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I) FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

       Considerando que la disciplina se orienta a la formación de futuros docentes de nível medio 

y superior, se propone una revisación de los corpus y perspectivas critico-teóricas estudiados 

por los alumnos durante el “Bacharelado”, especialmente en las disciplinas relacionadas a 

literatura hispanoamericana, española y brasileña. Se parte para esto de una noción de docente 

no como un mero aplicador de contenidos pre-establecidos, sino como un autor de propuestas 

epistemológicas a partir de su propio repertorio y preferencias teóricas. El objetivo fundamental 

es así refrescar lecturas, agenciar conocimientos dispersos por la usual departamentalización 

del saber y promover el autoconocimiento y conscientización de la propia formación. La 

instrumentalización de los saberes para situaciones concretas de enseñanza-aprendizaje será 

abordado en “Atividades de estágio (Habilitacao espanhol)” durante el segundo semestre.      

       Debido al acotado tiempo para todas estas tareas, la reflexión se centraliza sobre la 

literatura hispanoamericana, haciéndose referencia a la literatura española a partir de su diálogo 

con la primera. Se ha optado por organizar los textos y problemáticas a partir de la diacronía de 

los textos fuente y siguiendo como directriz la pregunta que nos parece orientar esta disciplina: 

¿Cómo, por qué y con cuáles materiales se ha conformado el concepto de literatura 

latinoamericana? Otras preguntas que se desprenden de ésta (¿cuáles materiales y 

problemáticas han sido recurrentemente excluídos y por qué? ¿Cuál es la validez del concepto 

en la contemporaneidad? ¿Cómo se resignifica un lugar de lectura latinoamericano?, etc) serán 

objeto de desarrollos y debates específicos durante el dictado del curso. 

      El enfásis en la revisión de los conceptos teóricos y categorías historiográficas que han 

establecido las legibilidades predominantes de la literatura latinoamericana obedece a la 

intención de ofrecer distanciamiento y perspectiva crítica frente a la recurrente naturalización y 

escolarización de las mismas. La disciplina no debe considerarse una “visión panorámica” sino 

que tan sólo recorta algunas de las numerosas problemáticas relevantes para el debate en torno 

a la constitución de la literatura latinoamericana. Por esto, su objetivo último es estimular y 

generar en los futuros docentes las capacidades inherentes a la formulación de preguntas y 

problemas. 

 

      El punto 1 “Un debate historiográfico”, se propone revisitar una zona de la discusión 

historiográfica brasileña (y sus repercusiones en ámbito latino-americano) con el objetivo de 

desnaturalizar concepciones esencialistas e imanentistas sobre los conceptos que suelen ser 

convocados en las construcción de una determinada historia literaria (los “monemas”de la 

historia literaria, según Barthes en “Reflexiones sobre un manual”). Para esto, proponemos la 

lectura de “O entre-lugar do discurso latino-americano” de Silviano Santiago (1971), revelando 

sus condiciones de producción y destacando sus preferencias teóricas a partir del momento 

histórico en que este ensayo fue escrito. Las singularidades de este ensayo, fuertemente 

marcado por el incipiente peso de la desconstrucción en la academia universitaria, serán 

contrapuestas con el clásico Formação da literatura brasileira de Antonio Candido, texto de los 

años cincuenta que sustenta su armazón teórica a partir de los conceptos de sistema, tradición 

e influencia, entre otros. El embate rotundo entre discursividades tan diferentes será 



enriquecido con la lectura de “Da razão antropofágica: a Europa sob o signo da devoração” de 

Haroldo de Campos (1980), ensayo en que el poeta paulistano, desde un lugar teórico semejante 

al de Santiago, crítica los presupuestos teórico-ideológicos de Candido que lo habrían llevado a 

descartar el barroco como materialidad válida para la formación de la literatura brasileña. A 

través de este contrapunto didáctico, se espera que el alumno pueda apreciar no sólo las 

diversas perspectivas teóricas que hacen a la conformación de una determinada construcción 

historiográfica, sino también diferentes concepciones acerca de la función del pasado para el 

presente, los efectos que supone priorizar la continuidad o la discontinuidad en el discurso 

histórico, y las diferentes valoraciones sobre la producción letrada en América latina que 

conlleva cada una de estas opciones. El texto de Roberto Schwarz, “Nacional por substração” 

(1986) se propone como una evaluación, desde el punto de vista de una sociología literaria 

marxista, de las posiciones filo-desconstruccionistas de Santiago y Haroldo, y permite vislumbrar 

la resignificación de estos debates en perspectiva histórica. Finalmente, el texto de Gutierrez 

Girardot “El problema de una periodización de la historia literaria latinoamericana” (1985) 

escrito al calor del debate de la publicación de América latina: palavra, literatura e cultura (org. 

Ana Pizarro), reconduce muchos de los puntos antes tratados a las problemáticas inherentes a 

la construcción de una historia literaria latinoamericana. De entre los muchos aportes de este 

texto, se destacará su noción de “proceso” como forma de organizar y proponer ejes de 

investigación productivos para el estudio de esta literatura. 

 

El punto 2 “Fantasías de origen, memorias heterogéneas: documentos, historias y crónicas del 

descubrimiento y conquista de América” se pregunta por la recurrente relevancia de la etapa 

colonial en las historias literarias latinoamericanas (desde Las corrientes literarias en América 

Latina de Ureña, hasta proyectos historiográficos contemporáneos, como el ya mencionado 

America latina: palavra, literatura e cultura o The Cambridge History of Latin American 

Literature). Luego de reseñar rapidamente la importancia de este momento para sustentar 

cierto imaginario sobre América latina reincidentemente retomado en la literatura 

latinoamericana moderna y en algunos desarrollos teóricos que hacen de la impronta colonial 

un sello distintivo de la región (por ejemplo en la teoría de la dependencia de los años sesenta 

y setenta o en la actual reflexión decolonial, inaugurada por Walter Mignolo y Aníbal Quijano y 

que hoy se extiende y resignifica en las llamadas “Epistemologias del Sur”), se revisitarán 

fragmentos del Diario del Primer Viaje de Colón y algunos capítulos de Comentarios Reales del 

Inca Garcilaso. En ambos casos, indagaremos las formas em que estos materiales no literarios 

son entendidos por la legibilidad ideológico-culturalista que los torna relevantes para la 

contemporaneidad, atendiendo a sus diferentes contextos (conquista y colonia), sujetos de la 

enunciación y condiciones de escritura. Para esto se atenderá, partiendo siempre del análisis 

textual, a las diversas formas en que estos materiales registran la emergencia de la alteridad en 

el discurso colonial, importando para este fin categorías de los actuales estudios poscoloniales 

y, fundamentalmente, conceptos que, como el de “heterogeneidad”, es resultado de la 

convicciones setentistas en una teoria de la literatura específica para América Latina. 

Centralizaremos, de este manera, en los desarrollos de Cornejo Polar sobre este concepto, 

analizando incluso las diferencias entre sus proposiciones iniciales, más cercanas a una 

sociología de la literatura, y los desarrollos de los años noventa en los que el concepto es 

trabajado primordialmente a partir de lo discursivo. Los alumnos podrán apreciar así como un 

mismo concepto teórico puede llegar a estar sujeto a cambios de paradigma que, de alguna 

manera, responden también a cambios sociales e históricos de mayor amplitud. La continuación 

de las reflexiones de Cornejo Polar en los estudios poscoloniales constituye, por otro lado, una 



oportunidad para estudiar el diálogo entre reflexiones teóricas locales con conceptos devenidos 

de otras dinámicas y territorios. Finalmente, este punto permite también reflexionar sobre la 

problemática del “inicio”de una historia, pues las producciones culturales prehispánicas podrían 

abordarse en estricta diacronía o, como lo proponen Pizarro y Rama en los debates surgidos a 

propósito del proyecto que daría origen a America latina: palavra, literatura e cultura, estos 

materiales podrían ser estudiados em el siglo XX, pues fue en este siglo cuando serían 

considerados y legitimados por la moderna literatura latinoamericana. El punto permite, de esta 

manera, debatir sobre la linealidad o no de los procesos.  

El punto 3 “Americanizaciones, secuestros y celebraciones del barroco” aborda las discusiones 

sobre las operaciones crítico-culturales y las diferentes perspectivas de estudio de las 

producciones letradas del siglo XVII, tomando como corpus principal una pequeña muestra de 

la amplia producción poética de Sor Juana Inés de la Cruz (algunos de sus sonetos amorosos, y 

algunas “ensaladillas” de sus villancicos). La lectura de “Barroco, neobarroco e outras ruínas” de 

Hansen (con la debida adaptación de sus planteos al mundo mexicano) y los desarrollos críticos 

de Sabat de Rivers sobre la poesía amorosa de Sor Juana aportarán los elementos teóricos 

generales y específicos para el entendimento de estas producciones bajo la mecánica retórica 

que normatizaba la producción y recepción de las letras en la sociedad colonial. Este paradigma 

de estudio nos parece importante para poder evaluar con la suficiente perspectiva la operatoria 

culturalista de Lezama Lima en su nuclear ensayo “La curiosidad barroca”, un texto de los años 

cincuenta que redefine la ponderación del barroco en América y que anticipa los planteos sobre 

el neobarroco por Alejo Carpentier y Severo Sarduy en las décadas del sesenta y setenta. De esta 

manera, los alumnos podrán reflexionar no sólo sobre la forma en que un ensayo poético 

redefine formas de comprensión del barroco fuertemente establecidas, sino también sobre 

como esas redefiniciones son formalizadas luego por estudios de índole académica en la 

América hispánica e incluso por ensayistas brasileños para disentir de las historiografias de cuño 

nacionalista (nuclearmente Haroldo de Campos en su texto “O sequestro do barroco”). A fin de 

ubicar historicamente este ensayo de Lezama, se indagará en la revalidación de Góngora en la 

llamada “Generación del 27” española y nos detendremos en el canónico estudio de Ortiz 

Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, texto de los años cuarenta en que se establece el 

concepto de transculturación que si bien no es invocado directamente por Lezama deja 

translucir su presencia en diversos momentos del ensayo. Los alumnos podrán así ligar, por un 

lado, el ensayo de Lezama a cierto momento de la literatura española y, por otro, revisitarán un 

concepto que será clave de la crítica cultural latinoamericana cuando la “transculturación” sea 

resignificada por Rama en los setenta. Por último, y a partir siempre de una perspectiva crítica 

respecto a la tesis americanista y moderna del barroco que construye Lezama, estudiaremos la 

incorporación de elementos “americanos” en la producción letrada de Sor Juana, centralmente 

la integración de las voces de los diferentes actores coloniales en sus “ensaladillas”. Tal ejercicio 

estará orientado a distinguir la decodificación retórico-analógica de tales elementos de su 

comprensión americanista-culturalista que permite la idea de síntesis inherente al concepto de 

transculturación. 

El punto 4 “Literatura, historia e ideología en el siglo XIX: la invención de la nacionalidad” 

movilizará como corpus una pequeña muestra de las novelas sentimentales que, entre otros 

materiales del siglo XIX, han cimentado las historiografias literarias nacionales en América 

Latina. A contrapelo de esta operatoria, que ha significado en ocasiones supresiones y 

borraduras de los aspectos díscolos a tal legibilidad, este punto se propone revisitar algunas de 

las maneras en que la crítica del siglo XX ha indagado en los elementos estéticos, históricos e 

ideológicos que tales novelas movilizan en un momento de legitimación y construcción de los 



Estados y literaturas nacionales. De esta manera, abordaremos el clásico estudio de Roberto 

Schwarz “A importação do romance e suas contradições em Alencar” por considerar que a pesar 

de no enfocar el corpus aquí propuesto, instaura una lectura de lo ideológico paradigmática de 

la crítica marxista de los años setenta. Tal entendimiento, asentado en la convicción de que “as 

formas são o abstrato de relações sociais determinadas” (Schwarz, 1977 p. 51), será 

contrapuesto a la lectura predominantemente alegórica propuesta por Doris Sommer en su libro 

Ficciones Fundacionales, ya en los años noventa. Se propondrá que los alumnos sugieran y 

analicen diferentes novelas decimonónicas en el embate teórico arriba mencionado para poder 

apreciar cierto giro de la reflexión teórico-crítica producto de los propios cambios históricos del 

siglo XX. 

 El punto 5 “La modernidad como concepto, deseo y desencuentro en el Modernismo y las 

Vanguardias” se organiza en torno al concepto de “modernidad” ya que el mismo ha sido 

fundamental para la reflexión sobre la literatura latinoamericana desde finales del siglo XIX en 

adelante. Se procurará historizar el concepto y vislumbrar sus matices y su productividad crítica 

en tres grandes nombres de la crítica cultural latinoamericana: Rama (1973), Ramos (1989) y 

García Canclini (1992). Para esta tarea se analizará como la utilización del concepto por Ramos 

(1989), asentado en gran parte en Max Weber, opta por destacar el proceso secularizador que 

junto al de autonomización serán utilizados por el crítico puertorriqueño para releer el 

modernismo hispanoamericano. Confrontaremos esta movilización del concepto con el 

realizado por Rama (1973) en su propuesta organizadora de las vanguardias latinoamericanas. 

Se tendrá, de esta manera, la posibilidad de apreciar como la operatividad del concepto se 

realiza desde la teoria de la dependencia y el marxismo. Por último, analizaremos como la 

propuesta de García Canclini (1992), asentada desde la recomprensión de los proyectos 

culturales de la modernidad esbozada por Perry Anderson (1983), desmonta el entendimiento 

de estos proyectos como mera transposición de la modernidad hegemónica occidental. 

Estudiaremos también como García Canclini, atendiendo a la mencionada hipótesis, lee los 

proyectos culturales de la modernidad latinoamericana a partir de factores políticos y sociales 

locales, una perspectiva que lo ayuda a construir su fundamental concepto de “hibridismo”. En 

el caso del Modernismo, confrontaremos algunas lecturas del siglo XX sobre este movimiento 

(Ramos 1989, Rama 1970) con una de sus primeras recepciones (Varela, 1888) y aun con algunas 

de las formas en que los propios modernistas se comprendieron (Gavidia, 1904). En el caso de 

la vanguardia, evaluaremos algunas de las propuestas historiográficas de organizacion de estas 

estéticas (Rama 1973, Yurkievich 1995, Subirats 2006) a partir de la lectura de poemas de 

Huidobro, Vallejo y Churata.  

El punto 6 “La internacionalización de la literatura latinoamericana” propone repasar y ampliar 

las teorias de la modernidad latinoamericana estudiadas en el punto anterior para complejizar   

el usual recurso al concepto de “boom” de la literatura latinoamericana, una opción 

historiográfica que conlleva con frecuencia el aplanamiento de la historia literaria latino-

americana. Para esto nos preguntamos por los ordenamientos y propuestas que intentaron dar 

cuenta de la modernización narrativa posterior a las vanguardias. De esta manera, comenzamos 

revisando el fundamental “Los procesos de transculturación en la narrativa latinoamericana” de 

Ángel Rama (1974), pues el mismo postula, a partir de la resignificación del concepto de 

“transculturación”, una fuerte hipótesis cultural de algunos de los autores usualmente incluidos 

en la categoría al fin y al cabo mercadológica de “boom”. Esta revisión del concepto de 

transculturación de Rama se hará llevando en consideración su implicito marco ideológico 

tributario de la teoria de la dependencia y de la adorniana critica a la cultura de masas. 

Subrayaremos también su voluntad de tradición autonomista latinoamericana, su diálogo con el 



concepto de “super-regionalismo” de Candido en “Literatura e subdesenvolvimento” y 

reseñaremos, por fin, los cuestionamientos formulados por Cornejo Polar (1994) y 

particularmente por Abril Trigo (2006) quien señala su posible fundamentalismo y su pervivencia 

ideológico-afectiva en razón de evocar, aun en pleno siglo XXI, cierto (acrítico) sentido de 

autoctonía y autenticidad latinoamericanas. La lectura de textos de Azuela, Rulfo y Onetti se 

ofrecerá como posibilidad de ponderación de los planteos de Rama, especialmente los referidos 

a la reconversión que los autores de la transculturación harían de los procedimientos del 

regionalismo y aun de aquellos que el crítico uruguayo asigna a lo que denomina “realismo 

crítico”. En el mismo camino de indagar en el discurso culturalista identitario que define al 

latinoamericanismo que organizó la comprensión de la literatura latinoamericana a mitad del 

siglo XX a partir de premisas diferenciales y particularistas (y cuando no emancipatorias), 

estudiaremos  la propuesta de historización del concepto de “realismo mágico” desarrollada por 

Mariano Siskind en Deseos cosmopolitas. Modernidad global y literatura mundial en América 

Latina (2017). Pensamos que la trayectoria trazada por Siskind ayudará a evitar el riesgo de la 

homogenización de las diversas estéticas y poéticas que atraviesan el llamado boom de la 

literatura latinoamericana, especificamente la omnipresencia del concepto de “realismo 

mágico” que desde su éxito y promoción en la academia norteamericana ha sido atribuído de 

forma harto general a autores que poco o nada aprovechan esa legibilidad. La lectura de un 

capítulo de Cien años de soledad y del cuento “El Aleph” de Borges buscará hacer reflexionar 

sobre las diferentes maneras en que lo fantástico se asume en cada uno de estos autores. Por 

último, se propondrá la lectura de Ruffinelli (1995) como uno de los tantos ejemplos de ensayos 

y estudios académicos dedicados a describir el fenómeno del boom. A pesar de su caracter 

lateral respecto a otros más consagrados (como Rama 1981, Donoso 1972, Fuentes 1969), 

pensamos que el texto de Ruffinelli tiene la ganancia de resaltar la incipiente legitimidad que va 

ganando la teoría posestructuralista desde la década del sesenta, especialmente significativa en 

Hutcheon (1988 ) en lo que respecta a la apropiación posmodernista de los autores del boom. 

Resaltaremos también como Ruffinelli arriesga ciertos trazos formales comunes de la novelística 

del sesenta a partir del propio proceso de la literatura latinoamericana. En este sentido, la 

lectura de la hibridación de géneros como marca de renovación del lenguaje narrativo, 

especialmente entendida por Cortázar (1948) como la preeminencia de la enunciación poética 

en la prosa, se ponderará a partir del análisis de fragmentos de su novela Rayuela y de Paradiso 

de Lezama Lima. Con este recorrido analítico, esperamos haber indagado las razones históricas 

y literarias que explican la centralidad internacional que adquiere la literatura latinoamericana 

desde la segunda mitad del siglo XX.   

El punto 7 “Literatura y Testimonio frente a la violencia y el estado de excepción” tiene como 

objetivo reunir categorías de análisis pertinentes para el estudio de obras producidas en torno 

a la violencia política, el terrorismo de estado y el estado de excepción, es decir un vasto corpus 

de producciones especialmente significativo para las décadas de setenta y ochenta con 

extensiones y repercusiones en la contemporaneidad. Se revisitará para este fin la crítica de la 

literatura de testimonio latinoamericana y la referida a la Shoa, pues conceptos tales como los 

de subalternidad, trauma, catastrofe, memoria y tragedia se muestran, entre otros, relevantes 

para el análisis de obras producidas en contextos de violencia y/o que pretenden representar, 

aludir o dar voz a experiencias límite. A partir de un texto teórico de Valeria De Marco sobre 

literatura de testimonio (De Marco, 2004) se tratarán diversos ejemplos de escrituras y géneros 

atravesados por el dilema ético y representacional que supone abordar hechos históricos que 

han sido y son objeto de diversos imaginarios sociales y políticos en pugna. Haremos así 

referencia a Operación Masacre de Walsh, La noche de Tlatelolco de Poniatowska, Memorias de 



un soldado desconocido de Gavilan, La casa de los conejos de Alcoba y Loco afán. Crónicas de 

Sidario de Lemebel).  

El punto 8 “Pos-autonomía, comunalidad, desapropiación y otras categorías y debates para 

pensar la literatura hoy en América Latina” tiene por objeto indagar dos propuestas teóricas 

que se han demostrado generadoras de debate para pensar el estatuto de la literatura en la 

América Latina contemporánea. Nos referimos, al concepto de posautonomía desarrollado por 

la crítica argentina Josefina Ludmer en una serie de ensayos publicados en Internet desde el año 

2006 (finalmente reunidos en Aquí América Latina. Una especulación, 2010), y a los conceptos 

de desapropiación, comunalidad y necroescritura establecidos por la crítica y escritora mexicana 

Cristina Rivera Garza en Los muertos indóciles (2013). Si el concepto de Ludmer suscitó un amplio 

debate sobre la actualidad y pertinencia de la reflexión sobre el valor autónomo de la literatura 

y sobre los desafios que su aparente cambio de estatuto significaba para la lectura y la crítica, el 

trabajo de Rivera Garza, desde una voz feminista, no sólo inquietó los protocolos habituales de 

la crítica literaria (especialmente luego de su trabajo sobre Rulfo, Rivera Garza 2017) sino 

también, y fundamentalmente, la concepción de autoría y de responsabilidad ético-política de 

la escritura. Más alla de estudiarse las razones y los contextos de los arduas polémicas que 

generaron ambas propuestas, se intentará indagar el diagnóstico que tanto Ludmer como Rivera 

Garza realizan sobre la contemporaneidad, especialmente la relevancia que para ambas poseen 

los medios virtuales de comunicación y, en el caso de Rivera Garza, el actual contexto de 

necropolítica latinoamericano. A partir de los parámetros teóricos y reflexiones presentados por 

esta ultima crítica, emprenderemos la lectura de Antígona González de Sara Uribe (2012). 

 

II) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

Objetivos generales  

- Estudiar la construcción del objeto de estudio “literatura latinoamericana” a partir de las 

lecturas críticas y teóricas de algunos de los materiales que lo han constituído a lo largo de su 

historia.  

- Articular los contextos históricos, sociales y políticos con la resignificación de diversos 

imaginarios sobre América Latina y sus correspondientes efectos en la selección y legitimación 

de determinados corpus literarios.  

- Colaborar con la formación docente y de investigación mediante la formulación de problemas 

y la revisión de categorías pertinentes al objeto de estudio.  

Objetivos específicos  

- Propiciar la reflexión metacrítica sobre las problemáticas y abordajes teórico-críticos 

propuestos.  

- Revisitar los conceptos de “heterogeneidad”, “transculturación” e “hibridismo” e indagar su 

relevancia histórica y contemporánea.  

- Revelar conceptos teóricos de diferentes tradiciones que han pautado los ordenamientos 

críticos e historiográficos de la literatura latinoamericana.  

- Establecer la productividad de los monemas historiográficos (barroco, romanticismo, 

modernismo, etc.) que tradicionalmente han asentado el canon de la literatura latinoamericana.  



- Estimular el comparatismo entre las literaturas de lengua española y la literatura brasileña.  

III) CONTENIDOS  

Punto 1: “Un debate historiográfico” (cuatro clases)  

La destitución y/o resignificación de los conceptos de sistema, influencia y tradición a través de 

la desconstrucción en diversos ensayos sobre literatura brasileña y latinoamericana. Valor y 

resignificación del pasado. Continuidad y discontinuidad en la historia literaria. La noción de 

“proceso”.  

Lecturas obligatorias: Silviano Santiago, “O entre-lugar do discurso latino-americano”; Antonio 

Candido, “Prefacio” e “Introdução” de Formação da literatura brasileira; Haroldo de Campos, 

“Da razão antropofágica: a Europa sob o signo da devoração”; Roberto Schwarz, “Nacional por 

substração”; Gutierrez Girardot, “El problema de una periodización de la historia literaria 

latinoamericana”.  

Bibliografía: Benjamin (1989), Campos (1989), Eagleton (2001), González Echevarría (1996), 

Jauss (1975).  

Punto 2: “Fantasías de origen, memorias heterogéneas: documentos, historias y crónicas del 

descubrimiento y conquista de América” (dos clases)  

La relevancia del momento colonial en las historias literarias latinoamericanas y en la noción de 

América Latina. Alteridad y discurso colonial. El concepto de “heterogeneidad” de Cornejo Polar 

y sus diferentes formalizaciones. Posibles aportes de los estudios poscoloniales. La problemática 

del “inicio” de una historia literaria.  

Lecturas obligatorias: Cristobal Colón, “Diario del primer viaje, 11-15 de octubre de 1492 y “Carta 

a Luis de Santangel” (1493); Inca Garcilaso, “Rastrearon los incas al verdadero Dios Nuestro 

Señor”; Antonio Cornejo Polar, "Garcilaso: la armonía desgarrada" y "El indigenismo y las 

literaturas heterogéneas: su doble estatuto socio-cultural".  

Bibliografía: Anderson (2000), Bhabha (1998); Cornejo Polar (1996), Crespo (2017), De Sousa 

(2010), Dos Santos (2011), González Echevarría (2000), Greenblatt (1996), Lander (2000), 

Mignolo (2007, 2003), Miliani (1985), Moraña (2000), Quijano (2000), Rama (1985), Subirats 

(1994), Ureña (1980).  

Punto 3: “ Americanizaciones, secuestros y celebraciones del barroco” (cinco clases)  

La comprensión retórica de la producción letrada del siglo XVII. La lectura americanista del 

barroco. El barroco como réplica a las historiografias romántico-nacionalistas. Barroco y 

neobarroco. El concepto de transculturación de Fernando Ortiz. Diferencias entre analogía y 

síntesis.  

Lecturas obligatorias: Georgina Sabat de Rivers, "Veintiún sonetos de Sor Juana y su casuística 

del amor"; Sor Juana Inés del Cruz, “Sonetos 166, 167, 168” de Lírica personal, “Ensaladilla” de 

“Villancicos a la Asunción” (1676) y “Ensalada” de “Villancicos a San Pedro Apóstol” (1677) de 

Villancicos y Letras Sacras; João Hansen, “Barroco, neobarroco e outras ruínas”; José Lezama 

Lima, “La curiosidad barroca”; Fernando Ortíz, “Introducción” y "Del fenómeno de la 

transculturación y de su importancia en Cuba" de Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar.  

Bibliografía: Campos (1989), Carpentier (1969), Chiampi (2000, 1993), Egan (2006), Flores 

(2014), Glantz (2001), Hansen (2000), Paz (1982), Plebe (1992), Rama (1984), Zanetti (1994).  



Punto 4: “Literatura, historia e ideología en el siglo XIX:la invención de la nacionalidad” (dos 

clases)  

Literatura y conformación de los estados nacionales en el siglo XIX. La lectura sociológica 

marxista. La lectura alegórica de Doris Sommer. La novela sentimental latinoamericana y los 

textos modelares europeos. Posibilidades y lecturas contemporáneas de lo ideológicopolítico.  

Lecturas obligatorias: Roberto Schwarz, “A importação do romance e suas contradições em 

Alencar”; Sommer, “Romance irresistible”  

Bibliografía: Eagleton (1997), Jozami (2018), Laverde (2006), Macherey (1974), Shumway (2011), 

Zanetti (2002), Zó (2007).  

Punto 5: “La modernidad como concepto, deseo y desencuentro en el Modernismo y las 

Vanguardias” (cinco clases)  

El concepto de modernidad en Julio Ramos, Angel Rama y García Canclini: confluencias y 

distancias. El concepto de autonomia de Pierre Bourdieu. Modernidad y Modernismo: relaciones 

y conflictos. Modernidad, modernización y vanguardia latinoamericana. El concepto de 

hibridismo de García Canclini.  

Lecturas obligatorias: Julio Ramos, “Prólogo” de Desencuentros de la modernidad en América 

Latina; José Martí, “Prólogo al Poema del Niágara”; Francisco Gavidia, “Historia de la 

introducción del verso alejandrino francés en el castellano”; Juan Valera, "Carta-prólogo” de 

Azul de Ruben Darío; Ruben Darío, “Yo persigo una forma”; Ángel Rama, "As duas vanguardas 

da America latina" en “Meio século de narrativa latino-americana (1922-1972)"; Saúl Yurkievich, 

“Los signos vanguardistas: el registro de la modernidad”; Vicente Huidobro, poema "Expres" de 

Poemas árticos; César Vallejo, poema XIV de Trilce; Gamaliel Churata, “Téofano ña 

qutimunkaña”; García Canclini, “Contradicciones latinoamericanas: modernismo sin 

modernización?", capítulo 2 de Culturas híbridas.  

Bibliografía: Modernismo: Fernández Retamar (1992), Fiorussi (2012), Foffani (2004), Gómez 

Hermosilla (1826), Gutierrez Girardot (1983), Henriquez Ureña (1954), Jitrik (1992), Letona 

(2003), Martí (1975), Meschonnic (2006), Monteleone (2004), Paz (1983), Rama (1970), Rueda 

(1894), Zanetti (1994). Vanguardia: Anderson (1983), Mamani Macedo (2017), Schwartz (2002), 

Subirats (2006).  

Punto 6: “La internacionalización de la literatura latinoamericana” (seis clases)  

El concepto de “transculturación” en Ángel Rama. Postulación y relevancia de las categorías de 

literatura fantástica, realismo crítico y realismo mágico para la comprensión del llamado “boom” 

de la literatura latinoamericana. Omnipresencia y circulación internacional del paradigma del 

“realismo mágico”. Relaciones de la literatura de los años sesenta con las décadas previas y con 

las vanguardias. Posibles aspectos formales de la renovación narrativa de la década del sesenta.  

Lecturas obligatorias: Ángel Rama, "Los procesos de transculturación en la narrativa 

latinoamericana"; Azuela, Los de abajo (Capitulos I y II de la “Primera parte”); Rulfo, “Nos han 

dado la tierra”; Onetti, “Avenida de Mayo-Diagonal-Avenida de Mayo”; Mariano Siskind, “La vida 

material de los géneros: los itinerarios globales del realismo mágico” (cap. II de Deseos 

cosmopolitas. Modernidad global y literatura mundial en América Latina); Gabriel García 

Márquez, Cien años de soledad (capítulo 1); Jorge Luis Borges, “El Aleph”; Jorge Ruffinelli, 



“Después de la ruptura: la ficción“; Julio Cortázar, “Notas sobre la novela contemporánea”; Julio 

Cortázar, Rayuela (cap. 93); Lezama Lima, Paradiso (Capítulo XI).  

Bibliografía: Arguedas (1969), Arriguci (1973), Campos (1972), Carpentier (1972), Casanova 

(2002), Cornejo Polar (1994), Cortázar (1991), Chiampi (1989), Donoso (1972), Friedman (2002), 

Fuentes (1969), Hutcheon (1988), Lezama Lima (1968), Ortega (1970, 1991), Rama (1981), 

Rodríguez Monegal (1972), Saer (1981), Sarduy (1972), Todorov (1992), Viñas (1974). 

 Punto 7: “Literatura y Testimonio frente a la violencia y el estado de excepción” (dos clases)  

Literatura en contextos de totalitarismo político. La pregunta por la representación del horror. 

Concepto y vertientes de la literatura de testimonio. La pugna por las representaciones sociales 

y políticas de la violencia. Conceptos de trauma, catástrofe y tragédia. Trauma y memoria.  

Lecturas obligatorias: Valeria de Marco, “A literatura de testemunho e a violencia de Estado”; 

Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, pp. 13-14; Rodolfo Walsh “Prólogo” de Operación 

Masacre; Lurgio Gavilán, “Prólogo a la segunda edición”y “Faltas y pena de muerte a miembros 

del PCP” de Memorias de un soldado desconocido; Laura Alcoba, La casa de los conejos, (pp. 6-

7 y 94-101); Pedro Lemebel "El rojo amanecer de Willy Oddo" en Loco afán. Crónicas de Sidario.  

Bibliografía: Adorno (1998, 1993), Agamben (2004, 2002), Arfuch (2013), Avelar (2000), Baczko 

(1999), Piglia (1986, 2001), Seligmann-Silva (2005).  

Punto 8: “Pos-autonomía, comunalidad y otras perspectivas para pensar la literatura hoy en 

América Latina” (dos clases)  

Conceptos de autonomía, posautonomía y debates correspondientes. Conceptos de 

necropolítica, desapropiación, comunidad, comunalidad y necroescritura. Feminismo y autoría. 

El estatuto de la literatura en América Latina en la contemporaneidad.  

Lecturas obligatorias: Josefina Ludmer, “Literaturas posautónomas 2.0”; Cristina Rivera Garza, 

“Desapropiadamente: escribir entre/para los muertos” en Los muertos indóciles. Necroescritura 

y desapropiación, pp. 266-288; Sara Uribe, Antígona González.  

Bibliografía: Adorno (1969), Bourdieu (2006), Canclini (1990), Contreras (2010), Jameson (1997), 

Laddaga (2007), Mbembe (2011), Nancy (2016), Premat (2019), Ramos (2003), Rivera Garza 

(2017), Spivak (1998). 

 

IV) DURACIÓN, METODOLOGÍA, MATERIALES Y EVALUACIÓN  

Duración: 29 clases de una hora y media reloj cada una con una frecuencia de dos clases 

semanales. Las últimas cinco clases se brindarán en forma grabada por actividades académicas 

del profesor en el exterior. La asistencia a estas clases se comprobará por la respuesta a la guia 

de preguntas correspondiente a cada uma de ellas. 

Metodología: Clases expositivas de reseñas de textos crítico-teóricos por el profesor y los 

estudiantes; clases de análisis y contrapuntos entre diferentes perspectivas crítico-teóricas para 

un mismo texto fuente; construcción y propuestas de corpus a partir de problemáticas 

específicas.  

Materiales: los textos de lectura obligatoria se encuentran postados junto a otros en el moodle 

stoa de la disciplina: https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=106278 Esta herramienta 

https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=106278


se ofrece a los efectos de facilitar el acceso a los materiales básicos. Se aconseja siempre que 

sea posible retirar el libro completo de la biblioteca, como así también consultar las bases de 

datos que se disponibilizan en ella (fundamentalmente https://www.jstor.org/ y MLA). La revista 

del Programa de Posgraduación en lengua española y literaturas española e hispanoamericana 

de la USP puede accesarse en https://www.revistas.usp.br/caracol.  

Evaluación: la nota final será el resultado del promedio de dos trabajos escritos. El primero de 

ellos se trata de un trabajo de selección y comparación crítico-historiográfica de un texto de 

literatura brasileña con un texto de literatura en lengua española; el segundo deberá proponer, 

a partir de la comparación realizada en el anterior, una consigna de ejercicio didáctico de lectura 

literaria para la enseñanza media brasileña. La nota se redondeará con la evaluación de la 

participación en clase. Los detalles de cada trabajo se especificarán oportunamente a través  

moodle stoa de la disciplina. Para acceder a la recuperación se deberán entregar en tempo y 

forma los trabajos en su primera versión.  

 

 

 

V) CRONOGRAMA 

13 de marzo: inicio de las clases. Presentación del curso y lectura de Barthes, Roland. "Reflexões 

a respeito de um manual" en O rumor da língua. Trad. de Mario Laranjeira. São Paulo, 

Brasiliense, 1988, pp. 53-59. 

16 de marzo:  - Silviano Santiago,“O entre-lugar do discurso latino-americano”(1971) 

                         - Candido, Antonio. “Prefacio” e “Introdução” de Formação da literatura  brasileira. 

20 de marzo:   -  Campos, Haroldo de. “Da razão antropofágica: a Europa sob o signo da 

devoração” (1980). In: Metalinguagem & outras metas. Perspectiva, São Paulo, 1992, pp. 231-

255. 

                        -  Schwarz, Roberto “Nacional por substração”                              

23 de marzo   : - Gutierrez Girardot ‘El problema de una periodización de la historia             literaria 

latinoamericana”  em Pizarro, Ana (org.). La literatura latinoamericana como proceso. Bs. As., 

Cedal, 1985. 

27 de marzo    -Colón, “Diario del primer viaje, 11-15 de octubre de 1492; Carta a 

Luis                                         de Santangel, 1493” 

                       - Inca Garcilaso, “Comentarios reales: ‘Rastrearon los incas al verdadero  Dios 

nuestro señor” 

30 de marzo: - Cornejo Polar, Antonio. "Garcilaso: la armonía desgarrada" en Escribir en el Aire. 

Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andnas. CELACP, Lima-Berkeley, 

2003, pp. 83-90. 

                       - Cornejo Polar, Antonio. "El indigenismo y las literaturas heterogéneas: su doble 

estatuto socio-cultural" en Revista de critica literaria latinoamericana, año IV, no. 78, 1978. 

03 y 06 de abril no habrá clases. Receso de Semana Santa. 

https://www.revistas.usp.br/caracol
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2745913
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2745913
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2745913
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2730726
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2730726
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2730726
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=276234
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=276234
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=276234
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2787100
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2787100


10 de abril: - Sabat de Rivers, Georgina. "Veintiún sonetos de Sor Juana y su casuística del amor", 

en Sara Poot Herrera (ed.), Sor Juana y su mundo. Una mirada actual, México, Universidad del 

Claustro de Sor Juana, 1995, pp. 397-445. 

- Sor Juana Inés del Cruz. Sonetos  166, 167, 168,  Tomo I. Lírica personal. FCE, México, 2004, pp. 

287-289. 

13 de abril - Hansen, João. “Barroco, neobarroco e outras ruínas”. 

17 de abril - Lezama Lima, José. “La curiosidad barroca” en La expresión americana. 

20 de abril - Continuamos discutiendo: Lezama Lima, José. “La curiosidad barroca”. 

                    - Ortiz, Fernando. (Introducción y cap. II de Contrapunteo cubano del  tábaco  y el 

azúcar. 

24 de abril -  Sor Juana Inés del Cruz. “Villancicos a la Asunción”, 1676, no. VIII. Ensaladilla y 

“Villancicos a San Pedro Apóstol”, 1677, no. VIII. Ensalada em Tomo II. Villancicos y Letras 

Sacras,  FCE, México, 1995,  pp. 14-17 y pp. 56-59. 

27 de abril:  - Schwarz, Roberto. “A importação do romance e suas contradições em Alencar” 

em Ao vencedor as batatas. 

01 de mayo. Feriado. Día del trabajador.   

04 de mayo: - Leemos Sommer, Doris. “Romance irresistible” en Ficciones fundacionales. FCE, 

Bogota, 2004, pp. 17-46. 

 08 de mayo: :  -Ramos, Julio “Prólogo” de Desencuentros de la modernidad en América  latina. 

 11 de mayo : - Gavidia “Historia de la introducción del verso alejandrino en el castellano”  

                      - Carta-Prólogo de Juan Valera a Azul de Ruben Darío. 

                      - “’Divagación’ de Ruben Darío y otros poemas modernistas” (apunte) 

15 de mayo: - Rama, Ángel. “As duas vanguardas da América latina” en “Meio século de narrativa 

latino-americana (1922-1972)”, pp. 117-128.           

18 de mayo:-Yurkievich, Sául“Los signos vanguardistas: el registro de la  modernidad” 

                     - “’Express’ de Huidobro y otros poemas de vanguardia” (apunte). 

22 de mayo:  García Canclini, “Contradicciones latinoamericanas: modernismo sin 

modernización?” (Cap. II de Culturas híbridas) 

 25 de mayo:  - Rama, Ángel “Los procesos de  transculturación en la narrativa 

latinoamericana”(1974)  

29 de mayo: Leemos en contrapunto: Azuela, Los de abajo (Capitulos I y II de la “Primera parte”); 

Rulfo, “Nos han dado la tierra”; Onetti, “Avenida de Mayo-Diagonal-Avenida de Mayo”. 

01 de junio: Mariano Siskind “La vida material de los géneros: los itinerarios globales del 

realismo mágico”, cap. II de Deseos cosmopolitas. Modernidad global y literatura mundial en 

América Latina. 



05 de junio: - Diferencias entre el fantástico borgeano y el “realismo mágico”. Notas para la 

lectura de “El Aleph” de Borges. /  Notas para la lectura  del cap. 1 de Cien años de soledad de 

Gabriel García Márquez. 

08 de junio. Feriado. Corpus Christi. 

12 de junio: -  Jorge Ruffinelli “Después de la ruptura: la ficción“ y Cortazar, Julio “Notas sobre 

la novela contemporanea”. 

15 de junio: -   Cortázar, Julio. Rayuela, cap. 93. y Capítulo XI de Paradiso de  Lezama Lima. 

19 de junio (remota):  - Marco, Valéria de. “A literatura de testemunho e a violencia de Estado”. 

Lua Nova: Revista de cultura de política, 2004. 

                      - Poniatowska, Elena. La noche de Tlatelolco, pp. 13-14. 

 26 de junio (remota):  - “Walsh, Rodolfo. “Prólogo” de Operación Masacre, pp. 17-25. 

                      - Gavilán, Lurgio. “Prólogo a la segunda edición”, “Faltas y pena de muerte a 

miembros del PCP” de Memorias de un soldado desconocido, pp. 11-14 y 64-71. 

                     -  Alcoba. La casa de los conejos. pp. 6-7, pp. 94-101. 

                     - Lemebel, Pedro. "El rojo amanecer de Willy Oddo" en Loco afán. Crónicas de Sidario, 

pp. 112-116. 

29 de junio (remota)  -  Ludmer, Josefina. “Literaturas pos-autónomas” y  Rivera Garza 

“Desapropiadamente: escribir entre/para los muertos” en Los muertos indóciles. Necroescritura 

y desapropiación, pp. 266-288.         

03 de julio (remota)- Sara Uribe. Antígona González. Oaxaca, Sur ediciones, 2012. 

06 de julio (remota) - Reflexiones finales sobre los ordenamientos y materiales que han signado 

la construcción del concepto de literatura latinoamericana y de su(s) posible(s) historia(s). 
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