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poral idad, que los protagonistas intentan detener o invert i r , y cuya 
signif icación parecen vis lumbrar sólo en el u m b r a l de la muerte ; por 
fin, la "paradoja de la visión", ya que la visión es siempre una "no-
visión" en M a n u e l Puig: "la imagen, recordada y descrita sin cesar, 
deja escapar el referente" (p. 251). Es la narrac ión , no la imagen, la 
que se revela productora : las identidades elaboradas p o r los perso
najes en el intercambio de relatos son "identidades narrativas" ( según 
la t e rmino log ía de Paul Ricoeur) , situadas a medio camino entre el 
efectopersonay el efecto-peón. 

El enfoque adoptado por Fabry es sumamente enriquecedor por
que coincide directamente con las característ icas fundamentales de 
la mayor ía de las novelas de Manue l Puig: la r e d u c c i ó n del papel del 
narrador tradic ional a u n "hablante bá s i co " casi invisible provoca u n 
incremento del peso del personaje en la novela y obliga al lector a 
participar activamente en la e laborac ión del significado general de la 
obra. Estudiar las interacciones entre estas dos instancias es indagar 
en la esencia de la novelística puigiana. Só lo se puede lamentar que 
este análisis se l i m i t e a estudiar cinco de las ocho novelas de Puig en 
vez de examinar toda su obra narrativa, pero siendo el corpus estu
diado representativo del con junto - t a n t o desde el p u n t o de vista de 
las técnicas narrativas como desde el c r o n o l ó g i c o - , no resta pert i
nencia a las conclusiones. La autora logra, con admirable lucidez 
ep i s temológ ica , u n análisis que explora, con el mismo d o m i n i o , tan
to el nivel textual , estudiado de manera pormenorizada, como la sig
nificación pro funda de la narrativa puigiana. Sus aproximaciones al 
personaje y a la lectura, que le permiten def inir y demostrar los meca
nismos de motivos recurrentes bajo la p l u m a del escritor argentino, 
no de ja rán de aclarar las "lecturas" futuras de la obra de Manuel Puig. 
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Ricardo Piglia: conversación en Princeton. Eds. Arcadio Díaz-Quiñones, 
Paul Firbas et al. Program i n Lat in Amer ican Studies, Princeton 
University, 1998; 74 pp . 

En u n l i b r o publ icado hace algunos años por Siglo Veinte y la U n i 
versidad Nacional del L i tora l , Crítica y ficción (1990), el escritor argen
t ino Ricardo Piglia r e u n i ó varias de las entrevistas que le h ic ieron en 
Argent ina en la d é c a d a de 1980. La ampl ia gama de temas que Piglia 
p r o p o n e (el g é n e r o pol ic ia l , Borges, A r l t , Cortázar , la revista Sur, 
entre otros) , su lucidez crítica y la or ig ina l idad de sus enfoques han 
convert ido este l i b r o en u n texto esencial que ofrece una mirada dis-
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t in ta sobre la tradición l i teraria argentina. La crítica ha retomado y 
comentado innumerables veces algunos puntos de vista expresados 
p o r el escritor en Crítica y ficción. 

A u n q u e Piglia ha escrito t a m b i é n varios ensayos importantes (so
bre Sarmiento, Borges, A r l t , Puig) , y asimismo los breves e incisivos 
sobre Echeverr ía , Quiroga, Viñas , Puig y otros que a c o m p a ñ a n el 
l i b r o de historietas La Argentina en pedazos (Buenos Aires, 1993), en 
los ú l t i m o s ' a ñ o s ha cultivado sobre todo el g é n e r o de la entrevista 
como u n medio , al parecer, complementar io al ensayo. N o deja de 
ser interesante el hecho de que Piglia haya prefer ido reuni r en u n 
l i b r o algunas de sus entrevistas y no los ensayos escritos t ambién en 
la d é c a d a de 1970 y 1980. A u n q u e la pub l i cac ión no tuvo seguimien
to, cabe mencionar que a par t i r de l interés generado por las clases 
que imparte en la Universidad de Buenos Aires (la enseñanza es por 
cierto u n medio eficaz para dar a conocer lo que llama los "modos de 
leer" de u n escritor), se inició la transcripción y posterior publ icac ión 
de algunas de sus clases en una revista de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Aguafuerte ("La novela argentina", 1992, n ú m . 1). 

Esta conversac ión en Pr inceton, editada por Díaz-Quiñones y va
rios de sus alumnos de la Universidad de Princeton, constituye la parte 
central de l l ib ro que r e s e ñ a m o s . E l l i b r o incluye t ambién una in t ro
d u c c i ó n general de Díaz-Quiñones a la obra l iteraria de Piglia, una 
exp l icac ión del marco en que se llevó a cabo la "conversac ión" , y tres 
breves trabajos críticos sobre diferentes textos de Piglia {Plata que
mada y el relato "Homenaje a A r l t " ) , escritos por algunos estudiantes 
que p a r t i c i p a r o n en la entrevista. La p a r t i c u l a r i d a d de este l i b r o 
es que está hecho por universitarios - l o s integrantes de u n semina
r io dedicado a su o b r a - , quienes aprovecharon la estancia del escri
tor en esa universidad para conversar con él. 

Buena parte de las preguntas g i ran en t o r n o a la obra de Piglia, 
y en part icular a algunos de sus ú l t imos l ibros: Plata quemada, novela 
basada en u n hecho real, cercana a la non-fiction, con la que obtuvo 
el Premio Planeta en 1997 y La ciudad ausente, obra de gran comple
j i d a d , publicada en 1992, a par t i r de la cual Piglia escribió u n l ibreto 
de ó p e r a con el mismo título. (La ó p e r a , con mús ica de Gerardo Gan-
d i n i , se e s t renó en el Teatro C o l ó n de Buenos Aires en 1995.) 

A raíz de otras preguntas m á s generales sobre su trayectoria vital 
y l i teraria , nos parece que Piglia intenta hacer u n balance sobre dis
tintas etapas de la misma y, en definit iva, se explaya en asuntos a los 
que pocas veces se h a b í a refer ido con a m p l i t u d en entrevistas ante
riores: p o r e jemplo su trabajo como edi tor y su re lac ión cambiante 
con los distintos editores que han publ icado su obra desde los años 
sesenta a la fecha, su práct ica docente, los debates polít icos y a la vez 
literarios de las década s de 1960 y 1970, su re lac ión con la Revolución 
cubana. S ó l o comentaremos algunos de ellos. 
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Fue sin duda importante el papel que tuvo Piglia como fundador 
y director de colecciones policiales de la serie "negra", la de T iempo 
C o n t e m p o r á n e o (1969-1976) en la d é c a d a de 1970 y la colección "Sol 
Negro" para Sudamericana (1990-1992). Se publ icaron en e spaño l 
textos de H a m m e t , Chandler , Goodis, MacCoy, y hoy es imposible 
hablar del g é n e r o y su historia en el Río de la Plata sin a ludir a Piglia. 
Pero interesa sobre todo en Conversación... su larga ref lexión sobre 
este g é n e r o popular y la re lac ión de éste con sus b ú s q u e d a s en aque
llos años de compromiso pol í t ico : "Leyendo l i teratura norteameri
cana h a b í a encontrado el desvío hacia el g é n e r o po l i c i a l . . . Los leía 
como una manera de transformar el debate sobre q u é quiere decir 
hacer l iteratura social, que fue lo pr imero que me interesó en el géne
ro , porque me parece que el g é n e r o pol ic ia l da la respuesta a u n 
debate muy d u r o de los años sesenta, de la izquierda" (p. 9 ) . El géne
ro , que "trabaja lo social como enigma" y no como "ref le jo" de lo 
social, le permite , concluye Piglia, "cortar totalmente con la teoría del 
compromiso y con la p o é t i c a del realismo a la L u k á c s " (p. 10). Piglia 
hace sin duda u n "uso" p r o p i o de lo pol ic ia l en sus obras y trabaja el 
modelo de la investigación en múlt iples sentidos, "fuera del esquema 
del de l i to " (p. 10). 

Piglia se detiene t a m b i é n largamente en otro p u n t o que nunca 
antes h a b í a hecho tan expl íc i to : su re lac ión con la Revoluc ión cuba
na y el debate que suscitó entre los j ó v e n e s de izquierda en todos los 
ó r d e n e s pol í t icos , sociales y culturales. N o pierde nunca de vista la 
re lac ión de la práct ica pol í t ica con el arte, la crítica l i teraria, la dis
cus ión intelectual : "las posiciones polít icas estaban muy ligadas a los 
debates de poét icas . N o eran para nosotros posiciones políticas puras: 
eran discusiones en el in te r io r de la l i teratura que tomaban t ambién 
característ icas de debates sobre posiciones pol í t icas" (p. 40) . Aunque 
con la g e n e r a c i ó n de la revista Contorno (anterior a la de Piglia) , los 
"modos de leer" la t radic ión estaban ya asociados a la ref lexión polí
tica, se v inculan ahora m u y estrechamente la lucha pol í t ica con la 
lucha entre poét icas distintas. En esta " conver sac ión" Piglia registra 
con cuidado el contexto pol í t ico que subyace tras el cambio de lec
turas, en part icular de la obra de A r l t y de Borges que, como es b ien 
sabido, ha impulsado con su obra: " L u c h á b a m o s p o r cambiar la lec
tura de Borges, de A r l t , que, vistos desde esa pos i c ión monol í t i ca 
[una franja impor tante de la izquierda] , no formaban parte del ca
n o n de lo que d e b í a leer u n escritor «progre s i s t a » " (p. 39). 

E n resumen, puede decirse que en este l i b r o se ofrece u n d i á logo 
enriquecedor con el autor de una de las novelas argentinas m á s leí
das y comentadas de las últ imas década s : Respiración artificial. Es posi
ble leer el con junto como u n texto no convencional de crítica litera
ria: u n l i b r o m i s c e l á n e o que combina la entrevista con los ensayos de 
los estudiantes y una b ib l iograf ía bastante completa de sus obras, en-
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sayos y notas críticas. A lud iendo a los ensayos y a las múlt iples entrevis
tas todavía desperdigados en revistas o en la prensa, Arcadio Díaz-Qui
ñ o n e s afirma con razón que cuando "se r e ú n a ese material disperso 
- n o t a s , entrevistas, ensayos, p r ó l o g o s - se permi t i rá el acceso a una 
de las m á s originales meditaciones críticas de la l i teratura hispanoa
mericana, a una manera de pensarlo todo de nuevo que ya ha dejado 
una huel la tácita o expl íc i ta en u n sector de l discurso cr í t ico" (p. x i i ) . 
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