
Coompiladoras: Alicia M í  Palermo y Ana María Pérez

Nuevos protagonistas 
en el contexto de 

América Latina y el Caribe



Nuevos protagonistas en el contexto de América Latina y el Caribe : I 
Congreso de la AAS / Marcelo Arnold Cathalifaud ... [et al.] ; 
compilado por Alicia Itati Palermo ; Ana Mnría Pérez. - 1a ed . 
Ciudad Antóno ma d e Buenos /Aires : CEFIS-AAS, 2 016.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online 
ISBN 978-987-46176-0-6

1. Ciencias Sociales y Humanidades. I. Arnold Cathalifaud, Marcelo 
II. Palermo, Alicia Itati, comp. III. Pérez, Ana María , comp.

C D D 301

2015
Diseño Gráfico. Estudio CO M PLO T



1o Congreso de la
Asociación Argentina de Sociología

"Nuevos protagonistas 
en el contexto de América 

y el Caribe"

PRE ALAS Chaco, 
Encuentro Preparatorio 

Congreso ALAS COSTA RICA 2015

29, 30 y 31 de Octubre de 2014. Resistencia (Chaco).



NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL CONTEXTO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

EDITORAS 
A lidia Itatí Palermo 
A na Mía ría Pérez

COORDINADORAS 
Marina Campusano 
Cyntia Nuñez

C OLABORADOR 
Erancisco Nicolás Favieri

I CONGRESO DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE SOCIOLOGIA -  ENCUENTRO PRE-ALAS CHACO 2014 4
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M E S A  2 3  -  P O N E N C I A  1

" L o  f a n t á s t i c o  c o m o  p r á c t i c a  c u l t u r a l  e n  l a  n a 

r r a t i v a  a r g e n t i n a "

L a u r a  A g u i r r e 1 y  M a i a  B r a d f o r d 1 2

L i t e r a t u r a  y  r e a l i d a d
Todo te x to  lite ra r io , en ta n to  p roducc ión  de sen tido  de de te rm ina da  coyu n tu ra  
h is tó rica , p ropone al su je to  que lee la re flex ión  sobre su m undo, desde los p o s tu la 
dos del m undo  fic c io n a l que presenta. Nos s itúa  fre n te  a una paradoja, puesto  que 
presenta un m undo  fic c io n a l - im a g in a d o  y  creado por un a u to r -  que, sin re fe r ir  a 
lo que entendem os com o lo ve rda de ra m en te  real, nos re m ite  a e llo , a ese m undo 
de "verdades", a sus fo rm as, a los acuerdos que lo sus ten tan . Por e llo , el d iscurso 
lite ra r io  in te rp e la  nociones com o las de rea lidad o verdad, evidencia  el ca rác te r 
s itu a c io n a l de esos conceptos.

¿Qué es lite ra tu ra ? , ¿cuáles son los c rite r io s  que d e te rm ina n  que un te x to  sea 
lite ra rio? , ¿existe una esencia de lo lite ra r io ?  Es eviden te  que es posib le  pensar 
que el p rop io  te x to  con tenga  a qu e llo  que lo d e fine  com o ta l, resu lta  necesario, en 
cam bio, e n ten de r la lite ra tu ra  com o aquel c o n ju n to  de te x to s  que un g rupo  social, 
en un m o m en to  dado, decide  leer com o lite ra tu ra . C ategorías com o lo esté tico , 
lo bello , lo ve ros ím il, varían  según las coordenadas esp ac io -tem p ora le s  desde las 
cuales se las piensa, de este m odo, si lo lite ra r io  se in te rp re ta  desde esas nociones, 
su d e fin ic ió n  dependerá de ellas.

Sostenem os que la noc ión  de lite ra tu ra  se d e te rm ina  en co rre lac ión  con su 
m arco de recepción, el co n te x to  en que se la lee. Esto qu ie re  d e c ir que se e n tien de  
com o expresión de un lu g a r y  un m o m en to  de te rm ina do s  y  que es por e llo  posib le  
e n c o n tra r sus hue llas en el d iscurso; d iscurso que, a su vez, surge só lo  d en tro  de
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esas coordenadas h is tó ricas  y  cu ltu ra les .

De acuerdo con Lotm an, cada cu ltu ra  crea sus prop ias fo rm as  de represen ta 
c ión  va lo riza n d o  c ie rta s  fo rm as  sobre otras. Así, m ie n tra s  ha sido cos tum b re  d i
fe re n c ia r los géneros re ferencia les (te stim o n io s , b iog ra fías, etc.) de los a u to rre fe - 
rencia les (d en tro  del que se enm arcaban tod os  los "subgéneros" de la lite ra tu ra ), 
hoy se suele a firm a r que las obras lite ra r ia s  están conectadas con la rea lidad de 
la m ism a m anera que cu a lq u ie r o tro  d iscurso. Como a firm a  M ig n o lo  "e l p rob lem a 
de la c las ifica c ión  de d iscursos com ienza a fo rm u la rse  fue ra  del re s tr in g id o  á m b ito  
de la lite ra tu ra  para acabar la esfera to ta l de las in te ra cc io ne s  sem ió tica s" (1987).

Existen num erosos te x to s  que no han sido escritos con una in te n c ió n  lite ra r ia  
y  sin em bargo han s ido  leídos com o ta les con el co rre r del t ie m p o , com o el caso de 
las crón icas  de C ris tóbal Colón, por e jem p lo. En su origen, se tra ta b a  de un te x to  
con fines  p rác ticos  que re fería  al m undo  real, no una creac ión  ficc io n a l. ¿De qué 
m anera se p roduce este pasaje? Podemos pensar que se deba a que se desprende 
de sus fine s  p rag m á tico s  o que e lem entos  que se consideraban d e n tro  del orden de 
lo posib le  en ese entonces, de jaron de serlo. Pero, ¿es la fic c ió n  un com ponente  d e - 
f in ito r io  de lo lite ra rio? , ¿cóm o se d e te rm ina  lo ficc io n a l? , ¿qué re lac ión  establece 
con lo real? Según Pozuelo Yvancos:

La cuestión  de la f icc ió n  lite ra r ia  puede com enzar a entenderse 
cuando  nos res istim os a la tra d ic io n a l o ingenua con trap o s ic ión  de 
lite ra tu ra /re a lid a d  com o dos esferas independ ien tes  y  en la que la 
lite ra tu ra  supusiera una versión  más o menos cercana de lo real, los 
hechos, la h is to ria . (1993 :15)

(...) cuando la fic c ió n  crea m ode los de rea lidad, sea a justados o 
sea a le jados de la d im ensión  de lo h is tó r ic o - fa c tu a l, lo hace en el 
seno de una c u ltu ra , que a lberga en su m ism a capacidad de concep - 
tu a liza c ió n  p os ib ilidades y  lím ites  para la noc ión  m ism a de lo real, y 
no se im pone  pues a lo lite ra r io  con un sen tido  u n id ire cc io n a l, com o 
si la re lac ión  no fuese d ia lé c tica  y  el sen tido  de lo que es rea lidad  se 
im pusiese p o r sí m ism o o se brindase a ser s im p le m en te  m im e tiza do  
o representado. (19)

En este sen tido , podem os pensar que el a rte  p o s ib ilita  la in te rp re ta c ió n  de la 
c u ltu ra  que lo con tien e ; sin em bargo  las causas de las fo rm as  que adopta  el d is 
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curso lite ra r io  no pueden exp licarse  desde la line a lid ad  cau sa -e fe c to  s ino  desde las 
m ú ltip le s  d im ensiones que co n fig u ra n  el espacio socia l del que los lectores p a r t ic i
pan y  desde cuyo m arcos de re ferencia  leen los te x to s  lite ra rios . D im ensiones, a su 
vez, con las que in te ra c tú a  y  que son o b je to  de in te rp re ta c ió n .

De esta m anera, p os tu lam os una in te rp re ta c ió n  desde la considerac ión  de lo 
lite ra r io  com o una e n tida d  de la cu ltu ra  en perm anen te  d iá lo go  con o tros  códigos 
te x tu a le s  y  m e ta te x tu a le s  de una época.

L o  f a n t á s t i c o  y  lo  r e a l
Como m enc ionam os antes, la lite ra tu ra , en general, bordea los lím ite s  de lo real al 
p rop o ne r com o uno de sus e lem entos  co n s titu ye n te s  a la ficc ió n . Pero es la lite ra 
tu ra  fa n tá s tica , más que n inguna  o tra  fo rm a  lite ra r ia , la que nos e n fre n ta  con el 
e je rc ic io  in e lu d ib le  de re v is ita r y  re d e fin ir esos lím ites.

Lo fa n tá s tic o  se p roduce cuando nuestras conv icc iones sobre lo real dejan de 
fu n c io n a r, cuando  la h is to ria  narrada nos e n fre n ta  con lo im p os ib le : un evento  
im p ro ba b le  in te rv ie n e  la rea lidad y  produce una va c ila c ió n : "Lo fa n tá s tico  es la 
vac ilac ió n  que e xp erim en ta  un ser que sólo conoce las leyes na tu ra les  y  que se en 
fre n ta  a un a co n te c im ie n to  en aparienc ia  so b re n a tu ra l" (Todorov 1972). De manera 
que la d e te rm in a c ió n  de si aque llo  que se presenta en el re la to  pertenece o no al 
m undo  de lo n a tu ra l, de lo posible , recae en el lec to r.

Si bien la presencia del evento  sob re na tu ra l no de te rm ina  en sí m ism a al te x to  
com o fa n tá s tico , sí resu lta  un e le m e nto  fu n d a m e n ta l:

para que la h is to ria  narrada sea considerada fa n tá s tica , debe 
crearse un espacio s im ila r al que h ab ita  el lec to r, un espacio que se 
verá asa ltado  por un fen óm e n o  que tra s to rn a rá  su e s ta b ilidad . Es 
por eso que lo sob re na tu ra l va a suponer una am enaza para nuestra  
rea lidad, que hasta ese m o m en to  creíam os gobernada por leyes r i 
gurosas e inm utab les . El re la to  fa n tá s tic o  pone al le c to r fre n te  a lo 
sob re na tu ra l, pero no com o evasión, sino, m uy al co n tra rio , para in 
te rro g a rlo  y  hacerle  perder la seguridad  fre n te  al m undo  real. (Roas 
200 1 :8 )

De acuerdo con Rosalba Campra, el cen tro  está puesto en la transgres ión :
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Como p re lim in a r de lo fa n tá s tico , pues, aparece el concep to  de 
fro n te ra , de lím ite  insuperab le  para las fue rzas hum anas. Una vez 
estab lecida  la ex is tenc ia  de dos e s ta tu to s  de rea lidad  (...), la ac
tu a c ió n  de lo  fa n tá s tic o  consis te  en la transgres ión  de este lím ite . 
(2008 :29)

Se transgreden  las leyes fís icas que sus ten tan  las exp licac iones sobre lo real. 
N ingún  o tro  género con trap o ne  nuestro  m undo  h a b itu a l fre n te  a lo im pos ib le ; 
no se reproduce  nuestro  e n to rn o  en las h is to rias  narradas. Lo fa n tá s tico  supone 
incom prens ión , duda, ta n to  para los personajes com o para el lec to r. Duda que, 
entonces, lo desestab iliza  y  le p ropone la re d e fin ic ió n  de lo real.

Es necesario ac la ra r que no toda  lite ra tu ra  que presente un evento sobrenatura l 
puede ser considerada fan tás tica . La c iencia  ficc ió n , por e jem plo, puede presentarlo  
pero se tra ta  de fenóm enos que pueden ser exp licados por prem isas c ien tíficas  o te c 
nológicas que se suponen desarrolladas en un fu tu ro  poco o m uy lejano. Sin em bar
go, la lite ra tu ra  fan tá s tica  es el único género que no puede fu n c io n a r sin ese evento 
que rompa con las leyes que organ izan el m undo de lo real. Pero ta l evento  sólo podrá 
hacerse evidente  en su ca rác te r en la m edida en que con traste  con un espacio en 
el que suceden los hechos que se asim ile  al m undo que hab ita  el lector, a su "n o r
m alidad". A que llo  que se considere "n o rm a l" o posible se determ ina  co lectivam ente , 
según los códigos cu ltu ra le s  de un m om ento  determ inado. Así, la lectu ra  desde lo 
fa n tá s tico  tendrá  sen tido  en su re lación con la cu ltu ra , esto es, con el co n ju n to  de 
bienes s im bó licos o m em oria  com ún (Lotm an 1996:157) al que hacen re ferencia .3

Como propone David Roas, la conv ivenc ia  c o n flic t iv a  de lo posib le  y  lo im p o s i
ble d e fine  a lo fa n tá s tic o :

el m undo  co n s tru id o  en los re la tos  fa n tá s tico s  es s iem pre un 
re fle jo  de la rea lidad en la que h ab ita  el lec to r. La irru p c ió n  de lo

3. Para Lotman "cu ltu ra" es; "m em oria no hereditaria de la colectividad, expresada en un sistema determ inado de p roh i
biciones y  prescripciones"; "es un fenóm eno social que no excluye lo individual, pero ello resulta secundario en el plano 
h istórico"; se relaciona necesariamente con la experiencia histórica pasada. "En el m om ento de su aparición, por tato, no 
puede ser constatada una cu ltu ra  com o ta l; se adquiere consciencia de ella post factum ". Así, Lotman realiza una d istinción 
entre cu ltura  y  program a; en tan to  la primera m ira hacia el pasado, en m iras de la realización del com portam iento  presente; 
el segundo funciona al revés, p lanifica el fu tu ro  desde el punto  de vista de su elaborador. El texto  de cu ltura  funciona  como 
cu ltura  y/o  programa, de acuerdo a la func ión  que cumpla en un determ inado contexto ; o transm ite  una experiencia inm e
diata y/o  com unica lo que se volverá m emoria (y en este ú ltim o  caso "solam ente el fu tu ro  será el único capaz de dem ostrar 
la legitim idad de dicha con jetura"] (1979;71).
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im p os ib le  en ese m arco fa m ilia r  supone una transgres ión  del para 
d igm a de lo real v ig e n te  en el m undo  e x tra te x tu a l. Y, u n ido  a e llo, 
un in e v ita b le  e fe c to  de in q u ie tu d  a n te  la incapac idad  de co n ceb ir la 
coex is tenc ia  de lo posib le  y  lo im posib le . (2 00 6 : 104)

La lite ra tu ra  fa n tá s tica  p ropone un choque  e n tre  lo posib le  y  lo im pos ib le  en 
el orden de lo real -q ue , com o m enc ionam os antes, es una percepción  personal y 
sub je tiva  pero re frendada por lo c o le c tiv o -. A llí  reside la in q u ie tu d  que lo fa n tá s 
t ic o  genera. Según Reisz,

el re la to  fa n tá s tico  descansa sobre la p rob lem a tizac ión  de esa 
v is ión  convenciona l, a rb itra r ia  y  co m p a rtid a  de lo real. La poética  
de la fic c ió n  fa n tá s tica  no sólo  exige la coex is tenc ia  de lo posib le  
y  lo im pos ib le  d en tro  del m undo  ficc io n a l, s ino  ta m b ié n  el cu e s tio - 
n am ie n to  de d icha coexis tenc ia , ta n to  d en tro  com o fuera  del te x to .
(C itado en Roas 2 0 0 6 : 106)

Lo fa n tá s tico  exige que el fen óm e n o  que se describe sea con tras ta do  con la 
lóg ica  con s tru id a  en el te x to  y  con la lóg ica e x tra te x tu a l. Es por e llo  que, com o 
sostiene Roas (2006 : 105), el concep to  de lo fa n tá s tico  no es e s tá tico  s ino  que 
evo luc iona  al r itm o  en que se m o d ifica  la re lac ión  e n tre  el ser hum ano  y  la realidad. 
Por e llo, está en estrecha re lac ión  con las creencias y  teo rías  del c o n o c im ie n to  de 
cada época, con lo que se considera que es va lio so  y, por lo ta n to , s ig n ific a n te  para 
una cu ltu ra  (s igu iendo  la obra de Lotm an).

Por e llo  es que, el d iscurso fa n tá s tic o  fu n c io n a  ta m b ié n  com o una fo rm a  de 
oposic ión  socia l subversiva, "que se opone a la ideo log ía  d o m in a n te  del período 
h is tó rico  en que se m a n ifie s ta " (Jackson, c itada  en Ceserani 1999:93). Lo fa n tá s 
t ic o  se m uestra , entonces, com o una respuesta esté tica  a c ie rto s  in te rro g a n te s  
y  tens iones que surgen en cada proceso h is tó rico  y  socia l. Así, no es casual que 
s itu e m os el su rg im ie n to  de lo fa n tá s tic o  en el s ig lo  XVIII, en la época ro m á n tica  
"com o reacción  e sp iritu a l e irón ica  fre n te  al abso lu tism o  de la razón c rítica  y  la 
v is ión  p o s itiv is ta  y  desm iracu lizada  del m undo" (Herrero Cecilia  2000 :51 ).

Es posib le  pensar que lo fa n tá s tico  en O ccidente  aparece desde la a n tigü ed ad : 
las tra ns fo rm ac io ne s, las aparic iones, im ágenes de u ltra tu m b a , los m ilagros. No 
obstan te , desde las teo rías  de lo fa n tá s tic o  (Roas, H errero Cecilia, Todorov, en tre  
o tros) s iem pre  se prepondera el in ic io  de esta lite ra tu ra  en el s ig lo  XVIII, con fo rm e
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se hace v is ib le  el choque de las v is iones con trap u es tas  (n a tu ra l/so b re n a tu ra l) en 
sus dos niveles de aná lis is : d iscurs ivo  y  n a rra tiv o ; e ide o ló g ico  y  a n tro p o ló g ic o  (He
rrero  Cecilia  2000 :17 ).

C on fo rm e el tra nscurso  del t ie m p o  y  la sucesión de variados cam bios p a ra d ig 
m áticos, las fo rm as  de la cu ltu ra  tien de n  a ser reem plazados pues los in te rro g a n te s  
de la sociedad del s ig lo  XX se m o d ifican , y  entonces aparecen en conv ivenc ia  o tros  
m odos de c o n fig u ra c ió n  del hecho fa n tá s tic o : las m e tam orfos is , las m igraciones, 
los ena jenam ien tos, com o lo m uestran  Kafka o Borges. En ta les fo rm as  de c o n fig u 
ración  de lo fa n tá s tico , lo convenciona l es in te n c io n a lm e n te  quebrado  por e lem en
tos  desestab ilizadores que con funden  las fro n te ra s  e n tre  su je to , o b je to  y  lenguaje, 
con una am plia  gam a de im p lica c io n es  sociales, po líticas, psicoana líticas, etc. En 
tod os  los casos, entonces se hace p a ten te  la necesidad de cons ide ra rlo  a p a r t ir  de 
los m arcos de c o n o c im ie n to  aceptados p o r la sociedad, y  consecuentem en te , de los 
in te rro g a n te s  que esa c u ltu ra  fo rm u la  en to rn o  de lo que v isua liza  en el h o rizo n te  
de lo posible, aunque  carezca de los m edios para dar cuenta  de e llo  a través de las 
herram ie n ta s  e p is tem o lóg ica s  y  m e to do ló g icas  de que dispone.

C o n t e x t o  c o n t e m p o r á n e o
La sanción de lo fa n tá s tico  pasa por un acuerdo co le c tivo  a p a rt ir  de los e fectos 
que la recepción del te x to  lite ra r io  p roduce en una c u ltu ra  de te rm inada . La nues
tra , en los ú lt im o s  decenios, adqu ie re  nuevos e lem entos  ep is tem o lóg icos .

El s ig lo  XX ha sido escenario de un cam bio  de paradigm a c ie n tífico  d e fin ito rio  
para nuestra concepción de lo real. La teoría  de la re la tiv idad  de E instein acabó con 
la v isión del tiem p o  y  el espacio com o conceptos universa lm ente  vá lidos y  percib idos 
de fo rm a  idén tica  por todos los ind iv iduos. Más ade lante  y  por su parte, la mecánica 
cuántica  ha revelado la naturaleza paradójica de la rea lidad: hemos abandonado 
el m undo new to n ia n o  de las certezas y  nos encon tram os en un m undo donde la 
probabilidad  y  lo a le a to rio  tienen  un papel fun da m e n ta l innegable (Díaz 2009). A 
p a rtir  de allí, la naturaleza se vue lve  inde te rm inada  e im predecib le  y  fre n te  a esta 
realidad cam biante, la in te rvención  del suje to, a su vez, m od ifica  la naturaleza de lo 
que observa. De esta manera, la realidad no es estable y  única, es entendida com o 
una construcc ión , com o una convención y  cada época concibe la realidad de acuerdo 
con los paradigm as en ese m om ento  vigentes. C iencias com o la física cuántica  o la 
b io logía, la tecno logía  y  filoso fía  han dem ostrado que nuestra concepción de lo real 
es a rb itra ria  a la vez que com partida . Como advierte  David Deutsch:
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N uestro  ju ic io  acerca de lo que es real o no, s iem pre  depende 
de las d iversas exp licac iones d ispon ib les  en cada m om en to , y  a ve 
ces cam bia  a m edida que éstas m e joran . [...] No só lo  cam bian las 
exp licac iones, s ino  que nuestros c rite r io s  e ideas acerca de lo que 
debe ser considerado  exp licac iones ta m b ié n  cam b ian  (y m e joran) 
g rad u a lm e nte . En consecuencia, la lis ta  de los m odos de e xp licac ión  
adm is ib les perm anecerá s iem pre a b ie rta , así com o la de los c rite r io s  
de rea lidad  aceptables. (2002 :94)

En este con te x to , cobra m ayo r re levancia  el e stu d io  de cu a lq u ie r o b je to  (sea 
o no a rtís tico ) bajo  los parám etros  de la cu ltu ra  en la que está s itu a do . Por co n 
s igu ien te , lo fa n tá s tico , más a llá  de sus ca rac te rís ticas  fo rm ales, dependerá en 
gran m edida del co n te n id o  cu ltu ra l e ide o lóg ico  al que hace re ferencia  su a u to r; 
así ta m b ié n , en la com u n ica c ió n  de un te x to  fa n tá s tico , el le c to r es la fro n te ra  
que d e te rm ina  los lím ite s  de lo posib le  y  de lo im pos ib le ; sin perder de v is ta  que 
ta m b ié n  to d o  su je to  lee de acuerdo con los saberes y  v ivenc ias  que recupera de la 
c u ltu ra  que hab ita .

L o  f a n t á s t i c o  y  la  c u l t u r a  a r g e n t i n a
Retom ando el p lanteo previo de la relación entre  lite ra tu ra  y  realidad, el va lo r estético 
de un obje to  a rtís tico  se encuentra determ inado por la cu ltu ra  que com parte un un 
grupo social en un determ inado espacio.4 S iguiendo a Lotman, todo  tex to  es una expre
sión del sistema cu ltu ra l y, a su vez, la cu ltu ra  en sí es representada como un con jun to  
de textos. Así, considera que te x to  de la realidad es, entonces, todo  signo que circula 
en una determ inada región y  transm ite  una cierta cantidad de in form ación a un grupo 
social; en ta n to  que te x to  lite rario  se v incu la  con todas las variadas form as en que esa 
cu ltu ra  es representada. Particu larm ente  el tex to  a rtís tico

tra n s fo rm a  el ru ido  en in fo rm a c ió n  y  hace su e s tru c tu ra  más 
com p le ja  en co rre lac ión  con la e s tru c tu ra  e x te rio r que, le jos de des
t ru ir  los e lem entos  sem ánticos  v ie jos  al ing resar al s istem a, los en 

4. Conjugamos esta noción de "cultura" de Lotman con la de "geoespaeio" proveniente de la teoría de Kuseh (2000). Este autor 
aporta la idea del espacio geocultura l para desechar la arbitrariedad de poner lím ites físicos a una cultura. Al contrario, los bienes 
simbólicos de una cultura tom an cuerpo en las diversas prácticas sociales que construyen su identidad. Así, cada individualidad 
desarrolla su relato y  su propio modo de acceder a esa memoria o imaginario. En este sentido, el espacio geocultural se confor
ma a partir de una dinámica entre: la memoria - o  el imaginario s im bó lico - que se desarrolla y  narra de diversas maneras y  las 
prácticas - re la to s - que activan dicha memoria rescatando algunos aspectos de esta y/o reinterpretando otros.
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riquece y  fo rm a  con e llos nuevos s ig n ifica d o s  (una esta tua  tira d a  en 
un basurero hace su rg ir un nuevo e fe c to  a rtís tico , si el observador 
encuen tra  que es una nueva fu e n te  de in fo rm a c ió n  a rtís tica  e in g re 
sa a su concep to  c u ltu ra l de arte). (Arán &  Barei 2 00 6 :72 )

Por con s ig u ie n te , el aná lis is  de lo fa n tá s tic o  en te x to s  lite ra r io s  im p lica  nece
sariam e nte  el estud io  de la c u ltu ra  en que estos c ircu la n . Este enfoque  aprueba el 
hecho de que un re la to  posea en su esté tica  y  en su p rag m á tica  dos subsistem as de 
reglas sem ió tica s  con lóg icas prop ias y  co n tra ria s  e n tre  sí. Lo fa n tá s tico , entonces, 
estaría c o n s titu id o  por un fen óm e n o  que hace eviden te  el encue n tro  e n tre  lo que 
cada uno de estos subsistem as considera (d is)valioso.

Un fen óm eno  puede con vertirse  en p o rta d o r de un s ig n ifica d o  
(signo) sólo a con d ic ión  de que e n tre  a fo rm a r parte  de un s istem a y, 
por ta n to , establezca una re lac ión  con un n o -s ig n o  o con o tro  signo.
La p rim era  re lac ión  -d e  s u s t itu c ió n -  genera el s ig n ifica d o  sem án
tico , y  la o tra  -d e  c o n ju n c ió n -  el s in ta g m á tico . (Lotm an 1979:42)

En el caso de lo fa n tá s tico , la re lac ión  de tens ión  que se estab lece e n tre  el 
m undo  n a tu ra l y  el sob re na tu ra l (com o subsistem as d ife re n te s) sería, a n ive l se
m á n tico , la de s u s titu c ió n ,  dado que sus s ign ifica do s  no pueden coe x is tir. Lo que 
desestab iliza  al le c to r es que los dos conviven en el re la to , se con jugan , p rod u c ié n 
dose (a n ive l p rag m á tico , en la lec tu ra ) una fu e rte  d in á m ica  de valores.

Este fu n c io n a m ie n to  de lo fa n tá s tic o  se ha m a n ifes tad o  en la lite ra tu ra  a r
g en tin a  (de acuerdo con la dob le  perspectiva  de aná lis is  que m encionam os) en el 
s ig lo  XX, con un auge y  desarro llo  cada vez m ayor. R epresenta tivas han sido -a  
través de su re co n o c im ie n to  por la c rítica , por su d ifu s ió n  e d ito r ia l, c ircu la c ió n  en 
g e n e ra l-  en una prim era  e tapa las obras de Jorge Luis Borges, Ju lio  C ortázar, S ilv i
na Ocampo, H orac io  Q uiroga, B ioy Casares, M acedon io  Fernández, M arco  Denevi, 
M em po  G ia rd ine lli. En una segunda generac ión , e ncon tra m os  las invenc iones de 
A ngé lica  G orodischer, A be la rdo  C astillo , R icardo P iglia, Sam anta  S chw eb lin , en tre  
o tros, y  a um entan  las p roducc iones a rtís tica s  p roven ientes  de las d is tin ta s  regiones 
del país: M igue l Ángel M o lfin o , C ris tina  C ivale, G u ille rm o  M artínez, Laura Fava, 
José Gabriel Ceballos, Laura S zperling, G ustavo N ielsen, M aría  M a lusard i, W a lte r 
C en tu rió n , e n tre  m uchos otros.

Sostenem os que la ins is tencia  en re cu rr ir  a esta fo rm a  del lengua je  en la lite ra 
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tu ra  a rg e n tin a  se debe a la con fo rm a c ió n  de su c u ltu ra , a su m anera p a rt ic u la r de 
hacer m em oria , a los procesos h is tó ricos  que ha su frid o . M em po G ia rd in e lli exp lica 
esta s in g u la r ins is tenc ia  del fa n tá s tic o  a rg e n tin o :

Gente de entre  30  y  50 años, algunos de ellos sufrieron años de 
cárcel o v ivieron exilios durante  la ú ltim a  d ictadura, y  que sin embargo 
en estos años crearon m undos propios y  originales que superan holga
dam ente la c ircunstancia  de la represión. N inguno hizo de la to rtu ra  y  el 
horror padecidos su obra creativa, y  al contrario, todos cu ltivan  varian 
tes de lo fan tás tico  y  lo experim ental. En ellos se siente esa rara v irtud  
señalada por Torri del "h o rro r por las explicaciones y  am plificaciones", y 
en muchas de sus tram as es posible advertir su tilm e n te  -la  frase es de 
Lugones, dice Borges- "el m iedo de lo demasiado tarde". (1998)

P rev iam ente  m enc ionábam os que los re la tos  fa n tá s tico s  c o n fro n ta n  o hacen 
e n tra r en in te ra cc ió n  d is tin to s  subsistem as de la cu ltu ra , variadas fo rm as  de co m 
prender la rea lidad. Eso nos lleva a sostener que la fre cu en c ia  de lo fa n tá s tico  en 
los te x to s  a rtís tico s  de nuestro  país, sug iere  la idea de que los va lores poseen un 
fu e rte  d in a m ism o  en nuestra  cu ltu ra .

Lo fa n tá s tico  tra du ce  la d iversidad de valores de la cu ltu ra  a rgen tina  y  de cada 
uno de nuestros espacios geocu ltura les. La expresión de Kusch "N o hay o tra  u n ive r
salidad que esta condic ión  de estar caídos en el suelo" nos d irige  a pensar que cada 
te x to  a rtís tico  a rgen tino  com unica  la cu ltu ra  desde su prop io  h á b ita t; o bien, desde 
Lotm an, que cada te x to  es una pequeña sem iosfera que puede dar una idea del todo.

De acuerdo con el curso de esta re flex ión , consideram os que la in te rp re ta c ión  de 
la narra tiva  fan tá s tica  de cuentis tas  a rgen tinos  -s ie m p re  desde la doble perspectiva 
ideo lóg ica  y  narra tiva  a la que a d h e rim o s - necesariam ente debe te n e r en cuenta  el 
estud io  de los signos o huellas del d iscurso que tra nsm iten  el choque ideo lóg ico  de lo 
fan tás tico . Por cuestiones de extensión, a con tinu ac ión  desarro llarem os un análisis 
de la estética y  p ragm ática  de lo fa n tá s tico  en las producciones de dos escritores 
a rgen tinos  con tem poráneos: Sam anta S chw eblin  y  M igue l Ángel M o lfin o .

L o  f a n t á s t i c o  e n  V e r s io n e s  y  p e r - v e r s io n e s  d e  M ig u e l  Á n g e l  M o l f i n o
M ig ue l Á nge l M o lfin o , nac ido  en 1949 en S a la d illo  (Buenos A ires), ha v iv id o  m u 
chos años en la c iudad  de Resistencia. Su v ida , com o la de m uchos a rtis ta s  co m 
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prom etido s  d u ra n te  los años de represión, estuvo  m arcada por la m ilita n c ia , la 
to r tu ra  y  el e x ilio . Su p roducc ión  in e v ita b le m e n te  representa c ie rto s  aspectos del 
m o m en to  h is tó rico  que le to có  v iv ir  -s in  v ic tim iza rse , com o ha recalcado G u ille r
mo Saccom ano en P ág ina/12 (2 0 1 0 )- : Versiones y  p er-ve rs io ne s  (1986), su p rim e r 
lib ro , reúne crón icas que por m om en tos  pierden al le c to r con recursos com o el 
sarcasm o, la exageración , anacron ism os, y, además, e lem entos  sobrena tura les.

Lo sob re na tu ra l, que es lo que aquí nos interesa, en los re la tos  de Versiones 
se m uestra  en a través de sueños, personajes que conviven e n tre  la fic c ió n  y  la 
rea lidad, descripc iones de c ie rta s  s itu a c io ne s  que provocan vac ilac ió n  en los per
sonajes, o te r ro r en c ie rto s  casos.

En "C ielos en el po lvo" el n a rrad o r fus io na  a su personaje con Joseph K. de "El 
Proceso" de Kafka; ta l es así que lo te rm in a  nom brando  igu a l: "Supe que este ines
perado Joseph K...". Con esta frase in tro d u ce  la h is to ria  del jove n , cuya v ida  se v io  
in te rru m p id a  por el proceso de la d ic ta d u ra  del 7 6 : año en que su m u je r lo abando 
na, en que "de repente, se descubrió  solo, sus am igos se to rn a ro n  ine n co n trab les" 
(20). Este jove n  Joseh K., un te ó rico  de desencanto , a firm a  que es en ese m om en to  
en que com ienza a s e n tir  que

el in fie rn o  era tá c t i l y  cercano, que se sentía  anestesiado en una 
c iudad  y  un país cu riosam en te  inm óv il (...) y  que soñaba con basura
les, con len tas  quem as y  t iro s  que sonaban a m ucha d is ta nc ia  y  con 
o jito s  de ratas, opacos y  negros, observándo lo, "m e m iraba al espejo 
cada m añana, m ie n tra s  me a fe itab a , desconociéndom e, ten ía  m iedo, 
loco, m iedo de esta r vo lv ién do m e  e sq u izo frén ico ". (20)

Cielos en e l p o lvo  es e l sueño  del Joseph K. m e tam orfoseándose  en su a n títe s is  
d u ra n te  la represión in fe rn a l del 76.

Con el cue n to  "El día después" sucede a lgo  s im ila r, usando ta m b ié n  la in te r -  
te x tu a lid a d  com o recurso : en este caso el personaje b íb lico  de Caín, cuyos desva
rios on íricos  lo irán to r tu ra n d o  con hechos h is tó ricos : "H iro sh im a ", "A u sch w ich " y 
"M a rg a rita  Belén". El re la to  com ienza así:

La p rim era  noche que s igu ió  al c rim en  que com etie ra  con tra  su 
herm ano, Caín quiso descansar y  así lo hizo. (...) Soñó que vo laba  (...)
Su m ano poseía fo rm a  de p iedra, q u itóse  entonces su m ano y  dejó
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que cayera sobre los campos. Cuando su m ano golpeó  sobre la tie rra , 
un gran resp landor borró  el sol (...). Escuchó su voz p ron u nc ian do  
una palabra desconocida : "H iro sh im a ". Caín despertó  sobresa ltado  y 
cu b ie rto  de sudor. (55)

En este re la to , las fus iones de los p lanos sue ño -rea lida d  se dan de m anera re
p en tina  y  a través de una s itu a c ió n  exte rna  al personaje, que se le sale de co n tro l. 
Caín, o bien, el c rim e n  com o transgres ión  de las reglas del orden (d iv ino , en este 
caso) acom pañado  por su consecuente, el caos, fu n c io n a  com o nexo de los peores 
genoc id ios  de la h is to ria  del s ig lo  XX, hasta te rm in a r en la M asacre de M a rg a rita  
Belén.

L a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  lo  f a n t á s t i c o  e n  lo s  c u e n t o s  d e  S a m a n t a  
S c h w e b l in
Sam anta  S chw eb lin  es considerada una de las narradoras a rge n tin as  actua les  más 
ta len tosas. Sus cuentos  s itúan  al le c to r en la desolación , lo e n fre n ta n  con la te 
rr ib le  c rue ldad  de la v ida  co tid ia n a . A llí  y  en una a tm ó s fe ra  de calm a tensa, lo 
e x tra ño  se cuela en el a co n te ce r de lo h a b itu a l. Se tra ta  de re la tos  descarnados, 
de una prosa co n tu n d e n te  que nos o frece  h is to rias  en las que im pera  lo in só lito ; 
donde, m uchas veces, lo sob re na tu ra l se ins ta la  en s ilen c io  y  con una n a tu ra lid a d  
desop ilan te .

¿Cómo se co n fig u ra  lo e x tra ño  en estas h is to rias?  ¿Bajo qué fo rm as  aparece? 
Un hom bre  que se m a n tien e  fís ica m e n te  siendo un hom bre  pero que poco a poco 
su in te rio rid a d  va tra ns fo rm án do se  en la de un n iño  y  con e llo  su fo rm a  de v ida ; 
un cavado r em pedern ido  que con cen tra  sus esfuerzos en hacer un pozo del que se 
desconoce f in  a lguno ; un pueblo  donde el t ie m p o  parece esta r d e ten ido ; n iñas y 
n iños que sin e xp lica c ión  salen de la escuela con ve rtid os  en m ariposas; una nena 
que al ba ja r del carrusel, cae, y  se levanta  con ve rtid a  en una anc iana  que había 
v is to  m ie n tra s  daba vue ltas  en el caba llo ; "M i herm ano W a lte r"  nos presenta a un 
hom bre  que con su depresión se vue lve  o tro , a lgu ien  e x tra ño  para su fa m ilia , son 
a lgunas.

Sostenem os a lo la rgo  de este tra b a jo  que la co n fig u ra c ió n  de lo fa n tá s tico  
pasa por los acuerdos tá c ito s  de la com u n id ad  en la que el te x to  surge y  que ta l 
a tr ib u c ió n  al evento  que rom pe la no rm a lid ad  la asum e el le c to r a p a r t ir  de la lec
tu ra  y  en d iá lo go  im p líc ito  con su m arco de re ferencias soc iocu ltu ra les .
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La n a rra tiva  de S am anta  S chw eb lin  aborda tem as actua les, que ca rac te rizan  el 
t ie m p o  que v iv im o s : la depresión; el m undo  in te r io r  de un hom bre h ipersensib le  
las tim a do  por la incom prens ión  de los otros, que responde con una v io le n c ia  ex
tre m a ; el deseo de co n ceb ir fre n te  a la in fe rt ilid a d , que hace que una pareja desate 
día a día una cacería en la estepa en su desesperación por ser padres; el espacio 
ina b ord a b le  del m undo  in te r io r  de un herm ano que su fre  y  cuya tris teza  lo tra s fo r
ma en a lgu ien  d is tin to , e x tra ño ; una m u je r que con un rigu roso  tra ta m ie n to  co n 
sigue hacer re tro ce de r su em barazo hasta que su panza y  el em brión  desaparecen. 
Tam bién tem as com o la m u erte  de un ser fu n d a m e n ta l en nuestra  v ida  y  el re fle jo  
del vacío  que queda en la n im iedad  de los actos co tid ia n os . A  veces, lo in s ó lito  y 
estrem ecedor aparece sin p reám bulos: dos padres separados que deben en fren ta rse  
al espe luznante  h á b ito  de la h ija  que tien en  en com ú n: a lim en ta rse  ú n icam e n te  de 
pájaros vivos. En "El hom bre  s irena", una m u je r irresue lta  y  agobiada por la sup e r- 
p ro tecc ión  de su herm ano, se encam ina  al borde del río y  encuen tra  a llí sentado 
al a m or de su v id a : un ser m itad  hom bre  y  m itad  pez. En estos re la tos  el e lem ento  
fa n tá s tic o  aparece en escena con toda  n a tu ra lid a d , com o si de un e le m ento  h a b i
tu a l de la rea lidad se tra ta ra . A qu í lo e x tra ñ o  invade lo co tid ia n o , sin em bargo  el 
le c to r tie n e  la sensación de que a qu e llo  puede e sta r con ta n d o  ta m b ié n  su h is to ria .

Como exp lica  la p rop ia  a u to ra  (2010), se tra ta  de h is to rias  que ponen en duda 
la n orm a lid ad , que in te n ta n  d e ja r en evidencia  que la n o rm a lid ad  es s im p le m en te  
un cód igo. Por eso aparece el s e n tim ie n to  de m iedo  fre n te  a lo que está pasando 
pero desde la inseguridad  de si lo que está pasando es eso u o tra  cosa. Son cuentos 
donde nada es lo que parece, com o en la rea lidad. Desvela entonces la con d ic ión  de 
lo real, donde lo que es responde a una con s trucc ión  del que observa, re frendada 
por lo co le c tivo , que se desarro lla  en el seno de una cu ltu ra  (Lotm an).

C o n c lu s io n e s
No se propone el discurso de lo fan tás tico  desde la concepción de un m undo estable, 
sino que el ob je tivo  de esta lite ra tu ra  es prob lem atizar nuestra percepción del mundo, 
hacernos caer en cuenta de que lo que experim entam os en relación con lo real es resul
tado  de lo que nuestros sentidos im perfectos nos perm iten alcanzar. La duda del m undo 
ficc iona l se traslada a la realidad, que ya no aparece sólo como marco de referencia de 
lo posible sino que se traslada al centro  de la escena. La h istoria fan tás tica  plantea la 
duda, y  con esa duda el contexto, lo real, adquiere el carácter de posibilidad.

Entonces, lo fa n tá s tic o  deja de m ostrarse  com o un s im p le  e le m e n to  del te x to ,
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separado de lo real, para m ostrarse  com o una p rác tica  d ia ria  am enazante . Los m ie 
dos, las s itu a c io ne s  co tid ia n as  que carecen de e xp lica c ión  rac iona l, son fo rm as  de 
la cu ltu ra  que si bien se escapan de las reglas de nuestra  sem iosis, se m uestran  y 
exigen que las pensemos. Como a firm a  S chw eb lin , "C u an to  más se acerca un te x to  
a la rea lidad, más e x tra ño  se vue lve . El género fa n tá s tic o  ya no es Frankenstein . 
Ahora , es ta m b ié n  la p o s ib ilid a d  de a lgo te rr ib le "  (2009).

Ahora  bien, entendiendo  que cada te x to  a rtís tico  func iona  com o un d ispositivo  
"pensante" que tra n sm ite  una heterogeneidad de valores cu ltu ra les  con sus p a rticu 
laridades espacio-tem pora les, es evidente  en el análisis de los cuentos de Schw eblin  
y  M o lfin o  que lo fa n tá s tico  prob lem atiza  con ten idos p a rticu la rm e n te  d iferentes.

S chw eb lin  se em peña en que podam os p e rc ib ir que lo e x tra ño  ta m b ié n  es una 
fo rm a  de c o n fig u ra c ió n  de lo real y  que la fo rm a  que adopte  depende de los c ó d i
gos cu ltu ra le s  del s ig lo  XXI, en el m undo  que nos toca  v iv ir  hoy. Es destacab le  que 
el lib ro  de la a u to ra  bonaerense, del cual se ex tra je ron  los cuentos, Pájaros en la  
boca, se pub lica  en el 2010. De acuerdo con su cu ltu ra , Sam anta  tra n s m ite  en su 
te x to  los prob lem as que la gran c iudad  acarrea: tem as actua les  que carac terizan  
el t ie m p o  que v iv im o s : la depresión; el m undo  in te r io r  de un hom bre  h ipersensib le  
las tim a do  por la incom prens ión  de los o tros  y  que responde con una v io le n c ia  ex
tre m a ; el deseo de co n ceb ir fre n te  a la in fe rt ilid a d .

En cam bio, Versiones y  p er-ve rs io ne s  de M o lfin o , de 1986, en el co n te x to  de 
una p rov in c ia  del in te rio r, tra ta  del s u fr im ie n to  que nos ha de jado la d ic ta du ra  
del 76, de los d is tin to s  e fec tos  de te r ro r  y  desam paro que han dejado los años de 
to r tu ra  y  represión.

En síntesis, lo fa n tá s tico  es lo que e xp e rim en ta  el le c to r en ese c o n tin u o  ir  y 
v e n ir del re la to  a la rea lidad, de lo te x tu a l a lo e x tra te x tu a l. La lec tu ra  del te x to  
a rtís tico , entonces, p e rm ite  la lec tu ra  fue ra  de él, p rob lem a tizan do  las reglas de 
com prensión  de lo real. Los cuentos  fa n tá s tico s  no sólo  nos m uestran  la h e te ro 
geneidad de nuestra  cu ltu ra , s ino  que nos conduce  a re con stru ir la  señalando los 
in te rs tic io s  que requ ieren o tra  tra d u cc ió n .

B i b l i o g r a f í a
•  ' P á j a r o s  e n  l a  b o c a '  d e  S a m a n t a  S c h w e l i n "  ( 2 0 1 0 ) .  C a n a l - L  T e l e v i s i ó n  [ v i d e o ]  E x t r a í d o  d e :  

h t t p : / / w w w . c a n a l - l . c o m / i n d e x . p h p ? i d _ v i d e o = 1 8 9
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NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL CONTEXTO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

•  " U n  m u n d o  e x t r a ñ o  y  p e r t u r b a d o r " .  E n t r e v i s t a  a  S a m a n t a  S c h w e l i n  ( 2 0 0 9 ) .  L a  N a c i ó n ,  

2 0 / 0 6 / 2 0 0 9 .  E x t r a í d o  d e :  h t t p : / / w w w . l a n a c i o n . c o m . a r / 1 1 3 9 9 2 1 - u n - m u n d o - e x t r a n o - y - p e r -  

t u r b a d o r

•  A l t a m i r a n o ,  C .  &  S a r l o ,  B .  ( 1 9 8 3 ) .  L i t e r a t u r a / S o c i e d a d .  B u e n o s  A i r e s :  H a c h e t t e .

•  C a m p r a ,  R .  ( 2 0 0 8 ) .  T e r r i t o r i o s  d e  l a  f i c c i ó n .  L o  f a n t á s t i c o .  S e v i l l a ,  E s p a ñ a :  R e n a c i m i e n t o .

•  D í a z ,  E .  ( 2 0 1 0 )  E n t r e  l a  t e c n o c i e n c i a  y  e l  d e s e o .  L a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  e p i s t e m o l o g í a  

a m p l i a d a .  ( 2 a e d i c . )  B u e n o s  A i r e s :  B i b l o s .

•  G i a r d i n e l l i ,  M .  ( 1 9 9 8 ) .  " E l  c u e n t o  c o m o  g é n e r o  l i t e r a r i o  e n  A m é r i c a  L a t i n a " .  P a l a b r a s  e n  la  

C e r e m o n i a  d e  P r e m i a c i ó n  d e l  P r e m i o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  L i t e r a t u r a  “ R o g e l i o  S i n á n “ 1 9 9 7 - 9 8 ,  

c e l e b r a d a  e n  e l  A u d i t o r i o  d e  l a  L o t e r í a  N a c i o n a l  d e  B e n e f i c e n c i a  e l  d í a  2 4  d e  a b r i l  d e  1 9 9 8 .

•  H e r r e r o  C e c i l i a ,  J .  ( 2 0 0 0 ) .  E s t é t i c a  y  p r a g m á t i c a  d e l  r e l a t o  f a n t á s t i c o  ( l a s  e s t r a t e g i a s  n a r r a 

t i v a s  y  l a  c o o p e r a c i ó n  i n t e r p r e t a t i v a  d e l  l e c t o r ) .  L a  M a n c h a :  U n i v e r s i d a d  d e  C a s t i l l a .

•  K u s c h ,  R .  ( 2 0 0 0 ) .  G e o c u l t u r a  d e l  h o m b r e  a m e r i c a n o .  R o s a r i o :  F u n d a c i ó n  R o s s .

•  L o t m a n ,  I. ( 1 9 7 9 ) .  " E l  p r o b l e m a  d e l  s i g n o  y  d e l  s i s t e m a  s í g n i c o  e n  l a  t i p o l o g í a  d e  l a  c u l t u r a  

a n t e r i o r  a l  s i g l o  X X " .  E n :  S e m i ó t i c a  d e  l a  c u l t u r a .  M a d r i d :  C á t e d r a .

•  M i g n o l o ,  W .  ( 1 9 8 7 )  D i á l o g o  y  c o n v e r s a c i ó n .  E n  H a v e r k a t e .

•  M o l f i n o ,  M .  A .  ( 1 9 8 6 ) .  V e r s i o n e s  y  p e r - v e r s i o n e s .  R e s i s t e n c i a :  E d i c i o n e s  d e  l a  M o n t a ñ a  

M á g i c a .

•  P o z u e l o  Y v a n c o s ,  J .  ( 1 9 9 3 ) .  P o é t i c a  d e  l a  f i c c i ó n .  M a d r i d :  S í n t e s i s .

•  R o a s ,  D .  ( 2 0 0 1 )  " L a  a m e n a z a  d e  l o  f a n t á s t i c o " .  E n :  T e o r í a s  d e  l o  f a n t á s t i c o ,  M a d r i d :  A r c o  L i b r o s .

•  R o a s ,  D a v i d  ( 2 0 0 8 )  " L o  f a n t á s t i c o  c o m o  d e s e s t a b i l i z a c i ó n  d e  l o  r e a l :  e l e m e n t o s  p a r a  u n a  

d e f i n i c i ó n " .  E n :  E n s a y o s  s o b r e  c i e n c i a  f i c c i ó n  y  l i t e r a t u r a  f a n t á s t i c a .  ( 2 0 0 8 )  U n i v e r s i d a d  

C a r l o s  I I I  d e  M a d r i d .

•  S a c c o m a n o ,  G .  ( 2 0 1 0 ) .  " C o s e c h a  n e g r a " .  E n :  S u p l e m e n t o s  R a d a r  L i b r o s ,  e n  D i a r i o  P á g i -  

n a / 1 2 ,  1 7  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 0 .  E x t r a í d o  d e :  w w w . p a g i n a 1 2 . c o m . a r

•  S c h w e l i n ,  S .  ( 2 0 1 0 ) .  P á j a r o s  e n  l a  b o c a .  B u e n o s  A i r e s :  L u m e n .

•  T o d o r o v ,  T .  ( 2 0 0 6 ) .  I n t r o d u c c i ó n  a  l a  l i t e r a t u r a  f a n t á s t i c a .  B u e n o s  A i r e s :  P a i d ó s .
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