
lidad focalizada en el acontecimiento, la polaridad y la evaluaci6n actual. (3) 
Los operadores de proposici6n dan lugar a 10s verbos modales epistCmicos y 
de6nticos focalizados en el nivel fristico. A1 comentarlos, la autora hace otra 
vez hincapit en 10s fen6menos de alcance (Vamos a tener qzte volver a empe- 
zar difiere de Tenemos que ir a volver a empezar). 

Cuando a1 final del trabajo, Olbertz vuelve sobre el prop6sito te6rico de la 
obra, defiende que aporta nuevos elementos a tres temas de la Gramdtica 
Funcional de Dik. Primero, ha introducido la noci6n de predicados semiauxi- 
liares, o sea, predicados con argumento, per0 tambiCn con caracteristicas de 
auxiliar en la predicaci6n de fondo. En segundo lugar, ha puesto de relieve 
que 10s fen6menos de alcance en juego entre operadores van m b  alla de las 
estructuras jerirquicas de la clPusula y que esos fenomenos conllevan ciertas 
incompatibilidades entre 10s operadores. En tercer lugar, ha especificado la 
tipologia de 10s States of Affairs. Esto era necesario porque la teoria no expli- 
caba suficientemente la variedad de modificaci6n aspectual. Sin embargo, 
Olbertz reconoce que el asunto del SoA dista de estar resuelto de forma 
enteramente satisfactoria. Tampoco elude mencionar que todavia quedan por 
efectuar andlisis cognitivos y pragmiticos. Asi se abren perspectivas para 
seguir profundizando y para cotejar con 10s resultados obtenidos en investiga- 
ciones que siguen onos enfoques. 

1. Les agradezco a 10s profesores Nicole Delbecque y Karel van den Eynde sus valiosos 
comentarios y sus cnticas pertinentes, y a Elisa Benavent le agradezco sus obsewaciones so- 
bre el estilo y la lengua. 

2. Al hablar de deberldeber de Olbertz critica, con razbn, la postura normativista de la Real 
Academia de la lengua Espafiola respecto a la diferencia en el uso. Seglin la Academia, de- 
ber de sigue siendo dnicamente episttrnico (conjetural). 

3 .  Es interesante el comentario sobre la diferencia entre acnbor de, reemplazable por terminnr 
de (ncabd de leer In novela), considerado como verbo semilCxico y acnbar de como pen'fra- 
sis (mi hermano ncaba de terminar ahora). Algunas conshucciones tienen ambas lecturas 
(Flora acabnbn cleplanchar). 

Kristine Vanden Berghe 
Universidad de NamurNniversidad de Lovaina 

LA GUERRA FRIA EN AMERICA LATINA: 
DE LA CULTURA A LOS ESTUDIOS CULTURALES 

Maria Eugenia Mudrovcic, Mundo Nzrevo. Czrltrrra y Guerra Fria en la dica- 
da del60. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 1997. 

En 1986, a1 publicar su investigaci6n sobre la revista argentina Sur, John 
King Ilam6 la atencion sobre la escasez de estudios sobre revistas literarias: 
"There have been no substantial accounts written of literary magazines in 
Latin America." (1986: 1) Es como si este diagn6stico hubiera despertado a 
sacudidas a la comunidad acadkmica, ya que desde entonces numerosos 
interesados en la literatura latinoamericana han orientado su atenci6n hacia el 
discurso social en que se mueve la producci6n literaria y, m9s especifica- 
mente, hacia 10s metadiscursos que le dieron su reconocimiento en periodicos 
y revistas. Varios coloquios internacionales sobre revistas latinoamericanas 
en Paris (Fell y otros 1990, 1992, 1996), la creaci6n de una red intemacional 
de interesados en la prensa con sede en Mexico (1999, Universidad de Gua- 
dalajara) y la constituci6n de un grupo de trabajo sobre revistas en la Univer- 
sidad de Lovaina (Lie 1996, Rodriguez Carranza 1991, Vanden Berghe 1997, 
Vandorpe 1997) son sendos indicios de este nuevo interts. A su vez, el libro 
de Maria Eugenia Mudrovcic sobre la revista parisina-bonaerense Mundo 
Nuevo (1966-197 1) tambiCn entra en esta nueva corriente de estudios. 

Seglin Mudrovcic, la revista en cuesti6n es un tipico ejemplo de una publi- 
caci6n antimarxista y liberal. Ahora bien, esos discursos liberales que, en 10s 
aiios sesenta, se producian entre bastidores de la oposicidn intelectual lati- 
noamericana, han llegado progresivamente a tomar fuerza. Su predominio 
actual -tambiCn en el terreno de la prictica politica- confiere un inter& espe- 
cial a1 examen de su genealogia. El que la autora haya seleccionado entre las 
revistas nacidas bajo la Cgida del Congreso por la Libertad de la Cultura 
(CLC) a Mundo Nuevo, aun aumenta el interts de su estudio. Esta revista, 
dirigida en su Cpoca parisina por Emir Rodriguez Monegal y, despuCs del 
verano de 1968, en Buenos Aires, por Horacio Daniel Rodriguez, logro en su 
tiempo suscitar la atenci6n de muchos. Los articulos que publicaba sobre 
temas politicos candentes como el exilio cubano, el nacionalismo mexicano y 
las reivindicaciones estudiantiles hicieron que suscitara acalorados debates en 
10s circulos intelectuales m6s diversos. En el terreno mas estrictamente artis- 
tico, la revista obtuvo ripidamente la fama de ser una de las m6s vanguardis- 



tas en su genero y hasta hoy se la sigue asociando espontaneamente con el 
llamado boom de la nueva novela latinoamericana. Razones de sobra, pues, 
para leer con atencion el presente trabajo. 

En el capitulo inicial, Mudrovcic ubica su revista dentro de lo que llama su 
'arb01 genealogico', es decir en la esfera de influencia del CLC. Para trazar 
la historia de esta organizacion, se basa esencialmente en el estudio de Peter 
Coleman, The Congress for Crrltural Freedom and the Struggle for the Mind 
of Postwar Europe del que dice que es la '6nica historia del Congreso con la 
que se cuenta hasta la fecha' (52). Unos afios desputs de Coleman, sin em- 
bargo, Pierre GrCmion public6 otra investigacion detallada sobre el CLC, 
Intelligence de lilr~ticornrnztnisnze. Le Congr@s pour la LzbertP de la Culture 
ci Paris 1950-1976. El que el CLC se este convirtiendo cada vez mas en un 
objeto de estudio importante lo demuestran a su vez una investigacion sobre 
su funcionamiento en Brasil (Vanden Berghe 1997) y en Alemania (Hoch- 
geschwender 1998). 

Durante la guerra fria, las tensiones politicas repercutieron intensamente en 
el campo cultural: congresos culturales comunistas respondieron a congresos 
occidentales, iniciativas artisticas europeas o estadounidenses provocaron 
otras tantas sovitticas. Asi se instauro progresivamente una dialectics de 
instituciones culturales competidoras entre 10s dos bloques ideologicos. En lo 
que toca a1 Congreso por la Libertad de la Cultura, tste se fundo en 1950 en 
Berlin como respuesta a la organizacion de un Congreso por la Paz sovittico. 
El grupo social a1 que se dirigia era la tlite intelectual y el arma con que Csta 
debia resistir a la propaganda comunista era la palabra hablada y escrita. Los 
estudios citados ilustran invariablemente que el CLC ocupaba una position 
importante en el campo cultural. Durante casi veinte aiios estuvo presente en 
el mundo entero con una cargada agenda y medios financieros extraordina- 
rios. Entre sus simpatizantes se encontraban personalidades de talla, como 
Raymond Aron, Karl Jaspers, Salvador de Madariaga, Arthur Schlesinger Jr., 
Afrinio Coutinho y Haya de la Torre. La organizacion tom6 numerosas 
iniciativas tales como la organizacion de coloquios y de 'happenings' artisti- 
cos y creo en algunos aiios una extensa red de revistas. 

Los estudios de Coleman y Grtmion son ejemplares en la medida en que 
esbozan 10s vaivenes ideologicos y 10s avatares institucionales del CLC de 
manera pormenorizada. Sin embargo, tambitn tienen sus lirnitaciones. Su 
atencion hacia la historia institucional va en detriment0 del anilisis de la 
production discursiva en las revistas del CLC. Ademas, el interes de ambos 
investigadores hacia las implicaciones politicas de la organizacion hace que 
las tomas de posicion en el campo propiamente artistic0 queden casi sin 
estudiar. Una ultima ausencia relativa en sus estudios es Amtrica Latina. 
Como sus titulos lo indican, se limitan basicamente a Europa. 

El libro de Mudrovcic llena en parte esas lagunas. De el se desprende ante 
todo el impacto del CLC en Amtrica Latina. La temprana creacihn de la 
revista Cuadernos (1953-1965) muestra que 10s latinoamericanos constituye- 
ron un publico destinatario importante de la organizacion. La acompafiarian 
desputs la revista mexicana Examen (1 958- 1962) y la carioca Cadernos 

Brasileiros (1 959- 1970). TambiCn las ultimas publicaciones periodicas que 
aparecieron dentro de la esfera de influencia de la organization eran latino- 
americanas. Se trata precisamente de la revista cultural Mundo Nfrel~o de 
Aportes (1966-1972), su homologa en el terreno de la sociologia. 

Mudrovcic traza la historia del CLC en America Latina a partir de Czrader- 
nos y Mundo Nuevo. A1 inicio de su cargo como director de Cuaderrlos, el 
espafiol Julian Gorkin efectuo una jira de prospeccion en America Latins, ~1 
informe que public6 en Cztadernos sobre su viaje (1953, n.3:97) estaba im- 
pregnado de un tono triunfal: sus contactos le hicieron ver que 10s latinoarne- 
ricanos eran tan anticomunistas como 10s europeos. Argumentaba que lo que 
faltaba era un dialog0 entre ambas cornunidades intelectuales y que el CLC 
podia brindar el marco institucional adecuado para fomentarlo. Desputs de la 
prospeccibn de Gorkin, las actividades congresistas en America Latina se 
multiplicaron. Se fundaron comitCs nacionales en Argentina, Brasil, Chile, 
Mtxico, Peni y Uruguay donde se organizaron visitas de intelectuales euro- 
peos y exposiciones de pintores jovenes, se fundaron bibliotecas y se hacian 
campafias en defensa de intelectuales perseguidos. 

El optimismo de Gorkin y el tono triunfal del folleto que presenta las activi- 
dades del CLC en Amtrica Latina contrastan sin embargo con la information 
suministrada por Coleman, quien sefiala la hostilidad de 10s intelectuales 
Iatinoamericanos frente a Cuadernos. Mas precisamente Coleman cita afir- 
maciones que Gorkin habria hecho en privado y que contradicen su entusias- 
mo publico. Escribe que, segun Gorkin, so10 se podian ganar las simpatias de 
10s intelectuales latinoamericanos atacando a 10s EE.UU. o elogiando a Same 
y Neruda, cosas dificilmente compatibles con 10s objetivos del CLC. Para 
tratar de vencer la desconfianza, Gorkin aplico, asi escribe Coleman, dos 
estrategias: se apoyo en la colaboracion de conocidos intelectuales progresis- 
tas (corno Romulo Gallegos) y abri6 las piginas de su revista a intelectuales 
exiliados (corno Haya de la Torre). Pero esa tictica no tuvo el resultado 
esperado. Mudrovcic se hace ampliarnente eco de esos comentarios de Cole- 
man, resaltando que Cuadernos pertenecia a la vieja guardia y que no tenia 
publico en Arntrica Latina. 

Segun Coleman, la falta de audiencia explica que el Secretariado Internacio- 
nal mandara en 1962 a algunos intelectuales europeos y estadounidenses a 
America Latina. Estos mandatarios cerraron comitQ, reestructuraron revistas 
y trataron de establecer nuevos contactos. La revista mexicana Examen dejo 
de publicarse en 1962. En 1965 Cuadernos desapareci6 por falta de dinamis- 
mo y h e  reemplazada por Mundo Nuevo, que naci6 con la obligacion de ser 
una revista dinarnica y abierta. Por la ubicacion de ambas revistas en el seno 
del CLC, Mudrovcic s i ~ a  a Mundo Nuevo directamente en la huella de 
Czradernos. Sin embargo, es posible pensar en otras filiaciones. En su estudio 
de la revista Sur, ~ o h n  King, por ejemplo, sugiere que tsta sea vista como la 
verdadera predecesora de M~indo Nuevo (1986: 186-187). Para poder funda- 
rnentar esta hipotesis, King debi6 hacer abstraccion de 10s contextos institu- 
cionales y geograficos de ambas revistas y concentrarse en sus rasgos discur- 
sivos. Aunque publicaron sobre otros escritores, Sur y Mundo Nuevo, asi 



afirma, compartian sus valores culturales e ideologicos mas importantes. Si 
bien Mudrovcic conoce el estudio de King, no explora esta pista de lectura 
que hubiera podido llevar posiblemente a resultados innovadores en la mate- 
ria. 

Por otra parte, es cierto que, en su tiempo y sobre todo por sus enemigos, 
Mttndo Nuevo fue asociada con Cttadernos y el CLC, lo cual hizo que las 
discusiones surgieran ya antes de que hubiera salido su primer numero. En 
1966, Emir Rodriguez Monegal dirigi6 una carta a Roberto Fernindez Reta- 
mar y a otros escritores cubanos, invitindoles a participar en la nueva revista 
Mundo Nuevo que se publicaria bajo su direction. La respuesta de Fernandez 
Retamar, seguida por una correspondencia poltmica entre ambos criticos, se 
public6 en el semanario uruguayo Marcha. En su respuesta, FernPndez Reta- 
mar descart6 de entrada la posibilidad de una participation cubana en Mundo 
Nuevo, alegando que el discurso de la revista seria maccarthista. Lleg6 a esta 
conclusi6n por una identification en cadena. Primero aproxim6 Mundo 
Nuevo y Cuadernos basandose en su ubicacion institucional: "la revista que 
vas a dirigir: la cual, segun tus propias palabras, estarh vinculada a1 llamado 
Congreso por la Libertad de la Cultura. Es decir, vendri a ocupar el sitio y la 
funcion que acaba de dejar vacantes con su esperado fallecimiento Cuader- 
nos." (Marcha, 1966, n.1295: 29, cursivas del autor) Una segunda asimila- 
cion, entre el CLC y 10s EE.UU., le permitio luego vincular la organization 
cultural con 10s intereses imperialistas y con el espiritu maccarthista. 
Estas asociaciones no solo descansan en la homogeneizacion de diversos 

intereses de acuerdo con su filiation institucional comun sin0 que sugieren 
tambiCn una relacidn causal entre esos intereses y cierto tip0 de discurso. El 
enjuiciamiento por Femandez Retamar de un discurso que aun no existe 
demuestra que la ubicacion institucional funciona como clave interpretativa 
decisiva del discurso, un mecanismo que, dicho sea de paso, es tomado pres- 
tad0 por Mudrovcic cuando asienta el parentesco entre Cuadernos y Mundo 
Nuevo sin estudiar el discurso de la revista primogenita. 

En su respuesta, Rodriguez Monegal se empeiio principalmente en quebrar 
las diversas identificaciones institucionales asentadas por Fernindez Retamar. 
Desvincul6 el CLC del Departamento de Estado y trato de liberar el discurso 
de su revista del peso de la instituci6n que la financiaba, rechazando la rela- 
cion de causalidad que Fernandez Retamar habia establecido entre ambos. Si 
habia criterio de seleccion, Cste no era dictado por la institution, sin0 por el 
director de la revista. Rodriguez Monegal identifico efectivamente el discurso 
de Mzmdo Nuevo con el suyo, individual. A1 sugerir la coincidencia del dis- 
curso colectivo de la revista con su discurso personal, descarto una determi- 
naci6n institucional externa a favor de otra, interna: el poder del director se 
sustituia a la influencia de la fuente financiadora. Por otro lado, utiliz6 la 
invitation a 10s cubanos como prueba de su propia libertad y del progresismo 
de la futura publication. Sin embargo, Fernandez Retamar no se dej6 conven- 
cer. A1 contrario, reinterpret6 la neutralidad prometida por Rodriguez Mone- 
gal como una neutralizaci6n de 10s intelectuales por el imperialismo. Final- 
mente, Rodriguez Monegal acab6 por dar la correspondencia por terminada 

en su ultima carta: "Pero no me interesa seguir polemizando contigo. El tono 
de tu carta hace dificil mantener el diilogo." (Marcha, 1966, n. 1302: 29) 
Cuando, en el mismo aiio 1966, se sac6 a la luz que el CLC habia sido 

financiado con fondos de la CIA, 10s hnimos aun se calentaron mas. Angel 
Rama escribi6 entonces dos largos articulos sobre el tema. Sus argumentos se 
parecian a 10s de Fernindez Retamar: el hecho de que las revistas hubieran 
sido financiadas por la CIA permiti6 explicar su discurso pasado y profetizar 
sobre sus tomas de posicion hturas. Mudrovcic relata detalladamente las 
distintas reacciones que surgieron cuando se descubri6 el papel de la CIA, 
insistiendo en las divergencias que oponian a 10s distintos 'campos'. Sin 
embargo, hubiera valido la pena detenerse un momento en el acuerdo basico 
en que esas discusiones se arraigaban, un acuerdo escamoteado por el tono 
poltmico utilizado por 10s polemistas. Ese acuerdo, fundamental ya que se 
relaciona con la conception normativa del campo cultural, forma la base de 
las cartas cruzadas entre Rodriguez Monegal y Fernandez Retamar y de 10s 
articulos de Rama. Ya dejC anotado que Retamar y Rama intentaron divulgar 
una imagen peyorativa de Mundo Nuevo, haciendo hincapie en su financia- 
ci6n y acercandola discursivamente a1 poder politico conservador. A1 contra- 
rio, Rodriguez Monegal prometi6 una buena revista, garantizando su libertad 
de acci6n en base a su propio poder institucional como director. Los tres 
razonaban por lo tanto a partir de la misma normatividad. Sus argumentos 
respectivos se inspiraban en la idea de que el prestigio cultural es inversa- 
mente proporcional a la proximidad del poder politico de la derecha. Dicho 
en otras palabras, el campo cultural gana en autoridad a medida que crece su 
independencia frente a las exigencias politicas conservadoras. A1 tratar res- 
pectivamente de demostrar y de poner en tela de juicio el progresismo de las 
revistas del CLC, Rodriguez Monegal y Fernlndez RetamarIRama manejaron 
una norma comun en su evaluation y prescripcion del campo cultural, a saber 
la necesidad de una actitud politica progresista. 
En el segundo capitulo del libro, Mudrovcic estudia el papel que la revista 

-en la tpoca cuando f ie  dirigida por Rodriguez Monegal- desempeii6 en el 
boom de la nueva novela latinoamericana. La autora sostiene que Mundo 
Nuevo era uno de 10s soportes materiales m L  importantes del auge de la 
nueva narrativa. En este terreno, un postulado interesante de su estudio con- 
cierne a1 denominador comun del boom, que no se deberia buscar tanto en la 
escritura de sus integrantes como en el estilo de vida de Cstos. Quien busca 
semejanzas entre la novelistica de un Cortizar y un Vargas Llosa se encuentra 
en efecto rhpidamente en un callejon sin salida. Es algo mas facil, a1 contra- 
rio, encontrar parentescos en su identidad como escritores jovenes, modernos 
y cosmopolitas que viven en un estado permanente de auto-exilio. Mundo 
Nuevo promovi6 ,el modelo del 'dandy' cosmopolita sobre todo en la figura 
de Carlos Fuentes. Este modelo contrastaba hertemente con la imagen del 
escritor propuesto por la revista Casa de las Ame'ricas que, despuCs de las 
criticas de Fernandez Retamar, se convirtio en la interlocutora enemiga prin- 
cipal de la revista parisina. Los cubanos querian que 10s escritores se com- 
prometieran a favor de la revolucion y militaran dentro de Amtrica Latina. 



De esta manera esos escritores llegarian a ser verdaderos 'intelectuales', una 
~alabra evitada segun Mudrovcic en Mzindo Nzievo por las resonancias cuba- 
nofilas que implicaba. 

Otra cuesti6n intimamente relacionada con el boom es la responsabilidad del 
mercado en 10s Cxitos literarios de la dtcada. Con respecto a este tema Mu- 
drovcic sefiala que dos interpretaciones exclusivas del fen6meno boom lucha- 
ban por imponerse. Por una pane hub0 quienes, como Carlos Fuentes y Jose 
Donoso, adherian a una explicaci6n 'culturalista'. Si hub0 Cxito, Cste se debi6 
s e g h  ellos exclusivamente a la aparicion simultinea de un grupo de buenos 
escritores. Del otro lado hub0 criticos como Rodriguez Monegal y Rama - que 
veian el txito sobre todo como resultado del creciente peso del mercado sobre 
el camp0 literario. La autora sostiene que, para Cstos, "el crecimiento del 
mercado pasb a ser el unico factor coyuntural atendido." (145) Aunque hay 
mucha verdad en esta interpretacibn que opone dos explicaciones distintas, en 
el terreno la oposici6n nunca estaba tan clara y exclusiva como queda sugeri- 
do por la autora, por lo cual cabria matizarla. De hecho, ninguna de las perso- 
nas rnencionadas por ella ha negado jamas que el mercado estuviera incre- 
mentando su influencia sobre el campo cultural. Por otra parte, ninguno de 
ellos ha puesto en tela de juicio que esta evoluci6n coincidiera con una pro- 
ducci6n novelistica excepcional tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como cualitativo. Las divergencias radicaban sobre todo en la relaci6n jerhr- 
quica que establecian entre ambos factores explicativos del boom. Si Rama 
conferia mas peso a1 mercado, Donoso, en efecto, relativizaba el Cxito comer- 
cia1 haciendo hincapiC en 10s motivos literarios del auge. 

En el ultimo capitulo Mudrovcic vuelve sobre la problemitica del mercado, 
ilustrando mediante cuatro ejemplos como, en 10s aiios sesenta, las institucio- 
nes literarias tendieron a privatizarse. Los primeros dos casos, argentinos, son 
el Institute Di Tella y la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA. 
Mientras que el primero estimulaba el arte experimental, como el 'pop' y el 
'happening', el segundo fomentaba la iniciativa privada en el campo cultural, 
por lo cual, seglin Mudrovcic, recibi6 mucha atenci6n y simpatia de parte del 
equip0 de Mundo Nuevo. Luego, la autora registra el caso del Fondo de 
Cultura Econbmica, editorial mexicana estatal, que, a raiz de la publicaci6n 
de 10s poltmicos libros de Oscar Lewis, Antropologia de la pobreza y Los 
hijos de Sanchez, despidi6 a su director Orfila Reynal, quien lam6 luego la 
casa editora Siglo XXI. La creaci6n de la nueva editorial fue celebrada por 
Mundo Nuevo porque era subvencionada con capital privado y porque atesti- 
guaba la desintegraci6n de la cultura mexicana oficial. Finalmente, el Premio 
R6mulo Gallegos es un caso interesante, ya que permite ilustrar una variante 
sobre las relaciones entre estado y cultura. Mientras que Argentina era un 
estado autoritario disciplinador del campo cultural y Mixico propagaba una 
cultura cerrada y nacionalista, el estado venezolano auspiciaba una cultura 
moderna y abierta, un proyecto que lo llevaba a patrocinar a1 boom entre otras 
cosas mediante el Premio R6mulo Gallegos y la editorial oficial Monte Avila. 
Sobra decir que el equipo de Mundo Nuevo simpatizaba con esta postura. 

Si el boom y el mercado eran temas dominantes en 10s debates culturales de 
la Cpoca, la revolucidn cubana era otra cuesti6n central. Segun varios investi- 
gadores (Coleman 1989: 193, King 1986: 193) ese evento politico hizo que 
las actividades del CLC en America Latina cubrieran de repente otro signifi- 
cad0 y una nueva urgencia. De ahi que, tratindose de Mundo Nuevo, sea 
imprescindible consagrar la debida atenci6n a1 discurso en tomo a Cuba. 
Mudrovcic sefiala que Mzrndo Nuevo asumi6 a1 respecto un papel de provoca- 
dora ya que, en un clima general de simpatia hacia la revoluci6n cubana 
abander6 desde su entrega inicial la formula de 'Fidelismo sin Fidel' o, dicho 
en otras palabras, cambio sin dictadura. Dentro de esta linea la revista acogi6 
a las voces disidentes de Severo Sarduy y Guillermo Cabrera Infante. Cuando 
el exilio cubano comenz6 tirnidamente en la dCcada del sesenta, Mundo 
Nuevo se constituy6 en efecto en el refugio de varios disidentes cubanos. 
Segun la autora, la revista cre6 la fama de Sarduy consagrdndole varias con- 
tribuciones. Ademas, la publication de De donde son 10s cantantes se debi6 a 
10s contactos que Rodriguez Monegal habia hecho valer a favor suyo. Las 
negociaciones de Cabrera Infante con Carlos Barral para que Cste publicara 
Tres Tristes Tigres heron a su vez aceleradas por las gestiones de Rodriguez 
Monegal. Esto le permite a Mudrovcic concluir primero que Mundo Nuevo se 
present6 como una revista del exilio cubano, una politica editorial que pocas 
otras publicaciones periodicas se atrevian a seguir. Luego, ambos casos 
tambitn ilustran la importancia del favor en la revista. Rodriguez Monegal 
ayud6 a 10s dos escritores mediante un gesto de 'sewicio privado', lo cual 
representa un desfasaje con la imagen modema propagada por la revista, que 
difundia entre otros presupuestos el de la relaci6n causal entre mtrito y Cxito. 
Pero es cuando trata de 10s actores sociales -respectivamente el lumpen- 

proletariado, el estudiantado y 10s ejCrcitos- que el texto de Mudrovcic ad- 
quiere mis densidad y aporta m9s perspectivas novedosas. Una lectura de las 
contribuciones sobre estos temas le permite sacar a la luz una contradicci6n 
fundamental entre el discurso artistic0 de la revista en su primera Cpoca y sus 
tomas de posici6n sociales y politicas. Mientras que, en las artes y mds espe- 
cificamente en las contribuciones sobre la nueva novela, el equipo parisino 
alabo las innovaciones y las revoluciones, en el terreno sociopolitico hizo 
gala de un reformismo opuesto a todo tip0 de cambios mis o menos radicales. 
Esta tibieza politica caracteristica del primer period0 continu6 caracterizando 
la revista en su Cpoca argentina. En efecto, mientras que la politica editorial 
de Horacio Daniel Rodriguez se alejaba en muchos aspectos de la de Rodri- 
guez Monegal, 10s dos jefes de la redaction coincidieron cuando se trataba de 
difundir un 'sentido de prevencion social' frente a 10s grupos marginados, 
pobres o estudiantes. En lo que toca a tstos, interesa destacar que varias 
contribuciones.de la revista les hacian un retrato medicalizado, hasta patol6- 
gico mediante una jerga psicoanalitica y ttcnica. Los colaboradores tendian a 
representar a1 estudiante efectivamente como un delincuente responsable del 
desorden social. A tal representacibn negativa de la comunidad estudiantil 
correspondio una imagen mis bien positiva del ejtrcito que ponia orden en la 
politica interior. En este sentido Mundo Nuevo habria respaldado discursiva- 





Por otra parte, esto no quiere decir que su estudio no sea interesante. A1 
contrario, podra satisfacer plenamente a quienes quieran recordar 10s temas 
que dominaban en 10s debates culturales de 10s aiios sesenta o que deseen 
iniciarse en las principales tomas de posici6n de aquel entonces. Incluso se 
podria decir que interesa primordialmente en la medida en que recrea su 
ambiente, tenso y poltmico. En este sentido constituye un testimonio tardio 
de un tiempo aparentemente no tan lejano como se podria pensar ya que las 
tomas de posicion de entonces siguen reproducitndose hasta hoy en dia. 
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