monográfica
	9-10-Mazzotti-Presentación
	11-25-ADD-p-26-Bueno
	27-50-Castro-Klaren
	51-75-ADD-p-76-Daly
	77-94-Feldman
	95-112-Rubado
	113-130-Tarica
	131-148-Izquierdo
	149-170-García-Liendo
	171-181-ADD-p-182-Stagnaro
	183-204-Arango-Keeth
	205-216-Cortez-Eunice
	217-228-Orihuela
	229-251-ADD-p-252-Elmore
	283-300-Kirkpatrick
	301-316-Keeth
	317-328-Morales
	329-330-Miscelánica
	331-361-ADD-p-362-Krogel
	363-380-Ward
	381-396-De Llano
	397-417-ADD-p-418-Almeida
	419-440-Álvarez
	441-464-Macías
	465-479-ADD-p-480-Stecher
	481-482-Notas
	483-490-Palou
	491-498-Ruiz
	499-504-Zurita
	505-506-Reseñas
	507-535-RESENAS
	536-Last page

