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El presente volumnen reuine catorce ar-
ticulos publicados en diversos lugares entre
los ailos 1953 y 1977. Como se anuncia en
la contratapa, constituye un verdadero iti-
ner:io de la autora en cuanto a los temas
que han ido interesindole y en cuanto a la
perspectiva critica que ha adoptado en mis
acercamientos. Dentro de los autores trata-
dos encontramos variedad: Borges, Mace-
donio Ferndez, Adolfo Bioy Casares, Cor-
tizar y Sarduy por un lado; por otro, Sar-
miento, Felisberto Hemandez, Arreola, Ma-
riategui, Elena Portocarrero y Arguedas. A-
dems un ensayo de tipologia de la literatu-
ra fantistica. Es curioso notar que esta cla-
sificacion bimembre que proponemos de los
autores es posible: los asuntos y autores de
la ironia, el huimorismo, la nada, el sinsenti-
do, el vacio, la ambigtiedad y el estoicismo
politico reaccionario; los autores de la nece-
sidad de modernidad y civilizacion, de la
configuracion de la ilanmada "circunstancia
mejicana", de los probleinas de la apari-
cion de la modernidad en las sociedades
tradicionales, de la rebeli6n juven-il, etc.,
Asl podriamos decir que desde cierta pers-
pectiva se pueden separar dos grupos en una
tentativa tipologica. Sin embargo es unitaria
la perspectiva del acercamiento que se eni-
plea. Son los procedimientos narrativos, el
punto de vista del narrador, las retoricas que
se emplean en cada caso, los mecamusmos
simb6licos, el proceso escritural, las estruc-
turas, etc. Se quiere partir de una aproxima-
ci6n a los rasgos formales caracteristicos co-
mo configuradores semanticos de los asun-
tos tratados por cada autor.

El volumen se inicia con tres articulos de
distintas kpocas sobre el Facundo de Sar-
miento. El primero de los estudios ve Las
ideas de sarminto antes de la pubicain
de "Facundo " (1959). All nos rdice la auto-
ra ec6no la obra del autor argentino se ex-
plica por el fenomeno Rosas, quien confi-
gura para Sarmniento el simbolo de la Ame-
rica a modificar. Mas precisamerete, se nos
muestra los recursos y procedimientos que
Sarmiento vs encontrando en la b'usqueda
de formas par sus proecupaciones. La he-

Barrenechea, Ana Maria: TEXTOS HIS-.
PANOAMERICANOS. DE SARMIENTO
A SARDUY. Caracas, Monte Avila, 1978.
320 p.

El presente volumnen reuine catorce ar-
ticulos publicados en diversos lugares entre
los ailos 1953 y 1977. Como se anuncia en
la contratapa, constituye un verdadero iti-
ner:io de la autora en cuanto a los temas
que han ido interesindole y en cuanto a la
perspectiva critica que ha adoptado en mis
acercamientos. Dentro de los autores trata-
dos encontramos variedad: Borges, Mace-
donio Ferndez, Adolfo Bioy Casares, Cor-
tizar y Sarduy por un lado; por otro, Sar-
miento, Felisberto Hemandez, Arreola, Ma-
riategui, Elena Portocarrero y Arguedas. A-
dems un ensayo de tipologia de la literatu-
ra fantistica. Es curioso notar que esta cla-
sificacion bimembre que proponemos de los
autores es posible: los asuntos y autores de
la ironia, el huimorismo, la nada, el sinsenti-
do, el vacio, la ambigtiedad y el estoicismo
politico reaccionario; los autores de la nece-
sidad de modernidad y civilizacion, de la
configuracion de la ilanmada "circunstancia
mejicana", de los probleinas de la apari-
cion de la modernidad en las sociedades
tradicionales, de la rebeli6n juven-il, etc.,
Asl podriamos decir que desde cierta pers-
pectiva se pueden separar dos grupos en una
tentativa tipologica. Sin embargo es unitaria
la perspectiva del acercamiento que se eni-
plea. Son los procedimientos narrativos, el
punto de vista del narrador, las retoricas que
se emplean en cada caso, los mecamusmos
simb6licos, el proceso escritural, las estruc-
turas, etc. Se quiere partir de una aproxima-
ci6n a los rasgos formales caracteristicos co-
mo configuradores semanticos de los asun-
tos tratados por cada autor.

El volumen se inicia con tres articulos de
distintas kpocas sobre el Facundo de Sar-
miento. El primero de los estudios ve Las
ideas de sarminto antes de la pubicain
de "Facundo " (1959). All nos rdice la auto-
ra ec6no la obra del autor argentino se ex-
plica por el fenomeno Rosas, quien confi-
gura para Sarmniento el simbolo de la Ame-
rica a modificar. Mas precisamerete, se nos
muestra los recursos y procedimientos que
Sarmiento vs encontrando en la b'usqueda
de formas par sus proecupaciones. La he-

rencia romantica le pondri en las manos el
subg6nero biografia extraido de la novela
hist6rica y que practicara previamente al
Facundo enlos articulos pernodisticos so-
bre Aldao. Por otro lado, la concepcion de
la "historia filosofica" procedente tambie'n
del romanticismo y que asumiri plenamen-
te: "no el consignar hechos cronologicamen-
te sino interpretarios y ver en elos las ma-
,nifestaciones externas de una lucha, de ten-
dencias que formnan la urdimbre de las co-
munidades humanas" (p. 24). Esta concep-
cion, continrua explicandonos la autora, Ile-
vara a Sarmiento a aparecer constantemente
en su obra y de forma directa, ejerciendo los
postulados de interpretaci6n que suscribe.
Las fonnas como se realiza esta aparici6n
del autor argentino son repasadas en un se-
gundo articulo: La configuracion de "Fa-
cundo" (1956). Aqui se explicita ia rela-
cion entre las necesidades del combate po-
lftico y la escritura del texto desde la pers-
pectiva del plan de la obra. La primera par-
te desarrollara' las ideas que constituyen la
interpretacion samiientina del fenomeno
Rotas partiendo de sus origenes y determi-
nacione& geograficas y culturales, pasando
por el momento intermedio de Quiroga. La
segunda parte del Facundo pondra estos
planteamientos en circunstancias historicas
a manera de demostracion in situ. Ambas
partes estaran recorridas, sin embargo, por
1a constante aparicion del autor, sea me-
diarnte exclamaciones, sea mediante pregun-
tas que buscaran apelar directamente al
lector. En el tercer estudio, Funci6n este-
tica y significaci6n bist6rica de las campa-

fias pastoras en el "Facundo" (1961), Ana
Maria Barrenechea analiza los elementos
con que Sarmiento ha configurado su no-
cion de barbarie y describe el valor no so-
lamente presentativo de ellos, sino su fun-
ci6n simb6lica dentro del texto. La pam-
pa, el paisaje, el gaucho, el caballo, el cu-
chillo, apareceran asi tenienido no solamnente
un valor descriptivo del "espiritu de la
pampa" sino como atributos caracterizado-
res de actitudes y personajes a los cuales se
quiere presentar dentro del orden de la bar-
bane,

Otro ejemplo de esta perspectiva crnti-
ca use venimos reseflando lo corstituyen
los dos articulos que la autora dedica a Bor-
ges. Seflaemos antes que Ana Maria Barre-
nechea se ha ocupado anteriormente de es-
te autor en su libro de 1957 La expresi6n de
la irrealidad en la obra de Jorge Luis Borges.
El priner articulo refiere explicativamente
los clementos de la ret6rica de este autor. El
articulo es de 1975 y en 61 analiza el papel
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que cumrle p I omentario dentro de la na-
rraci6n. Neo dice el doble papel que iste
juega: buriarse de it identificaci6n del lec-
tor eon la ficci6n, por un lado; reflexionar
sobre la fatalidad de los deatis&os hunanos,
por otro. Adem&s se ocupa de un segundo
cAemento ret6rico que Uamans " narraci6n sa-
manar'. Con esta frase quiere explicar los
recurwos de minhigfledad, del no-saber imnpo-
aible de superar, a los que apela cnstante-
mente en su nalTaciones cute autor. El e-
gundo art'icalo, BorGes y los simbolos (19-
76), ve a isnportancia de los simbolots y la
frecuente recurrencia, entre eUos, del pro-
pio proceso de simnbolzaci6n que alu4iria
a uno de los dos pars dignsa tema'ticos bor-
gianos: el de la busqueda (el otro lo confor-
ma Is secuencia lucha-sacrificio) En el caso
que se nos presenta, el "simbolo" funcio-
nando come simbolo nombrariia la biusque-
da de is posibilirad de abarcar e intuir inte-
lectualmente c lnmsterio filtimo del universo,
preocupacion y einpefio tan caro a este au-
tor.

En el articulo La smtctuta de "R'ayue-
La" de Julio Cortdzar (1968), ve Ana Maria
Barrenechea c4mo en una obra tan aparente-
mente agregAtil y sin cstructura se cumple
ei requerirniento de rigor y dlaboraci6n. La
autora analiza las dos alteruativas de novela,
sus dos posibiidades de lectura; ia perfecta
correapondencia de ia visi6n fragmentaria
del mundo pianteada y el ordenamiento de
los capitulos; la pensada inserci3n de los ca-
pitulos rn6vfiles, segCin criterios de alternan-
cia temporal y conciuye que esta visi6n frag-
mentaria, descentrada, expresada formial-
mente, no ha significado improvisaci6n ni
descuido sine un trabajo meditado de cohe-
rencia. El articulo sobre Severo Sarduy o la
aven tura textual (1973) se ocupa de la nove-
la De d6nde son los cantantes. Allf se anali-
za come la voluntad te6rica de negar el refe-
rerite a limitarse a is presentaci6n del len-

se ye traicionada per las intenciones
EITnovels que pretende ser una plasynaci6n
de la cubanidad. Asi mientras que !Jarduy
quiere presentar aconteceres gra tuitos, acres
sin identidad e intercambiables en su esen-
cia, esta voluntad de expresaw to cubano re-
sulta finaimente afirmando la cubanidad co-
mo un vacie. Dice la autora: "Asj 1I obra,
que Ssrduy quiere que sea metAfora de Cu-
ba, conviert-e a Cuba en metaifora del itin-
do, un mundo vacic o inane a fucrza d& aba-
rrotado, en el que los dioses (yorabas o
cristianos) se ban ido, dejandonos dos reali-
dades: el lenguaje y la muerte el lenguaje
pars que nos entretcngamos en hacerio, des-
hacerbo y re-hacerlo. mientras taperarnos la
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muerte" (p. 234). Otro artfcuio, Macedonio
Ferodndes y su bumombmo de la nada (1953)
precisa las preocupaciones tetafisicas de es-
te autor en reiscion a los oonceptos de espa-
cio, tiempo y clsuxslidsd, pilares de Occiden-
te, y explica las desarticuadonef a que son
sornetidos valiendose ernindez de mgeuo.
sos y humoristicos juegos c xpresivos. Pr e-
jemnplo,una frase como-"yo faitd, es cierto,
pero fui de los prineros".

Otroc arti-ulos come Ex-entricitdad, di-
vergenas y con-vergencas en Feliberto
Hern4ndez (1976); Elaboraci6n de la "cir-
cunstancia meJiCana" en tres cuentos de
Arreoka (1975). El intento novelistico de
Jose' CarlEs Maridtegui (1977) y Esctitor,
esritura y '*materia de Las cosas" en los
Zorros de Arguedas (1977) se preocupan
tambien de los aspectos fonnales como de-
terniinadores semanticos. Ensayo de una ti-
p0olgia de la literatura fantdstica (1972) es
una reformulacion te6rica al esquema pre-
sentado nor Todorov en au "lntroducci6n
a la literatura fantastics" y El conflicto ge-
neracional en dos novelistas bispanoammr-
canos: Adolfo Bioy casares y Elena porto-
carrero (1976) corpara las novelas "El dia-
rio de is guerra def cerdo" y "La multipli-
caci'on de las vieijas" desde un punto de Vista
tico-poltico: ia rebeidia juvenil Come
delincuencia frente a la rebeldia juvenil
come manifeataci6n contra un mundo re-
presivo y castrador,

Una reflexi6n final pretextada por el eo-
lumen que resefiamos. La reuni6n de articu-
los que se han ido publicando a lo largo de
los silos da cuenta de lea intereses que el
critico ha ido asuriendo; pero tiene una Ii-
mitaci6rn justificable: Ia fragnentariedad, la
faita de visi6n de conjunto, de tipologias o
clasificaciones giobalizadoras. i,Nos encon-
tranios ya maduros teoricamente en His pa-
noarnrics pars emprender esta tarea sobre
nuestras formas de conciencia literarias?
Nos hubiera gustado encontrar alghun ar-
ticulo final e inicia donde se hubieran sis-
tematizado las descripciones y hallazgos par-
ciales. Por ejemplo la puesta en relaci6n de
autores aquf tratados come Sarmiento y
Aiguedas e come Sarduy, Borges y Mace-
doiiio Fernindez,

Jose Morales Saravia.

Vidal. Luis Fernando: AL PIE DE LA LE-
TRA, Lima. Amaru. 1979.

"Reflexiones sobre la ensefianza (de la li-
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