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LITERA TURE: THE ST A TE

OF THE ART
(A Round Table)

Coordinated by Joseph Sommers, University of Washington

FOR TWO DAYS IN DECEMBER 1969, A GROUP OF ELEVEN SCHOLARS CAME TOGETHER

in Austin, Texas, for some eight hours of round table discussions on the status and
future of research in Latin American literature. Sponsored by the Joint Committee
on Latin American Studies (S.S.R.C.-A.C.L.S.), and hosted by the University of
Texas' Institute of Latin American Studies, the conference represented an attempt
to respond to a need as yet unanswered within any of the major professional organi
zations-the need to bring together a number of competent scholars in the field of
literary research to examine past accomplishments, to exchange ideas about the nature
of present problems, and to raise questions about future directions.

Participating in the conference, in addition to the four co-authors of this pres
entation, were Fernando Alegria of Stanford University, Jose Juan Arrom of Yale
University, Frank Dauster of Rutgers University, Fred Ellison of the University of
Texas, Ricardo Gu1l6n of the University of Texas, Juan Loveluck of the University
of Michigan, and Seymour Menton of the University of California, Irvine. An effort
was made to invite men with different backgrounds, whether academic or personal,
representing varied critical persuasions about literature. The participants, Latin Amer
icans, North Americans, Spaniards, from departments small and large, from private
and state universities, from all regions of the country, covered a range of literary
ideology from formalist through sociological.

Before coming to Austin, each participant responded in writing, for circulation,
to a series of questions focusing on three general areas: the situation of research, past
and present; the role of the academician in training future researchers; professional
attitudes and responsibilities. The Austin sessions continued this interchange, based
on frank expositions from the vantage point of each individual's particular philoso
phy of literature. The intent was not to convert others, but to help define the prob
lems posed by research experience, and the directions which future work might take.
The four sessions opened with theoretical considerations, proceeded to practical
matters, returned to the theoretical level, and terminated with concrete proposals.

The presentation which follows is in Spanish, the language in which all discus
sions were conducted. Each session is presented by one of the leading participants.
The style of presentation varies, at some times closer to the taped transcript than
others, but what is uniform is the effort to convey the conceptual substance and the
flavor of the interchanges. Underlying this less traditional form of presenting ideas
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is the hope, shared unanimously by all participants, that it may generate discussion
and varied reactions in classrooms and professional meetings, among students and
academicians, about the status, the shortcomings, the possibilities, and the future of
research in Latin American literature.

PRIMERA SESION: LOS PROBLEMAS TEORICOS

En la primera sesion los participantes se propusieron plantear y discutir cues
tiones teoricas y problemas fundamentales relacionados con la investigacion y la en
sefianza de la literatura hispanoamericana. Concebida esta sesion como la que
serviria para orientar la discusion de las posteriores de nuestro encuentro, acorda
mos, desde un principio, buscar esencias, y por medio del analisis de ellas aclarar el
terreno teorico y, a la vez, definir para nosotros mismos los facto res problernaticos de
la investigacion, la ensefianza y la critica.

Valorar metodologfas consagradas 0 experimentales, aprobar 0 rechazar cono
cidas teorias literarias, la marxista, la estructuralista, la estilistica, no nos interesaba.
Preferimos ir "con la pala," identificando flaquezas, fallas, conflictos, normas, ideales,
con respecto a los tres elementos ya mencionados-Ia investigacion, la ensefianza, la
critica-y, por 10 tanto, orientamos la discusion sobre una base social; identificamos
los nexos entre la sociedad y la universidad, la ensefianza, la investigaci6n y el pro
fesor de literatura y el estudiante. Intentamos abarcar tanto los aspectos teoricos como
los practices por rnedio de una discusion libre y sin trabas, enfocando los problemas
examinados C'a la luz de una sociedad en crisis." Es mas; iniciamos la discusi6n con
la observacion de que vivimos en una sociedad brutalizada por varias guerras recien
tes, en un medio social en que el interes general esta de parte de la tecnificaci6n y la
mecanizacion, y no de los estudios humanisticos. Asentada esta hipotesis, pasamos a
examinar el papel de la universidad dentro de esta crisis, nuestro compromiso espe
cial como maestros en la preparacion de futuros investigadores, y nuestra postura y
responsabilidad profesionales.

Reconocimos desde el primer instante que estabamos reunidos para llevar a
cabo una "toma de conciencia" de nuestra profesion, de nuestra labor academica,
viendo nuestras actividades-sus facetas positivas y negativas-a la luz de Ia posicion
inferior que ocupan los estudios literarios en relaci6n a los estudios de las ciencias
sociales. Era evidente que la crisis "social" nos habia afectado en forma de una
"crisis de las humanidades," y al desIinde de las bases y las posibles soluciones a
este problema consagramos nuestra primera sesi6n. De ahi la palabras de Erich
Kahler: cCWe are confronted with an ever increasing mass of unmastered life
material, without and within ourselves. What we must do today above all, it seems
to me, is to gather all our resources for the mastery of our world, which means di
recting our efforts toward establishing rather than dissevering and dissecting co
herences." (The Distintegration of Form in the Arts)

Empezamos a buscar estas "coherencias" aceptando el ya aludido hecho funda
mental: vivimos en una sociedad en crisis. Insistio Fernando Alegria en agregar que
era preciso reconocer que la crisis era general, de instituciones y de individuos: "Creo
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que no s610 las instituciones estan en crisis, no s610 la universidad esta en crisis, sino
que los j6venes estan en crisis. Los estudiantes estan en crisis por razones muy con
cretas, que es necesario confrontar. Me parece ... que un grupo como este debe tratar
de comprender el sentido, la orientacion de esa crisis en las nuevas generaciones,
tanto en los Estados Unidos como en America Latina, y tambien empezar a definir
cual es nuestra crisis con respecto a esa." Por 10 tanto, sefial6, nuestra discusi6n, al
menos en sus etapas iniciales, parte de la base de un malestar general que natural e
irremediablemente tiene que afectar nuestra ensefianza, la naturaleza de nuestra in
vestigacion, el estado de alma y las ideas de la generacion estudiantil de la actualidad.
Preocupaci6n fundamental, a la luz de esta concepcion de una sociedad desquiciada,
y de una juventud alienada, fue la de re-establecer el contacto 0 de buscar una manera
de atraer el interes de las nuevas generaciones en los estudios literarios. Hable Alegria
de "ponernos en la misma onda," dando a entender que se habia abierto un abismo
entre Ia universidad y el individuo. Pero, desde luego, no se trata de ajustar la onda
exclusivamente de acuerdo con las demandas de un grupo, sino de "cornpenetrarse y
trabajar en una onda mutuamente comprensible," es decir, ir al encuentro del estu
diante, y no solo al encuentro del estudiante, sino de la sociedad en general.

Carlos Blanco Aguinaga, buscando precisar las implicaciones de la discusion
en cuanto a los estudios literarios, afirm6: "Parece ser que nuestro tema 0 nuestro
problema es la investigacion en crisis, dentro de la universidad en crisis, dentro de la
sociedad en crisis. Y si no me equivoco, la literatura se da en la sociedad. No se da ni
en la investigacion, ni en la universidad . . . Entonces, si se trata de ir a Ia busca de
una teoria de la literatura ... me parece que 10primero que hay que tener en cuenta
es que esta pasando en la sociedad. SOlo si atendemos a eso podemos ir descubriendo
como debemos hacer la critica literaria, aunque sea como hipotesis, no como dogma.
Y si Ilegaramos a descubrir como hacer la critica literaria ... resultariamos mejores
maestros, y a 10mejor se acabaria este 'generation gap.' Porque 10 que estan diciendo
los estudiantes, con razon 0 sin razon-s-aunque yo creo que con raz6n-es que la
universidad es parte de la sociedad. La investigacion, asimismo, es parte de Ia socie
dad, segun se demuestra en las ciencias. Sabemos de sobra que la critica principal de
los estudiantes a la universidad es que las ciencias trabajan y hacen investigacion
dentro de la universidad, para una sociedad que no es precisamente la sociedad que
los estudiantes quieren. EI humanismo que ellos piden seria un 'anti-establish
mentisrn'."

La discusi6n se estructuro sobre una base doble: la crisis por un lado y en primer
termino, y por otro, Ia discordia de los estudiantes frente al tradicionalismo academico,
y la discordia dentro de las humanidades en cuanto a las perspectivas y las soluciones.
Jose Juan Arrom defendi6 el papel positivo y benefice que podria representar la
ciencia respecto a la crisis social y la de las humanidades; y, pensando en el camino
hacia la resolucion de los conflictos y la discordia, afirm6 que era necesario aplicar a
los estudios Iiterarios los metodos de los verdaderos cientificos, en especial, la idonei
dad de proceder sobre una base bipotetica en relaci6n a cualquier problema literario.
Es necesario "desdogmatizar," precis6 Arrom-no expresarnos con absoluta certeza,
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como solemos ahora, y de este modo favorecer la existencia de un verdadero dialogo
con los jovenes,

Larga fue la discusi6n en torno a la relaci6n entre la sociedad y la universidad,
y entre estas con el investigador y el estudiante, aspecto ya aludido en relaci6n con la
noci6n de sintonizar onda con la de los estudiantes. Pero, sobre esta cuesti6n hubo
varios replanteamientos, pues por 10 visto, era un tema central en la exploraci6n de
los problemas basicos de nuestra disciplina. Se repiti6 la muy divulgada concepcion
de la evoluci6n de la critica, se hizo alusi6n a actitudes y gustos generacionales y
cambiantes, y a la inexorable necesidad de renovarnos constantemente si no queriamos
perder nuestro contacto con la juventud. La literatura no surgi6 en el vacio, afirmo
Arrom; "tiene tiempo y Iugar determinados." De ahi el valor de la vision histories,
pero, a la vez, de acuerdo con el concepto evolucionista de la critica, de Ia concepcion
de la literatura interpretada a la luz de la historia de una epoca diferente.

Desarrollando otro punto de vista, mas amplio, y a la vez opuesto, Ricardo
Gull6n insisti6 en el papel del maestro como orientador del estudiante, dando menos
enfasis a la ya expresada nocion de que el profesor debia ponerse en la onda del
estudiante. A la aceptacion general del concepto del nexo entre la soeiedad y la uni
versidad, y la responsabiIidad de esta en relaci6n a aquella, Seymour Menton expreso
la siguiente objecion: "Una cosa es la funci6n social de la universidad, otra la actitud
de compromiso del profesor. Creo que nos ponemos en una posicion muy dificil si
decimos que cada uno de nosotros como investigadores literarios, tenemos que usar
la investigaci6n literaria para adelantar cambios revolucionarios del mundo. Estamos
hablando de las bases te6ricas para la investigacion, Por ejemplo, si estudiamos una
novela y si decimos que la novela es buena porque es una novela revolucionaria, en
tonces alli se ve la antitesis de las humanidades. Y el mismo Oppenheimer, quien
adopt6 una actitud de compromiso, no cambi6 las leyes de la fisica segun su actitud
poHtica. Creo que como seres humanos, si podemos estar en la onda, identificarnos
con los problemas de la universidad y con ciertas actitudes, pero creo que tenemos que
usar mucha precaucion para que esa actitud poHtica no afecte la investigacion." La
ensefianza no deberia equiparse con la acci6n politica. Es mas. "Cuanto mas des
poIitieemos," dijo Ricardo Guill6n, ~~y nos enfrentemos con Ia obra literaria, tanto mas
estamos ayudando a los estudiantes." El mismo profesor, elaborando estas ideas,
sefia16 que 10 importante era mostrar al estudiante la relevancia de las ideas de los
textos Ieidos. "Despolitizar en el sal6n de clase, no en la vida:' EI profesor, des
politizado en la clase, debe cefiirse al texto: "Dudo que 10 conveniente sea rnostrar
nos como combatientes en la clase." Nuestra obligaci6n, dijo Gull6n, es guiar al
estudiante, en lugar de politizarlo, despertarlo a la realidad literaria y artistica del
texto, y explicar los contextos sociales y politicos si tienen una relaci6n trascendente
con el texto estudiado: HSi una obra es mala, y entendemos que documentalmente
tiene interes, muy bien. A esa obra no tenemos que referirnos sino como documento.
No vale la pena que un profesor de literatura discuta en clase el aspecto documental
de una obra literaria. Lo que tenemos que ensefiarles a los jovenes es a leer las obras
literarias, que ademas de ser documentos, son obras de arte. Esto es nuestro quehacer
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. . . ensefiando a no buscar . . . en las humanidades un arma de combate, sino algo
que les cambie, que les transforme."

A continuaci6n hubo un intercambio sumamente vivo, del cual se presentan
algunos f ragmentos representativos:

FERNANDO ALEGRIA:

Voy a tomar la frase de Gull6n, que me parece muy clara, para discutir este prob
lema. Cuando el dice, 'rnientras mas nos despoliticemos, mejor servimos al estudiante.
Mientras miremos la obra literaria en si, mejor estaremos sirviendo al estudiante.'
Pero resulta que el estudiante no es una simple maquina grabadora. Reacciona frente
a las cosas que se Ie estan diciendo como individuo, como persona. Un ejemplo al
caso, de una discusi6n que escucheen una de las reuniones de la MLA en la costa del
Pacifico sobre el Quijote. Resulta que los estudiantes habian Ieido el Quijote, y el
problema de Ia maestra era contestarles a eUos. En un momenta dado, Ie dijeron,
(ipero, que Ie pasa, que Ie paso al Quijote? iPor que, at the end he turns off? He was
doing his thing beautifully, but at the end he turns off.' Resulta que estos estudiantes
estan viviendo un momento social en el cual ellos reducen la experiencia literaria a
su experiencia social, y de alguna manera el profesor va a tener que confrontar ese
hecho.

Otra pregunta que me consta, ya que se ha hablado de casos concretos: ipor
que Whitman vuelve otra vez? Este gran poeta norteamericano, que en un momenta
dado es mas europeo que norteamericano, con su exito entre las juventudes literarias
de Europa a fines del siglo diecinueve, de repente entra a la poesia lationamericana,
a la poesia europea. Un poeta con gran sentido social en este momento esta diciendo
ciertas cosasque a las juventudes, hoy, les importan.

JUAN LOVELUCK:

Una pregunta muy pequefia. Si, glosando la idea de don Ricardo, nuestro pro
podria yo separar, de que manera podria separar de esa novela la condicion de agua
verde de Vargas Llosa, para poner un ejemplo, y miro la obra literaria en sf, iC6mo
podia yo separar, de que manera podria separar de esa novela la condicion de agua
fiestas social que el propio Vargas Llosa dice tener? Es decir, esta lucha contra el
establecimiento, si asi se pudiera decir, que hay dentro de toda la novela, ic6mo yo,
al mirar la obra literaria en S1, podria apartar esa parte que es fundamental?

ALLEN PHILLIPS:

Quisiera ponerles a prueba otro ejemplo literario, el caso de Poeta en Nueva
York. Porque alli casi todos estos temas que hemos abordado, me parece que estan
presentes en el libro de Garcia Lorca: la deshumanizaci6n, la vida mecanizada, la
poesia en la calle. Antes, creo que hasta en el Romancero, habia mucho de juego; pero
aillegar a la ciudad de Nueva York, Lorca sale a la calle, el lo dice exactamente en
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prosa, y hace poesia de la calle. Por otra parte hay que darle la raz6n al profesor
Gu1l6n, en el sentido de que en Poeta en Nueva York, el gran tema dellibro para mi
no es la mecanizaci6n, ni la denuncia de la ciudad, sino la busqueda de la personali
dad. Porque el ha perdido su cara y la esta buscando en la ciudad. Y en cierto sentido,
no hay por que insistir en las obvias relaciones que existen entre Poeta en Nueva York,
la situaci6n del poeta, y la juventud de hoy. Yo creo que esto es muy obvio, pero
podria ser un ejemplo muy bueno para tal vez reunir posibles discrepancias que se
han expresado aqui.

JOSEPH SOMMERS:

Yo quisiera referirme a la dicotomia mencionada por el profesor Gu1l6n, entre
por una parte, literatura como algo que transforma al estudiante si se acerca a la
obra de arte, y por otra parte literatura como arma de combate. ~ Por que ver una
dicotomia? Si tenemos en cuenta la necesidad de defender la literatura-como arte,
de acuerdo con los valores literarios-tomaremos parte en la defensa del humanismo
amenazado hoy en dia, tal como nos 10 plante6 Ivan Schulman. Si buscamos la rela
ci6n entre los valores del Quijote y el entendimiento del humanismo, y como el
humanismo estd en peligro, llegamos a su defensa, la cual es responsabilidad nuestra.
En cierto modo, entender la literatura y defenderla significa, en estos dias en Estado
Unidos y America Latina, ponerse en combate.

Para mi hay una especie de deficiencia en nuestra investigaci6n, para volver un
poco la atenci6n a la investigaci6n literaria. Creo que hay una tendencia de parte
nuestra, cualquiera que sea nuestro punto de vista como criticos, de no humanizar
nuestras investigaciones, de no buscar contextos. Es decir, creo que no vemos bien
el contexto humanistico, y la relaci6n entre literatura como esfuerzo humanistico,
como expresi6n social en ese sentido arnplio que menciona Carlos Blanco, y la
amenaza de crisis. EI ver esta relaci6n estableceria una coherencia entre el examen
de Ia obra de arte por su caracter artistico, y la necesidad de defenderla.

CARLOS BLANCO AGUINAGA:

Quisiera volver a 10 de Phillips y Poeta en Nueva York, aver si Iogro ligar 10
que ha dicho Sommers de vuelta, sobre humanizar y poesia como transformaci6n,
y 10 que ha preguntado Alegria sobre Whitman. Aver si volviendo a un poema con
creto, me limito un poco. Poeta en Nueva York: busqueda de la personalidad, en
efecto. El confiicto entre mundo buc61ico, digamos andaluz, no industrializado,la
crisis ante la sociedad moderna, y la crisis sentimental. Pero hace muy poco tiempo
me he puesto a estudiar un poema de Alberti, interesantisimo, cuyo tema es 'Et in
Arcadia ego' realmente. Alberti llega a Nueva York, y dice a 10 largo del poema:
'yo tambien he estado aqui.' Ya no es s610 Lorca que vuelve en el veintinueve a
Malaga y a Granada y a Espana con un manuscrito en que enseiia, 'esto es Nueva
York, mira 10 que he visto;' sino que aiios despues, Alberti va y ve tambien, Yeo
tonces, en efeeto, Alberti habla de esta crisis, de este conflicto de la personalidad.
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Pero afiade un elemento importantisimo-empieza a hablar de Wall Street y del
imperialismo americana y de como esta crisis del mundo moderno tiene algo que
ver con el desarrollo del capitalismo. 0 sea, Lorca habia vista solo a Ia persona, su
subjetividad en conHicto can un mundo (volviendo a 10 de Schulman), can una
sociedad en crisis ~verdad? Y Alberti dice, la sociedad esta en crisis por esto. Y el
poema es muy bueno. Ahora, volviendo a 10de Alegria, ~por que estudiar tanto Poeta
en Nueva York y por que, si no me equivoco, voya ser el primero que escriba algo
sobre ese poema de Alberti que toea el mismo tema? ~Por que no Alberti y SI tanto
Lorca? Pregunta Alegria, ~por que vuelve ahora Whitman otra vez? Ahora se pone
otra pregunta, ~por que los criticos americanos, especialmente el "new criticism,"
basado en la teoria de Poe de que el "short poem" es 10unico que va a poder hacerse
aqui en adelante, por que ponen a Poe contra Whitman? Y durante afiosy afios domina
Poe y se olvida a Whitman. Whitman: un gran poeta evidentemente, pero un poco
retorico, Ileno de barroquismo. No. El poeta es Poe ~verdad? Y ahora de repente, el
poeta es Whitman. Pregunta rnia: ~Por que se habia puesto a Poe en lugar de Whit
man? ~Por que no se estudia el poema de Alberti, SI Poeta en Nueva York, que
creo que tiene que ver con 10 de Menton? Es decir, ~que ideologia, 0 que actitud
politica ha dominado la critica formalista de tal modo que nos pasemos por alto a
Alberti, que nos pasemos por alto a Whitman?

RICARDO GULLON:

Para empezar, contestare a Juan Loveluck, quien me pregunta como se puede
en una novela separar el proposito de quien la escribe de la explicacion de la novela.
Bien. Si el proposito esta reflejado en la novela, si funcionalmente sirve a la novela,
como podria ser el caso de La casa verde-quiza no, no estoy seguro-pero como
desde Iuego es el caso de Dona Perfecta de Galdos, pues naturalmente hay que ex
plicarles a los estudiantes Ia ideologia que esta en la novela. Es parte de esa novela,
ydesempefia una funcion,

Por otra parte, 10 que si quiero puntualizar es que yo hablaba de despolitizarnos
en el salon de Ia clase, no en Ia vida. Yo me siento tan comprometido como cual
quiera de Vds. con los problemas en la universidad, y fuera de ella. Pero creo que
al estudiante le serviremos mejor como profesores despolitizados si nos colocamos
serenamente y friamente frente al poema. Y voy a acudir precisamente al ejemplo
que Allen Phillips y Carlos han sefialado, el ejemplo del poema de Lorca. Yo, por
experiencia propia, puesto que les explico a los estudiantes los poemas de Lorca, se
que 10 que mas agradecen no son vagas referencias a la situaci6n americana, a la
sociedad capitalista, etc., etc., al hablar de ese poema, sino que se les explique las
imagenes del poema, que claro, se refieren a esa sociedad. Pero cuanto mas frio y
mas alejado yo me mantenga de Ia diatriba, mucho mas eficaz sera el resuitado. Al
hacerles entender, Ies ayudo a que su inteligencia se abra. . . . La palabra 'cultura'
y Ia palabra 'cultivo' en cierto sentido son 10 mismo. Si estamos tratando de hacer
que estos muchachos sientan un interes por Ia cultura, 10que hay que hacer es culti
varIes.
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Yo no dudo que la literatura es un arma de combate. Pero 10que dudo es que 10
conveniente sea mostrarnos nosotros como combatientes en la clase. Creo que una
vez que les hagamos ver 10 que ha dicho Sommers, que la literatura es significante
para ellos, y es significante para la defensa de una posici6n humanista, en ese mo
mento nos habremos ganado a los estudiantes.

ALEGRIA:

A pop6sito de esa confrontaci6n del profesor con la obra de arte y con el
estudiante, creo que estamos de acuerdo en el hecho de que vamos a hacer un es
fuerzo, a la medida de nuestras capacidades y nuestras convicciones, para presentar
en esa obra de arte los valores permanentes. A mi me parece muy util, por ejemplo,
pensar que un texto de Pablo Neruda en HEI Canto General" sirvi6 una funci6n
poHtica en un momento dado. Me parece que es uti! que los estudiantes 10 sepan,
pero creo que nadie va a basar un juicio estetico en la funci6n poHtica de una obra
de arte. Me parece que es ilustrativo, ya que hablamos de Whitman, de Lorca, de
Alberti, volver a mencionar a Neruda. ~Cual es el Neruda al cual responden las
nuevas generaciones en los Estados Unidos? En un momento pudo haber sido el
Neruda de "Que despierte ellefiador"-el Neruda que se pone frente a un publico
universitario en Nueva York 0 en Berkeley y dice sus cosas sobre la United Fruit
Company. Pero resulta que no es s610 a eso a 10 que estan respondiendo estos
j6venes hoy. En cambio, responden, y profundamente, a "Las alturas de Macchu
Picchu," en el cual ven no solamente el mensaje-porque puede haber un mensaje
de caracter social-sino que ven tambien una especie de duelo a muerte, una aven
tura fatal y final, entre el poeta y la realidad, la naturaleza.

Ahora, 10 que yo creo, es que estamos hablando de dos cosas distintas. Me
parece que en un momento dado, planteamos la respuesta de la critica, la critica
responsable, frente al momento social. En un momenta social la critica puede res
ponder positivamente, creativamente a un texto que diez 0 veinte afios despues no
va a tener vigencia. Es muy posible, como sefiala Carlos Blanco, que en las circun
stancias actuales, el poema de Alberti referente a Nueva York les diga mas a los
j6venes, y a nosotros tambien, como individuos, queel poema de Garcia Lorca. Lo
cual no significa establecer un criterio cualitativo. Se trata de considerar en conjunto
todos los ingredientes de dos poemas como estes, que son obras de arte. Por otra
parte, estamos olvidandonos, y voy a volver al caso del Quijote, de que la obra de
arte en sl tiene un funcionamiento dinamico-crltico, y que le puede decir en un mo
mento a una sociedad, 'Esta es una obra de arte que se escribi6 para hacer una satira
de un genero literario.' Para otra generaci6n, u otra sociedad en otro momenta his
t6rico, le puede decir, 'Esta es un obra de arte para ilustrar el enfrentamiento del
hombre como individuo con el problema de su identidad personal.' De manera en
tonces que hay por una parte la respuesta condicionada de la critica en un momento
social, que es una cosa inevitable, puesto que somos seres hurnanos, y por otra parte
hay el dinamismo crltico dentro de la obra de arte que nos va a llevar a plantear
diferentes posibilidades interpretativas.
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Ahora, ipor que me interesa esto? Digo una cosa mas, volviendo a 10 dicho
inicialmente, y despues me voy a quedar callado. Partimos de la base de que trabaja
mos en una sociedad en crisis. Dice Ricardo Gull6n que a el Ie sorprende, 0 Ie des
concierta la posibilidad de que se presente un profesor en una clase universitaria con
una militancia politica, 0 una responsabilidad polltica, claramente expresada. Yo no
estoymuy seguro de que no podamos ser politicos en la clase. Creo que cada profesor
que esta hablando a un grupo de estudiantes, esta haciendo politica, en el buen sentido
de la palabra-en el alto sentido de la palabra.... Es muy posible, creo, que tengamos
que cambiar nuestro punto de vista y reconocer el hecho de que en un momenta dado
tenemos que hablar ante los estudiantes y actuar f rente a ellos, no solamente como
profesores e investigadores, desde un escritorio, desde un gabinete, desde una biblio
teca, sino como seres que funcionamos dentro de una sociedad. En esta sociedad en
crisis-y partimos de la base de que no 5010 es la universidad la que esta en crisis,
sino que el estudiante tambien-s-me parece a rni que el problema central viene a ser
un problema de reorientacion-i-reorientacion de la universidad, reorientaci6n de la
sociedad, reorientaci6n del hombre.

En verdad, considerando las diferencias entre las opiniones de los participantes
en sus aspectos mas amplios, puede afirmarse que las discrepancias no eran irrecon
ciliables. Los que defendian la relaci6n entre literatura y sociedad, defendian Ia
necesidad de despertar al estudiante a los valores de la vida 10 rnisrno que los que
abogaban por la nocion despolitizante de la enseiianza. Todo consistia en los medios
que se empleaban en relaci6n a1 deseado fin. Entre los dos grupos eI denominador
comun era la insistencia sobre el analisis del texto. Como precis6 Jose Juan Arrom
use trata del texto literario ante todo y sobre todo, pero el texto en su contexto
para iluminar, para profundizar." Los despolitizantes consideraban que el modo de
conseguir el fin era la orientaci6n objetiva del estudiante--que este llegara a las
conclusiones necesarias a traves del estudio y el entendimiento del texto. Los politi
zantes (siempre en el "alto sentido de la palabra'") ponian el enfasis sobre la
relaci6n entre poHtica y arte, y el papel social del maestro. Pero para ambos grupos,
como dijimos, el texto es fundamental. De todos modos, cualquiera que fuera la
posici6n del participante individual, todos estaban de acuerdo en la necesidad de ir
por nuevos caminos en cuanto a la presentaci6n de los textos, y en cuanto a la materia
seleccionada: "ya no podemos presentar a la misma serie de autores sin explicar . . .
cuales son los valores duraderos," dijo Seymour Menton. EI problema de la juventud
representaba un doble desaffo, primero por su insistencia sobre el cambio y la
evoluci6n (a veces la revolucion); y segundo, por su oposici6n a aspectos de nuestra
sociedad orientada hacia las ciencias y la tecnica, oposici6n que la impeHa en muchos
casasa orientarse humanisticamente. De ahi la doble necesidad de "re-basar" nuestras
ideas, primero para seguir el ritmo de la evoluci6n del pensamiento critico, y segundo,
para captar la imaginaci6n del joven que desea aproximarse a los estudios hurnanis
ticos.

Nadie expres6, respecto a la investigaci6n, la enseiianza 0 la critica, la idea de
un anquilosamiento irremediable. Sf, estamos convencidos de que hemos llegado a
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un momento critico en relacion a todas estas actividades. Y, reconociendo que, como 10
expres6 uno de los participantes, la crisis misma nos situa "en una posicion privile
giada para replantear," pusimos manos a la obra. La palabra crisis nos orient6 tarnbien
en las ultimas etapas de la discusion, pues era patente a todos que nos reunimos
precisamente porque existe un malestar en cuanto a nuestra profesion, La crisis cultural
general, y mas particularmente la de las humanidades, exige la auto-auscultaci6n con
respecto a nuestros objetivos, y las medidas mas eficaces de realizarlos. Nos damos
cuenta, desde luego, que la crisis es general, y no limitada a nuestra disciplina, Pero,
en relaci6n a esta, queremos indagar las causas de la crisis social en sus perfiles mas
extensos, para poder entender cabalmente los detaIles del problema que estamos
examinando: la crisis de la investigacion y de la ensefianza de las letras hispanoameri
canas.

Si la discusion de la primera sesi6n ernpezo sobre la nota de una crisis y luego giro
en torno al concepto de la discordia, en cambio, termino sobre una nota positiva y
optimista-la de la oitalizacion. Casi todos estaban de acuerdo en cuanto a la necesidad
de ensanchar y profundizar la comprensi6n y el contacto con los problemas sociales,
ver su relaci6n con los literarios, estrechar los vinculos entre la vida universitaria y la
vida de la "calle." Como dijimos al principio de esta resefia, el prop6sito que nos
gui6 fue el de una "toma de conciencia." Pero en nuestro concepto, pese a la ausencia
de recomendaciones 0 de soluciones definitivas, S1 logramos en nuestra discusi6n
inicial, abrir una serie de vetas que exploramos en las sesiones posteriores. Recono
cimos que con frecuencia nuestras actividades-Ia investigacion, la ensefianza-andan
a la zaga del ritmo de la vida y de la creaci6n literaria. Nos pareci6 que el maximo
beneficio que se desprende de nuestra discusi6n es una conciencia de la necesidad
constante de renovarse para garantizar la vitalidad y la imaginaci6n de nuestra en
sefianza y nuestro trabajo de investigaci6n.

SEGUNDA SESION: VALORACION DEL TRABAJO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO

LOVELUCK:

Todos hemos coincidido en la alabanza de Ia idea que nos reline en la Universi
dad de Texas: hemos venido, no a leer papers y mostrarnos unos a otros en trance
de sabiduria, sino en situacion de necesidad esclarecedora frente a 10 que hacemos,
en tarea cormin.

Esta necesidad de esclarecer-o esdarecernos--coincide con un momenta ex
cepcional de las literaturas que ensefiamos; 10 que equivale a decir: pongamonos,
como profesores y criticos de esas literaturas, en rango conveniente para no des
merecerlas.

Creo que estaremos de acuerdo, los que ensefiamos en los EE.UU., que en la
hora actual nos vienen, de paises hispanoamericanos, muestras excelentes de critica
y de exegesis literarias. Una muestra podria ser la compilacion sobre la nueva novela
hispanoamericana editada en Buenos Aires por Paid6s, y que encabeza el estudio de
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Carlos Blanco sobre Rulfo (publicado hace afios en la Revista Mexicana de Litera
tura) .

Asi, la nueva literatura, que corresponde a ese gran golpe de estado del espiritu
hispanoamericano que anunci6 Alfonso Reyes hace tantos afios, nos exige mucho.
.Nos plantea problemas que no presentaba esa misma literatura hace treinta 0 cuarenta
afios, Invoco aqui 10 que apunto Fernando Alegria en Zona Franca: no podemos
enjuiciar las novelas de Carlos Fuentes, por ejemplo, con el aparato critico que nos
auxiliaba en la comprensi6n y analisis de La oordgine 0 Dona Barbara. De aqui se
desprende Ia ya aludida necesidad de que los estudiantes a nuestro cargo refuercen
sus fundamentos teoricos en lecturas y cursos propicios, que por 10general no existen
en nuestras universidades.

Nuestra labor, bien 10 sabemos, se proyecta en tres direcciones no escindidas, que
son la ensefianza 0 comunicaci6n critica de la literatura y la cultura hispanoameri
canas; la direcci6n de tesis y disertaciones sobre asuntos iberoamericanos; y, por
ultimo, 10 que podemos cumplir en aspecto mas personal a traves de nuestras publi
caciones-ensayfstica 0 critics literaria.

EI primer punto, es decir el de la ensefianza 0 comunicacion de la Iiteratura,
ofrece para rni, en la aetualidad universitaria de EE.UU., una principallimitaci6n, de
Ia que casi todos somos culpables: se concentra casi con exclusividad en el siglo XX y,
dentro de este, sobre todo en los afios mas recientes. Todos somos reos de este con
tinuo "mimar" a la nueva novela, que nos hace olvidar a la vieja, aquella que estable
do las bases y dio sustento necesario para el crecimiento de una tradici6n narrativa
singular.

Pero si el siglo XIX se estudia hoy infrecuentemente, la epoca colonial es la gran
oloidada, a pesar de que ella es una inagotable cantera de estudios, tesis y ediciones
criticas, iQuien de nosotros, por ejemplo, si aficionado a los estudios de estilo, ha
hecho alguna incursion sobre la prosa de los siglos XVI YXVII? iO sobre alguno de
los poemas narrativos eoloniales de la 'familia' de La Araucana, y a los que easi nadie
se ha acercado con seriedad porque a veees nos dejamos atraer demasiado por la
sirena de "lo entretenido?"

Ocurre, asi, que una especialidad posible, la de colonialists (me refiero al estudio
crltico-analitico y no al regodeo historicista) se ha perdido casi completamente y es
Iastima que dejemos morir un campo en que tanto esta por decirse y constmirse.

Otros dos puntos quisiera proponer, en el orden de nuestras necesidades
practicas. Aeaso con adecuada ayuda yean el entusiasmo de todos nosotros, pudieran
convertirse en una realidad fecunda:

Una adecuada colecci6n de textos bdsicos que se editara con el rigor y aparato
que estos trabajos hoy exigen, una especie de biblioteca minima hispanoamericana
(pienso en 20 or 30 vohimenes que constituyesen una coleccion cerrada). Fuera de
esto,una serie de cuadernillos bibliograficos que bien pudiera patroeinar, por ejemplo,
el Instituto de Literatura Iberoamericana. Carecemos de estas herramientas biblio
graficas indispensables y son cada dia mas necesarias para dar eierta uniformidad a
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nuestros estudios, de modo que el frecuente paso de una a otra universidad no
significara un grave desmedro 0 una fuerte alteraci6n para el estudiante.

Finalmente, si hay un organismo del que hemos de esperar una especie de
tuici6n--el Instituto de Literatura Iberoamericana, nuestro "colegio"-notemos que
este, si bien convoca a congresos que se celebran cada dos afios, casi nunca nos ha
llevado a plantearnos el grave problema-la suma de graves problemas-de como
se enseiia la literatura hispanoamerieana en los EE.UU. Ycuales son los rneritos 0 los
derneritos de tal ensefianza, mas su proyeeci6n en el futuro, en consonaneia con el
interes que ella esta provocando en todas partes.

La que he dicho podrla ser el caiiamazo de una posible discusi6n: el saber y las
ideas de ustedes haran 10demas.-

BLANCO AGUINAGA:

Estamos hablando de cultura, de historia, y de sociedad; 10 que me lleva al tema
de esta manana. lCOmo vamos a hacer literatura 0 critica literaria sin tomar en cuenta
todo eso? Es decir, lque vamos a haeer can la literatura hispanoamerieana? 'Litera
tura y soeiedad,' 0 'literatura y cultura,' 0 'literatura e historia' hasta mil ochocientos
y pica y, de alli en adelante, 'Iiteratura'? l Vamos a dividir la historia cultural de
Hispanoamerica fijandonos s610 en aquella parte que estudia el texto de manera
formalista ? Yo creo que eso es imposible. Y si inieiamos la historia de la literatura
hispanoamericana, hist6ricamente, culturalmente, hay que seguir de la misma manera,
porque sin ese fundamento hist6rieo-cultural, no hay esa literatura posterior y vice
versa. Gull6n, en el fondo, habia de decir 10 mismo cuando ha dicho, hablando de la
"Oda a la agricultura," que hay que enseiiarles a los alumnos que eso tenia sentido en
su epoca. Eso quiere decir que ante un poema, en un preciso momento, porque no es
muy bueno, 10 que interesa es la historia externa al poema y no el poema mismo, 10
eual signifiea entender ese poema como resultado inevitable de una historia.

En resumen, me parece que es un problema muy parecido al del siglo XVIII
espafiol, lQue hacemos con Cadalso, si Cadalso es estupendo? Pero a Moratin, a
Jovellanos, hay que leer a todos estes, que son fundamentales. Es decir que sin todo
eso no podemos hacer ni la historia de la cultura ni la historia de la literatura. Por
ultimo-me parece que fue Loveluck el que dijo-i-que al explicar este poema de
Bello, habria que explicar que utiliza el neoclasicismo. Yo diria, el neoclasicismo no
existe. EI neoclasicismo es el siglo dieciocho, que es la revoluci6n industrial y la
segunda revoluci6n europea, etc., etc. Cultura sl, pero cultura-historia. La historia
tiene una relaci6n . . . 0 sea, si vamos a hacer antologias de estos textos prodigiosos,
no vamos a poder evitar en los estudios de literatura hispanoamericana el estudio de
la historia y el estudio de las crisis hist6ricas de todo tipo, inclusive cuando hablamos
de neoclasicismo-crisis economics, influencia de la revoluci6n industrial, etc. Con eso
intento devolverles a 10 que no seria sesi6n de trabajo sino teoria. Pero no se si me
he ido por los cerros de Obeda otra vez.
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ALEGRIA:

Voy a plantear otra vez ciertas casas que me parece necesitan subrayarse. El
planteamiento, digamos, desde un punta de vista basico y esencial de ciertos prob
lemas que ataiien no 5610 a literatura, sino a los conflictos sociales que confrontan
actualmente las universidades, los estudiantes, y los profesores. Creo que, por ejemplo,
es fascinante el hecho de que haya saltado, porque salto asl, sabre Ia mesa, el nombre
de Bello. Para rni, Bello es de una gran actualidad, y 10es par varias razones. Cuando
uno esta tratando de explicar, por ejemplo, el tratamiento del tiempo, las libertades
que se han tornado can el tiempo, con el concepto del tiempo en la novelistica his
panoamericana conternporanea (y pienso en Carpentier y pienso en Fuentes, y en
Vargas Llosa, etc., etc.), Bello es de una utilidad increible si uno vuelve a su con
cepto Iogico de la terminologia del verbo; y cuando Don Andres Bello empieza a
hablar de pospreterito y de copreterito y de un presente eterno y de la proyeccion
del presente en un futuro hipotetico 0 real, estamos utilizando el criterio de un
gramatico, de un Iogico, de un humanista que, procediendo creadoramente, se
adelanto a su epoca, Y no menciono a Andres Bello en este caso, como traductor
de Byron 0 Hugo, 10 que me puede interesar mucho a mi porque estudie en algUn
momenta la poesla chilena del romanticismo. Lo que estoy diciendo es que, de
repente, un nombre completamente abandonado en un desvan de la historia literaria
hispanoamericana, salta de nuevo a la mesa del investigador y del critico y es utile

Otra cosa sobre Bello. Cuando yo estudie esto, el poema, "Silva a la agricultura
de la zona torrida," recuerdo que 10estudie con un profesor que 10puso en contexto
can Parini, con la significacion que tenia la poesia esta, no digamos neoclasica, sino
de fondo y de proposito social en la literatura italiana de esa epoca. Entonces, otra
vez aparece, digamos, una experiencia social que viene a ayudarle tanto al estudiante
como al investigador a plantear 0 a replantear los valores y las significaciones que
pueda tener una obra literaria. iC6mo hablar de los cronistas, par ejemplo, y de
Bernal Diaz del Castillo, 0 dejar de hablar de ellos, cuando uno ensefia la novela de
la Revoluci6n Mexicana y se plantea el problema de definir que es 10que es Martin
Luis Guzman? iEs novelista 0 es un cronista? Hay un mimero de escritores mexicanos
que son cronistas en el mejor sentido de la palabra, porque escribieron la cronica de
la Revolucion Mexicana, y al mismo tiempo dejaron textos literarios de excelencia
estetica, De manera que, por eso, insisto en que probablemente nunca podremos
ponernos de acuerdo en esos puntas, pero si hay que estar abierto a esas posibilidades.
Yo creo que la verdadera obra de arte-no digo ninguna novedad, esto se ha dicho
muchas veces-se va renovando eternamente. Siempre habra el lector que descubrira
una nueva funcion de una verdadera obra de arte; en este sentido la verdadera obra
de arte es permanente.

Quiero tambien insistir en la definicion del "Cordon sanitario" que hizo Gullon,
Me parece que hemos de insistir en eso, para delimitar responsibilidades y sacar
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una conclusion practica de 10que podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos alguna
ingerencia en las revistas. Tenemos la obligaci6n de hacer sentir dicha responsabilidad.
No puede permitirse que se sigan publicando resefias que son estrictamente de com
padres y articulos en que se ponen a salvo cosas que no deben estar a salvo. Dos cosas
del programa de traba j0 estan claras. Estan muy claramente definidas y son: la
necesidad de una "biblioteca minima hispanoamericana" y la necesidad de contribuir
a la publicacion de bibliografias. Ahora, ta quien vamos a interesar en una "biblio
teca minima hispanoamericana?" Yo creo que sera a un editor que se de cuenta de que
hay un mercado para esto, porque si 10 hay. Ese editor ha de estar dispuesto a trabajar
con especialistas para producir textos cuyos fines no seran estrictamente comerciales.

Yo sugiero dos caminos: primero un camino que nos lleve a tantear el terreno
con algunas editoriales de Indole cultural y comercial que existen en Latinoamerica.
Una muy antigua que esta renaciendo y que esta muy dispuesta a aceptar proyectas
de esta naturaleza, es el Fondo de Cultura Economics. No olvidemos que Tierra
Firme fue resultado del pensamiento inicial de Pedro Henriquez Urena y Daniel
Cosio Villegas. 0 sea que el Fonda de Cultura podria colaborar. Ademas, esta publi
cando una serie de libros en su Coleccion Popular en que lanza grandes ediciones
10.000, 15.000. 20.000, 50.000 ejemplares-y sabe entonces como hacerlo y como
distribuir esas publicaciones. En segundo lugar, hay una nueva editorial en Latina
america que podria interesarse en colaborar con nosotros: la editorial Monte Avila,
de Caracas.

Eso, por una parte; en segundo lugar, por supuesto, esta la posibilidad de
proponer coediciones entre el Fondo 0 Monte Avila con algunas prensas universitarias
de los Estados Unidos. Hay aci varias universidades que estan en el negocio editorial
en gran escala. Lo interesante para ellos, aqui en Estados Unidos, seria tener la
posibilidad de la distribuci6n en Latinoamerica y en Espana. Y eso se podria con
seguir en un proyecto de coedicion,

FRED ELLISON:

Tengo dos puntos; uno concreto, el otro tal vez un poco mas abstracto, para
responder a una observaci6n de Fernando sobre el uso de las antologias. En el campo
brasilefio no tenemos antologia. Si existe un buen manuscrito, no ha sido publicado.
Nos gustaria mucho tener alguna buena antologia. La alternativa es pedir libros,
comprar Iibros, al Brasil, pero yo tengo que ser ellibrero; tengo el apodo de "el viejo
Iibrero" entre mis estudiantes porque no hay otra manera. Pero Ia unica manera de
tener libros en nuestra clase es que yo pida con un afio de anticipaci6n, arriesgando
mi propio dinero, pero este es el sistema. Menciono esto para mostrar que 10 mismo
en el campo brasilefio como en el campo hispanoamericano existen grandes problemas
de desarrollo, de sub-desarrollo.

ALEGRIA:

Una sola Eraseme voy a permitir: en ningiin momento dije que hay que terminar
con las antologias, dije limitar el uso de las antologias cuando se pueda hacer; usar
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mas libros, menos surveys, mas libros. Darle al estudiante la oportunidad de trabaj ar
con libros y no con fragmentos 0 con antologias, cuando se pueda.

ELLISON:

El otro aspecto de la cuestion tal vez sea mas abstracto: se refiere a un problema
que me parece que nos perturba en este campo nuestro. Me refiero a un sentido de in
ferioridad que tenemos en el campo de las letras hispanoamericanas 0 latinoameri
canas, de no saber exactamente quienes somos ni que hacemos. Creo que un curso
destinado a la orientacion de futuros profesores en este campo seria de gran interes.
Por ejemplo, no sabemos-y hasta Octavio Paz se pregunta-s-gexiste la literatura
hispanoamericana? Tal vez sea retorica la pregunta. :El me dijo despues que si existe
la literatura hispanoamericana, pero no existe la mexicana. Bueno, no quiero entrar
en esta cuestion, porque nada mas estoy llamando la atencion de Vds. hacia un sector
de duda y de grandes problemas que finalmente tienen su resultado. Pudiera
llamarles la atenci6n a un reciente libro brasilefio en que se aborda este tema muy
bien: el de Afranio Coutinho, Nacionalidad literaria. :EI abarca los grandes temas de
que es la literatura brasilefia, como es la literatura brasilefia, cual es su relacion con la
de Portugal, cual es la relaci6n de la literatura brasilefia can las de Hispanoamerica,
Cuestiones a las que no quiero responder ahora, que son muy diflciles, pero que en
todo caso contribuyen a un malestar en nuestro campo y digo, finalmente, que no
sotros tenemos que publicar textos y preparar bibliografias; tenemos que proveer
respuestas a estas preguntas, que a veces son "perplexing questions."

PHILLIPS:

Aunque yo soy muy amigo de 10concreto, me alegro de que Carlos Blanco haya
regresado a un planteo teorico, Pero hay una cuestion que francamente me preocupa en
nuestra critica, nuestro estudio de las letras hispanomericanas, y es el estudio de 10
que Ilamaria yo las unidades, las co-relaciones, los nexos, las rupturas, y las tradi
ciones. Por eso me interesa enormemente el hecho de que el profesor Schulman al
hablar de los cronistas nos Harne la atencion sobre Carpentier. Recientemente, Fer
nando Algeria, hablando tambien de cronistas, creo que relaciono a Martin Luis Guz
man en cierto sentido con elIos. EI profesor Loveluck al hablar de la "Silva a la
agricultura, . . ." relaciona esto con el tema del neoclasicismo; Fernando Alegria con
la poesia social italiana, etc. Creo que tambien debieramos de pensar en estas uni
clades y relaciones, interrelaciones, al estudiar literatura hispanoamericana y al tratar
de perfilar estas relaciones, estos nexos que si existen; eso supone, como digo, siempre
ruptura y tradicion Creo que asi cobramos conciencia de la tradicion de la literatura
hispanoamericana, y personalmente a rni me gustaria que tambien pensariamos teori
camente en esto. Puede ser que este yo muy despistado pero, en fin este es mi parecer
y creo que es un planteo un poco teorico, pero que Uds. han comentado en forma muy
concreta; digamos la defensa de la literatura colonial y la defensa de Bello; puede que
me hayan dado por 10 menos una porcion de la razon en mi pensar, y quisiera someter
al juicio de Uds. esta opinion mia que en mis propios estudios siempre me ha inter-
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sado. Necesito saber a que constelaci6n de escritores pertenence un escritor, y partir
de alli y tratar de ver el pasado y el presente en relacion con su obra.

FRANK DAUSTER:

Aqui estamos abriendo muchas cajas de Pandora. En cuanto a esa cosa de na
cionalismo literario, del problema de como enfocar te6ricamente al escritor, itiene
sentido que haya cursos de literatura mexicana en una universidad norteamericana?
Yo no se, realmente. iTiene sentido que haya un curso de novela hispanoamericana,
asi, un poco desordenadamente ? Yo, la verdad, no 10 se, Este es un problema grave.
En un libro mio tuve que enfrentarme a ese problema de ordenaci6n geogrsfica
y cronol6gica del teatro reciente de Hispanoamerica, iComo hacerlo? ~Por pe
ridos? Eso no tiene sentido porque al dramaturgo se Ie desgaja de todo 10 que 10
ha formado. Sobre todo si tratamos del teatro, que es un arte cormin y publico y
un factor social muy importante. De modo que yo termine de una manera que a ml
no me agrad6 verdaderamente y que a un amigo que Ie dedic6 una resefia 10 fastidi6
en extremo, porque me vapuleo. Termine dividiendo la cosa por bloques nacional
cronol6gicos: un bloque de teatro reciente mexicano, un bloque de teatro mexicano
entre el veintiocho y cincuenta. Este es un problema mayor realmente. iComo,
digamos, identificar-quiza sea nada mas un problema de historia Iiteraria-e-como
identificar a ciertos bloques de escritores? Porque me parece que desga jarlos de su
pais y de su forma de vida, de su entidad cultural, geografica, social 0 como se llame,
provoca Iios enormes. Pero si no 10 hacemos, corremos el peligro de falsificar eI
panorama cronologico y corremos tambien otro peligro, el de caer en una invenci6n
de valores nada mas que para llenar huecos cronologicos,

A rni me pasm6 ultimamente ver que habra aparecido, cosa que no he tenido la
mala suerte de leer hasta ahora, una antologia del teatro boliviano en no se cuantos
vohimenes. Pero no puedo concebir que haya una antologia del teatro boliviano en
muchos vohimenes, porque no ha habido jamas teatro boliviano; 10 que hay son dos
o tres bolivianos que han escrito obras de teatro, muy pocas veces representadas y
mucho me temo, que sea un ejemplo clasico de la invencion de valores para lIenar
huecos a base de una falsificacion geografica, Este es un problema grave. Yo no se que
aqui vayamos a llegar a ninguna parte tratando de eso. Pero por 10 menos queria que
constara el reconocimiento de este problema.

SEYMOUR MENTON

Creo que es importante sefialar la division entre la investigacion, la critica, y la
ensefianza, En cuanto a la investigaci6n, es bueno que se haya publicado una an·
tologia del teatro boliviano. Es decir, si existen algunas piezas bolivianas, que se
publiquen para que todos sepamos que existen. Le toea al critico leer esas piezas. Y
luego decidir si en reaIidad hay algunas que sean dignas de leerse fuera de Bolivia, 0

inclusive en el mismo pais de Bolivia. Pero despues Ie toca al profesor decidir si eI
quiere dar un curso sobre el teatro hispanoamericano en general, decidir si ese curso
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no seria mucho mas eficaz Iimitandose,digamos, a cinco obras verdaderamente buenas
de cualquier pais, 0 a cinco obras mexicanas 0 rioplatenses. Y 10 mismo relaciono
esto con 10que dije sobre la literatura colonial. Yo no sostengo que debieramos des
preciar la literatura colonial, ni el relieve de hombres tan importantes en la historia
de Ia cultura como Motolinia, 0 como SahagUn, por ejemplo. Tampoco digo que
deberiamos separar la obra de su ambiente cultural, como sefialo muy bien Allen
Phillips. Lo que digo es que en la ensefianza y sobre todo en el nivel undergraduate,
por ejemplo, en que tenemos un semestre 0 un afio para dar al alumno norte
americano una idea, una impresion de la totalidad de la literatura hispanoamericana,
sostengo que mas vale escoger obras claves que tratar de darles la totalidad de la
literatura hispanoamericana. Por ejemplo, en el caso de la literatura brasilefia, creo
que somos afortunados los que enseiiamos literatura brasileiia, sobre la que no hay
antologias. Porque eso nos obliga a buscar textos Integros de las mejores obras.

Se ensefia la literatura hispanoamericana en centenares de universidades en los
Estado Unidos, y si una casa editorial en Nueva York publica una antologia, eso
quiere decir que el 90 por ciento de los profesores van a usar ese libro como texto
basico, Nosotros tal vez no, porque tenemos bastantes conocimientos para escoger
nuestro propio material. Ahora, en cuanto a la importancia de gente como SahagUn, 0

Motolinia y los demas, creo que hacen falta en el nivel post-graduado mas cursos
sobre los pensadores y ensayistas. Porque adernas de hablar de estos autores de la
colonia, deberlamos incluir autores como Gonzalez Prada, Mariategui y otros ensay
istasque no figuran en los cursos normales.

SOMMERS:

Yo solo queria, brevemente, respaldar algunas cosas ya dichas y ver si avanza
mos un poco en las ideas ya expresadas. Me refiero a la idea de Don Pepe sobre las
joyitas que existen, y la idea de Carlos de ver estas joyitas dentro de un contexto
hist6rico-social al estudiar la literatura colonial. Yo quiero decir que a mi tarnbien
me fascinan los cronistas y los multiples problemas planteados por los cronistas. A mi
se me ocurre ahora que un tema de investigaci6n, actual, candente, es el por que de
la reducci6n de interes en la epoca colonial en nuestro campo.

Otro tema serla los modos de ver la literatura colonial en Hispanoamerica,
durante el nacionalismo, por ejemplo. iComo se veta la literatura colonial en Mexico
en los afios mil novecientos viente y treinta? iCOmo se ve ahora, como problema de
historia de las ideas? iCual es la diferencia entre la actitud en el Colegio de Mexico, en
esta decada, ante la literatura colonial, y la actitud en la universidad hace treinta afios,
por ejemplo? Me parece un tema apasionante y necesario. Bueno, me parece que noso
tros debieramos plantear estos temas en el contexto de nuestros cursos y surveys. Y que
hemos pecado al ensefiar el curso survey, de ser "parroquiales,' y de pretender que
esta literatura es analoga a la literatura europea de la epoca, en vez de preguntarnos,
lcomo se engendra una literatura durante una colonia? Esta un poco estudiado este
problema por Leonard, quien ha hecho posible nuevas investigaciones. Pero hoy en
dia se discute el imperialismo. Es un tema de mucha vigencia hoy entre la juventud,
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como veiamos esta manana. iComo durante un imperio nace un concepto de nacional
idad y nace una cultura y nace una literatura por ende ?

Me parecen temas muy validos y de alli paso a la otra idea de la necesidad de
"desparroquializarnos" en otra forma, porque yo creo que nos hemos separado par
razones "americanas" de los historiadores. Y obviamente, ya hemos mencionado
varias veces la historia de las ideas. En Oaxtepec hace solo unas semanas, hubo una
mesa redonda sobre historia de las ideas en donde se plantearon distintas actitudes
en cuanto a la obra reciente de Leopoldo Zea y su vision del positivismo; asunto que
me parece indispensable para todo estudioso de Ia literatura mexicana del diecinueve
y del veinte. Asl que otra necesidad nuestra, al estudiar y al enfocar la literatura yal
rescatar el periodo colonial, es la de comunicarnos un poco con los historiadores.

Por Ultimo, para relacionar todo esto con la idea expresada por Fernando esta
manana: sin perder nuestra situacion, tenemos que "do our thing," de alguna manera
que sea asequible y entendible al estudiante. Yo creo que un reto es el estudio y la
investigacion en el campo de la literatura colonial. Tenemos en mi universidad un
curso experimental en donde par periodos muy breves, de tres, cuatro semanas, dis
tintos profesores, ante una clase de estudiantes graduados principiantes, exponen un
proyecto que tienen entre manos. Es decir, en vez de darle al profesor alguna asig
natura, es mejor decirle, u i que haces til en este momento? iQue es 10 que te pre
ocupa 0 te apasiona en cuanto a tu trabajo de investigacion? Eso es 10 que debieras
poner a prueba en el salon de clase." Al aplicar esto a la Iiteratura colonial, cree que
seria un poco revolucionario, iverdad?, si se toma en cuenta como se ha ensefiado
basta estos dias. Ahora, si nos apasiona a nosotros algiin aspecto u otro, debieramos
poder, en una forma u otra, relacionar esta pasion con la ensefianza yean la investi
gacion,

BLANCO AGUINAGA:

Bueno, 10que queria decir en parte 10ha dicho ya Sommers. Claro, a su manera,
porque cada cual habla a su manera. Me interesa muchisimo 10 que dijo Ellison, y
quisiera volver sobre eso, porque me parece un problema importante, que nos lleva
tambien de nuevo a la problematica de esta manana: la relacion que hay entre nuestra
labor critica 0 la investigacion pedagogics, y la realidad. Esa que estd alli fuera,
que esta en la calle. Decia el profesor Ellison que tenemos un problema y un malestar
en nuestro campo: no sabemos quienes somos ni que hacemos. "Perplexing ques
tions," y que habia que hacer cursos 0 preocuparse de esto. Bueno, y luego cito a
Octavio Paz quien decia no saber 10 que era literatura hispanomericana, literatura
mexicana.

Y es que en efecto, el que no sabemos que hacemos nosotros corresponde exacta
mente a 10 que se estan preguntando los que hacen la literatura. Nuestra labor en
cuanto criticos, nuestra preocupacion critica en la investigacion y como maestros co
rresponde a la preocupacion de los que estan haciendo la literatura. Carlos Fuentes
en su ultimo librito habla de que la revolucion de la novela hispanoamericana ha de
ser linguistica. Que hay que hacerse una lengua. Octavio Paz en su ensayo sobre
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Dario, a veces muy a fondo-pero siempre se queda un poco corto quiza-habla de
que Dario es y no es americano. No se sabe 10 que es America. Es decir, estamos al
mismo nivel, afortunadamente, de los que estan haciendo la literatura, con la misma
problematica. Y esto nos permite llegar a la literatura, nos deberia permitir llegar a la
literatura en su contexto hist6rico-cultural. De nuevo (volviendo a mi caballito de
batalla) no Ilegar a esa literatura desde presupuestos--que parad6jicamente ha
Ilamado parroquiales 0 provincianos Sommers--que son los presupuestos de otras
literaturas. Yo me imagino que los que hacian, los que empezaron los estudios de
literatura hispanoamericana en este pais, probablemente habian estudiado literatura
inglesa iverdad? y se enfrentaban con la literatura americana sin plantearse el prob
lema. Es una literatura. Alli esta, y como esta alli se estudia, que es un poco 10 mismo
que pasa ahora cuando los negros par ejemplo, dicen, "nos hacen falta profesores
negros para ensefiar los cursos de African literature y no blancos." Y ipor que dicen
esto? Muy sencillo. Porque 10 mas probable es que el sefior blanco, entrenado en
Iiteratura inglesa 0 americana, yea la literatura negra desde otros presupuestos....
Le han dicho de repente, en los iiltimos afios: existe tal literatura y se va a enf rentar
conella como si fuese, como si estuviese, en un contexto hist6rico-cultural conocido.

o sea, que 10 primero es una inmersi6n en estas tradiciones, en esta proble
mitica, en esta historia y si nos metemos en esa problematica, nos ponemos exacta
mente al mismo nivel de los que estan haciendo la literatura hispanoamericana. Esto
nos pone en una situaci6n de repensarlo todo, que me parece privilegiada, y con eso
podemos trabajar de una manera novisima.

SOMMERS:

Yo quisiera no mas agregar una nota, para no dar la impresi6n de que queria
deseuropeizar la literatura totalmente, Veamos el ejemplo de Carpentier y El Siglo de
las Laces, una novela que hay que ver dentro del contexto de "lo real maravilloso,"
de acuerdo con la formulaci6n del propio Carpentier, que es algo sumamente ameri
cano. Pero demonos cuenta tambien del enciclopedismo y toda la ilustraci6n y la
Revoluci6n Francesa, y la historia de Espana de fines del siglo XVIII. Hay multiples
nexos. No queria dar la impresion de que habia que separar, sino mas bien ver la
literatura desde perspectivas mascomplejas.

BLANCO AGUINGA:

Yo tampoco, de ningun modo, queria entenderte como si tu separases America
del resto del mundo. Porque me contaba Sommers ayer precisamente que en la peni
tenciaria en la que ha estado dando cursos a los prisioneros chicanos en Washington,
ahora van a hacer estudios de figuras importantes de America: Cuauhternoc y luego
Hidalgo. Yo Ie decia, pero como van a entender a Hidalgo sin Cortes. Lo que es
decir, literatura colonial, que es la conquista, que es Europa, naturalmente, todo eso.

GULLON:

El problema que practicamente tenemos delante, es el de que la ensefianza de la
literatura tiene que ser global. Yo al menos asi 10creo y si no 10es, es por insuficiencia
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nuestra, de los que ensefiamos. Por insuficientes conocimientos, por insuficiente dedi
caci6n a 10que en definitiva debe ser ademas de un trabajo, una vocaci6n. Yo estoy
ahora francamente asustado por el tipo de profesor que estamos formando; y eso S1
que cree que es una de las graves cuestiones con que hoy nos enfrentamos. Estamos
creando un profesor que apenas entra ala escuela graduada, y tal vez antes, ya tiende
a ser un profesor especializado. iEspecializado en que? iPodriamos entender un
medico que se especializara antes de estudiar anatornia y fisiologfa? Pues eso es 10
que estamos viendo constantemente en nuestro campo. Que la gente se especializa y
empieza por la rama sin saber que adernas de la rama, hay un tronco y no digamos
nada de las raices, Ese es un problema grave y que no lleva camino de solucionarse,
porque al contra rio, la corriente actual es de procurar darle al estudiante 10que se
supone que el estudiante quiere. Y como 10 que se supone que quiere es facilidad,
dentro de esa corriente cada vez tendemos a eliminarle mas el esfuerzo. A eliminarle
10 que no Ie gusta. Y sin embargo, 10 que no Ie gusta hoy, pudiera gustarle mucho
mafiana. Hablo tambien por mi experiencia porque no me gustaba la cerveza hace doce
afios y hoy me encanta. De modo que si en lugar de pensar que 10 que no aprenden
en la universidad 10 aprenderan luego, yo en esto disiento de Menton. Yo digo que
si nosotros no les hacemos ver que tal epoca de la historia literaria, tal epoca de la
literatura es interesante, ellos van a entender clarisimamente que eso no interesa y 10
van a eliminar.

Por ejemplo, aqui tenlamos en la lista, una desmedrada y raquitica lista de esas
que se hacen para estudios doctorales, unas paginas de Fray Jose de Sigiienza que eran
tomadas de una antologla, por supuesto. Y cuando los estudiantes, forzados a leerlas,
porque estaban en la lista, las Ielan, se quedaban deslumbrados. Y yo les of a dos de
elIos en una ocasi6n decir, "despues de leer esas paginas, entendemos por que estin
en la lista de lecturas.' , No se, habran sido tres 0 cuatro paginas, las que Angel del
Rio trae. Porque realmente, que maravillosa manera de describir. Si, de describir, de
describir en el siglo XVI, iverdad?, pero de describir maravillosamente.

Entonces estamos partiendo del supuesto de que la literatura se pasa de moda.
Puede ser que haya una literatura que esta de moda; pero la ensefianza universitaria,
debe estar par encima de las modas 0 mejor dicho, ser hasta eierto punto indiferente
a las modas. Ahora, la moda es deeir que la novela hispanoamericana actual es mucho
mejor que todo 10que se ha hecho en Hispanoamerica anteriormente. Por 10tanto en
eso se deben centrar nuestra atenci6n y nuestros cursos, con el resultado de que de
diez cursos graduados, quiza en una universidad como la nuestra, seran cinco 0 seis
por 10 menos de literatura conternporanea. Mas de la mitad probablemente. Claro
es que los muchachos se sienten atraidos a esos cursos en los que, ademas, 105 textos
exigen menos esfuerzo. No exigen sino leer. No exigen en realidad trabajar. Entonces
el estudiante termina, tiene un doctorado, yes, digamos asi, un especialista en litera
tura hispanoamericana, a un especialista en el siglo de oro, 0 un especialista de litera
tura de la Edad Media. Pero 10 cierto es que no es especialista en nada. Porque no se
puede conocer la parte sin conocer el todo, y como no conoce el todo, toma la parte
por el todo. Entonces, pudiera bien suceder que 10 que estamos creando es el nuevo
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birbaro y que ese nuevo barbaro, ese, va a ser el profesor manana. Manana; no 10
digo metaf6ricamente. Digo "mafiana." Manana por la manana, se va a situar delante
de sus estudiantes, y a explicarles una novela publicada el afio pasado, por ejemplo
que se yo-Farabeuf de Salvador Elizondo, y a explicarsela como si eso fuese una obra
clasica, Los estudiantes se divierten mucho porque se les va mostrando como eso se
monta y se desmonta ~verdad? Pero como si eso no tuviera una cantidad de prece
dentes, y una cantidad de contextos, dentro de los cuales es perfectamente inteligible.
No tienen mas que el librito que han leido y que les ha divertido y sobre el que se
hanhecho unas ciertas preguntas. Pues estamos de acuerdo en que no puede haber una
literatura sin raices,

Yo, que soy profesor de literatura conternporanea (aunque en realidad me con
sidero profesor de literatura. Punto.) 10 mismo puedo explicar, mal seguramente, pero
10 mismo puedo enfrentarme con la poesia de Garcilaso, que can la de Federico
Garcia Lorca, y no me interesa menos ni me parece menos moderna la poesia de
Garcilaso que la otra. Entonces yo propondria ahora que este gropo recomendase
una moratoria sobre novela y poesia recientes. Y que esa moratoria se estableciera en
forma de recomendaci6n a los departamentos y universidades, en fin, a todos los que
seoeupan de literatura hispanoamericana; que no se leyera en los cursos ningiin libro
publicado en los ultimos diez afios. Digo que no se ejerza la ensefianza universitaria
sobre textos tan inmediatos. Que se ejerza la critica, si nos atrevemos a hacerlo.

JOSE JUAN ARROM:

Yo sere sumamente breve. Tengo dos comentarios en lugar de uno. En efecto,
un "graduate student" me dijo que fue entrevistado par Mulvihill en Wisconsin y
que le dijo "what the dickens is wrong with you guys? Ninety-nine percent of the
candidates tell me that they are specialists in contemporary Latin American literature."
En euanto al estudio de la literatura colonial, se puede agregar a 10 dicho, y esta muy
bien dicho todo, una relaci6n de necesidad para entender a la literatura contem
poranea, De tal manera que Paradiso, tan dificil como es, no se entiende si no se ha
Ieido un poco de Las Casas y un poco de-nada menos-que de Colon. Y la otra
cuesti6n que iba a decir es que en cuanto a la actitud de los novelistas nuevas, en
cuanto al idioma, es la misma actitud de los cronistas. Y que por tanto, uno de los
aspectos mas fructiferos para estudiar a los cronistas de Indias son las novedades
lexicograficas. Basta.

ALEGRIA

Bueno, yo tambien voy a ser muy breve por la exigencia del tiempo, aunque yo
creo que en realidad ahora, otra vez asi como terminamos hoy en la manana, se abri6
el camino para una discusi6n fundamental. Porque nuestro querido amigo Gull6n
puso el dedo en la llaga, en un problema que a mi me interesa mucho. Es eso de la
necesidad de una "moratoria" con respecto a la literatura conternporanea. Yo tomo
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la observaci6n de Gullon en los dos sentidos; en el sentido metaforico y en sentido
literal. Y en el sentido literal, es donde creo que vamos a tener que sacar chispas.
Porque me parece bien el principio de la idea, pero me parece que la idea de una
moratoria en este plano es el resultado de la critica deillamado "boom" .de la novelis
tica hispanoamericana contemporanea, Es decir, del "boom" y sus criticos, 0 10 que
yo he llamado por alli en un articulo, el "auto-boom.' Creo que es indispensable que
nosotros, en un momento dado, enfrentemos este problema. Yo no estuve en Toronto,
de manera que no se que fue 10que paso alli, Pero creo que es ineludible que alguien
afirme que se esta produciendo un falseamiento de la historia literaria, un falseamiento
de interpretacion Iiteraria, en los recientes articulos, no solo de los criticos que
acompafian al "boom," sino de los novelistas que participan en el "boom."

En cuanto a los vicios de la especializacion, es otro problema interesante, porque
como decia muy bien Gullon, en las universidades norteamericanas, por razones
practicas, por razones enteramente pragmaticas, se trata de trazarle el camino al
estudiante; de cortarle todos los obstaculos, de hacerle las dificultades a un lado para
que se reciba rapidamente. El resultado es que ahora un joven, si quiere optar a un
puesto de profesor en un junior college, va a tener que competir con doctores; no con
l\1asters, no con personas que tienen teaching credentials pero can gente con Ph.D.
Entonces el resultado es fatal. El resultado, por ejemplo, en un caso de un examen
que presencie y 10 voy a contar en una sola frase, porque es iIustrativo, es el de una
persona que hizo una tesis sobre Los de abajo-y defendio su tesis en cuanto a Los
de abajose refiere, muy bien-y se me ocurrio a mi, en muy mal momento, preguntarle
que habia sido la Revoluci6n Mexicana. Y este hombre no 10 sabia; y despues me
intereso aun mas el problema y Ie dije, "bueno, ique otros libros de Azuela ha Ieido
Vd.?" Tampoco habia lei do gran cosa de Azuela. Era el caso de la especializaci6n
monstruosa, que hay que evitar.

Finalmente, para terminar, creo que va a causar una sorpresa el afio que viene
una especie de historia de la literatura latinoamericana, que ha sido preparada por la
UNESCO con lacontribuci6n de unas doce 0 quince personas. Esta historia-Ia
menciono porque estamos de repente coincidiendo con 10 que se hizo en ese proyecto
de historia de la UNESCO-enfrentar a la literatura como hecho real, como hecho
hist6rico-vuelvo a repetir 10 que dije hoy por la manana-como un hecho vital, y
entonces hay ciertas cosas que tienen un significado directo y fundamental para noso
tros, hoy, y pueden no tenerlo manana, y pudieron muy bien no tenerlo hace dos afios,
o cinco afios, 0 diez afios atras, Hoy, por ejemplo, 10 que decia Arrom sobre los
cronistas, 10 que se dijo sobre los cronistas, es muy actual. La observacion sobre el
aspecto linguistico, par ejemplo, es de fundamental importancia.

Entonces 10 que pasa es que en un momento dado estamos haciendo la historia
de la literatura como en las peliculas modernas, a base de "flashbacks"; hacemos la
historia de la literatura desde el punto de vista nuestro, de hoy, actual. Y estamos
mirando hacia atras, hacia aquellas cosas que funcionan todavia directamente para
nosotros.
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BLANCO AGUINAGA:

Dos palabras de ·glosa muy breves. Me parece precioso 10que ha dicho Alegria,
y que suerte tenemos para volver otra vez a una situacion privilegiada, poder enfren
tarnos con algo que esta en marcha. Hay que enfrentarse con la cuestion de la novela

.hispanoamericana. Ahora, al enfrentarnos con el "boom" yel "auto-boom," me parece
que vamos a tener que ir mucho mas alla del texto literario. Es decir, vamos aver
precisamente que el texto literario esta en marcha en situaciones politicas y sociales
de todo genero, y eso quiza nos deberia servir de ejemplo para mirar a todos los
textos literarios de una manera vital en cualquier momento. iQue suerte poder tener
una situaci6n aqui, en que podemos explorar la literatura en un contexto que va
mucho mas alla de la palabra escrita !

PHILLIPS:

Es una tarea muy ingrata tratar de resumir todo 10 que se ha dicho esta tarde.
Por las exigencias del tiempo, me limito a sefialar 10 que me parece 10 mas esencial.

Cada uno de nosotros, a su manera, se ha referido a algunos temas candentes
relacionados con dos aspectos de la profesion: la ensefianza universitaria y la critica
literaria. A pesar de ciertas leves discrepancias, inevitables y hasta diria yo saludables,
creo que en el fondo todos estamos de acuerdo en cuanto a la necesidad de ampliar el
radio de nuestras actividades como profesores de literatura hispanoamericana y como
investigadores del mismo fenomeno historico-cultural,

Quisiera subrayar aqui algunos proyectos concretos. Son dos y medio, porque,
que yo recuerde, no se ha dicho nada todavia de modo formal sobre la propuesta
coleccion de ensayos sobre literatura hispanoamericana. El primer proyecto de que se
ha hablado es el de establecer una biblioteca minima, 10 que supone unos textos ver
daderamente depurados, con prologos criticos hechos por especialistas, y, para Iograr
su publicacion, se han hechos algunas indicaciones (pienso en las que hizo Fernando
Alegria). El segundo proyecto, igualmente valioso, a mi juicio, es la publicacion de
algunos cuadernos bibliograficos. Pero hay que subrayar, creo, que debieran ser bib
Iografias criticas. Me permito afiadir que a rni me gustaria personalmente que se
pubIicaran en la misma forma documentos de interes estetico e historico para asi
faciIitar nuestras labores como profesores de la historia literaria de Latinoamerica,

Ahora bien: para terminar, tratando de reunir algunos cabos sueltos, me gus
taria recordar algunas palabras que se han repetido muchas veces en nuestras conver
saciones de hoy. Primero, la de vitalizar. Y otro verbo, el de recbazar; y, como dijo
Carlos Blanco, estamos en una situacion privilegiada ahora para cumplir con ciertas
necesidades interiores de la profesion, Otra frase muy significativa es la que se repiti6
tantas veces esta manana: texto y contexto.

Hay otros conceptos aqui expresados sobre los cuales quisiera llamar nueva
mente la atencion, Primero, la idea de eliminar la paja: tarea individual y tambien
tarea colectiva a mi modo de ver. Y luego la necesidad de rescatar 10 mas digno, 10
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mas duradero, 10· mas universal de la expresi6n literaria hispanoamericana. Por Ul
timo, para haeer buena critica literaria, la que todos deseamos, 0 sea la critica crea
dora, se trata sobre todo de una eombinaci6n de todas las disciplinas a nuestro
aleance, dentro de la catedra y fuera de ella; dentro, con nuestra ensefianza y fuera,
por medio de nuestros escritos.

TERCERA SESION: LA PERSPECTIVA HISTORICO-CULTURAL

SOMMERS:

Las dos sesiones anteriores, aunque muy distintas entre si, han revelado la ex
istencia de eiertos nexos que han apareeido una y otra vez como problernatica te6rica.
Tal vez podemos concentrar ahora nuestra atenci6n sobre esa problematica de
aeuerdo con nuestro tercer tema, el de la perspectiva hist6rico-cultural en los estudios
de literatura hispanoamerieana. Dirige la sesion Carlos Blanco Aguinaga.

BLANCO AGUINAGA:

En efecto, en las dos sesiones anteriores hemos toeado tangeneialmente ciertos
problemas te6ricos serios. Hemos de intentar hoy ir al grano. Quizas eonvenga ini
ciar la discusi6n de una manera elemental resumiendo, aunque sea violentamente, los
supuestos a partir de los euales hemos dicho eada uno algunas de las cosas que hemos
dieho ayer. Vamos a hablar de la investigaci6n literaria en Latinoamerica y de la
validez de la historia y la antropologia cultural. Me parece que ella exige que re
cordemos de entrada que hay dos formas contrarias de critica literaria que siguen hoy
en pugna (que quizas estan hoy mas en pugna que nunea) : por un lado, las diversas
formas de critica formalista afiliadas a la estilistica, el new criticism y el estructural
ismo (segun la cultura literaria en la que uno se mueva) y, por otro, la critica gene
ralmente Hamada sociol6gica. Creo que en esta reunion se eneuentran representantes
de las dos tendencias. De ahi que unos hayan hablado con insistencia de atender a]
"texto" y que otros-me parece que los menos-hayamos insistido en emplear la
palabra "historia." Para la estilistica, 10 que no es el "texto"--que puede ser "his
toria," 0 "biografia," 0 "cultura," 0 "antropologia't-c-por mas que no se Ie niegue
utilidad en la interpretacion del "texto," como no se la negaba Amado Alonso, 10
que no es e1 "texto" es 10 "extrinseco." La posicion contraria puede expresarse de
manera igualmente radical y sencilla, como en la solapa de 1a ediei6n espanola del
libro famoso de Arnold Hauser: "Nada tiene que ver este libro con los clasicos
manuales leidos hast a nuestros dias. En elIos se estudiaba la evoluci6n externa de los
estilos artisticos 0 Iiterarios, ignorando 0 desdefiando la fuerza intrinseea sociologies
y vital. . . . No se percataban de que todo cambio cultural, todo brote nuevo, asi en
Arte como en Literatura, obedece siempre a un cambio soeio16gico...." Vean Vds.
con que naturalidad se llama aqui "extrinseco' , a 10 que la critica formalista llama
C Cintrinseco," y vice versa.

Me parece que podriamos acercarnos a nuestro tema de hoy a partir de una nueva
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exploracion de esta vieja polernica que sospecho merece todavia-quizas mas que
nunca-que le demos algunas vueltas.

Y nada mas como introduccion al tema.

ARROM:

Yo empezaria por decir que el "new criticism" es ya "old criticism." Los
"nuevos criticos' de hoy se interesan por la critica mitologica,

BLANCO AGUINAGA:

De acuerdo; pero quizas ello no baste para que podamos desentendernos de la
postura critica radicalmente contraria.

ARRO~{:

Ayer yo reduje el problema a terminos muy concretos. No es cuestion de esco
ger entre 10 uno 0 10 otro. Se trata de estudiar el texto en su contexto, con el pro
p6sito de que el contexto nos ayude a iluminar el texto. Que no se ponga entre
parentesis el poema olvidando una serie de relaciones que pueden, como focos de
luz, ayudarnos a comprender ciertos aspectos del texto. Lo "externo" 10que hace es
ayudarnos a no equivocarnos en la interpretacion de 10 fundamental, que es el texto
mismo.

BLANCO AGUINAGA:

En el fondo me parece que desde la posicion de Arrom se sigue separando 10
"intrinseco" de 10 "extrlnseco."

ARROM:

La mia es una posicion eclectica,

BLANCO AGUINAGA:

En la que todavia eso que "ilumina' al poema es como si no fuese esencial al
poema.

ARROM:

Hay que decir que los elementos sociologicos, 0 historicos, etc., en si, no son
poesia, Sino que el poeta es el que tomando de donde tome su tema, 10 eleva, 10
transmuta, 10 lleva a un nivel poetico,

GULLON:

Me gustaria precisar-recordar-que el formalismo no empieza con el "New
Criticism" ni Ia estilistica, sino en Rusia a fines. de la primera guerra mundiaI y co-

109

https://doi.org/10.1017/S0023879100040966 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0023879100040966


Latin American Research Review

mienzos de la revolucion rusa, cuando un grupo de criticos de extraordinario valor
(Eikenbaum, Tomashevsky, etc.) ernpiezan a entender que el contexto de la obra
literaria no es la vida, sino la literatura, y que se entiende mejor una obra literaria
situandola en ese contexto que relacionandola con la vida. Prop, por ejemplo, ex
plica HEI gaban" de Gogol atendiendo exclusivamente a su tono, cosa que estoy yo
intentando hacer con Su unico hijo de Clarin, porque me parece mas importante que
entrar en divagaciones sobre la provincia espanola, sobre como era Oviedo, sobre
costumbrismo, en definitiva. Un analisis sociologico 10 mismo serviria para Su ltnico
hijo que para La Regenta y siempre nos dejaria en un terreno indefinido.

Es cuestion de establecer prioridades y para entender el texto a mi me parece
fundamental el rnetodo estilistico (0 estructuralista, 0 formalista); rnetodo que, por
otra parte, creo como Arrom, no excluye a los demas, No solo creo, sino que practico
la posibilidad de acercarse a la obra literaria por diferentes medios. Pero insisto en 10
que dije ayer: que esos diferentes medios no deben hacernos olvidar que la historia,
la sociologia, la historia de las ideas, aunque ayudan a entender un periodo 0 una
obra, no explican el poema, que es algo unico, que vive por S1.

Desde luego que, por ejemplo, no es posible entender a Juan Ramon sin en
tender su relacion con Don Francisco Giner y con la Institucion Libre de Ensefianza,
pero tampoco se Ie puede entender aislandolo de las lecturas de Yeats que hizo en
unos afios decisivos de su vida. Y que esas lecturas no pertenecen al contexto de su
vida, sino que pertenecen al contexto de la literatura.

BLANCO AGUINAGA:

~ Que las lecturas no pertenecen al contexto de la vida?

GULLON:

Muy indirectamente. No se como reducirlo a una formula tajante. El contexto de
la literatura para Juan Ramon es el contexto del cuarto en que se encierra para no oir
a sus vecinos, no para no oir 10que pasa en el mundo.

ARROM:

Un fil6sofo cubano llamado Jose de la Luz y Caballero decia que el mejor de
los rnetodos es la combinacion de todos los metodos; y yo agregaria que el mejor de
los metodos es el conocimiento y selecci6n de 10 mas adecuado para iluminar un
determinado poema (0 novela, 0 cuento). Nuestra funcion en cuanto criticos, frente
a un determinado poema, ante un determinado problema, es escoger aquellos rnetodos
que mejor se presten para iluminar el caso particular.

Por ejemplo-resumiendo un analisis que podria ser detalladisimo-cuando
leemos Paradiso es necesario atender al hecho de que el protagonista es un vasco con
nombre yoruba, Cemi (nombre de un dios taino}, porque 10 que esta tratando de
hacer Lezama Lima es llegar a una de las raices culturales de America. En este per-
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sonaje, en su nombre, hay una tremenda sintesis cultural que explica 10que el cubano
es por dentro (como, por ejemplo, que los siboneyes son la Malinche de Cuba). Hay
que tomar tambien en cuenta que el titulo de la obra es una referencia a Las Casas
(ttLas Antillas durante los meses de noviembre hasta mayo son como Paraiso"}. Si
no conocemos estas claves no entenderemos ni el significado del protagonista ni el
del titulo. Hay, pues, que conocer un poco los contextos. Se trata, pues, del texto y
del contexto.

Podria tambien hacer un detallado analisis de los diversos niveles de lectura
necesarios para entender bien el poema de Nicolas Guillen, "Sensernaya." S610 dire
que se puede empezar atendiendo al aparente sinsentido de los puros sonidos (ttsen
sernaya la culebra, sensernaya"}; pasar a saber que Sensernaya es una diosa africana
luego asimilada culturalmente con la Virgen de RegIa; que Mayombe es una fiesta
religiosa de origen africano (ttmayombe, bombe, mayombe"}; y que, por ultimo,
hay que atender al ritmo, al hecho de que se trata de un baile, dentro del cual, por
ejemplo, "mayornbe, bombe, mayornbe" corresponde a la tumbadora y "sensernaya
la culebra, sensernaya" corresponde a los bongos (uno macho y otro hembra). Etc.

Es decir, se acerca uno al poema por vias diversas, atendiendo al texto y al
contexto; en cada momento hay que esoger el enfoque mas adecuado.

BLANCO AGUINAGA:

Dos veces, creo, ha dicho Arrom que hay que atender al "contexte," y me parece
que cada una de las veces estaba atendiendo al texto.

ARROM:

El contexto me ilumino la posibilidad de ver cual era la manera de mirar al texto.

BLANCO AGUINAGA:

No. Cuando en el ejemplo de Paradiso dijo Vd. que habia que atender al con
texto, eso a 10 que llamaba el "contexte" es el texto. El cruce de razas irnplicito en el
nombre del vasco, la enorme carga hist6rica, social, cultural, que lleva ese personaje
la encontramos en el texto. °sea: Lezama Lima ha hecho literatura partienclo de la
vida (y no veo de que otra manera podria haberla hecho). Esa vida, esa historia que
nos empefiamos en llamar "contexte," esta siempre en el texto de alguna manera y
sin atender a ella no entenderemos jamas la obra (que, a su vez, esta en la vida). Los
elementos mal llamados "extrinsecos" son intrinsecos a la obra. EI "texto," para bien
°para mal, es siempre una resoluci6n dialectics, mas 0 menos satisfactoria, del con
flicto "vida-literatura" y si no intentamos ver simultaneamente (por mas que el analisis
impida la simultaneidad), la lucha 0 relaci6n de los contrarios, seguiremos separando
artificialmente el "texto" del "contexte" y falseando por 10tanto las relaciones reales
entre la obra literaria y la realidad. iC6mo vamos a leer Paradiso sin Cuba (realidad
nada literaria) ? iO el Quijote sin literatura italiana, sin conversos, sin crisis econ6mica
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del XVI-XVII (cf. Vilar) a la vez que sin (contra) el Guzman de Alfarache?
Gull6n, por ejemplo, ha hablado de 10 que "explica" el texto y de 10otro, de 10

que "contribuye" a explicar el texto. ~ Por que 10 uno explica y 10 otro apenas con
tribuye a explicar? ~C6mo se explica 10 que "explica" sin 10 que "contribuye a ex
plicar?" Resultara sin duda muy importante el estudio del "tono" de Su unico hijo y
no dudo que una sociologia costumbrista puede resultar muy aburrida y parecer
"extra-literaria;" 10que dudo es que puedan darse tonos en el vacio, que haya tonos
no compuestos de Historia (no compuestos de palabras, que son de una Iengua y de
un momento, que significan realidades fuera y dentro de la oraci6n que leemos) .

GULL6N:

Pues, por ejemplo, se me ocurre 10 siguiente. Si una persona conoce la biografia
de Marti y lee CCLa nina de Guatemala," tendra unas precisiones sobre el texto que
Ie ayudaran a entenderIo de una manera determinada. Pero si una persona no conoce
la biografia de Marti, y sencillamente lee C 'La nina de Guatemala" como esta escrita,
con absoluta inocencia respecto a los datos biograficos, no 10entendera menos.

BLANCO AGUINAGA:

Puede que 10 entienda menos y, desde luego, no creo que 10entienda mas.

GULL6N:

Posiblemente mas, 51, porque el peligro de perderse en 10 anecd6tico es grande.
En la practica de la ensefianza, de ]0 cual tenemos que hablar aqui, el problema es
c6mo presentar a los estudiantes Ia obra literaria. No creo que debamos sugerir
siquiera que s6lo un rnetodo critico debe practicarse exclusivamente en las universi
clades. Aparte de que seria un empefio absurdo. EI estudiante debe poder enfrentarse
con una serie de posibilidades de acercamiento a la obra literaria. Cada uno puede
hacer una labor util segun sus posibilidades 0 sus inclinaciones; unos pueden hacer
historia literaria, otros sociologia, otros analisis rigurosos y estrictos del poema. Y
entre todos llegaremos, si tenemos suerte, a iluminar un poco la obra de que se trate.
De modo que Iejos de creer yo que hay un conflicto entre la aproximaci6n hist6rica,
Ia aproximaci6n sociologica, la aproximaci6n formalista, creo que se complementan y
que el estudiante debe tener acceso a las distintas posibilidades.

MENTON:

La polernica de hoy dia nace de que los que rechazan el "new criticism," 0 el
formalismo en general, dicen que el analisis del texto, la explicaci6n del texto, no
basta en si, Actualmente, la critica nueva reconoce que esta bien que analicemos una
obra literaria pero pregunta, cual es la importancia de esa obra dentro de Ia cultura
universal. Y ahi topamos con Levi-Strauss que anda buscando los mitos universales,
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y ahi estamos con los crititos marxistas que buscan las relaciones entre una obra de
terminada y la historia del momento. Desde Iuego que primero hay que analizar la
obra; pero luego queda Ia cuestion cada vez mas amplia: ~cual es Ia importancia de
esa obra ? Me parece que ese es el conflicto.

BLANCO AGUINAGA:

Aunque Menton se acerca mas a 10que serla mi posicion, tengo la impresi6n de
que todavia-un tanto a la manera de Arrom y Gullon-c--separa cosas inseparables.
De los tres, la posicion extrema, mas clara, es la de Gu1I6n, cuando indica que cuando
es necesario hacer historia se hace historia, cuando sociologia, sociologia. Lo que yo
he tratado de decir es que no deberlan hacerse esas cosas por separado, para juntarlas
o no cuando resulta necesario. Para contestar a la vieja pregunta de los "new critics"
o de los formalistas (Hi que dice el poema ?"), 10 primero que hay que hacer, natural
mente, es leerlo, pero la lectura incluye, necesariamente, la historia, la sociologia, etc.
No son cosas que se afiaden adernas de la lectura. Y donde me separaria yo de Menton
es en que el parece sugerir que empezamos por un cierto analisis formal del texto y
luego pasamos a preguntarnos como opera ese texto en su contexto. Yo diria que Ia
respuesta a la pregunta ((ique dice el poema?" depende radicalmente de como opera
en su contexto hist6rico. De como opera una obra en su contexto depende el que dice
(y como dice 10que dice) . EI poema es el en si yen su relaci6n con 10otro.

IVAN SCHULMAN:

o sea que el texto es eminente.

BLANCO AGUINAGA:

Evidentemente, puesto que si no hubiera "texto" no estariamos discutiendo
realidad alguna; pero siempre que 10 entendamos en relaci6n dialectica con eso que
nos han dicho que se llama "contexte."

ARROM:

Yo quiero reiterar que no separo el texto del contexto, porque al fin y al cabo 10
que hago como critico es leer el texto ala luz de ciertos valores, de ciertos conocimien
tos que existen dentro de rnl, En Ultima instancia 10 que importa es que el critico
tienda las antenas 10mejor que pueda para captar la mayor cantidad de ondas posibles.
EI critico es una pupila que mira a un texto. Lo que hay detras de esa pupila es otra
cosa. GulI6n ha hablado de "La nina de Guatemala." Es buen ejemplo. Gabriela
Mistral subray6 10 musical de ese poema, mas alla del elemento biografico. Yo
afiadiria a esa observacion que para entender esa musicalidad, hay que recordar el
romancero espafiol y, en particular, aquel triste romance de u~D6nde vas Alfonso
doce ... ?" que Marti quizas oyo en Espana cuando la muerte de Mercedes, precisa-
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mente. Son, pues, varias y complejas las experiencias vitales de Marti que Ie llevan
a1 poema. Asi es que, vuelvo a insistir y a aclarar, que yo no separo. Soy una pupila
que mira a un poema. Y 10que esta detras de esa pupila es 10que importa.

SCHULMAN:

Creo que, en parte, estamos aqui frente a un problema semantico. Es claro que
el texto determina la lectura; pero desde ,el texto hay que ir examinando ciertos con
textos que luego deben fundirse en la lectura 0 critica final.

GULLON:

No creo que pueda discutirse 10 que han dicho Arrom y Schulman. Y se me
ocurre: ino sera que cuando hablamos de "contexte" de 10 que estamos hablando es
de la cultura del lector, 10 que cada uno lleva consigo alleer el poema? La lectura de
Cien afios de soledad sera mucho mas matizada en un lector culto que se encuentra
ahi con el Genesis, el Apocalipsis, el Diluvio, etc., que en un lector inculto. Aunque a
los dos les apasione el1ibro.

BLANCO AGUINAGA:

Bien esta hablar de 10que lleva consigo ellector, 0 de que ellector es una pupila;
pero 10 que nos importa es 10 que el poeta 11evaba: de algUn modo eso es 10 que el
lector debe intentar llevar cuando se acerca al poema. Lo que nos obliga, por un lado,
a liquidar la divisi6n-ereada por el formalismo contra el positivismo-entre in
vestigaci6n y critica y, por otro, a volver al estudio de la historia, tan abandonada por
el formalismo. En ultima instancia, sospecho que volver a hacer historia ha de sig
nificar dedicarse a la sociologia de la cultura en la cual esta inscrita una obra literaria
determinada. Por ejemplo, en el estudio de Cien afios de soledad, novela de la que se
ha hablado hace un momento, me temo que es inevitable conocer y explicar el papel
de la United Fruit Company; su papel en la historia y en la novela. En este sentido
(muy a grandes rasgos): se pasa al principio de la novela de un mundo no-historico
al mundo de la historia (de Macondo); llega el ferrocarril; con el Ilega la United
y Iuego la represi6n y la matanza. Y, de repente, empieza a llover durante innumerab
les paginas. No hay mas remedio que preguntarse que lleva a un novelista colombiano
a plantearse concretisimamente el problema de la United Fruit para luego, frente
al hecho de la matanza, contarnos de la lluvia interminable y volver a sacar a Ma
condo de la historia en la que sin ambigiiedades ni mitologias ha vivido durante
un mimero equis de paginas de corte realista. Realidad y ficci6n; historia y mito: no
son temas abstractos, sino que nos Haman desde el fondo mismo de la novela y desde
la dificil realidad hispanoamericana, sin conocimiento de la cual el lector (espafiol,
por ejemplo, 0 frances), va a creerse (0 a inventar) esquemas diversos sobre la
belleza del mite y sus estructuras en Cien afios de soledad. Esquemas que tambien se
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inventa el lector hispanoamericano que no quiere enfrentarse con su realidad, 0 que
cree que, por desgracia, Hispanoamerica s610 puede salir de la opresi6n hist6rica por
la via del mito. Problema hoy fundamental en la vida de Hispanoamerica, al cual
vamos a dar de frente con la leetura de Cien anos de soledad, porque de ese problema
nacela novela.

ALEGRIA:

Se trata de un problema muy interesante que adquiere un matiz especial tratan
dose de Cien anos de soledad, porque cuentan que cuando alguien Ie pregunt6 a
Garcia Marquez que por que decia en la novela que habian muerto tres mil personas
cuando s610 habian muerto una docena 0 menos, este insisti6 en que habian muerto
tres mil. Y que al ensefiarle el otro los recortes de peri6dico en que se hablaba de
diez muertos, Garcia Marquez dijo: "Muy bien. Eso te dicen hoy esos peri6dicos;
pero en cincuenta 0 cien afios van a ser tres mil muertos." Porque en una obra de
creaci6n la historia se hace, la historia se estd haciendo. Y 10que va a quedar va a ser
ese testimonio fantastico, fabuloso, del creador, con la cooperaci6n del lector como
complice, Y entonces la palabra "historia" tiene un sentido relativo: es la "historia"
que hizo el creador. Lo mismo se puede decir del mundo de Faulkner, a pesar de todo
su aparato social (0 "sociologico") .

GULLON:

Muy sagaz esto que ha dicho Fernando Alegria, y me parece que demuestra 10
que yo estaba apuntando. Porque el que la historia diga que murieron doce no tiene
ninguna relevancia para la novela. En la novela murieron tres mil y a mi me da igual
que la historia diga que murieron dace. Es igual.

BLANCO AGUINAGA:

Tanto Gu116n como Alegria nos plantean aqui problemas gravisimos que tienen
que ver con la realidad hispanoamericana en que vivimos, con su presente y su futuro
-quizas inmediato-y con la manera en que desde esa realidad angustiosa, en ella,
leemos la literatura que leemos. Ami, si me importa la diferencia que va de doce
muertos a tres mil. Sospecho que a Marquez tambien Ie importa y que par ella, par
el abismo que en Hispanoamerica puede separar la verdad de la represi6n, de su
mentira, ha rechazado recientemente honores de su propio pais (porque rechaza el
sistema todo, segtin explica en una entrevista de Siempre); y por ello, para plantear
esas cuestiones me imagino que, en parte, ha escrito Cien anos de soledad. En efecto,
como dice Alegria, el lector es c6mplice del autor en una obra literaria; pero mal
c6mplice seria si no intentase elevarse al nivel de conciencia de la realidad que ha
impulsado al autor a crear esa obra y no otra.
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ALEGRIA:

Perdoname, pero me parece que estamos haciendo un juego de palabras. La
historia no es un texto escrito, la hacemos cada uno de nosotros viviendo desde
distintos puntos de vista el mismo hecho. Lo que nos interesa ahora aqui es la historia
en una obra de creacion, Garcia Marquez rnato a tres mil personas; eso es 10 que
vale. El hecho de que la United Fruit haya encubierto 0 no los hechos, ese es el dato
que le interesa al investigador de asuntos historicos,

BLANCO AGUINAGA:

Pero es que 10 que estoy tratando de decir es que sin ese dato no se da, no
entenderemos, la dialectica interna de la novela.

ALEGRIA:

El dato desde luego va a salir a flote, de alguna manera. As! por ejemplo en
Miguel Angel Asturias cuando trata de Ia United Fruit Company en Centro America
y pasa de unas primeras paginas metaforicas a ciertas realidades llamadas por su
nombre. Lo principal para el lector y para el creador es esa complicidad en la cual uno
participa de una confabulacion, Si no, yo estaria leyendo peri6dicos.

MENTON:

Lo mas importante artisticamente de ese episodio de Cien afiosde soledad es el
hecho de que cuando vuelve el que presenci6 la masacre y toea la puerta y habla de
los muertos, la senora le dice que aqui no ha pasado nada. Se trata de algo intrinseco
a la novela y eso se puede entender sin saber la historia de la United Fruit Company.
Si sabemos la historia podemos enriquecer la interpretacion, pero creo que los hechos
estan en la novela.

SOMMERS:

Por otra parte quizas diria Blanco que de no haber existido la United Fruit no
habria existido la novela; como tampoco existiria la novela de no haber una larga tra
dicion de tratar de la United Fruit en la novela hispanoamericana. Sin esa tradici6n
no entenderiamos esta nueva manera de tratar el asunto.

MENTON:

Pero podemos preguntarnos por que el tratamiento de la United Fruit es mas
artistico en Cienafiosde soledadque, por ejemplo, en Mamita Yunai.

SCHULMAN:

Volvemos, me parece, a la confusion semantica de antes, entre textos y contextos.
Creo, ademas, que en una expresion novelistica como la hispanoamericana, que tiende
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mas a 10coleetivo que a 10individual, que es busqueda 0 definici6n de una cultura, los
contextos son de suma importancia y hay que tomarlos en cuenta necesariamente.

SOMMERS:

Discrepo de la idea de que hay que tomar el contexto como datos. Nos toea
vitalizar el contexto; sin dejar de respetar el texto, tenemos la obligaci6n de respetar
el dinamismo, 10 complejo, y la vitalidad de la historia y la cultura. Hay un eierto
peligro de eonsagrar el texto. Me parece que hoy nos hemos acercado al "contexte,"
tal como 10habiamos planeado, y creo que nos hemos tenido que definir un poco para
poner a prueba opiniones expresadas ayer. Desgraciadamente, no hemos definido real
mente los fundamentos filos6ficos de nuestras posiciones. Pero como, por otra parte,
Ibamos a discutir cuestiones de historia y cultura en las letras hispanoamericanas,
quizas podriamos ahora estableeer nexos con algunos de los temas que rozamos ayer,
como por ejemplo el estudio del siglo XIX en las letras de Hispanoamerica, 0 el de
la epoca colonial. Se me hace que es muy necesario repensar 10que sabemos de estas
dos epocas; discutir, por ejemplo, que obras deberian rescatarse. Tambien valdria la
pena discutir sobre la necesidad de estudiar la literatura hispanoamericana no segun
normas que usamos para estudiar la literatura francesa 0 la espanola sino segun
normas propias que habra que definir tomando en cuenta hechos y experiencias his
toricasunicos de Hispanoamerica. Tanto para la literatura de la Colonia como para el
modernismo, que no puede entenderse si solo estudiamos, por ejemplo, a Baudelaire.

GULL6N:

Yo quisiera decir algunas palabras en relacion con las afirmaciones de Alegria,
que me han parecido extraordinariamente certeras, y que si les damos una modulacion
ligeramente diferente podran ser aceptadas por todos. Lo que Alegria esta diciendo
es, simplemente, que cuando nos enfrentamos con una novela hemos de atender a la
realidad novelesca; que la realidad hist6rica sea diferente nos importa fiUy poco. El
novelista es un creador de ficciones y, a traves de esas ficciones, un creador de mitos,
Esos mitos son los que valen y prevalecen. Claro que la historia contribuye a la mito
logizacion, Me basta mirar a nuestra historia, la de Espana 0 la de America, para en
contrar que figuras como El Cid 0 como Bolivar, han sido mitologizadas. EI bandido
que a nuestros ojos, hoy, seria El Cid-un hombre que lucha por dinero-ha sido
mitologizado no s6lo por los romancistas, sino hasta por los historiadores. No esta
menos mitologizada la figura de Bolivar. Y el historiador que quiere puntualizar no
consigue deshacer el mito. Creo, por 10 tanto, que la intromisi6n en el juicio de una
novela de unos juicios hist6ricos, de realidades hist6ricas, no significa nada-aunque
tengamos pruebas de que hubo tantos y no tantos muertos. En la novela eso no es la
realidad, y la busqueda de los datos de fuera de la novela, todo eso es futil. No yeo
que tenga sentido ninguno para aclarar la novela: los muertos fueron tres mil porque
son los que el novelista ha establecido que fueran.

Y a prop6sito de 10 que sugeria Sommers, quiero decir que las diferencias so-
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ciologicas no me parecen tan determinantes de la literatura hispanoamericana como
Vds. creen. No se hasta que punto se puede decir que la situacion de la Argentina
determina la obra de Cortazar, 0 la de Mexico la obra de Carlos Fuentes; mas bien
diria que todo eso entra dentro de una adaptacion de ellos a los modos franceses de
operar como un bloque, como .un grupo de presion, modos contrarios a los tradi
cionales del escritor anarquico de nuestra lengua. Como recordaba Loveluck ayer, no
se puede entender a Dario sin Verlaine, sin Baudelaire, y me parece mucho mas
importante entender a Darlo en ese contexto que en el del indio chorotega que lle
vaba dentro. Muy poco veo yo en su literatura de su Nicaragua natal y mucho, en
cambio, del simbolismo. Y a Sor Juana creo que la entendemos mucho mejor si la
relacionamos con Gongora que si la relacionamos con los problemas del Mexico
colonial.

ALEGRIA:

Yo soy de los totalmente convencidos de que "la nina de Guatemala se murio
de amor." Eso es 10 que queda. La novela no puede ser, no ha sido nunca, un docu
mento estrictamente historico, Estoy con Blanco cuando dice que al leer una novela
hispanoamericana surgen innumerables problemas que pertenecen al contexto: el
problema del indio, dellatifundismo, del imperialismo, etc.; pero al fin y a la postre,
con 10 que nos quedamos no es con el documento historico, sino con la obra de arte.
Por eso importa 10 que decia Menton: hay tres novelas sobre la United Fruit Com
pany: pero icual es la mejor novela? Por otra parte, estoy convencido tambien de que
el estudioso de asuntos hispanoamericanos es muy posible que se informe mucho
mejor de una situacion historica a traves de la lectura de las novelas hispanoameri
canas, que a traves de documentos historico-sociologicos,

Ahora bien, si bien es cierto que en los Estados Unidos la sociologia de la
literatura es ya una disciplina establecida, en Latinoamerica esto es relativamente
nuevo. Hay un gran campo para la sociologia de la literatura entre nosotros, porque
no olvidemos que la literatura latinoamericana casi siempre, tradicionalmente, ha
llenado una funcion social. Y no me refiero exclusivamente a los escritores que han
sido politicos militantes, 0 presidentes de la Republica, sino al hecho de que nosotros
vivimos en un mundo de subdesarrollo Ileno de contradicciones que sentimos muy
directamente; y los escritores responden a ella. Desde este punto de vista, por 10
tanto, uno no puede olvidar la sociologia en el estudio de nuestra literatura. Como
dice Sabato, la literatura hispanoamericana se ha hecho de crisis en crisis; y estas
crisis se reflejan en la literatura. Ahora, por supuesto, el poder del escritor se prueba
en la capacidad de transformar esas realidades hist6ricas en mitos de valor estetico,

DAUSTER:

Quiero referirme a las palabras de Gullon sobre 10 chorotega de Ruben Dario
que, a rni, me parece importantismo elemento de su vida y de su obra. En el caso de
Sor Juana, si, hay que entenderla con respecto a Calderon y Gongora, pero tambien
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dentro del contexto de 10 indigena, Hay una parte de Sor Juana que no se entiende
sin 10 indio. Y aqui no hemos hablado nada de la validez y la influencia de la cultura
indigena en Latinoamerica, Un ejemplo de esa influencia, que aiin cuando esta ahi
no Ie prestamos atenci6n: ellibro de Xavier Villaurrutia, Nostalgia de la muerte, se
supone que esta publicado por la Editorial Mictlan (en su segunda edici6n). Pues
bien, no habia tal editorial en Mexico; el1ibro fue publicado de manera particular
y Mictlan aparece ahi porque, para los indios prehispanicos, era la tierra de los
muertos. Este es un hecho que se pasa por alto en la crltica de la poesia de Villa
urrutia. Y en Muerte sin fin, de Jose Gorostiza, hay extraordinarias semejanzas es
tructurales con ciertos ritos religiosos toltecas (segiin descubri6 hace algunos afios
uno de nuestros estudiantes). Esto por fuerza ha de ser algo a 10 que debemos
atender, y, por 10 general, no atendemos. Hay, pues, toda una rama de la investi
gaci6n 1iteraria hispanoamericana que nadie toea y que a mi me importa muchisimo,
porque me parece fundamental. Problema especHicamente hispanoamericano que
aqui habria que ventilar.

BLANCO AGUINAGA:

Me encuentro de acuerdo con Dauster en general. Y en cuanto al detalle, me
permito indicar que la pa1abra Mictlan, que sin duda aparece a pie de pagina en la
segunda edici6n de Nostalgia de la muerte, es parte del texto. Lo que me lIeva a
insistir en que nunca atenderemos 10 suficiente al texto y que si atendemos bien al
texto en el encontraremos la relaci6n dinamica, dialectica, con 10 que mal llamamos
"contexte.' Pasando a un ejemplo que di6 Gu1I6n, el de Mio Cid. Lo que ha dicho
Gu1I6n del Cid "bandido," de los dineros tras los que siempre anda a la busca, no se
podria haber dicho hace, no ya diez afios, casi casi ni dos afios, Es evidente que Mio
Cid anda tras los dineros, tras el botin constantemente; y aunque una y otra vez
cuando entra en batalla apela a Santiago 0 a Jesucristo, 10 dominante es la busca del
botin, Eso 10 sabe el poeta y esta en el poema. Ahora bien, se mitologiza a Don Rod
rigo, y pregunto: iquien 10 ha mitologizado? No el poeta del Cantar; 10 mitologiza
una generaci6n, una ideologla nacional, un historiador, que, adernas, han mitologi
zado la historia, trozos enormes de historia de Espana. Gull6n decia que el historiador
no consigue desmitologizar 10mitologizado. Yo digo que debe hacerlo; es su funci6n.
En el caso concreto del Poema del Cid, atendiendo al texto; ni mas, ni menos. Lo que
a su vez, puesto que eso esta en el texto, debe obligarle a preguntarse, que pasaba en
la realidad hist6rica; porque, 0 el poeta falseaba, 0 10 que cuenta corresponde a una
realidad. No podemos saber que dice 0 que significa el poema si no intentamos con
testar a estas preguntas.

Otros textos: los de Ruben Dario. Sabemos mucho de la relaci6n de la obra de
Darlo con la literatura parnasiana, simbolistia, etc., y sabemos que es una relaci6n
absolutament basica para entender a Dario, Ahora bien, con todo 10 que sabemos
sobre el asunto, veo yo que aun falta por hacerse una pregunta: ia que puede deberse
que en la Nicaragua del ultimo tercio del XIX, en un pais que esta buscando su
identidad, esta empezando a ser colonizado de nuevo, un joven poeta que rechaza la
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historia y que busca modelos poeticos en Francia, vaya a dar a la poesia frances a de
los poetas alienados, de los que rechazan su historia ? No solo importa saber 10 que
hay de Baudelaire en Darlo, 0 de los parnasianos; hay que preguntarse quienes son
los parnasianos. No son simplemente unos senores que hacen un tipo de poesia dis
tinta de la del primer tercio del XIX porque un estilo se agota y lleva a otro estilo,
sino que estan, sistematicamente, en prosa, en periodicos y en poemas, rechazando la
sociedad moderna (burguesa, industrial) francesa. Y Ruben Dario, en vez de ir a
dar a los Costa, 0 Tolstoy, 0 a los f ranceses contraries de los parnasianos, que ahi
estaban, va a dar a la gran poesia cuya base estetica, teorica, se encuentra en un radical
rechazo de la Historia. Casualidad, destino, accidente, que creo yo en vista de las que
eran las exigencias sociales y culturales de la America de entonces, merece una aten
cion que todavla no ha recibido. Problema de identidad (0 de carencia de identifi
caci6n con 10propio), problema, tal vez, de 10que podriamos llamar la imaginaci6n
literaria colonizada, que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, para poder entender
despues Cantos de vida y esperanza, libro en el que Dario se enfrenta al coloso del
Norte apelando a Espana; es decir, a la lengua, a la religi6n, a Don Quijote, a los
poetas, porque ia que otra cosa va a apelar el pobre si ni Hispanoamerica ni Espana
tienen canones ni barcos can los cuales luchar en la realidad? Por otra parte, ia que
otras cosas iba a apelar un poeta que habia despreciado la historia, es decir la primera
y mas urgente realidad de su Nicaragua, de su America? Frente a la realidad del
naciente imperio (que estaba desplazando al ingles por esas fechas), el creador de
mitos literarios solo puede apelar a mitos literarios. Problema clave de la realidad
poHtica y cultural de America que surge de la lectura del texto,

De nuevo, pues, insisto en que no se trata de acudir a un contexto mas 0 menos
util para el analisis, sino que cualquier texto importante de una cultura nos provoca
las preguntas que no podemos contestar sin el conocimiento de esa cultura.

ELLISON:

Desde mi experiencia brasilefia quisiera decir que en la critica en el Brasil existe
esta misma discusi6n polarizada entre los criticos de tipo sociol6gico y los que yo
Ilamaria "New Critics", representado este ultimo grupo por Afranio Coutinho y el
otro por Antonio Candido. Tengo la impresion de que no se conoce muy bien la
obra de Candido que es realmente ejemplar por su atenci6n tanto a 10 formal como
a 10 sociologico, Quizas por influencia de Candido, apoyo la idea de acercarse a la
literatura desde diversas perspectivas. Por ejemplo, Antonio Candido ve la obra
literaria como un sistema compuesto por autor, obra y publico; como un proceso. De
modo que para el no se puede entender un libra sin conocer al autor en su medio, sin
conocer el publico a quien se dirige la obra, sin tener todos los elementos. Candido
plantea tambien el problema de los valores. El prefiere los valores europeos; pero
hay en Brasil quienes, por el contrario, buscan sus propios valores culturales; valores
que se refieran a una realidad literaria brasilefia (0 hispanoamericana en general) .
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ALEGRIA:

Por supuesto que el examen de las circunstancias hist6ricas es siempre importante.
Y hay algo especificamente americano en Sor Juana, en Daria, en Neruda. Ahora
bien, no se puede hablar s6lo de tradici6n indigene, porque no es un elemento uni
versalmente valido en toda Hispanoamerica, No 10 es en la Argentina, a en Chile, 0

en el Uruguay. En cambio el concepto de 10mestizo es clave en toda America. Con
respecto a 10 que decia Blanco de Dario, Ie voy a quitar un poco la magia al problema
que plantea: si Dario se inclin6 hacia la literatura del decadentismo frances, no fue
solamente por motivos, digamos, subconcientes, 0 par circunstancias sociales, sino
que Dario no se entiende si no recordamos que Gavidia estuvo encima de el y 10
condujo y 10 orient6, y si no tomamos en cuenta a sus amigos "afrancesados" de Chile.

BLANCO AGUINAGA:

Pero es que la pregunta sabre la alienaci6n de Dario induye a toda esta genera
cion.

SCHULMAN:

Y esta es una experiencia basicarnente americana.

ALEGRIA:

Dario es un caso fascinante por eso; porque es el resultado de esas circun
stancias tan complejas. Los buenos motivos de caracter biografico para explicar su
inclinaci6n hacia el decadentismo abundan.

DAUSTER:

No se trata de buscar s610 reminiscencias, 0 presencias, indigenas en la literatura
hispanoamericana. Se trata de buscar 10 caracteristicamente americana, y en el caso
del teatro rioplatense, par ejemplo, hay que prestar especial atenci6n al elemento
italiano. EI teatro argentino no se entiende nada si no sabemos-y basta ver los
repartos-que por 10 menos la mitad de los que estan metidos en .ese teatro son de
ascendencia italiana. ASI que en un estudio del teatro argentino yo incluiria, como
parte del texto, hasta la lista de los repartos.

ARROM:

Me atrevo a resumir brevemente. Lo importante es, desde luego, la lectura del
texto. Pero el analisis del texto aislado de la realidad no nos basta. El texto se vitaliza
y se ilumina con sucesivas lecturas, y la mayor penetraci6n depende de dos gropos de
factores: uno es la sagacidad 0 perspicacia del critico, y el otro es la amplitud y

121

https://doi.org/10.1017/S0023879100040966 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0023879100040966


Latin American Research Review

solidez de su cultura. Ahora bien, al hablar de cultura el critico ha de llevar 10 que
lleva el poeta y ha de recrear con el autor la obra: es su c6mplice, 0 mejor, su exegeta.
Y solo asi se pueden contestar bien las preguntas que estan en los textos.

CUARTA SESION: CONCLUSIONES Y niREccIONES

En la cuarta y ultima sesion, se concentr6 la atenci6n del grupo en dos areas
generales: nuestras responsabilidades frente a los multiples problemas de indole
social relacionados can nuestro campo de interes; la tarea de poner en perspectiva las
ideas de las tres sesiones anteriores de tal manera que se aprobara una serie de medidas
concretas.

La discusion en torno a la responsabilidad social del catedratico dio f rutos in
teresantes. No obstante las distintas modalidades de enfocar la literatura-en el aula
de clase y en trabajos de investigaci6n-el grupo manifesto unanimidad completa en
cuanto al concepto central de responsabiIidad social. Hubo un acuerdo de expresar
nuestra preocupaci6n por el contexto social de la ensefianza de la literatura latino
americana en los Estados Unidos, y por la situaci6n apremiante de muchos escritores,
profesores, y estudiantes de America Latina.

Como consecuencia de este acuerdo, se aprobaron dos resoluciones, para que
formaran parte del record de la reunion. Una se redact6 en Ingles para publicacion
en los Estados Unidos, y la otra en castellano, para ser comunicada aI Presidente de
Mexico:

1) We feel that concern with teaching and research in the literature of Spanish America
should be translated into specific interest in those minority groups-Mexican Amer
ican and Puerto Rican-for whom this literature has a vital contemporary cultural
significance.

We encourage our colleagues and their departments to recognize the special re
sponsibilities and rich opportunities presented by the new campus presence of Puerto
Rican and Chicano students.

We see the need to encourage wider recruitment of these students and the de
velopment of special programs such as Chicano Studies where literature in Spanish
and the Spanish language itself will be of prime importance.

We will request that the Modern Language Association organize a seminar in
December, 1970 to examine problems and research opportunities in this area.

2) Los firm antes reunidos en la Universidad de Texas, bajo la convocatoria del Cornite
Unido de Estudios Latinoamericanos, protestamos por la ignominiosa persecuci6n
politica de que son victimas profesores, escritores, y estudiantes en varios paises de
America, y expresamos nuestra firme voluntad de ayudar con todos los medios a
nuestro alcance a las victimas de estos atropellos contra los derechos humanos.

En este acto de protesta queremos singularizar el caso del escritor y profesor
mexicano, Jose Revueltas, encarcelado en su patria, y cuya obra es objeto de ad
miraci6n y de estudio en nuestras universidades. Teniendo en cuenta la tradici6n
dernocratica y revolucionaria del pueblo mexicano, pedimos su libertad.

La segunda parte de la sesion giro en torno a las necesidades concretas de pro-
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fesores e investigadores de la literatura Iatinoamericana, y a posibles planes y proyec
tos que pudieran responder a estas necesidades. Se aprob6 una serie de medidas, de las
cuales la primera fue la de preparar colectivamente el presente informe para la Latin
American Research Review. Asimismo se decidi6 tomar la iniciativa de solicitar al
Consej a Ejecutivo de la Latin American Studies Association que los once participantes
en Ia reunion fueran reconocidos como "Comite sobre la investigaci6n en letras latino
americanas." De esta manera se espera que el trabajo del gropo pueda mantener
continuidad, y que se incorpore a las actividades de una organizaci6n de alcance
nacional.

Se discutieron varias publicaciones que podria emprender el grupo para llenar
lagunas en los recursos de que actualmente disponen profesores e investigadores. En
10 que se refiere a critica literaria, se adoptaron dos planes, uno de mas 0 menos corto
alcance, otro de proyeccion mas larga.

Elprimero, ya puesto en camino, consta de una serie de vohimenes que podran
servir como obras de referenda, como textos de seminario, y como guias bibliograficas,
Para los primeros dos tomos, sobre poesia y novela, fueron encargados Allen Phillips
y Fernando Alegria como jefes de los comites editoriales. Se espera que se editen en
America Latina. En cada volumen, los editores seleccionaran, en secuencia hist6rica,
unos diez 0 doce autores u obras sobresalientes, para reunir en torno a cada uno los
seis 0 siete estudios criticos mas significativos, escogidos y presentados para iluminar
diferentes metodologfas criticas y distintos modos de acercarse a un texto Iiterario. EI
tome sobre la poesia podria empezar, por ejemplo, can estudios sobre Sor Juana Ines
de la Cruz y terminar con critica sobre Pablo Neruda. En el tome sobre la narrativa,
si se incluyera a Carlos Fuentes, para tomar otro ejemplo, se podrian incorporar
estudios que trataran aspectos miticos, la interpretaci6n en Fuentes de la Revoluci6n
Mexicana, las influencias de Dos Passos y Paz, los ecos filos6ficos del marxismo y el
existencialismo, el problema de la estructura, la funcion del mon6logo interior, el
tema del parricidio.. etc. En cada caso trataran los editores de presentar una discusi6n
de las premisas criticas que quedan impHcitas, debajo de la superficie del estudio. Los
vohimenes terrninaran con secciones bibliograficas, sobre la critica literaria y la historia
literaria.

La meta de estos dos primeros tomos es elaborar antologfas de critica, presentada
sistematica y conceptualmente. Tendra el plan la ventaja de dar a conocer estudios
poco asequibles, por haber sido publicados en revistas de escasa divulgacion, Es mas,
se espera que la forma de presentaci6n aclarara las posibilidades que ofrecen distintas
estrategias de enfrentarse criticamente con la obra literaria. Finalmente, se discuti6
con mucho entusiasmo un tercer tome en esta serie, de intencion mas teorica, La
elaboracion de un prospectus para este volumen fue encargada a Ricardo Gu1l6n.

De alcance mas largo, se decidi6 iniciar conversaciones con algunas editoriales
de America Latina sobre la publicaci6n de una "Biblioteca Minima de Literatura
Latinoamericana" -una colecci6n basica de las obras principales en nuestro campo de
interes, editadas y presentadas can rigor y seriedad.

Por ultimo, se acord6 en que el autor de estas llneas ocupara el cargo de secretario
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del grupo, y que se convocara otra reunion dentro de un afio, para repasar el progreso
de los proyectos adoptados, y considerar el desarrollo de planes nuevos.

Ivan Schulman (1 a. sesion)
State University of New York, Stony Brook
Allen Phillips (2 a • sesion)
University of Texas at Austin
Carlos Blanco Aguinaga (3 a• sesi6n)
University of California, San Diego
Joseph Sommers (Introduccion, 4a • sesion)
University of Washington

LARR invites comments from its readers on the "Round Table," or any part of it;
comments will appear in the Forum section of a future issue. Address comments to
The Editor, Latin American Research Review, Sid Richardson Hall, Austin, Texas
78705.
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