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BEATRIZ SARLO: Una modernidad periferica: Buenos Aires, 1920 y 1930. 
Buenos Aires, Ediciones Nueva Visi6n, 1988. 

Este libro se puede leer simultaneamente como un audaz ensayo de critica 
literaria y del discurso intelectual argentino en el proceso de modemizaci6n de 
Buenos Aires durante dos decadas fundamentales de su desarrollo social y cultural. 
Pero la singular aventura exploratoria del texto de Sarlo trasciende tanto el 
encuadro conocido de obras con una aproximaci6n soci6logica del fen6meno 
literario, asi co mo intenta superar las f aciles cronologias y el causalismo de las 
influencias generacionales y / o de escuelas que abundan en las historias de las ideas 
en America Latina. Filiada en las fertiles propuestas interpretativas de la 
modemidad urbana de Raymond Williams, Walter Benjamin, Carl Schorske y 
Marshall Berman, asi como del marco conceptual de Pierre Bourdieu, Una 
modernidad periferica es un abordaje nada convencional para comprender el tejido 
cultural y el imaginario social de Buenos Aires, vivido por intelectuales portefios 
que reaccionan de maneras contradictorias ante los procesos de transformaci6n 
urbana durante las decadas del '20 y del '30. El analisis de textos, pero tambien de 
practicas culturales, estan en el centro de la preocupaci6n de la autora, que no 
aborda s6lo novelas y poemas, sino una gama heterogenea de textos de una cultura 
que cambia y se va constituyendo a partir de mezclas, prestamos, recuerdos, 
imagenes y trazos dispersos, muchas veces fragmentados. Libros de prosa, 
poemas, revistas, relatos, ensayos, manifiestos, entrevistas, biografias, confesiones 
epistolares, pr6logos y folletines conf orman el material que Sarlo ausculta en tomo 
a una ciudad que incita a ser descifrada a partir de multiples claves y disciplinas. 

El libro se abre con un abordaje hist6rico-demografico para desentrafiar el 
misterio de aquello que fascinaba a Xul Solar cuando regres6 a su patria en 1924, al 
cabo de veintiun afios de vivir en Europa: la cultura de mezcla de Buenos Aires. En 
cierto sentido, el libro pretende reflexionar acerca de las reacciones intelectuales 
ante la constituci6n de la cultura argentina en tanto cultura de mezcla, "donde 
coexisten elementos defensivos y residuales junto a los programas renovadores; 
rasgos culturales de la formaci6n criolla al mismo tiempo que un proceso 
descomunal de importaci6n de bienes, discursos y practicas simb6licas" (p.28). De 
ahi que la indole hibrida y permeable del objeto de investiJaci6n condicionara el 
abordaje metodol6gico de Sarlo, quien - f ascinada por la reconstituci6n del 
Bronx neoyorkino de Marshall Berman - tambien osara contar la historia cultural 
y artistica de Buenos Aires con tramas compuestas de escenarios, discursos, 
practicas, contigiiidades y saltos que describen elipsis rapidas para detenerse en 
algunos detalles que considera significativos. 

Una verdadera innovaci6n en los estudios socio-culturales latinoamericanos 
surge de la aplicaci6n rigurosa del concepto de campo intelectua/, tornado de 
Bourdieu, con el cual Sarlo estudi6 las diferentes modalidades de ingreso de 
escritores a ese campo intelectual porlefio y los efectos de sus producciones 
discursivas, asi como los niveles de recepci6n de sus obras. Si Giiiraldes representa 
en ese campo el criollismo gaucho con Don Segundo Sombra, Borges se inserta en 
las orillas barriales para consagrar un criollismo urbano, mientras que Girondo se 
solaza en el erotismo de un paisaje metropolitano er6tico y nada natural, y 
u<>,. .. Ann1n l.'!P rPnlP.o~r~ en la ciudad con una estrategia narrativa de 
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antirepresentaci6n. Todos, sin embargo, estlm recorridos por el acoso de 
desentrafiar el ser argentino: la argentinidad. 

Un aporte revelador del libro es su tratamiento de nudos conflictivos del pasado 
argentino que son reformulados por la vanguardia: ciudad-campo; criollos~ 
inmigrantes; nacionalismo-cosmopolitismo; cultura letrada-cultura popular. Desde 
esta perspectiva, Sarlo cuestiona la tradicional discontinuidad que se establecia en 
los estudios de la vanguardia entre las producciones de los '20 (Proa, Martin 
Fierro) y de los '30, demostrando que proyectos editoriales como Sur ( 1931) y 
Contra (1933) en realidad continuaron una linea ideo16gica anterior. Mas aun, el 
gusto por lo nuevo del impulso modemizante habria sido el yacimiento nutricio 
para la vanguardia revolucionaria de los '30, en particular el proyecto de 
renovaci6n estetica y socialista, representada por la revista Contra, que dirigi6 
Raul Gonzalez Tuii6n. Pero tambien se rescata la fascinaci6n de lo nuevo que 
escritores como Elias Castelnuovo descubrian en la Revoluci6n Rusa y poetas 
como C6rdova lturburu, Raul Gonzalez Tufi.6n y ensayistas como Anibal Ponce 
abrevaron de la experiencia de la Guerra Civil Espanola y la lucha antif ascista. El 
paradigma de esta combinaci6n de compromiso ideol6gico-politico con un 
proyecto cosmopolita de vanguardia es Raul Gonzalez Tufi6n, a quien la autora le 
dedica todo un capitulo (VI). 

Un capitulo incitante de ideas y muy bien construido es el dedicado a la literatura 
focalizada sobre los marginales sociales portefios que se toman mas visibles en los 
afios '20, a partir de un nuevo pacto de lectura y nuevas franjas de publico 
receptivos a las dimensiones personales y biogrllficas de ese espacio social de la 
marginalidad. La idea central de la construcci6n del escenario de la marginilidad es 
que " Buenos Aires se ha convertido en una ciudad donde el margen es 
inmediatamente visible, donde, incluso el margen contamina al centro y a los 
barrios respetables". Por tanto, el campo intelectual se ensancha con escritores que 
provienen de la inmigraci6n, de los barrios. 

Esta tematizaci6n del margen sera una novedad estetica en el sistema emergente 
de cruces formales entre dif erentes niveles de lengua y concepciones de la literatura. 
Autores como Nicolas Olivares (La musa de la mala pata, 1926), los dos hermanos 
Gonzalez Tufi6n, Conrado Nale Roxlo, Alvaro Yunke, Stanchina - que dedica un 
ensayo sobre Manuel Galvez en 1924 -, Le6nidas Barleta (Royal circo, 1933), 
Elias Castelnuovo y el mundo del trabajo (Vidas proletarias, 1934) introducen 
escenarios urbanos donde transitan prostitutas, · drogadictos, desocupados, 
obreros, vagos, hampones. La construcci6n del suburbio y los margenes de la 
sociedad como referencia literaria invita a ser leida desde perspectivas distintas, 
segun esteticas tan opuestas como las de Arlt y Borges, pero tambien, Olivari y 
Barleta. 

El estudio sobre Roberto Arlt arroja una luz nueva a la marginalidad del gran 
escritor, porque Sarlo reconstruye las formas de representaci6n no realistas de la 
reforma del paisaje urbano, el laberinto tecnol6gico y la alienaci6n tecnica de 
Buenos Aires, en un ambito social donde el crimen y las relaciones mercantiles 
nuevas esconden un probJema que obsede al Astr6logo de Los siete locos: c6mo 
conseguir el poder, cual seria un modelo de orden posible. Quiza la cuesti6n de la 
modernidad periferica se patentice en Arlt como una fuerza distintiva respecto de 
los otros escritores de ficci6n analizados. Sarlo afirma, con raz6n, que la figura del 
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inventor es clave tanto en El juguete rabioso, como en Los siete locos y Los 
lanzallamas. El pod er - "el batacazo" - puede ser alcanzado gracias al f ebril 
descubrimiento de una f 6rmula quimica o la construcci6n de una maquina. Pero la 
modernidad de personajes alucinados, como Silvio o Erdosain, precisamente es 
periferica porque confunden el saber practico (y la conspiraci6n del saber) con la 
verdadera adquisici6n de tecnologia que se escatima en la Buenos Aires moderna. 
La tecnica que f ascina al Astr6logo no apunta al poder tecnol6gico de las ciudades 
modernas de los EE.UU. sobre las cuales Beatriz Sarlo se apoya en sus modelos 
metodol6gicos (Raymond Williams, Marshall Berman), sino al simulacro de 
modernizaci6n tecnol6gica en un pais periferico, no industrializado a pesar del 
vertiginoso desarrollo de los sectores de servicio urbano que conoci6 y las 
transformaciones del disefio y el paisaje de la metr6polis cosmopolita. 

Arlt condensaria la modernidad periferica a pesar de que su ret6rica opera en la 
mezcla contradictoria de las soluciones imaginarias del folletin y las estrategias, "en 
apariencia mas racionales" (p.59), del saber tecnico de Erdosian y Silvio. La mezcla 
de bajos fondos y percepciones cubistas del futuro transforma a Arlt en autor 
moderno, en la misma medida que Arlt construye el orden simb6lico de la Buenos 
Aires de los afios '30 con el simulacro de materiales modernos tomados de la 
electricidad, la quimica, la mecanica y la geometria, cuyo lexico de la modernidad 
tecnica crea la ilusi6n de una modernidad tecnol6gica que simplemente se reduce a 
la del inventor que aprende de los manuales de las academias Pitman, o de libros 
importados de Europa. Creo que este aspecto no ha sido suficientemente elucidado 
por Sarlo, no s6lo en el caso de Arlt sino de otros autores de la modernidad 
periferica portefia, como 0. Girondo y el feminismo de Victoria Ocampo. 

Por ultimo, el libro aporta un brillante capitulo consagrado a los ensayos 
hist6ricos de la decada del '30, como la Radiografia. de la pampa de Martinez 
Estrada, Historia de una pasi6n argentina de Eduardo Mallea, El hombre que esta 
solo y espera de Scalabrini Ortiz y el pr6logo de Jorge Luis Borges a El paso de los 
libres de Arturo J auretche. Lo peculiar que emparenta a estos textos, segun Sarlo, 
es la necesidad de incluir figuraciones hist6ricas a traves de narraciones (y 
micronarraciones) que proponen un conjunto de personajes en los ensayos, que 
estan organizados como un relato que incorpora hip6tesis sobre el pasado, 
ideologias y tambien un discurso sobre la experiencia vivida. La ensayistica del ser 
nacional y de la historia argentina es abordada a traves de la hip6tesis central de 
que el clima de ideas nacionalistas de la decada del '20 no era un mero "clima 
intelectual" que afectaba s6lo a la fracci6n de derecha y conservadora del campo 
intelectual argentino, sino una "estructura de sentimiento" (p.243), tornado de R. 
Williams, comun a todos los escritores y artistas, desconcertados frente a un 
mundo que cambiaba y en el cual necesitan dilucidar los rasgos nacionales de un 
pais que empezaba a ser para muchos casi irreconocible. 

Dos omisiones significativas del libro son la ausencia de toda referencia al influjo 
de Ortega y Gasset en el campo intelectual argentino, asi como el escaso abordaje 
del t6pico inmigratorio y la cuesti6n etnica en el ensayo sobre el ser nacional. 
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