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Resumen
La morfología comparativa otorga importancia 

superlativaalosaspectosformalesenlosqueseverifica

una práctica crítica. La dialéctica entre morfología e 

historia resulta potenciada en esta propuesta, ya que al 

estudio de las formas que componen un texto se suma la 

forma misma en que se desarrolla la crítica en soportes 

que no preveían ser vehículo de su manifestación. Así, el 

trabajo comparativo desborda el artículo académico para 

expandirseenformulacionesficcionales,ensayísticas,

dramáticas y en espacios de difusión como las revistas. 

El presente dossier es una somera galería cuyo propósito 

apunta a instalar un método e iniciar su ejercicio.
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Comparative Morphology: a Vernacular Method 
for Latin American problems 
Abstract
Comparative morphology gives superlative importan-

ce to the formal aspects in which a critical practice is 

verified.Thedialecticbetweenmorphologyandhistoryis

enhanced in this proposal, since the study of the forms 

that compose a text is added to the very way in which 

criticism is developed in media that were not intended 

tobeavehicleforitsmanifestation.Thus,compara-

tive work goes beyond the academic article to expand 

intofictional,essayistic,dramaticformulationsandin

disseminationspacessuchasmagazines.Thisdossieris

a brief gallery whose purpose is to install a method and 

begin its exercise.
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Instalar un método corre el riesgo de una abstracción excesiva. Acaso por eso no es difícil 

encontrar,enpresentacionesconpretensióncientífica,vacilacionesinconcebiblesenelítem

reservado a la metodología, que con inédita liviandad terminan resolviéndose en una lista de ac-

tividades.Cuandoesemétodo,además,ostentavocacióndedesafiarlosalcancesdelostérminos

que lo designan, el riesgo se potencia. La morfología comparativa viene asistida por tan errática 

carta de presentación a la que se le añade la voluntad latinoamericana del ejercicio.

Perderseenenjundiosasjustificacionesnoconvieneaunamodestapresentación.Alosfines

epistemológicosmáscrasos,lamorfologíacomparativapodríadefinirsecomolaatenciónsuper-

lativaalosaspectosformalesenqueseverificaunaprácticacrítica,demododeponerlosenuna

relación en la que surjan coincidencias y desemejanzas para hacer del parangón una estrategia 

comprensiva. La dialéctica entre morfología e historia que apuntala los ensayos deslumbrantes 

de Carlo Ginzburg recibe en la actual propuesta una complejidad agregada: la doble inscripción 

delmétodoatañetantoalafijaciónenlasformascomoalaformamismaquevehiculizalapro-

ducción. A ambas alternativas responden los artículos que componen el dossier, desde aquellos 

que escogen el impacto de la pintura sobre narrativas latinoamericanas o la continuidad de la 

empresa cervantina en un ecuatoriano y un argentino, hasta los que ponen en sucesión textos 

ensayísticosdelConoSur.

En «Decir el mar. Interacciones entre palabra e imagen desde la literatura comparada», 

Mercedes Alonso se concentra en la condición irrepresentable del mar que lleva a la literatura 

arecurriralasmanifestacionespictóricasenprocuradeunmodelo.Sobretalcomprobaciónen

obras de Duizeide, Kordon y Carlos María Domínguez, Alonso postula el comparatismo in-

traartístico que encuentra en la ékphrasisunprincipioorientador.Simultáneamente,elcorpus

aparentemente acotado prolifera en vínculos con aquellos textos con los que cada autor traza 

una suerte de árbol genealógico elegido —cuya lógica irreverente es la de «Kafka y sus precurso-

res», en evidente trastorno de los criterios que emplea la historia de la literatura— que Alonso 

se empeña en restituir al postular un modo comparativo que vincula producciones en lenguas 

diversas (aunque destaca que su enfoque no tributa al modelo tradicional, como podría sospe-

charse, sino que subraya la condición antijerárquica que previene contra colonialismos teóricos). 

Aquí Moby Dick y su estela se alzan tras las creaciones de Duizeide y Domínguez, sin operar como 

mandamiento sino en carácter de desafío y disputa. Last but not least, la circunstancia de acudir 

al lenguaje de las artes plásticas no debe ocluir la posibilidad de hallar asimismo referencias 

literarias en las cuales inscribir la propuesta, y así en auxilio de la labor se alinean un volumen 

de À la recherche... de Proust y Océano mar de Baricco (cuyos guiños hacia Conrad son transparen-

tes, desde el nombre de Almayer que porta la posada), en un despliegue que comienza en el inglés 

ypasaporelfrancésyelitalianoafindeavanzarenelplande«indagarcómoellenguajeliterario

expande su capacidad de representación para construir imágenes plásticas y en la discusión que 

laliteraturaestablececonlasartesvisualesparadefinirsupropiapoética».

SiAlonsosepliegaaunadelasvariantesdelcomparatismoquepromovióelInforme

Bernheimer(1993),laqueconectadiversasdisciplinasconsusrespectivoslenguajes,Cecilia

Hwangpo se entrega a aquella que promulga la relación entre diversos discursos. «Tembladera: 

una constante cocedura de identidad cultural cubana» marca la paridad del drama de José 

Antonio Ramos con dos ensayos contemporáneos: «Nuestra América» de José Martí y «¿Qué 

es una nación?» de Ernest Renan. La biblioteca de Hwangpo, cuya formación e inscripción 
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institucionalsonnorteamericanas,difiererespectodelasbibliografíasqueconsultanlosotros

colaboradores.TambiénlaeleccióndeunobjetodefinesdelsigloXIX,elrecortesobreCubay

la circunstancia de acometer una obra teatral y no un texto narrativo ni teórico son condicio-

nesexcepcionalesenelrestringidocontextodelnúmerodelarevista.Supropósitoesverificar

el impacto de los discursos de identidad nacional en diversos soportes, tanto el doctrinario de 

Renan como el del ensayo denuncialista de Martí y el de la puesta en acto que favorece Ramos. 

Podría decirse que Tembladera no es apenas la designación de una incertidumbre identitaria (en 

el drama se trata del nombre nada inocente de una estancia) sino asimismo el reconocimiento de 

uncruceverbalcuyaeficaciadependedelapericiaconquelaautoramanejalosmateriales.

Aline Dias, en «Literatura comparada entre Brasil y Argentina. La búsqueda de lo nacional a 

travésdelostextosindianistasduranteelsigloXIX»,transitaasimismolosdiscursosliterarios,

políticos,artísticos,científicosehistóricosqueincidenenladefinicióndeunanacionalidad.La

condición criolla de buena parte de los enunciadores, el énfasis en el papel de la prensa como 

articuladora de los intereses locales y la necesidad de representar a los habitantes originarios 

de los territorios americanos derivan en formulaciones literarias avaladas por el romanticis-

mo,cuyasdiferenciasenSudaméricaseempeñaenrestituir.Eltrabajocomparativosubrayala

distanciaeneltratamientodelindígenaentreArgentinayBrasil:mientrasaquíseperfilaun

géneroqueseafianzaenelpoemaépicoenlaprimeramitaddelsigloXIXconGonçalvesDias

yGonçalvesdeMagalhãesparatrasladarsealanovelísticaenlosucesivo,contextosenlosque

elindioostentarasgosheroicosyrepresentaunafiguraincorrupta,enlaArgentinatalperfiles

vituperado hasta aparecer como conjunto informe y peligroso, y apenas si algún crítico brillante 

como Juan María Gutiérrez se propone el estudio de las lenguas vernáculas y la rehabilitación de 

los pueblos respectivos.

Por su parte, Magdalena González Almada tantea un ajuste de la crítica para sumergirse en 

objetos literarios latinoamericanos que ya no admiten el tratamiento que les reservaban los 

métodos habituales. No se trata de arriesgar una originalidad absoluta —tentación adánica que 

suele inclinarse más a lo destructivo y al descarte que a la voluntad de generar herramientas idó-

neas—sinodemarcarlasinsuficienciasdelinstrumentaldisponible.«Críticaliterarialatinoa-

mericana y contemporánea:interpelacionesdeunejercicioescritural»defineuncorpusenque

confluyenelensayismoautobiográficodePatriciaDeSouza,elcrucedeliteraturaehistoriaen

LuizFelipeVielMoreiraylainterseccióndelalingüísticaylaediciónenAnaElisaRibeiro,ade-

más del diálogo directo —en un libro que no trepida en fantasear un drama de café literario con 

JosefinaLudmer,TamaraKamenszainyotrosrioplatenseseminentes—queMónicaVelásquez

Guzmán trama en Un presente abierto las 24 horas, cuya consigna de maxikiosco queda al servicio 

de adentrarse en la contemporaneidad estricta de la crítica.

Entre los aspectos destacados del texto de González Almada no son menores la incorporación 

de un Brasil frecuentemente esquivo a los sistemas latinoamericanos, la atención a un presen-

te que ayunta con naturalidad las series trazadas en el cambio de siglo y las que merodean la 

inmediatezdelosvolúmeneseditadosen2023,elcriteriode«fluidez»queprocuraresolverlas

rigideces disciplinares y la atención a la edición (sobre todo cuando es cumplida por mujeres, 

comoenelcasodeRibeiroyenelejemplodeMantisquepublicaellibrodeVelásquezGuzmán)

entantoestrategiadeconfiguracióndeuncampocrítico.Acasoconmásrecaudoshabríaque

tomar la rehabilitación de la intuición, que si bien se mira ha sido ya principio metodológico 
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enqueseembanderóelcírculohermenéuticodeLeoSpitzerenlosaños30.Sinimbuirsede

laneofilologíadelosúltimosaños,cuyoefectoesimposiblejuzgarhastaqueciertadistancia

cronológica permita evaluarla temperadamente, la autora celebra el «salto al vacío» que implican 

losimpromptusautobiográficosylosfilonesfeministaspero,sobretodo,uncomparatismoque

descree de regulaciones ufanas para preferir la charla amistosa en que se delinea una idea sin la 

suficienciaquelaabateenelmarcoinstitucional.

MaríaEmiliaVicotributaalaindagaciónteóricadelmétodoen«Literaturascomparadas:

sobre el feliz extrañamiento en la lectura contrastiva», título en el que sobresale la vocación 

formalistadesdeelconceptoshklovskiano(confirmadoporelepígrafe)ylaatribuciónexitosaa

la propuesta, resumida en el adjetivo «feliz» de prestigiosa prosapia vernácula: desde los «mo-

mentos felices» de coincidencia de lo europeo y lo local que destacaba Pedro Henríquez Ureña 

a la «feliz conjunción de un espejo y una enciclopedia» que desataba la conspiración intelectual 

quealbergaelrelatoborgeano«Tlön,Uqbar,OrbisTertius».Undoblepropósitoalientaenel

textodeVico:porunaparte,identificaralcomparatismocomodisciplinaeinterdisciplina—lo

quejustificalosejerciciospreviosdeldossier—;porlaotra,indagarelpotencialmetodológico

de la práctica comparativa. Las dos dimensiones corresponden a segmentos bien distinguidos 

delartículo:elprimeroabundaennombresineludiblesdelateoríacomparatista(vanTieghem,

Guillén,Coutinho,Nitrini,Santiago;aunqueaquínoselarecupera,resultapropicialaprovo-

cacióndeesteúltimoasentadaen«Eça,autordeMadame Bovary»);elsegundoseconcentraen

ensayos de Borges en los que el desparpajo es la actitud que asume el desafío a las limitaciones 

metodológicas, esas que presuponen la concepción europeísta del comparatismo que sepulta el 

extrañamiento en pos de una homogeneidad perniciosa.

AlalíneadelasprovocacionesborgeanasseafiliaDiegoChamorroen«MontalvoyPierre

Menard: différance y diseminación del Quijote en América Latina». La impronta derridiana del 

títuloidentificaunauxiliometodológicoalqueacudeelautor;sinembargo,elfocoapuntaa

la posibilidad vernácula abierta por el impacto de una obra literaria impar. Henríquez Ureña 

señalaba en Las corrientes literarias en la América hispánica([1949]1978:61) que Cervantes «había so-

licitadounpuestooficialenlascolonias»peronoloobtuvo;esanegativaqueperjudicóalsujeto

biográficoesunalburgozosodelahistorialiterariayaque,comoenAméricalasLeyesdeIndias

prohibíanlapublicacióndetextosficcionales,elesperadoéxitoeconómicodeCervanteshubiera

impedido no ya la edición del Quijote sino siquiera su prodigiosa imaginación. Para un lector de 

finesdelsigloXIXcomoJuanMontalvoyparaunescritordelsigloXXcomoBorges,elQuijote no 

es solamente un texto canónico sino una obsesión en la que ambos se retrepan con actitud en 

quecoincidenlaficciónylacrítica.ElrecorridolatinoamericanodelQuijote excede por supuesto 

los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes y la empresa escandalosa de Pierre Menard, pero el 

propósito de Chamorro es concentrarse en el modo en que el ecuatoriano y el argentino convier-

ten la fascinación en estrategia crítica.

Al plano de las estrategias críticas también corresponde asignar las revistas literarias. 

Encaradas como alternativa de difusión y consolidación de las que Raymond Williams llamaba 

«formaciones»—confluenciasideológicasyartísticasquefrecuentanlaamistadynoexoneran

losvínculosamorosos,comocertificaelejemploprerrafaelista—enciertasépocasadquirieron

unrelievefavorecidoporlaurgenciadelascircunstancias.EsasícomoClaudiaLorenaFonseca

repasa la función crítica de las revistas, traza una morfología general de las publicaciones 
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periódicasyfinalmenteescogeuncasobrasileñoyunoargentinodelosañosdictatoriales,

Inéditos. Revista bimestral de cultura y prensa(1976–1978)yPosta bimestral de arte y cultura continua-

da en Nudos en la cultura argentina(1977–1985[1992]),queseextiendehastaelperíododerecupe-

ración democrática. El artículo abunda en desafíos: el de insistir con la inclusión de lo brasileño, 

el de rescatar revistas poco conocidas cuya supervivencia en medio de gobiernos de facto rozó el 

milagro,elderelegaralanotaalpielosnombreshabitualesdelrecorridohemerográficoargenti-

no como Los libros y Punto de vista.

Quelasrevistasseanvehículodelacríticaesalgoquenorequiereverificaciónadicional.Que

la revista sea un aspecto de la morfología de la crítica, en cambio, es menos evidente. En un con-

texto en que las publicaciones periódicas se han convertido en soportes de exigencias institu-

cionales y de evaluaciones de investigadores, recuperarlas como espacio común de enunciación 

y proyecto de manifestación integral pasa a enrolarse en el orden de las rarezas. Ojalá, como 

requiere todo rastreo consecuente, atenúe la extravagancia en favor de la ansiada originalidad.

Juliode2024
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