
perspectiva cuantitativa: encontra-
mos ya sea el examen de un cuento
de un autor determinado, o bien el
analisis de un volumen de relatos o
el estudiG general de la producci6n
cuentistica, sin hablar de la inclu-
si6n de un relato que dificilmente se
encasillaria dento del marco del ge-
nero: El acoso. Por otro lado existe
una suerte de confrontaci6n de di-
versos metodos de anrlisis -tem&ti-
co, comparatista, psicoanalitico- sin
que falten, por cierto, los esquemas
generacionales. No creemos que fi-
nalmente esto pueda ser criticado se-
veramente. Desde este punto de vis-
ta el vol umen no hace sino reflejar
el estado actual de la critica litera-
ria, al mismo tiempo que pone en
evidencia lo dificil que resulta en
estos momentos tratar de establecer
un m6todo que confiera y refuerce
un caricter cientifico a los estudios
sobre la creaci6n literaria.

Aunque se advierten omisiones im-
portantes, pensamos por ejemplo en
Felisberto Hernindez, Benedetti o
Arguedas, El cuento hWspanoamerl-
cano ante la crttica, en la medida en
que, de una manera global, logra
dar cuenta del riquisimo mundo del
relato breve en nuestro continente,
alcanza su objetivo, al mismo tiempo
que colabora a la ubicaci6n en un
sitial privilegiado a la narraci6n bre-
ve, situaci6n que, por si indudable
categoria, a todas luces merece.
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Goic, Cedomil: HISTORIA DE LA
NOVELA HISPANOAMERICANA,
Valparaiso, Ediciones Universitarias
de Valparalso, 1972, 304 pp.

Goic ya nos habia ofrecido una
historia de la novela de su pais (La
novela chilena. Los mitos degrada-
dos, Santiago, Universitaria, 1971,
3ra. ed.) y ahora, en el libro que
resefiamos, extiende sus planteamien-
tos b&sicos a la novela hispanoame-
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3ra. ed.) y ahora, en el libro que
resefiamos, extiende sus planteamien-
tos b&sicos a la novela hispanoame-

ricana. El libro tiene una combativa
pretension de rigor metodol6gico.
Parte del supuesto de que no existe
una historia del genero para Hispa-
noamerica y sefiala que, si bien se
han realizado algunas tentativas, su
propio aporte esti en discrepancia
te6rica fundamental con aquellas en
dos puntos basicos: porque propone
un criterio correcto de pertinencia
con respecto a lo que es propiamen-
te literario en la novela y porque tie-
ne una norma diacr6nica que permi-
te constatar las variaciones del gene-
ro (pp. 9-11).

Goic define la novela como una
narracion presentada por un narra-
dor ficticio a un lector ficticio y que
se refiere a un mundo. Parafrasean-
do a Kayser dice que ese mundo
"adquiere car&cter cerrado cuando
acontecimiento, personaje o espacio
se convierten en estrato estructuran-
te" (p. 13). De otra parte, por his-
toria literaria, parece entender la
'Strabaz6n sistemAtica de tres nive-
les peri6dicos que dictan la posibili-
dad de existencia de la obra indivi-
dual", niveles que son las 6pocas,
los periodos y las generaciones. Alu-
de ademis a otros factores que in-
tervienen en la complicada realidad
de la obra y de la literatura a efec-
to de "poner de manifiesto la com-
plejidad del fenomeno y de la histo-
ria de la literatura y no reducirla a
un simple esquema" (pp. 15-16). En
suma, su intenci6n parece ser la de
enfocar la estructura del genero co-
mo objeto formal de su descripci6n
y la de interpretar sus variaciones
en grupos de obras, procediendo ca-
da vez a mayor nivel de abstracci6n.

El trabajo de anAlisis se refiere a
la estructura de una treintena de no-
velas, desde Fernindez Lizardi has-
ta Vargas Llosa, y en cada caso con-
sidera los estratos del narrador, del
mundo y del lector ficticio. Goic
cree que sus intentos de "penetrar
en la estructura y el sentido de las
novelas individuales" constituyen un
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aporte para su mejor interpretaci6n
y sostiene que las consideraciones
sobre la estructura del narrador
(perspectiva, disposici6n, modos na-
rrativos, temple de inimo, lenguaje)
son una contribuci6n original que
continfia la linea de sus trabajos an-
teriores (pp. 11-12). En este nivel,
que ocupa la mayor parte de su estu-
dio, la "mirada esta vuelta sobre los
terminos de la obra misma, abstra-
yendo su correlaci6n con otras se-
ries" (p. 16). Goic tiene conciencia
de que la elecci6n de tres obras
-generalmente una de cada autor-
puede ser una muestra no represen-
tativa para realizar una operaci6n
de abstracci6n como la que propone,
pero juzga que esta parte del libro
podria tener una "condici6n crece-
dora" si se considerara necesario a-
fiadir nuevas obras para probar la
efectividad de la interpretaci6n de
los niveles peri6dicos.

Goic no nos dice cuAl ha sido su
criterio de elecci6n de -estos textos
en vez de otros, por qu6 considera
suficientes los estudiados, que opera-
ciones de control y verificacion ha
realizado para considerar agotado el
anilisis con los ejemplos aducidos;
mis todavia, su silencio y su preten-
si6n de que los casos estudiados bas-
tan para "probar" la justeza de sus
interpretaciones posteriores, parecen
mostrar que no tiene ide& de la mag-
nitud del problema suscitado quie,
como se sabe, es uno de los mayores
escollos con que tropieza tods inves-
tigaci6n empirica que intenta formu-
lar una teoria a partir del anAlisis
de casos (cf.: Presewerski, Adam y
Teune, Henry: The Logic of Compa-
rative Social Inquiry, Wiley, 1971).
Esta limitaci6n nos dispensa de dis-
cutir en profundidad su ensayo, pues
no se trata de una investigacion
-como pretende- en t6rminos de ri-
gor cientifico.

En el nivel mAs amplio, Goic dis-
tingue dos epocas literarias: moder-
na y contemporinea. La primera a-

barca desde las traducciones de fines
del siglo XVIII hasta los uiltimos
cuarenta afios, que constituyen la
6poca contemporinea. Para diferen-
ciar una de otra utiliza varios crite-
rios. Desde el punto de vista des-
criptivo de los elementos formales
(el aludido criterio de pertinencia)
constata la variaci6n del tipo de na-
rrador y lector ideales y de las ca-
racteristicas del mundo narrado, se-
guin se adecuie o no al que experi-
mentamos en la vida cotidiana y
puede ser sometido a verificacion.
Por ello, a efecto de una clasifica-
ci6n, opondra ambas epocas en ter-
minos de "realista/antirrealista" (pp.
13, 178). Agrega inmediatamente
otro criterio, extraliterario esta vez,
al que denomina "modo de represen-
taci6n de la- realidad" (p. 13), con
lo que parece coincidir con Rene
Wellek para quien no es posible en-
tender una epoca literaria reducien-
do el anilisis a la descripci6n estilis-
tico-formal (cf.: Conceptos de cr(tica
literaria- Caracas, Universidad Cen-
tral de Venezuela, 1968). Todavia,
en la misma Introduccion, alude a
otro criterio que se refiere a las di-
versas funciones de la literatura (p.
15). En ninguno de los casos, ni
tampoco mAs adelante, cuando esta-
blece nuevos criterios, define los tar-
minos empleados; de esta manera,
su voluntad de pertinencia y de ri-
gor se disuelve en una constante am-
bigtiedad, en una reiterada contra-
dicci6n. A este nlivel de su teoriza-
cl6n se comprueba que, por un lado,
Goic procede con notiable eclecticis-
mo acritico, repitiendo en buena par-
te los esquemas tradicionales a los
que parece oponerse (de Luis Alber-
to Sinchez y Fernando Alegria, por
ejemplo); y, de otro, utilizando las
diversas teorizaciones que han o-
puesto la novela moderna a la con-
temporinea, sin establecer un estado
de la cuesti6n cpue le permita optar
por alguna de esas teorias o superar
sus contradicciones dial6cticamente,
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La comprensi6n de la evolucion de
la novela moderna a travks de tres
periodos (neoclasicismo, romanticis-
mo, naturalismo), tal como lo habla
hecho ya -entre otros- Anderson
Imbert, no es nada novedoso. El ras-

go decisivo del primer periodo es el
rechazo de la novela de simple en-
tretenimiento, que caracterizaba a la
novela barroca, y la transformaci6n
de la pica resca para servir a fines
de edificaci6n social y moral. Otros
rasgos son el realismo de 'a repre-
sentaci6n de temas americanos, el
tono y la digresifn serios y senten-
ciosos que manifiestan el espiritu
ilustrado del siglo XVIII, mitigado
-en el mundo hispano- por la fe
y tradici6n cat6licas. El narrador
tiene. al principio, rasgos ut6picos,
luego un sentido realista y, final-
mente, cierta disposici6n regresiva y
conservadora: es que la novelistica
se articula con la tendencia ideol6-
gica revolucionaria, manifestando al
comienzo la intenci6n reformista fi-
los6fica, un realismo pragmatico
despuks, y, por filtimo, la agresivi-
dad de los ide6logos romanticos que
ironlizan las expectativas revolucio-
narias. "'Esto muestra de que modo
-dice Goic- el primitivo empuje
regeneracionista de la Emancipaci6n
fue perdiendo su fuerza hasta desa-
parecer toda receptividad para el
cambio y para el mito politico" (p.
23). Finalmente el autor muestra el
cambio del lenguaje que se despoja
de lo ret6rico, lo equivoco y lo me-
taf6rico para proponer ideas defini-
das y accesibles, creando una prosa
desnuda, servidora de pensamientos
claros, donde la ironia y el ingenio
son reemplazados por la alusidn in-
teligente y aguda.

En la Introducci6n, Goic define los
periodos como modos de variaci6n
dentro de la 6poca. Toma, como cri-
terios, la perspectiva, el grado de
seriedad y el estilo del narrador, que
se modifican manteniendose un mis-
mo modo de representaci6n (p. 14).

En la sumaria exposici6n del primer
periodo, en cambio, utiliza como cri-
terios bAsicos, la intenci6n social que
domina el proceso de producci6n y
la concepci6n general iluminista y
cat6lica de la cultura. Como rasgos
secundarios alude al tono y actitud
del narrador, al tipo de lenguaje y a
la temAtica propiamente americana.
Finalmente Goic articula las varia-
ciones del narrador con la actitud
existencial que adoptaron los escrito-
res frente al proceso politico-social
que tuvo lugar durante la Emanci-
paci6n. Es decir que, al lado del cri-
tenio "pertinente" que se referia a
las variaciones estructurales de unos
pocos elementos formales, agrega
otro (segundo criterio) que se refie-
re al proceso de produccifn, otro
(tercer criterio) que se refiere a la
cultura dominante, otro (cuarto cri-
terio) que se refiere a los temas y
asuntos de las obras, otro (quinto
criterio) que se refiere a elementos
estilisticos no aducidos anteriormeni-
te, y -finalmente- articula todos
al modo como han vivido los escrito-
res el proceso hist6rico-socil de la
Emancipaci6n (sexto criterio). Este
proceso incluye: 1) un precedente
ideol6gico de contenido iluminista,
2) un precedente econ6mico, politico
y social que era el sistema de la de-
pendencia colonial, 3) un proceso
militar, politico, econ6mico y social
por el que se desarroll6 el movi-
miento, y 4) un modo de reaccionar
por parte de los escritores frente a
estos condicionamientos. Todos estos
elementos, y algunos mis que el mis-
mo Goic emplea en los otros perSo-
dos, son los que constituyen "una
trabaz6n sistemAtica" de diversos ni-
veles que "dictan las condiciones de
posibilidad de existencia de cada o-
bra individual". Y s6lo a la luz de
este contexto cultural y social serA
posible, se nos dice, '"penetrar el sen-
tido de cada obra individual" -que
era la finalidad del estudio. Se com-
prende entonces hasta qu6 punto
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Goic tiene que modificar su criterio
inicial, de reducir la historia de la
novela a la descripci6n de las varia-
ciones de ciertos elementos estilisti-
co-formales; en efecto, no le ha sido
posible realizarlo ni siquiera en el
nivel de las 6pocas, donde tuvo que
agregar la "visi6n del mundo" y las
"funciones" extraliterarias. Al tra-
tar las transformaciones de la nove-
la moderna hispanoamericana debe
apelar a otros niveles por el simple
motivo que la novela en Hispanoa-
m6r;ica no es un fen6meno aut6nomo
sino uno de los rasgos del grupo por-
tador de la cultura en su lucha por
legitimar sus proyectos sociales.
Pretender estudiarla independiente-
mente tiene por resultado el dejar
de lado sus aspectos esenciales, o el
de contradecir sus propios presu-
puestos de autonomia. En cualquier
caso se obtienen resultados incohe-
rentes, como sucede en el estudio de
Goic, seg(in se observa -todavia con
mas claridad- en el esquema gene-
racional que propone.

Goic concibe las generaciones co-
mo "estructuras o sistemas de prefe-
rencias de un grupo de edad". El
grupo diferenciado corresponde a los
nacidos en una zona de fechas de
quince afios, en los que habria que
distinguir un periodo de gestaci6n
(entre los 30 y 45 afios) y otro de vi-
gencia (entre los 45 y los 60) cuan-
do propiamente dominan el proceso
de la historia literaria. Estos gru-
pos pueden tener un caracter acumu-
lativo dentro del mismo periodo, u
otro sustitutivo o de ruptura. Ade-
mAs de las tres generaciones del pe-
riodo neo-clasico (1992-1807-1822),
distingue tres para el periodo ro-
mAntico cuyos rasgos dominantes
son el costumbrismo (1837), el ro-
manticismo social (1852) y el rea-
lismo (1867); otras tres para el pe-
r i o d o naturalista: la criollista
(1882), la modernista (1897) y la
mundonovista (1912). Finalmente,
en la epoca contemporanea distin-

gue: la vanguardista (1927), la neo-
realista (1942), la irrealista (1957)
y una uiltima generaci6n joven toda-
via en definici6n (1972). Aca Goic
desarrolla trabajos anteriores ("La
Novela Chilena Actual: Tendencias y
Generaciones', Estudios de Lengua
y Literatura como Humanidades,
Santiago, 1960; y su libro ya citado)
Goic sefiala enfaticamente que en es-
ta historia se ofrece por primera vez
una aplicaci6n regular y sistemitti-
ca del esquema a toda la novela his-
panoamericana y juzga que su apor-
te es de especial trascendencia para
la comprension de la historia de la
novela y de la literatura hispanoa-
mericana (pAg. 16-17). Juntamente
con el anAlisis de las novelas parti-
culares, podria decirse que este ni-
vel es el mas trabajado de su ema-
yo.

El concepto de 6poca que utiliza
Goic es insuficiente por rpantenerse
en un plano tan abstracto que los
mismos rasgos con que describe la
novela moderna y contemporinea
hispanoamericana pueden describir
igualmente los cambios de la euro-
pea y la norteamericana. En el mo-
do de entender los periodos, en cam-
bio, especifica una serie de caracte-
risticas tan concretas que no pueden
aplicarse al contexto hispanoaneri-
cano. Sus modelos de comprensi6n o
son demasiado generales o demasia-
do estrechos, pero en ninguno de los
dos casos dan raz6n de su objeto. Y
esto porque la cultura hispanoameri-
cana no reproduce la cultura de los
paises industriales dominantes, ni
tampoco se desarrolla de una mane-
ra uniforme a lo largo de toda la re-
gi6n. Como lo percibe acertadamen-
te el mismo Goic, la cultura hispano-
americana ingresa en la Edad Mo-
derna a partir de las primeras ten-
tativas iluministas que tienen lugar
a lo largo del reformismo borb6nico
desde mediados del siglo XVIII. Los
rasgos especificos del proceso de pro-
duccion de la cultura moderna son
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la subjetivizaci6n del sentido, el re-
lativismo de los valores, el proceso
de racionalizaci6n, el inmanentismo,
el disenlo de una imagen del mundo
como proyecci6n de intereses indivi-
duales o de grupos; por oposici6n a
la objetividad, la trascendencia, la
unanimidad y la adhesi6n a un sen-
tido que se encuentre mis alla de la
critica racional. El proceso de evo-
luci6n de esta cultura tiene la carac-
teristica central de la manipulaci6n
de este proceso de producci6n, de
manera que sus productores tienen
el control relativo de sus formas y
de sus fines, lo que trae una rapida
variaci6n de sus modalidades, un di-
seno repetido y contradictorio de sus
valores y lenguajes, una asignaci6n
de finalidades diferentes, de manera
que unos la pueden referir al cambio
social, otros a la critica de costum-
bres, otros a la diversion, otros al
expresionismo emocional, otros a la
celebraci6n ret6rica de la gloria na-
cional y otros conferirle una gratui-
dad y una autonomia que se agote
en un grupo dedicado a la creaci6n
estetica elitista y hermrtica. Esta
condici6n de la cultura trae consigo
el hecho de que los diversos grupos
de productores intenten, simultanea-
mente en diversas naciones o en el
mismo pais, distintas tentativas que

no pueden ser reducidas a periodos
o generaciones homogeneas. De alli
que las caracteristicas, por ejemplo,
del Romanticismo del Rio de la Pla-
ta y de Chile no puedan aplicarse a
*ejico y al Pacifico andino; de que
el costumbrismo peruano sea similar
al espafiol pero radicalmente dife-
rente del que se produce en el Sur;
que el modernismo de Marti y Gon-
zilez Prada no tenga mucho que ver
con el de Herrera y Reissig, Ruben
Dario o Lugones; que se produzcan
simultaneamente fen6menos tan di-
ferentes como la poesia vanguardista
-que cubre toda la regi6n- y el in-
digenismo social y el naturalismo
critico -que son mas especificos del

Pacifico andino- y la literatura me-
jicana de la revolucidn; que coexis-
tan Jos6 Maria Arguedas, Julio R.
Ribeyro y Vargas Llosa dominando
la escena literaria peruana y que
Cortizar, Onetti, J. M. Arguedas y
Ciro Alegria pertenezcan a la misma
generaci6n.

Goic necesita trascender el anili-
sis de las obras por dos motivos:
porque el fen6meno literario no se
agota en el nivel de las obras part-
culares sino que hay fendmenos co-
lectivos de tipo hist6rico y social que
se revelan decisivos para la com-
prensi6n de las unidades individua-
les; y porque un discurso cientifico
debe dar raz6n de lo general y,
mientras no Ilegue a ese nivel, toda-
via no se ha constituido como cien-
cia. Hasta ahora, las tentativas pa-
ra realizarlo se han limitado a lo
que vale igualmente para las litera-
turas de los palses industriales -so-
bre todo para la literatura francesa
- articul&ndolos con el desarrollo
de sus culturas a partir de las revo-
luciones burguesas. Estos discursos
no han tenido en cuenta que la cul-
tura hispanoamericana no es el re-
sultado de una revolucidn consuma-
da sino de una revoluci6n proyecta-
da, en marcha, repetidamente frus-
trada y reformulada; y que sus pro-
ductores, excepto en el cono sur don-
de se produce una transformnaci6n
violenta y se institucionaliza un nue-
vo sistema social (1840-1880), no son
profesionales de la cultura ni se en-
cuentran encuadrados en un esque-
ma de divisi6n del trabajo, sino que
pertenecen a las elites contestatarias
de clase media, para quienes la pro-
ducci6n cultural es un momento ca-
si indiferenciado del movimiento por
el cambio social. A partir de esta
articulaci6n, que tambien comprende
el nivel de epoca, de periodo y de ge-
neracion, es posible comprender fe-
n6menos tan significativos como la
perduraci6n del realismo social en la
literatura hispanoamericana, la con-
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tinuaci6n de la tendencia iluminista
e ilustrada, que ya sea con conteni-
do liberal o socialista parte desde
Sarmiento, atraviesa el Pacifico an-
dino (Alcides Arguedas, Icaza, Eus-
taquio Rivera, R6mulo Gallegos, L6-
pez Albuijar) y Ilega hasta nuestros
dias; las formas que toma la expe-
riencia vanguardista en autores ma-
yores como Neruda o Vallejo; o el
significado de la desaparici6n del na-
rrador omnisciente cuando es reem-
plazado por el personaje popular,
hablando en primera persona, vi-
viendo un mundo mitico, incoherente
e irracional, que se produce simulta-
neamente con el realismo 'ringico"
de la nueva novela, fen6menos des-
conocidos en Europa y los Estados
Unidos. Y, sobre todo, la coexisten-
cia de sistemas literarios tan dife-
renciados como aquel que se produce
con perspectivas de critica o de cam-
bio social (Roa Bastos, D. Vifias,
J. M. Arguedas); el que se realiza
con voluntad de creacion aut6noma
y gratuita (Borges, Cortizar, Leza-
ma Lima, Cabrera Infante); y el que
se produce con miras al mercado de
consumo de clases medias que bus-
can emociones, distraccion aproble-
matica u ocio imaginativo (Silvina
Bullrich, Thorndike, Puig, Marco
Denevi, Gudifio Kieffer, el (altimo
Vargas Llosa) que constituye la ver-
dadera unidad de analisis diacr6nico
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les que han pretendido comprender
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entenderla como un fen6meno cultu-
ral articulado a las contradicciones
y al proceso de transformaciln de
sus socledades.
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I nstltuto Radil Porras Barrenechea:
HEMEROGRAFIA DE LA LITERA-
TURA PERUANA, Nos. 1-7, Lima,
1974.

Resulta inuitil remarcar la impor-
tancia que tiene la investigaci6n he-
merografica para el conocimiento de
la literatura; especialmente en His-
panoamerica, donde diarios y revis-
tas han acogido por muy largos
afios, aunque cada vez menos, una
copiosa producci6n literaria que casi
nunca se reimprimia en forma de li-
bro, y una muy nutrida e importante
informacion sobre la "vida literaria"
-de un determinado momento. Es
claro que la investigaci6n en el cam-
po de las publicaciones peri6dicas no
s6lo perfecciona nuestros repertorios
bibliogrificos, redescubriendo obras
tal vez valiosas y olvidadas, y ofrece
material riquisimo para el trata-
miento filologico de algunas obras
importantes, al permitir el siempre
uitil cotejo de variantes, sino -y tal
vez sobre todo- hace posible recap-
turar la imagen completa de una e-
poca literaria, tanto porque en dia-
rios y revistas queda esa inmensa
cantidad de textos que la historia li-
teraria (no siempre justa) ha olvi-
dado, cuanto porque a trav6s de no-
ticias, comentarios o polMmicas se
evidencian las tensiones claves del
proceso literario, incluyendo muy vi-
vamente las relaciones del escritor
con su pfiblico. Conforme se hace
cada vez m&s indiscutible que la
captaci6n cientifica del fen6meno 1i-
terario no puede prescindir de su ar-
tlculacidn concreta con los contextos,
en esa misma medida la investiga-
cl6n hemerogrAfica --instrumento
precloso para establecer el modo de
esa artlculaciln- realiza un servicio
de primer orden al desarrollo gene-
ral de la critica literaria.

Por estas razones, entre otras, de-
ben ser bienvenidas las siete prime-
ras entregas de la Serie Hemerogra-
"a de la Lliteratura Peruana que ha

I nstltuto Radil Porras Barrenechea:
HEMEROGRAFIA DE LA LITERA-
TURA PERUANA, Nos. 1-7, Lima,
1974.

Resulta inuitil remarcar la impor-
tancia que tiene la investigaci6n he-
merografica para el conocimiento de
la literatura; especialmente en His-
panoamerica, donde diarios y revis-
tas han acogido por muy largos
afios, aunque cada vez menos, una
copiosa producci6n literaria que casi
nunca se reimprimia en forma de li-
bro, y una muy nutrida e importante
informacion sobre la "vida literaria"
-de un determinado momento. Es
claro que la investigaci6n en el cam-
po de las publicaciones peri6dicas no
s6lo perfecciona nuestros repertorios
bibliogrificos, redescubriendo obras
tal vez valiosas y olvidadas, y ofrece
material riquisimo para el trata-
miento filologico de algunas obras
importantes, al permitir el siempre
uitil cotejo de variantes, sino -y tal
vez sobre todo- hace posible recap-
turar la imagen completa de una e-
poca literaria, tanto porque en dia-
rios y revistas queda esa inmensa
cantidad de textos que la historia li-
teraria (no siempre justa) ha olvi-
dado, cuanto porque a trav6s de no-
ticias, comentarios o polMmicas se
evidencian las tensiones claves del
proceso literario, incluyendo muy vi-
vamente las relaciones del escritor
con su pfiblico. Conforme se hace
cada vez m&s indiscutible que la
captaci6n cientifica del fen6meno 1i-
terario no puede prescindir de su ar-
tlculacidn concreta con los contextos,
en esa misma medida la investiga-
cl6n hemerogrAfica --instrumento
precloso para establecer el modo de
esa artlculaciln- realiza un servicio
de primer orden al desarrollo gene-
ral de la critica literaria.

Por estas razones, entre otras, de-
ben ser bienvenidas las siete prime-
ras entregas de la Serie Hemerogra-
"a de la Lliteratura Peruana que ha

204204


	Contents
	image 1
	image 2
	image 3
	image 4
	image 5
	image 6

	Issue Table of Contents
	Revista de Critica Literaria Latinoamericana, Vol. 1, No. 1 (1975), pp. 1-216
	Front Matter [pp. 1-171]
	Algunos problemas teoricos de la literatura hispanoamericana [pp. 7-38]
	Los sistemas literarios como instituciones sociales en America Latina [pp. 39-60]
	El Canto General y el poeta como historiador [pp. 61-72]
	Ribeyro y los espejos repetidos [pp. 73-88]
	Notas y Comentarios
	Nuevas poesias de Melgar? [pp. 91-98]
	La investigacion peruana sobre la poesia de Vallejo, 1971-1974 [pp. 99-150]
	Una lectura anti-narcisista: Matar a Titilo de Arturo Cerretani [pp. 151-156]

	Bibliografias
	Bibliografia selecta de la literatura boliviana (1969-1974) [pp. 159-169]

	Reseñas
	Review: untitled [pp. 173-175]
	Review: untitled [pp. 175-176]
	Review: untitled [pp. 177-178]
	Review: untitled [pp. 178-183]
	Review: untitled [pp. 183-185]
	Review: untitled [pp. 185-187]
	Review: untitled [pp. 187-189]
	Review: untitled [pp. 189-192]
	Review: untitled [pp. 192-193]
	Review: untitled [pp. 193-198]
	Review: untitled [pp. 198-199]
	Review: untitled [pp. 199-204]
	Review: untitled [pp. 204-205]
	Review: untitled [pp. 205-208]
	Review: untitled [pp. 208-210]
	Review: untitled [pp. 210-213]
	Review: untitled [pp. 213-214]

	Back Matter [pp. 215-216]



