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DE LOS PROCESOS LITERARIOS EN

AMERICA LATINA

Alejandro Losada

El objetivo de estas notas es proponer una teoria concreta sobre la especi-
ficidad de los procesos literarios en las sociedades de Amenrica Latina a lo largo
de los siglos XIX y XX.

Los movimientos artisticos y literarios ilustrados latinoamericanos deben ser
observados en el contexto global de la difusi6n, recepci6n y transformacion de
los procesos ideologico-culturales internacionales producidos en Europa. La cos-
movisi6n medieval, el humanismo renacentista, cl manierismo barroco, la ilus-
tracion, el liberalismo burgu6s, las tendencias anti-burguesas, o las expectativas
de la revoluci6n socialista constituyen horizontes culturales internacionalizados

producidos originariamente en regiones externas a America Latina de los que,
solo posteriormente, ella particip6 dada su pertenencia a ese mundo interna-
cional. Esto significa que no es posible estudiar los procesos latinoamericanos
como si fueran aut6nomos de este movimiento general del mundo occidental.
Desde la Conquista, sin embargo, los productores de cultura ilustrada de esta
region se han identificado con ese horizonte intemacionalizado a partir de su
posici6n perif6rica y dependiente dentro del proceso general de expansion y con-
solidacion del modo de producci6n capitalista. La observaci6n de los desarrollos
literarios y culturales latinoamericanos se debe realizar, por lo tanto, a partir de
esta posici6n receptora con respecto a centros productores dominantes del capi-
talismo hegem6nico.

Este modo de apropiarse y de transformar lo que se difunde desde otras si-
tuaciones sociales depende de las condiciones concretas en que se encuentra cada
formacion social latinoamericana en cada ctapa de su evolucion hist6rica. El ir-
pacto que tendrin los movimientos ideo16gico-culturales del siglo XIX europeo
no sera el mismo, por ejemplo, en sociedades esclavistas como el Imperio del
Brasil, o en sociedades con una mayoria indigena perteneciente a una antigua
cultura, como las andinas, que en espacios sociales en donde recien se estaba con-
sumando el proceso de ocupacion de la tierra, comno en el Rio de la Plata. Dentro
de estos concretos cuadros de relaciones, la produccion de literatura debe cum-
plir nuevas funciones sociales que, por ser diferentes de las que caracterizan a las
literaturas europeas, determinan la transformacion de aquellos lenguajes interna-
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cionalizados organizindose procesos que son especificos de estas sub-regiones.
De tal manera que el presupuesto metodologico que cdestaca la internacionaliza-
cion de estos fenomenos no implica que haya que observarlos como si fiueran so-
lamente pasivos y dependientes de la difusion externa; sino, sobre todo, hay que
aislar la manera en que cada uno de lo sujetos sociales productores de literatura
en cada sub-region se apropia activamente de aquellos movimientos y los trans-
forma para que cumplan otras funciones, en otro contexto de relaciones y con
otros actores sociales.

El objeto de este trabajo no es discutir este modelo general de andlisis que
fue publicado en el aiio 1975 y que estd a la base de los trabaios mas interesantes
que ha producido la disciplina en los 'ultimos quince afi os (Losada, 1981). Se tra-
ta, mrs bien, de dar a conocer los resultados de su aplicaci6n para explicar la di-
ferenciaci6n de los procesos literarios en dos tipos de formaciones sociales a lo
largo del presente siglo. Para decirlo en pocas palabras, la investigaci6n ha permi-
tido explicar la coexistencia sincr6nica de dos literaturas radicalmente difereretes
porque las pudo articular a dos sociedades que tambien eran muy distintas. Una
de ellas debian liquidar todavia los problemas que traia consigo su herencia colo-
nial cuando ya se encontraba en la etapa imperialista y, por ello, produce lengua-
jes como el Indigenismo o la Negnitud; y otra se encontraba en la etapa predomi-
nantemente capitalista y urbana, donde la mayoria de la poblaci6n pertenecia a
la ola inmigrante que se traslado desde Europa y permitio incorporar toda la sub-
region, abruptamente, al mercado mundial, produciendo otras literaturas con
otras funciones sociales. Una teoria concreta que trate de dar raz6n de la espe-
cificidad de los procesos literarios latinoamericanos se vera forzada, por lo tanto,
a diseniar un nuevo modelo de periodizacion que permita entender los distintos
procesos literarios que se articulan a las diferentes fornaciones sociales que co-
existen en America Latina a lo largo de los (ultimos cien afios.

La articulacion de los procesos literarios a los procesos de formacion y desa-
rrollo de las sociedades latinoamericanas se puede realizar en dos niveles. Si se
privilegia el nivel macroeconomico. se insistira en el proceso de intemacionaliza-
cion del capitalismo liegenmonico y, por lo tanto, se considerari el factor externo
como la variable fundamental que determina el carrbio de las epocas y de los pe-
riodos literarios latinoamericanos. Si se considera esencial, en cambio, el nivel
macrosocial, se tratari de dar relevancia a las transformaciones y a las funciones
que cumple la produccion literaria dentro de cada formaci6n social. Como vere-
mos, la disyuntiva es solo aparente, ya que a lo largo. de los uiltimos dos siglos
hay procesos literarios diferentes que se articulan a uno y otro espacio economi-
cO-social. Donde se Blega a estabilizar una estructura economica dependiente del
desarrollo del capitalismo internacional de una manera tan eficaz que permita re-
estructurar un espacio institucional, se producira un tipo especial de procesos Ii-
terarios. En donde, en cambio, no se estabiliza una nueva estructura productiva,
se vivira una expenencia hist6rica de transicion irresuelta que determina una ten-
sion prerrevolucionaria o directamente comprometida. En el primer caso, el pro-
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ceso de institucionalizacibn se podra percibir en el tipo de sociedad urbana que
se organiza, que trata de reproducir las formas de vida y de cultura europeas. En
el segundo, se dara una deestructuracion social que determinara la situacion pro-
blematica que debera' enfrentar todo intelectual envuelto en los problemas de la
liquidacion de la herencia colonial y que, ordinariamente, debera producir desde
el exilio. El caso mas ilustrativo para la manera en que se articulan los procesos
literarios a los procesos sociales metropolitanos y capitalistas es el Cono Sur en-
tre 1880-1960. Para la articulacion de la produccion cultural a la liquidacion de
la herencia colonial el caso-Caribe entre 1890-1980 tiene una transparencia ex-
cepcional para diseflar un nuevo modelo de periodizacion. En el resto de las sub-
regiones los procesos se vuelven mas complejos ya que participan de ambos pro-
blemas. El caso Brasil, por ejemplo, presentara al menos dos literaturas, una vin-
culada a la crisis de la sociedad tradicional en Minas o en el N. Este, y otra pre-
dominantemente capitalista con base inmigrante en Sgo Paulo. El nuevo modelo
de periodizacion que presentamos esta elaborado a partir de aquellos dos casos
mas extremos, pero esperamos que sea de utilidad para resolver los problemas de
la simultaneidad de diferentes literaturas dentro de cada sociedad-subregional,
en donde coexisten espacios predominantemente capitalistas con otros que to-
davia no han liquidado los problemas de su herencia colonial.

1 - La articulacion al nivel macroeconomico internacionalizado

El dato relevante que distingue a estas formaciones sociales es la dependen-
cia de su sistema productivo de los polos hegemonicos que se han ido constitu-
yendo con la formaci6n y la expansi6n del sistema capitalista: dependencia co-
lonial de Espafia y Portugal en la epoca de la revolucion mercantil; dependencia
neo-colonial de Inglaterra en el de la revoluci6n industrial; y, finalmente, depen-
dencia de USA en la etapa imperialista. Para America Latina. este proceso mun-
dial signific6 tres epocas marcadanente diferenciadas por la forma de organizar
su sistema productivo dependiendo de distintas metr6polis hegem6nicas y, por
lo tanto; de reorganizar forzadamente todas sus fuerzas productivas, de distri-
buir su poblaci6n, de modificar sus asentamientos urbanos, de modernizar sus
instituciones culturales y de transformar sus intelectuales para que cumplan nue-
vas funciones.

Esta articulaci6n de la totalidad de la vida social, econ6mica y cultural la-
tinoamericana al desarrollo del capitalismo hegemonico a nivel mundial es tan
marcada, que la historia literaria no ha dudado en tomarla como criterio para
distinguir las tres grandes epocas en que se diferencian sus procesos literarios:
(1) literatura colonial durante ese periodo; (2) fenomenos literarios semejantes
a los modelos franceses en la etapa neocolonial o "nacional" durante la nueva
articulacion al mercado mundial; y (3) procesos literarios "modernos", "van-
guardistas" o "cosmopolitas" en el siglo XX, durante la etapa de dominacion
multinacional bajo la hegemonia imperialista. A partir de este modelo, se plantea
cada vez con mayor agudeza una discusi6n acerca del modo en que se han for-
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malizado e interpretado los procesos literarios dentro de cada una de esas tres
epocas. La disciplina tradicional habfa insistido en la manera en que las metr6-
polis "influian" en los centros urbanos latinoamericanos y en como estos repro-
ducian aquellos movimientos y lenguajes literanos. Las nuevas corrientes de in-
terpretacion argiuira.n que esa reproduccion es, en primer lugar, bastante pro-
blematica, dando lugar a transformaciones en las funciones de los lenguajes me-
tropolitanos, como es el caso de las Crbonicas; mostraran, en segundo lugar, que
existen una cultura y una literatura de los "vencidos" (Wachtel), o una literatura
mestiza (Lienhard), que no habia sido incluida en el corpus de la literatura lati-
noamericana. Pero sobre todo insistirin en que las categorias de "difusion - ui-
tacion" no dan razon del proceso interno de producci6n de estas literaturas. Si
bien existen literaturas imitativas, no toda la producci6n literaria refleja y depen-
de de los modelos culturales hegemonicos.

Muchas literaturas las reproducen para negarlas o para plantear alternativas
y poner en duda esa forma de dominaci6n. Este movimiento de "reproducci6n-
negacion" recien comienza a ser estudiado por la disciplina pero, en general, po-
demos afirmar que cada sistema hegemonico produce, internamente, su propia
negaci6n. En la epoca colonial, por ejemplo, a traves de las literaturas indigenas
o con el pesimismo manierista. En el siglo XIX, en los lenguajes que se producen
para destruir las formas precapitalistas de organizaci6n social. como las formali-
zadas por los patriotas cubanos en el exilio, o por los proscriptos rioplatenses,
para no hablar de las formas populares de resistencia. En la primera mitad del
siglo XX, con el ensayo, la poesia y la novela sociales. o con el teatro popular. Y
en las 'ultimas d6cadas, con una literatura que produce una "contracultura" y re-
interpreta altemativamente la situacion de America Latina; o con una transfor-
maci6n de las tecnicas de comunicaci6n de masas, donde el teatro de la calle o
campesino. el cine documental o la cancion popular tratan de formar la concien-
cia colectiva para provocar una revoluci6n social.

No es el objeto de estas notas intervenir en este nivel de la discusi6n. Solo
nos interesa sefialar que una y otra tendencia aceptan como valido un modelo de
periodizaci6n basado: (a) en la distincion de tres epocas; b) que el criterio para
distinguirlas no es iinicanente sus diferencias literarias, sino su participaci6n
en un fenomeno mucho mas amplio que se da a nivel estructural; (c) que la va-
riable determinante para explicar las transformaciones de los procesos literarios
se encuentra en los centros hegemonicos del capitalismo internacional; y (d) que
esa variable externa determina procesos analogos en toda America Latina. Como
veremos mas adelante, este modelo da raz6n de una buena parte de los fen6me-
nos culturales y de los desarrollos literarios en la regi6n. Pero nos encontramos
con la evidencia de que en los fultimos dos siglos se desarrollan movimientos y
procesos literarios tan diferentes en cada subregi6n que resulta imposible forina-
lizarlos con aquellos supuestos.

Para explicar estos fenomenos tan contradictorios no basta articular los pro-
cesos literarios latinoamericanos -como si fueran una unidad- a un marco es-
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tructural intemacionalizado, sino que se hace necesario articularlos al efecto que
tienen aquellos fenomenos hegemonicos sobre cada formaci6n social subregional
en cada una de esas etapas. Hay que articular, entonces.los procesos literarios a
los procesos de formaci6n y transformacion de cada sociedad sub-regional.

2. La articulacion a cada formacion social

El hecho de articular el desarrollo literario al desarrollo de cada sociedad
sub-regional destaca lafunci6n que cumple la produccion de la literatura con res-
pecto a las contradicciones en que se encuentran las clases sociales en cada perio-
do historico. Se trata no solo de preguntarse si se producen procesos literarios
dependientes de los centros hegemonicos extemos (y de la clase dominante lo-
cal), sino, sobre todo, de observar si se produce un desarrollo literario que bus-
que liquidar esa situacion dependiente y, o bien sea producido por la misma clase
oprimida, o bien pretenda articularse a sus contradicciones y a su movilizacion.
Plantear las cosas de esta manera ha tenido por consecuencia: (1) restarle rele-
vancia a la epoca intermedia que se desarrolla controlada por el modo de produc-
ci6n colonial; (2) oponer la epoca en que se produce literatura en funci6n de la
liquidacion de la herencia colonial -es decir, de la dependencia externa y de la
situaci6n de la masa popular- a todos los movimientos que la atencedian; (3)
diferenciar radicalmente los procesos literarios que tienen esta funcion "social-
revolucionaria", de aquellos otros que formalizan otros lenguajes y tienen otra
articulacion social.

No se trata de intervenir en este momento en la discusion sobre la naturaleza
de las sociedades y de las clases en America Latina. sino de avanzar a partir de
evidencias que ofrecen una base-s6lida para la construcci6n de un modelo. Y la
evidencia, en este caso, es la peculiaridad del morn ento formativo en que se cons-
tituyen estas sociedades, donde nuevos actores sociales surgen, se desarrollan y se
consolidan diferenciandose de las sociedades europeas y participando, sin embar-
go, en el mismo proceso del capitalismo mundial: la masa indigena sometida a
relaciones de dominaci6n semi-feudales, la masa esclava en la economia de plan-
tacion y la masa inmigrante europea proletarizada, por un lado, y una clase se-
iional-oligarquica de tipo tradicional, por otro. Y avancemos la hipotesis que la
producci6n literaria vinculada a este marco de relaciones a lo largo del siglo XIX
no tiene la significacion de una epoca que supere el modo de producci6n colo-
nial, en la casi totalidad de las sociedades de America Latina en donde permane-
cen resistentes las relaciones sociales pre-capitalistas. Consideremos a continua-
cion estos procesos dejando para mas adelante los que se desarrollan en socieda-
des de asentamiento reciente, donde se constituyen sociedades agrarias predomi-
nantemente urbanizadas y donde la mayoria de la poblacion inmigrante no ten-
dra una participacion directa en el proceso productivo sino en el sector terciario
metropolitano bajo relaciones predorninantemente capitalistas.

A diferencia del proceso europeo, el momento formativo de las sociedades
de Am6rica Latina es efecto de tres grandes migraciones desarrolladas por la di-
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namca del capitalismo hegemonico. A partir de esos enormes desplazamientos y
reasentamientos poblacionales surgen y se organizan las diferentes formaciones
sociales sub-regionales (Sinchez Albomnoz 1973). En el periodo de la conquista,
la emigracion iberica ocupa, destruye y reorganiza las poblaciones indigenas bajo
un sistema semi-feudal en la forma de ocupacion de la tierra y de explotaci6n de
la fuerza de trabajo, y bajo una burocracia eclesiistica-estatal, en el periodo de la
revolucion mercantil. El efecto de este proceso sobre la sociedad y las altas cul-
turas mesoamericanas y andinas es conocido. Nos interesa destacar, sin embargo,
como se constituye entonces una sociedad en donde coexistirin conflictivamente
una cultura dominante de mentalidad sefiorial que oprime a la cultura popular
indigena durante cuatro siglos, utilizando la variante racial y cultural para legiti-
mar esa explotaci6n (M. Momer 1967). La experiencia hist6rica de estas socieda-
des estara determinada por este trauma original que permanece resistente y acu-
mula lo que se ha dado en llamar una "suma de iniquidades" (P.L. Crovetto
1982) en su conciencia social. Sera, en un primer momento, la desarticulaci6n
del propio Imperio; luego las encomiendas, haciendas, repartimientos y mitas;
vendr'an mas adelante la catastrofe demogrifica y las rebeliones; hasta que final-
mente, a lo largo del siglo XIX se da una lenta recuperacion por la situacion de
aislamiento en que se encontraron con respecto a las zonas dinamicas de la eco-
nomia de enclave, aunque sometidos siempre al mismo tipo de discriminacion y
dominacion. El hecho es que a partir del avance del capitalismo sobre las estruc-
turas tradicionales en las primeras decadas del siglo XX, -y en no menor medida
a causa del crecimiento demografico- comienza un periodo critico en el que la
antigua formaci6n social se desestructura y no puede reproducirse bajo las anti-
guas condiciones (E. Wolf 1968: 276-303). En este momento de crisis de la so-
ciedad tradicional se produce la ruptura entre los productores de cultura y los
sectores dominantes, dando lugar a una literatura social antioligarquica. antiim-
perialista o indigenista. Y esta ruptura es tan significativa para todo el proceso
social y cultural que se desarrolla desde la Conquista, que permite organizar los
procesos literarios producidos bajo condiciones coloniales como varios periodos
referidos a una misma epoca hist6rica (entre los que se incluye el de las literatu-
ras "nacionales" del siglo XIX); y a todos ellos oponer estos procesos sociales
y literarios que pretenden liquidar aquella herencia colonial.

En las sub-regiones en que se organiza una economia de plantaci6n bajo la
fonma de enclave y con mano de obra esclava se produce una emigraci6n forzada
de grandes masas de poblacion africana perteneciente a diferentes culturas. En
este caso se forman sociedades en donde la gran mayoria de la poblaci6n desarro-
lha una cultura afroamericana (Bastide 1967) que le permite sobrevivir y resistir
el proceso de enajenacion y dominacin a que la somete un pequenifsimo grupo
de plantadores europeos o europeizados, que pertenecen a otra cultura. Este sis-
tema de relaciones sociales y culturales no desaparece con la abolicion de la trata
y de la esclavitud a lo largo del siglo XIX, ya que en regiones como Brasih o las
Antillas espafiolas se mantiene resistente hasta casi el siglo XX. En otras socieda-
des, el cuadro cultural de la masa popular se complica con la inmigracion de
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otras minorias etnicas como los chinos o los hindiues que, finalmente, se proleta-
rizan o regresan a formas de produccion pre-capitalistas. A 10 largo del siglo XX,
este cuadro de relaciones sufre una doble transformacion. Por un lado, la expan-
sion del imperialismo norteamericano y de la economia de plantacion local
tratan de reestructurar la explotacion de esa fuerza de trabajo combinando re-
laciones capitalistas asalariadas con formas precapitalistas de organizaci6n de la
produccion. Por otra, se reorganiza una economia marginal no-capitalista, se
forna un "Lumpenproletariat" urbano, o se producen nuevas maigraciones inter-
nas (jamaiquinos, haitianos o nicaraguenses) hacia otras regiones del mismo Ca-
ribe o hacia las metropolis dominantes (Sandner-Steger 1973). El hecho es que
el cuadro de relaciones concreto en que se produce la cultural del siglo XIX en
esta sub-regi6n manifiesta la ausencia de un nuevo proceso literario significativo.
El lector, por ejemplo, comprobara en el caso de Costa Rica la ausencia de ins-
tituciones culturales hasta aproximadamente finales del siglo XIX, cuando co-
mienza a insinuarse una literatura "nacional". El caso de Cuba, excepto la pro-
duccion de los emigrados revolucionarios en el exilio las ultimas decadas del si-
glo, es el de uina sociedad y de una literatura coloniales. El Caribe frances, a pesar
de la independencia de Haiti, producira tambien una literatura colonial. Y en el
ingLes y el holandes, la debilidad estructural es tan pronunciada que dificilmente
se puede hablar de un proceso literario hasta entrado el siglo XX. En esta region,
para hablar de una literatura colonial tenemos que apoyarnos en el uinico caso
significativo: Guatemala. Y el periodo de las literaturas nacionales, durante el
siglo XIX, presenta solo fenomenos irrelevantes, cuando no inexistentes. De esta
manera, lo uInico que realmente se impone como el surgimiento de una literatura
nacional, o subrregional, son las que, en el siglo XX, toman como materia de re-
flexion la necesidad de liquidar aquella herencia colonial, que pretenden producir
una contracultura rescatando la identidad de la masa popular, o que buscan de-
nunciar la ilegitimidad de la dominaci6n oligdrquica o imperialista.

Tomemos los tres primeros rasgos del modelo general de periodizacion pre-
sentado en el parrafo anterior: se distinguen tres epocas articuladas a las transfor-
maciones de la dependencia de los centros hegem6nicos del capitalismo, y se in-
terpretan los procesos literarios de las sociedades dominantes como la variable
determinante de los cambios que se producen a nivel latinoamericano. Los pro-
blemas que presenta este modelo cuando se articulan los procesos literarios a las
formaciones sociales son los siguientes:

1. La forma de producciMn colonial se consolida tempranamente s6lo en
las cabezas administrativas del antiguo imperio espaniol, en donde existian cortes
universidades o instituciones semejantes a las metropolitanas. En ellas se dan esto
tres rasgos que hemos mencionado ya que reproducen imiltativamente los feno-
menos literarios centrales. Pero existe un doble proceso cultural que no repro-
duce estas caracteristicas. Por un lado, la ausencia de movinientos literarios sig-
nificativos en casi la totalidad de las otras regiones, incluyendo Brasil (Antonio
Candido 1958) y el Caribe. Pero por otro lado, la persistencia del modo de pro-
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ducci6n colonial en las regiones en que se produce literatura a lo largo de todo el
siglo XIX hasta aproximadamente 1910. El hecho relevante es que en la gran
mayoria del sub-continente (excepto los polos de asentamiento reciente que es-
tructuran sus relaciones sociales en los utimos cien afios) las formaciones socia-
les constituidas durante la conquista o durante la esclavitud mantienen las rela-
ciones basicas de la epoca colonial: sociedades polarizadas y dominadas por una
elite europeizada que no alcanza -digarnos- a sumar el 50/o de la poblaci6n;
una masa productora campesina, indigena o esclava sometida a modos de explo-
taci6n recapitalistas; un abismo entre el horizonte cultural de las elites dominan-
tes identificadas con los centros hegem6nicos externos y las culturas populares
con las que se identifica la mayoria de la poblacion; esa mayoria popular exclui-
da de toda participacion en el excedente del sistema productivo articulado al
mercado internacional; y, fmalmente, una pir'aide de castas donde las diferen-
cias raciales y culturales legitiman el sistema de dominacion de tal manera que la
gran mayoria de la poblacion se ve despreciada y discriminada por aquella elite
dominante que, a su vez, no le permite participar de sus propias formas cultur
les internacionalizadas. El hecho de que a lo largo de todo el siglo XIX estas
constantes se mantengan resistentes tanto en sociedades coloniales como Cuba
(I. Rodriguez 1978) o el Caribe frances (U. Fleischmann 1982); en naciones for-
malmente independientes como Haiti (U. Fleischmann 1968 y 1976), las de Cen-
troamerica (S. Ramirez 1975) o de los paises andinos (Losada 1977); o en socie-
dades nacionales con base esclavista como el Brasil (A. Candido 1958. R. Schwarz
1977 y 1978) permite juzgar como cientificamente inoperante el presupuesto
basico que sustenta el modelo de periodizaci6n tradicional: los cambios en los
centros hegem6nicos del capitalismo, y sobre todo el cambio radical de las revo-
luciones burguesas. no determinan la transformaci6n de las epocas literarias en
las sociedades latinoamericanas hasta aproximadamente 1910. Debemos, en
cambio, entender toda la epoca que se desarrolla entre la Conquista y el presente
siglo como un solo sistema hegem6nico, y dentro de 6l podemos distinguir mu-
chos periodos o fen6menos diversos determinados por la misma forma de pro-
ducci6n.

2. Hay que interpretar, en cambio. el momento de superacioni del modo de
estructurarse estas formaciones sociales -y de producir y reproducir su vida ma-
terial, cultural y literaria- como un hecho fundacional que constituye una nueva
epoca en el desarrollo de estas sociedades que comienza a principios del siglo XX.

El hecho es que aproximadamente en la tercera y cuarta decadas del presen-
te siglo, en muchas sub-regiones surge una nueva literatura que rompe abrupta-
mente con los procesos y los modos de producir que la anteceden y se articula a
la lucha por liquidar aquella herencia colonial (polarizaci6n social, dependencia
externa, opresion de las mayorias, desprecio y exclusion de la masa popular en
los bienes del sistema). No es el momento de repetirlo en esta ocasi6n, pero el
lector recordard el trabajo de Dessau 1968 sobre la literatura de la revolucion
mexicana; el numero especial de esta misma revista (7-8. 1978) con los estudios
de A. Cueva, J. Sommers y A. Comejo Polar sobre la literatura indigenista; las
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reflexiones de Ruben Bareiro Saguier 1976 sobre la literatura paraguaya, y en-
contrara a continuacion investigaciones sobre procesos similares en el N.E. del
Brasil (C. Acevedo), en America Central (C. Bogantes y U. Kuhlmann) y en Haiti
(U. Fleischunann). Estos desarrollos literarios no pueden identificarse con los que
los antecedieron, sino que constituyen un nuevo fen6meno que escinde los pro-
cesos culturales en dos grandes sistemas enfrentados. Por un lado, aquel que se
constituye a partir de las condiciones que impusieron el trauma original de la
Conquista y de la esclavitud y se prolog6 durante varios siglos mientras se produ-
jo una literatura articulada a ese modo general de producir y reproducir la vida
material y social de la totalidad; y, por otro lado, surge un nuevo sistema cultu-
ral que entiende la produccion de la literatura como una practica social que se
dirige a revertir los efectos de aquel proceso de destrucci6n-dominaci6n y a fun-
dar un nuevo ciclo historico, negandole legitimidad a las culturas hegemonicas
internacionalizadas y buscdndola en las culturas de las masas populares latino-
americanas.

No hay duda de que los fenomenos tienen una complejidad mayor que esta
simplificaci6n. Pero tampoco la hay de que una observaci6n cientffica que se
pregunte por la especificidad de los procesos literarios latinoamericanos, encon-
trara en estos fen6menos culturales -articulados a aquellos procesos sociales de
crisis y liquidaci6n de la herencia colonial- un tipo de lenguajes, g6neros y fun-
ciones que son radicalmente diferentes de los que se producen sincronicamente
en los centros hegem6nicos del capitalismo, debiendo explicarlos y ordenarlos
con un nuevo modelo de periodizaci6n. Para ello debe formalizar (a) la decisiva
importancia fundacional que tiene este nuevo proceso con respecto a todos los
que lo anteceden; b) destacar su autonomia con respecto a los centros dominan-
tes que ofrecen modelos de una cultura internacionalizada; y (c) abandonar el
presupuesto de que la variable determinante de las transformaciones literarias
latinoamericanas se debe buscar en el mundo internacionalizado de las culturas
hegem6nicas.

3. El cuarto supuesto que controla el modelo tradicional de periodizacion
es la analogia entre los procesos literarios latinoamericanos. Este prejuicio tiene
su fundamento en que estos procesos son entendidos como una parte de los in-
ternacionales, considerando a los centros hegemonicos como la variable indepen-
diente que los determina. Nos encontramos ahora con dos series de hechos. Por
un lado, es evidente que muchos procesos literarios se deben explicar como pre-
dominantemente condicionados por un fenomeno internacional hegemonico,
es decir, como un efecto de una causa que se encuentra en Europa. Pero, por
otra, nos encontramos con procesos no-determinados por los desarrollos que se
producen en los centros hegemonicos sino que tienen una orientaci6n especifica
irreductible. Aunque estos dos tipos de fen6menos se han dado a lo largo de toda
la historia cultural latinoarnericana, hasta este siglo no se habia producido una di-
ferenciaci6n tan pronunciada entre las diversas sub-regiones que se manifestara
en la concentracion -y en la exclusi6n- de dos tipos de lenguajes radicalmente
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diferentes dentro de la misma America Latina. El hecho es que a partir de 1880
aproximadamente, las metr6polis del Cono Sur -sobre todo Buenos Aires y
Montevideo, aunque tamnbien Santiago de Chile y Sio Paulo- se constituyen en
espacios sociales predominantemente capitalistas que no plantean los problemas
que tienen que ver con la liquidaci6n de la herencia colonial. Y precisamente
estos problemas son los que determinarian los lenguajes y las funciones de las ii-
teraturas del Caribe. Nos encontramos, entonces, con la evidencia de la simulta-
neidad de dos procesos literarios, que al mismo tiempo se articulan a diferentes
formaciones sociales. Uno se produciri en metr6polis articuladas al movirniento
intemacionalizado de la cultura europea a partir de los problemas que debe ela-
borar una formacion social urbana, dividida en clases bajo fonnas de relacion ca-
pitalista, y otro, en un espacio social-revolucionario que trata de liquidar la he-
rencia colonial y reorganizar la sociedad superando los condicionamientos a que
la soinete el sistema capitalista.

Por ello. toda periodizaci6n de la literatura latinoamericana que trate de for-
maizar los procesos de siglo XX como si fueran un conjunto homogeneo debera
fracasar. En los iltimos cien afnos habra que diferenciar al menos dos tipos de
sistemas literarios que se articulan a diferentes formaciones sociales y, muchas
veces, se producen dentro del mismo espacio donde coexisten diferentes forma-
ciones vinculadas por la hegemonia de un mismo Estado Nacional.

Con estas reflexiones no hemos negado el mnodelo de periodizaci6n tradicio-
nal, sino que lo hemos relativizado. Aquellos cuatro rasgos que lo controlan no
bastan para formalizar los procesos de "la literatura latinoamericana" sino "una
de las literaturas" que se producen en articulacion a la sociedad hegemonica eu-
ropea y se reproduce en America Latina, donde se dan espacios sociales semejan-
tes a aquellos modelos hegem6nicos. Paralelanente. se producen tambien otras
literaturas que no se articulan a ese contexto internacionalizado, sino a los pro-
blemas y contradicciones de la propia sociedad. Vamos a proponer a continua-
cion c6mo se han producido estos dos tipos de procesos a lo largo de los uiltimos
cien afios. En el primero de los casos, veremos que se trata de literaturas urbanas
intemacionalizadas precisamente porque esas ciudades pudieron reproducir las
formas de vida y de conciencia que tenian las ciudades dominadas por el capita-
lismo hegemonico. En el segundo de los casos, se trata de literaturas que tratan
de articularse, no a la ciudad y al individuo "modernizado". sino a la sociedad
como totalidad, incluidos el centro hegem6nico y las clases populares.

3. Los procesos literarios en los espacios urbanos internacionalizados

El hecho relevante es que, a lo lago ule la historia de la sociedad de America
Latina, cada vez que se consolida un modo de producci6n dependiente del capi-
talismo hegem6nico surge un espacio social urbano semejante al de las capitales
hegem6nicas y, al mismo tiempo, literaturas anaogas. Como tipos ideales, pode-
mos recordar los siguientes fen6menos:
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a. La ciudad administrativa-colonial, sobre todo los asientos virreinales de
Peru, Mexico y, posteriormente, de la Corte en Brasil. El intelectual sera un cor-
tesano, miembro directo de la clase dominte, vinculado a la Universidad, a la
Iglesia o a la nobleza.

b. La ciudad republicana como intermediaria, un enclave moderno vincu-
lado a Europa, con un enorme "Hintergmnd" tradicional que reafirma y repro-
duce formas de explotacion colonial de la mano de obra esclava o semi-servil in-
digena. El intelectual es un mestizo dependiente de la oligarquia seflorial, que
debe representar la modernidad pero est. absorbido por sus relaciones con la
6lite tradicional (Lima - Rio de Janeiro - Port Prince.- Mexico 1850-1910).

c. La ciudad metropolitana industrializada e internacionalizada, dividida
en clases, con masas de muchos millones, con culturas intemas diferenciadas,
donde la poblacion esti sometida a relaciones capitalistas -dentro del capitalis-
mo dependiente, ya que no habra universidades o empresas culturales como las
que conto la burguesia europea. En ella, el intelectual es un profesional de la
cultura, un hombre que dispone de su talento y de su fuerza productora para
ponerlos al servicio del mercado cultural, o para articularse a la cultura supra-
nacional elitista, o para organizar la resistencia o la revoluci6n. Los ejemplos
mas claros estin en el Cono Sur -San Pablo, Montevideo, Buenos Aires- y, ex-
cepcionalmente, en la Habana. A partir de las uiltimas dos decadas 6sta es tam-
bien la fisonomia de las capitales "primadas" como Caracas, Bogota, Santiago
de Chile, Lima o Mexico. Y el hecho relevante es la coexistencia de diversas li-
teraturas que se ignoran mutuamente, desarrolladas en funcion de diversos pro-
yectos culturales.

En estos tres tipos de ciudades, la instituci6n urbana aparece como resul-
tado de distintos modos de produccion, que organizan la sociedad de maneras
diferentes. Pueden ser vistos, por lo tanto. como instituciones que son efecto
de un proceso de estructuraci6n general de toda la sociedad que, a lo largo de
un periodo mas o menos sostenido, se consolida y construye su propio espacio
urbano (J. Hardoy - R. Schaedel 1969, R. Morse 1971, R. Mellafe 1971).

En estos sucesivos espacios urbanos, se diferencian una serie de tipos sociales
y actividades administrativas, politicas, judiciales, culturales y religiosas propias
de cada etapa y de cada formacion social. Lo que a nosotros nos interesa desta-
car es que en cada tipo de ciudad -efecto del modo de produccion y de organi-
zaci6n social general- habri un diferente tipo social productor de cultura. Y
los tipos de cultura que desarrollaran estos intelectuales seran diferentes porclue
constituyen un aspecto de diferentes sociedades, y tienen diferentes funciones
dentro de cada una de ellas.

Cuando hablamos de culturas coloniales, de culturas neo-coloniales depen-
dientes y de culturas metropolitanas producidas bajo las condiciones de la alie-
nacion capitalista, nos referimos a literaturas que, al mismo tiempo, estan refe-
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ridas a distintos tipos de sujetos productores y, m's all, a distintas etapas his-
t6ricas del desarrollo de las formaciones sociales latinoamericanas.

En los tres casos, estas culturas se producen a partir de una cierta estabili-
zacion de todo el sistema social, que se manifiesta en la formacion de una nueva
ciudad. Uno de los rasgos que manifiesta mas claramnente esta estabilizaci6n es
precisamente la especializacion de la vida literaria en instituciones especificas
(vida religiosa, Corte virreinal, Facultad de Derecho, revistas literarias y periodis-
mo, salon burgues, revistas dedicadas a los especialistas de la cultura, escuelas li-
terarias, etc.).

Con esto llegamnos a uno de los puntos que mas nos interesa para diferenciar
estas literaturas de las que presentaremos a continuaci6n: cada vez que se estabi-
liza una cultura urbana institucionalmente, el sistema literario estaf referido pre-
dominantemente al estrato especializado en la cultura. Y a partir de la consoli-
dacion de este grupo social, es posible observar el fen6meno literario como una
manera de establecer relaciones sociales con los otros tres actores sociales tam-
bien organizados institucionalmente: la masa popular, la elite dominante del po-
der econ6mico y del poder politico, y finalmente, los centros hegemonicos ex-
ternos.

En las tres etapas por las que evolucionan estas sociedades latinoaniericanas,
se destaca un fen6meno comnin: la literatura institucionalizada en momentos de
estabilizaci6n de los sistemas productivos y de las formas de organizaci6n social
siempre pone todo su esfuerzo en diferenciarse de la masa popular. Y se produce
la literatura buscando algan tipo de identificacion con la dlite dominante del
poder econ6mico local y mas alli, con ciertos sectores de los centros hegem6ni-
cos metropolitanos.

a. En el caso de la ciudad colonial, sobre todo en las cabezas de Virreina-
to o de Capitanias Generales el productor de cultura se siente miembro de la aris-
tocracia reproduciendo la cultura metropolitana en circunstancias locales. Pro-
ducir cultura en esta situacion significa producir cultura dominante, creando un
abismo con la masa popular indigena o negra de otras culturas perseguidas y do-
minadas (H. Vidal 1980).

b. En el caso de la capital republicana, durante el siglo XIX, cuando se es-
tabiliza el sistema productivo dirigido a la exportacion y se consolidan las institu-
ciones politico-culturales de la elite oligdrquica, las instituciones de la cultura se
reestructuran junto con los nuevos Estados independientes "nacionales" como
Mexico durante el Porfiriato, Rio de Janeiro durante el Imperio esclavista, Lima
durante el periodo del guano o Buenos Aires a lo largo de la enorme expansi6n
de finales del siglo XIX. Pero, los intelectuales que sirven esas instituciones
-Universidad, prensa, partidos politicos, parlamento, abogados-administradores,
diplomaticos- producen literatura en funcion de las demandas y expectativas de
la elite oligarquica. Y esas demandas van en una doble direccion. Por un lado,
cultivan el localismo con formas literarias espafiolas referidas a las tradiciones
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coloniales urbanas (las tradiciones, el articulo o la comedia de costumbres) re-
duciendo lo "nacional" a las vivencias de la elite urbana a que pertenecen (S.
Ramirez 1975, D. Somrmer 1982, A. Cueva 1967), y por otro, tratan de mostrar
que las nuevas ciudades tienen formas de cultura literaria semejantes a las de los
nuevos centros hegembnicos, sobre todo Francia: sensibilidad romintica que ela-
bora una America utopica a lo Chateaubriand o a lo Lamartine; poesia y novela
intimista que muestre una sensibilidad "sublime y delicada" a la francesa; destre-
za profesional en el dominio del "arte literario" en el parnasiamsmo, decadentis-
mo a la manera del "Fin de siecle" (L. Pollmann 1982, U. Fleischmann 1968
y 1982, Mayer-Minnemann 1979, Losada 1978). -En ambos casos, el grupo pro-
ductor estd dependiendo de las expectativas de quienes lo promueven -la dlite
oligarquica- (F. Perus 1976, R. Schwarz 1977, Losada 1977) y reproduce for-
mas culturales espafiolas, portuguesas, inglesas o francesas, identffifcndose con la
sensibilidad de los centros hegemonicos, procurando mostrarse como pertene-
ciente al mundo europeo doninante, en medio de una sociedad que no ha logra-
do superar su herencia tradicional. Y no s6lo no deben elaborar los problemas y
contradicciones de la propia sociedad, sino tambien deben diferenciarse radical-
mente -en las formas de lenguaje, en la moda, en las comidas, en el mobiliario
de los salones, en el tipo de recreacion -de la clase popular mayoritaria todavia
sometida a relaciones de dominacion tradicionales y perteneciente a otra cultu-
ra. Y si bien las historias literarias, -producidas tambien bajo el dominio oliga'r-
quico dependiente- sefialan estos movimientos como las pnrmeras literaturas
"nacionales", esta clasificacion oculta esta identificacion con las formas domi-
nantes hegem6nicas y, sobre todo, esta exclusion y rechazo de las culturas de
las masas populares que constituian la iunensa mayoria de la poblacion.

c. En el caso de los espacios metropolitanos predominantemente capitalis-
tas S. Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Mexico - se produce una pronunciada
division de clases, una especializacion de las actividades, una profesionalizacion
del intelectual y una especie de "independizacion" de cada uno de los sectores
que antes estaban unidos y absorbidos por la elite economicamente dominante.
Por un lado, se forna un Estado burocratico y anonimo, frente al cual el inte-
lectual se siente ajeno aunque dependa ordinariamente de su presupuesto, es
decir, sea un asalariado. Por otro lado, la politica se desarrolla en cauces popu-
listas (PRI, Varguismo, Irigoyenismo-Peronismo, Partido Colorado). arrastrando
masas urbanas de clase media en aliauza con sindicatos obreros, y con industria-
les capitalistas relativamente nuevos y que no tienen nada que ver con la cultura.
La esfera economico-fmanciera se internacionaliza y es servida por tecnicos ex-
tranjeros y nacionales especializados que tanipoco tienen que ver con la cultura.
De esta manera, surgen grupos dedicados a la literatura que escriben y producen
solo para "especialistas" en una cultura cosmopolita, seg(un la agenda de proble-
mas que plantea la crisis de la cultura burguesa, identificandose con los movi-
mientos de vanguardia europeos y norteamericanos: subjetivismo, marginaci6n
hermetica, erudici6n culturalista "universal", experimentacion, aislamiento, si-
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multaneidad con sus pares desarraigados y marginales y con sus lenguajes pro-
ducidos tambien en metropolis sometidas a la alienacion capitalista.

Antes de seguir adelante, debemos aclarar que estamos aislando "regulari-
dades" que se articulan predominantemente a estos espacios hegemonicos inter-
nacionalizados en situaciones relativamente estabilizadas. Pero el hecho de que
estemos dando relevancia a las analogias con el mundo internacionalizado de la
cultura hegemonica no significa que estos fenomenos no tengan tambien su espe-
cificidad. Ellos se producen en las zonas mas modernizadas del capitalismo pen-
ferico, y estin referidos a las elites y clases sociales que participan nias intensa-
mente del excedente producido por la participaci6n en el sistema mundial. Pero
se trata de un capitalismo dependiente y de una modemizacion problematica.
Sin poder entrar ahora en la discusion (Losada 1982), senialemos tres aspectos
que diferencian estos procesos literarios de los que se desarrollan en los centros
hegem6nicos.

1. El primer rasgo que asemeja a las culturas y literaturas metroplitanas de
ambos lados del Atlantico es la ruptura con los lenguajes propios del arte burgues
que se desarroll6 entre 1830 y 1910. La critica ya ha dado cuenta del sentido de
estas rebeliones vanguardistas que formalizan la frustracion de los intelectuales
ante la crisis de los ideales con los que el liberalismo burgues legitim6 su ascenso
social y la reestructuracion del sistema de relaciones sociales bajo formas capita-
listas (J.C. Manrategui 1970 4a, P. Burger 1974, M. de Micheli 1970). El segundo
rasgo es la estructuraci6n de una sociedad compleja de tipo urbano, donde no
solo se diferencian clases sociales que tienen sus propio sistemas culturales, sino
tambi6n se forman grupos diferenciales que pueden cultivar su propio horizonte
de intereses con cierta autonomia con respecto a la totalidad de la vida social.
Tambien los lenguajes literarios se diferencian, segu'n los pu'blicos que dominan la
nueva vida urbana, entre una literatura de "masas" que forma parte de la nueva
cultura popular, y una literatura "marginal" de elites especializadas en un lengua-
je erudito, intelectualizado o hermetico (W. Benjamin 1971, A. Hauser 1968, N.
Luhmann 1971). De nuevo nos encontramos aca con un aspecto internacionali-
zado dependiente del desarrollo del capitalismo en los centros hegem6nicos, y
con un aspecto que se articula a la propia forrnaci6n social. Los trabajos que han
interpretado el fen6meno latinoamericano refieren la ruptura predominantemen-
te al contexto internacional de crisis del capitalismo en la etapa imperialista. (N.
Osorio 1981). Nuevamente hay que plantear la pregunta si no existen transfor-
maciones signiflcativas de los lenguajes y los procesos literarios cuando se produ-
cen en un espacio metropolitano perif6rico que se estructura con otros actores
sociales que las sociedades hegem6nicas.

Dos grandes procesos estructuran los espacios metropolitanos latinoameri-
canos. Por un lado, la ola inmigratoria europea que, a partir de la guerra de se-
cesion de los EE.UU., proviene de zonas deprimidas del Mediterraneo y se dirige
a America del Sur. El hecho es que en el Cono Sur se producen fen6menos que
resultaban desconocidos para la experiencia europea y la mayoria del continente.
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Montevideo, por ejemplo, sera una ciudad predominantemente extranjera; o
Buenos Aires saltara de los 200.000 habitantes a mas de 2 millones en cuarenta
afnos (Sanchez Albornoz 1977: 183; G. Germani 1966: 225). De tal manera que
movinientos literarios como el modernismo y, posteriormente, los lenguajes
vanguardistas se producen en estas regiones, no solo como una elaboraci6n de
los efectos de la instauraci6n de las relaciones capitalistas sobre el individuo y
sobre la vida cultural, sino, sobre todo, como una respuesta de la elite intelectual
aristocratica frente a la incorporaci6n acelerada de una masa de poblaci6n inmi-
grante que abruptamente se apodera de las instituciones, domina la vida poiftica,

presiona y obtiene una mayor participaci6n en el excedente productivo, se orga-
niza y, finalmente, transforma las pautas culturales dominantes y desplaza a la
antigua elite artistica del lugar de privilegio que pensaban le correspondia (A.
Prieto 1966, D. Vifias 1971-1973, I. Verdugo 1968, J.C. Portantiero 1961, B.
Matamoro 1975; C. Real de Azuia 1976 y 1977, A. Rama 1970 y 1976; Losada
1982). Fen6menos semejantes sobre los que no tengo informaci6n que hayan
sido estudiados bajo esta perspectiva se han dado en Sao Paulo y, con menor in-
tensidad pero con un gran impacto en el modo en que transformaron sus rela-
ciones sociales y sus lenguajes literarios, tambien en Caracas y La Habana. El
segundo proceso de formaci6n de las metropolis ya se sabe que es bastante pro-
blematico y constituye uno de los rasgos diferenciales de las sociedades depen.
dintes sub-desarrolladas: la inmigraci6n campesina que se acumula en las ciuda-
des y no puede ser integrada por el sistema, constituyendo un propio espacio
cultural urbano cada vez mas ajeno al sistema capitalista. Posiblemente el caso
de la ciudad de Mexico sea el mas ilustrativo, donde se acumulan millones de ha-
bitantes que no han perdido su propia cultura; y donde, por otro lado, se produ-
ce una cultura urbana de manipulaci6n (C. Monsivais 1975 y 1978) a traves de
los "mass-media", al mismo tiempo que una literatura internacionalizada que
trata de negar toda identificacion con los problemas y las realidades de la mayo-
ria de su sociedad contemporanea (A. Villegas 1972). Pero los mismos procesos
se producen, por ejemplo, en la ciudad de Lima, que cada vez mas es un espacio
quechua-hablante, con el cual los intelectuales cosmopolitas no pueden mantener
una suficiente "autonomia" problematizando su producci6n literaria. Para de-
cirlo claramente, desde que esas masas mavoritanias se constituyen en dominan-
tes en cada espacio urbano nacional, la producci6n literaria internacionalizada
de la propia regi6n tiene un sentido, no solo de identificaci6n con los procesos
que se desarrollan en las ciudades europeas o norteamenicanas, sino de negacion
de la pertenencia a la propia sociedad. Cuando estas masas comienzan a ser mani-
puladas por movimientos politicos populistas, o se organizan y presentan sus
propias demandas de participaci6n, la situacion se agudiza y aquellos procesos
literarios que estaban referidos predominantemente a la subjetividad pnivada de
una elite internacionalizada no pueden mantener su marginalidad y se convier-
ten, muchas veces claramente, en una presencia reaccionania dentro de la propia
sociedad.

2. El tercer rasgo que caracteriza el proceso literario metropolitano en
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America Latina es el caricter problematico de su articulacion al sistema interma-
cionalizado y, por lo tanto, de su estabilizacion capitalista. Como en el caso eu-
ropeo y norteamericano, la estabilidad del sistema econ6mico y cultural es pues-
ta en duda cada vez que se produce una crisis general, como durante las dos gue-
rras mundiales o a lo largo de la crisis economica de 1929. La repercusion de
estos procesos es diferente en Europa y America Latina. Por un lado, lo que fue
una catistrofe para Europa significo un nuevo momento de estabihzaci6n para
algunas regiones latinoamericanas a traves del proceso de sustitucion de importa-
ciones o del alto precio que alcanzaron sus productos de importacion hasta
aproximadamente la Guerra de Corea en 1949-1951. Pero por otro lado, lo que
significo una enonne expansion en EE.UU. y Europa en las decadas posteriores,
signific6 el limite de las posibilidades de crecimiento y de autonomia en las
primeras metropolis industrializadas, que se prolonga hasta hoy. Esta sensacion
de frustraci6n general del proyecto capitalista de modemizaci6n dependiente
toma un caracter prerrevolucionario cuando se considera el efecto que tiene
esta situacion de crisis irresuelta en la masa proletarizada integrada al sistema
capitalista. El hecho es que, a partir de 1955 o 1960, se produce un proceso de
movilizacion popular cada vez mas decidido, que provoca la represi6n tambien
cada vez mas organizada y que culmina en el golpe brasilero de 1964, en el de-
rrocamiento del gobiemo popular chileno en 1971 y, fmalmente, en la barbara
represion de Uruguay y Argentina. De esta manera, el proceso de surgimiento y
desarrollo de las literaturas marginales internacionalizadas se ve completamente
cuestionado. Despues de un primer periodo de institucionalizacion a lo largo de
las decadas de 1920 y de 1930, que se manifiesta en la constitucion de revistas y
grupos de referencia que fundan su propia tradicion artistica, a partir de los pro-
cesos de movilizaci6n popular y de represion autoritaria, se ven intemamente
cuestionados por quienes habian sido sus discipulos y sus p(iblicos y tratan, aho-
ra, de vincularse a la movilizacion popular. Hoy el investigador cuenta con una
elaboracion bastante amplia de estos procesos en trabajos como el de R. Schwarz
1978 sobre el proceso brasilero, el de Katra 1977 y Losada 1980 sobre Buenos
Aires, el de M. Benedetti 1974 sobre el uruguayo, el de A. Skarmeta 1979 y G.
Canepa 1981 refendo al chileno, y los de C. Rincon 1978, N. Garcia Canclini
1977 y Julianne Burton 1981 sobre la transformaci6n de los generos tradiciona-
les y el surgimiento de nuevas expresiones artistico-literarias directamente arti-
culadas a la movilizacion popular a lo largo de todas las metr6polis de America
Latina. De tal manera que el proceso de desarrollo de estos lenguajes marginales
e intemacionalizados, producidos sobre todo por profesionales especializados en
la vida de la cultura cosmopolita y articulados primitivamente a las vanguardias
europeas, sufren una completa transformacion en las metr6polis de America
Latina que las diferencia de los fen6menos hegemonicos.

Estas caracteristicas de los sistemas que se desarrollan como literaturas mar-
ginales dentro de las grandes metropolis latinoamericanas a lo largo del siglo XX
permiten replantear la categoria fundamental que utiliza actualmente la discipli-
na para conceptualizarlas: la "modernidad". Ya es conocido que la critica pro-
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ducida desde las metropolis europeas o norteamericanas -de las que participan
los miembros de estas "elites" marginales dentro de cada sociedad latinoaneri-
cana- discrimina a toda la literatura latinoamericana en dos grandes tendencias.
Por un lado, desvaloriza todas aquellas literaturas que tratan de articularse a las
propias formaciones sociales y elaborar sus contradicciones, arrinconandolas en
el concepto de "tradicionales". Por otro, solo valora la "modernidad" de formas
cosmopolitas, referidas a subjetividades marginales y desdichadas, que no logran
relacionarse con la propia sociedad. Y se identifica con aquellos escritores que,
en las grandes metropolis, tienen la misma experiencia de desorientacion y desa-
rraigo, sintiendose, como dice 0. Paz, "contemporaneos de todos los hombres":
es decir, de todos aquellos grupos marginales que no hunden sus raices en las rea-
lidades sociales y vivencian s6lo las consecuencias que tiene el capitalismo sobre
las relaciones humanas y, en no menor medida, la perdida del lugar privilegiadc
que tenian los productores de cultura en las sociedades oligarquicas. 6Cuil es la
validez, entonces del concepto de "modernidad"?

4. Los procesos literarios en sociedades que se encuentan en la etapa de li-
quidaaon de la herencia colonial.

Hasta ahora hemos llamado la atencion sobre dos conceptos problematicos
que utiliza el modelo tradicional. Durante el periodo de dependencia neo-colo-
nial parece inapropiado el t6rmino de literatura "nacional", ya que una litera-
tura producida en funci6n de una elite oligarquica dependiente de los centros
metropolitanos dominantes no tiene suficiente legitimidad como para ser referi-
da a la creacion de una sociedad y una cultura nacionales, es decir, con indepen-
dencia politica, con un aparato-productivo que se dirija a satisfacer las propias
necesidades y con una reestructuraci6n social que supere la polarizaci6n y explo-
tacion coloniales e integre a todos en una unidad solidaria. Por otro lado, reducir
la "modernidad" a un tipo de literatura que caracteriza a las formaciones urba-
nas metropolitanas donde se han impuesto las relaciones humanas propias de la
alienacion capitalista, reduciendo la cultura a elaborar esa alienacion, implica dos
cosas. En primer lugar, dar legitimidad a un tipo de organizaci6n social y de pro-
duccion cultural que mas significa una etapa de degradacion, de crisis o de des-
humanizaci6n que un grado mas elevado de realizaci6n de las posibilidades hu-
manas. Y por otro lado, quitar legitimidad a un modo de producir cultura que
se encuentra relacionada con una etapa anterior de evolucion del capitalismo, es
decir, en el momento de clausurar las formas de producci6n y estructuracibn
sociales propias de la etapa colonial; y, al mismo tiempo, lo hace con la expecta-
tiva de evitar la plena instauracidn de relaciones capitalistas en la sociedad, y
fundar en cambio una sociedad y un modo de produccion socialistas altemativos.

El hecho es que desde la Revolucion mexicana (1910-1940), en Am6rica
Central, en el Caribe antillano, en el Pacifico Andino, en el Brasil y en Paraguay
se han producido y se siguen produciendo literaturas que se diferencian radical-
mente de las antiguas literaturas dependientes y, por lo tanto, no se articulan a
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un sistema social controlado por aquel modo de producci6n. Y, por otro lado,
tampoco pueden ser conceptualizadas como literaturas marginales metropolita-
nas, ya que durante ese periodo todavia no se habian formado en aquellas regio-
nes grandes espacios metropolitanos dominados por formas de relaci6n social
sometidas integramente a la alienacion capitalista.

Nos encontraremos, por lo tanto, con un fenomeno especifico que no puede
ser conceptualizado a partir de los modos de producci6n urbanos dependientes
de la estabilizacion capitalista en el perfodo neo-colonial ni en el periodo metro-
politano.

Desde un punto de vista fenomenol6gico, es posible aislar el fen6meno a
partir de dos diferencias. Diacr6nicamente no hay duda de que en cada sub-re-
gi6n se produce una ruptura en la forma y los lenguajes literarios con la irrupci6n
de movimientos como el negrismo en Cuba (Guillen), la literatura de la revolu-
ci6n en Mexico. (Azuela, Macisidor, L6pez y Fuentes), con la novela social e
indigenista en Ecuador (Grupo de Guayaquil, J. Icaza), con el movimiento indi-
genista en Peru (Mariategui, C. Alegria, J.M. Arguedas, M. Scorza), con el relato
social y la novela indigenista en Bolivia (A. C6spedes y J. Lara), con la narrativa
social en Paraguay (R. Bastos), con la novela social en el N.E. brasilero (J. Ama-
do, Lins do Rego, G. Ramos), con el movimiento de la negritud, la novela y la
poesia sociales en las Antillas (A. Cesaire, S. Alexis, R. Dalton, R. Depestre, G.
Lamming, U.S. Naipaul). Por lo tanto, es posible hablar de un fen6meno que se
desarrolla con una notable persistencia y funda su propia tradici6n, Uegando a
dar figuras mayores como A. Carpentier, E. Cardenal, R. Femandez Retamar,
M.A. Asturias, G. Garcia Marquez o J. Rulfo, para citar s6lo algunos ejemplos
mas conocidos. Tomada esta tendencia en su conjunto entre 1920 y 1960 se des-
taca, por otro lado, una notable diferenciaci6n entre el modo en que se desarro-
lla la literatura en estas regiones y en aquellas otras donde predominan espacios
metropolitanos sometidos a relaciones capitalistas y donde han desaparecido las
estructuras sociales tradicionales, es decir, en el Cono Sur (Buenos Aires, Monte-
video, San Pablo y Santiago de Chile: J.L. Borges, J.C. Onetti, E. Sabato, J. Cor-
tazar, J. Donoso, C. Linspector).

Nuestra hip6tesis mas general supone que cuando aparece un sistema litera-
rio especifico que puede ser opuesto a los que lo anteceden diacr6nicamente, y
es diferente de los que se desarrolla sincr6nicamente en otras regiones, se debe
producir un modo de producci6n especifico. Siguiendo el modelo que hemos
presentado para comprender los sistemas literarios que surgen en sociedades
donde se estabiliza el capitalismo, este modo de producci6n debe ser opuesto al
que lo antecede, es decir, al neo-colonial dependiente; y debe ser diferente del
que se desarrolla simultaneamente en metr6polis organizadas bajo relaciones ca-
pitalistas. ^,Cmo podemos describir el nuevo modo de producci6n que da resul-
tados tan diferentes?

La estrategia de investigaci6n para aislar y describir un nuevo modo de pro-
ducci6n establece, por un lado, un conjunto literario y un sujeto social que lo
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produce. Por otro, formaliza el sistema social general atendiendo a la constitu-
ci6n de tres actores sociales, es decir, los centros externos hegemonicos, la elite
dominante local y la masa popular. Hablar de un modo de produccion opuesto
al que lo antecede diacronicamente en cada subregion implica que el modo de
producci6n general por el que cada sociedad produce y reproduce su vida mate-
rial y cultural han variado. Y dentro de ese cuadro de relaciones generales, se ha
configurado un nuevo sujeto social que produce una nueva literatura para que
cumpla nuevas funciones en esa situacion general.

Aplicando este modelo de investigacion a las sub-regiones donde se produce
la nueva literatura, nos encontramos que estas sociedades estan dominadas por
una situacion de transicion prerrevofucionaria que permanece irresuelta. No son
sociedades que se reestructuran globalmente bajo un nuevo periodo de avance
del capitalismo como en los casos anteriores, sino que se encuentran en un mo-
mento hist6rico cuando entre en crisis el sistema neo-colonial dependiente; y
por otro lado, no logra imponerse el sistema capitalista a la sociedad global y
reestructurar las relaciones sociales bajo una nueva forma de producci6n. En
esta situacion de transicion irresuelta, surgen nuevos grupos que producen textos
literarios con la intencion de colaborar activamente con el proceso hist6rico. En
estas circunstancias la literatura se transforma porque estd destinada a cumplir
funciones radicalmente diferentes de las que cumplia con respecto a la elite oli-
garquica herodiana, y tambien diferentes de las que cumple con respecto a los
intelectuales marginales en las regiones metropolitanas. Estas literaturas no se
producen, por lo tanto, en espacios urbanos estabilizados sino, al contrario, en
espacios revolucionarios que se despliegan en toda la sociedad nacional, conti-
nental y aun, intemacional. Y no se articulan a un modo de produccion capita-
lista firmemente arraigado que logra imponer su hegemonia sobre toda la socie-
dad, sino a la tensi6n hist6rica que se crea cuando (a) un modo de producci6n y
de jerarquizacion social oligarquico-dependiente entra en crisis y pierde legiti-
midad; (b) comienza un nuevo periodo de dominacion capitalista bajo la forma
imperialista, caracterizada por la ocupaci6n militar y econ6mica directa de po-
tencias hegem6nicas, que no logran consolidarse e imponer su dominio para rees-
tructurar la sociedad por entero confonne a sus intereses; (c) finalmente, se pro-
duce una literatura con la perspectiva de realizar una revolucion social que logre
liquidar la herencia colonial, enfrentar al imperialismo y reestructurar la socie-
dad de una manera alternativa, no capitalista, y en funcion de las demandas y de
la identidad de la masa popular. Nos encontramos, por lo tanto, con un modo de
producci6n de cultura sui-generis, que se articula a una sociedad que no esta do-
minada totalmente por un determinado modo de producci6n, sino que esta en
un momento de desestructuraci6n y reestructuracion irresueltas.

En estas circunstancias, la produccion cultural tiene su "autonomia relati-
va", en cuanto no se articula a una sociedad consolidada, sino que trata de cola-
borar con un proceso historico irresuelto para, revolucionariamente, darle una
orientacion alternativa. Dadas todas estas caracteristicas, llamamos a este modo
de producir cultura modo de produccion social-revolucionario.
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Para entender las caracteristicas del grupo productor de cultura en esta si-
tuacion, debemos modificar el supuesto basico que diferencia los modos de pro-
duccion y la institucionalizacion de las literaturas surgidos en los espacios urba-
nos dependiente y metropolitano. En estos dos casos, el grupo productor se
constituia como el ultimo eslabon de una cadena, es decir, como efecto de un
proceso paulatino de reestructuraci6n del aparato productivo y de las relaciones
sociales, que finalmente se estabilizaba y creaba las instituciones de la cultura
y los tipos sociales adecuados al sistema. Habia por lo tanto una relacion "causa-
efecto", donde el surgimiento del sujeto productor de cultura podia ser visto
como una de las tantas variables dependientes de la consolidaci6n de un modo de
produccion general de una sociedad periferica.

En el caso de las literaturas social-revolucionarias, en cambio, el grupo pro-
ductor enfrenta a la elite dominante de una sociedad global; y aun mas alla, en-
frenta al centro hegem6nico que trata de reestructurar una nueva sociedad, opo-
niendoles un proyecto alternativo de sociedad. No es, por lo tanto, un sujeto
productor articulado y efecto de un proceso anterior, que puede ser visto como
una consecuencia del desarrollo de un sistema productivo; sino que es un revo-
lucionario, que trata de constituirse en sujeto hist6rico de una nueva sociedad
todavia no existente, pero a la que presiente por una multitud de indicios que lo
estimulan a ponerse a trabajar para hacerla nacer. Como puede verse, aca no solo
cambian las caracteristicas de este tipo social, sino que sobre todo se rompen
las barreras que encierran a los anteriores en la agenda de cuestiones de la vida
urbana y de su propia clase; y surgen nuevos proyectos literarios que tienen que
ver con la genesis de la sociedad presente como totalidad, es decir, de los tres ac-
tores sociales a que hemos aludido: la masa popular hasta ahora explotada y des-
valorizada, la elite oligarquica extranjerizante en cuanto a sus valores culturales
y su proyecto social, y los centros hegem6nicos dominantes. Y de la misma ma-
nera, tratan de elaborar literariamente el surgimiento y la agudizacion de las con-
tradicciones sociales, para plantear el modo de superarlas con un tipo de organi-
zaci6n no-capitalista, configurando el presente en tensi6n entre el pasado y el fu-
tuo. Es por esto que este modo de producci6n elabora lenguajes literarios que
poco tienen que ver con lo alusivo, lo subjetivo que se desarrolla en la marginali-
dad, lo hermetico, lo aristocratico o lo trascendente. Pero esto lo realizan no por-
que no hayan ingresado en la "modemidad", sino porque tienen otro concepto
hist6rico y social, revolucionario, de que es la modernidad. De la misma manera,
cuando enfrentan las escuelas literarias dependientes y producen una ruptura, tal
como lo habian realizado los vanguardismos y el subjetivmos marginal, o cuando
buscan hacer una nueva literatura, producen un lenguaje de "vanguardia" y "re-
volucionario" en un sentido hist6rico social y no solo individualista y privado.
Finalmente, cuando sienten afinidad con una literatura anti-burguesa producida
en los centros hegem6nicos, se articulan a grupos revolucionarios que plantean la
producci6n cultural en vinculaci6n con la lucha anti-fascista, la defensa de la Re-
puiblica Espaniola o la lucha contra el colonialismo imperialista, no con los secto-
res decadentes y hermeticos, sofisticados y subjetivistas de las metropolis. De
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esta manera, los conceptos de "vanguardia", de "literatura revolucionaria", "mo-
dernidad", "contemporaneidad", "creatividad", que ordinariamente la critica de
las metropolis capitalistas reserva para las literaturas marginales, tienen poca le-
gitimidad para conceptualizarlas y conquistan su sentido primigenio cuando se
los aplica a estas nuevas literaturas social-revolucionarias.

En el modo en que perciben la sociedad global, podemos citar tres rasgos ge-
nerales que se han transformado con respecto al modo de produccion anterior, y
que tambien los diferencian del modo de produccion capitalista en el estadio me-
tropolitano. Se transforma, en primer lugar, la incidencia del centro hegemonico
que toma una presencia directamente imperialista on todo el continente, pero
que se agudiza de doble manera en las zonas de influencias mas proximas del Ca-
ribe. El hecho es que no se hace presente solo por la demanda de productos pri-
marios y la inversion de capitales, sino por la presencia directa militar y empre-
saria. La situaci6n se presenta mas grave cuando las sociedades que deben enfren-
tar a este poderoso invasor son tan pequeflas que, en su totalidad, son 5 6 10 ve-
ces menores que algunas de las metropolis donde se producen las literaturas mar-
ginales. En esos casos, se produce tambien una desarticulaci6n politica que coar-
ta las libertades democraticas que habifan sido conquistas del sistema social del
siglo XIX, siendo manipuladas por pequefios dictadorzuelos que gobiernan a tra-
ves de clientelas directamente controladas por una familia. Para decirlo claramen-
te, el problema que deben enfrentar Haiti, Guatemala, la Rep(ublica Dominicana
o Nicaragua no es el caso de Mexico, donde se contaba con una masa de pobla-
cion y de recursos suficiente como para organizar la sociedad en base al proyecto
capitalista que, aunque fuera basicamente dependiente, respondia de alguna ma-
nera a los intereses de una burguesia y de amplias capas medias nacionales. Fi-
nalmente, es importante destacar- un tercer actor social: la alianza entre un nuevo
estrato medio progresista y democrdtico y la masa campesina movilizada. Este
elemento es probablemente el mas esencial para que surja el nuevo sistema lite-
rario, ya que mnieiltras ya no hay posibilidad de que los intelectuales se articulen
a los nuevos grupos dominantes de dictadores y formen parte de sus clientelas.
a lo largo de las uitimas decadas, la expansion economica y urbana del sistema
anterior permiti6 la formaci6n de un estrato intelectual mas o menos significati-
vo para cada una de esas pequenias sociedades que, finalmente, retira su lealtad
y su identificaci6n a las elites locales dominantes y busca conquistar el poder
para constituir una nacion recogiendo las demandas de la clase popular. Esta cla-
se mayoritaria, finalmente a lo largo del siglo XIX ha estado en constante au-
mento demogrifico y no puede reproducirse en el sistema anterior, busca nuevas
fuentes de recursos y de trabajo, se incorpora a las empresas imperialistas y for-
ma sindicatos, y finalmente se moviliza, aliindose con los estratos medios pro-
gresistas. Es en este cuadro de relaciones que los productores de cultura abando-
nan la forma de producir literatura que los antecedia, y comienzan a formular
un sistema social-revolucionario.

Este marco de relaciones estd reproducido para poder discutir en qu6 medi-
da esta produccion tiene no solo un contenido "nacional", para tomar perfiles
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claramente continentales y, finalmente, mundiales. En una primera etapa, estas
pequefias sociedades, que deben enfrentar una dominacton imperialista tan pode-
rosa que repite sus modos de penetracion militar, econ6mica y politica en toda
la region Caribe, ven surgir intelectuales "nacionales" que plantean en sus obras
los problemas de toda la masa proletaria, campesina, negra e indigena, y que
combaten por igual a los nuevos dictadores dominantes y al imperialismo. Las
cosas se suceden desde la ocupaio'n de Haiti, Nicaragua, R. Dominicana, Gua-
temala y Santo Domingo hasta la agresi6n a Cuba y, recientemente, a El Sal-
vador. Cada vez que se repetian estos hechos, que iban dirigidos contra aquella
posible alianza de estratos medios y campesinos contra el Imperialismo y sus dic-
-tadores locales, se producen nuevamente las mismas literaturas que recogen la ex-
periencia anterior y tienen cada vez mas un contenido continental.

Estas situaciones de emergencia y fracasos revolucionarios frente al imperia-
lismo, por otro lado, dan lugar a una evolucion del tipo de intelectual continen-
tal-revolucionario, que se convierte en un exilado-vinculado a la revoluci6n inter-
nacional. Y de esta manera se llega a producir un tipo de literatura que tiene por
productores y destinatarios tanto a los grupos que resisten la agresion imperialis-
ta y tratan de aliarse a las masas movilizadas a nivel continental, como a los secto-
res progresistas o revolucionarios internacionales que actiuan en las mismas me-
tr6polis dominantes en USA, Londres, Paris o en La Habana y en otras capitales
latinoamericanas. De esta manera surge un sistema literario que no solo es signi-
ficativo para los problemas de cada una de las sociedades nacionales sino, tam-
bien, para todo el continente, y mas ald, para el mundo internacional. Frente a
esta nueva significaci6n que toma la produccion de la cultura latinoamericana,
mal pueden invocar la pretension de ser los fundadores de las "literaturas nacio-
nales" aquellos sistemas articulados a las elites oligarquicas dependientes. Y sien-
do muy significativas para cada sociedad nacional contemporanea, esta literatura
ha comprendido que los problemas de cada una de las sociedades contempori-
neas no son patrimonio de grupos locales y, ni siquiera, del sub-continente lati-
noamericano. Hoy son problemas que atafien a todos los hombres. Y por ello,
mas que ninguna otra, como lo ha expuesto tan sagazmente A. Dessau, puede
incorporarse como uno de los mayores logros a la literatura mundial.

RECAPITULACION

En esta discusion no se trato de disefiar un modelo general de periodiz
de los procesos literarios en America Latina, sino una estrategia de investig
que permiita elaborarlo. Se han presentado los resultados teoricos ha que ha
gado dos equipos de investigacion que, durante cuatro semestres, han confr
do los casos del Canbe y del Rio de la Plata entre 1840 y 1980. El grupo que
elabora la region Caribe ha prestado especial atencion a las Antillas espafiolas,
francesas, inglesas, Am6rica Central y N.E. del Brasil. Excepto el caso ingles, el
lector encontrari una ilustracion de sus investigaciones en los trabajos parciales
que se reproducen a continuacion. El grupo del Rio de la Plata formaliz6 los fe-
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n6menos que se desarrollan entre 1880 y 1950. El limitado espacio de que dis-
ponemos nos impide publicar sus trabajos en esta oportunidad. Creemos, sin em-
bargo, que los datos basicos de esta region son suficientemente conocidos y, des-
pues del caso del Brasil, los que han sido mas elaborados por la disciplina. Una
primera recapitulaci6n de este esfuerzo, nos permite afirmar que:

1.- Contamos con una suficiente evidencia para considerar que toda perio-
dizacion del proceso literario latinoamericano debe realizarse en articulacion
con el proceso social. Por otro lado, las dos series de hechos presentados son tan
particulares como para no pretender formalizar estos procesos a partir de los
modelos que ofrecen los desarrollos en los centros hegemonicos del capitalismo
internacional. Se debe atender, en cambio, al proceso de diferenciaci6n de las
distintas formaciones sociales sub-regionales y observar sus desarrollos especifi-
cos en el contexto global de su dependencia del sistema capitalista mundial.

2.- Para ambas sub-regiones. el momento fundamental para observar c6mo
surge su especificidad social y literaria se encuentra en el periodo de liquidacion
de su herencia colonzial. Cada sub-regi6n entrara en la vida contemporanea con
una concreta agenda de problemas que seran el resultado de una experiencia so-
cial acumulada en su periodo colonial. Hay que observar. entonces. cuales son las
caracteristicas de esas formaciones sociales en la liltima etapa de su integraci6n a
la metropoli dominante, c6mo se produce la crisis y el proceso de desestructura-
ci6n social, y c6mo se desarrolla el movimiento de reestructuracion de sus insti-
tuciones, de su aparato productivo, de su articulacion al mundo internacional, de
sus espacios urbanos y, en ese contexto, de sus procesos literarios.

3.- En el caso Rio de la Plata, la liquidacion de la herencia colonial se desa-
rrola entre 1840-1880. A partir de entonces, se clausura un modo de produccion
literaria articulado a la lucha por superar aquellos condicionamientos del pasado
tradicional (E. Echeverria. D.F. Sarmiento, J. Hlemdndez). En los uiltimos cien
an'os sera posible aislar diferentes periodos. Se podra hablar de un primer mo-
mento oligdrquico-omamental producido en la ciudad intermediaria y en funci6n
de la clase dominante. Entre principios de siglo y el final de la segunda guerra
mundial, surgirdn diversos sistemas literarios vinculados a diversas clases sociales
dentro de una metr6poli cosmopolita. En los iltimos 25 afios se consolidard un
nuevo sistema vinculado a la crisis del proyecto de modernizaci6n dependiente y
a la movilizaci6n popular. Pero ya sea se divida el proceso de una o de otra ma-
nera, todos sus periodos se desarrollan a partir de la superacion del pasado, den-
tro de una etapa metropolitana sometida a relaciones sociales predominantemen-
te capitalistas. Y se trata de comprender que estos sistemas literarios deberdn ela-
borar una agenda de cuestiones y cumplir funciones radicalmente diferentes de
los que producen otras fornaciones sociales que, durante la misma etapa, deben
liquidar todavia su herencia colonial.

4.- A lo largo del siglo XX, el caso Caribe presenta rasgos especificos que
son imposibles de formalizar con los modelos que se disenian para el Rio de la
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Plata. Caribe y Amenrica Central se encuentran, aproximadamente desde 1880,
precisamente en la lucha iresuelta por liquidar una herencia colonial que se
reformula y permnece resistente hasta la decada de 1960. A nivel de los siste-
mas literarios, estos lenguajes estan manifiestamente articulados a ese horizonte
de expectativas como el de M.A. Asturias, de G. Garcia Marquez o de E. Carde-
nal. No se producen ni en un espacio social oligirquico, ni en otro metropolitano
estabilizado bajo el capitalismo dependiente, sino en una situacion de transici6n,
en la que el productor de cultura pertenece todavia a la propia formacion social
local, pero se encuentra participando de un horizonte de expectativas intemacio-
nalizado y, la mayoria de las veces, en el exilio. Los sujetos productores no son,
por lo tanto, ni clientes cooptados por la oligarquia terrateniente, ni profesiona-
les absorvydos por su marginalidad problematica, sino escritores comprometidos
tanto con la literatura como con la situaci6n de sus propias sociedades. Lasfun-
ciones tambien son completamente diferentes, pues se tratara producir una cultu-
ra alternativa a las de las metr6polis capitalistas y, aun, una contracultura: mani-
festar la legitimidad de la conciencia popular que resiste a la explotaci6n imperia-
lista, impugnar la validez de los valores del centro y de las clases hegem6nicas y
tratar de colaborar con el nacimiento, no solo de la literatura, sino de la historia
regional y mundial. Es, por lo tanto, otra literatura, articulada a otra formaci6n
social, que tiene distintas relaciones con el mundo internacionalizado del que
depende, y se desarrolla dentro de otra etapa del proceso social de America La-
tina.

5.- Estas evidencias manifiestan la insuficiencia del modelo de periodiza-
cion y de los conceptos que utiliza la disciplina para formalizar los procesos lite-
rarios de los siglos XIX y XX. Particularmente problematico es el concepto de
literatura "nacional" cuando se aplica a fenomenos que se producen en funci6n
de la pequefiisima clase dominante oligdrquica, en las sub-regiones en donde pre-
dominan todavia las formas y relaciones de producci6n coloniales. Tambien lo
es el de "modernidad", porque las etapas y funciones que caracterizan los pro-
cesos literarios de una sub-regi6n no son adecuados para dar razon de los de otra
sub-region. En los uiltimos cientocincuenta anios, la literatura rioplatense se desa-
rrolla articulada al periodo de liquidacion de la herencia colonial (1840-1880); a
la formacion de ciudad intermediaria dominada por la oligarquia y que excluye
a la gran mayoria de la poblacion de toda participacion en los bienes del sistema,
(1880-1920); y a la consolidacion de una metr6poli capitalista, donde se opone
la cultura de las masas urbanas a las literaturas profesionales de los intelectuales
(1920-1960). En casi todas las sociedades del Caribe, en cambio, la etapa oligair-
quica s6lo se insinuia en las primeras decadas del siglo XX, sin llegar a consolidar-
se en un sistema literario. En los u(ltimos cincuenta afios, esta misma sub-region
llega a desarrollar un corpus literario muy signiflcativo articulado a la etapa de li-
quidacion de su herencia colonial. Mas au'n, puede decirse que ha alcanzado una
riqueza y una sofisticacion tan notables precisamente por haberse desarrollado tra-
tando de colaborar con la liquidacion del pasado tradicional, de elaborar la iden-
tidad de sus pueblos y de fundar, no solo una nueva literatura, sino una nueva
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cultura para una nueva sociedad. De tal manera que, para estas literaturas, lo
"moderno" es al mismo tiempo lo "social-revolucionario". Para las otras, en
cambio, la modenidad esta en la formalizaci6n de lo "subjetivo", de lo "fantis-
tico", de lo "1uidrico" o del cultivo de la marginalidad. Un modelo de periodiza-
ci6n de la literatura latinoamericana que pretenda elaborar los fenomenos de to-
da esta region en el contexto de su dependencia del capitalismo hegem6nico, por
lo tanto, deberi ser lo suficientemente complejo como para que pueda dar cuen-
ta de las diferentes maneras en que cada una de sus formaciones sociales se ar-
ticula a los centros hegemonicos, y de las distintas funciones que cumplen sus li-
teraturas para elaborar, consolidar o superar esa dependencia. Mas aiun, debera
ser capaz, no solo de iluminar los contrastes que diferencian las sub-regiones,
sino los que coexisten y son antag6nicos dentro de cada sociedad sub-regional.

BIBLIOGRAFIA PARA UNA PERIODIZACION DE LA LITERATURA EN LA
SOCIEDAD DE AMERICA LATINA 1800-1980

La siguiente bibliografia ordena la mayoria de los trabajos citados en los es-
tudios que la anteceden. No se trata de la relaci6n entre la literatura y la socie-

dad, que genericamente es caracterizada como "sociologia de la literatura".
Tampoco se refiere a aquellos trabajos que estudian la sociedad en la literatura.
Sino a las investigaciones que articulan los procesos literarios a los procesos de
formaci6n, desarrollo, transformacion y crisis de las diversas sociedades que
coexisten en America Latina en los uiltimos dos siglos. Los dos primeros puntos
consideran trabajos te6ricos generales sobre la especificidad de estos procesos
literarios y sociales. El punto 3 agrupa estudios que han estudiado la funci6n de
la literatura a lo largo del periodo oligarquico "nacional" hasta aproximadamen-
te 1920. Los puntos 4 y 5 contrastan el desarrollo del Caribe y del mundo andi-
no con el que se produce en el Rio de la Plata y Sao Paulo durante los uiltimos
cincuenta afios. Finalmente, el punto 6 llama la atenci6n sobre el surgimiento
de un nuevo fen6meno cultural metropolitano que se desarrolla, aproximada-
mente,Adesde 1960. Se han mencionado s6lo los trabajos mas relevantes sobre
los que se funda este nuevo modelo de periodizaci6n de los procesos literarios
en America Latina. Una bibliografia mas completa, que incluye alrededor de
400 titulos, ha sido publicada en A. Losada, La Literatura en la Sociedad de
America Latina. Los modos de produccion entre 1750-1980. Odense, Dinamar-
ca. University of Odense Press. 1982, 2a. ed. corr. y aum.

1. Trabajos generales

Antonio Candido (Mello e Souza). Literatura e sociedade. (Estudios de teoria e historia lite-
raria). Sao Paulo. Ed. Nacional. 1976 Sa.

Cueva, Agustin. "El mn6todo materialista hist6rico aplicado a la periodizaci6n. . .", en Casa
de lasAmtricas (La Habana), XXII, 127, 1981: 31-48.

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

25 de 31 
Monday, March 10, 2025



32

Dessau, Adalbert. "Das Internationale, das Kontinentale und das Nationale in der lateina-
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en Revista de Critica Literaria Latinoamericana, (Lima), 1, 1975, 1: 39-61.

Losada, Alejandro. "Bases para una estrategia de investigaci6n del cambio cultural en
America Latina", enECO (Bogota), XXXII, 1978, 196: 337-374.

Losada, Alejandro. La Literatura en la Sociedad de America Latina. (Tomo 1: Los modos
de producci6n entre 1750-1980). Odense, Dinamarca. University of Odense Press.
1982, 2a. ed. corr. y aum.

Losada, Alejandro. La Literatura en la Sociedad de Ameica Latina. (Tomo II: Modelos te6-
ricos). Aarhus, Dinamarca. Latinamerika Seminar Aarhus Universitet. 1981.

Rama, AngeL "Sistema literario y sistema social en Hispanoamerica", en Literatura y Praxis
en Ameica La una. Caracas. Monte Avila. 1974: 81-110.

Rama, Angel. "Literatura y Clase Social", enEscritura (Caracas), 1, 1976, 1: 57-75.

Rinc6n, Carlos. El cambio actual de la nocion de literatura y otros estudios de teoria y criti-
ca latinoamericana, Bogota. Instituto Colombiano de Cultura. 1978.

Rodriguez, lleana. "La literatura del Caribe: una perspectiva unitaria", en Ideologies and Li-

terature (Minnesota), II, 1980, 12: 3-15.

2. Trabajos de Historia Social incluidos en el texto

Bastide, Roger. LasAmericasNegras. Madrid. Alianza Ed. 1969 (orig. Paris 1967).

Cardozo F.H. y Faletto E. Dependencia y desarrollo en America Latina. Buenos Aires. Siglo
XXI. 1969.

Cueva, Agustin. El desarrollo del capitalismo en America Latina Mexico. Siglo XXI. 1977.
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Morse, Richard M. The Urban Development of Latin American 1750-1920. Stanford. Center
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Morner, Magnus. Race Mixture in the History of Latin America. Boston. Little, Brown and
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Losada, Alejandro. "El surgimiento del realismo social en la literatura de America Latina",
en Ideologies and Literature (Minnesota), 1980, I1, 9: 20-55.

Losada. Alejandro. `ZCultura nacional o literatura revolucionaria? La produccion cultural
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