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El espacio como problema: algunas resoluciones en la literatura argentina
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1.     Fundamentación     y     descripción

El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. Hacia mediados del

siglo  XIX,  el  aforismo  sarmientino  acuñó  tempranamente  el  cruce  entre  imaginación

espacial  e  imaginación  ficcional  como  marca  de  la  literatura  argentina.  La  laboriosa

construcción en clave de los interiores domésticos que resisten en la ciudad ocupada por el

mal, en Amalia de José Mármol, y la violencia de las voces y los cuerpos que dominan los

suburbios, donde la ciudad pierde forma, en El matadero de Esteban Echeverría evidencian

igualmente que la literatura encontraba en la espacialización de los conflictos una solución

formal  privilegiada  en  la  formulación  de  una  poética  nacional  que  exhibía,  al  mismo

tiempo, su voluntad de intervención política. 

A lo  largo  del  siglo  XX  aquella  dimensión,  en  sincronía  con  otras  literaturas,

perpetuó  esa  presencia  de  la  imaginación  espacial  que,  emancipada  de  esas  demandas

inmediatas —que, no obstante, no dejará de revisitar— organizará en la literatura argentina

moderna  figuras  narrativas,  convertirá  en  motivo  la  escala  y  las  grandes  dimensiones

territoriales  y  explorará  las  relaciones  topológicas  y  la  proxémica  como  cifras  para  la

escritura ensayística, narrativa y poética. 

Este programa organiza un recorrido que atraviesa algunos de los textos y poéticas

clásicos de la literatura argentina del siglo XX, así como otros menos estudiados, a partir de

algunos de los problemas que plantea la pregunta sobre las formas en que la literatura se

apropia  del  espacio,  lo  modela,  cuestiona  o  pone  en  fuga,  y  sobre  los  modos  en  que
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construye  espacios definitivamente propios.  Ese itinerario está organizado mediante una

doble lógica. Las unidades 1 y 3 proponen dos momentos de inflexión en las poéticas del

espacio de la literatura argentina: la primera aborda la fundación de diversas versiones de la

ciudad, el espacio urbano y sus suburbios, restos y márgenes en las décadas de 1920 y 1930

y la última, las relaciones entre espacio y novela que se reinventan en el entramado cultural

de la década de 1960. Las otras dos unidades se ocupan de problemas específicos de la

dimensión espacial, y trazan relaciones entre textos y autores que atraviesan el conjunto de

la literatura argentina moderna: por un lado, los espacios clausurados, en diversas claves

genéricas;  por  otro,  las  construcciones  espaciales  que  solo  la  literatura  puede  hacer

posibles.

2.     Objetivos

El objetivo general del programa es trazar un recorrido por la literatura argentina

del siglo veinte y comienzos del veintiuno y revisitar, con perspectiva renovada, algunos

de sus clásicos y de otras obras que dialogan con ellos, organizados a través de distintas

formas de la imaginación espacial: los nuevos escenarios que fundan las vanguardias de

1920 a 1930;  los  espacios  cerrados y clausurados que permiten  plantear  resoluciones

formales e ideológicas en diversos géneros; la reformulación de los vínculos entre novela

y la espacialidad hacia fines de los años sesenta y, finalmente, las poéticas que hacen del

problema del espacio una clave para su desarrollo y algunas de sus posibles proyecciones

y genealogías. 

En  ese  sentido,  se  propone  indagar  el  potencial  crítico  del  concepto  de

imaginación  espacial  para  el  análisis  de  la  literatura  argentina  del  período,  así  como

incorporar enfoques metodológicos que permitan el análisis formal de los textos literarios

y de las poéticas en las se inscriben. Por último, la materia propone generar hábitos de

consulta bibliográfica que permitan establecer series entre el discurso literario y el de la

crítica literaria.
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3.     Contenidos

Unidad     I:     Nuevas poéticas del espacio

El espacio urbano, rural y de frontera en los años veinte. La ciudad cosmopolita en El juguete

rabioso de Roberto Arlt. La invención de las orillas en los ensayos y poemas tempranos de

Jorge Luis Borges (El tamaño de mi esperanza, Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y

Cuaderno de San Martín).  Representación  y mitologización de lo  rural  en  Don Segundo

Sombra de Ricardo Güiraldes. El espacio de frontera en Los desterrados de Horacio Quiroga.

Inflexiones diversas del cosmopolitismo en los poemas de Oliverio Girondo y Raúl González

Tuñón.

Lecturas:
Roberto Arlt, El juguete rabioso (1926)
Jorge L. Borges, El tamaño de mi esperanza (1926) y selección de poemas
Olivero Girondo, Veinte poemas para ser leídos en el tranvía (1922) y Calcomanías (1925)
Raúl González Tuñón, La calle del agujero en la media (1930)
Ricardo Güiraldes, Don Segundo Sombra (1926)
Horacio Quiroga, Los desterrados (1926)

Unidad     II:     Sin espacio: agobio y clausura

Espacios cerrados, espacios imaginarios, espacios textuales en distintas series genéricas. El

espacio como dimensión ideológica y como operación ficcional en ensayos, cuentos y novelas.

La relectura de la dicotomía campo-ciudad en Radiografía de la pampa, de Ezequiel Martínez

Estrada a la expansión del territorio de la literatura argentina en El río sin orillas, de Juan José

Saer.  Costumbrismo, fantástico y más allá en cuentos de las décadas de 1940-1950: Adolfo

Bioy Casares, Ezequiel Martínez Estrada y Julio Cortázar. El encierro como motor de la trama,

como motivo y como problema para la representación: El beso de la mujer araña (1976) de

Manuel Puig, Los pichy-cyegos (1983) de Fogwill y El amparo (1994) de Gustavo Ferreyra. 

Lecturas:
Adolfo Bioy Casares, “El perjurio de la nieve” (1944)
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Julio Cortázar, Bestiario (1951)
Gustavo Ferreyra, El amparo (1994)
Rodolfo E. Fogwill, Los pichy-cyegos (1983)
Ezequiel Martínez Estrada,  Radiografía de la pampa (1933), “Marta Riquelme” (1949) y
“Juan Florido, padre e hijo, minervistas” (1951-1955).
Manuel Puig, El beso de la mujer araña (1976)
Juan José Saer, El río sin orilla: tratado imaginario (1991)

Unidad     III:     Novela y ciudad: espacios para la fuga

La década del  sesenta:  tres  experimentos  renovadores  de la  representación  del  espacio.

Vanguardia  y  novela.  El  espacio  como  problema  para  la  escritura:  decisiones  sobre  la

representación,  los  personajes  y  la  peripecia.  Revisiones  de  la  instancia  narrativa.

Resoluciones  formales y discursivas.  Pasajes,  círculos  y derivas en Julio Cortázar, Juan

José Saer y Haroldo Conti.

Lecturas:
Haroldo Conti, Sudeste (1962)
Julio Cortázar, 62 modelo para armar (1968)
Juan José Saer, Cicatrices (1969)

Unidad     IV:   Una geografía sin límites. Reinvenciones.

Borges  y  la  invención  de  espacios  imaginarios:  algunas  proyecciones  y  desvíos.  El

fantástico borgeano. La exasperación del espacio nacional  en  Ema la cautiva,  de César

Aira. Versiones del exotismo en el “relismo delirante” en  La hija de Kheops, de Alberto

Laiseca.  Reinvenciones  de la trama urbana y de los territorios  abiertos  en “Vivir  en la

salina”  y en  los  relatos  de  La reina de  las  nieves,  de Elvio  Gandolfo.  Otro campo:  el

espacio  como  relación  y  como  cifra  del  enigma  en  Distancia  de  rescate,  de  Samanta

Schweblin.

Lecturas:
César Aira, Ema la cautiva (1981)
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Jorge Luis Borges, Ficciones (1944) y El Aleph (1949), “There are more things” (El libro
de arena, 1970).
Elvio Gandolfo, La reina de las nieves (1982) y “Vivir en la salina” (1970)
Alberto Laiseca, La hija de Kheops (1989)
Samanta Schweblin, Distancia de rescate (2014)
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4.     Bibliografía     específica

Unidad     I

Bibliografía     obligatoria

Sobre Roberto Arlt:
Aira, César, “Arlt”, Paradoxa, nº 7, 1993.
Capdevila, Analía, “Las novelas de Arlt. Un realismo para la modernidad”, en María Teresa

Gramuglio  (directora),  El  imperio  realista,  Historia  crítica  de  la  literatura
argentina, tomo 6, Buenos Aires, Emecé, 2002.

Masotta, Oscar, Sexo y traición en Roberto Arlt, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1965.
Piglia, Ricardo, “Roberto Arlt: una crítica de la economía literaria”, Los Libros, 29, marzo-

abril de 1973.
Prieto, Adolfo, “Silvio Astier, lector de folletines”, Hispamérica, 45, 1986.
Saítta,  Sylvia,  “Traiciones  desviadas,  ensoñaciones  imposibles:  los  usos  del  folletín  en

Roberto Arlt”, Iberoamericana, 74, 1999.
Zanetti, Susana, “La biblioteca, entre traiciones y lecturas erróneas”, La dorada garra de la

lectura, Rosario, Beatriz Viterbo, 2002.

Sobre Jorge Luis Borges:
Cajero, Antonio, “´A quien leyere´: la poética de  Fervor de Buenos Aires”, en  Variaciones

Borges, 22, 2006. http://www.borges.pitt.edu/bsol/documents/2206.pdf  
García, Carlos, “La edición prínceps de Fervor de Buenos Aires, en Variaciones Borges nº4,

1997 https://www.borges.pitt.edu/sites/default/files/0411.pdf 
Gorelik, Adrián, “A la sombra de los barrios amados”, y “Barrio y pampa” La grilla y el

parque.  Espacio  público  y  cultura  urbana en  Buenos  Aires,  1887-1936,  Bernal,
Universidad Nacional de Quilmes, 1998.

Jarkowski, Aníbal, “El íntimo adversario: Lugones”, Variaciones Borges, nº 9, 2000.
Lefere,  Robin,  “De los procesos semánticos  creadores  de ciudades  (literarias):  el  caso de

Fervor de Buenos Aires”, en Scarabelli, Laura, Los ojos en la ciudad: Mappe, percorsi
e  divagazioni  urbane  nella  letteratura  ispano-americana,  Milano,  Arcipelago
Edizioni,  2009  https://www.borges.pitt.edu/sites/default/files/Lefere%20De%20los
%20procesos%20semanticos.pdf 

Montaldo, Graciela, “Borges: una vanguardia criolla”, en: Viñas, David (dir. de la obra) y
GM (dir. del volumen),  Historia social  de la literatura argentina.VII:  Yrigoyen:
entre Borges y Arlt, Buenos Aires, Contrapunto, 1989.

Olea Franco, Rafael, “La ciudad y el contexto literario”,  El otro Borges, el primer Borges,
México, Fondo de Cultura Económica, 1993 

Pauls, Alan y Nicolás Helf, El factor Borges, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2000.

Pezzoni, Enrique, “Fervor de Buenos Aires: autobiografía y autorretrato” [1985], El texto y
sus voces, Buenos Aires, Sudamericana, 1986; pp. 67-96.
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Sarlo, Beatriz, Borges, un escritor en las orillas, Buenos Aires, Ariel, 1995.
—,“Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín Fierro” [1983], en: Altamirano, Carlos

y B.S.,  Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia,  Buenos Aires, Ariel,
1997.

Stratta, Isabel, “Documentos para una poética del relato”, en: Saítta, Sylvia (dir. del vol.) y
Noé Jitrik (dir. de la obra), Historia crítica de la literatura argentina. 9. El oficio se
afirma, Buenos Aires, Emecé, 2004.

Sobre Oliverio Girondo:
Greco, Martín, “El farol de Girondo”, Oliverio Girondo, Veinte poemas para ser leídos en

el  tranvía,  edición  facsimilar,  Santiago  de  Chile,  Tajamar,  2011.
www.escritoresdelmundo.com/2011/10/el-farol-de-girondo-por-martin-greco

Jarkowski, Aníbal, “Prólogo”, Textos selectos, Buenos Aires, Corregidor, 2001.
Molina,  Enrique,  “Prólogo”,  Veinte poemas para ser leídos en el  tranvía.  Calcomanías,

Buenos Aires, Losada, 1997.
Muschietti,  Delfina,  “Oliverio  Girondo  y  el  giro  de  la  tradición”,  Celina  Manzoni

(directora),  Rupturas, tomo 7, Historia crítica de la literatura argentina,  Buenos
Aires, Emecé, 2009.

Prieto, Martín, “Libertad y método en los poemas de Oliverio Girando”, Breve Historia de
la literatura argentina, Buenos Aires, Taurus, 2006.

Sarlo,  Beatriz,  “Oliverio,  una  mirada  de  la  modernidad”,  Una  modernidad  periférica:
Buenos Aires 1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007.

Sobre Raúl González Tuñón:
Freidemberg, Daniel, “Introducción”, Raúl González Tuñón, Todos bailan. Los poemas de

Juancito Caminador, Buenos Aires, Colección Austral – Espasa Calpe, 1993.
Sarlo, Beatriz, “Raúl González Tuñón: el margen y la política”, en Una modernidad perifé-

rica. Buenos Aires 1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.
Stratta, Isabel, “Raúl González Tuñón: del violín del diablo al tercer frente” en Graciela

Montaldo (compiladora),  Yrigoyen entre Borges y Arlt (1916-1930), tomo 2 de la
Literatura argentina del siglo XX, Buenos Aires Paradiso, 2006

Viñas, David, “Cinco entredichos con González Tuñón”,  Literatura argentina y política.
De Lugones a Walsh, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.

Sobre Ricardo Güiraldes:
Domínguez, Nora, “Güiraldes y Lynch: últimos gauchos en familia”,  Graciela Montaldo

(directora), Yrigoyen, entre Borges y Arlt (1916-1930), tomo VII de la Historia so-
cial de la literatura argentina, Tomo VII, Buenos Aires, Contrapunto, 1989.

Lois,  Élida,  “Estudio  filológico  preliminar”,  en:  Verdevoye,  Paul,  Güiraldes…,  1996.
Sarlo, Beatriz, “Respuestas, invenciones y desplazamientos”, Una modernidad peri-
férica. Buenos Aires 1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.
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Romano, Eduardo, “Lectura intratextual”, En: Pollman, Leo (ed.),  Don Segundo Sombra.
Edición crítica, Madrid, Colección Archivos /Fondo de Cultura Económica / ALL-
CAXX, 1996.

Verdevoye, Paul (ed.), Güiraldes, Ricardo, Don Segundo Sombra (edición crítica), Buenos
Aires, Colección Archivos, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1996. 

Sobre Horacio Quiroga:
Andermann,  Jens,  “Quiroga:  destierros  y silencios”,  Mapas de  poder. Una arqueología

literaria del espacio argentino, Rosario, Beatriz Viterbo, 2000.
Avaro, Nora, “El relato de la ‘vida intensa’ en los ‘cuentos de monte’ de Horacio Quiroga”

en María Teresa Gramuglio (dir. del vol.) y Noé Jitrik (dir. de la obra),  Historia
crítica  de  la  literatura  argentina.  6:  El  imperio  realista,  Buenos  Aires,  Emecé,
2002.

Jitrik,  Noé,  “Horacio  Quiroga,  Los  desterrados”,  El  escritor  argentino.  Dependencia  o
libertad, Buenos Aires, Ediciones del Candil, 1967.

Quiroga, Horacio, Sobre literatura, Montevideo, Arca, 1970.
Sarlo, Beatriz, “Horacio Quiroga y la hipótesis técnico-científica”, La imaginación técnica.

Sueños modernos de la cultura argentina, Buenos Aires, Nueva Visión, 1992.
Viñas,  David,  “Trabajo,  espectáculo  y  correspondencia:  Horacio  Quiroga”,  Literatura

argentina y realidad política. De Sarmiento a Cortázar, Buenos Aires, Siglo Veinte,
1971.

Bibliografía     complementaria

Sobre Roberto Arlt:
Piglia, Ricardo, “Sobre Roberto Arlt”, Crítica y ficción, Santa Fe, Universidad Nacional del

Litoral, 1986.
Revista Contorno, nº 2, mayo de 1954.
Saítta, Sylvia, El escritor en el bosque de ladrillos. Una biografía de Roberto Arlt, Buenos

Aires, Sudamericana, 2000.
Viñas, David, “Trece recorridos con las novelas de Arlt”, Roberto Arlt, Novelas I, Buenos

Aires, Losada, 1997.

Sobre Jorge Luis Borges:
AAVV.  “Dossier:  Borges  y  la  ciudad”,  Variaciones  Borges,  8,  1999.

https://www.borges.pitt.edu/journal/variaciones-borges-8 
Freidemberg,  Daniel,  “El  poeta  imposible”,  en  J.L.  Borges  Center  for  Studies  and

Documentation, http://www.borges.pitt.edu/bsol/df1.php
Lefere,  Robin,  “Fervor  de  Buenos  Aires en  contextos”,  Variaciones  Borges,  19,  2005.

http://www.borges.pitt.edu/bsol/documents/1911.pdf 
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Pauls, Alan y Helft, Nicolás,  El factor Borges, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2000. 

Piglia, Ricardo, “Ideología y ficción en Borges”, Punto de Vista, 5, marzo de 1979.
Romano,  Eduardo,  “Para otro  perfil  del  Borges  criollista”,  en:  VVAA,  Borges,  Buenos

Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación, 1997.

Sobre Oliverio Girondo:
Greco, Martín, “El peatón afrodisíaco: los Membretes de Oliverio Girondo”, Cuadernos del

Sur, nº 42, 2012.
Schwartz, Jorge (editor),  Oliverio. Nuevo homenaje a Girondo, Rosario, Beatriz Viterbo,

2007.
Speranza,  Graciela,  “Oliverio  Girondo,  el  furor  cosmopolita”,  Graciela  Montaldo

(directora), Yrigoyen entre Borges y Arlt (1916-1930), Buenos Aires, Contrapunto,
1989.

Sobre Raúl González Tuñón:
Miranda, Julia, frenética armonía. Vanguardias poéticas latinoamericanas en la Guerra Ci-

vil española, Rosario, Beatriz Viterbo, 2016.
Sarlo, Beatriz, “La revolución como fundamento”, en Una modernidad periférica. Buenos

Aires 1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.

Sobre Ricardo Güiraldes:
De Diego, José Luis, “La novela de aprendizaje en Argentina”, Orbis Tertius, 4 (7), 2000.
Bordelois, Ivonne, Un triángulo crucial. Borges, Güiraldes y Lugones, Buenos Aires, Eude-

ba, 1999.
Matamoro, Blas, “Güiraldes, Arlt y la novela educativa”,  Cuadernos Hispanoamericanos,

432, junio 1986.
Pastormerlo, Sergio, “Don Segundo Sombra, un campo sin cangrejales”, Orbis Terius, 1 (2-3),

1996.

Sobre Horacio Quiroga:
Martínez Estrada, Ezequiel, El hermano Quiroga, Montevideo, Arca, 1957.
Jitrik,  Noé,  Horacio  Quiroga.  Una  obra  de  experiencia  y  de  riesgo,  Buenos  Aires,

Ediciones Culturales Argentinas, 1959.

Unidad     II

Bibliografía     obligatoria

Sobre Adolfo Bioy Casares:
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Bastos, María Luisa. “La topografía de la ambigüedad (Buenos Aires en Borges, Bianco y 
Bioy Casares)”, Relecturas. Estudios de textos hispanoamericanos, Buenos Aires, 
Hachette, 1986.

Borges,  Jorge  Luis,  “Prólogo”,  Adolfo  Bioy  Casares,  La  invención  de  Morel [1940],
Buenos Aires, Emecé, 1990.

Gambetta, Chuk y Aída Nadi, “Poética de la casa bioycasareana”, en José Miguel Sardiñas
(ed.), Valoración  múltiple.  Adolfo  Bioy  Casares,  La  Habana,  Editorial  Arte  y
Literatura, Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, 2008, pp.
59-71. http://www.cervantesvirtual.com/obra/poetica-de-la-casa-bioycasareana 

Kovacci, Ofelia,  Espacio y tiempo en la fantasia de Adolfo Bioy Casares. Buenos Aires:
Universidad de Buenos Aires,  Instituto de Literatura Argentina "Ricardo Rojas'",
1963.

Mastronardi, Carlos, Reseña de La trama celeste, Sur, nº 179, septiembre de 1949.
Nitsch, Wolfram, “La invención y la repetición. Ficciones de los medios en la narrativa de

Bioy  Casares”  en  Wolfram  Nitsch,  Matei  Chihaia  yAlejandra  Torres  (eds.),
Ficciones de los medios en la periferia. Técnicas de comunicación en la literatura
hispanoamericana  moderna,  Köln,  Universitäts-  und Stadtbibliothek  Köln,  2008
(Kölner elektronische Schriftenreihe, 1), pp. 257–269.

Quereilhac,  Soledad,  “Cientificismo residual  en  el  fantástico  de  Adolfo  Bioy Casares”,
Raquel  Macciuci  y  Susanne  Schlünder  (comps.), Literatura  y  técnica.  Derivas
materiales  y  ficcionales:  libros,  escritores,  textos  frente  a  la  máquina  y  la
ciencia, Buenos Aires, Ediciones Del lado de acá, 2015. 

Rest, Jaime, “Las invenciones de Bioy Casares”, Los Libros, nº 2, agosto de 1969.
Rivera,  Jorge,  “Lo arquetípico  en  la  narrativa  argentina  del  cuarenta”,  Jorge  Lafforgue

(comp.), Nueva novela latinoamericana 2, Buenos Aires, Paidós, 1974. 
Scheines, Graciela, Claves para leer a Bioy Casares, Cuadernos Hispanoamericanos, 487

(enero 1991), pp. 13-22.

Sobre Julio Cortázar:
Avellaneda, Andrés, “Cortázar. Los años de  Bestiario”,  El habla de la ideología, Buenos

Aires, Sudamericana, 1983
Hernáiz,  Sebastián  “Peronismo… ¿y lo otro?  La madurez  narrativa  de Julio  Cortázar”,

Rodolfo Walsh no escribió  Operación masacre  y otros ensayos, Bahía Blanca,
17grises editora, 2012.

Méndez, Marcelo, “La casa tomada”, Literatura argentina y otros combates, Bahía Blanca,
17grises editora, 2011. 

Rosa,  Nicolás,  “Cortázar:  los  modos  de  la  ficción”,  La letra  argentina,  Buenos  Aires,
Santiago Arcos, 2003.

Sarlo,  Beatriz,  “Una literatura  de  pasajes”,  Escritos  sobre literatura  argentina,  Buenos
Aires, Siglo Veintiuno, 2007.
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Sobre Gustavo Ferreyra:
Avelar, Idelber, “Más acá del apocalipsis: el realismo alucinatorio de Gustavo Ferreyra”,

Geneviève  Fabry,  Ilse  Logie  y  Pablo  Decock  (editores),  Los  imaginarios
apocalípticos  en  la  literatura  hispanoamericana  contemporánea,  Bern,  Peter
Lang, 2010.

Becerra, Juan José, “El desamparo”, El Cronista Comercial, 10 de marzo de 1995. 
Kohan, Martín, “Vocación de servicio”, Página/12, 28 de mayo de 1995.
Gandolfo,  Elvio,  “Prólogo”,  Gustavo  Ferreyra,  El  amparo,  Buenos  Aires,  Club  Cinco,

2015.

Sobre Rodolfo E. Fogwill:
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figuración literaria”, Escritos sobre literatura argentina, Buenos Aires, Siglo XXI,
2007.

Bibliografía     complementaria

Sobre Julio Cortázar:
García Canclini, Néstor, Cortázar, una antropología poética, Buenos Aires, Nova, 1968.
Harss,  Luis,  “Julio  Cortázar  o  la  cachetada  metafísica”,  Los  Nuestros,  Buenos  Aires,

Sudamericana, 1966.
Kulin,  Katalin,  “Discurso  de  62  Modelo  para  armar de  Julio  Cortázar”,  Anales  de

Literatura Hispanoamericana, nº 12, 1983; pp. 100-113.
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Sobre Juan José Saer:
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Ricci, Paulo, Zona de prólogos, Buenos Aires, Seix Barral, 2011.
Saer, Juan José,  Una forma más real que la del mundo. Conversaciones compiladas por
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Piglia, Ricardo, “Ideología y ficción en Borges”, Punto de Vista, nº 5, marzo de 1979.
Sarlo, Beatriz, Borges, un escritor en las orillas, Buenos Aires, Ariel, 1995.

Sobre Elvio Gandolfo:
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Barrenechea, Ana María, La expresión de la irrealidad en la obra de Borges, Buenos Aires,

Paidós, 1967.
Jitrik, Noé, “Estructura y significación en Ficciones de Jorge Luis Borges”, El fuego de la
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file:///C:/Users/fafeta/Downloads/uba_ffyl_t_2011_869146.pdf 
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http://www.redalyc.org/html/3212/321246548002 

5.     Bibliografía     general

AAVV, Revista SyC, n° 5, mayo de 1994
Aliata, Fernando y Graciela Silvestri,  El paisaje como cifra de armonía: relaciones entre

cultura  y  naturaleza  a  través  de  la  mirada  paisajística,  Buenos  Aires,  Nueva
Visión, 2001.

Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo,  Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia,
Buenos Aires, CEAL, 1983.

Andermann,  Jens,  Mapas  de  poder.  Una  arqueologia  del  espacio  argentino,  Rosario,
Beatriz Viterbo, 2000.

Bachelard, Gastón, Poética del espacio, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, (1957)
2000; trad. de Ernestina de Champourcin. 

Benjamin, Walter, Imaginación y sociedad. Iluminaciones I, Madrid, Taurus, 1980.
Benjamin, Walter, Parigi, Capitale del XIX secolo; I “Passages” di Parigi, edición de Rolf

Tiedemann, Turín, Einaudi, 1986.
Benjamin, Walter, Poesía y capitalismo. Iluminaciones II, Madrid, Taurus, 1980.
Cella,  Susana  (directora),  La  irrupción  de  la  crítica,  Historia  crítica  de  la  literatura

argentina, tomo 10, Buenos Aires, Emecé, 1999.
Certeau, Michel de, “VII. Andares de la ciudad”, La invención de lo cotidiano. 1 Artes del

hacer,  México,  Universidad  Iberoamericana,  (1984)  1996;  trad.  de  Alejandro
Pescador.

Deleuze, Gilles y Felix Guattari, “1440. Lo liso y lo estriado”, Mil mesetas. Capitalismo y
esquizofrenia, Valencia, Pre-Textos, (1980) 2002, trad. de José Vázquez Pérez.

Drucaroff, Elsa (directora), La narración gana la partida, Historia crítica de la literatura
argentina, tomo 11, Buenos Aires, Emecé, 2000.

Frisby, David Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel,
Kracauer y Benjamin, Madrid, Visor, 1992.

Gorelik, Adrián, La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 
1887-1936, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 1998. 

Gramuglio, María Teresa (directora),  El imperio realista, Historia crítica de la literatura
argentina, tomo 6, Buenos Aires, Emecé, 2002.

—, Nacionalismo y cosmopolitismo en la literatura argentina, Rosario, Editorial Municipal
de Rosario, 2013.

Hammon, Philippe Introducción al análisis de lo descriptivo, Buenos Aires, Edicial, 1991.
Jackson, Rosemary, Fantasy. Literatura y subversión, Buenos Aires, Catálogos, 1986.

21

http://www.redalyc.org/html/3212/321246548002


Korn, Guillermo (compilador), El peronismo clásico (1945-1955). Descamisados, gorilas y
contreras, Literatura argentina del siglo XX, tomo 4, Buenos Aires, Paradiso, 2007.

Lefrevre, Henri, La producción del espacio, Madrid, Capitán Swing, (1974) 2013, trad. de
Emilio Martínez.

Liernur, Jorge y Graciela Silvestri, El umbral de la metrópolis. Transformaciones técnicas
y  cultura  en  la  modernización  de  Buenos  Aires  (1870-1930),  Buenos  Aires,
Sudamericana, 1993.

López,  María Pía (compiladora),  La década infame y los escritores suicidas,  Literatura
argentina del siglo XX, tomo 3, Buenos Aires, Paradiso, 2007.

Manzoni, Celina (directora),  Rupturas, Historia crítica de la literatura argentina, tomo 7
Buenos Aires, Emecé, 2009.

Montaldo, Graciela (directora), Yrigoyen, entre Borges y Arlt (1916-1930), Historia social
de la literatura argentina, tomo VII, Buenos Aires, Contrapunto, 1989.

Moretti, Franco,  Atlas de la novela europea, 1800-1900,  Buenos Aires, Siglo XXI, 1999;
trad. de Mario Merlino Tornini.

Prieto, Martín, Breve historia de la literatura argentina, Buenos Aires, Taurus, 2006.
Rodríguez,  Fermín,  Un desierto  para  la  nación:  la  escritura  del  vacío,  Buenos  Aires,

Eterna Cadencia, 2010.
Saítta, Sylvia (directora),  El oficio se afirma, Historia crítica de la literatura argentina,

tomo 9, Buenos Aires, Emecé, 2004.
Sarlo,  Beatriz,  Una  modernidad  periférica:  Buenos  Aires  1920  y  1930,  Buenos  Aires,

Nueva Visión, 1988.
—, Escritos sobre literatura argentina, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2007.
Schorske, Carl, La Viena de fin de siglo. Política y cultura, Buenos Aires, Siglo Veintiuno,

(1980) 2011; trad. de Iris Menéndez. 
Silvestri,  Graciela,  El color del río. Historia cultural del paisaje del Riachuelo, Buenos

Aires, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes/Prometeo, 2003.
Sennett, Richard, The Conscience of the Eye; The Design and Social Life of Cities, New York

y Londres, W.W. Norton and Co, 1990.
Viñas, David,  Literatura argentina y política. De los jacobinos porteños a la bohemia

anarquista, Buenos Aires, Sudamericana, 1995.
—,  Literatura argentina y política.  De Lugones  a Walsh,  Buenos Aires,  Sudamericana,

1996.
Westwood, Sallie y Williams, John, Imagining Cities, Londres, Routledge, 1997.
Williams, Raymond, La ciudad y el campo, Buenos Aires, Paidós, 2000.
Zanetti,  Susana (directora),  Historia de la  literatura argentina,  6 tomos,  Buenos Aires,

Capítulo-CEAL, 1982-1986.

22



6.     Carga     horaria

Clases teóricas: 4 horas semanales
Clases de trabajos prácticos: 2 horas semanales 
Total de horas semanales: 6 horas
Total de horas cuatrimestrales: 96 horas

7.     Condiciones     de     regularidad     y     régimen     de     promoción

Asistencia al 75 % de las clases de trabajos prácticos (11 clases de 15).
Aprobación de dos trabajos parciales escritos con nota promedio igual o superior a cuatro
(4) puntos.
Aprobación de un examen final con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

8.     Recomendaciones

Antes de cursar esta materia, se recomienda haber cursado y, preferentemente aprobado,
Teoría y Análisis Literario y Literatura Argentina I.

    Profesora Titular
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