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Resumo 

La posici6n del Brasil en la historiografia 
literaria hispanoamericana ocupa un lugar 
inestable. Comparando las obras de Marcelino 
Menendez Pelayo, Martin Garcia Merou y 
Pedro Henriquez Ureila, el articulo reconstruye 
distintas miradas sobre la literatura brasilera y 
su relaci6n con la tradici6n hispanica. Por mo
mentos incluido y por momentos expulsado de 
la totalidad latinoamericana, ellugar del Brasil 
permite interrogar la cambiante autoimtigen de 
America Latina construida por la crftica 
literaria. 

Palabras clave: historia literaria; imitaci6n; 
latinoamericanismo; raza. 
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Gragoata 

1 Vease CANDIDO, Antonio. 
Os brasileiros e a nossa Ameri
ca. In: __ , Recortes. sao Pau
lo: Companhia das Letras, 1993. 
p. 130-139. EI interes lati
noamericanista de los enticos 
brasiIeros puede rastrearse des
de fines del siglo XIX, en obras 
como A Ilusao americana, de 
Eduardo Prado (Rio de Janeiro: 
1895); A America Latina, de 
Manoel Bonfim (1905); A Ame
rica Latina (Aniilise do livro de 
igual titulo do dr. Manoel Bonfim) 
(1906), de Silvio Romero; Pan 
americanismo (Rio de Janeiro: 
1907) y America Latina e Ameri
ca inglesa (Rio de Janeiro: s/f), 
ambos de Oliveira Lima. 
TambienJose Verissimo fue un 
temprano lector y crltico de la 
Iiteratura hispanoamericana. 
Veansesusensayosreurridosen 
Cultura, litemtura e politica na 
America Latina, selecci6n y 
presentaci6n de Joao Alexandre 
Barbosa (Sao Paulo: Brasiliense, 
1986) y la reedicion de sus Ho
mens e Coisas Estrangeiras (Rio 
de Janeiro: Topbooks, 2003 
[1902-10]). Con respecto a los 
hispanoamericanos, el primero 
de ellos en manifestar interes 
academico por la literatura 
brasilera es Juan Maria 
Gutierrez, quien en los afios 
sesenta del siglo XIX, desde la 
Revista de BuenosAires, reconoce 
la importancia de la historia 
literaria de Sergio Wolf y la 
senala como un modeJq para la 
historiografia hispanoame
ricana; ya Sarmiento, en sus 
Viajes (1850) habia observado 
Rio de Janeiro con cierto hor
ror hacia "Ia esclavatura" como 
sistema politico y social; 
Ernesto Quesada, Paul 
Groussac y Martin Garcia 
Merou completan la lista en 
el siglo XIX. Estos uIti
mos son representantes del 
acercamiento registrado entre 
Brasil y Argentina en la ultima 
decada del siglo XIX, producto 
de la abolicion de la esclavitud 
y la adopcion de la forma re
publicana de gobiemo. Garcia 
Merou, que ocup6 un cargo di
plomatico en Brasil, es quien 
mejor conoce el campo intelec
tual brasileno en el 
cambio de siglo, tal como 10 
manifiesta en su libro El Brasil 
intelectual: impresiones y notas 
literarias (Buenos Aires: Felix 
Lajouane, 1900). 

2 Para la cuesti6n del termino 
"America Latina" vease Artu
ro Ardao, Ginesis de la idea y el 
nombre de la America Intina (Ca
racas: Centro de Estudios 
Latinoarnericanos Romulo 
Gallegos, 1980). 
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En este trabajo intentare plantear algunas preguntas 
acerca de la posici6n de la cultura brasilera en la historiografia 
literaria latinoamericana, concentr€mdome en la produccion 
critica formulada desde el mundo hisparuco. Mi investigacion 
estudia ellugar asignado al Brasil en la totalidad latinoameri
cana, pensada bajo la categoria de coleccion. La cultura cumplio 
un papel central en la formacion de la idea de America latina, 
desplegando categorias geoculturales a partir de colecciones 
articuladas por la critica literaria, dondela reuni6n de obras y 
autores proyectaba un mapa de fronteras no siempre tan 
evidentes para la region. Muchos de los criticos que estudiaron 
y contribuyeron a la construccion la coleccion latinoamericana 
fueron viajeros que por razones politic as 0 personales se 
establecieron en diferentes paises del continente, conocieron 
de cerca las tradiciones locales y postularon perspectivas con 
una vision de conjunto mas amplia que los recortes nacionales. 
Asi, Juan Maria Gutierrez publico su America Poetica (Val
paraiso: 1846-7), una de las primeras colecciones de poesia de 
aspiraciones continentales, desde el exilio en Chile, luego 

de su paso por Montevideo y Rio de Janeiro. Tambien 
Pedro Henriquez Urena, segun veremos, construyo su obra 
critica latinoamericanista a traves de viajes coleccionistas y el 
mexicano Jose Vasconcelos escribio La raza c6smica: misi6n de la 
raza iberoamericana. Notas de viajes a la America del Sur (Paris: 
1925), como resultado de su travesia y con un lugar significativo 
asignado a la cultura brasilena. En el presente ensayo tomare 
un periodo que abarca desde el cambio de siglo hasta los aflos 
1940. 

Prestigiosos criticos brasileros han senalado cierta 
indiferencia por parte de los hispanoamericanos hacia la 
literatura brasilera en una relacion definida como asimetrica.' 
Segtm esta lectura, los brasileros habrian tenido un interes por 
Hispanoamerica que no se verifica del mismo modo en la 
direcci6n inversa. Si bien es cierto que la bibliografia producida 
en el Brasil sobre la literatura hi spano americana es mas 
abundante y sofisticada que la escrita sobre Brasil desde 
Hispanoamerica, un examen cuidadoso permitira observar que 
ellugar de la cultura brasilera ha constituido una pregunta y 
un problema para la historiografia literaria hispanoamericana 
desde sus comienzos. 

En este sentido, me interesa explorar ciertos desplaza
mientos semanticos y conceptuales, como la transici6n de 
Hispanoamerica 0 Iberoamerica a America Latina, expresion 
que se vuelve mas usual en las iiltimas decadas del siglo X))(.2 
Asimismo, en correspondencia con esta cuestion, estudiare la 
relaci6n entre Europa y America, particularmente en tomo al 
problema de la originalidad cultural, la imitacion y el 
parasitismo intelectual de los modelos europeos. 
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El primer texto en el que me gustarfa detenerme es la 
Historia de la poesia hispano-americana de Marcelino Menendez 
y Pelayo. Publicada en 1911 como una refundicion de su 
anterior Antologia de la poesia hispano-americana (1892-1895), 
Menendez Pelayo construye en ese Libro una perspectiva 
totalizadora capaz de reconocer la unidad cultural de America 
Latina a traves de la literatura. Pensada como un archivo 
destinado a ordenar, catalogar y dar testimonio de la 
produccion intelectual americana en lengua espanola, el libra 
se publica con el auspicio de la Real Academia Espanola y esta 
teftido por una vol un tad politica nftida: afirmar el lugar 
dominante de Espana sobre la cultura latinoamericana en un 
periodo de profunda crisis politica, decadencia e incertidumbre 
acerca de la posicion de la nacion espanola en el escenario 
mundial. Asf, el espacio politico perdido por Espana a 10 largo 
de~ siglo XI~ podrfa ser recuperado por la hegemorua cultural 
(DIAZ-QUINONES, 1998, p. 17). 

La actitud de Menendez Pelayo con respecto al Brasil es 
ambigua. Por un lade exc1uye de su coleccion obras de poetas 
brasileros. Pero por otro lado, promete en una edicion futura 
de su libro, la incorporacion de la poesfa brasilera, que para el 
constituye en realidad parte de la misma unidad cultural: 

Acaso mas adelante me anime a completar [mi libra] con el 
tratado de la poesia portuguesa en el Brasil, para que la obra 
merezca con toda propiedad el titulo de Historia de 1a poesia 
hispanoamericana (MENENDEZ PELAYO, 1911, p. 4). 

La ausencia de la "poesfa portuguesa en el Brasil" de su 
libro, como significativamente la llama el crftico, atenta contra 
la totalidad de la antologfa. Al privar ala literatura del gentilicio 
nacional -no habla de "poesfa brasilera" -, Menendez Pelayo 
ataca indirectamente la misma existencia de una tradicion 
nacional independiente, gesto que reproduce su voluntad 
imperialista hacia el resto de las nacionalidades latinoame
ricanas. Todas elIas se encuentran subsumidas para el bajo la 
autoridad de la lengua espanola, como si el siglo XIX no hubiera 
dejado huellas sobre el mapa politico de la region. Uno de los 
propositos explicitos del libro es ejercer un control de la 
tradicion latinoamericana desde Espana, y de paso eliminar 
(de un plumazo) la existencia de Portugal -y por ende del 
Brasil- como naciones y culturas autonomas. La unificacion de 
la tradicion luso-hispano-americana bajo un solo rotulo procura 
homogeneizar e hispanizar la diversidad cultural latinoame
ricana. 

Aunque los propositos dec1arados del libro son los de 
contribuir al conocimiento de la literatura hispanoamericana, 
ordenando y c1asificando la produccion lirica de la region, la 
Historia persigue mas bien un deliberado objetivo geopolitico: 
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3 EI gesto de Menendez Pe
layo parece reproducir el de 
la historiografia literaria en 
general. Como 10 sefiala 
Peter BUrger, "the authors of 
these voluminous books [i.e. 
literary histories J are more 
interested in stabilizing na
tional identity, than in gi
ving us knowled$e about 
the subject matter (1985, p. 
199). En cierta medida este 
parece el prop6sito explfci
to de Ia Historia de la poesia 
lUspano-americana: proveer 
a Espana de una narrativa 
adicional que Ie restituya 
alga de su alicaida autoesti
rna nacional. 

104 

Alvaro Fernandez Bravo 

apropiarse de la literatura hispanoamericana como una pieza 
del patrimonio cultural espanol, insertandola en una colecci6n 
organizada bajo un programa coloniaJ.3 Al referirse a los lirnites 
de su objeto, Pelayo senala: 

Tratase s610 de la poesia castellana en America, quedando 
excluida con ella otra poesja no castellana de lengua, aunque 
pueda ser calificada de espanola en el sentido mas tradicional 
y etnol6gico de la frase, es a saber: la opulenta poesja brasilena, 
que es quiza la mas americana de toda America sin gue por 
eso deje de ser esencialmente portuguesa (MENENDEZ 
PELAYO, 1911, p. 15). 

l C6mo explicar este cambio con respecto a la posici6n 
anterior? lPuede una poesia ser al mismo tiempo "la mas 
americana" y ser "esencialmente portuguesa"? 5610 podrfa 
serlo si convivieran, dentro de un rnismo objeto, el elemento 
americanu y el elemento europeo; si ambos componentes se 
mezclaran formando uno nuevo en el que no obstante persisten 
rasgos de sus componentes originales. De algUn modo, es la 
condici6n americana de la literatura brasilera la que la aparta 
de la tradici6n hispanoamericana segUn el planteo del libro. 
Su valoraci6n de la poesia brasilera aparece ligada aquf a algo 
que Menendez Pelayo no reconocera en la poesia hispanoame
ricana: la mezcla, el mestizaje y la hibridez. El termino 
"opulencia" aplicado a la literatura, significa hablar del tr6pico, 
de la naturaleza exuberante y voluptuosa del Brasil y hablar 
por 10 tanto, de mestizaje cultural. 

Menendez Pelayo, como muchos otros historiadores 
literarios, rechaza la impureza. Acaso la pureza pueda ser 
considerada un rasgo distintivo de la historiografia literaria. 
Al ser organizadas en torno a categorias de lengua y en menor 
medida, de nacionalidad, la pureza define la historiografia 
literaria. Es irnportante notar que en su argumento "espanol" 
define una lengua mas abarcadora que las nacionalidades por 
ella comprendidas (portuguesa, brasilera, mexicana 0 peruana) 
y que es la identidad lingiifstica la que priva como principio 
constructivo de la subjetividad colectiva, una identidad que se 
imp one bajo la premisa de homogeneidad. Antonio Cornejo 
Polar atribuye las exigencias de homogeneidad y sistematicidad 
a las literaturas latinoamericanas al concepto europeo de 
nacionalidad, que no contempla la convivencia dentro de una 
rnisma unidad cultural de varias literaturas, como serfa el caso 
de America Latina (CORNEJO POLAR, 1996, p. 70-71). Es decir, 
seg(m la posici6n de critico espanol la inexistencia de una 
literatura portuguesa - que aparece subsurnida a una literatura 
espanola que comprenderia de manera anaJoga a la 
literatura catalana, gallega, vasca, etc.- es coherentecon la 
inexistencia de una literatura argentina, 0 de una literatura 
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andina, 0 rioplatense, que s610 tendrian entidad dentro del 
corpus de la literatura espanola. 

En todo caso, ese es uno de los argumentos centrales del 
historiador espaflol para afirmar la existencia de una tradici6n 
Unica para toda la literatura escrita en espaflol: la pertenenecia 
a una misma genealogia literaria, de la que se excluyen 
taxativamente las literaturas y las lenguas indigenas america
nas. En el libro no "podnin tener cabida tales elementos 
barbaros y ex6ticos en un cuadro de la literatura hispano
americana, la cua!, por 10 demas, ha seguido en todo las 
vicisitudes de la generalliteratura espaflola" (15). 

La poesia brasilera entonces, parece un corpus dotado de 
mayor especificidad, producto de un mestizaje cultural no 
experimentado en la tradici6n hispano-americana. Es 
precisamente esa caracteristica la que la convierte en "muy 
americana". La poesia hispanoamericana, por el contrario, 
resulta definida como imitaci6n, copia y forma paralela a la 
literatura espanola peninsular y diferenciada de la herencia 
indigena a la que no se Ie concede lugar alguno en la tradici6n 
literaria. Eso Ie resta rasgos especificos pero Ie otorga, seglin el 
argumento de Menendez-Pelayo, el valor de ser un componente 
pleno de la tradici6n espanola. 

El problema de la imitaci6n y de la ausencia de una 
tradici6n propia y distinta de la europea fue una cuesti6n de 
gran importancia en el periodo del cambio de siglo para los 
intelectuales latinoamericanos. LD6nde buscar modelos para 
construir una cultura nacional sino en Europa? Pero buscarlos 
alli significaba, como senal6 Groussac, seguir siendo 
Mim6polis, un conjunto de naciones politicamente indepen
dientes, pero culturalmente sometidas a las metr6polis 
europeas e imitadores de una tradici6n ajena: " LHasta cuando 
seremos los ciudadanos de Mim6polis y los parasitos de la labor 
europea? ( ... ) Lcuando lucira el dia de la emancipaci6n moral, 
y alcanzara el intelecto sudamericano sus jornadas libertadoras 
de Maipo y Ayacucho?" (GRODSSAC, 1925, p. XXII). 

Menendez Pelayo presenta la imitaci6n como una 
evidencia factica incontrovertible. Incluso en laproducci6n 
poetica que Ie merece mayor respeto por su originalidad, la 
poesia gauchesca del Rio de la Plata, reconoce ecos de la poesia 
popular andaluza. En consecuencia, considera que la literatura 
hispanoamericana, y por 10 tanto las naciones latinoamericanas, 
son tan s610 un apendice de Espana, que abarca tambien a 
Portugal y por en de a Brasil. Pero entre los intelectuales 
latinoamericanos la posici6n hacia fin del siglo XIX parece bien 
distinta. Como 10 senala Antonio Candido, el problema del 
"parasitismo intelectual" es una cuesti6n central en la critica 
literaria de la epoca.El "parasitismo intelectual" evoca la 
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4 Candido habla de parasitis
rno en un dohle sentido. 
Parasitismo de Europa y 
parasitismo del sistema es
clavista que desalienta Ia 
producci6n cultural en Bra
sil. Este segundo sentido no 
tiene la misma significaci6n 
en Hispanoamerica (aunque 
posee algunos paralelos en el 
Caribe), pero puede pen
sarse la dependencia cultu
ral con Europa como una 
forma de escIavitud que 
inhibe la creaci6n genuina. 
5 El libra de Garcia Merou 
apareci6 como una serie de 
ensayos aislados en el ana 
1886 en Ia revista La Bibliote
ca, puhlicada por la BibIio
teca Nacional de Buenos 
Aires y dirigida por Paul 
Groussac. Posteriorrnente, 
en acasion de Ia visita del 
presidente brasilero Campos 
Salles a la Argentina, fue 
pubIicado como libro (Bue
nos Aires: Felix Lajouane, 
1900). Vease Luiz Roberto 
Cairo 1998. 
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terminologia positivista y cientifica, e indica el deseo y el 
proyecto de a!canzar una identidad cultural distinta de las 
metr6polis europeas (1993, p. 137).< 

Precisamente la cuesti6n del parasitismo intelectual de 
Europa va a ser uno de los problemas centrales del siguiente 
libro del que quiero ocuparme, un libro mas 0 menos 
contemporaneo al de Menendez Pelayo y que servira para 
continuar con la pregunta por el lugar de la cultura brasil era 
en la totalidad latinoamericana. Se trata de EI Brasil intelectual, 
de Martin Garcia Merou.5 

Los ensayos de Garcia Merou son un raro caso de 
erudici6n sobre la cultura brasilera en el Rio de la Plata. Mucho 
mas informado que su 'antecesores, el crltico, que cumpli6 
funciones como embajador argentino en Rio de Janeiro, 
demuestra haber leido con inteligencia y voluntad comparatista 
a los principales historiadores literarios brasileros de la epoca. 
Garcia Merou se asombra y se lamenta por el desconocimiento 
de la cultura brasilera en la America Hispanica y a la vez senala 
paralelismos y problemas comunes, insertando a la cultura 
brasil era en el conjunto de America Latina. 

La perspectiva critica de Garcia Merou se alimenta de los 
modelos de Taine, Renan y Saint Beuve, a quienes cita y, como 
los criticos franceses, establece un fuerte determinismo del 
medio, en el que la naturaleza y el territorio son las causas 
donde encontrar la forma de la cultura. En este sentido, algunas 
de sus observaciones curiosamente coinciden con las 
de Menendez Pelayo. Para el espanol 10 mas original de la 
poesia hispanoamericana esta en las descripciones del paisaje; 
para el argentino, el medio y el paisaje deben ser la fuente de 
una literatura autentica y original. Por esa raz6n Garcia Merou 
buscara paralelismos entre las distintas literaturas americanas 
como muestras de medios geograficos y sociales semejantes, 
que deben ser capaces de producir literaturas nuevas y que 
padecen una comun falta de tradici6n propia. Asi, afirma 
que mientras los europeos se dedican al arte nosotros los 
americanos debemos "conquistar la naturaleza, antes de 
admirarIa". Esa conquista encierra el deseo. de una 
emancipaci6n para las culturas americanas. En todos los casos, 
el problema de la dependencia cultural de las ex metr6polis 
aparece como central. La dificultad en establecer una tradici6n 
cultural independiente resulta una dificultad comun a todas 
las literaturas latinoame-ricanas. "Tambien en Brasil, la inmensa 
mayoria de los libros delatan una especie de infiltraci6n del 
espiritu de los maestros extranjeros" - senala el critico 
argentino. 

Pero para Garda Merou las coincidencias no han sido 
suficientemente evidentes como para permitir una reflexi6n 
conjunta entre el Brasil y la Argentina, 0 un aprendizaje mutuo 
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6 Eduardo Prado, en su criti~ 
ca del modelo norteame
ricano, asocia republica con 
desorden y reginien federal 
con peligro de atomizaci6n 
(CANDIDO 1993, p.133). De 
este modo, la critica del sis
tema republicano adquiere 
un matiz antiimperialista 
y antinorteamericano y, 
simultaneamente, un ses
go antidemocratico. Angel 
Rama ha senalado una sensi
bilidad antidemocratica si
milar en los escritores mo
dernistas hispanoamerica
nos finiseculares. Vease 
RAMA, Angel, Las mascaras 
democrtiticas del modernismo. 
Montevideo: Fundaci6n 
Angel Rama, 1982. 

EI entre-Iugar brasilero en el museD latinoamericano 

ante contextos y problematicas semejantes. La literatura, y en 
particular la obra de Sarmiento, cuyo retrato desfavorable 
de Rio de Janeiro en sus Viajes es uno de los precursores 
del repertorio de textos argentinos sobre Brasil, tiene 
responsabilidad en esta circunstancia. Pero sera tambiE'll la 
literatura la que permitira, eventualmente, corregir este 
desencuentro. 

[SJolamente ahora puede decirse que ha desaparecido la falsa 
leyenda que, durante tanto tiempo, ha desfigurado ante cada 
una de elIas, el canicter de nuestras dos naciones, retardando 
su completo acuerdo y la hora no lejana en que se estrechanin 
indisolublemente sus vinculos politicos, haciendolas cooperar 
unidas al progreso y la civilizaci6n de America Latina. 
He creido que tal vez no estaria de mas, para ayudar a este fin, 
estudiar de una manera general y sintetica el movirniento actual 
de las letras en el Brasil. La actividad intelectual de aquella 
naci6n es superior, sin duda alguna, a la que presentan sus 
hermanas del continente [ ... J. Una instrucci6n met6dica y se-
ria [ ... J bajo una administraci6n tranquila y de m6viles eleva-
dos [ ... J han propendido a dar al Brasil una cultura literaria 
mas s6lida y original que la de las otras naciones sudamericanas 
(GARCIA MEROU, 1886, p.18-19). 

EI termino" America Latina" adquiere aqui condici6n 
precursora y habilita el discurso de unidad panamericana que 
predomina en muchos escritos de la epoca. LEs posible pensar 
que su difusi6n proviene de los afios pasados por Garda Merou 
en Brasil? Acaso no sea una hip6tesis desventurada y 
contribuye a pensarlo asi la bibliograffa producida en Brasil 
empleando ese termino (vease nota 1). En la segunda parte de 
la cita, puede reconocerse un respeto por la estabilidad 
institucional de Brasil que esta asociada al regimen monarquico 
predominante durante la mayor parte del siglo XIX y al 
progresivo desprestigio de la forma de gobierno republicana 
que se acentuara a fin de siglo en la America hispanica. Una 
vez mas, el medio social y polftico es responsable de la tradici6n 
cultural. No resulta extrafia esta posici6n por parte de un 
intelectual y funcionario de Roca, a quien esta dedicado ellibro, 
y cuyo lema de gobierno era precisamente, "Paz y adrninis
traci6n" . 6 

El establecirniento de la Republica a partir de 1889 y la 
abolici6n de la esclavitud un ano antes sin duda contribuyeron 
al acercarniento entre Brasil y el resto de los paises latinoame
ricanos, donde simultaneamente el sistema republicano 
comenzaba a perder prestigio de la mana de los des6rdenes y 
de la visi6n critica de la democracia norteamericana como un 
mal modelo para las nuevas naciones. Asirnismo el debate en 
torno al panamericanismo hace propicia la inclusi6n de Brasil 
como un factor de contra peso ante la creciente influencia 
norteamericana. Lo interesante de esta coyuntura es que la 
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7 Me refiero a revistas como 
la Revista Americana (lg09-
19), publicada por inspira
ci6n del Bar6n de Rio Bran
co durante su mandato co
mo Ministro de Relaciones 
Exteriores y en la que cola
boraron prestigiosos intelec
tuales hispanoamericanos 
como Ernesto Quesada, Jose 
Enrique Rodo, Ventura Gar
da Calder6n, Julio Herrera y 
Reissig, Jose Ingenieros y 
otros (CANDIDO, 1993, 
p. 134-135, FERNANDEZ 
BRAVO, 2004). En Espana se 
publican a fin de siglo la Re
vista de CriHca de Historia y 
Literatura Espanola, Portu
guesa e Hispa-noamericana 
(1895), dirigida por Ramiro 
de Maetzu y la Uni6n Ibe
Toamericana (1883), revista de 
la instituci6n hom6nima 
(Zanetti 528). Todas estas 
revistas intentan ejercer una 
influencia politica a traves 
de la literatura, postulan
do relatos de unidad conti
nental latino e hi spa
noamericana, respectiva
mente, en 10 que Susana 
Zanetti denomina "capa
cidad reIigadora" de Ia lite
ratura. 
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literatura parece ocupar un lugar central en los debates politicos 
y sociales. Tanto en Brasil como en Espafta se establecenrevistas 
en las que publican prestigiosos poetas y escritores hispanoame
ricanos. Esas revistas buscan ejercer influencia politica sobre la 
region, ante la amenaza norte americana y particularmente 
despues de la caida de Puerto Rico, Cuba y Filipinas bajo la 
hegemonia norteamericana como consecuencia de la guerra 
hispano-cubano-(norte )americana. 7 

La literatura entonces sirve como vehiculo para estudiar 
la nacionalidad e incluso para proponer una estructura mas 
abarcadora, capaz de imaginar una estructura supranacional, 
de proyeccion continental. Esta unidad sera la que podra 
corregir una identidad debil y prevenir "la infiltracion de 
maestros extranjeros" sobre la que advierte Garcia Merou. 
Como 10 sefiala Cornejo Polar, podria pensarse en la literatura 
latinoamericana como una formacion constituida por la critica, 
que a su vez construye el contexto politico que esa literatura 
pretende representar. Es decir, America Latina no como una 
forrnacion historica previa a su literatura, sino mas bien como un 
efecto de ella (CORNEJO POLAR, 1996, p. 69-71). En este sentido, 
para Garcia Merou la cultura brasilera no solo es un ejemplo a 
imitar sino un instrumento para adquirir una identidad genuina. 
La cultura brasilefia sirve en el ensayo como una opcion para 
resolver la dicotomia parasitismo cultural metropolitano vs. 
autonomia sin un modelo digno. Imitar al Brasil (0 encontrar 
paralelos con las otras culturas lati-noamericanas), permite 
adoptar como modelo una cultura organizada, con instituciones 
solidas y con una tradicion menos masificada y excesivamente 
democratica, como la nor-teamericana. 

En su lectura de Silvio Romero, Garcia Merou reconoce 
la teoria del mestizaje de aquel como una contribucion 
particularmente valiosa. Su valor radica no tanto en la imagen 
positiva del mestizo propuesta por Romero, como en el 
mestizaje entendido como una formacion caracteristica y capaz 
de revertir del parasitismo cultural latinoamericano. 

La conclusion que de este largo anillisis saca el sefior Romero, 
como antes 10 he indicado, es que" el mestizo es el produdo 
fisiologico, etnico e historico del Brasil y la forma nueva de la 
diferenciacion nacional". Al decir mestizo, el distinguido es
critor advierte que no pretende indicar que su patria constituye 
una nacion de mulatos, pues la forma blanca predomina, y 
prevalecera al fin; sino que la union del europeo con las otras 
razas dio origen a este nuevo producto, dotado de caracteres 
propios (GARCIA MEROU, 1886, p. 30). 

Ese "nuevo producto" sera 10 que Ie interesa a Garcia 
Merou, que intenta adoptar el mestizaje de la cultura brasilera 
como una forma de aplicacion continental que tal vez sirva en 
Argentina para des articular la copia y la imitacion, Jose 
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Vasconcelos, durante su viaje por el Brasil en 1922, adoptaria 
una posicion semejante, al reivindicar el mestizaje brasileno 
como una prueba para su teoria de la raza cosmica. Los debates 
en torno a la imitacion son sin embargo, contradictorios y 
complejos. Por un lado, teorias como la de Romero pueden 
ser aplicadas en escala continental. Pero por otro lado, al ser 
pensadas dentro de la tradicion del ensayo de hermeneutica 
nacional, sirven en muchos casos para reforzar narrativas 
identitarias nacionalistas, chauvinistas y xenofobas. Algunos 
de los autores brasil eros que adoptan esta posicion, como por 
ejemplo Euclides Da Cunha, veian el fin del aislamiento 
imperial como un peligro de contagio de la inestabilidad cronica 
de los vecinos sudamericanos (Candido, 1993, p. 135). Garcia 
Merou parece consciente de esta posicion nacionalista y 
potencialmente hostil hacia las demas naciones latinoameri
canas y precisamente hacia alii apunta su critica de Araripe 

. Junior, a quien califica de nativista y aislacionista (1900, p. 214). 
Pero es en la obra de Jose Verissimo donde Garcia Merou 

encuentra mayores semejanzas entre el Brasil y la America 
hispanica. A diferencia de Romero, Verissimo tiene una vision 
menos optimista acerca de la identidad nacional y del mestizaje. 
"EI espiritu brasilero carece de caracter nacional" - dice 
Verissimo segUn Garcia Merou - y es "el espiritu de imitacion" 
la causa de dicha carencia (1900, p. 102). 

La imitacion se verifica en varios niveles de la vida 
intelectual. Por un lado en los escritores y en particular en la 
bohemia, a la que acusa de imitativa y parasita de las modas 
europeas y por ende causante de la "debilidad del espiritu 
nacional". Esta situacion solo puede combatirse con mayor 
profesionalizacion e instituciones educativas mas solidas. Por 
otro lado, la imitacion del modelo republicano norteamericano, 
que Verissimo rechaza, es recibida con entusiasmo por Garcia 
Merou y esto lIeva, naturalmente, a la idea de una America 
Latina ligada a estructuras de gobierno mas similares a las 
europeas (esto es, menos democraticas) y equidistante de los 
dos bloques de influencia en la politica mundial del momento. 

La cultura brasilera ocupa entonces un lugar central para 
Garda Merou en la resolucion del problema de la imitacion, y 
el critico se esfuerza por desarticular los prejuicios dominantes 
acerca del Brasil en Argentina y en America Latina. En general, 
sus instituciones y produccion intelectual son percibidas como 
comparables y semejantes a las de la America Hispanica. Pero 
Garda Merou va aun mas lejos: parece reconocer en la 
estabilidad politica brasilena un sistema deseable para el resto 
de la region y acaso atribuye esa estabilidad a la juventud de 
su regimen republicano pero sobre todo allegado del regimen 
imperial, con sus solidas instituciones culturales (Schwarcz, 
1998). Una tradicion intelectual estable resulta valiosa por la 
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utili dad para quebrar el parasitismo cultural de America con 
respecto a las metr6polis y su efecto renovador sobre la 
identidad cultural latinoamericana. Para Garcia Merou pues, 
America Latina debe ser distinta de Europa y distinta de los 
Estados Unidos y la literatura puede ser artifice de un mutuo 
conocimiento latinoamericano que fortalezca el espfritu 
continental y las tradiciones nacionales. 

o Haiti nao e aqui 

Quisiera continuar ahora con uno de los campeones del 
latinoamericanismo. Me refiero a un hombre de letras que a 
pesar de sus fuertes convicciones sobre la unidad cultural del 
continente se neg6 sistematicamente a emplear el termino de 
"America Latina". Se trata del crftico dominicano Pedro 
Hemfquez Urena (1884-1946)." EI primer libro en el que quiero 
detenerme, Seis ensayos en busca de nuestra expresi6n, incluso 
parece participar de los prejuicios acerca del Brasil que Garcia 
Merou se esforz6 en combatir. Este libro, publicado en Buenos 
Aires en 1928/ aborda sin mediaciones el problema de la 
imitaci6n y el del logro de una tradici6n literaria para 10 que 
Hemfquez Urena denomina "Ia America espanola". 

En el primer ensayo de su libro, titulado "EI descontento 
y la promesa", Hemfquez Urena discute el problema de la 
imitaci6n y la relaci6n de la tradici6n hispanoamericana con 
los "modelos europeos". 

Nuestra preocupacion - sostiene el cTHieo - es de especie nueva. 
Rara vez la conocieron, por ejemplo, los romanos: para elIos, 
las artes, las letras, la filosofia de los griegos eran la norma; a 
la norma sacrificaroll, sin temblor ni queja, cualquier tradici6n 
nativa (URENA, 1981, p. 243). 

No se trata por 10 tanto, de construir una tradici6n ajena 
al viejo mundo, sino de reconocer los lazos que vinculan a 
America Latina con la cultura europea. No obstante, Hemfquez 
Urena, a pesar de su evidente hispanofilia, no llega al extremo 
de Menendez Pelayo.lO Lo que el denomina "las f6rmulas del 
americanismo" comprende en literatura tanto los "temas" y 
descripciones de la naturaleza americana, como la litera
tura indigenista y el movimiento criollista. Incluso la 
literatura "europeizante" debe formar parte de una tradici6n 
que no se percibe quebrando lazos con Europa, sino asumiendo 
una dependencia inexorable determinada por el idioma: "no 
s610 escribimos el idioma de Castilla, sino que pertenecemos a 
la Romania" -declara (URENA, 1981, p. 250). 

Este concepto de la Romania, no obstante su europefsmo, 
guarda una relaci6n con el de America Latina. Para Hemfquez 
Urena la Romania significa la tradici6n latina y por 10 tanto 
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divide a las americas en dos, 0 mejor, en tres: aquella influida 
por la cultura de Europa meridional y aquella sometida a la 
influencia cultural de Europa del Norte. La" America Espanola" 
y los Estados Unidos. Un tercer nucleo, el mas problematico, 
10 constituye el elemento africano, seglin veremos en breve. La 
historia literaria sirve asi para trazar fronteras y crear un objeto 
exterior a si misma pero que a su vez, sITve para justificarla. 

Para Henriquez Urena la identidad cultural es todavia 
una busqueda, pero una busqueda que no debe apoyarse tanto 
en la ruptura como en la incorporacion de todas las vertientes 
-americanas y europe as, indigenas e importadas- para 
construir una voz propia. 

Nuestra literatura absorvi6 avidamente agua de todos los rios 
nativos: la naturaleza; la vida del campo, sedentaria 0 n6made; 
la tradici6n indfgena; los recuerdos de la epoca colonial; las 
hazaf\as de los libertadores; la agitaci6n politica del momento 
[ ... ] (HENRIQUE URENA, 1981, p. 242). 

Como 10 indica el titulo dellibro, Seis ensayos en busca de 
nuestra expresion se prop one trazar un itinerario que de razon a 
la expresion literaria latinoamericana. Su concepcion de la 
historia literaria se aproxima asi a 10 que Peter Burger describe 
como un mapa para recorrer la jungla de la tradicion. Pero es 
un mapa enganoso, donde solo aparecen ciertos accidentes 
geogrMicos dotados de relieve. Un mapa que simula presentar 
un objeto exterior a sf rnismo, pero que de hecho construye ese 
objeto en el rnismo acto de enunciarloY Segun la definicion de 
Peter Burger (1985, p.21), 

The discourse of traditional literary history is defined by a lack 
of reflection on its historicity. Because it aims at stabilizing a 
given tradition it is inevitable that it neglects its historical 
presupositions. 

lCuales son los espacios en blanco de ese mapa y como 
funciona su voluntad estabilizadora? lQue presuposiciones 
historicas son negadas en su discurso? Ante todo, Henriquez 
Urena define su trabajo como el de un guia y el corpus de textos 
y problemas recorridos como un "palacio confuso". Ese caos 
que la historia literaria debe ordenar y estabilizar es un conjunto 
donde ciertas tradiciones quedan excluidas. Una vez deterrnina
do que el sur del continente americana esta comprendido en la 
orbita latina, para Henriquez Urena el problema mayor se 
presenta con 10 que elllama "la zona torrida". Aunque concede 
un comentario a las tradiciones indigenas, son los elementos 
afroamericanos presentes en la "zona torrida", y particularmen
te en su Caribe natal, aquellos que brillan por su ausencia en la 
cartografia literaria desplegada en ellibro. Y tambien las huellas 
de la literatura oral, aplastada por el regimen escritural del cual 
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su mismo discurso es parte, resultan negadas por sus 
presupuestos hist6ricos. 

Apelando una vez mas a las teorias del medio, el segundo 
ensayo del volumen, "Caminos de nuestra historia literaria", 
dedica algunas paginas a discutir el problema de la exuberancia 
liter aria. Si en Menendez Pelayo el termino era opulencia, para 
Henriquez Urena la exuberancia sintetiza el modo en que se 
ha juzgado en Europa a la literatura latinoamericana. 
"Exuberancia", como opulencia, tiene una connotaci6n molesta 
y totalizadora que la argumentaci6n del critico intentara poner 
en cuesti6n. Pero si en un momenta el texto parece querer 
discutir el para entonces arcaico determinismo del medio -
estamos en 1928 -, rapidamente ese impetu se apaga. "Le I 
gustaba alabar - como 10 recuerda Borges-; su memoria era un ,1 I 
preciso museo de literaturas" (1981, p. viii). 

La critica de Henriquez Urena nunca es suficientemente 
radicaL El argumento para rebatir la tesis de la exuberancia 
literaria latinoamericana apuntara a cuestionar esta idea no 
atacando sus premisas, sino buscando eliminar la causa que 
determinaria el presunto "tropicalismo" literario, es decir, la 
"torridez" climatica de America Latina. Dice entonces: 

'Contra la creencia vulgar, la mayor parte de la America 
espanola situada entre los tropicos no cabe dentro de la 
descripcion usual de la zona torrida. Cualquier manual de 
geografia nos 10 recordara: la America intertropical se divide 
en tierras altas y tierras bajas; solo las tierras bajas son 
legitimamente torridas, mientras las altas son de temperatura 
fresca y muchas veces rna. jY el Brasil ocupa la mayor p~te de 
las tierras bajas entre los tropicos! Hay opulencia en el 
espontaneo y delicioso barroquismo de la arquitectura y las 
letras brasilenas. Pero el Brasil no es la America espanola 
(HENRIQUEZ URENA, 1981, p. 259). 

Sin duda esta distinci6n encierra un animo defensivo. La 
acusaci6n de exuberancia !leva a ideas de inestabilidad politica, 
de exaltaci6n, a los" temperamentos ardorosos" ylas "imagina
ciones volcanicas", seglin sus propias palabras, con que han 
sido retratados los paises de la regi6n. Lo que el autor denomina 
los" petits pays chauds", poco confiables y con instituciones 
debiles, son naciones sin cultura, injustamente confundidas con 
la totalidad de los paises latinoamericanos. El fantasma que 
amenaza la visi6n de Henriquez Urena es sin duda el de Haiti, 
tierra de revoluciones, tr6pico, inestabilidad politica y sobre 
todo, cultura africana y fronteriza de su propia patria, y de la 
que siempre se esforz6 por diferenciarde su Santo Domingo 
nataL Brasil parece compartir algunos rasgos de esta imagen 
perturbadora -la esclavitud, el temperamento ardoroso u 
opulento, como 10 !lamaba Menendez Pelayo - y es por eso 
que resulta excluido de la totalidad hispanoamericana. Resulta 
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dificil no reconocer un aire triunfal en las palabras de Henriquez 
Urena, al asignar las tierras bajas tropicales a una cultura no 
hispanoparlante. Una vez mas, la historia literaria es un aparato 
para trazar fronteras y definir totalidades geoculturales que 
en este caso distinguen naciones barbaras de naciones civili
zadas. Recoger los disjecta membra de la cultura latinoamericana 
- como califica a su empresa Beatriz Sarlo (1998, p. 887) -
tambien implica excluir y descalificar. 

Curiosamente, el ataque a la imagen de la exuberancia 
hispanoamericana persigue un objetivo similar al que Garcia 
Merou destacaba en Verissimo. Henriquez Urena atribuye a la 
mesura y la discrecion que segtin el caracterizan a las" zonas 
templadas", instituciones solid as donde puede florecer la 
cultura y donde los escritores pueden alcanzar, finalmente, un 
status profesionaL 

Tal vez 10 que ocurra es que Henriquez Urena en 1928 
habia elegido la Argentina, donde permaneceria hasta su 
muerte, como su pais de residencia luego de su paso por los 
Estados Unidos y Mexico, y sabia muy poco de Brasil. 
Admirador incondicional de Sarmiento, acaso su perspectiva 
se encontraba todavia condicionada por las imagenes poco 
favorables de Rio de Janeiro y la esclavitud descriptas en los 
Viajes. Tanto Sarmiento como Urena comparten la obsesion por 
la raza, y la que a enos les interesaba deja afuera los tonos 
oscuros y persigue, mas bien, una tradicion europeizante. Las 
culturas tropicales no entran segtin esta concepcion dentro del 
grupo de las culturas civilizadas y de la tradicion deseable para 
los paises americanos. 

Para terminar, me gustaria comparar esta vision negativa 
y desintegradora del Brasil en la coleccion latinoamericana, con 
la que nos da el propio Henriquez Urena quince aftos mas tarde. 
En Las Corrientes literarias en la America Hisptinica, libro que es 
el fruto de las" Charles Eliot Norton Lectures" dictadas en el 
Museo de Arte de la Universidad de Harvard en el inviemo de 
1941, el critico despliega una nueva vision totalizadora de la 
literatura latinoamericana y esta vez, incorpora plenamente a 
la literatura brasilera, a la que compara con la hispanoame
ricana, manteniendo a ambas dentro de la misma tradicion 
europea y latina. El libro se publico en ingles en 1945 y fue 
traducido dos aftos mas tarde al espanoL 

Henriquez Urena ha pasado para entonces casi dos 
decadas viviendo en la Argentina y ha viajado en 1930 a Rio de 
Janeiro, invitado por Alfonso Reyes, que era embajador 
mexicano en BrasiL Asi, en su produccion mas tardia, la 
inclusion de la cultura brasilera, es acompaftada por una mirada 
mas amplia que comprende junto a la literatura, juicios sobre 
las artes plasticas, la musica y el folklore, la educacion, el 
derecho, la arquitectura y la ciencia. Machado de Asis, Candido 
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Portinari y Mario de Andrade aparecen en ellibro junto a Jose 
Marti, Diego Rivera y Pedro Figari. Las fronteras geoculturales 
se modifican junto a las fronteras disciplinarias. Las corrientes 
literarias en la America Hisptinica comprende, entonces, el 
conjunto de la creaci6n cultural continental y es una verdadera 
historia de la civilizaci6n latinoamericana. Pero quizas por esa 
misma raz6n, este saber enriquecido no basta para permitir a 
su mirada un lugar para la cultura africana en America. S610 
las culturas indigenas ingresan en el museD de Henriquez 
Urena, representadas por monumentos y cultura material 
arcaica, convenientemente petrificada y alejada del presente. 
Tampoco basta esta gradual apertura para cambiar el termino 
para designar a la regi6n, que continua siendo "America 
Hispanica" en el titulo de su libro. 

Quizas pueda pensarse en el determinismo lingiiistico 
que impera en el museo de Henriquez Urena como aquello que 
sirve para explicar la rigidez de su modele de historiograffa 
liter aria y cultural. Un modele que primero excluye y luego 
incluye a la literatura brasilera, pero que se resiste a pensar en 
America Latina como concepto abarcador de una totalidad 
cultural aut6noma regulada por sus propias leyes. No obstante, 
es preciso reconocer que el dominicano es mas moderno que 
Menendez Pelayo; no hace arqueologia sino en to do caso 
arquitectura literaria.12 Su empresa disena una forma de 
fronteras precisas donde la tradici6n cultural, incluso como el 
producto de una voluntad hermeneutica, presupone la idea de 
continuidad, de filiaci6n y de linaje. Y esa continuidad debe 
tener un origen legitimo y prestigiosQ, de 10 contrario corre 
peligro de ser despreciada, discriminada como un hijo bastardo, 
un mestizo 0 peor, como un mulato. Para Henriquez Urena 
entonces, el pasado europeo, la Romania, resulta inexorable y 
necesario: es condici6n para el concepto mismo de tradici6n, 
que implica jerarquia, abolengo y pureza de sangre. Dentro de 
esa Romania estabilizada, alejada de las pasiones tropicales, 
en el "preciso museD de literaturas", segun las palabras de 
Borges, podra tenerun lugar la cultura brasilera, convenien
temente despojada de sus marcas de impureza. 

Abstract 

The position of Brazil in Latin American Historio
graphy has been unstable. Comparing the works of 
Marcelino Menendez Pelayo, Martin Garcia 
Merou, and Pedro Henriquez Urena, this article 
reconstructs different views on Brazilian literature 
and its relationship with the Hispanic tradition. The 
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