
tas. El trabajo termina con un estudio de las
convenciones y de los g6neros, y con el co-
mentario de la noci6n de una historia de lec-
turas y de practicas.

Literatura/Sociedad es un ensayo rigu-
roso, una observaci6n suficientemente com-
pleta de los diversos acercarnientos sociol6-
gicos a la literatura y un esfuerzo por de-
mostrar, con numerosas pruebas, el caric-
ter m6vil, no acabado, nunca congelado, de
los contactos entre distintas pricticas socia-
les.
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Dorfman, Ariel. Hacia Ia liberacion del lec-
tor latinoamnercano. Hanover, U.S.A., Edi-
ciones del Norte, 1984; xviii - 286 pp.

Luego de mas de una decena de libros
publicados, cl autor de Imaginaci6n y vio-
lencia en America (1970) nos entrega, baio
eI tftulo Hacia la liberaci6n del lector latino-
americano, una colecci6n de cinco ensayos
sobre Ia obra de Josd Maria Arguedas
("Puer.tes y padres en cl infierno: Los rios
profundos"y, Alejo Carpentier ("Entre
Proust y la momia americana: siete notas y
un epilogo sobre El recurso del mitodo'l,
Antonio Skarmeta ("Antonio Skarmeta: Ia
derrota de la distancia"), Pablo Neruda
`"Correspondencia americana: poeta, pue-
blo, riaturaleza en un poema del Canto Ge-
neral de Pablo Neruda") y Ernesto Cardenal
("Tiempo de amor, tiempo de lucha: la uni-
dad en losEpigramas de Ernesto Cardenal").

Cuatro de estos ensayos fueron escri-
tos entre 1976 y 1980, durante su estadia
corio profesor investigador en e Spans Se-
riinarium de a Universidad de Amsterdam
en Holanda, y el quinto (sobre Neruda), pos-
teriormente, bajo los auspicios de la Funda-
ci6n Friedrich-Ebert de Alemania Federal.

Dorfman inicia su libro con un pream-
ouic ("Problemas para la liberaci6n del lec-
tor en Amer6ca Latina) donde da cuenta del
sentido que tienen los ensayos como conjun-
to y ci tipo de lector que tuvo en perspec-
tiva al escribirlos. Se pregunta por la identi-
dad y cl espacio donde se hallan esos lecto-
res, por los libros, seminaries, conferencias
dedicados a etios. La respuesta nos habla de
un espacio "nuestro", donde los lectores
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(peor aun los no4ectores y los analfabetos)
tienen una identidad apenas perceptible, so-
metidos en no menor medida que los escri-
tores a una amenaza polftica, social, econ6-
mica, literaria, que afecta el circuito mismo
de toda posible comunicaci6n. Contra esa
amenaza, et lector liberado tiene derecho

a exigir la democracia en todos sus niveles,
puesto que todo proceso de creaci6n (escri-

tura) y re-creaci6n (lectura) convoca al mis-
mo tiempo un proceso de liberaci6n social.

Asf entendemos la lectura "existencial"
hecha por Dorfman, quien, sin desmerecer

el rigor crftico del anilisis, nos presenta un
discurso exento de toda ampulosidad

pseudo-cientifica, tan cara a muchos inves-
tigadores. Nuestro autor estA consciente que
su libro es una gufa de lectura, una confron-
taci6n con otras lecturas, y, al mismo tiem-
po, una realizaci6n personal a traves de los
autores estudiados.

Aqu f nos interesa resaltar el sentido con-

figurado por ci conjunto de los ensayos,
aunque ello redunde to ya explicitado por cl
autor en "Problemas para la liberaci6n. . .".
En los textos estudiados, ios personajes tam-
bien luchan denodadamente por liberarse
de la inhumanidad, de la injusticia, de la
dictadura, y para etlo se enfrentan con to
que pueden: recurren a lo migico, a las
armas, o a fa poesfa. Todos estos personajes
actualizan, pues, un acto que quiere ser com-
partido, tanto en et mundo representado del
relato como en el mundo real del lector.
Despuis de todo un acto de liberaci6n
(en la ficci6n como en la realidad) es tam-
bien un acto de solidaridad.

En cl ensayo sobre Los ros profundos
(publicado antes en cl No. 12 de esta revis-
ta), Dorfrnan se detiene en describirnos los
detalles de la ruptura de Ernesto con los
"#padres", pues 6stos representan et infierno
de una sociedad deshumanizada, y tambi6n
cl momento en que el protagonista debe to-
mar la decision radical de cruzar cl "puen-
te", mis all del cual, la muerte o Ia libe-
raci6n puede estar esperindolo. Los "pa-
dres" y el "puente" son los dos modelos de
humanidad que, tanto Ernesto como Aban-
cay, confrontan (teen) en su proceso de cre-
cimiento. La opci6n final de Ernesto es la li-
beracion.

Dorfman desmenuza los relates estudia-

dos para enfatizar ei sentido solidario que
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se levanta de cada uno de ellos. Sin embar-
go esta solidaridad no es una categor I a
abstracta, sino que tiene rafces en los mo-
delos de humanidad que cada uno de los
personajes, en sus respectivos mundos re-
presentados, confronta y/o elige. Para Er-
nesto y Abancay, (a solidaridad del mundo
andino es una posibilidad de liberaci6n.
En cambio, para el Primer Magistrado,
en El recurso del m&todo, la eleccion del
decadente mundo europeo, que Proust
narra en A Ia Recherche. . ., le significa la
no-solidaridad y, por tanto, fa soledad terri-
ble del olvido. Estos personajes leen los
acontecimientos de su contexto, dialogan, se
comunican con los signos que les propo-
nen sus respectivos mundos, por ello actuan.

Tambi6n en La insurreccin, de Antonio
Sk6rmeta, los personajes, al principio des-
vinculados e incomunicados en ia indivi-
dualidad de su vida cotidiana, llegan a con-
formar un gran movimiento insurreccional
luego que cada uno de ellos lee la gran
responsabilidad que les impone su momento
hist6rico. El protagonista, que es el pueblo
nicaraguense, el pueblo todo que se organiza
en Ia rebeli6n sandinista antes de Ia victoria
de julio de 1979, construye lentamente su
modelo de humanidad y lo lleva a ta victoria
final en virtud a Ia fuerza que fa solidaridad
le da. Este modelo esti construido sobre la
base de personajes an6nimos y cotidianos,
los cuales, por carecer de ambiciones po-
l(ticas o de poder, prefiguran un potencial
de liberaci6n. Estos mismos personajes son
los que pueblan fa ficci6n de Skirrmeta antes
del exilio, de El entusiasmo (1967) y
Desnudo en el teado (1969) hasta Soe'que
Ia nieve ardia (1975), lo que permite ver Ia
unidad de la obra del autor chileno alrede-
dor de fa esperanza de liberaci6n para su
pueblo.

En los restantes ensayos estas modelos
de humanidad funcionan como el paso de lo
individual a Io colectivo en las acciones de
los personajes de la "Carta a Miguel Otero
Silva, en Caracas (1948) de Pablo Neruda" y
en los Epigranas de Ernesto Cardenal. Y
en ambos textos, como en los demSs, los
modelos de humanidad estAn en la natura-
leza americana, en el pueblo, en la poesfa,
y en Ia lucha contra todo lo que signifique
opresi6n, injusticia, silencio.

En suma, el sentido configurado por los
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notables ensayos de Dorfman no puede ser
otro que et de reclamar la solidaridad ameri-
cana contra todo tipo de opresi6n, contra fa
cual luchan los andes, los colonos, los poe-
tas, el hombre cotidiano, la naturaleza.

Edgard Alvarez Chac6n
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Avellaneda, Andres: El habla de La ideolo-
g-(, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1983,
207 pp.

El analisis de la ideolog(a de los textos
es un problema complejo que aCn no ha sido
solucionado de modo conveniente. Los inves-
tigadores generalmente confunden aspectos
te6ricos y doctrinarios en el marco concep-
tual de los trabajos que pretenden aprehen-
der la ideologfa de los textos, no fijan de
manera exacta la pertinencia del estudio o,
en su defecto, hay una marcada tendencia
al salto arbitrario de niveles textuales a ex-
tratextuales. Andres Avellaneda escapa a es-
te panorama y en su pr6logo determina
con precision cuall es la pertinencia de su es-
tudio y esboza el marco te6rico que susten-
ta su trabajo.

Avellaneda en El habla de la ideolo-
g se propone estudiar las relaciones en-
tre peronismo y literatura. Sobre todo le
interesa el ardlisis de la riplicaa literaria que
provoca este hecho hist6rico, en las clases
alta y media, "como un elemento de corn-
probaci6n para demostrar que fa replica ii-
teraria parece depender de un equipa-
miento tanto Ideol6gico como expresivo".
Segun Avellaneda "son los fen6menos his-
t6ricos de alto voltaje los que ponen en mo-
vimiento existencias conceptuales y ret6ri-
cas almacenadas de antemano". Hasta antes
del advenimiento del peronismo, las clases
alta y media proporcionan a fa sociedad ar-
gentina cohesion social, cultural y polfti-
ca. Con Ia aparicion del peronismo experi-
mentan un fuerte desaffo planteado por
otros sectores que pugnan agresivamente
por construirse un espacio polftico y cultu-
ral propios. En el campo cultural, por pri-
mera vez, se sintieron invadidos, ya que era
una zona que por derecho natural lo consi-
deraban propio.

Para lograr su prop6sito Avellaneda
selecciona a cinco escritores ya sea por
"su indisputable estatura literaria y por
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