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embellished, and self-absorbed. His stream of consciousness prose, with fifty to 
seventy word sentences and multiple parenthetical phrases, takes deliberate 
attention and patience to follow. Giving new meaning to words and expressions 
("identitarian space-in-resistance,"), creating verbs from nouns ("outsiding"), 
can offer much to contemplate and give newness to concepts, but at the same 
time can obscure meaning. While I respect Moreiras' refusal to conform to a 
U.S. style of efficiency and conciseness in language, this style severely limits 
his audience to elite academics in similar fields. 

Moreiras raises important points on the nature of hegemony and the place of 
cultural studies in resistance to neoliberal globalization strategies. But to be 
truly revolutionary, cultural studies will need to be more inclusive of women 
and more accessible to non-academics, thereby including the everyday politics 
of freedom so important to Moreiras. Herein is praxis. 

Susan J. Rippberger University of Texas at El Paso 

HORACIO MACHIN y MABELMORA1'1A(editores): Marcha y America 

Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura lberoamericana I 
Universidad de Pittsburgh, 2003. 

La revista uruguaya Marcha y la figura de Carlos Quijano, su fundador y 
director, representan una era dorada en la memoria de muchos intelectuales 
rioplatenses: una epoca en que la sofisticaci6n del gusto cultural, el rigor critico 
y la busqueda de alternativas sociales y politicas parecian estar en armonia y 
podian exhibirse como rasgos identitarios. Por su larga vida y sus muchas 
virtudes, Marcha simboliza el prolifico ambiente cultural de la posguerra en el 
Rio de la Plata, el dinamismo social de America Latina en los sesenta y su 
destrucci6n brutal en la decada siguiente. El cierre del semanario y la detenci6n 
de algunos de sus mi em bros en 197 4 confirmaron, a menos de un afio de los 
golpes de estado en Uruguay y Chile, la dramatica clausura de la vida democratica 
de la region y de las esperanzas de cambio de algunos sectores. Por eso, la 
nostalgia por las oportunidades perdidas tine todo intento de reflexionar sobre 
la historia de la revista. En el caso de esta desigual recopilaci6n de articulos 
editada en Estados Unidos por los uruguayos Horacio Machin y Mabel Morafia, 
la nostalgia viene acompafiada de una buena dosis de desconcierto: (,que hacer 
con el legado de Marcha, ademas de afiorarlo? 

Este desconcierto es, en gran medida, un signo de los tiempos que corren, 
dentro y fuera de los ambitos academicos. Pero en lugar de asumirlo como una 
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pregunta valida para evaluar los aportes de la revista, Machin y Morafia parecen 
ceder ante el peso del interrogante, dejandose ganar por la incertidumbre y 
negandose a tomar algunas decisiones necesarias para dar consistencia a su 
proyecto editorial. Los numerosos descuidos tipograficos y errores ortograficos 
de la edici6n, la ausencia de un criterio uniforme para componer notas y citar 
bibliografia, todo eso serfa menos importante si no sintonizara con la falta de 
estructura general del libro. No quedan claras las razones por las cuales un artfculo 
esta en una secci6n y no en la siguiente, que interes tienen algunos de los 
testimonios y por que hay tantos ensayos mas o menos superficiales sobre el 
latinoamericanismo de Marc hay ninguno que analice en detalle la evoluci6n de 
lo que sus colaboradores pensaban acerca de la revoluci6n cubana, por ejemplo. 
El que intenta abarcar el "contexto politico-econ6mico intemacional del siglo 
XX" (Carmen de Sierra) y el que procura comprender la revista como "un proceso 
ideol6gico inscripto en el tiempo hist6rico" (Maria Angelica Petit) abundan en 
redundancias y carecen de la necesaria pertinencia en la informaci6n y el analisis. 
Los artfculos de Mirian Pino, Haydee Ribeiro Coelho y Raul Antelo aportan 
algunas ideas y puntos interesantes, pero el disefio del libro los deja perderse 
entre reiteraciones de un pufiado de asuntos basicos (tercerismo y 
latinoamericanismo de Quijano, virtudes de las paginas de critica literaria, por 
ejemplo) y lagunas en otros no menos importantes (aporte a la fundaci6n de la 
coalici6n de izquierda en 1971, avatares de Marc ha como una empresa editorial, 
por nombrar dos asuntos que brillan por su ausencia). 

A pesar de estas carencias, el libro es una bienvenida adici6n a la escasa 
producci6n que existe sobre Marcha y contiene varios articulos que sobresalen 
por su rigor e interes. De las cuatro secciones analiticas, las dos primeras ("La 
politica en Marcha" y "Marcha y America Latina") son las mas confusas y 
repetitivas, pero vale la pena destacar el riguroso analisis de Yamandu Acosta 
sobre la obra filos6fico-historiografica de Arturo Ardao y el sucinto y preciso 
estudio de este ultimo sobre el latinoamericanismo de Quijano. La tercera secci6n 
esta dedicada a los "estudios literarios" y es la mas homogenea en su tematica y 
calidad, con puntos altos en el informado estudio de Claudia Gilman sobre el 
papel de los intelectuales en los procesos de cambio social, el excelente analisis 
comparativo de Pablo Rocca sobre la impronta de Emir Rodriguez Monegal y 
Angel Rama en la secci6n literaria del semanario, y el aporte testimonial de 
Jorge Ruffinelli y Nelson Marra sobre el episodio que deriv6 en su clausura 
(aunque su ubicaci6n en la secci6n "Testimonios" habria sido mas 16gica). La 
cuarta secci6n se titula "Otras cartografias" y es la que ofrece mas sorpresas e 
ideas novedosas, especialmente el enfoque descriptivo de Lucia Jacob sobre el 
aporte de Marcha a la cultura cinematografica y la creaci6n de un cine nacional 
en Uruguay, y el sugerente ensayo de Gustavo Remedi sobre los "desencuentros" 
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del semanario con las expresiones de la cultura popular en los afios sesenta y 
principios de los setenta. 

Los colaboradores de este libro provienen de diversas disciplinas y espacios 
intelectuales, tienen formaciones disfmiles, pertenecen a varias generaciones, 
viven y trabajan en diferentes pafses Esta variedad es seguramente el mayor 
acierto de la convocatoria realizada por Machin y Morafia y muestra el interes 
extendido y continuado por el legado de Marcha a la vida social y cultural del 
continente americano. La diversidad de enfoques y la disparidad de resultados 
son rasgos naturales de todo emprendimiento plural y suelen ser expresiones de 
su exito en la exposicion del estado de la cuestion sobre un tema de indiscutible 
interes academico y resonancias sociales. Pero la dificultad de esta compilacion 
para sobreponerse a la nostalgia colectiva y exigir rigor en el analisis muestra 
que no es suficiente reclamar una herencia, por ilustre que sea, para construir 
nuevos instrumentos de comprension de nuestro quehacer intelectual. La tarea 
no es facil, pero el desconcierto que nos ha dejado Marcha es una buena base 
para emprender el esfuerzo. 

Vania Markarian New York University 

RAFAEL DE ESPANA: Las sombras del encuentro - Espana y America: 
cuatro siglos de Historia a traves del Cine. Badajoz: Departamento de 

Publicaciones de la Diputaci6n Provincial, 2002. 

Rafael de Espana es un medico, al que su pasion por el cine ha llevado a 
doctorarse en Historia en la Universidad de Barcelona. Es tambien un prolffico 
historiador, que acaba de publicar: El cine de Goebbels (2000) y Breve historia 
del Western mediterrdneo - La, recreaci6n europea de un mito norteamericano 
(2002). 

ws sombras del encuentro es una version elaborada de su tesis doctoral. 
Los capftulos presentan una revision de casi todo texto filmico espafiol, 
iberoamericano, hollywoodense y europeo existentes sobre Cristobal Colon, la 
Conquista, la Colonia y la Independencia, precedida por una introducci6n en la 
que se exponen ideas centrales para comprender las relaciones entre la imagen 
de la historia y las circunstancias en que las pelfculas fueron producidas, y seguida 
de conclusiones muy sinteticas con relacion a la amplitud del trabajo. 

El autor especifica las condiciones sociales nacionales que influyeron en los 
productos finalmente proyectados en las salas de cine. Asf describe como la 
filmograffa historica colonial del perfodo franquista ignora, salvo contados textos, 


