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Como estamos casta finde siglo,y en un momento en que los grandes
protagonistas de la literatura híspanoameríeana aceleran la publIcación
de sus memoriasen variados géneros, vale ser apocalípticoy decir que el
libro de Moreno-Duránes simplementebrillante,serio e intelectualmente
ameno. Repletodetodo lo que usted quena sabersobre nuestros escritores
hispano-americanos (incluye una muestra de escritores españoles), es
un diario asincr6n1co,divertidamentebarrocoy de alto vuelo, a la manera
de las novelas de su autor. Sinexceptuar la información proveída por las
recientes memorias de Cardoza y Aragén, Vargas Llosa, Arenas,
Monterroso, BloyCasares,BryceEchenique, Ríbeyro, lo que va de las de
Paz, y las parciales que Arreola le acaba de contar a Pernando del Paso,
no es arriesgado decir que con las de Como el halcón peregrino, y las
anteriores de la edición aumentada de la Historia personal del Boom de
Donoso y Los de entoncesde Maria PUarDonoso, se arma un perfecto
tríptico memoriaUsta,personalíslmo, de nuestra cultura literaria de los
últimos treinta años.

Sinembargo, hay una gran diferencia entre el libro de Moreno-Darán
y losde sus antecesoresinmediatos.Es claroque él y todos elloscomparten
admiracióny respeto por los autoressobre quienes escriben,y que incluso
aceptan las Idiosincrasias de aquéllos y las propias. Pero el novelista,
ensayistay columnistacolombianolo hace con una distanciageneracional
que revela intereses más complejos. No se crea que me refiero a cierta
penetracíon psicológica o a una indagación estrictamente especulativa
de parte del autor. Como decía Alfonso Reyes, la falada del empeñado
psicologismo de las biografías modernas es que, por ser sencillas y
cotidianas, quieren mostrar a su objeto en mangas de camisa o "en
pantuflas". Todo lo contrario (y a pesar de que una de las numerosas
ilustraciones que acompañan a cada página muestra a GarcíaMárquez
en calzondllos largos, en Estocolmo),Moreno-Duran escribe desde un
margen. Este, precisamente por ubicarlo en una periferia amistosa, le
permite acceso a varios tipos de testimonios y anécdotas no menos
reveladores. Otra diferencia entre su libro y algunos de intención similar
es entonces también genérica, debido a que algunas de las treinta y tres
semblanzas de este tomo fueron publicadas (las menos) en revistas
especializadaso académicas, en suplementosde periódicos,en homenajes
y estudios afines, o como autocrítíca (la "augusta sílaba") .

Las semblanzas (que a veces se basan en entrevistas previas para la
prensa y la televlsíón) son parte de la segunda y 'Últimaparte de su libro,
y las reúne bajo el subtítulo de "Voces".Esta sección es un "quién es
quién" de los últimos cincuenta años de la literatura hlspano-amerícana.

M~reno-Durán,RafaelHumberto.Como elbak6n peregrino.
La augusta silaba. Bogotáa AguiJar, 1995. ,348 págs.
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Como tal cruza generaciones, ideologías políticas y estéticas, como también
géneros literarios y campos de batalla actuales. Por ejemplo, la única
autora cuya obra comenta es Marta Traba, aunque VirginiaWoolf, NathaUe
Sarraute, NéUda Piñón, Marta Lynch y otras son parte de sus discusiones.
Al respecto, no hay nada qué recrimlnarle, yMoreno-Durán seria el primero
en elogiar una colección similar dedicada enteramente a las escritoras
hispanoamericanas. Su eleccíón tiene como elemento implícito la libertad
de escribir desdenuestro continente, sin que alguna celosa del norte nos
diga con quién hablar o a quién estudiar. Ahora, la marav1l1aen )0 que
nos presenta Moreno-Durán radica no s6)0 en su poder de concisión
critica y biográfica (está al día respecto a las publicaciones de cada autor
examinado y de su contextualízacíón) sino también en su capacidad
para retomar la riqueza interpretativa de textos anteriores suyos como De
la barbarie a la Imaginación y Taberna in fabula, y para abrir nuevos
caminos concisos bacia e) conocimiento de nuestros clásicos
contemporáneos.

Hago hincapié en el posesivo porque los críticos obsesivos saldrán
defraudados si buscan un canon aglutinante como resultado de los autores
que el autor incluye en su sut generls aunque generalmente exacta
"Generaci6n del Mnenlo". Aquí están todos los que son y muchos otros
que deberían estar. Por la misma raz6n, Moreno-Duran se desatiende de
exigencias y jerigonzas universitarias y se dedica, valga el vocablo, a los
escritores de buena literatura, término que no hay por qué entrecomillar.
y como para contex.tuaUzarsu selección nos convida a entender y apreciar
la obra del filósofo y novelista Fernando Savater ("Un ácrata en el país de
Nunca Jamás"), las del gran cntlco cultural e historiador colombiano
Germán.Arclnlegas,y la ublcuídad intelectual de Octavio Paz. No obstante,
en cada una de estas semblanzas el gesto humanlzante añade brillo a
crítico y criticado, entrevistador y entrevistado. De particular Interés son
la similitud que establece entre la progresión de la poesía y la Ideología
de Adoum, Benedetti y Cardenal; y, en un acto autorreferendal, la manera
en que espiga 'La memoria reiterada" del gran memorialista que fue
Carlos Barral (al respecto, no es necesario repetir la conexión
hispanoamericana).

Me encuentro así en la peligrosa posJci6n de desmerecer al libro por
seleccionar semblanzas. Pero hacerlo se debe no tanto a las llmítacíones
del género en que publico este comentario sino a la simple realidad de
que cada uno de esos bocetos es riquísimo en datos, poslblUdades
Interpretativas, conexiones blográfícas y autoblográflcas y, sin ayuda de
algún formalista ruso, en el valor dialógico. Escogiendo entre estos retratos
son memorables (por algo más que su inmediatez) los dedicados a
Onettl y Sarduy, el precioso juego de evasiones que entabla con Tito
Monterroso, el tipo de carta de ciudadanía Intelectual compartida con
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sus compatriotas colombianos. En todos éstos, hay simpatías y diferendas,
sin caer, según el autor, en el género de la in8denda. Pero 51 se quiere
ver la condici6n post moderna de la autoblograffa, sin sollpsísmo
impertinente, no hay semblanza más conmovedora que la dedicada a
Vargas llosa. En ésta, Moreno-Duran habla tanto del peruano como de sí
mismo, nos revela su condícíón de "sudaca" en la agobiante y decisiva
(para el escritor hispanoamericano) Barcelona de los años sesenta, Jos
comienzos de los casi tres lustros de su actividad profesional en España,
y del ñn de una etapa de su ocupada vida intercontinental.

Los cuadros anteriores cubren toda la segunda parte de Como el halc6n
peregrino, y están enmarcados en su comienzo por el prefacio MPalcoaria",
la primera parte titulada "Auditorios", y al fln por un cortazaríano y
carpenteriano "Epílogo con un fondo de agua". En "Palcoaría", nos da la
razón de ser de su libro y nos dice cómo guiarnos por las trampas de su
memoria: "Para un escritor, su memoria es la múltiple voz de quienes )0
han precedido en la escritura". Consecuentemente, advierte que incluye
a 5610 dos autores de su generación. Así, partiendo de su experiencia
europea, recordará, revivirá. y, sobre todo, cazará "al Vuelo". Es decir,
admitiendo su subjetividad y haciendo lujo de su Ingenio verbal en una
época en que se toma tan en serio la construcci6n de este tipo de obra
siempre abierta. Esta estrategia rige a los "Auditorios", la seccíón más
extensa que sirve de prefacio contextua! a las "Voces". Para Moreno
Durán los auditorios son más que una concurrencia de oyentes, al igual
que la noeíón de una "augusta sílaba" es másque una articulacl6n verbal
que merece respeto. Los auditorios, arguye siempre el autor, son Jugares
de encuentro con las minucias personales e intelectuales que producen
un ámbito líterarío. Específicamente, el itinerario de sus "Auditorios" es
el de los congresos, reuniones especializadas o generales, conferencias e
Jnvitaciones afines en canarias, París, Venecia, en una memorable-debldo
a los desencuentro s conceptuales entre la autopercepción de varios
narradores hispanoamericanos y algunos de sus Jntérpretes-"Traves{a
alemana"; y en una "Escala atlántica" en las Palmas y Santa CI\lZ de
Tenerífe, con que se cierra la primera parte.
. Todo el contenido anterior es el principio de una crónica que promete
ser mayor (La augusta silaba), para la cual Como el halc6n peregrino es
un trampolín. En suma, no se crea que, por no querer caer en infldenclas,
Moreno-Durán se distancia sigilosamente de la evaluaci6n intelectual
perspicaz. Lo que pasa es que con justa razón reserva sus salvedades
para la critica especializada (por lo general de universidades
estadounidenses), aquella que siempre contribuye con densas
aportaciones "al repertorio de lo Ininteligible". Así, sus elogios son para
Rafael Gutíérrez Girardot, Saúl Yurklevich y otros críticos
hispanoamericanos que no adormecen a los feligreses. Son ellos los
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La historia oficial de la literatura es la historia de los estereotipos y de
la idealización grandilocuente del artista; en ese discurso fingido y
rnímetízado de los historiadores oficiales, el artista nos es presentado
como un ser Incólume y sufrido, un hombre que padece la injusticia y la
incomprensión, un iluminado que nada Ignora y que a nadie engaña.
Parece que cada país necesitara erigir estas figuras como una manera de
ocultar la otra historia o como una manera de reparar las faltas, puliendo
el retrato de quien dejara el testimonio de una época. I

En los libros de texto, estos Instrumentos enajenadores y
empobrecedores de la literatura, refritos de la historia literaria, la figura
predominante sobre Silva es la de un hombre sobre el cual hay que
guardar pesar, porque fracasó económicamente y porque, supuestamente,
nadie le ayudó, un hombre acosado por los acreedores y preocupado
por el sostén de la familia, un hombre pobre y abandonado al libre
arbitrio del destíno. y como siervos del discurso didactlsta, asumimos
como verdad lnobjetable, tales datos biográficos, sin dudar sobre ellos y
sin preguntarnos por su origen. Alguien en un momento dado dijo aquello
de Silva y entonces los demás, acogiendo la opinión como verdad,
siguieron repítíéndolo.
Otro retrato muy distinto es el que nos muestra Fernando Vallejo en esta
especie de biografía novelada sobre el mayor de nuestros poetas. En
Chapelas negras, Silva ya no es, en efecto, el ingenuo e inexperto
comerciante fracasado, sino el negociante, lleno de deudas sí, que sabe
cómo evadir al acreedor, pagar aquí para deber aUá, y asumir la vida
como un juego en donde el dinero simplemente circula y es de nadie.

Elotro :rostrodeJosé Asundón Silva en Chapolas negras

Vallejo, Pern.andQ. ehapolas negras. BogotásAlfaguara, 1996.
262 P••

WlJfrido H.Corral
Stanfo"d Unlverslty

salvados que reaparecen cuando Moreno-Durán se ocupa del objeto del
trabajo de ellos: las obras de los protagonistas de sus memorias. Como el
halcón peregrino, libro interminable por SUS subversiones, puede ser
leido como contribución importante a todos los géneros borrosos que
mencioné anterionnente, como crítica literaria sensata, y como uno de
los compañeros de ruta más agradables en el peregrinaje literario hacia
un fin de sIglo más nuestro.
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y sJn embargo este tipo que escrlbla estas frases de cajón, esas cartas
chantajistas y estas cartas lacrimoSaS,que llevaba un Diario de contabilidad
con mala puntuaci6n, oon mala redacción, oon errores de ortografía, que
le debla a todos y no le pagaba a nadie, que vivió tan lamentablemente
embrollado, enredado en su verdad mentirosa, fue el que logró componer,
por sobre tanto desastre, el "Nocturno·, "Infancia", MRonda",la MSerenata",
"Mldnight Dreams", MJ..osmaderos de San Juan", "Paisaje tropical", "1Y1ll de
difuntos·, "Al Pie de la Estatua", y ese poema 510 título, deslumbrante,

Sllvavivió como quiso vivir siempre: en la sobriedad y en la elegancia,
pero siempre en el deseo de tener más para poder gastar y compartir.

No creemos que Silvahaya llevado una vida tormentosa, si bien la
muerte del padre y de la hermana le afectaron profundamente. La casa
que dibuja Fernando Vallejoen esta narrativa carnavalesca es una casa
en donde nunca faltaron los vinos importados, ni el té hindú, ni el paño
inglés, ni la porcelana china; Imaginamos una casa con alfombras y
lámparas importadas y por supuesto un plano reluciente. Sipocos sabían
de la acumulación de deudas del poeta y casi nadie se preocupó por
ello, es porque la imagen de Silvaera la de un próspero burgués que
escribía poesía tratando de hacer realidad 10 que quiso ser su padre, don
Ricardo Silva.Si en e) rostro de José Asunción no se leían las angustias
de quien estaba ahogado por lasdeudas, es porque sabía jugary entendía
muy bien las leyes de la sociedad capitalista.Inteligente, como lo sigue
siendo en la voz de sus versos, José Asunción comprendió muy
tempranamente que el destino del hombre es vivir el aquí-ahora; por eso
las ansias por gastar y por viajar, su reencuentro con la poesía francesa
en París, la experiencia diplomática en Venezuelay el conocimiento del
mundo a través de los libros; por eso, el encuentro, también temprano,
con la muerte.

Fernando Vallejoes un investigador-blógrafo-noveltsta;ya con Barba
facob, el mensajero (México,1984) nos había iniciado en un género que
ahora con Chapo/as negras ha logrado consolidar.Se trata de un género
propicio para la formación de lectores, por ese estilo provocador,
iconoclasta, paródico y carnavalesco, propio de una escritura que rompe
con lo serio, estando en lo serio, y que interpela a su lector de tal modo
que a éste no le queda más que aceptar la falacia de la historia y el
despropósito de los grupos de poder.

De nuevo Fernando Vallejoha recurrido a la indagación etnográfica,
escudrJf\ando cartas, facturas, cuentas de cobro, documentos
gubernamentales, periódicos, revistas,entrevistas, fotografíasy hasta los
directorios telefónicos de la época, para mostramos el otro rostro del
poeta fundador, con Oarío, del modernismo. En este otro rostro de SUva
hallamos también al poeta despreocupado por la convención llngüístíca;
los apuntes comerciales y manuscritos diversos dejan ver el descuido
ortográfico y la ligereza en el uso de la sintaxis; así lo sintetiza Vallejo:,
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Día tras Dia, el segundo libro de poemas de David ]iménez, fue
galardonado con el Premio Nadonal de Cultura en la modalidad de poesía
en 1996. En su conjunto se destaca por la depuración y trabajo lingüístico.
Es un poemarto límpío de retórica y alejado de todo artificio donde el
poeta persigue la palabra que evoca, convoca y sugiere. La búsqueda
poética de las esencias, los ecos, las sensaciones y los augurios son la
constante de su poesía.

y los poemas son ecos
de una totaUdad que no ha culminado
que ya se descompuso.
(David Jlménez, .,Acaso Importan ya otras
ldentlflcaclones .:" y "SI de verdad todo poema
habla de tí", Dia tras dfa)

No hacemos un IU8ar en el atardecer
y buscamos palabras para el verso
que di8a el sentido de todo esto
pero no las encontramos.

David }iménez. Dta tras dfa. Bogotá! Instituto Colombiano
de CUltura, 1997. 117 páss.

Fablo Jurado Valencia

pervertido, que empieza: "Oh dulce rtiña pálida que como un montón de
oro..... (138)

y nos dice Fernando ValJejo que éstos son, definitivamente, "los díez
más bellos poemas que ha compuesto Colombia."

Con Chapolasnegras reconstrulmos un ten:itorio: Santafé de Bogotá
en las dos últimas décadas del siglo XIX;y dentro de este territorio nos
encontramos con el barrio La. Candelaria y las mentalJdades de quienes
lo habitan. Los efectos verosímJles de la escritura de Fernando Vallejo
nos sumergen en estas caUes para luego instalarnos en la casa de los
Silva y en ese almacén fundado para una aristocracia caprichosa.
Igualmente, el texto recupera las voces y las figuras, como si estuviésemos
viendo una película, de los escritores contemporáneos a Silva:CarrasquUla,
Sanín Cano, Pombo, Vargas Vila, Rivas Groot y G6mez Restrepo, entre
otros. Se trata pues, de un viaje retrospectivo hada un momento de
nuestra llteratura. Chapo/as negms, constituye, sin duda, uno de los
mejores libros editados en el afio 1996.
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"Palabrasde famílía"introducen el libro, y la vida hogareña con sus
esencias y recuerdos orienta los temas y los ecos de la infancia, la
adolescencia y la juventud. Lo forman retratos y rincones del recuerdo
de gran intensidad. Los tiempos pasados se alternan con el vivirpresente
y cotidiano donde "La enfermedad y la muertevienen cada cierto tiempo/
a unir los pedazos dispersos" ("Retratode familia",p. 9).

Mediante el lenguaje explora y produce sentidos. Recorre tanto el
camino de lo prosaico como el de la sonoridad y el ritmo. El lenguaje es
en muchos poemas melodioso y. rico en reiteraciones y efectos f6nicos
como en "Sóloexisten por mí / ellos y la casa y la calle. / Sinmí vlvbian
y morirían / sImplemente.! Sinmí vIveny mueren" ("S610existen por mi"
p.13).

[)(a tras día es un diario de vida interior, muy personal, registrado a
travésde imágenesbrevesy fugacessimilaresa las de la tradici6nexpresiva
de los aforismosde ErnliyDicklnson,las Imágenesvisuales deJosé Manuel
Arango o los instantes de un hai ku.

Su preocupaci6n principal se dirige a la movilidad y desgaste del
tiempo y las distintas impresiones de su paso. El poeta capta instantes
fugaces,persigue ausencias,evocamomentosy rostrosy busca por medio
de la antítesis y la paradoja la comprensi6n de lavida y la percepci6n del
tiempo: "Entonces nos apoyamos en Jos fuertes / que también fueron
débiles" ("Retratode familia",p. 9), "Algunosarribamos y otros apenas
parten" ("Retratode famllía", p. 10).

El poeta reflexiona sobre la acci6n del tiempo y sus vestigios
transformadosen recuerdos,sobre su poder destructory la única salvaci6n
en el mundo interior, en la poesía como único albergue posible C*En
fuego y aire", p. 73). El amor no escapa a la devastaci6n del tiempo y la
poesía parece querer guardar y preservar para siempre las esencias y los
ecos de lo vivido y lo soñado en contra del tiempo devorador.

llama la atención en estos poemas que registran y encierran el paso
del tiempo, la sutil captación del instante generador de presentimientos
e intérprete del mundo interior ("Pero la luz de la tarde..."), Igualmente
las diferenciasentre lasedades y las generacioneses un motívorecurrente
de estos retrato-poemas. ("Mi secreto deseo fue parecer un obrero").

La soledad, herencia del paso del tiempo, merodea casi todos los
poemas ("Gloriade lasoledad").Es notorio el tono desolado. "Lo esencial
siempre está ausente", dirá David ]lménez ("La soledad. tras su puerta",
p.l05).

Es también interesante la visión de la costumbre y de los hechos
cotidianos y domésticos como parte de las búsquedas de sentido del
hombre. David }iménez proyecta sobre el ritual diario de los oficios
domésticos, el caminar las calles o los instantes del amor, unas luces y
unos efectos singulares creados mediante imágenes y asociaciones
originales y sugestivas. ("No soy como los árboles..."),
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Tanto los antiguos como los hombres modernos hacemos Retórica,
maliciosamente o de manera Inadvertida para nuestro ego. Su poder ha
sido talismán de sabios y habladores; y ahora asistimos a su revisión
suprimiendo el velo encubridor que Helena Beristáin vence, en su ensayo
titulado Alusión, referrmctalldad, intertextualidad, primera publicación
dentro del proyecto Bitácora de Retórica.

El ensayo contempla la alusión, expresión de algo sin decirlo, como
figura retórica presente en una serie de tropos, mencJonando entre ellos
el énfasis, la Jltote, el eufemIsmo, la metonimia, la metáfora, la perifrasis,
la Ironía ... donde el slgnlflcado literal no basta a sí mismo, evocando
entonces un significado figurado que convoca una fiesta ele disfraces
entre las palabras. Este procedimiento retórico, fuerza desplegada en el
arte de la persuasión, también es sopesado por diversas perspectivas en
el ámbíto lingUístico, filosófico y semiótico, donde suenan los ecos de
Bajtín, Genette yPérez Plrmat, entre otros nombres cabalmente conocídos
en la plenaria literaria. Desde la perspectiva lingüística ala alusión se

Berlstáln, Helena.AIusIÓft, referenclaUdad, ItltertextuaUdad.
Bibtcora de Retórica l. Méxicol UNAM (Instituto de
Investigaciones Fllológ1cas),1996. 69 págs.

Maña Dolores Jaramlllo

Sigue a los retratos de ramilla "La sopa de amor" que recuerda las
síntesis mágicas de cocina y amor de Laura Esqulvel. Son seis visiones
del amor con sus luchas, incendios y apagones cotidianos : "el amor ...
abrió, floreció y se secó, / todo antes que las plantas y antes que el
arroz" ("La joven esposa habla de una separación inminente", p. 43). El
amor, breve y pasajero registra, como todo lo humano, la demolición del
tiempo.

En la calle se cita otra visión de lo cotidiano. El poeta encuentra los
despojos y el dolor humano. La muerte y la violencia cotidiana tropiezan
con sus pasos y sus versos conmovidos denuncian la realidad cotidiana.
("Las caUes y los días").

Otros temas del libro son la vida como construcción de un mundo
interior, el mundo de las Ilusiones contrapuesto a la realidad, la voz de
las cosas que evocan recuerdos, la experiencia y la búsqueda poética, las
paradojas de la vida humana o las luchas contra el olvido y la ausencia.
A través de los dlstlntos poemas David ]iménez deja un testimonio no
sólo personal sino de reflexión sobre la existencia humana.
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CamiloBogoya
Carrera deEstudios Literarios

Universidad Nacional de Colombia

relaciona con cualquier forma de Implícito así como con los conceptos
retóricos". O siguiendo los términos de la perspectiva bajtiniana y su
descendencia intelectual, podemos decir que "junto al diálogo y la
alteridad, se instala en el díscurso también la alusión". O si queremos
escuchar la voz de Genette, quien se refiere a la alusión como un
fenómeno de la tntertextuatidad, debemos apuntar que se trata de '!un
enuncíado cuya plena comprensión supone la percepción de su vínculo
con otro enunciado al que remite necesariamente tal o cual de sus
inflexiones no perceptibles de otro modo.

Se hace pues necesaria una revisión de conceptos en relación con la
alusión, haciendo manifiestaslasvariacionesal interlordela teona literaria,
contrastando autores, y polemizando con voz propia, generando un
interesante debate que nos lanza a una apertura conceptual. En el caso
de Pérez Flrmat, las discrepancias respecto al establecimiento de las
. unidades intertextuales serán un capítulo de aguda crítica donde se
rescatará.nuevamente lamagna influencia de la alusión, para relacionada
dentro de diferentes tipos de intertextualldad como la sátira, la ironía, la
exégesisbíblica.Unviajea travésde la historiaenciclopédicade la aluswn
es el resultado del tejido hilado con rigor conceptual que nos entrega
Beristáln, en este ensayo que trasciende a la cotidianeldad, indagando
en la perspicacia humana, desde el chIste hasta la severa ironía, para
explJcarcómo las palabras dicen más alláde lo que suelen decir.y luego
de estos parajes la alustón llegará a las figuras de pensamiento y a las
figurasdialécticas(concUiación,concesión, permisión), haciendo justicia
a su capacidad discursiva, empalmada con el placer de la elocuencia.

Finalmente,sobre la síntesisde lasideas se sumaráun huevo elemento
descrito en los siguientes términos "Ytanto el concepto de alusión, como
el de intertextualidad, pueden ser descritos como dUacionessemánticas
en cuanto funcionan como disparaderos de nuevos y distintos espacios
de significacióna partir de una palabra, una frase,una entonación, en un
texto dado". Vuelvenlos vocablos a significaraccionando su lado oculto,
surge entonces la cara velada de las Insinuaciones. Una palabra hace
temblar al mundo, más aún tratándose de una alusión; el interlocutor
debe soltar la rienda de su agudeza y entrar en este juego, advirtiendo
que detrás de cada cosa acecha otra, como si la ninfa Eco desatara sus
voces a cada expresión.

Ilteraturarteoria, historia, crítica 1 (1997)
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El saldo intelectual que nos mostró el :xx Congreso Nacional de
Líteratura, Língüístíca y Semiótica "Cien años de soledad treinta años
después", realizado en la Universidad Nacional de Colombia entre los
días 29 y 31 de octubre de 1997, es justificación suficiente para
comprometer a laUniversidad. a través de laFacultad de Ciencias Humanas
y su Departamento de Ilteratura, con una cátedra anual desde la cual
pueda darse continuidad a este diálogo revelador de la trascendencia de
una obra como la de Gabdel Garda Márquez. Las casi cuarenta ponencias
que se presentaron en el Congreso indican. en efecto. una disposición
de investigadores y críticos pata Indagar por aquello que hace que dichas
obras logren cautivar a un público tan amplio en el ámbito nacional e
internacional.

En el congreso nos trazamos como reto reunir puntos de vista diversos
sobre las obras del Nobel colombiano. Nunca el Congreso había
concentrado su convocatoria alrededor de la obra de un únJco autor.
Pero la Universidad Nacional 'y los Departamentos de literatura y
lingUística no podían pasar por alto la conmemoración de los 30 años de
la primera edición de aquella novela que sin duda aUmentó en muchos
de nosotros el.deseo de posesión de unos mundos posibles desde los
cuales hemos podido incentivar la interrogación y la incertidumbre frente
a este mundo de aquí, todavía de muchas esperanzas. Le apostamos
pues a descubrir las esencias heterogéneas de 10 que somos y hemos
sido, a partir de un autor que como ningún otro ha podido convocar
tantas discusiones y tantos dilemas; y en esta apuesta hemos alcanzado
una ganancia intelectual que tiene que ser objeto de explotación.

Si casi doscientas personas siguieron con atención las propuestas de
lectura que en el Congreso se expusieron, es porque hay una avidez y
una ansiedad muy grande de tener una compañta en este viaje por los
senderos de la Interpretación. Sien este transcurrir nos hemos encontrado
con las voces de la afrícanía , de la tradición judeo-crístíana, de los
correlatos indígenas y grecolatinos, de la música, del erotismo y, en
últimas, las voces del mestizaje en una escritura atravesada por la oralidad,
es porque vale la pena continuar buscando. No cabe duda que tal
búsqueda habrá de fecundar en la academia y, en general, en la escuela,
de tal modo que, como lo ha querido Garda Márquez, pueda hacerse
realidad un mundo para los nl1\05y para los jóvenes.

Cátedra Gabriel García MárqueZ
en el Departamento ele Uteratura ele la
Universidad Nacional ele Colombia

Ilbros y eventos
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PabloJurado Valencia

Enconsecuencia. hacemos el lanzamientode laCátedraGabrielGarcía
Márquez, cuyos propósitos apuntarán hacia la consolidación de los
objetivos trazados en el Congreso:

1, Convocar a la comunidad académica y de Investigadores,
especializados en la crítica, la historia y los estudios literarios, en la
lingüística y en la semiótica, para repensar desde dichos campos los
alcances artísticos y los efectos socio-culturales de la obra de García
Márquez.

2.Acoplaruna memoriade materialesbio-bibUográflcos,que permita
visualizar la trascendencia estética e históricade la obra garciamarquiana
en el contexto de AméricaLatina y del mundo.

3. Propender por el fortalecimientode líneas de investigación, en las
áreas indicadas, en pregrados y posgrados de launiversidad colombiana.

4.Propiciar condiciones para que el texto auténtico (ensayos, cuentos,
novelas, libros de poesía y teatro) circule ampliamente en las aulas
escolares y en el seno de la familia colombiana. Ello presupone una
campaña para comprometer a los Ministeriosde Culturay de Educación
en la edición decorosa de obras con unos precios adecuados a las
condiciones económicas de las familias.

Para hacer realidad estos objetivos,la CátedraGabrielGareíaMárquez
consistirá en la invitación a un investigador,críticoo escritor, nacional o
internacional, quien durante un mes o dos meses o un semestre, según
sean las propuestas y acuerdos, desarrollaráun programaanalítico sobre
la obra de GarclaMárquez.

La Citedra será un lugar propicio para que escritores como Juan
Gustavo Cobo Borda, entre otros, que han dedicado gran parte de su
tiempo al estudio en profundidad de la obra de GarcíaMárquez, puedan
Interactuar con la academia y con todas las personas interesadas en la
obra de GarcíaMárquez.

Litemtura: 'teoria, historia, critica 1(1991)
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En el mes de noviembre del año 1996se dio ínícío en la Carrera
de EstudiosLiterarios,de la UniversidadNadonal de Colombia,
alProgramaViernesde Poesía, cuyo propósito es el de propldar

diálogos y acercamientos entre los estudiantes y los poetas. Los poetas
invitados, nacionales y extranjeros, leen una muestra de su poesía y
luego conversan sobre la experíencía personal de la escritura poética.
Dicha muestra es publicada, a manera de cuaderno o plaquette, en la
Colecdón Viernesde Poesía, de laCarrerade Estudios Uterarlos.Viernes
de Poesía ha contado con la presenda de los poetas mexicanos león
Plascencía ~01, Alejandro Esplnoza y Pedro Serrano, y los poetas
colombianos Mario Rey, Piedad Bonnett, José Manuel Arango, Elkín
Restrepo y Fernando Herrera. Hasta el momento se han publicado dos
títulos de Viernes de Poesía: Bitácora de anunciaciones, de León
Plascencía (997) y AntolOS41. de Piedad Bonnett (1998).

Colección "VJem.e~de poesía"

libros y eventos
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"Mito y sentido en la obra de Carlos Fuentes" es una monografia
inscrita dentro de los Intereses semióticos de un grupo de estudio que
produjo cinco trabajos de grado con un marco teórico común. Desde
esta perspectiva la monografía se centró en el análisis de "ChacMool",
primer cuento escrito por el autor mexicano.

Una primera etapa del estudio se ocupó de un recorrido biográfico
histórico que describió un paralelo entre "ChacMool" y las obras de
terna mítico de Fuentes. En un segundo momento, se entró de lleno al
análisis estructural del cuento. Gradas a la aplicación de las categorías
semióticas de la Escuela de París se concluyó que los protagonistas del
relato --un dios maya y un burócrata mexicano-- jugaban papeles
antagónicos y que, en consecuencia, éstos se veían abocados a un
enfrentamiento sin tregua. Luego, y desde la perspectiva de Eco, se
exploraron los mundos posibles propuestos en el texto; de alü inferimos
que en "Chac Mool" existe un notable juego de previsiones -hechas
tanto por parte del lector como de los actores- que Indefectiblemente
termlnan siendo falseadaspor la realidad del relato. La última parte del
estudio centró sus esfuerzos en demostrar la pertenencia del cuento a la I

escritura de carácter fantástico, lo que nos autorizó a concluir que "Chac
Mool" pretende denunciar la violencia del Méxicoactual por medio del
hecho sobrenatural.

Este recorrido estructuralnos llevóa relacionarlas categoríastextuales
y genéticasobtenidascon una serlede categoríastemáticaspropordonadas
por la obra ensayístlcade Puentes. Producto de lo anterior fue la certeza
de que el cuento denunciabaun claroenfrentamientoentre el pensamiento
mítico y el histórico, siendo vencido éste y resultando medianamente
triunfante aquél. Esta conclusión, además de revelarel Interés estético y
ético de la obra de CarlosFuentes, nos permitió proponer a NChacMool"
como el iniciador de una de las líneas temáticas de su escritura.

carrJ1lo, Crlstlma.MMitoy sen.ddo en laobra eleCarlos Puentes-.
Universidad Nacional deColombia (carrera deLiteratura), 1993.
Director: Pablo Jurado Valencia, Profesor Asociado, Universidad
Nacional de Colombia.

Abstracts de trabajos de grado
carrera deEstudios Utcrar10s

Univet'Sidad Nacional deColombia

Litemtura;'teor(a. historia, critica 1(1997)
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Teniendo como hipótesis de fondo que no todas las formas del trabajo
semiótico se iden.tlfican con su versión científica y preocupada menos
por la semiótica como reflexión sobre la semíosís que por la semiótica
como modo de operar en la semlosís, esta monografía se propone
desarrollar tres operaciones preliminares a una discusión sobre la crítica
literaria de inspiración semiótica: (l) dellmltar frente a la investigación
teórica y el híperónímo 'práctica semiótica' el territorio de las prácticas
tnterpretauoas de orientaci6n semtouoa; (H) examinar la definición de
Interpretación crítica o semiótica propuesta por Eco con miras a la
caracterización de tales prácticas; OH) revisar a la luz de estas ideas el
problemático campo de los estudios Uterarlos de Inspiración semiótica.

Siendo estos sus objetivos, este trabajo se preocupa de manera especial
de la noción de estrategia textual (fundamental para la definición de
interpretación crítica) y de las problemáticas distinciones que la
acompañan, y es este énfasis el que (pese al carácter técnico de la mayor
parte de sus páginas) orienta las conclusiones e hipótesis más interesantes
de la monografía, al menos en lo que afecta a la discusión estrictamente
semiótica: (i) al presentar la estrategia textual como un sistema propone,
espera, una forma efectiva de solucionar el hiato entre semiótica de la
significación y semlótlca de la comunicación; (11)al examinar el problema
de la lectura crítlca de textos cerrados Intenta mostrar cómo la
interpretación semiótica no es un procedimiento ajeno a los mecanismos
fundamentales de la semíosls; (¡U) al señalar los límltes pragmáticos de
esta interpretación pennite explicar las soluciones dadas por Eco y Morrís
al problema de la semiótica aplicada; (Iv) al proponer que la diferencia
entre interpretación científica e interpretación crítica debe considerarse
una distinción Institucional presenta una caracterización de Jos
procedlmlentos interpretativos de la semiótica tout C01-1rl.

Moriega Bederich, Luis Alfonso. "Wp6tesls sobre prácticas
Interpretativas de orientación semiótica e interpretación critica".
Universidad Nacional de Colombia (CarreradeUteratura), 1994.
Director: Fablo Jurado Valencia, Profesor Asociado, Universidad
Nacional de Colombia.

Libros y eventos
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El tema de esta monografía está apoyado en el análisis del relato "El
tiempo de la ciénaga". Enel primer capítulo se hace un balance metacrítíco
de la bibliografía que se ha producido en tomo al escritor caleño,
confrontando la obra de Caicedo y los juicios de quienes han escrito
sobre ella. La mayoría de estos juicios están caracterizados por los tonos
propios de la institucionalidad (elogios que no se fundamentan en los
textos del autor).

En el segundo capítulo, denominado ·'EI tiempo de la ciénaga" o la
muerte por ingenuidad polítíca", se analiza la forma como este relato
alude irónicamente a la mentalidad con que algunos sectores sociales se
unieron al proyecto populista de la Alianza Nadonal Popular (ANAPO).
Al poner en diálogo el trabajo de Caicedo con el ensayo político de
Marco Palacios, El Populismo en Colombia, este capítulo dibuja la
coincidencia que existe entre algunos de los elementos que caracterizan
al populísmo anaplsta con los que constituyen la mentalidad del narrador
del relato.

El tercer capítulo, titulado "'El tiempo de la ciénaga' en el aula de
clases", indaga por el comportamiento del lector empírico (jóvenes
estudiantes de bachillerato, con una edad entre 13 y 18 años) frente al
texto, mostrando los acercamientos y los alejamientos del Lector Modelo,
lector que es construido por las estrategias del relato. En conclusión, el
análisis muestra ciertos modos de leer predominantes, por un lado, en la
"crítíca institucional" y, por otro, en el contexto escolar. En el contexto
académico del bachillerato cabe resaltar el potencial critico de muchos
de los estudiantes-lectores, sobre todo cuando el profesor orienta y
propicia los apoyos bibliográficos necesarios para el análisis textual.

lASpezRosas, Wllllam.A. "Elledor en UJlJ&fabulll wc:edlana".
Universidad Nacional deColombia(Carrera ele IJteratura), 1995.
Director: Fabio Jurado Valencia, Profesor Asociado, Universidad
Nacional de colombia.

Literatumdeona, historia, critica 1 (1997)



258

El objetivo central de la monografía fue comprobar y describir una
transformación slgnlflcativade un género llterario poco estudiado en
nuestro país, como lo es el ensayo. El periodo que se tuvo en cuenta
para la descripción de este cambio comprende los últimos diez años del
sigloXIX y los primeros diez del presente siglo.

El contenído de la monografía se organizó en cinco capítulos. El
prímero est~ dedicado al conjunto de problemas teóricos que se
manifiestan en el momento de intentar la definición de cualquier género
literario.Igualmentese hacen sugerenciassobre problemasmetodológicos
que deben plantearse los historiadores de la literatura. En el segundo
capitulo se expone la relación particular que hay entre el ensayo y' el
medio social y literario en que se produce. Para esto se propone a la
revista literaria como el elemento mediador entre los ensayos y las
Instancias literariasy sociales del momento estudiado.

Apartir de la exploración de un materialempúico amplio, en el tercer
capitulo se propone un primer momento de la breve historia del género.
ladescripción se hace alrededor de ElRepet1orlo Colombiano, revistano
específicamente literaria, en la que se encuentran manífestacíones
ensayísticas caracterizadaspor un tono serioy en lamayoríade los casos
nada polémico.

Es precisamente en el segundo momento de la transformación,
expuesto en el cuarto capítulo, cuando se observa una actitud diferente
por parte de los ensayistas.Este cambio se maruñesta en la aparición de
publicacionesperiódicasespecíficamenteliterariasen lasque predominan
-Q diferencia del período anterior-e-ensayos con un tono esencialmente
polémico. Escritores como Salomón Ponce AguUera,Baldomero Sanfn
Cano, Tomic;Carrasqulllay Maxímílíano Grillo comienzan a remplazar
escritores mucho más absolutistas en sus afirmaciones sobre literatura
como MiguelAntonio Caroy José Manuel Marroquín.

En el ültímocapitulo,y con la intenciónde dar más unidad al recorrido
realizado, que revisa aproximadamente veinte años, se presenta una
recapitulación en la que se sintetiza el.proceso antes descrito.

Sinser un trabajo exhaustivo,lamonograffasugiere problemas teóricos
y metodológicos para larealizaciónde una historiade las formas literarias
centrales de un período Importante de nuestra literatura.

EspttJa 0rtIz,DavidLeonardo. "ElensayoUterarloen Colombia.
Transformacl6nhist6rlca de un a~nero (1890-1910)".
UnlversidadNadonalcleColombla(CarreracleUteratura),I997.
Director: David }iménez Panesso, Profesor Asociado, Universidad
Nacional de Colombia.

Libros y eventos



259

Losmanuscritos deben ser enviados a:
üteratura. teoría, historia, crítica, Comité de Dirección, Departamento
de literatura, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de
Colombia, SantaPe de Bogotá, Colombia.

Literatum utílíza el estilo de citación entre paréntesis' por autor y
título o autor y año. Las notas de pie de página se utilizan solamente
para explicar, comentar o complementar el texto del artículo. Para los
detalles sugerimos a los autores consultar las normas internacionales
consignadas en textos de referencia especializados, como los manuales
de la Modero LanguageAssoclation of America.

Literatum es una publJcación del Departamento de literatura de la
Universidad Nacional de Colombia. La revista se propone, como su
objetivo principal, dar expresión a los avancesy resultados de proyectos
de investigación en literatura llevados a cabo por los miembros del
Departamento y por colaboradores externos, pero asimismoda cabida a
ensayos diversos. Se reciben únicamente trabajos originales e inéditos,
incluyendo traducciones inéditas de trabajos destacados en el campo de
los estudíos literarios.

Losmanuscritosdeben ser remitidosen originaly dos coplas, impresos
en papel blanco tamaño carta, por un solo lado y a doble espacio. El
texto impreso debe acompañarse del respectivo archivo en Word para
Windows o en WordPerfect, grabado en un diskette de 3.5 pulgadas. Se
sugiere a los autores organizarlas diferentes secciones de los trabajos de
la siguiente manera, comenzando cada sección en página aparte:

• Título, subtítulo, nombre del autor (autores), sus títulos, cargos,
filiación Institucional,dJrecciónpostal y electrónica, y números de
teléfono y fax

• Resumen (abstract)
• Texto del artículo
• Agradecimientos (silos hay)
• Obras citadas
• Bibliografía(si la hay)
• Tablas, con sus textos
• Figurasu otras ilustraciones, con sus textos

Normas de presentación de manuscritos

Literatura:
Teoría, historia, critica
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