
Alex Grijelmo. El estilo del periodista, 2 ed., Madrid, Ediciones. 
Taurus, 1997 · 

La aparicion de un libro con este titulo en Ia era de la informatica es un 
1lamado o mejor una declaracion de principios por parte del autor y de los lee
teres que apoyan una posicion clara de Ia defensa del buen uso del idioma en 
los medios de comunicacion; porque son recurrentes los errores que se pasan 
por alto en aras de la rapidez con que ocurre la noticia. A juicio de algunos, es 
el modo de operar en los "medios", como si estos no pudieran tener los recur
sos adecuados para, con similar rapidez, subsanar los errores habituates en Ia 
prensa oral y escrita. 

El enfoque basico de este texto es periodistico, y su autor, sin duda, tuvo 
que tener en cuenta su quehacer diario asi como el de sus colegas. A tenor con 
esto, basta con ver el indice para comprobar que Ia mayor parte de los temas 
tratados interesan al periodista o son de naturaleza periodistica; aunque no debe 
pasar por desapercibido el hecho de que, hacia Ia mitad del texto, el autor co
loca las partes: "La gramatica y La sintaxis" y "El estilo", como si quisiera lla
mar Ia atencion a los lectores, de Ia importancia que tiene el buen uso del len
guaje para lograr una comunicacion eficaz entre emisor y receptor. Si, en lo 
que respecta a este ordenamiento, fue su intencion consciente o no, poco im
porta comprobar]o puesto que esa intencion, manifiesta o latente, se ha hecho 
explicita para el lector atento, ya que, sin un buen uso del idioma, Ia noticia 
no llega, queda trunca o puede dar Iugar a errores de interpretacion. 

El texto se divide en cinco amplias partes con sus correspondientes sub
divisiones: "Generos periodlsticos", "La gramatica y Ia sintaxis'.', "El estilo", 
"La etica de las palabras", "El estilo y la etica". El metodo que sigue es co-
mun : parte de una perspectiva general para Iuego adentrarse en las correspon-
dientes especificaciones. Sabe combinar la teorla necesaria con numerosos 
ejemplos que ayudan a clarificar dudas; y sabe muy bien que las reglas grama
ticales adquieren sentido y significado con ]a vitalidad que Ies proporciona el 
uso. Por ello, El estilo del periodista garantiza desde el comienzo una lectura 
activa, en Ia que el lector participa al comprobar Ia relacion entre reglas y usos, 
y hasta quizas se perm ita alguna interpretacion paralela, Ia pregunta inquisitiva 
o quizas una leve disidencia. 

La primera parte, que comienza con "La informacion", tiene unas sub
divisiones especificas y necesarias para poder precisar los diversos aspectos y 
modalidades del tema. Se detiene en las diferencias entre la noticia, Ia entre
vista, el reportaje, Ia cronica, el articulo de opinion, el editorial; no perdiendo 
nunca la perspectiva de la importancia que en estas labores desempefia Ja do
cumentacion, el punto de vista del periodista y, por supuesto, el del editor. De 
hecho, en algunos generos se fusiona Ia investigacion y Ia opinion: "El perio-

. dismo actual ofrece tam bien Ia posibilidad de usar generos don de se mezclan 
la informacion y la interpretacion. Estos son: Ia cronica, Ia entrevista-perfil, el 
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reportaje interpretative " (p. 81 ). El enfoque didactico de esta parte se centra 
en la fase inicial y tambien medular del quehacer periodistico. 

Este libro es de obligada lectura para el periodista y para el lector intere
sado en el buen uso de Ia lengua escrita. El capitulo "La gramatica y la sin
taxis" es una parte fundamental del mismo, ya que un adecuado conocimiento 
del Jenguaje resulta imprescindible, sobre todo, para el profesional de los me
dics de comunicaci6n; asi lo expresa el autor: 

He comprobado con exhaustividad que muchos periodjstas, incluso los recien llega
dos, desprecian la gramatica; y que son exactamente los mismos que Ia desconocen. 
Por su parte, quienes saben las reglas del Jenguaje coinciden fielmente con los que 
mas brillantemente escriben. Y no me refiero a esos aburridos conocimientos te6ricos, 
filol6gicos, lexicognificos ... Hablo del genio del idioma, del armaz6n interno que 
tiene nuestra lengua y que nos atrapa con Ia suavidad y Ia fuerza de un panda gigante. 
(p. 167) 

A continuaci6n, el autor afirma el principia basico de una buena sintaxis: 
la concordancia; cuando esta se desconoce o no se tiene en cuenta, se altera e] 
significado del mensaje y se cae en una expresi6n pobre o descuidada. Recorre 
e) autor, en esta parte, los usos lingliisticos que puedan ser piedra de tropiezo 
a Ia hora de cu idar una buena escritura: veamos algunos en particular. Sefiala 
la preferencia del castellano por Ia voz activa, frente al ingles o el frances, que 
usan ]a pasiva con mayor frecuencia; recuerda las posiciones de Samuel Gili 
Gaya y Rufino Jose Cuervo en cuanto al uso correcto de Ia voz pasiva en espa
fiol. Aclara que no se trata de eliminar la pasiva, sino que se debe usar cuando 
el sujeto, en realidad, sufre la acci6n, o si conviene sefialar e] caracter pasivo 
del sujeto. Asimismo prefiere el uso de Ja oraci6n segunda de pasiva se refleja 
en e] caso del sujeto en plural, frente a la impersonal activa. 

Se detiene tambien en las limitaciones del gerundio, su valor adverbial, el 
caracter durativo y su relaci6n de simultaneidad con el verbo principal; espe
cifica que es incorrecto usar el gerundio como adjetivo salvo en las dos oca
siones aceptadas por la Academia. Con respecto a este punto, se deben tener 
en cuenta las diferencias entre el espafiol y el ingles, ya que, en este ultimo, es 
mucho mas frecuente Ia funci6n adjetiva del gerundio, por tanto, se pondra 
especial cuidado a Ia hora de traducir Ia noticia. 

Demuestra el autor una fina percepci6n del sistema verbal pues, en primer 
Iugar, pone de relieve la importancia del verbo en Ia oraci6n, sin el no seria 
posible un discurso 16gico, por lo que afirma: "El verbo es la acci6n; y lo de
mas, el decorado" (p. 181). En segundo Iugar, ademas de comentar las inco
rrecciones con las formas "habfa/habian", "cantara/cantase", "habria/seria" 
confrrma la riqueza del sistema verbal del espafiol y destaca el "plurivalor" del 
presente: con valores de presente, pasado y futuro; recomienda el uso del pre
sente hist6rico como una forma id6nea de acercar los hechos al lector o de 
actualizar la noticia. 
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Tampoco se olvida de las dificultades que presentan los pronombres, Ia 
imprecision de los relatives, los errores del "laismo", " leismo" y "loismo". 
Recuerda Ja funcion auxiliar y la posicion de los adverbios y adjetivos en la 
frase. Respeta el regimen de las preposiciones y afirma taxativamente: "No se 
puede dominar el idioma si no se ha adquirido habilidad en el uso de las pre
posiciones, que cumplen el papel junto con los adverbios de relacionar 
entre si los elementos fundamentales de Ia oracion" (p. 228). Dedica tambien 
un espacio considerable a los signos de puntuaci6n, precisa que existen unas 
reglas que se deben conocer y que esto no impide un grado de subjetivi
dad en el uso de estos signos; siempre que esa subjetividad no este en abierto 
conflicto con el sentido basico de los mismos; porque, en ultima instancia, los 
signos de puntuacion estan para ayudar a comprender mejor el texto, respon
den a un orden logico del pensamiento. 

La parte de "El estilo" tiene su perfecto Iugar despues de "La gramatica y 
Ia sintaxis", porque luego de esa detallada exposicion sobre los errores morfo
logicos y sintacticos en Ia redaccion, y de dar soJuciones para corregirlos, se 
puede entonces dar paso a la ensefianza del estilo o menos ambicioso a 
proponer algunas alternativas validas a Ia hora de dedicar el tiempo necesario, 
sin prisa, para lograr una mejor expresion escrita. Porque trabajar el estilo re
quiere lecturas y relecturas del texto, concentracion en Ia forma y el significa
do de las palabras; y una buena dosis de lucidez para dejar, eliminar o afiadir, 

, . 
segun se reqUJera. 

Alex Grijelmo, despues de afirmar Ia naturaleza subjetiva del estilo, Ia in
evitable proyecci6n individual en el texto, no duda al definir el "buen estilo" y 
el ''mal estilo". En el primer caso, "el buen estilo" requiere las siguientes con
diciones: claridad, precision, concision, orden 16gico, seleccion de vocabula
rio, cuidado en Ja posicion y el contenido de los modificadores, sentido del 
humor y cierto matiz de ironia, dominic basico en el uso de Ja metafora y otras 
figuras retoricas y un ritmo adecuado a la escritura misma. Por el contrario, el 
"mal estilo" descansa en Ia pobreza de expresion, Ia recurrencia de las paJa
bras faciles, modismos comunes, verbos imprecisos, Ia posicion incorrecta del 
verbo principal, topicos de moda, reiteraciones innecesarias, el mal uso de los 
signos de puntuacion, entre otros. La escritura precisa de tiempo y cuidado, no 
es una labor ligera, pues incluso la redaccion de una noticia sencilla, para que 
un lector promedio Ia pueda entender en una primera lectura, requiere que el 
periodista tenga un conocimiento decoroso del idioma y que su estilo sea, como 
ya sefialo Azorin, "claro, precise y concise". 

En la ultima parte de este libro el autor retoma los temas clasicos de los 
medios de comunicaci6n ya estudiados al principia , pero se detiene en 
otras particularidades de Ia tecnica periodistica. Advierte tambien sobre el pe
ligro que supone el sexistno en el lenguaje escrito. Finaliza el texto con un 
llamado a annonizar el "estilo y la etica", tanto en el nivel individual del sen
cillo redactor como en los aspectos editorial y fotografico del periodico. Una 
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bibliografia consultada acompafia estas inteligentes paginas. El estilo del pe
riodista debe ser, pues, una obra de obligada consulta para el profesional de 
los "medios" y para ellector interesado en la aventura de pensar y escribir con 
claridad, precision y concision. 
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Maria Isabel Arbona. Por encima de Ia 1/uvia y otros poemas. San 
Juan: Instituto de Cultura Puertorriquefi.a, 1998 

Este segundo poemario de Maria Isabel Arbona, consta de sesenta y dos 
composiciones hondamente subjetivas. Comienza como una elegia a su (mica 
hija, vfctima de un destino arbitrario e incomprensible, insertandose en una 
vena de dubitativa incertidumbre ante Ia realidad de Ia muerte, poblada para
d6jicamente de esperanzadas interrogantes. La voz poetica se vale de concep
tos antiteticos para expresar su deseo de renunciar a todo goce es.tetico en un 
intento de acorazar el amor maternal e insertarlo en el refugio de un reen
cuentro. 

La primera secci6n, Ia mas breve, pues solo la componen cinco poemas, es 
un tributo elegiaco a Ia hija desaparecida prematuramente, victima de un des
tine tan arbitrario como dificil de aceptar y comprender. Son poemas poblados 
de angustiosas interrogantes (directas e indirectas) y dubitativa incertidumbre 
para expresar el dolor radical del ser humano ante Ia insondable pesadiJla de 
Ia muerte, con ecos de la poesfa de Juana de Irbarbourou (por Ia presencia del 
tema de Ia potencialidad del retorno vital en el sempiterno ciclo de Ia Natura
leza), reminiscencias de Antonio Machado (caminos y veredas en un nebuloso 
paisaje onfrico enmarcado en Ia figura del duermevela) y versos que recuerdan 
tern as y paisajes de Jose Marti y Jose Zorri1la (en la metamorfosis petrea del 
espiritu y en el dotar de vida a estatuas de marmot). Para desnudar estoicamente 
su profunda herida biografica Ia voz poetica utiliza conceptos y sentimientos 
antiteticos que expresan el deseo de renunciar a todo tipo de placer estetico en 
un intento infructuoso de acorazar el coraz6n, de endurecerlo para protegerlo 
y en un anhelo de tregua en Ia interminable batalla con sentimientos de se
paraci6n y devastadora ausencia insertarlo en el tiempo y el espacio junto al 
amor y al recuerdo por encima de Ia lluvia de un destino tnigico en el poten
cial reencuentro triunfal entre madre e hija, con un quevediano "amor constan
te mas alia de Ia muerte" amor similar al de otro cantor lirico, Orfeo , por el 
espiritu de Euridice en una manana atemporal, panteista, sin vallas ni fron
teras. 

En Ia segunda parte del poemario pasamos de Ia borrasca avasalladora del 
"aguacero de Ia muerte" a Ia gentil y amorosa Ilovizna de los seres que Ia vida 
regala gratuita y generosamente para que llenen con el cariiio de su presencia 
y amistad Ja soledad ontol6gica de Ia voz poetica en su peregrinar por el soli
tario desierto de Ia existencia: los progenitores (en especial el padre, de qui en 
hered6 el oficio de poeta), Jas hermanas, los nietos y el "hermano" en la poe
sia. Sobresale entre los poemas de esta secci6n uno dedicado a Ia nieta. El 
verbo "llegaste" del titulo (inicialmente entre signos exclamativos que expre
san Ia admiraci6n y el asombro ante el balsamo vivificante de la alegria) se 
repite en los cuartetos y los tercetos para enfatizar junto a tiemas imagenes 
inspiradas en la Naturaleza y el texico pastoril y comunicar al lector las 
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sensaciones producidas por el milagro de una nueva vida que nace. Estas hon
das emociones son expresadas magistralmente en el terceto final, donde se equi
paran amor y vida a la experiencia del renacer y resurgir de la inspiraci6n y la 
creaci6n poetica, recobradas tras haber estado temporalmente adormecidas, 
paralizadas y acalladas por la fuerza del dolor causado por la muerte y los 
golpes de Ia vida. Otra composici6n interesante entre las que componen la se
gunda secci6n del poemario es un poema henchido de musicales reiteraciones 
panteistas dedicado a una hermana, el cual trae a la mente las correlaciones 
poeticas en algunos versos de Miguel Hernandez y en los autos sacramentales 
de Calderon de Ia Barca. 

En los poemas de Ia tercera parte -de amoroso corte becqueriano por Ia 
presencia de un yo emisor ("el rocio desmembrado" de ]a voz poetica) que 
dirige palabras con delicado tono romantico a la "lluvia an6nima" de un tii 
eceptor se nota la presencia de Ia poesia de Julia de Burgos con Ia identifi
caci6n elementos de la Natura)eza como la piedra y el agua, en el tono energi
co y el nostalgico acento tan nihilista como esperanzador con que Ia voz 
poetica expresa dolorosamente Ia relaci6n entre el paso del tiempo y Ia fuerza 
indeleble del recuerdo, asi como Ia soledad y Ia ausencia provocadas por el 
hastio y desamor del ser amado y el resultante dolor de Ia separaci6n al finali
zar la relaci6n. 

En la cuarta parte del poemario - Ia mas intima encontramos al enigma 
sorpresivo del memento de Ia creaci6n poetica y la labor de ardua lucha con 
los elementos que integran ese proceso. Reaparecen temas recurrentes en las 
secciones anteriores del poemario como la incertidumbre y el cansancio ante 
el misterio del destine de Ia vida humana, Ia angustiosa preocupaci6n ante Ia 
destrucci6n de Ia memoria y del recuerdo por el paso ineludible del tiempo, y 
Ia expresi6n romantica y existencialista del hastio que se torna en desengafio, 
consecuencia de ver truncos tantos anhelos, ensuefi.os y altos ideales de belle
za. Quiza el mejor poema de esta secci6n es el dedicado a si misma. En el Ia 
voz poetica se auto examina y, en Ia que considera Ia etapa final en su paso 
por Ia vida, reflexiona con madurez al hacer un recuento tan nostalgico como 
conmovedor de toda su existencia. 

Todos los poemas de la ultima parte dellibro, de tema patri6tico, expresan 
-algunos de ellos en decimas Ia identificaci6n de la voz poetica con Ia isla, 
y el orgullo con ·que canta Ia belleza y las figuras sefieras de su patria. Sobre
salen entre esas cornposiciones de arte menor dos poemas que ponen en evi
dencia el profundo fil6n de lirismo popular de donde fluye Ia inspiraci6n de 
una de nuestras voces poeticas femeninas mas autenticas, pues Maria Isabel 
Arbona trabaja con maestria y originalidad las estrofas octasilabas de la deci
ma y el romance al adaptarlas a temas netamente aut6ctonos. Se trata de unas 
curiosas decimas para defender del ataque que hace Antonio S. Pedreira en 
su libro Insularismo a ese genero poetico tradicional arraigo popular en las 
letras puertorriquefias, y de un romance -con asonancia a-a en homenaje a Ia 
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memoria de un compueblano poncefio , composici6n que recoge los nombres 
de algunos musicos, pintores y poetas ponceiios y que trae a Ia memoria por 
Ia inusitada y deslumbrante belleza de las imagenes poeticas versos del Ro
mancero gitano de Federico Garcia Lorca 

• 
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Jose Maria Garcia Rodriguez, Poemas de arte menor: madrigales, 
cantigas y sonetos, San Juan, Puerto Rico, M.I.S.C.E.S. Corp, 1990 

La realizaci6n de una obra poetica siempre es motive de satisfacci6n para 
el autor y para los lectores. Poemas de arte menor: madrigales, cantigas y 
sonetos, de Jose Marfa Garcia Rodriguez, cumple con esos fines pues nos regala 
un modele mas de Ia maestria del autor en el arte del verso. Ademas cumple a 
cabalidad con el prop6sito del autor de presentar en esta obra la posibilidad 
real de unir en buen maridaje las formas y temas de ayer y hoy, un excelente 
ejemplo de que Ia poesia medieval y renacentista pueden conectarse con Ia 
sensibilidad actual. 

En anteriores ocasiones he reseiiado o comentado otros libros del autor; en 
esas apreciaciones he destacado los aciertos y singularidades poeticas de esas 
obras. Baste ahora recordar algunos titulos como: Rio Tambre; Brasil, histo
ria, xente e samba canci6n; Unha monxa portuguesa: sonetos do seu amor; 
Fabulas de mifia terra; Dos grandes poemas de amor: Canto a Teresa y Can
to a Isabel; De Lares a/ jazzy los blues de Ia calle Maxwell; Canto a Galicia; 
El Psalmo y el viento; Sonetos de amor, entre otros. Estas lecturas produjeron 
en mi una peculiar impresi6n estetica y de ello deje constancia en mis reflexio
nes valoraci6n de poeamarios. 

Poemas de arte menor: madrigales, cantigas y sonetos, dentro de Ia pro
ducci6n lirica del autor, privilegia Ia recurrencia tematica y el dominic de la 
forma; lo cual sin restarle meritos a este poemario es previsible en el con
texte de una obra extensa. Las variantes hay que encontrarlas en ciertas claves 
que revelan novedosos acercamientos a los etemos temas como: el triunfo del 
amor y de Ia vida, la persistencia del dolor, la lucha entre eros y tanatos, la 
saudade que, como savia perenne, nutre Ia poetica del autor. En suma, cons
tantes universales que han nutrido el arte y que ahora se manifiestan en este 
microcosmos poetico que nos envuelve en un decir que sugiere y descubre parte 
de esos enigmas que todos Ilevainos dentro. 

Uno de los aciertos y novedades de este libro que ya anticipaba son 
las composiciones reunidas bajo el titulo de Cantigas, que ubican al autor den
tro de la tradici6n literaria de la lirica galaico-portuguesa. Me refiero en espe
cifico a las "cantigas de amor", en las cuales el caballero pena por el amor de 
una dama la sefiora y le jura Jealtad y fidelidad no importa si elJa esta 
casada o no, tampoco importa si se llega ala posesi6n fisica de la amada; es
tamos ante un ritual caballeresco que se insertaba en una concepcion plat6nica 
del amor. En estas "cantigas" de Garcia Rodriguez si bien aparecen estos ele
mentos, tambien se canta al goce amoroso, sofiado y realizado, y esta viene a 
ser en una variante de dichas composiciones de tradici6n medieval. Veamos 
unos ejemplos que muestran estas variaciones: 
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Mirenme tus ojos 
muerame yo luego. 

No quiere contento 
mi pasi6n ardiente; 

que todo es tormento 
a quien esto siente 

Solo me sustente 
de tu amor el fuego 
mirenme tus ojos 
muerame yo luego 

Vol. XXVIII, Nums. 1 y 2, 2001 

Ademas de insertar estas composiciones en Ia tradici6n lirica galaico-por
tuguesa, observamos desde el principio de Ia composici6n Ia intertextualidad 
con Ia poesia mistica y con la lirica amorosa medieval, con las correspondien
tes influencias de Ia tradici6n poetica arabigo-andaluza, los cataros y la con
cepcion plat6nica amorosa tambien presente en la literatura medieval, aunque 
no fuese basta el Renacimiento su momento de mayor visibilidad. 

En esta otra "cantiga" se puede apreciar un cambio de tono y de ambiente, 
]a enamorada, desde el lecho amoroso, anuncia el dia y con el viene la separa
ci6n de su amado; no obstante, anuncia un dia hermoso, en el que la naturale
za se recrea con el triunfo del amor; todo ello muy dentro del espiritu del carpe 
diem. A Ia vez, se hace inevitable la referenda a los versos de Rosalia, inspi
rados en la tradici6n popular. Otro ejemplo de intertextualidad pues Garcia 
Rodriguez es un autor culto y conocedor de Ia obra rosaliana: 

Cantan os gatos para o dia; 
erguete, meu ben, evaite. 
- £,C6mo me hei de ir, queridifia; 
c6mo me hei de ir e deixarte? 

( Cantares Gallegos) 

He aqui los versos del autor: 

Levantate, amor 
levfmtate y vete. 

Anunciando el dia 
los nardos tlorecen; 
los gallos que cantan 
dicen que amanece 
y el sol se recrea 
en verdes laureles ... 
Y a es hora, am or mio, 
de que te despiertes. 

Levantate, amor, 
lev{mtate y vete. 
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Los sonetos que aparecen en este libro son otra muestra mas del dominic 
del autor de esta forma dificil en su realizaci6n externa y comp.leja en su en
tramado interne; ya en sus obras poeticas anteriores Garcia Rodriguez publico 
sonetos de tema amoroso, religiose, filos6fico, hist6rico; dignos de aparecer 
en las mejores antologias. La tradici6n de los "madrigales" Ia continua en Ia 
parte Guirnalda de madrigales; los lugares, todas las imagenes poeticas can
tan Ia belleza de los ojos de Ia amada y otros encantos. De igual forma, tam
bien aqui se cifie a Ia forma clasica y se aventura a unas innovaciones formales 
en: Un modernisimo madrigal con dos variaciones. 

Estamos ante un buen libro poetico de sencilla apariencia y compleja fac
tura, pero muy accesible a] lector que busque adentrarse en el mundo poetico 
del autor e iniciar una rica lectura de busquedas y encuentros entre el hoy y el 
ayer, la tradici6n y Ia modemidad ... 

• 
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Mirta. Corpa Vargas. Eva Peron en el crista[ de Ia escritura: Mabel 
Pagano, personaje literario y postrauma. Baltimore: Peter Lang, 2000 

En 1982 la escritora argentina Mabel Pagano publico un libro, Eterna, que 
la autora denomino "biografia novelada" (,por que no "novela biognifica"?·
sobre el carismatico personaje argentino Eva Peron, Jibro que no tuvo dema
siada resonancia en los medios literarios de su pais. Quiza ello se debiera en 
parte a ]a proliferacion de biografias, monografias y videos sobre Evita, por no 
sefialar el musical de Broadway, obra de Andrew Lloyd Weber, convertido mas 
tarde en la pelicula protagonizada por Madonna y Antonio Banderas. La pro
duccion visual y literaria es tan abundante, y en muchos casos tan altamente 
banal, que hace licito preguntarse en que contribuye la novela de Mabel Paga
no a Ja clarificacion y deslinde de Ia enigmatica personalidad de Eva Peron 
(1919-1952), mujer proteica, perpetuamente inventandose y re-inventandose a 
si misma y cuya atraccion no ha empalidecido casi medio siglo despues de su 
muerte. 

El libro de Mirta Corpa Vargas se concentra, como Ia autora declara cate
goricamente al principio, en el personaje literario Evita segun aparece en la 
escritura de Mabel Pagano: "Bajo ningun concepto el lector debe establecer 
vinculo alguno entre los resultados del analisis literario y Ia realidad experi
mentada por el ser humano Eva Peron". El prop6sito del estudio es realizar una 
trayectoria tripartita: delimitar los campos entre el concepto de biografia/bio
grafia novelada y explorar los parametres de Ia novela historica tradicional, los 
cuales, a traves de lo que Corpa Vargas llama I a "mascara de los [ afios] 90", 
configuran los escritos aparecidos sobre Evita, asi como su relevancia al juz
gar Eterna. Por ultimo, se examinan las dos facetas que el libro de Pagano 
asocia con el personaje Evita: su relacion con Juan Per6n y Ia instancia Causa/ 
Pueblo, extremes que informan e) desarrollo del personaje literario creado por 
el texto. 

El primer capitulo, "Al escribir sobre la vida de una mujer", demuestra 
como el interes de la creacion de Pagano no se centra en Ia exactitud y fideli
dad del dato historico aunque Ia autora ha realizado una gran labor investi
gadora sino en las estrategias desplegadas en Eterna como genero hibrido o 
"biografia novelada". El personaje literario Evita, que recuerda su vida, hace 
un viaje al pasado que demuestra como Evita es victima de una "perturbaci6n 
narcisista" (23). Por medio de Ia imaginacion de Mabel Pagano, para Ev ita los 
episodios de su traumatica infancia se suceden en fantasias defensivas, situa
ci6n psicoanaJitica que puede o no ser real, como ocurre con los personajes de 
ficcion. Despues de investigar exhaustivamente el termino, Corpa Vargas lle
ga a Ia conclusion de que ellibro de Pagano es mucho mas una novela que una 
biografia. Es obvio que la " intenci6n de la autora es contar Ia vida del Perso
naje politico a traves de Ia confesion del personaje literario al borde de Ia 
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muerte", (117) pero la Evita de Eterna, arguye Ia critico, es una "metafora 
extendida" y como tal, se escapa de la Eva Per6n de la Historia. 

El segundo capitulo, "La H(h)istoria y sus P(p)ersonajes" proporciona una 
recopilacion crftica de las biografias o memorias mas sefialadas sobre Evita, 
desde Ia de su confesor, el padre Hernan Benitez a su embalsamador Pedro Ara, 
asi como las de John Barnes, Alicia Dujovne Ortiz y sobre todo, Tomas Eloy 
Martinez. La "verdadera" biografia de Evita esta a(m por escribir, infiere Corpa 
Vargas. Todas las publicadas hasta ahora adolecen del defecto de transmutar 
Ia 6ptica personal de los autores, sus fobias y simpatias, con amplias dosis de 
insinuaciones, munnuraciones y anecdotas mas o menos apocrifas de la mujer 
hist6rica. Parece como si Evita resultara un personaje demasiado complejo para 
ser atrapado entre las mallas de Ia Historia, erigiendose perpetuamente en mito. 
Incluso sus supuestos libros, La raz6n de mi vida y Mi mensaje, al igual que 
sus discursos, son de tan dudosa filiacion que el lector term ina sin percibir 
claramente a la Evita de carney hueso, si es que esta existia en realidad tras el 
montaje y Ia parafernalia politica. Si Eva Peron tenia un "secreto" particular 
tras sus motivaciones, como argumentan algunos biografos, nadie puede saber
to. Tan solo su trauma, "el trauma de haber sido Eva Peron" murio con ella 
pero dicho trauma del "Personaje politico trascendio vertiginosamente al de
venir historico, para mas tarde transmutarse en una literatura postrauma que se 
debate sobre Ia conflictiva vida vi vida por Eva Peron", (67) y concluye 
Corpa Vargas, sobre el trauma de quienes, como Pagano, escriben en los aiios 
llamados del proceso de Reorganizacion Nacional (1976-1983), con Ia corres
pondiente carga emocional de un conflicto politico-social no asumido en su to
talidad. 

Finalmente el tercer capitulo, "El dilema del personaje", trata sobre Ia in
sistencia de Pagano en asegurar que Ia historia del matrimonio Peron fue, en 
suma, una "historia de amor" que se confundia con el amor por Ia Causa/Pue
blo demostrada en la entrega incondicional de los Peron a Ia doctrina justicia
lista. Este desdoblamiento amoroso (altamente discutible o incluso inexistente, 
de acuerdo con los criticos de la pareja presidencial) es proyectado repetida
mente en Eterna, sobre todo en reJacion a Evita, como la pasion de su existen
cia. En apoyo de su tesis, Pagano aporta gestos, simbolos, citas y multiples 
expresiones retoricas de este amor dual casi siempre articuladas en metaforas 
corporales, segun apunta Corpa Vargas (brazos, manos, etc.: "La escoba justi
cialista con la que barremos los privilegios y los abusos esta bien sujeta entre 
mis manos [dice Evita]" 101). Ellector concluye, al igual que el critico, que la 
subjetividad de Pagano Jleva al personaje historico mucho mas cerca de Ia 
novela que de Ia biografia, del mito que de Ia historia. 

Este libro de Mirta Corpa Vargas es indudablemente material de consulta 
necesario para quien requiera una vision de Eva Peron pensada "a traves de la 
etica literaria" contenida en Ia "escritura cristalina" de Pagano ( 120), la cual 
refleja a Evita sin traspasar su misterio: es mas que nada un cristal opaco. 
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Reseiias Ana Maria Spitzmesser 

La certera y novedosa exposici6n te6rica presentada es un aliciente mas para 
el lector al analizar el considerable material ofrecido sobre e1 tema. 
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Lucia Fox Lockert, Las semillas de los dioses. East Lansing, 
Michigan: Nueva Cronica, 2000 

Como poeta y critica, el canon de Lucia Fox Lockert ha descansado desde 
sus comienzos sobre una busqueda permanente de la afirmacion sistematica de 
Ja mujer y, en general, de toda Hispanoamerica. Su nueva novela, Semi/las de 
los dioses, emerge como una nueva forma de exploraci6n, tanto dentro del 
genero literario, como desde el pun to de vista historico-ficcional. Despues de 
Ia publicacion de lmagenes de Caracas (1965), El tragaluz (1967), Redes 
(1967) y Tiempo Atonal (1968), donde la autora transpira soledad, melancolia 
y vaciedad, Fox Lockert toma Ia historia del continente bajo el prisma de lo 
historico, lo esoterico y lo fantastico. En Mosaicos, leyenda de una princesa 
inca (1974) y Constelaci6n (1979), Fox Lockert textualiza lo suprarracional 
para arrojar luz sobre las extraordinarias y complejas experiencias del mundo 
extrasensorial de numerosos personajes historicos y ficcionales. 

En Las semi/las de los dioses, Lucia Fox Lockert retoma a Ia historia de 
su Peru legendario para explorar la evolucion de los protagonistas en diferen
tes niveles. Con un extraordinario acopio de informacion historica, la obra se 
adentra en los mundos de Ia mora Zaira, quien desde Granada se ha trasladado 
al Peru colonial. AI poco tiempo de su Ilegada, el destino de la mora se entre
cruza con el de Francisco, con el de Ia india hechicera Cappa, con el de Clara, 
princesa india de Vileabamba y con el del mestizo caribefio, Pedro. 

Los personajes recorren diferentes lugares del Peru, pero es en el Iago 
Titicaca donde Francisco, indio chicora de Ia Florida, logra ponerse en contac
to con los extraterrestres que ha venido buscando desde el norte. Pedro, mesti
zo rubio y amigo de Francisco, conoce alii a Zaira y llegan a ser amantes. 
Coincidencialmente Zaira no solo es experta en las artes amorosas aprendidas 
del Kama Sutra, sino que tam bien esta vinculada a los circulos de la ciudad y 
posee, como Francisco, grandes conocimientos sobre las ciencias ocultas. Esto 
crea una relacion especial entre ambos personajes mientras buscan incansable
mente los centros magneticos de la tierra, que eventualmente encuentran en 
Huanuco, pun to de entrada y sal ida de los extraterrestres. 

Despues de numerosos encuentros y desencuentros e incontables viajes, 
persecusiones y aventuras, Zaira se entera en Cuzco de que Pedro ha muerto y 
Francisco ha desaparecido. Sale en busca de Francisco a Ia casa que este tiene 
en el lago Titicaca. Alii Zaira y sus compafieros encuentran el diario de Fran
cisco y reciben direcciones del indio Manco, especie de anima que aparece y 
desaparece en un cuarto oscuro, quien les instruye sobre los lugares que deben 
explorar en las ruinas de Tiahunaco y en las islas del lago. En Ia casita tam
bien se encuentran con la india Ulpiana, quien Ies sefiala los lugares que de
ben visitar como medio de preparacion para sus proximas reencamaciones. 

Posteriormente se enteran de que ellos son los "hijos preparados" o Las 
semi/las de los dioses. Zaira es informada de que fue creada por primera vez 
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como el fara6n At6n. Felipe, nieto de Francisco, fue creado para ser sacerdote 
mayor de los mayas y enseiiarles la escritura y Cappa, con su pareja Manco 
Capac, fue creada para educar a las tribus del Cuzco y del lago Titicaca. En 
medic de una gran crisis, estes tres personajes usan sus memorias regresivas y 
progresivas para reconciliarse con su propia identidad. Esto les permite reco
nocer a otros "hijos preparados" que, como ellos, son parte de un disefio fora-

• nee y supenor. 
En Las semi/las de los dioses, la autora ficcionaliza Ia historia y, el diario 

del indio Manco da realidad a la ficci6n. El texto mismo es tema del discurso 
y es juego con el que la autora se burla del lector a Ia vez que lo hace cons
ciente sobre las tecnicas y recursos de Ia escritura. La metaficci6n es parte 
integra de Ia obra ya que esta se basa en otros textos que van componiendo Ia 
novela a medida que se van desvelando los misterios de los extraterrestres, y 
con ellos los de las semillas de los dioses. 

De regreso al Cuzco les toea presenciar Ia ejecuci6n de Tupac Amaru Se
gundo, bisnieto de Francisco, y el final de la dinastia incaica. A partir de este 
memento, Zaira y sus compafieros aceptan su estatus de extraterrestres y con-. , . . . 
tmuan su vtaJe. 
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Monica Bueno. Macedonio Fernandez, un escritor de Fin de Siglo. Ge
nealogia de un vanguardista. Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 
2000 

Me acerque por primera vez al ensayo de Monica Bueno condicionada por 
los imperatives de un oficio que, quienes lo ejercemos, sabemos, suele no 
desencuadrarse de la automatizaci6n que supone su practica. Corregir las prue
bas de gal era de Macedon io Fernandez, un escritor de Fin de Siglo. Genealo
gia de un vanguardista obra ganadora del concurso "Cuadro de Honor" de 
Ediciones Corregidor marc6 mi primer contacto con este texto que habria de 
depararme una inusitada experiencia en los largos afios que llevo desempefian
do esa funci6n. 

Es una suerte de regia tacita el hecho de que el corrector se separe o pro
cure separarse del 'contenido' del material que tiene entre sus manos para poder 
cumplir, con eficacia, su tarea. Pues bien, el ensayo de Ja argentina no me ofre
ci6 ningun resquicio habiJitante de tal distanciamiento. Me pregunte entonces 
que habia en ese texto cuyos pliegues por un lado, lo volvian d6cil a las recti
ficaciones formales y por otro, no dejaban de interpelarme y de reclamar mi 
atenci6n sobre su entramado de significaciones y sentidos, propiciando, seduc
tora y gradualmente, el placer de recorrerlo como 1ectora critica. 

Hoy estoy convencida de haber hallado la clave capaz de responder a aque
llos interrogantes. Se trata, sin Iugar a dudas, de un libro producto de un 
dilatado proceso de anaJisis y aquilatamiento de un saber sobre Ia obra mace
doniana disem inado en un vasto repertorio de investigaciones y trabajos que 
lo preceden pensado y escrito 'desde' y 'con' apasionamiento. Apasiona
miento de Ia autora con su objeto que orienta un tipo de lectura y modula una 
calidad de voz interesados en describir las aristas pasionales si me permite 
el termino para expresar Ia vehemencia, Ia fuerza vital macedonianas que en
hebran su escritura, las creencias y convicciones que Ia modelizan, las conduc
tas que se traducen en su espesor del 'acontecimiento' Macedonio, como lo 
denomina Bueno. En otros terminos: un 'acontecimiento' de escritura amarra
do a Ia vida, a un modo de concebir y ejercer el oficio de escritor y de intelec
tual, a las estrategias que monta y despliega Macedonio para disefiarse como 
sujeto promotor de una poetica, de una estetica medularmente articulada con 

, . 
una etlca. 

Hay dos verbos que Ia autora jerarquiza en Ia "Introducci6n", sustentfmdo
se en Nietzche, desde los cuales anticipa su modo de ingreso y tninsito por los 
escritos que la apasionan: ' rumiar' y 'zan jar' . Rumiar, entendido como ese 
retorno obsesivo a un punto de reflexi6n cuyas implicancias, en este caso, 
quienes conocemos la trayectoria de Ia autora en ese campo, no hacen sino 
actualizar Ia saludable obsesi6n, Ia insistencia con Ia que ha vuelto una y otra 
vez sobre esa textualidad despuntandole renovadas interpretaciones. Zan jar, que 
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la argentina emplea en sentido figurado para convertirlo en acci6n donde el 
saber, el conocimiento, le sirvan y Ia cito "para comprender mi propia existen
cia y la del mundo" . Potenciada su capacidad explanatoria, desde este uso, el 
verbo zanjar resulta emblematico del gesto y la direccionalidad que traza el 
vector principal del ensayo: ligar el conocimiento con Ia vida. 

Me permito, sin embargo, hacer otro uso del verbo zanjar. Si la autora pre
fiere el que se desvia hacia su poder de figuraci6n , se me ocurre explorar el 
que sugiere su apego a lo literal. Desde este sentido, el ensayo hace ostensible 
otros relieves: permite ser leido como trayecto que se va configurando desde 
la apertura de zanjas. 

Creo entrever esta significaci6n en las palabras con que Noe Jitrik se pro
nuncia en Ia contratapa. Alii su voz magisterial enfatiza Ia facuJtad iluminadora 
de Ia propuesta de Bueno. Facultad constelada por las zanjas que abre para 
atreverse a correr con los riesgos de una exegesis que no se asienta en el 
Macedonia afincado como figura climatica de Ia vanguardia argentina sino que 
se dispara bacia el Macedonia finisecular con el prop6sito de deshilvanar las 
procedencias de la imagen de escritor que habria de adquirir contornos preci
sos a partir de los afios veinte. Es este impulso desocultador de los "asuntos 
relacionados con la transici6n cultural entre las costumbres del siglo XIX y los 
arrebatos del XX" o, como lo expresa Ja autora, indagatorio de "las instancias 
de dialogo entre Io que fue y lo que vendra, entre lo aun no acontecido que 
encierra el Fin de Siglo y Ia utopia de lo nuevo en la vanguardia", el que el 
crftico destaca como sefia distintiva de este Iucido estudio, atribuyendole el 
caracter de lectura indispensable. 

Estimo que en ese movimiento interesado en revisar bajo el impulso de una 
direccionalidad retrospectiva y desde una voluntad de recomposici6n genea-
16gica los escritos iniciales de Macedonia, "previos a la constituci6n de la fi
gura que hoy muchos consideran decisiva en la literatura contemporanea" 
-(como sefia)a Jitrik el posicionam iento y la tarea emprendida por Bueno 
son macedonianos. Asi como Macedonia elige colocarse en lugares alternati
vos, Iiminales, para trastocar el modelo de escritor de Ia Argentina Moderna, 
para atacar y violentar la pose de escritor consagrado, Ia autora no se deja eclip
sar por las fulguraciones del vanguardista y prefiere calar zanjas en direccio
nes intransitadas, arremeter sobre n.uevos atajos. 

La imagen de zanja, de atajo que uso ahora metaf6ricamente para graficar 
Ia travesia formalizadora del ensayo fija sus mojones. Jerarquizo algunos. Des
de la contextualizaci6n abarcadora del fin de siglo XIX y en un proceso gra
dual, Bueno se detiene sucesivamente en Ia figura social del intelectual, en la 
Modernidad y sus efectos reorganizadores de la con.ciencia del yo y Ia subjeti
vidad, en los vinculos entre Modernidad y Modernismo en America Latina, en 
Ia complejidad de la trama con que se procesa la modernizaci6n en el sub
continente. Arriba ala Argentina para explorar las relaciones entre Socialismo 
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y Modernismo, analizar el lugar politico del arte y la funci6n del artista en la 
sociedad y afirmarse muy menudamente en Ia exploraci6n de las repre
sentaciones de mundo promovidas por los textos del Macedonia finisecular. 
Son representaciones de mundo que se revelan, en el curse del amilisis, nutri
das por Ia experiencia y la cotidianidad, y que se traducen en especulaciones 
filos6ficas y metafisicas, en teorizaciones alimentadas por la vivencia perso
nal y la aspiraci6n de afiliar el arte con lo vivido. Desde estas representacio
nes de mundo, la autora propicia el desplazamiento y el examen del sentido 
etico y estetico de los escritos macedonianos, Ia e1ecci6n de la cr6nica perio
distica, el hmnor y Ia narraci6n, ]a poesia como Iugar para pensar, la teoria del 
arte como teoria acerca de Ia vida. 

Estos mojones, apunte, no son los unicos. Se enlazan con otros para con
certar una red de lugares de detenci6n edificada sobre la base de un pr6digo y 
convocante elenco de saberes y disciplinas: Ia filosoffa, la crftica literaria, cul
tural, Ia teoria del arte, Ia historia, la sociologia, entre otros. 

Si tuviera que elegir una figura para precisar visualmente, desde una mira
da totalizadora, el resultado del trayecto recorrido por el ensayo y dado que 
solemos adjudicarle a nuestra tarea critica las propiedades de un itinerario, un 
camino, un viaje, un desplazamiento diria que no es un mapa el que disefia 
sino un croquis. Por ser el mapa un tipo de figuraci6n que busca representar 
fielmente un objeto, convertirse en simulacra visual del mismo a partir del tra
zado de lineas continuas, lejos se halla de posibilitar Ia acabada descripci6n de 
los sinuosos movimientos o las modulaciones de la voz critica que sirven de 
andamiaje a Macedonio ... El croquis, en cambia, por ser punteado y estar des
tinado a representar "limites evocativos o metaf6ricos, aquellos [ .. . ] que no 
admiten puntos precisos de corte por su expresi6n de sentimientos colectivos 
ode profunda subjetividad social", 1 es la figura que permite aprehender en toda 
su densidad y extension los alcances de Ia hoja de ruta propuesta y transitada 
por Bueno. 

El condicional se me impone nuevamente. Si, por regulaciones propias del 
genero, el ensayo persigue convencer y seducir, Macedonio Fernandez, un es
critor de Fin de Siglo cumple con ambos prop6sitos. Convence y persuade a 
traves de Ia solidez y el rigor de su trama argumentativa. Seduce desde una 
impostaci6n vocal que, sin desamarrarse de ese rigor perc imprimiendole, en 
pautadas dosis, inflexiones delatoras de una subjetividad que adquiere muy 
especialmente en los tramos finales acentuados matices poeticos, logra el 

1 Me apropio de los conceptos de 'mapa' y 'croquis' de las teorizaciones sobre Ia formaci6n de los 
imaginarios urbanos propuestas por Silva. Lo hago en virtud de reconocer en ellos su alta capacidad 
descriptiva de procesos de figuraci6n no estrictamente ligados con espacios fisicos sino tambien con 
otra clase de territorios posibles de demarcar, como en este caso, desde .Ia reflexi6n critico-Iiteraria. 
Silva, Armando (1992). Jmaginarios urbanos. Bogota y Sao Paulo: Cultura y comunicacion urbana 
en America Latina. Santa Fe de Bogota: Tercer Mundo Editores, 60. 
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equilibrio entre el apasionamiento y el tributo al objeto de anaJisis y el apa
sionamiento y el tributo a un tipo de lectura critica donde se va tras el 
saber, buscando fomentar su articulaci6n en dialogo con Ia vida, como lo hizo 
Macedonio. 

Gabriela Tineo 
Universidad Nacional de Mar del Plata 

Republica Argentina 
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