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a. Fundamentación y descripción

Desde hace unos años, el espacio se convirtió en una categoría de análisis literario

inscripta en los cambios conceptuales de las ciencias sociales, la economía y las ciencias

políticas.  Al  debate  sobre  la  globalización,  el  multiculturalismo,  los  movimientos

migratorios de los años noventa, le siguió el “giro espacial” que signó un nuevo abordaje

de  las  literaturas  comparadas,  la  república  de  las  letras  y  el  cuestionamiento  de  las

literaturas nacionales. Este giro espacial en los estudios culturales y literarios implicó, en

primer  lugar,  la  revisión  de  los  textos  más  clásicos  sobre  el  espacio:  la  categoría  de

cronotopo, en Mijaíl Bajtín; la mirada fenomenológica de la poética del espacio, en Gastón

Bachelard; la producción del espacio, en Henri Lefebvre;  el anclaje espacial como forma

económico-política de dominación, en Michel  Foucault. En segundo lugar,  una relectura

renovada  de  los  estudios  sociológicos  y  culturales  sobre  las  ciudades:  Georg  Simmel,

Walter  Benjamin,  Georges  Perec  y  Raymond  Williams.  Por  último,  la  distinción,  como

plantea Franco Moretti, entre la historia del análisis del espacio en la literatura y el de la

literatura en el espacio, esto es, entre los espacios ficcionales y los espacios de circulación

de esas ficciones.  Estos cambios conceptuales pusieron al espacio como categoría en el

centro  de un  debate  que revisa  los  modos  de indagar  los  vínculos  entre  los  espacios

ficcionales y los espacios reales, la movilidad y el desplazamiento, la literatura y el medio

ambiente, en el marco de los desajustes entre identidad y territorio, lo local y lo global,

subjetividades individuales y colectivas.

Desde estas perpectivas,  el  programa de este curso organiza un recorrido de la

literatura  argentina del  siglo  veinte  y  comienzos  del  veintiuno a partir  de la  categoría

espacial como noción teórica y crítica que articula imaginarios, mitologías, subjetividades

individuales  y  colectivas,  identidades,  configuraciones  ideológicas,  apropiaciones

culturales.  Propone  así  el  estudio  de  los  principales  procedimientos  formales  y
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compositivos del espacio: la descripción, la construcción de un escenario, el paisaje como

forma, los usos metafóricos del espacio, el espacio como alegoría, las imágenes míticas y

arquetípicas del espacio. Y a su vez, la dimensión histórica, política y social del espacio

representado: los procesos de modernización cultural  de comienzos del  siglo veinte;  el

impacto de la emergencia de la ciudad moderna en el imaginario urbano; la ciudad como

el gran escenario del  conflicto estético,  ideológico, cultural  y  social  a lo largo del  siglo

veinte:  la  ciudad  mitológica,  la  ciudad  de  las  orillas,  la  ciudad  cosmopolita,  la  ciudad

violenta, la ciudad disgregada y degradada; las tensiones entre ciudad y campo, centro y

periferia,  zona y  región;  las  dimensiones  ideológicas  del  espacio  en  los  momentos  de

inflexión, crisis o quiebre político, social y económico.

b. 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; la dimensión política y social de los

espacios; 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. A su vez, la

materia  propone  generar  hábitos  de  consulta  bibliográfica  que  permitan  establecer

series entre el discurso literario y el de la crítica literaria.

c. Contenidos
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Unidad 1. Del centro a los barrios

Ciudad y metrópolis, modernización y vanguardia, el centro y el margen. La invención del

barrio,  poesía  y  ciudad  en  Evaristo  Carriego  y  Baldomero  Fernández  Moreno.

Cosmopolitismo, bajos fondos y prostitución en la narrativa realista de Manuel Gálvez. La

modernidad y sus orillas en poemas y ensayos de Jorge Luis Borges. La espacialización de

la disputa estética e ideológica en torno a Florida y  Boedo.  El  realismo social  de Elías

Castelnuovo. El imaginario de la violencia urbana y los paisajes emocionales en Roberto Arlt.

Del barrio a las villas, o cómo narrar pobreza en César Aira y Gabriela Cabezón Cámara. La

ciudad degradada y los usos del realismo social en Aníbal Jarkowski.

Lecturas:

Evaristo Carriego, “El alma del suburbio”, “El guapo” y “La queja” (Misas herejes, 1908) y

La canción del barrio (1913)

Baldomero Fernández Moreno, Ciudad (1917)

Manuel Gálvez, Nacha Regules (1919)

Jorge Luis Borges,  Fervor de Buenos Aires (1923),  Luna de enfrente (1925)  Cuaderno San

Martín (1929) y Evaristo Carriego (1930).

Elías Castelnuovo, Tinieblas (1923)

Roberto Arlt, Los siete locos. Los lanzallamas (1929-1931)

César Aira, La Villa (2001)

Aníbal Jarkowski, El trabajo (2007)

Gabriela Cabezón Cámara, La virgen cabeza (2009)

Unidad 2. La dimensión estética, filosófica y política del espacio 

La otra Buenos Aires,  la especulación razonada,  el  cuestionamiento de las  convenciones

espaciales y temporales,  la biblioteca y el laberinto, los espacios reales e imaginarios en

Jorge Luis Borges. Los mundos cerrados como búsqueda de un orden inmutable y atemporal

en  Adolfo  Bioy  Casares  y  Ezequiel  Martínez  Estrada.  El  espacio  cerrado como metáfora
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política y social  en Rodolfo Walsh.  El  espacio  como estrategia de supervivencia  en  Los

pichiciegos de Fogwill. Mundo cerrado y percepción paranoica en Gustavo Ferreyra.

Lecturas:

Jorge Luis Borges, El jardín de senderos que se bifurcan (1941) [en Ficciones, 1944] 

Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel (1940) 

Ezequiel Martínez Estrada, “Marta Riquelme”, “Juan Florido, padre e hijo minervistas”, “La

inundación”

Rodolfo Walsh, “Irlandeses detrás de un gato”, “Los oficios terrestres” y “Un oscuro día de

justicia

Fogwill, Los pichiciegos (1983)

Gustavo Ferreyra, El amparo (1994)

Unidad 3. La invención del espacio como experiencia, forma de conocimiento y lenguaje

Los malentendidos entre espacios nacionales, interior y región. Desplazamientos espaciales,

subjetivos y temporales; la figura y los pasajes en Julio Cortázar.  Pueblo y ciudad en las

voces de la conversación y de la cultura de masas en Manuel Puig. La zona como núcleo

espacial, temporal y referencial en Juan José Saer. Tradición oral, memoria colectiva y región

en Héctor Tizón. Copi, del pueblo al centro, entre Buenos Aires y París. Una literatura de

caminos, entre la ciudad y el campo, en Selva Almada.

Lecturas:

Julio Cortázar, Todos los fuegos el fuego (1966)

Manuel Puig, La traición de Rita Hayworth (1968)

Juan José Saer, Cicatrices (1969)

Héctor Tizón, Fuego en Casabindo (1969)

Copi, La vida es un tango (1981)

Selva Almada, El viento que arrasa (2012)
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d. Bibliografía específica
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http://webs.ucm.es/info/guias/obras/discurso/Tema%205c.%20Bajtin.
%20Cronotropo%20y%20novela.pdf )
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cotidiano, vol. 1, México, Universidad Ibearoamericana, [1984] 2000. Traducción de
Alejandro Pescador 

Hamon,  Philippe,  Introducción  al  análisis  de  lo  descriptivo,  Buenos  Aires,  Edicial,  1991.
Traducción de Nicolás Bratosevich.

Llarena,  Alicia,  “El  espacio  literario:  ausencia  y  protagonismo”,  Espacio,  identidad  y
literatura en Hispanoamérica, Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2007

Williams, Raymond, La ciudad y el campo, Buenos Aires, Paidós, 2000. Traducción de Alcira
Bixio.

Unidad I

Bibliografía obligatoria

 Sobre César Aira

Aira, César, “Exotismo”,  Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, nº 3,
Rosario, 1993. 

Bonacic, Dánisa, “Espacio urbano, crisis y convivencia en La villa de César Aira”, Revista de
Crítica Literaria Latinoamericana, año 40, n° 79, 2014; pp. 359-376.

Chejfec, Sergio, “Sísifo en Buenos Aires”, Punto de Vista, año XXV, nº 72, abril de 2002, pp.
26-31.

Contreras, Sandra, Las vueltas de César Aira, Rosario, Beatriz Viterbo, 2002.
Fernández,  Nancy,  “Experiencia  y  lenguaje:  sobre  El  tilo y  La  villa,  de  César  Aira”,

Hispamérica, n° 97, abril de 2004; pp. 93-102.
Tabarovsky, Damián, “La villa maravillosa (la revelación de César Aira)”, Informe Escaleno,

enero de 2013.
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 Sobre Roberto Arlt

Aira, César, “Arlt”, Paradoxa, nº 7, 1993.
Capdevila,  Analía,  “Las novelas de Arlt.  Un realismo para la modernidad”, 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, nº 29, marzo-

abril de 1973.
Prieto,  Adolfo,  Prólogo  a  Roberto  Arlt,  Los  siete  locos.  Los  Lanzallamas,  Buenos  Aires,

Biblioteca Ayacucho e Hyspamérica, 1986.
Sarlo, Beatriz, “Roberto Arlt, excéntrico”, Escritos sobre literatura argentina, Buenos Aires,

Siglo Veintiuno, 2007.
—, “Guerra y conspiración de saberes”,  Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y

1930, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988. 

 Sobre Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges, Inquisiciones [1925], Buenos Aires, Seix Barral, 1996
—, El tamaño de mi esperanza [1926], Buenos Aires, Seix Barral, 1996
—, El idioma de los argentinos [1928], Buenos Aires, Seix Barral, 1996
Canala, Juan Pablo, “Lecturas y relecturas de un comienzo: sobre las ediciones de Evaristo

Carriego”, Variaciones Borges, nº 38, 2014, pp. 99-120.  
Gorelik,  Adrián, “Borges, Le Corbusier y las casitas de Buenos Aires”,  Horacio Coppola.

Fotografías, Madrid, Fundación Telefónica, 2008
—, “El color del barrio. Mitología barrial y conflicto cultural en la Buenos Aires de los años

veinte”, Variaciones Borges, nº 8, 1999. 
Hernaiz, Sebastián, “Borges y sus editores: itinerarios de  Fervor de Buenos Aires (1923-

1977)”, Orbis Tertius, nº 22, 2015 
Molinos,  Rita,  "Enfoques  de  ciudad  y  arquitectura  en  el  Evaristo  Carriego",  Texto  y

Discurso. VII Jornadas del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 1997

Molloy,  Sylvia,  “Borrar,  borrajear”  y  “Rúbricas  textuales”,  Las letras  de Borges,  Buenos
Aires, Sudamericana, 1979

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

Sarlo, Beatriz, Borges, un escritor en las orillas, Buenos Aires, Ariel, 1995.
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 Sobre Gabriela Cabezón Cámara

Cortés-Rocca,  Paola,  “La  villa:  política  contemporánea  y  estética”,  Revista  de  Estudios
Hispánicos, nº 1, 2014; pp. 183-199.

Domínguez, Nora, “Conversaciones y reenvíos con Gabriela Cabezón Cámara”, Cuadernos
LIRICO, nº 10, 2014. http://journals.openedition.org/lirico/1653

—, “La trilogía de Gabriela Cabezón Cámara: entre el enclave formal y la sedición de los
cuerpos”,  Boletín  BNC  Literatura  y  política,  nº  128,  2013;  pp.  23-29.
http://bcn.gob.ar/uploads/Boletin-128.pdf

Link,  Daniel,  “Ciudades”,  Fantasmas.  Imaginación  y  sociedad, Buenos  Aires,  Eterna
Cadencia, 2009; pp. 369-381.

Ludmer,  Josefina,  “La ciudad. En la isla urbana” y “La Nación.  Tonos antinacionales en
América  Latina”,  Aquí  América  Latina.  Una  especulación,  Buenos  Aires,  Eterna
Cadencia, 2010; pp. 127-148 y 157-178.

 Sobre Evaristo Carriego

Armus,  Diego,  “El  viaje  al  centro”,  Diego  Armus  (editor),  Entre  médicos  y  curanderos.
Cultura, historia y enfermedad en la América latina moderna, Buenos Aires, Norma,
2002.

Freidemberg, Daniel, “Estudio Preliminar”, Evaristo Carriego,  Poesías completas,  Buenos
Aires, Losada, 1996

Monteleone, Jorge,  "La invención de la ciudad: Carriego y Fernández Moreno", Alfredo
Rubione (director),  Historia crítica de la literatura argentina, tomo 5, Buenos Aires,
Emecé, 2006; pp. 205-235.

Sabugo, Mario, “El barrio, al fin de cuentas: definiciones y problemas en torno a la idea de
barrio”, Estudios. Instituto de Arte Americano, nº 122, noviembre de 2001

 Sobre Elías Castelnuovo

Astutti, Adriana, “Elías Castelnuovo o las intenciones didácticas en la narrativa de Boedo”,
María  Teresa  Gramuglio  (directora),  El  imperio  realista,  Historia  crítica  de  la
literatura argentina, tomo 6, Buenos Aires, Emecé, 2002

Bernini,  Emilio,  “Tinieblas,  el  libro  extraño  de  Elías  Castelnuovo”,  Elías  Castelnuovo,
Tinieblas, Buenos Aires, Librería Histórica, 2003

Rodríguez Pérsico, Adriana, “Elías Castelnuovo: saberes linyeras y estética del desecho”,
Zama, nº 4, 2012; pp. 89-98
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—,  “La  literatura  de  Castelnuovo.  El  lado  oscuro  de  la  modernidad”,  Pablo  Martínez
Gramuglia y Facundo Ruiz (editores),  Figuras y figuraciones críticas,  Buenos Aires,
Universidad de Buenos Aires, 2012

Rosa, Nicolás, “La ficción proletaria”, La Biblioteca, nº 4/5, verano de 2006; pp. 33-51.
Sarlo, Beatriz, “Marginales: la construcción de un escenario”, Una modernidad periférica:

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

 Sobre Baldomero Fernández Moreno

Battilana, Carlos, “Una experiencia óptica. La poesía de Baldomero Fernández Moreno”, El
jardín de los poetas.  Revista de teoría y crítica de poesía latinoamericana,  n° 7,
segundo semestre de 2018.

Monteleone,  Jorge,  “Baldomero  Fernández  Moreno:  la  ciudad  poética”,  Baldomero
Fernández Moreno, Ciudad [1917], Buenos Aires, Eudeba, 2020

—, "La invención de la ciudad: Carriego y Fernández Moreno", Alfredo Rubione (director),
Historia crítica de la literatura argentina, tomo 5, Buenos Aires, Emecé, 2006; pp.
205-235.

Prieto, Martín, “Los versos sencillos de Baldomero Fernández Moreno”,  Breve historia de
la literatura argentina, Buenos Aires, Taurus, 2006; pp. 176-177.

 Sobre Manuel Gálvez

Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo, “La Argentina del Centenario: campo intelectual, vida
literaria y temas ideológicos”,  Ensayos Argentinos. De Sarmiento a la vanguardia,
Buenos Aires, Ariel, 1997.

Jarkowski,  Aníbal,  “Prólogo”,  Manuel  Gálvez,  Nacha  Regules,  Buenos  Aires,  Eterna
Cadencia, 2010.

Jitrik, Noé, “Los desplazamientos de la culpa en las obras ‘sociales’ de Manuel Gálvez”,
Ensayos y estudios de literatura argentina [1970], Buenos Aires, Eudeba, 2019.

Lafforgue, Jorge y Jorge Rivera, "Manuel Gálvez y la tradición realista",  Capítulo. Historia
de la literatura argentina, Buenos Aires, CEAL, 1979.

 Sobre   Aníbal Jarkowski

Aguirre, Osvaldo, “Una moral para la literatura”, La Capital, 21 de octubre de 2007. 
Brizuela, Leopoldo, “El estallido y sus esquirlas”, La Nación, 25 de agosto de 2007. 
Domínguez, Nora “Movimientos ficcionales y no ficcionales de la violencia, Crímenes de

mujeres”, Aletria, nº 23, 2013.  
“Entrevista a Aníbal Jarkowski”, El Río sin Orillas, nº 2, octubre de 2008. 
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Quereilhac, Soledad, “Sobre El trabajo de Aníbal  Jarkowski”,  Diego Bentivegna y Mateo
Niro (editores), La república posible. 30 lecturas de 30 libros en democracia, Cabiria,
Buenos Aires, 2014; pp. 227-234.  

—, “Una ética de las formas. Acerca de la narrativa de Aníbal Jarkowski”, Las Ranas, 2008;
pp. 15-23.

Rodríguez, Emanuel, “La lencería del desastre”, La Voz, 19 de agosto de 2007. 
Sarlo, Beatriz, “Melancolía e insistencia de la novela”, Punto de Vista, n° 90, abril de 2008;

pp. 13-17.
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Saer, Juan José, “El concepto de ficción”, Punto de Vista, nº 40, julio - septiembre de 1991.
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e. Organización del dictado de la materia 

Carga horaria para teóricos: 4 horas

Carta horaria para trabajos prácticos: 2 horas

Total de horas semanales: 6 horas

Total de horas cuatrimestrales: 96 horas

f. Organización de la evaluación

EF – EXAMEN FINAL: 

El régimen con examen final comprende 2 (dos) instancias de evaluación parcial.

Se debe cumplir con los siguientes requisitos:

i. asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes;
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ii. aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con

un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia.

Quienes no alcancen las  condiciones establecidas  para el  régimen con EXAMEN FINAL

deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

Aprobación de un EXAMEN FINAL con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

El  primer  llamado  de  los  turnos  de  julio  y  diciembre  no  estará  disponible  para  los

estudiantes que regularizan la cursada en el cuatrimestre inmediato anterior a los mismos.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 

- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La  desaprobación  de  más  de  una  instancia  de  parcial  constituye  la  pérdida  de  la

regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia. 

Cumplido  el  recuperatorio,  de  no obtener  una calificación de aprobado (mínimo de 4
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calidad  de  libre.  La  nota  del  recuperatorio  reemplaza  a  la  nota  del  parcial  original

desaprobado o no rendido.

La corrección de las evaluaciones y  trabajos  prácticos escritos deberá efectuarse y  ser

puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de

su realización o entrega.  El  examen será devuelto al/la  estudiante  con la corrección y

calificación correspondientes, en tinta sin enmiendas ni tachaduras, y firma del/la docente.

El/la estudiante deberá conservarlo en su poder hasta que la materia haya sido aprobada y

conste en el Certificado Analítico.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá

presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos
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no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá
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