
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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ser cabalmcnte rcprescntativos de loS mo-
delos bsicos con que opera la literatura
de rdplica de esta etapa' (p. 1 1-1 2). La obra
conjunta de Jorge Luis Borges y Adotfo
Bioy Casares mrs los primeros relates de
Julio Cortia* sirven come "ejtmplo de una
utilizaci6n de los c6digos del lector real -de
so pr-actica cultural,en suma comoprcmicpio
de organizaci6n de lenguaje lit-rario. La
producci6n narrativa de Enrique An\derson
Imbert y de Ezequiel Martinez Estrada ilus-
tran a so vez el modelo que empiea la alu-
si6n hist6rica concreta conio punto de refe-
rencia" (p. 12).

La nueva realidad creada por el pero-
nismo irrumpe dejando huetlas inconfundi-
bles en la litei-atuaz. Los cinco escritores se-
aeccionados reaci lcnar, de diverso modo.

Borges y Bioy Casares escriben, en 1943,
primero con un estiio de broma privada pa-
ra luego ocupar diez ahies mas tarde on es-
pacio poi(tico preciso. Anderson Imbert
rechaza la literatura compromnetida, realis-
ta y refe -ericial, pero contradice esta posi-
ci6n con algunos de sus textos de decidida

o:ientaci6n loeol)gica. Julio Cortazar escri-
ba sus relatus dentro de on marco pol(tico
ideol6gico decididamente antiperonista. En
suma, para Avellaneda la literatura no esca-
pa a la influencia del peronismo, pero reco-
noce que las conexiones entre ambos do-
minios, el cultural-literario y c hist6rico
pol(tico se establccen sobre todo al co-
mienzo del peronismo en niveles casi im-
perceptibles.

A mediados de la decada del cuarenta,
segi6n Avellaneda, el sistema literario con
mayor prestigio y hegem6nico pertenece a
las clases media y a4a, se expresa a travis
del proyecto de la revista Sur. El ansipero-
nismo cultural se concentra visiblemente en

sos pAginas, tan grande es so prestigio que
establece on circulto aun fuera de so rena

de influencia ideol6gica. Pero con el pero-
nismo surge una revista cultural, Sexto con-
hinenic, en la que se concentran los intelec-
tuales properonistas. Entonces en estos
ahos dos direccionics principales se distin-
guen con claridad en el panorama liserario
argentino: la antiperonista y la propero-
nista. Sin embargo, los properonistas pre-
tenden por on lade, abrir on espacio ideo-
l6gico propio y proponnen on programa cul-
tural y literarlddametralmente opoesto ai de
Sur; por otro lado, emplean una parecida

concepcion de autoridad cultural e institu-
cional y repiten muchas at las practicas
discursivas del sector con que pugnan. A
pesar de las coincidencias en las practicas
discursii aS, Avellaneda sefiala diferencias
b6sicas en el contenido v corcepci6n de la
cultura entre ambas revistas. Mientras el

proyecto Sur se caracteriza por la difusi6n
de la liseratura europea, conciben a la cultu
ra come patrimonio acentuadamente espiri-
tual, de escasa dependencia respecto a la so-
ciedad v de Ia historia; el proyecto Sexto
cont znente, oponiendose a Sur, tiene or. pro-
grama de iritegraci6n latinoarnericana v un
concepto de cultura no especializada.

Para Avelianeda es mucho mis impor-
tante az problematizaci6n que se da sobre el
lcrgoaie, tanto en el proyecto Sur come en
el proyecto Sexto continente. En los afios
cuarenta se presenta en los c(rculos intelec-
tuales argentines el problema de asomir el
habla dialectal rioplatense en la literatora. En
el case del proyecto Sur la discusi6n es un
c.amino mAs en la biisqueda de on espacio no
localista, defiende la unidad lingu(stica del
espafol respaldindose en on porismo lin-
gitstico elitista con ci fin de lograr la
universalidad lingiiAstica. El provecto Se--
to continente asimila los modismos, e .o-
see, las modulaciones regionales en la bt6s-
queda de la peculiaridad lingu(stica para
postular, en (iltima instancia su latinoameri-
canismo. Pero la pol6mica c'(ie soscita la
problematizacl6n sobre el lenguaje se sobrci-
deologiza y se descuida ci aspecto estetico.
Segnn Avellaneda, al obser-var esta discosi6n
des,de on ingolo estrictamente estitico, en el
campo concrete de la prictica eel discurso
lterario, las formas de la cuinura popular 0
bien son ignoradas por ambos dominios o
son visJtadas con on criterlo que respond(a
a on impulse estitico mis que social, a una
necesidad de representaci6n de to fee y lo
ex6fico come reacci6n contra on estiio ele-

vado e idealizador. Por tanto, Ia polemica
sobreldeologizada es estirii, pucs las formas
de ia cultura popular reciin van a adquirir
un valor de c-ambio literario en la decada del
60.

La sebreideologizaci6n de las pol6ml-
cas entre intelectuales antiperonistas y pro-
wero4istas, segun Avellaneda, se debe a que
el peronismo foe pico de intensa polariza-
cl6n cultural e ideol6gica. A los intelectua-
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les liberales ' de izquierda no Ies fAttaron
datos concretos para clasiticar a ics acwnle-
cimientos locales como una versi6n criolla
de la extrema derecha desatada en el viejo
continente. Ademis se da et hecho concreto
que grupos ultracat6ticos, nacionalistas, an-
tisemitas y la prensa de extrema derecha

apoyan al regimen peronista. Apoyo expli-
cable por el caracter contradictorio de los
popul ismos.

Lfneas mas adelantc Avellaneda explica
las relaciones del peronismo con los sectores
medios. Con el peronismo la clase media
urbana tiene una intensa sensacion de des.
plazamiento. La dpoca es percibida por es-
tos sectores con ternor e inseguridad. Los
cambios sociales v pol(ticos cobran una
forma de acorralamiento para la clase media,
sector donde se reclutaba por entonces el
grueso de los escritores y Iectores de litera-
tura. El escritor qued6 visiblemente ex-
puesto a causa de las condiciones mismas de
su trabajo espec(fico: "la producci6n de
significado a traves del lenguaje". Esta
situaci6n, segTn Avellaneda, privilegia al es-
critor como factor central en el examen de
la respuesta cultural que di6 la clase media
frente al desaf(o de las nuevas exigencias
hist6ricas. La clase media con sus escrito-
res-intelecutales organicos responde a su
nueva situaci6n, en el piano de la escritura,
con fa busqueda de un lenguaie realizada en
contacto con situaciones de discursos espe-
cfficos creados por ia interacci6n con el
contexto social y pol(tico del momento.

En su ensayo Avellaneda af irma que la
ideolog.a de los cinco escritores antiperonis-
tas (Borges, Bioy Casares, Anderson Imbert,
Martinez Estrada y CortAzar) se expresa du-
rante esos afhos mas que nada a travds de
"los lenguajes con que elaboran sistemas
complejos de significaci6n", puestos en con-
tacto con otros discursos no literarios".
Y los cinco escritores estJn adscritos de dis-
tintos modos y grados al proyecto Sur, lo
que les otorga cierto grado de hornogenei.
dad, mas allS de las diferencias tecnico
literarias que los separan. Por tanto es vali-
do agruparlos en un grupo que articula una
respuesta contra el peronismo y esublecen
con la revista un circuito de escritores v lec-
tores determinado.

El estudio de )a ideolog(a so enriquece
cuando Avellaneda considera quc "la ideo-

log(a que habla" en fos textos de estos escri-
tores, se encuentra en conexio6n con discur-
sos no literarios que fueron en so momento
el modo de respuesta cultural de fa clase me-

dia, sobre todo en su sector ilustrado. Es
as; como fa categoria de intertextualidad, en
el analisis de Avellaneda, rebasa to literario
al considerar no solamente la relaciones en-
tre textos literarios, sino que Lambien se
considera las relaciones de ta literatura de es-
te sector con otros textos culturales.

La categorfa de extratexto tambien es
utilizada por Avellaneda. En cl extratexto
se considera fa tradici6n a fa que se adscri-
ben las obras literarias, la situaci6n real del
escritor en el mundo y en Ia historia, y los
materiales ideologicos que el escritor imple-
menta, clementos que se constituyen como
un c6digo para Ia obra mismna. Avellaneda se-
Mela que desplegar et extratexto es una con-
dicion necesaria para reconstruir el c6digo
que emplearon tanto el emisor como los re-
ceptores y para intentar verificar su coinci-
dencia con el c6digo que opera en los textos
en cuesti6n. Metodol6gicamente con el uso
de la categorfa del extratexto fa obra puede
ser inscrita en el debate politico y social del
momento en que ha sido creada.

El marco te6rico explicado en su aspec-
to mas resaltante le permite a Avellaneda for-
mular ta hip6tesis basica de su trabajo: En la
Argentina de los anos cuarenta existe un cir-
cuito de lectores estructurado por practicas
interpersonales o de alta cohesi6n grupal, re-
lacionado con las obras por medio de un
contrato que exige su participaci6n activa en
Ia productividad de sentido, haciendoles ac-
tualizar rasgos textuales que van desde una
transparencia alusiva mixima (Martinez Es-
trada, Anderson Imbert) a un grupo de com-
plejidad semantica que compromete la tota-
lidad de los c6digos de su grupo social (Bor-
ges, Bioy Casares y CortIzar) (p. 39-40).

Para cl autor de El habla de la ideolo-
gia tan interesante como fa elaboracion de
un sistema de significaci6n y de un codigo
de lectura, es el crecimiento de formas li-
terarias especificas como la narrativa fantas-
tica y policial. Los grupos opositores al pe-
ronismo vehiculizan su propuesta ideologica
a traves de estas dos formas literarias. El re-
lato fantgstico "como un proyecto de inter-
pretaci6n de )a realidad que se opone a otros
proyectos e intenta sustituirlos" (p. 42), y el
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relato policial como "una idea de literatura
basada en la inteligencia pura, en cl ejercicio
todopoderoso del pensamiento" (p. 44). So-
bre todo, es significativo cl c6digo que cl
discurso engendrado por el relato fantistico
va armando como propuesta que desborda la
palabra literaria al alcanzar un valor de
circulacion reconocido y aceptado por et
grupo.

En ia presente resena es preciso pun-
tualizar que hemos tratado de esbozar las
categor(as claves utilizadas por Avelianeda
a.si como el aparato metodol6gico.
Avellaneda logra articular de manera certe-
ra lo hist6rico-soclal con ho ideol6gico cul-
tural. Aprovecha los aportes mis fruct(fe-
ros de ia semi6tica para lograr su prop6sito.
Es preciso afadir que Aveltaneda realiza un
trabajo riguroso en fa indagaci6n de medios
impresos aparie del corput de estudio que
escoge.

Juan Zevallos Aguilar
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Lewis, Marvin A.: From Lima to Leticia.
The pe&u'in novel of Mario Vargas Llosa.
Lanham/New York/London, University
Press of Arnerica, 1983, XXIV + 157 pp.

Sumindose a la ya abundante biblio-
grafia cr(tica sobre la obra de nuestro nove-
lista mis famoso, tenemos en manos un va-
lioso anglisis de [as "novelas peruanas" (Ii-

bro publicado antes de Historia de Mayto)
de V.LL. El libro resulta convincente res-

pecto de sus propositos y hace uso de una
extensa bibliografia respecto a los t6picos
de su enfoque (en to cual sc excede por mo-
mentos) y en relacl6n a ia cr(tica preexis-
tente sobre la narratia de Vargas Llosa.
Aun cuando fa norma de sus enfoques es

cl uso riguroso de sus elernntos de anilisis,
el autor cae con frecuencia en ingenuidades

y desenfoques. Por momentos pareciera co-
nocer la personalidad de Vargas Liosa ce-
mo si se hubiese "congelado" en 1969, el

ano de Converwcion en a Catedral, o antes,
pues tiende a santlfkar beat(ficamente la
coherencia (Ia correspondencia) entre el
V.LL. de las novelas iniciales y el escritor
posterior; para Lewis sigue teniendo vigen-

cia el discurso "La literatura es fuego" de
1967 (al recibir V.LL. cl premio "R6mulo
Gallegos"), cuando la triste realidad es que
el autor contestatario de aquel entonces se
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Aun cuando fa norma de sus enfoques es
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y desenfoques. Por momentos pareciera co-
nocer la personalidad de Vargas Liosa ce-
mo si se hubiese "congelado" en 1969, el

ano de Converwcion en a Catedral, o antes,
pues tiende a santlfkar beat(ficamente la
coherencia (Ia correspondencia) entre el
V.LL. de las novelas iniciales y el escritor
posterior; para Lewis sigue teniendo vigen-

cia el discurso "La literatura es fuego" de
1967 (al recibir V.LL. cl premio "R6mulo
Gallegos"), cuando la triste realidad es que
el autor contestatario de aquel entonces se

ha convertido- en un aut6ntico bombero
( iC6mo no olvidar su dramatico llamado a
ta uni6n de los "partidos democraticos"
-A.P./P.P.C.; c6-mo no recordar su pedido

para que se vote en las u'timas elecciones

por el partido que esti al extremo derecho
del espectro politico naoional!). Comen-
tando las "dos ideas centraies" de su discur-
so de 1967, dice Lewis: "La segunda idea
propuesta por Vargas Llosa es que escribir

literatura significa inconformismo y rebe-
li6n y que la esencia misma del escritor esti
vinculada a Ia protesta, la contradicci6n y la
critica. La literatura, para if, es una forma
permanente de insurreccion. Para sa credito,
Vargas Llosa ha sido fiel a estas convicciones
a traves de su carrera literaria" (p. XIV).
Clara, La guerra del fin del mundo queda
fuera del imbito de estudio de Lewis, e
Histor de Mayta todav;a no hab(a apare-
cido. Y dif(cilmente podr(a haber ie,do
Lewis la deliciosa nota que Gregorio Mar-
tinez publicara en el semanario Mlarka
sobre la "presentaci6n en sociedad" de
la primera de ellas. El "insurrecto", el
"contestatario" recibiendo al presidente Be-
laande en medio de la "alta sociedad" lime-
fha, en el mis tradicional hotel de la capital
(algunas "personas del ambiente" estiraban
los cuellos al fondo del sa.6n: ninguna de
ellas hab(a conseguido asiento: no califica-
ban).

Lewis precisa certeramente el "m6to-
do' de su libro: "El presente estudio anali-
za cuatro novelas mayores de Mario Vargas
Liosa: a cidad y los perros (1963), La
casa verde (1966), Conversaci6n en la Cate
drat (1969) y Pantale6n y las visitadoras
(1t973). Mi foco est. en trabajos que inter-
pretan la realidad peruana. El prop6sito de
este libro es echar luz en varias ticnicas y
temas de estas novelas, con el prop6sito de
mostrar c6mo contribuyen a Ia visi6n total
que Vargas Llosa tiene sobre fa condici6n
humana en el Peru. Siguiendo bgsicamente
una aproxamaci6n tematica, los elementos
que se examinan incluyen el modo ironico y
su relaci6n con Ia estructura novel(stica; Ia
nocion del heroc, apuntalamientos filos6fi-
cos tales como el determinismo y el existen-
cialismo, y el punto de vista del autor sobre
el proceso de la historia peruana" (p. XXI).
En un quinto capitulo el autor alude a La
rib Julia y el escribidor (a la que considera
en cierto modo Ia contraparte de Conversa-
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