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l presente libro estudia el Boletín Renovación, órgano 
de la Unión Latino Americana, organización que, des-

de Buenos Aires, Argentina —y durante los años de 1923 
a 1930—, intentó generar una red intelectual cuyo objeti-
vo fuera integrar culturalmente a estos países. Profundiza 
en el análisis de la sección dedicada a la crítica de libros, 
revistas y folletos que se publicaron sobre América Latina 
en esos años porque, a través de ella, se puede señalar la 
circulación de un universo humano, bienes culturales 
(materiales) y capitales simbólicos. A este análisis se suma 
un índice donde se especi�ca el contenido de cada núme-
ro del Boletín y anexos sobre los autores, comentaristas y 
citados, material que será de utilidad para futuras investi-
gaciones. En conjunto, muestra la importancia que tuvo 
en la década de 1920 la defensa de la cultura escrita como 
una expresión y vehículo —a la vez— de la construcción 
de una identidad latinoamericana.
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Introducción:
Publicaciones periódicas, 

intelectuales y circulación de ideas

Antes de entrar en materia, es necesario dar un breve contexto 
para que el lector comprenda por qué es importante estudiar 

una publicación periódica, en especial para aquéllos que estamos em-
pecinados de hacer de la historia intelectual, de América Latina, un 
área rica y diversa de interpretaciones. 

Las revistas han sufrido numerosos cambios desde sus oríge-
nes hasta nuestros días. En los últimos años, el cambio se ha vuel-
to vertiginoso y, sobre todo, abrumador. Las métricas, el marcaje, la 
migración de datos, preocupan a los equipos editoriales, quienes al 
tiempo intentan mantener su sentido de pertenencia, su filiación a 
una determinada tradición, para continuar con su intención forma-
tiva a nivel disciplinar. Cuestionarnos sobre los alcances y limites de 
esta nueva etapa está fuera de los objetivos de este texto, pero es nece-
sario su mención para recordar que en la historia de las publicaciones 
es necesario identificar etapas significativas dentro del proceso ge-
neral, momentos que a manera de cortes irrumpen en el tiempo, nos 
permiten identificar cambios que tienen repercusiones significativas. 
Así, el carácter coyuntural nos recuerda que leer analíticamente una 
revista requiere, de inicio, preguntarse de manera sincrónica cuán-
do y porqué aparece, así como de manera diacrónica tener en cuenta 
qué significa en la evolución de un discurso social plasmado en papel. 
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Por este motivo y a grandes rasgos podemos mencionar que la 
historia de las publicaciones periódicas, que llamamos revistas, tiene 
que ver con la aparición de lo que conocemos como la República de 
las Letras y que se distingue de los periódicos no solo por su perio-
dicidad y formato, sino también por la intencionalidad manifiesta de 
ser vehículos de ideas de grupos intelectuales. Así, aunque en ambos 
formatos se busque intencionalmente formar una opinión pública, el 
periódico lo busca a través de informar con hechos cotidianos mien-
tras la revista y el boletín lo hacen desde la trinchera de las ideas y de 
la especulación teórica. Los “hechos” que se mencionen son una he-
rramienta consecuencia argumentativa.

De estas primeras observaciones se deriva otra, más especí-
fica, que hace a la esencia de las revistas: los cambios están asocia-
dos no solo con las dinámicas internas del campo intelectual y de las 
prácticas profesionales, sino indiscutiblemente con procesos de ins-
titucionalización. Éstos se vinculan a nivel nacional con las políticas 
públicas que dirigen en un momento determinado las directrices ofi-
ciales que impactan en el ámbito académico. A nivel internacional el 
panorama se vuelve más complejo y al mismo tiempo difuso, pero no 
puede dejar de tenerse en cuenta al menos como tendencias que en 
algún momento deberán ser discutidas a nivel local. Para entender 
este entrecruce de variables y escalas, es necesario poner bajo la lupa 
un objeto que permita enfocar la mirada.

Durante la década de 1920 las revistas culturales crecieron 
exponencialmente en América Latina, tanto por el número cada vez 
más creciente como por la diversidad de formas y formatos que ad-
quirían. Esto nos habla no solo de un mercado editorial en expansión 
donde convivían algunas empresas comerciales con otras de carácter 
cultural, artístico y científico. Pese a esta diversidad y sus consecuen-
tes giros, todas tenían la intención de formar a través del papel a un 
sector de la opinión pública, más o menos especializado. Eran inter-
venciones sociales en búsqueda de consolidar un proyecto. Además, 
en todas se observaba la desigualdad centro-periferia, al concentrar 
en la capital el grueso de las publicaciones y dejar que en provincia se 
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publicara a cuentagotas. Para bien y para mal, la historia que trama-
ban estas publicaciones continuaba narrándose desde la capital. 

Esta expansión se vincula también con los actores que funda-
ron, organizaron y sostuvieron estas revistas: los intelectuales. Como 
señaló Beatriz Sarlo en uno de los trabajos pioneros por enfatizar la 
importancia de estas publicaciones, solo la revista es capaz de llenar 
el vacío entre el intelectual y la acción política. Por lo tanto, publicar 
una revista es para este grupo una manera de hacerse presente, una 
decisión pública de “hacer política cultural”.1 

La necesidad de intervenir ha llevado a este grupo a utilizar 
como principales herramientas el debate de ideas a través de la ense-
ñanza (dentro y fuera de las aulas), así como a ocupar un lugar en el 
debate público. Para ello, el publicar una revista es una necesidad de 
acción que no puede ser llenada de otra manera debido a que el for-
mato libro lleva una temporalidad mayor y, por tanto, tiene menor 
incidencia política. El siglo XX fue por tanto un momento de auge 
de las revistas literarias, políticas y culturales porque eran un “espacio 
privilegiado para el establecimiento de agendas de discusión y acción 
en el campo cultural”. Las revistas marcan por lo tanto “el panorama 
ideológico, estético y artístico de sus respectivos países”.2

Como “documento de cultura”, las revistas permiten visua-
lizar las principales tensiones del campo cultural de un período, 
puesto que al ubicarse en la intersección de los proyectos indivi-
duales y grupales, muestran su capacidad de mostrarse como signo 
de preocupaciones estéticas, políticas y de identidad de la moder-
nidad. En el caso latinoamericano, las revistas tuvieron un carácter 
militante —tanto de grupos de derecha como de izquierda—, sir-
viendo para difundir y al mismo tiempo definir una acción concre-
ta de un grupo o partido político. Por ello, encontramos en ellas de 
manera constante una articulación entre lo político y literario, aun-
que varíe según sea el caso, el peso relativo que se le dé a una u otra 
variable. Así, las revistas pueden ser analizadas como un “vehículo 

1 Sarlo, 1992, p.9.
2 Crespo, 2020, p. 158.
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importante para la formación de instancias culturales que favore-
cieron la profesionalización de la literatura.”3

Este énfasis en el carácter militante es lo que llevó a Ricardo 
Melgar a cuestionar la laxitud del término revistas culturales, o me-
jor dicho, a subrayar que el uso de la misma ha producido una confu-
sión que no permite avanzar en el debate historiográfico. De inicio, lo 
cultural menciona que es una “categoría demasiado totalizadora don-
de las expresiones particulares quedan subordinadas a sus enunciados 
generales.” En consecuencia se ha confundido a las revistas de van-
guardia con las militantes, y a las primeras con las revistas literarias. 
Las denominaciones empero que podamos usar como categorías de 
análisis, no debe perder de vista un punto que Melgar supo atinada-
mente subrayar: lo que debe observarse (antes de determinar de que 
tenor o cómo llamamos a una publicación) es su auto adscripción y la 
motivación que tuvo ésta para “hacer públicas sus cartas de identidad 
artística como prueba de su originalidad e identidad intelectual”. 4

Por todo esto, no es extraño que la mayor expansión de estas 
publicaciones se haya dado en ciudades que, dado su bagaje cultural 
o su movilización política, tenía no solo un sector intelectual dedi-
cado a producir y plasmar en textos sus ideas, sino también un mer-
cado lector consumidor de éstas. Aunque parezca difícil de pensar, la 
cantidad de letrados hacia la década de 1920 aún era reducida, pues-
to que pese a la modernización que habían sufrido estos países, ésta 
seguía siendo muy restringida hacia ciertos sectores sociales. El anal-
fabetismo seguía siendo un mal extendido y arraigado. 

Si realizáramos un estudio geolocalizado de las revistas de este 
período en la región, encontraríamos una acumulación en ciertas ciu-
dades capitales como México, Buenos Aires, Lima, La Habana, y en 
menor grado, las demás capitales. Muy lejos en intensidad y canti-
dad veríamos aparecer, como pequeños puntos de un mapa cartográ-
fico, otras ciudades que, gracias a ciertos circuitos relacionados con las 
universidades públicas, tenían acceso a las grandes circulaciones de in-

3 Beigel, 2003, pp. 106-108. 
4 Melgar, 2023, p. 25. 
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formación que pasaba por las capitales. En este mapeo, Argentina te-
nía un lugar relevante, por el nivel de conocimiento alcanzado al me-
nos por un sector de la población mayor al de otros países para el pe-
ríodo. No es casual entonces que en este país se haya avanzado bastan-
te desde los trabajos pioneros en la década de 1980 hasta la actualidad.

Con esta breve presentación queremos señalar la importan-
cia que ha tenido el estudio de las revistas. Cabe señalar, por último, 
que desde los primeros trabajos a la actualidad se ha recorrido un ca-
mino que mantiene el interés, por una parte, de numerosas investiga-
ciones y, por otra, la posibilidad de seguir explorando las perspectivas 
de análisis, como la que presentaremos a continuación. 5

Del recorrido de esta investigación                                    
y la presente propuesta

Antes de exponer la presente propuesta es necesario explicar que este 
libro tiene una larga historia y condensa la labor de estudiar Renova-
ción por casi 30 años. Para entender el porqué de este largo recorrido, 
haremos un relato sintético de aquellos hitos más importantes para 
comprender el valor de este libro.

Cuando era estudiante de posgrado en El Colegio de Méxi-
co me propuse estudiar lo que por poco tiempo (hasta que mi asesor 
sensatamente me corrigió) llamé “la efervescencia del latino america-
nismo en la década de 1920”. Con ello quería captar el sinnúmero de 
declaraciones en la prensa periódica que hacían intelectuales de todo 
el subcontinente en torno a una reapropiación del término martiano 
“nuestra América”. Pronto caí en un personaje de relieve: José Inge-
nieros, su discurso pronunciado en 1922 “Por la Unión Latino Ame-

5 Considero como trabajos pioneros al de John King sobre la revista Sur.Al año siguiente, desde 
París, la revista América publicó sobre las revistas latinoamericanas de entreguerra, dandole un 
espacio a las de Argentina. Pocos años después apareció el trabajo coordinado por Noemí Gir-
bal-Blacha y Diana Quatrocchi-Woisson sobre las revistas culturales en Argentina durante el 
siglo XX, para analizarlas desde las tradiciones políticas. Ese mismo año apareció la compila-
ción de Saúl Sosnoswky, que si bien es sobre revistas culturales en América Latina, incluía va-
rios trabajos sobre revisstas argentinas. King, 1989, América, 1990, Girbal-Blacha y Quatroc-
chi-Woisson, 1999, Sosnowski, 1999. 
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ricana” y el grupo de estudiantes reformistas que lo seguía. A su lado 
apareció también otro “maestro de las juventudes”, Alfredo Palacios. 
Todo me dirigía a la organización La Unión Latino Americana y a 
su publicación, Renovación, pero nadie tenía noción de cuántos nú-
meros se habían publicado ni mucho menos guardaba una colección. 

Comencé a buscar sus números, pero las citas que habían se 
referían a un período corto entre 1923 y 1924, reproduciendo algunas 
palabras de las editoriales. La búsqueda prosiguió con aquellos con-
temporáneos que pudieran darme pistas: entrevisté a Sergio Bagú, 
quien publicó un libro sobre Ingenieros, pero no tenía ejemplares de-
bido a su exilio en México. 

Contacté con la encargada del archivo y el presidente de la 
Fundación Palacios, quienes me mostraron el cuarto donde estaban 
apilados montañas de periódicos y revistas sin clasificar (y sin recur-
sos para hacerlo). Encontré a Silvia Bermann, hija de Gregorio, pero 
solo guardaba recuerdos de la organización y los perseguidos que al-
bergó su padre en casa, como el boliviano Tristán Marof. A las perso-
nas se sumaron archivos, primero de Argentina (Archivo General de 
la Nación, Biblioteca Nacional, Bibliotecas universitarias (en Córdo-
ba y Buenos Aires), Fundación Hidalgo y el CeDInci. 

El panorama era desolador: posiblemente se había contado con 
colecciones, pero si no habían sido quemas en alguno de los varios gol-
pes de estado habían desaparecido de los anaqueles. Solamente encon-
tré algo de material en la Fundación Hidalgo y en el CeDInci, gracias a 
que su director, Horacio Tarcus, me facilitó la copia de un número que 
había encontrado en el Archivo Mariátegui de Perú. Lamentablemen-
te, para mi investigación, la colección que donó la familia de Ingenie-
ros al CeDInci llegó varios años después. Por ello proseguí la indaga-
toria en los archivos de otras ciudades capitales latinoamericanas don-
de pude encontrar algún contacto, pero el resultado fue infructuoso.6 

6 La búsqueda se realizó en acervos de varios países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, 
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, México, Perú, Uruguay y Venezuela, encontrán-
dose solo en: la Fundación Hidalgo, el Centro de Documentación e Investigación sobre la Iz-
quierda en Argentina (CeDInCI) Buenos Aires, Argentina; la Biblioteca Pública de Nueva 
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Dado el perfil de la publicación se me ocurrió buscar en los 
acervos de países a quienes pudiera interesarle observar estos movi-
mientos: la Biblioteca del Congreso (Washington D.C.), la Biblio-
teca Pública (Nueva York) y la biblioteca iberoamericana (Berlín). 
En ellos encontré un número considerable de ejemplares con los que 
empecé a tener una idea de que no se había tratado de una publica-
ción efímera sino de largo alcance al haberse publicado 83 números 
entre enero de 1923 y agosto de 1930. Se trataba de una colección 
completa, que fui reconstruyendo por partes, no solo por la disper-
sión del material sino por su mal estado de conservación (al tratar-
se de un formato de gran tamaño tipo periódico, era usual que se sus 
lectores lo doblaran a la mitad por lo que estas partes solían estar ro-
tas). Pese a estos problemas de conservación y después de varios trá-
mites, me permitieron fotografiar o microfilmar.

Tras tomar cientos de fotografías del material era necesario re-
construir cada página y número. Para este proceso de edición tuve la 
ayuda de Fernando Morales y de otros diseñadores, quienes pudieron 
hacer su trabajo gracias a la ayuda de Carlos Marichal, mi asesor de te-
sis doctoral en El Colegio de México, quien posiblemente, conmovido 
por mi perseverancia, nunca dudo en apoyarme. Tras esta reconstruc-
ción digital, era posible leer cada página, pero la gran cantidad de in-
formación que contenía hacía indispensable la creación de una base de 
datos compleja (elaborada también por Fernando Morales).

Los pasos posteriores corrieron por mi cuenta (clasificación 
y llenado de la información, análisis e interpretación, redacción de 
los resultados). Esto me permitió desarrollar y defender este trabajo 
como tesis doctoral en el Centro de Estudios Históricos de El Cole-

York (NY) y la biblioteca del Congreso (Washington DC) Estados Unidos; el Instituto Ibe-
roamericano, Berlín, Alemania. Cabe mencionar que tras concluir la tesis doctoral el CeDInCI 
recibió por donación el archivo personal de José Ingenieros, con muchos números (los cuales 
son parte ahora de su reproducción digital, pero al legar años después, solo pude sumar de ese 
material dos números a la colección que veía confeccionando. Asimismo, en el archivo Grego-
rio Berman, donada a la Universidad Nacional de Córdoba, se encontró otro número faltante. 
Para financiar la consulta en aquéllos donde encontré material, conseguí financiamiento de la 
UNESCO a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la SEP. 
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gio de México en enero de 2004. Años después, esta tesis se convir-
tió en libro y, a partir de esto, le siguieron varios artículos y capítulos 
de libro en donde seguí profundizando distintos aspectos (más espe-
cíficos que el pantallazo general del primer libro). Por ello, con cari-
ño y un poco de orgullo, recuerdo siempre cómo, tras defender mi te-
sis de doctorado, Ricardo Melgar me escribió para felicitarme por el 
trabajo realizado al decirme “Renovación tiene ya su historiadora”. 7 

Este libro es muestra de que no importa cuántos años hayan 
pasado de aquel entonces, ni cuanto me haya alejado de ese campo de 
estudio para empezar nuevos caminos de investigación, la pasión por 
el estudio de esta publicación sigue presente. Mi intención con este úl-
timo esfuerzo es promover que otros creen su propia interpretación del 
boletín. Para ello, era indispensable que se realizara un índice casi com-
pleto (porque como veremos más delante aún hay algunos números sin 
encontrar). Sin él, la labor de investigación es sumamente complica-
da. Durante todos estos años, algunos colegas me escribieron para pe-
dirme el favor de que rastreara en la base de datos los artículos que es-
cribieron tal o cuál intelectual. Siempre acudí a estos llamados, pero el 
estudio a profundidad de una revista, como ya mencionamos, requie-
re que se pueda tener una cantidad mayor de información, para poder 
comprender un texto en su contexto. Esa intención es lo que guió la 
meticulosa y lenta tarea de elaborar un índice. 

Antes, como ahora, el concepto básico sobre el cuál gira este 
trabajo es el de red intelectual, motivo por el cual vale la pena aclarar 
brevemente qué entendemos por él. Red social define a un conjunto 
de actores determinados (que pueden ser individuos y grupos tanto 
como instituciones y organizaciones), que se encuentran vinculados 
en un momento dado. Esta vinculación es el principio estructurante 
del análisis mas la actuación individual es el individuo en función de 
una serie de interacciones lo que importa. En el caso latinoamerica-
no, las redes intelectuales han sido estudiadas desde una simple refe-
rencia metafórica a un estudio más pormenorizado. Lo que impor-

7 Pita, 2021, p. 212. 
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ta resaltar aquí es que, como afimra Eduardo Devés, estos “contactos 
profesionales” sirvieron para una o varias actividades que van “desde 
la difusion de su trabajo, organización de equipos, creación de revis-
tas o instituciones, y hasta defensa de intereses corporativos”.8

Por último, y aunque será explicado en el primer capítulo, 
cabe mencionar que el análisis que se realizó de la sección de libros 
y revistas del Boletín, si bien había sido insinuado en un artículo an-
terior, fue desarrollado de manera original en este libro.9 Con ello, 
no solo termino mi ciclo de profundización de este objeto de estu-
dio, sino que pretendo mostrar en un caso concreto, la múltiple y rica 
fuente de análisis que es una publicación periódica. El objetivo de 
este libro es, por tanto, estudiar la posibilidad metodológica del aná-
lisis de una red intelectual a través, específicamente, de la circulación 
de bienes culturales y capitales simbólicos. 

Dado que se trata de un estudio pormenorizado y profundo de 
un aspecto particular y no de la historia de una publicación como tal, el 
desarrollo capitular sigue una lógica explicativa y no una cronológica. 
Primero se presenta a la organización y al boletín, dentro del contexto 
de producción. Uno, cargado de sentidos de la época, de quienes vivie-
ron el efecto mundial que causó la revolución rusa y la gran guerra, y se 
movilizaron a nivel regional en el movimiento de reforma universitaria. 
Dentro de este primer capítulo se expone la importancia que tuvo en el 
Boletín la sección de libros y revistas de América Latina. 

Los siguientes tres capítulos abordan los ejes que considera-
mos indispensables para entender la circulación de ideas. Nos referi-
mos al universo humano que lo hizo posible con su participación (di-
recta o indirecta); a los bienes culturales que circularon imaginaria-

8 Devés, 2004, p. 2.
9 El análisis de la sección fue realizado en una segunda etapa, tras la realización de la tesis, porque 

dada la cantidad de datos se requería un estudio específico (y muchas horas de trabajo para leer 
cada página del Boletín e incorporar a la base de datos). El primer análisis que surgió de ello 
fue un capítulo donde se plasmaba de manera muy general la improtancia de esta sección. Pese 
sus limitaciones, en él se exponen dos cuadros que siguen siendo importantes. Uno de ellos, el 
de las editoriales, se adecuó por países incorporando la infromación de los números correspon-
dientes a los años 1926 y 1927. 
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mente el espacio a través de los comentarios realizados sobre libros y 
revistas, y a lo que esta circulación produce como efecto: la discusión 
en torno a ciertos capitales simbólicos. El último, y gran capítulo, se 
concentra en el índice de esta publicación y en los anexos, que pre-
tenden ser de utilidad para las futuras investigaciones sobre el Bole-
tín. A manera de cierre, una breve conclusión. 
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De un grupo, su boletín                          
y una organización

Las revistas culturales han mostrado ser especialmente útiles para 
conocer las características de los emprendimientos culturales de 

los intelectuales, tanto por la posibilidad de establecer la organiza-
ción interna de un grupo y sus relaciones reales o propuestas con 
otros grupos, así como por las representaciones políticas, literarias y 
artísticas que plasmaron en sus páginas. Esto implica, como sugería 
Raymond Williams, dar sentido al texto y al contexto, difuminando 
los límites de lo interno y externo.10

Por esto no es extraño que, desde la historia intelectual, se 
asume también que las revistas culturales son una fuente “de primer 
orden” al permitir adentrarse en los espacios de sociabilidad, los pro-
yectos, posicionamientos e ideas de intelectuales, académicos y cien-
tíficos. De este modo, “permite reflexionar sobre los lazos de cultura, 
las redes y las comunidades académicas que las revistas generan, con-
gregan, canalizan y revitalizan”.11

Para asumir este desafío, nos adentramos en el análisis de las 
publicaciones como dispositivos culturales, en cuanto su capacidad 
no se circunscribe a la concreción de ser un medio, un soporte, sino, 

10 Citado en King, 1989, p. 17. 
11 Granados, 2012, pp. 10 y 12.
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al mismo tiempo, un discurso heterogéneo en autorías y en géneros. 
De este modo, lo perceptible es una vía de entrada que nos permi-
te pensar en los modos de apropiación, en las prácticas y los sentidos 
que un grupo de personas quiso dejar en un impreso.12

Al abandonar su estudio como simples soportes, inhertes, de 
un grupo y considerarlas como un lugar privilegiado para observar 
la sociabilidad intelectual, las revistas pasan de ser un soporte y una 
práctica simultáneamente. Aunque aún no hay una delimitación cla-
ra sobre en qué momento las revistas actúan más como soporte y 
cuándo lo hacen como práctica, podemos pensar la conjunción de es-
tos factores como una interacción permanente que se retroalimen-
ta, por lo que “no necesariamente las prácticas generan soportes, sino 
que pueden ser éstos los que generen prácticas específicas (como las 
revistas)”.13

La práctica de este grupo en particular tuvo fluctuaciones. En 
un primer momento, quienes se reunieron para plantear y ejecutar un 
plan fundacional de una nueva revista, no es el mismo necesariamen-
te que el que se conformó en torno a la fundación de la Unión Latino 
Americana en marzo de 1925. Estos cambios no se detuvieron ahí. 
En los años siguientes, el grupo cambio de integrantes en varias oca-
siones, fruto de la complejización del campo intelectual latinoameri-
cano, en especiall de aquéllos que se afiliaban a la bandera del antiim-
perialismo. Además, no siempre los que adherían (politicamente) a la 
ULA eran colaboradores del Boletín Renovación, posiblemente por-
que, aunque estuvieran de acuerdo ideológicamente con ciertos prin-
cipios, preferían apoyar desde la trinchera de ideas en papel que des-
de una organización política. 

Lo que sí es claro, es que Renovación tuvo un lugar especial 
dentro de este ideario que cuestionaba al imperialismo, impulsaba la 

12 Dosse, 2007, p. 173. El término dispositivo cultural se origina en la noción foucaultiana de 
dispositivo, como “procedimientos técnicos ‘minúsculos’ que, al jugar con los detalles, han re-
distribuido el espacio para hacerlo el operador de una ‘vigilancia’ generalizada”. De Certeau, 
1996, XLIV.

13 Pita, 2014, p. 234.
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unidad de América Latina y reforzaba la representación del jóven es-
tudiante universitario como actos de grandes cambios. Al intentar 
dotar a este sector antiimperialista de símbolos, imágenes y discur-
sos de identidad, su grupo se extendía más allá de las fronteras ar-
gentinas, como un espacio activo de intercambio de ideas para refor-
zar este ideario. Un espacio virtual donde el grupo que participó po-
siblemente no se conoció en persona, pero sí a través del intercambio 
de ideas se conformó en una red intelectual. 

Ésta se compuso por un sector de la intelectualidad, en espe-
cial, los jóvenes estudiantes y aquéllos que se sentían sus represen-
tantes: “los Maestros” del reformismo. Estos profesores dentro o fue-
ra de las aulas fueron reconocidos por la juventud como guías de esa 
visión crítica que intentaban articular en la práctica para modificar la 
realidad. Pese a llamarse voceros de los intereses del pueblo, ambos 
pertenecían a una minoría culta que se vinculaba fundamentalmen-
te a través de las universidades. Existió, por tanto, un estrecho vín-
culo entre Renovación como vocero, la Unión Latino Americana (en 
adelante ULA) como organización y el reformismo universitario. No 
es casual que entre sus filas se encontraran a numerosos estudiantes 
argentinos, a los que hay que sumar a los estudiantes peruanos exili-
dos en Argentina. Tanto en el plano discursivo, como en el práctico, 
la conformación de este grupo unionista era universitaria, lo cual ex-
plica por qué no se convirtió en un partido político (ni se dejó absor-
ver por los partidos de izquierda), sino que se mantuvo como un mo-
vimiento de ideas políticoapartidario.14

1.1. Juvenilismo, antiimperialismo                                    
y latinoamericanismo

La Reforma Universitaria que se inició en la Universidad de Córdo-
ba en marzo de 1918, fue un hecho significativo por varios motivos. 
El que nos importa señalar aquí es lo que a grandes rasgos identifi-
camos como juvenilismo. Quienes se adscribieron a ella, se identifi-

14 Pita, 2009(a), pp. 20-21.
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caton como un sector progresista de la intelectualidad latinoameri-
cana y justificaron su actuación en los siguientes años a través de ac-
ciones políticas, pero también de numerosos manifiestos y discursos. 

La historia de Renovación, como grupo y Boletín no puede 
ser separda de este origen, no solo porque sus miembros participaron 
activamente en él sino porque conformó una red de revistas reformis-
tas. Como un parteaguas significó la aparición de discursos nuevos y 
críticos y que para su difusión fue indispensable las revistas. A través 
de ellas no solo se defiendieron los principios de la refroma universi-
taria, sino que también se crearon una serie de representaciones so-
bre lo que debía ser el intelectual comprometido “engagés”,15 idea que 
retomaba la tradición francesa del intelectual que acusaba las injus-
ticias, autolegitimándose como un francotirador que, frente a los ex-
cesos de los gobiernos o políticos en turno, tenía el deber de decir la 
verdad a la sociedad. Los estudiantes se sentían parte de esta repre-
sentación (aunque fueran su sector más jóven). 

El proyecto de rescate de la juventud no era nuevo en Argen-
tina, ni en otros países de América Latina, por lo que no es extraño 
ver desde distintas ciudades como desde fines del siglo XIX y prin-
cipios del XX vemos aprecer a numerosos grupos de jóvenes inten-
tando (por las buenas o las malas como en la revolución maderista en 
México), tener un lugar en el escenario político nacional.

Posteriormente y tras la crítica que realizaron los intelectua-
les por los festejos de los centenarios en varios países de América La-
tina en 1910, se plantearían una serie de problemáticas, entre las cua-
les una de las más importantes fue la de la “identidad nacional”. Es-
tos cuestionamientos se encontraban ligados a un contexto social es-

15  Existen distintas acepciones del intelectual. Algunas enfatizan la diferencia entre las labores 
manuales y no manuales, pero otros más recientes ponen el acento en la actitud de compromi-
so de generar un cambio (político o social) a través del ejercicio de la cultura. Esto implica en-
tender sus conductas a partir de su actitud crítica, que los predispone a ocupar un lugar de opo-
sición. Por ello, suele estar asociado a la militancia o los movimientos de izquierda. Marletti, 
2002, p. 820. 
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pecífico marcado por el impacto de un alto proceso inmigratorio, el 
desarrollo de una clase media y una rápida urbanización. 16 

Así, la reflexión sobre la identidad y la unidad latinoameri-
cana se acentuó en los años posteriores al fin de la Primera Guerra 
Mundial, desplazándose de un plano filosófico-cultural a uno políti-
co. Para ello fue importante la lectura de un texto publicado en 1913 
por el intelectual José Ingenieros titulado El hombre mediocre. Esta 
obra tuvo grandes repercusiones en los jóvenes universitarios pues 
en ella el autor desarrollaba la tesis de que la sociedad estaba mor-
talmente enferma de mediocridad y la única forma de que la evolu-
ción siguiera su curso era que los idealistas debían luchar por sus cau-
sas. Identificados con el arquetipo del idealista, los jóvenes adopta-
ron este libro.17

Se sustentaba en el imaginario colectivo, de un grupo de in-
telectuales, la idea de que la universidad, la juventud y el continente 
americano jugarían un papel fundamental en las transformaciones de 
la época. Esta conjunción de factores encontraría su expresión a tra-
vés de una “nueva generación” formada principalmente por jóvenes 
universitarios con ideales para cambiar el curso de un siglo marcado 
bajo las tempestades de la lucha imperialista que habían demostrado 
su ferocidad durante la primera gran guerra.

Hacia fines de la década de 1910 se agregó al abanico de cues-
tionamientos intelectuales lo que Beatriz Sarlo denominó “la revolu-
ción como fundamento”. Con este título hacía referencia al impacto 
que tuvo la revolución rusa entre un grupo ideológico amplio de es-
tudiantes e intelectuales de la izquierda argentina, tópico que permi-

16 Para ver mayores detalles sobre la Argentina del centenario remitimos a Altamirano y Sarlo, 
1997, pp. 161-199 y Sarlo, 1988.

17 Ingenieros caracteriza al hombre mediocre como un prohombre sin personalidad, con existen-
cia vegetativa, alma opaca y sin talento o valores. A esta imagen decadente enfrenta la del idea-
lista como el verdadero hombre, por ser aquél de imaginación poblada de anhelos, que vibra 
ante una tempestad. Entre éstos, los jóvenes ocupan un lugar fundamental porque poseen por 
naturaleza un temperamento idealista ante su naturaleza inquieta y rebelde; miran siempre de 
frente al porvenir, cargados de romanticismo en cuanto predomina en ellos la pasión combati-
va dictada por el corazón, sin que sean inhibidos por la crítica de la razón (Pita y Bruno, 2010). 
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tirá a estos personajes diferenciarse respecto al resto del campo cul-
tural al convertir a la revolución en un “leit motiv”.18

Influenciados por los grandes movimientos sociales y políti-
cos a escala mundial y regional (la Primera Guerra Mundial, la Revo-
lución Rusa y también la Revolución Mexicana (a la que Ingenieros 
reconoció como un “laboratorio” del cambio necesario), los jóvenes 
se comprometieron socialmente con el fin de combatir al imperia-
lismo norteamericano. Para librar esta batalla, establecieron un diá-
logo fecundo con intelectuales de distintos países latinoamericanos 
y con sus pares europeos. Con ello, la “nueva generación” de intelec-
tuales, marcaba distancia de dos corrientes: el arielismo,19 y el darwi-
nismo social.20 Aunque herederos del idealismo y el positivismo, mu-
chos jóvenes del reformismo de 1918 preocupados por dotar a los la-
tinoamericanos de símbolos, imágenes y discursos sobre su identidad 
colectiva, se plantearon la problemática desde la realidad tangible del 
nuevo escenario político internacional.

No por casualidad, en octubre de 1921, se reunió en la Ciu-
dad de México y bajo el liderazgo del intelectual José Vasconcelos el 
Primer Congreso Internacional de Estudiantes, el cual tras finalizar 
sus sesiones fue convocado para los delegados y representantes diplo-
máticos que habían asistido se reunieran para fundar la Federación 
de Intelectuales Latinoamericanos. Su principal objetivo era crear 

18 Sarlo, 1988, pp. 121-123.
19 El arielismo es una corriente de pensamiento que inicia el intelectual uruguayo José Enrique 

Rodó (1871-1917) al publicar su obra Ariel (1900) en la cual sostenía que la América Latina 
estaba destinada a ser (en un plano teórico) una potencia superior a la norteamericana porque 
era poseedora de un capital espiritual superior al materialismo de la raza sajona. La obra, dedi-
cada a “juventud de América” se convirtió en un llamado hacia la reafirmación de valores hu-
manísticos que daban un nuevo sentido idealista y elitista a la cultura latinoamericana. 

20 La recepción del darwinismo en América Latina fue muy importante, siendo uno de sus máxi-
mos exponentes el paleontólogo argentino Florentino Ameghino. Cuando las ideas de Darwin 
y Spencer fueron traducidas al ámbito de lo social, esta corriente que tuvo importantes adep-
tos entre los intelectuales comenzó a interpretar las características de las sociedades latinoame-
ricana utilizando los conceptos de selección natural, competición entre razas, etcétera (Glick, 
1996, pp. 291-296). Sobre una perspectiva comparativa de distintos autores latinoamericanos 
que analizaban el atraso de estos países a partir de estos principios de “patologías raciales” ver 
Funes y Ansaldi, 1994, pp. 193-229. 



25

De un grupo, su boletín y una organización

una “unidad espiritual latinoamericana”, reflotando el viejo ideal de 
Simón Bolívar un siglo antes, de unir políticamente a estos países que 
compartían lengua, cultura y religión. Más allá de las discusiones so-
bre si la integración debía llamarse hispano, ibero o latino america-
na (y con ello qué países estaban incluidos), la Federación remarca-
ba el papel del intelectual como hacedor de la unidad, abandonando 
el plano teórico para intervenir en los asuntos públicos. Este intento, 
aunque poco fructífero pues quedó solo en palabras, generó la idea de 
que la unidad latinoamericana era una lucha fundamental para los jó-
venes estudiantes.21 

Esta búsqueda por la identidad latinoamericana tenía un 
fuerte sesgo antiimperialista en tanto la definición del yo (latinoa-
mericano) dependía en buena medida de aquello que no solomo, a los 
que nos enfrentamos (Estados Unidos). Para librar esa batalla, los in-
telectuales escogieron la palabra escrita (plasmada en publicaciones) 
o la palabra dicha (difundida en conferencias, actos públicos, clases 
universitarias, programas de radio). Dado su fuerte cracter combati-
vo, fueron las revistas más que los periódicos los que albergaron sus 
ideas. En sus páginas, numerosas menciones a esta dualidad entre el 
norte y el sur (geografía imaginaria del que se hablaba como un doble 
continente: uno que incluía a Canadá y a Estados Unidos y otro que 
empezaba en el río Bravo y terminaba en la patagonia). Al hacerlo li-
braban una batalla simbólica contra el imperialismo (o los imperia-
listas), estableciendo un diálogo fecundo entre intelectuales latinoa-
mericanos y otros pares europeos. Para ello, las publicaciones (libros, 
revistas y periódicos) utilizaron no solo la textualidad, sino también 
imágenes (que ridiculizaban a través de la caricatura la monstruosi-
dad de ése otro mediante representaciones burlezcas.

No es extrano que esta dualidad antagónica se activa en de-
termindos momentos o coyunturas históricas. Como afirma An-
drés Kozel, el antiimperialismo latinoamericano no es una doctri-
na o ideología específica, sino una práctica que comparte una retóri-

21 Pita, 2001, p. 173-174. 
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ca cargada de gestos y símbolos de resistencia política y cultural.22 De 
hecho, se ha señalado que este antiimperialismo, si bien es esgrimi-
do por grupos de izquierda, no constituyó una corriente homogénea, 
sino un amplio espectro de voces que tienen como punto de encuen-
tro la denuncia al imperio estadounidense.23 

Estas voces utilizaron un lenguaje que compartía ciertas ca-
racterísticas porque la denuncia requiere de una prosa vigorosa, más 
semenjante al periodismo militante o al formato de ensayo que a un 
argumento académico. Su intención era ser combativo y persuasi-
vo por lo que comparte con otros discursos modernos las carcterís-
ticas de lo que podría llamarse la palabra panfletaria. Esto no quie-
re decir que existiera una sola forma de expresar este antiimperialis-
mo. Al contrario, la variedad de géneros y estilos incluso en los mis-
mos autores que podían escribir una novela, un ensayo, una confe-
rencia política.24

Tampoco es extraño que, en este entretejido discursivo, se 
asocie casi indiscutiblemente como tema, la unidad de América La-
tina. Para algunos, esta unión de lo que llamaron la Patria Grande te-
nía una justificación histórica porque habían existido como un todo 
homogéneo y tras las independencias y el proceso nacionalizador se 
habían fragmentado en partes. Es decir, proclaman que los unen la-
zos fraternos entre ellos (lengua, raza, religión) y que la balcaniza-
ción estuvo impulsada por los intereses de fuerzas externas imperia-
listas (para restarles poder). Para otros, el pasado era menos significa-
tivo puesto que, en las herencias coloniales no solo había rasgos po-
sitivos sino también negativos (como el atraso económico). Produc-
to de esta debilidad se hace necesario que se unan para enfrentar un 
enemigo común. 

22 Kozel, 2015, pp. 7-21.
23 Bergel, 2011.
24 Pese a que en principio puede plantearse que el discurso antiimperialista es un género en cuan-

to comparte ciertos rasgos (realismo, moralismo, denuncia política y social, entre otros), los au-
tores expresan la necesidad de tener una precaución metodológica para no caer en generaliza-
ciones sino plantear estudios puntuales que permitan dar una respuesta más comprensiva del 
fenómeno (Pita y Marichal, 2012, pp. 16-17).
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1.2. Itinerario de un boletín
Renovación lanzó su primer número en enero de 1923 pocos meses 
después de que José Ingenieros pronunciara en el banquete ofreci-
do por los escritores argentinos al intelectual mexicano José Vascon-
celos (octubre 1922), su discurso “Por la Unión Latino Americana”. 
Era parte de una estrategia de difusión ideológica que tejió laborio-
samente Ingenieros años antes a través de una red de contactos que 
integraba diplomáticos, políticos, escritores e intelectuales, (pre) ocu-
pados por el avance del imperialismo estadounidense en sus respec-
tivas naciones.25 

En sus páginas se plasmaba el ideal unionista, ideas en tor-
no a la necesidad de integrar a estas naciones a través de discursos 
identitarios sobre “Nuestra América”, comunidad imaginada que 
desde el Río Bravo al Estrecho de Magallanes conformaba un con-
glomerado heterogéneo de representaciones. Por ello, no es casual 
encontrar mezclados, superpuestos o incluso en tensión razgos de 
planteamientos realizados en el siglo XIX por Simón Bolívar, José 
Torres Caicedo, Rubén Darío y José Martí, junto con los de inicios 
de siglo XX de José Enrique Rodó, Manuel Ugarte, Alfredo Pala-
cios y claro, el propio Ingenieros. En algo estaban de acuerdo: era 
necesario convencer a la opinión pública de la necesidad de una 
unidad porque los Estados y sus gobernantes eran “complices” de 
los intereses del “imperialismo”. 

Los primeros años del Boletín contaron con la colaboración 
asidua del comité editorial compuesto por Julio Barreda Lynch (seu-
dónimo de José Ingenieros, Aníbal Ponce (bajo el seudónimo de Luis 
Campos Aguirre) y Gabriel S Moreau, quien fungió como director 
de la publicación de enero de 1923 a diciembre de 1925. A esta tría-
da se unió Arturo Orzábal Quintana, quien fue un colaborador per-
manente llegando a ser miembro del Comité de Prensa que dirigía la 
publicación en 1926. En el número correspondiente a enero-abril de 

25 Para ver un estudio sobre la estrategia de redes que desplegó Ingenieros antes y después de dar 
este discurso a fin de promover la creación de Renovación remitimos a Pita, 2016, pp. 79-110.
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1926 el boletín aparece dirigido por un Comité de Prensa compues-
to por Gariel S Moreau, Fernando Márquez Miranda y Arturo Or-
zábal pero para el julio-agosto de ese año quedó solamente Fernando 
Márquez Miranda puesto que Moreau había muerto repentinamente 
y Quintana abandonó la Unión Latino Americana tras una disputa 
con su presidente Alfredo Palacios. Tras la discusión, Orzabal junto 
a otros miembros de la ULA, se separaron y fundaron una nueva or-
ganización antiimperialista llamada Alianza Continental. Para enero 
de 1928 el director pasó a ser el peruano Manuel Seoane, quien ocu-
pó este cargo de manera interrumpida hasta septiembre de 1930 (fue 
suplido por Isidro Odena desde mediados de 1928 a 1929 cuando se 
ausentó del país a causa de una enfermedad) asumiendo a su regreso 
la dirección hasta el último número.

Estos cambios de dirección están asociados también a cua-
tro períodos que pueden ser identificados como parte de la trayecto-
ria de la publicación. El primero es el de la formación del grupo Re-
novación, el cual giró en torno al liderazgo de José Ingenieros y reco-
rre desde el primer número en enero de 1923 al de febrero de 1925. 
Al mes siguiente se anuncia la formación de la organización antiim-
perialista llamada la Unión Latino Americana, en la cual José In-
genieros no es su presidente sino otra figura fundamental para el re-
formismo universitario, otro maestro de las juventudes, Alfredo Pa-
lacios. De marzo a diciembre de 1925 la organización se desarrolla 
a nivel institucional y amplía sus redes, convirtiendo al Boletín en el 
órgano de difusión de la organización. Sin embargo, la muerte de In-
genieros y poco después de Moreau, implicó un giro importante tan-
to para la organización puesto que un grupo de colaboradores con 
Arturo Orzábal a la cabeza se separa de la organización para fundar 
otra (la Alianza Continental) mientras que el Boletín pasa a otro di-
rector (Márquez Miranda). 

A este período de transición podríamos ubicarlo entre enero 
de 1926 a diciembre de 1927. Para inicios del siguiente año se obser-
va cómo el grupo de estudiantes peruanos exiliados en Buenos Aires, 
los que militaban en el aprismo, fueron ganando espacio dentro de la 
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Unión Latinoamericana. No por casualidad vemos a Manuel Seoa-
ne como director de la publicación hasta su último número en sep-
tiembre de 1930. 

Pese a estos cambios, existió durante sus ocho años de vida 
más que una continuidad ideológica una matriz de ideas compar-
tidas, como lo fueron el antiimperialismo, el juvenilismo y el latino 
americanismo. Sin embargo, no existe una homogeneidad puesto que 
provenían de corrientes de interpretación y de formación muy distin-
ta. Por solo mencionar a sus dos líderes, José Ingenieros y Alfredo Pa-
lacios, el primero era un reconocido positivista, que había llegado al 
latino americanismo en la última etapa de su vida. En cambio, Pala-
cios estaba influenciado por el espiritualismo. Pese a que estas y otras 
diferencias pueden observarse sus intervenciones escritas en el Bole-
tín, donde era evidente que en las editoriales y en las notas oficiales 
de la organización se cuidaba mantener un frente común. 

Como se aclara desde el primer número, la intención de la 
publicación era realizar una “labor ideológica” con el fin de acercar 
a los pueblos de América Latina. Concretamente se proponían esta-
blecer “un intercambio informativo sobre lo que atañe al movimiento 
intelectual en los países latinoamericanos, no sólo en lo literario sino 
también en lo político y social” con el fin de construir un nuevo an-
damiaje de ideas “renovadoras” (ni revolucionarias ni conservadoras). 
Para ello, solicitaban el apoyo “intelectual y material de todos los que 
crean útil nuestro esfuerzo”, en especial de la juventud del continen-
te a la cual se llamaba a defender los valores espirituales y el idealis-
mo. Para que no quedaran dudas aclaraban, en esta primera editorial, 
que era un emprendimiento no comercial, financiado o sostenido por 
algunos de sus participantes, así como por los “amigos de ‘Renova-
ción’” que apoyaban económicamente el sostenimiento de esta “cam-
paña continental”. Por todo esto, el Boletín se definía como “más ac-
tiva y desinteresada empresa editorial del continente”.26

26 Renovación, enero de 1923, p. 1. “Renovación”.
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El llamado fue respondido por un buen número de intelec-
tuales que desde distintas latitudes del continente enviaron artículos, 
cartas, publicaciones, notas y comentarios, convirtiendo al Boletín en 
un emprendimiento de largo aliento al alcanzar los ocho años de vida 
(1923 a 1930) a través de la publicación de 83 números. Sus páginas 
de gran tamaño (60 por 40 cm) la diferenciaba de la gran mayoría de 
las revistas de la década al asemejarse más a un diario.27 

Compuesta de textos extensos y escasas imágenes para iden-
tificar a los participantes (colaboradores o citados).28 El Boletín se 
diferenciaba de otras publicaciones porque tenía pocas publicidades. 
Algunas pocas eran de servicios profesionales de miembros de la red. 
La mayoría eran de otras revistas con las que se tenía canje. Un lugar 
especial lo ocuaba publicaciones que había fundado y dirigido José 
Ingenieros, especificamente a la colección La Cultura Argentina y la 
Revista de Filosofía, las cuales eran anunciadas reiteradamente en las 
páginas del Boletín.29 

27 Las características formales y discursivas de Renovación se asemejan en buena medida al pe-
riódico La Montaña que dirigió José Ingenieros y su compañero socialista Leopoldo Lugones 
a fines del siglo XIX.

28 La cantidad total de imágenes (retratos, fotografías o dibujos) es de 120. A partir de 1925 los 
dibujos fueron realizados casi de manera exclusiva por el artista peruano exiliado en argentina, 
César Alfredo Miró Quesada.

29 Dirigida por José Ingenieros esta colección se propuso la ambiciosa tarea de publicar de 3 a 5 
mil ejemplares (a precios ínfimos) sobre educación, ciencia, derecho, política, literatura e histo-
ria. Lanzó regularmente sus ejemplares en mayo de 1915 después de varios intentos. En 1904 
Ramón Ramos Mejía y José Ingenieros prepararon para enviar a la prensa con el nombre de 
La Biblioteca Argentina de Ciencias y Letras, obras consagradas de la historiografía argentina 
(como el Manual de Historia Argentina de Vicente Fidel López y las Memorias del General Paz), 
así como otros libros de autores de cierto prestigio (como Juan García Álvarez, Leopoldo Lu-
gones, Carlos Octavio Bunge, y los mismos Ramos e Ingenieros). La iniciativa no se concretó 
debido a un distanciamiento con el impresor, quien sin previa autorización buscó una subven-
ción en el Congreso. En 1910, Ingenieros estableció contacto con la editorial española Renaci-
miento, pero tampoco pudo concretarse debido a que ésta decidió lanzar por su cuenta una bi-
blioteca de autores americanos. Al año siguiente, decidió emprender la tarea de manera inde-
pendiente convenciendo a algunos autores de entregarles su material (Álvarez, Ramos, Ame-
ghino), al tiempo que buscaba presupuestos de imprentas, inquietud que se mantuvo en los años 
siguientes durante su autoexilio en Europa, pero que tuvo que esperar a su regreso a Argenti-
na en 1925 para concretarse. Bagú, 1936, pp. 159-160. Sobre esta colección remitimos al estu-
dio de Degiovanni, 2007, pp. 215-309. 
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Si esto le daba un perfil intelectual, su bajo costo (0.20 ctvos 
el primer año y 0.10 a partir del segundo. En 1926 y 1927 llegó a ser 
sin costo, lo que le permitía ser leído por numerosos estudiantes uni-
versitarios. Sin embargo, los numerosos cambios dan muestra de que 
este interés de mantener un autofinanciamiento enfrentó dificulta-
des. Durante los primeros años fue editado por L. J. Rosso y Cía, 
misma editoria que realizaba para Ingeneiros la Revista de Filosofía 
y a partir de enero de 1928 por un convenio con el librero y editorial 
J. Samet (a cambio el Boletín le daba espacois publicitarios para los 
libros y revistas que tenía a la venta en su local comercial). Por este 
motivo se puede observar que durante los primeros dos años de vida 
tuvo una periodicidad mensual, pero a finales de 1925 debió reali-
zar números bimensuales, situación que se agravó a inicios de 1926 
cuando salió un número cuatrimestral. En los siguientes años la pe-
riodicidad fluctuó entre números mensuales y bimensuales. La can-
tidad de páginas también sufrió numerosos cambios, publicando nú-
meros de 4, 6, 8 y 12 páginas.30

En cuanto a la red de intelectuales que la integraban, pode-
mos decir que durante sus primeros dos años se identificó como el 
“grupo ‘Renovación’” el cual se distinguía por no ser conservadores ni 
revolucionarios sino latinoamericanistas. Este rasgo le permitió posi-
cionarse en el reñido campo intelectual argentino junto a otras revis-
tas de la vanguardia política de los jóvenes e intelectuales como Ini-
cial, Valoraciones, Sagitario, Martín Fierro y Proa con quienes compar-
tían una clave generacional.31 Cabe aclarar que, para los “Maestros” 
de estas juventudes, como lo fue José Ingenieros y Alfredo Palacios, 
era muy importante defender a esta nueva generación, aunque por su 
diferencia de edad no pertenecían a ella. Su vínculo más evidente fue 

30 Ver en el índice el cuadro números Renovación (con cantidad de páginas) en el índice.
31 Fernando Diego Rodríguez reflexiona sobre la clave generacional al decir que estas revistas ten-

dían a “conformar constelaciones que agrupaban emprendimientos afines por cuestiones que, 
si a veces se afirmaban en lo estético o ideológico, muchas otras sólo pueden ser interpretadas 
desde una clave generacional y dentro de esta clave, por los ámbitos de circulación de los jóve-
nes intelectuales: la universidad, la bohemia literaria, el cenáculo, entre los más notorios”. Ro-
dríguez, 1995, p. 62.  
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a través de convertirse en sus guías y formadores. Juntos, alumnos y 
maestros se identificaban como una corriente progresista, una especie 
de misioneros de la intelectualidad, que debían hacer esfuerzos im-
portantes para promover grandes cambios.

Los participantes de esta cruzada laica enviaron sus artículos 
para ser publicados, o al ser comentaristas, al tiempo que daba cuen-
ta de los avatares de los reformistas universitarios en el continen-
te con la finalidad de legitimar su lucha. Como su título lo indicaba, 
buscaban renovar a través de una revolución de los espíritus, enten-
dido como la inteligencia meritocrática que debía guiar políticamen-
te, pero sin involucrarse en los partidos debido a que éstos estaban 
contaminados de aquellas prácticas e ideas que llevaron a la Primera 
Guerra Mundial. Representaba por lo tanto a esa nueva generación 
que sentía la obligación de participar políticamente al margen de los 
partidos políticos existentes por lo que mantenían su independencia 
o buscaron crear nuevos partidos de jóvenes idealistas.32

Para marzo de 1925 el boletín dio un giro importante al 
crearse la Unión Latino Americana (ULA). A partir de este momen-
to la publicación se convirtió en su órgano de difusión por lo que, a 
su subtítulo, Boletín de Ideas, Libros y Revistas de América Latina, 
se agregó el de órgano de Difusión de la organización. Este cambio 
fue importante en cuanto su perfil fue más político convirtiéndose en 
una organización con adherentes y no solo como una red de intelec-
tuales que colaboraban con el Boletín. Esto se debe en buena medi-
da al giro que dio la dirección. Si en los primeros años José Ingenie-
ros era el líder indiscutible, ahora Alfredo Palacios como presiden-
te de la organización incorporaba un perfil más político al haber sido 
el primer diputado del Partido Socialista, entre otros antecedentes. 
Esto no significa que Ingenieros haya abandonado su liderazgo, pero 
sí de que durante el transcurso de 1925 compartió este liderazgo. Al 

32 Un colaborador asiduo del Boletín, Julio V. González, realizó una “profesión de fe, con su plan 
de acción” para llamar a los jóvenes a incorporarse al Partido demócrata Progresista, medida 
que Renovación tachó de “ilusiones” al tiempo que proponía que mantuviera su independencia 
fuera de la estrechez partidaria Renovación, diciembre 1923, p 1. “Ilusiones”. 
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morir trágicamente a fines de ese año, se convirtió en el fundador, el 
maestro, a quien le rendían homenaje varios grupos políticos e inte-
lectuales. Desde octubre de 1925, la ULA se dedicó a encauzar los 
homenajes a Ingenieros para cíclicamente recordar a su fundador, y 
con ello recordar a los demás que la organización había sido su últi-
mo gran emprendimiento. 33 

El cambio de publicación se vislumbró también a los otros 
miembros adherentes. La red inicial de la publicación se amplió al 
incorporar más adherentes a la organización. Algunos de ellos (cono-
cidos como “los liguistas”) intentaron vincular la organización con la 
III Internacional.34 Aunque este intento fracasó, la ULA modificó su 
composición al incorporar poco después a los estudiantes peruanos 
que llegaron a Buenos Aires exiliados: Manuel Seoane (quien ocu-
pó cargos importantes en la ULA), Enrique Cornejo Koster, Eudo-
cio Ravines, Luis Heysen, César Miró Quesada, entre otros.35 A esto 
se sumó la presencia del líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, 
quien además de los numerosos artículos que publicó en Renovación, 
se hacía presente a través de numerosas citas y en la primera página 
de cada número como representante de Renovación en Europa (car-
go que tuvo de diciembre de 1925 a agosto 1930). 

Este grupo de estudiantes peruanos fueron recibidos por Al-
fredo Palacios convirtiéndose en un gran aliado hasta la desaparición 
de la ULA y el Boletín en septiembre de 1930, cuando tras el golpe 
militar una parte de sus integrantes fue encarcelada, otra salió al exi-
lio, mientras que varios de sus miembros, que pertenecían al apris-

33 Para un estudio sobre los homenajes remitimos a Pita, 2009(b).
34 Según el Boletín de La Liga Antiimperialista Sección Argentina ésta se creó tras haber sido ex-

pulsados de la ULA —y poco después del Partido Comunista Argentino— porque los unionis-
tas no aceptaron la tesis imperialista planteada por la III Internacional desconociendo el fun-
damento de la lucha de clases, aferrándose a una interpretación idealista que se basa en la exis-
tencia de lazos espirituales. Los liguistas justificaron su intento de incorporación en esa orga-
nización “ficticia y aparatosa” porque era la única que planteaba el problema imperialsita. Pita, 
2010, pp. 122-123.

35 Para entender los exilios peruanos apristas es necesario tener en claro el conjunto de comités 
que se fundaron en varios países del continente. Ver el trabajo pionero de Melgar, 2003. 
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mo regresaron a su país para militar en el Partido Aprista Peruano 
(PAP). 36

Este predominio y la inesperada muerte de José Ingenieros 
a fines de 1925 implicó también un reacomodo importante, al des-
prenderse un grupo que habían estado cerca de él durante la prime-
ra etapa del Boletín y denunciaban que la ULA no estaba continuan-
do con su legado. Este fue el caso de Arturo Orzábal Quintana y de 
otros estudiantes que le siguieron, quienes abandonaron la organiza-
ción durante los primeros meses de 1926 para crear una nueva orga-
nización llamada Alianza Continental. Esta separación no solo divi-
dió la red antiimperialista, sino que implicó un cambio en la direc-
ción de la publicación. 

De este modo, el estudio del Boletín permite entender las 
múltiples configuraciones de redes intelectuales que se tejieron a lo 
largo de sus ocho años de vida. En sus páginas se entremezclan ba-
tallas políticas con debates culturales que dan cuenta de las inquietu-
des locales, pero al mismo tiempo, de la necesidad de alcanzar una di-
mensión al menos regional. Por este motivo, permite entender el am-
plo espectro de temas que interesaban a los colaboradores, los cua-
les giran tanto en torno al antimperialismo norteamericano y el re-
formismo universitario como problema político, como a tratar sobre 
la literatura nacional y las manifestaciones artísticas locales y extran-
jeras. 

Permite entender también su fin. Su último número fue pu-
blicado en julio-agosto de 1930 pues en septiembre de ese año la si-
tuación política de Argentina cambió drásticamente tras el golpe mi-
litar que llevaría al Gral. Uriburu al poder. Renovación dejó de pu-

36 Las relaciones entre aprismo y unionismo fueron complejas. En 1927, tras su participación en 
el Congreso Antiimperialista realizado en Bruselas, Haya de la Torre escribió a Palacios para 
buscar una alianza entre ambos líderes con la finalidad de tener una estrategia común de ac-
ción al conformar un “frente único aprista. Eso implicaba que la ULA seguía existiendo como 
la ‘gran confederación de intelectuales de América’ pero al mismo tiempo será parte del “gran 
frente antiimperialista de los trabajadores manuales e intelectuales’”, como una sección nacio-
nal del APRA. La ULA respondió que se incorporaba a este frente pero que Haya de la Torre 
a su vez —junto a Jaime Torres Bodet— conformarían la filial unionista en México, con lo que 
trasmitieron la idea de que seguían siendo autónomas pero con alianzas. Pita, 2009 (a).
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blicarse y la Unión Latino Americana dejó de existir. Algunos de 
los miembros del Consejo Directivo fueron encarcelados, otros salie-
ron rumbo al exilio (o retornando a su país, como el caso de los estu-
diantes peruanos apristas que habían residido en Argentina duran-
te la década de 1920). Tras un período de reacomodo, los militantes 
del unionismo se incorporaron a distintos partidos de izquierda, dan-
do fin a la utopía política apartidaria de la década de 1920. Los in-
telectuales latinoamericanos que habían denunciado furibundamen-
te las intromisiones de Estados Unidos se ocuparon en la década de 
1930 en denunciar el totalitarismo, agrupándose en torno al antifas-
cismo. Pocos mantuvieron una crítica al imperialismo y éstos lo hi-
cieron desde otros escenarios.

Dos meses después de este fin, apareció en diciembre de 1930 
por la editorial Historia Nueva de la ciudad de Madrid, el libro Nues-
tra América y el imperialismo yanqui. En él se reproducen aquellos tex-
tos paradigmáticos que alguna vez fueron publicados en Renovación 
y defendidos como lemas comunes por la Unión Latino America-
na. Aunque en la portada aparece como único autor Alfredo Pala-
cios, existen en el libro otras voces que permiten observar algunas de 
las diferencias interpretativas al interior de la organización: Manuel 
Seoane, José Ingenieros, miembros del Consejo Directivo (de los di-
ferentes períodos de la organización). Otros aparecen a través de las 
cartas que se publican: Gabriela Mistral, José Vasconcelos y Romain 
Rolland, así como interlocutores a los que se opusieron políticamen-
te (o al menos interpelaron a través del Boletín) como el presiden-
te de la Unión Panamericana, Leo S. Rowe y el presidente estadou-
nidense Herbert Hoover. Estas cartas, manifiesto y notas que origi-
nalmente se publicaron en Renovación, quedaban ahora plasmadas en 
otro formato textual, el libro. Con ello posiblemente se buscó tras-
cender el fin de la publicación periódica al convertirlo en un forma-
to menos perenne. 
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1.3. La sección Libros y Revistas                                     
de la América Latina

Como anunciaba el subtítulo de la publicación se trataba de un bo-
letín de ideas, libros y revistas de la América Latina, motivo por el 
cual amén de los artículos que pudieran aparecer en cualquier otra 
sección; ésta en particular se dedicaba a promover el intercambio de 
ideas mediante la realización de comentarios bibliográficos. Pese a 
que en 1925 se modifica el subtítulo retirando el de un Boletín de 
ideas libros y revistas de la América Latina, por el de órgano de la 
Unión Latino Americana, la información sobre los libros y revistas 
que se publican en o sobre esta región, siguió siendo la sección más 
constante y amplia de la publicación. Abarcaba una o dos páginas de 
las ocho que habitualmente tenía el Boletín (esto puede variar por-
que hubo números con cuatro páginas y otros con 10), por lo que fue 
la sección más constante y de mayor peso. Sufrió, al igual que el resto 
del Boletín ligeros cambios, sobre todo, en los años de 1926 y 1927 
cuando la ULA se reorganizó, dado que dejaron de integrarla varios 
de sus colaboradores más cercanos. Además, hubo problemas econó-
micos que hicieron que el boletín saliera con menos frecuencia y me-
nos cantidad de páginas, por lo que el espacio que se dedicaba a esta 
sección debió de ser compartido con un recuadro de crónicas, donde 
se anunciaban actividades de la organización, y otro donde se men-
cionaba el nombre de los integrantes del Consejo Directivo.

Más allá de estos vaivenes, su contenido era fundamental para 
alcanzar los objetivos del Boletín de ser un vehículo de intercambio y 
conocimiento en la región. La estrategia no es casual y está relaciona-
da a lo que significa esta circulación de libros por sus páginas. Por una 
parte, da cuenta de las numerosas publicaciones que se estaban reali-
zando, por otra, legitima a los autores de ésta y al hacerlo crea un sen-
tido de pertenencia a la red intelectual. Se partía de la premisa de que 
las publicaciones eran una especie de “índices de la agitación ideoló-
gica”, que permitían medir “el verdadero debate sobre los problemas 
fundamentales de interés” en la región. Por ello, aclaraban, las críticas 
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que se vertían en sus páginas tenían la intensión de generar un deba-
te de ideas y no en ofender o halagar a los autores.37

Recomendaba frecuentemente a los lectores que lo leyeran 
con sumo interés y a los autores que enviaran sus obras a la dirección 
de la redacción. Los autores de libros y folletos, así como los directo-
res de revistas respondieron a esta solicitud, enviando desde distintos 
lugares del continente sus textos para ser comentados, demostran-
do que pese a las distancias existía un fluido intercambio bibliográfi-
co en el espacio latinoamericano. A veces la información era tan nu-
merosa que se publicaban comentarios bibliográficos en otras sescio-
nes dedicadas a la literatura, la cual en esos ocho años tuvo distintos 
nombres: Movimiento pollítico y literario latino americano; la vida 
intelectual de nuestra America; Literatura y Arte; La vida literaria y 
Critica y Literatura. 

Sin embargo, dadas las filias y fobias del grupo Renovación 
y luego de la Unión Latino Americana, no todo el material recibido 
fue comentado. Casi un cincuenta por ciento del material anuncia-
do en sus páginas no recibió un comentario. Esta distinción impli-
có que el grupo seleccionó aquello que consideraba afín a sus ideas y 
que, por otra parte, tenía suficiente material para poder ejercer el po-
der de selección. Efectivamente de la bibliografía y hemerografía re-
cibida y anunciada solo la mitad tuvo un comentario. Desconocemos 
si al rechazar a las otras, se les enviaba una carta explicativa o simple-
mente los autores entendían el mensaje porque lamentablemente no 
existe un archivo de la redacción. 38

También existía una diferenciación en la extensión del co-
mentario. El de las revistas era escueto, se colocaban los datos bá-
sicos (dirección, director o editor, lugar de edición, año, número) y 
solo en algunos casos se agregaba un párrafo breve en el cual se sin-

37 Renovación, julio-agosto 1928, p.6.
38 Renovación, julio-agosto 1928, p. 6. De marzo de 1923 a febrero de 1924 la dirección de la re-

dacción se ubicó en la calle Viamonte 791 (Bs As), a partir de marzo de 1925 a octubre de ese 
año pasó a ser la casilla de correos 1625 (Bs. As.) y desde enero de 1928, la dirección cambió a 
Humberto 1° 639.
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tetizaba los elementos que justificaban por qué estas publicaciones 
merecían ser comentadas. En estos casos los comentarios mencio-
naban que era dignas representantes de corrientes “antiimperialis-
ta” o “revolucionaria”, o que tendían a actitudes “de espíritu reno-
vador”. A diferencia de las revistas, los comentarios de libros fue-
ron numerosos, aunque igualmente variados en temas y tipos de co-
mentarios. Entre los temas predominaban aquellos que se dedican 
a literatura y política. 

Los comentarios tampoco fueron homogéneos. Durante los 
años de vida del Boletín, encontramos que en esta sección la crítica 
podía tener distintos matices, existiendo comentarios neutros, otros 
positivos y otros negativos sobre un libro o revista. Es probable que 
esto fuera intencional, dado que la función del Boletín y de esta sec-
ción en especial, era formar una cultura de la crítica entre los jóvenes 
lectores. Los comentarios que calificamos como neutros, presentaron 
una forma matizada, tenue, ya sea porque el comentario era descrip-
tivo o porque el comentarista cuestione una parte, pero valore otra. 
La positiva era aquella donde siempre se resaltaban todas las partes 
de la obra y, por tanto, a su creador/creadora. La negativa, al contra-
rio, denotaba ambas cosas. 

Como veremos más adelante, no es extraño encontrar que 
los comentarios podían tener más de una característica, desarro-
llando por ejemplo a modo de ensayo una crítica periodística en la 
cual se incluyeran elementos de crítica literaria. Por este motivo, es 
importante rescatar la manera en que los comentaristas definen su 
labor. Tras hacer un extenso comentario sobre la obra Imán de Ra-
món J. Sander, César Tiempo concluye que era imposible dar una 
idea de ese libro “en los límites de una simple reseña literaria”. Aun-
que no se dedica a definir qué es una reseña y cuáles son sus carac-
terísticas, asume como peligrosa esta tarea pues dada la extensión y 
profundidad de la obra que le tocó comentar, considera que ensayar 
una “ordenación parsimoniosa” puede llevar a “desvirtuarlos hasta 
la desfiguración”.
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En cambio, cuando José M. Franco Hinojosa comenta el li-
bro Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, asume que su labor es la 
de un “comentario periodístico” que a modo de pequeño homena-
je personal regala al autor mediante alabanzas “para una novela de 
los quilates de Doña Bárbara, y sobre todo para su justa apreciación 
artística”. En este caso, se encuentra ausente una crítica profunda, 
inscribiéndose dentro del género periodístico para asumir el carác-
ter breve y positivo del comentario. Sin embargo, en otro comen-
tario, la afinidad con el autor del libro comentado no parece ser un 
motivo para no asumir al comentarista como un crítico. Por ello, 
E. Morales Sánchez define a Rufino Blanco Bombona, por su la-
bor en el prólogo del libro Cuarto Creciente de César Cáceres San-
tillana, como un “notable crítico”, pese a que sus palabras eran apo-
logéticas.39

Más allá de estas diferencias, pareciera que entre este univer-
so de comentaristas existía un consenso en la diferenciación que exis-
tía entre la crítica realizada en revistas y los periódicos, otorgándo-
le al primero el lugar de la verdadera crítica literaria. De este modo, 
César Tiempo al realizar el comentario de Fábula de Atís y Galatea y 
Sonetos del autor Luis Carrillo y Sotomayor, dedica una buena par-
te del espacio a realizar una dura crítica contra la reseña bibliográfi-
ca que realizó un periódico a ambas obras. Inicialmente descalifica a 
este medio al nombrarlo como un órgano burgués que “dedica me-
dia columna compacta de su templete bibliográfico dominical a “co-
mentar” esta edición”. Evidentemente, los comentarios realizados por 
este medio son para el comentarista completamente inútiles, desem-
peñando sólo el papel de “dar noticias ambiguas, sin compromiso”. 
Asume que estas “acotaciones literarias” están exentas de la distancia 
necesaria por lo que las plantea como “saqueos inescrupulosos o di-
vagaciones neumáticas a cargo de chupatintas domesticados”. A ello 
opone la “crítica responsable, funcional” y propone asumir la “buena 

39 Renovación, mayo-junio de 1930, p. 10 y 12; marzo-abril de 1930, p. 8.
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costumbre” europea de confiar la crítica a la gente que pueda asumir 
la “responsabilidad de su magisterio”. 40 

En este sentido, al presentar a los lectores de Renovación la 
crítica de este material, se establecía una labor ideológica de inter-
cambio y se formaba un criterio en esos jóvenes universitarios a los 
que buscaban guiar. No existía más una lectura dirigida por los pro-
fesores sino sugerida por los “maestros”, es decir, aquéllos a quienes 
los estudiantes daban el poder a través del reconocimiento de deter-
minados actos simbólicos o actitudes políticas. Por este motivo no es 
extraño que de las poquísimas imágenes que aparecen en esta sec-
ción, 41 la única ilustración que se repite en cada número es la que se 
coloca en el encabezado de esta sección y que esto esté asociado al 
ideal reformista:

40 Renovación, mayo-junio de 1930, p. 10.
41 Cabe destacar que los dos casos donde se reproducía la portada de una publicación se trataban 

de libros de poesía editados en México. El primero escrito por Jaime Torres Bodet fue comen-
tado por el intelectual hondureño radicado en México, Rafael Heliodoro Valle. El segundo caso 
se trata del libro comentado por el mexicano Alfonso Fábila, quien comentó el libro de Helio-
doro Valle Ánfora sedienta (la cual no menciona casa editorial, año o lugar de edición) Renova-
ción, febrero 1923, p. 6. Rafael Heliodoro Valle, “El corazón delirante por Jaime Torres Bodet” 
y Renovación, febrero 1923, p. 7. Alfonso Fábila, “El libro Ánfora sedienta de Rafael Heliodoro 
Valle”.
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Ilustración 1
Imagen “sección libros y revistas” de Renovación

Sin una autoría determinada,42 esta imagen representaba a un 
maestro apoyado sobre un texto en su escritorio, al que sólo acompa-
ñaba en el aula un par de estudiantes, aburridos y desganados, aban-
donados al inmovilismo. Esta imagen traducía el ideario del refor-
mismo universitario que otros estudiantes habían plasmado en un 
gran número de textos y proclamas desde 1918 y del cual se hacía eco 
el grupo editorial. Como explicaba uno de sus ideólogos más conoci-
dos, Julio V. González —quien asumió poco después como consejero 
de la U.L.A.—, los jóvenes se rebelaron contra sus maestros, abando-
nando las aulas para lanzarse a la calle a gritar sus protestas contra un 
sistema académico que hallaba alumnos a quiénes dirigirse sólo por 
encontrarse bajo un régimen de asistencia obligatoria. 43 

Esto se asocia a su vez a la interpelación política del estudian-
te, figura intelectual que se distanció de los partidos políticos para 
construir una identidad cultural en oposición al socialismo cientifi-

42 El dibujo que encabezó a la sección de libros y revistas fue utilizado por Aníbal Ponce para la 
portada de su libro “Cuaderno de croquis” editorial latina, Buenos Aires, 1927. En este caso 
tampoco se mencionó su autor.

43 González, 1931, pp. 29-35.
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cista, el catolicismo y el idealismo estético. Esta misión social fue una 
preocupación de los jóvenes al fundar revistas. 44 

A partir de 1928 la imagen sería eliminada del Boletín (posi-
blemente por una cuestión de espacio, dado que al fundarse la U.L.A. 
en marzo de 1925, se incluyó en esta página también un cuadro de 
“crónicas” donde se comentaban reuniones del Consejo Directivo, 
miembros adheridos, etcétera). Este cambio no afectó la importancia 
de la sección, la cual, de hecho, fue la única que se mantuvo como tal 
en el Boletín, aunque tuvo una ligera variación en el nombre al pa-
sar de “Libros y Revistas de América Latina” a “información de li-
bros y revistas”. 

Ahora bien, al ser un espacio especializado y dinámico, cir-
cularon por sus páginas un nutrido grupo de personas, al que llama-
mos universo humano, así como los bienes culturales y los capitales 
simbólicos. Los primeros son las publicaciones mientras que los se-
gundos son las ideas que están plasmadas a través de los comentarios. 
Los tres componentes son indispensables para entender la circula-
ción y el intercambio de ideas. 

44 Para ver un análisis pormenorizado de éstas remitimos a Bustelo, 2015, pp. 54 y 63.
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El universo humano

Al pensar las revistas de la década de 1920, Anick Louis re-
flexiona sobre el sentido de la autoria individual (que guió la 

interpretación de las revistas durante un tiempo prologado). Par-
te de la premisa de que cada publicación debe ser entendida en su 
contexto de edición, producción y lectura, por lo que, más allá del 
tenor ideológico de una revista en particular, debe ser entendida 
como una autoría colectiva, colaborativa. Para ello es indispensable, 
entre otras cosas, comprender específicamente cómo se ejercieron 
en un momento determinado los vínculos entre editores, directores, 
colaboradores, etcétera.45 

En este sentido, entendemos a este conjunto en este senti-
do de lo colectivo y lo denominamos el universo humano. La sensa-
ción del universo nos remite a un juego de grandes escalas. Una en 
la que como individuos de un determinado planeta somos parte y a 
su vez de algo mucho más grande, y solo imaginable, universo. Las 
cuestiones humanas a su vez brindan a esta conjugación de dos pa-
labras una dimensión de búsqueda y comprensión de una identidad 
que dé sentido de pertenencia en ese inavarcable universo que siem-
pre nos supera. 

En medidas muchas acotadas como lo es el espacio que gene-
ra una publicación, esto nos permite pensar en términos que exceden 

45 Louis, 2018, pp. 41-50.
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a los que tradicionalmente se utilizaban en la historia de la prensa, la 
cual ponía atención al editor o director, y nominalmente menciona-
ba a los colaboradores más renombrados. Esta perspectiva individua-
lista reproduce además una historia de bronce de las publicaciones al 
referirse solo a las más exitosas, o a donde participaron los escritores 
o intelectuales más reconocidos.

Nada más se explicaba desde esta perspectiva sobre que para 
que una publicación se funde debe haber un contexto social de pro-
ducción, un grupo que la impulsó y la sostuvo a través de una canti-
dad de tiempo. Al cambiar de foco del individuo a la agencia de ac-
tores sociales se busca entender la complejidad de una publicación a 
partir de todos los que participaron en ella. 

Poner el acento en la interacción social y cultural implícita, 
en los acuerdos y convenciones para determinar sentidos, así como 
en esos personajes a veces olvidados: correctores, impresores y edito-
res, entre muchos otros. Así, para entender un texto hay que entender 
tanto su contenido como las formas que lo hicieron posible, a mane-
ra de dispositivos indisociables. Al incluir en la mirada estos proce-
sos y actores, se replantea el objeto impreso.46

Partimos de la idea de que en una publicación están quienes 
trazan las directrices (el núcleo editor), quienes reciben las invitacio-
nes y colaboran enviando un artículo, una nota, un comentario o sus 
publicaciones (para ser comentadas). Se cuenta también con quie-
nes son citados, quienes no se les pidió su opinión para involucrarse, 
pero quedan ligados a través de una cita como referentes para la pu-
blicación. Están los que ayudan a financiarla para que pueda apare-
cer con cierta frecuencia: lectores, amigos de la publicación, los que 
pagan por publicidad. Los que distribuyen sus números (recibiendo 
un pago o no por ello) en distintos países del continente, son tam-

46 Granados menciona algunos aspectos importantes de ciertos autores que han aportado al de-
bate sobre la materialidad entre los estudiosos de la história del libro. Entre ellos, el principal 
es Chartier, desde la historia de la cultura, pero también McKenzie, desde la sociología de los 
textos. Granados y Mir, 2018, 160-163.
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bién una pieza fundamental. Para materializarla número por número 
con un determinado formato está por supuesto un editor o impresor. 

Si nos centramos en la sección de libros y revistas, este uni-
verso humano está compuesto por autores (que envían sus libros o 
revistas para ser comentados), los comentaristas (que actualmente 
llamaríamos reseñistas, entre los cuales puede estar miembros del 
equipo editorial, pero no necesariamente son los únicos) y los re-
ferentes (que hoy genéricamente mencionamos como citados, aun-
que como veremos más adelante el sentido que tomamos aquí es 
más complejo).

2.1. Autores
El universo de autores de libros comentados en el Boletín es nume-
roso (675). Se trata fundamentalmente de un mundo editorial donde 
predominan los hombres , puesto que las mujeres publicaban pocos 
libros (o lo hacían con seudónimos), seguido del grupo que no espe-
cifica, compuesto por aquellos de los que no podemos distinguir su 
sexo (pues sólo firman con una letra su nombre).47 

La mayor parte de éstos aparece solo en una ocasión, siendo 
un grupo más reducido, el que lo hace en dos o más ocasiones, entre 
los que podemos señalar a: los mexicanos Alfonso Reyes y Jaime To-
rres Bodet, los argentinos José Ingenieros, Alfredo Palacios, Manuel 
Ugarte, Arturo Capdevilla, Elías Castelnuovo, José S. Álvarez (Fray 
Mocho).. En menor medida se mencionan algunas autoras: Cecilia 
A Róbelo, Concha Espina, Delfina Bunge de Gálvez, Delfina Moli-
na y Vedia, Juana de Ibarbourou, Marcela Auclaire, Marquesa Calde-
rón de la Barca, Rosalía Aliaga Sarmiento, Susana Montiel, Antonia 
Artucio Ferreira, B. Justa Gallardo, Alfonsina Storni (1923). Enri-
queta Lebrero de Gardía, María del Carmen Muñoz y Pérez (1924), 
Margarita E. Arsamassera (1925). Para el segundo período los nom-

47 Cabe aclarar que los pocos casos en los que no tenemos ninguna información sobre el autor, 
se trata de publicaciones de divulgación de arte (Los grandes músicos. Berritos) y ciencia (Los 
grandes hombres. Pasteur), así como el caso de revistas y diarios de los cuales no se menciona 
su director
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bres son: Magda Portal, Julia Guerrico, Alicia Bonazzola, Blanca Luz 
Brum (1928), María L. de Moura, Constanza Di Marzo, Blanca Luz 
Brum, Andrea Di Girasoli (1929). Algunos de estos nombres los ve-
remos aparecer nuevamente al analizar los comentaristas como es el 
caso de Alcira Bonazzola, Juana de Ibarbourou y Blanca Luz Brum.48

Aunque reducido numéricamente, la presencia de mujeres en 
este ámbito es significativa en tanto da muestras de la continuidad 
del proceso de incorporación femenina al mundo de las letras inicia-
do un siglo antes, así como por el prestigio que algunas de estas mu-
jeres habían adquirido en el campo intelectual, principalmente como 
expositoras de poesía. Como reconocía Eugenio Labarca al escribir 
sobre la “literatura femenina chilena”, no es que las mujeres inte-
lectuales no hayan destacado en el pasado en aquel país, pero desde 
1910 aproximadamente “la legión de femmes savantes se ha espesado 
considerablemente”. Este fenómeno lo relaciona para el caso chileno, 
a la fundación y desarrollo de centros culturales femeninos como el 
Club de Señoras, el Consejo Nacional de Mujeres, el Círculo de Lec-
tura, el Centro de Estudios. 49

Es interesante señalar que en estos casos en que la autoría es 
de una mujer, las publicaciones se dedican casi mayoritariamente al 
género de la poesía, rescatando temas relacionados con el mundo de 
los sentimientos. La pasión se encuentra tanto cuando se recitan ver-
sos sobre la emoción por el amor correspondido como en aquellos 
donde se manifiesta la desesperación por el abandono del ser ama-
do. Un ingrediente interesante al analizar estos textos es la continua 
aparición de la mujer, ya sea como amante, hermana —sanguínea o 
de género—, madre, esposa, y poetisa, y su relación con la masculini-
dad, que representa amor tanto odio, al estar relacionado con el po-
der y sujeción.50 De este modo, autora y protagonista de cuentos, no-
velas o poesías, la mujer aparece como un sujeto que ama intensa-
mente, “mas, como ocurre que no es tan amada, en su pecho el amor 

48 Ver listado de autores en Anexo 1. Autores publicaciones. 
49 Renovación, octubre 1923, p.4. Eugenio Labarca, “literatura femenina chilena”. 
50 Renovación, marzo 1923, p. 2. Sara Hubner, “Reflexiones sobre el Amor”.
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es brasa secreta que la torna piadosa y humana”. Entre estos “amores” 
se encuentra el sentimiento hacia los niños, el cual es visto en oca-
siones como una “consecuencia natural de su naturaleza afectiva tan 
cierta y humana”.51 

La ambivalencia en la que parece encontrarse necesariamen-
te la mujer por su género se presenta también como una justificación 
a la hora de comentar novelas, cuentos o poesías, en donde las pro-
tagonistas sean mujeres que “escarban en nuestras almas, y las estre-
mecen, y las hacen gozar, y las hacen padecer.” De este modo, justifi-
ca Juan Ramón Avilés a las protagonistas de la obra Prosas nuevas es-
crita por el guatemalteco Froylán Turcios al afirmar:

Cada día que pasa nos afirmamos en la tesis de que la me-
jor manera de apreciar el poder artístico de los poetas es conocer a las 
mujeres que nacieron en su cerebro, ese elemento agitado y vivo, de 
que surgen, como en el mito, las Afroditas del más íntimo ensueño. 
Como en las leyes biológicas de la herencia, también las hijas ideales 
del artista llevan el sello del temperamento de quien las lanza al mun-
do. He aquí por qué las heroínas de ‘Prosas Nuevas’ son, en cualquier 
momento en que se les sorprenda, magníficas. Nerviosas de belleza 
humana y marmórea, de una punzante voluptuosidad, denuncian su 
estirpe: vienen de quien tiene una complicada y vibrante psicología. 52

Raras veces encontramos libros escritos por hombres para 
mujeres en los que se trate otros temas, como es el caso de la Guía 
de la mujer inteligente para el conocimiento del socialismo y el capitalis-
mo, escrito por el periodista inglés Bernard Shaw. Su reseñista, Juan 
Merel, aclara que se trata de un tratado de economía política, por lo 
que estudia los diferentes problemas relacionados con la lucha en-
tre el capitalismo y el trabajo, trazando un panorama de los últimos 
acontecimientos ocurridos en Inglaterra con un toque de sátira ha-
cia la burguesía inglesa para matizar la gravedad del tema. El libro 
estaba dirigido para un público femenino, “las damas”, a quienes el 
autor “habla de la actividad doméstica, con tal sentido de econo-

51 Renovación, enero 1923, p. 7. S.C. “’Brasa secreta’ de Susana Montiel”.
52 Renovación, junio 1923, p. 7. Juan Ramón Avilés, “Prosas Nuevas de Froylan Turcios”.
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mía que no lo haría quizás la mejor ama de casa”. Por este motivo, 
el libro llena “una necesidad imperiosa para la mujer inteligente y 
el hombre estudioso”.53

Si la inclusión de mujeres a través de la crítica bibliográfica 
implicaba romper con un orden tradicional, la presencia dentro del 
grupo de autores de un buen número de aquellos que se encontra-
ban iniciando su proceso de consagración dentro del campo intelec-
tual, implicaba una búsqueda explícita por alejarse de un orden jerár-
quico. Podemos observar que el conjunto estaba compuesto por dos 
grandes grupos generacionales. El primero se encontraba entonces 
cerca de los 40 años (pocos superaban esa edad). Entre ellos se en-
contraban muchos que colaboraban también en otras publicaciones 
como Nosotros y la Revista de Filosofía.54 El otro sector, bastante más 
joven, era menor (en su gran mayoría) a los 30 años. Entre estos úl-
timos advertimos la participación de miembros de esa nueva gene-
ración literaria argentina pertenecientes a la vanguardia bonaerense 
que se encontraban agrupados en torno a las revistas Inicial, Valora-
ciones, Sagitario, Martín Fierro y Proa. 55 Hasta aquí, lo señalado refie-
re a un campo intelectual en el cual comienza a establecerse un cierto 
grado de especialización. Muestra de esto son los pocos casos en que 
un personaje aparece como autor de una obra comentada y como co-
mentarista de otra.56 

Es poco frecuente que el autor y el comentarista sean la mis-
ma persona, situación que parece ser publicada como broma por par-
te de uno de los miembros del comité de redacción. Este es el caso de 
José Ingenieros, quien bajo el seudónimo de Julio Barreda Lynch re-

53 Renovación, marzo-abril 1929, p. 8. Jorge Bernard Shaw, “Guía de la mujer inteligente para el 
conocimiento del socialismo y capitalismo”.

54 Para ver los nombres de los colaboradores de la Revista de Filosofía remitimos a Biagini, 1984, 
pp. 5-13; y para el caso de Nosotros puede ver Prislei,1999, pp. 43-64. 

55 Para ver los nombres de los colaboradores de la revista Valoraciones remitimos a Aznar, 1963 y 
para Inicial a Rodríguez, 2003.

56 Alberto Inzúa comenta el libro Antología Americana de Alberto Ghiraldo mientras que comen-
tan su libro La flecha del amor. Renovación, junio 1923, p 7, y Rafael Heliodoro Valle comenta 
el libro de Jaime Torres Bodet El corazón delirante, mientras que Alfonso Fábila le comenta su 
obra Ánfora sedienta. Renovación, febrero 1923, p. 6.  
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seña el libro Emilio Boutroux de su autoría. Desde su título El humo-
rismo en la filosofía, el comentario marca su carácter irónico y sarcásti-
co, el cual mantiene al analizar a todos los personajes que intervienen 
en la trama: el autor del texto —Ingenieros—, el personaje de la obra 
—Boutroux—, y otros personajes citados en la trama —Chesterton, 
Shopenhauer, Croce, Spencer, Nietzsche, Pascal, Fichte, Montaigne. 
Dando muestras de su amplio conocimiento sobre la filosofía, Inge-
nieros intenta mostrar lo absurdo de seguir de modo dogmático cual-
quier corriente: positivismo, espiritualismo, neokantismo, neohege-
lianismo, neotomismo, misticismo, inclinándose más por rescatar las 
aportaciones de algunos filósofos, sin convertirlos en héroes ni már-
tires de ninguna causa. Así, Barreda Lynch señala como una carac-
terística de la obra de Ingenieros su gran sentido del humor, el cual 
pone de manifiesto en la calificación que hace de Boutroux, como 
(entre otros atributos) un filósofo que no era “ni bueno ni malo”, un 
“tonto distinguido, más bien que un tartufo”.57 

Aunque este ejemplo sea excepcional en cuanto Ingenieros 
siempre buscaba destacarse por actitudes originales, el que los au-
tores puedan ser reconocidos a través de sus obras, era una situación 
frecuente. Como expuso E. Suárez Calimano al comentar la obra El 
juez rural de Pedro Prado, los autores se quejan a menudo de que los 
comentaristas interpretan las obras mediante el conocimiento del au-
tor, queja fuera de lugar a su juicio puesto que los libros son una con-
tinuación del autor donde se reflejan sus sentimientos y preocupacio-
nes. Por ello distinguía a los autores en tres grupos: aquellos que es-
cribían a modo auto biográfico utilizando la primera persona, los que 
crean personajes contradictorios o semejantes a los autores, en donde 
recrean una discusión “con los propios hijos espirituales”, y, por últi-
mo, una tercera clase de autores que utilizando arquetipos humanos 
“no representan nada que sea particular sino lo genérico”. 58

57 Renovación, febrero 1923, p. 1, Julio Barreda Lynch, “El humorismo en la filosofía”. Para com-
prender el significado del concepto de tartufo en el pensamiento ingenieriano remitimos a Bru-
no y Pita, 2006.

58 Renovación, enero 1925, p. 4. E. Suárez Calimano, “Un libro de Pedro Prado”.
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2.2. Comentaristas
Otro componente fundamental de este universo humano es el de los 
comentaristas, quienes posiblemente fueron solicitados por el Comi-
té de Redacción para que participaran en el Boletín realizando la crí-
tica de algunas publicaciones. No todas las obras fueron comentadas. 
Algunas se anunciaban bajo el título de “libros y revistas recibidas” y 
pocas recibían una atención posterior.59 Exceptuando estos casos, el 
número de comentaristas (186) es menor que el de autores y la mayor 
parte de estos críticos aparece en una ocasión, siendo un grupo más 
reducido, el que aparece con mayor frecuencia.60 Para el primer pe-
ríodo de estudio a Alcira Bonazzola, Arturo Montori, E Suarez Ca-
limano, Enrique Gay Calbó, Federico García Godoy, J.M Chacón y 
Calvo, Luis García Cabral y Manuel Seoane. A estos comentaristas 
regulares se sumaron los miembros del comité editorial, fundamen-
talmente de José Ingenieros, con su nombre o mediante los seudó-
nimos de Raúl H Cisneros, Julio Barreda Lynch y Alberto Aguirre 

Este reducido número se debe a que la mayoría de los comen-
tarios se hizo de manera anónima. Las razones de esta ausencia no se 
encuentran relacionadas al tipo de crítica puesto que existen en ellos 
juicios (negativos, neutros, positivos y muy positivos), ni a la autori-
dad de la obra o el prestigio del autor a tratar. Así, de forma anóni-
ma este tipo de comentario cumple al igual que los otros con lo que 
Michell Foucault denomina la “función del autor”, es decir, la críti-
ca y debate de las ideas utilizando ciertos parámetros culturales que 
le dan autoridad a su juicio.61 Por ello, es factible pensar que se trata 
de comentarios realizados por los miembros del comité editorial, que 

59 En 1923 encontramos la obra El alma rusa de Alejandro Castiñeiras; fue anunciada en julio 
mediante el esbozo de los títulos por no tener tiempo para un análisis y comentada extensa-
mente (y de manera muy positiva) por Aníbal Ponce en septiembre de 1923. Renovación, julio 
1923, p. 7 y septiembre 1923, p. 4. Un caso similar fue el de Luis Machado La Enmienda Platt 
comentado positivamente por Enrique Gay Calbó. Renovación, marzo 1923, p. 7 y abril 1923, 
p. 3.

60 Ver lista de comentaristas en el Anexo 2. Comentaristas publicaciones.
61 Para Foucault, “La función autor es, entonces, características del modo de existencia, de circu-

lación y de funcionamiento de ciertos discursos en el interior de una sociedad”. No es el autor 
(tal o cual como personas), sino parte de un discurso de poder. Con esta acepción responde a 
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decide mantener el anonimato con el fin de dar la impresión de que 
el grupo de colaboradores es más amplio. 

De cualquier modo, la participación del elenco de colabora-
dores externo implica que el espacio de la publicación no sólo en-
contraba a un grupo núcleo editorial dinámico que se manifestaba 
principalmente en una primera página inicial sino también a un am-
plio abanico de participantes. Hacia el segundo período de estudio, 
de 1928 a 1930, existe una mayor injerencia del comentarista como 
interlocutor externo reconocido por la redacción por su aptitud para 
emitir un juicio sobre determinado tema. Así, la lista de colaborado-
res del Boletín muestra que sólo algunos colaboradores participaron 
enviando artículos para su publicación y realizando comentarios, en-
tre quienes se destacaron Isidro Odena y Manuel Seoane —bajo su 
nombre o el seudónimo de Tupak Yupanki— siendo más frecuente 
que los colaboradores se dedicaran o a la redacción de artículos sobre 
un tema político o al de comentarios literarios. 

En este último caso se percibe la incorporación de Silvestre 
Martí Flores y José María Franco Hinojosa a la lista de colaborado-
res que se dedicaron exclusivamente a comentar libros. Al cabo del 
tiempo, la publicación parecía encontrar un cierto grado de especiali-
zación que marcaba una diferencia entre sus colaboradores, mostran-
do significativamente que no todos estaban preocupados por los mis-
mos temas. La diferencia entre comentaristas literarios y colaborado-
res de política mostraba además que existía una diferenciación en la 
distribución humana en el espacio del Boletín, permitiendo que en la 
sección de libros y revistas tuvieran cabida una franja de intelectuales 
que a identificarse con el antiimperialismo como causa común, en-
tendían que el latino americanismo era en la práctica un acercamien-
to entre intelectuales a partir del intercambio de uno de los más im-
portantes capitales simbólicos de los intelectuales: la palabra escrita. 

Cabe mencionar que pese al interés de la publicación por in-
corporar obras realizadas por mujeres a los bienes culturales que se 

la afirmación de Roladn Barthes quien declara la muerte del autor. Santibáñez, 2004, pp. 135-136.
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discutían en el Boletín, su participación como comentaristas fue muy 
poco frecuente, registrando sólo en estos casos a Alcira Bonazzo-
la (1923) y Maruja Bellini (1925), Blanca Luz Brum, Juana de Ibar-
bourou (1928), las cuales salvo en el caso de Bellini aparecen tam-
bién como autoras. De hecho, la mayor parte de los textos escritos 
por mujeres fueron analizados por hombres, ya sea por parte del co-
mité de redacción o de otros comentaristas invitados.62 Como caso 
excepcional el de Alicia Bonazzola, la cual fue una de las pocas mu-
jeres que se especializó como comentarista de obras escritas por otras 
mujeres. Comentó el libro Languidez de la poetisa Alfonsina Storni 
y el libro La novena del amor doliente de Marcela Auclaire.

En el primer caso, Bonazzola no duda en mostrar su sensibi-
lidad frente a la poesía de Storni, a quien admira por su:

espíritu exquisito y superior, modula en gorjeo sonoro o en gri-
to agudo el canto de su vida impregnada de angustia satura de amor 
y embalsamada de sueños. Su voz, es siempre música, tierna y vibran-
te a un tiempo mismo, a través de cuyas escalas se transparentan hon-
das emociones. Sus versos tienen, como flores capitosas, perfume in-
tenso, cuya fragancia perdura en los que una vez la aspiraron. Todos 
ellos, profundamente humanos, revelan una sinceridad grande, que se 
espeja en las estrofas con tanta nitidez como el oro de la estrella tiem-
bla en las aguas quietas del lago. 63

Así, el análisis de los comentarios realizados nos muestra que 
la condición de género es fundamental a la hora de comentar este 
tipo de obras. En parte, esto se relaciona a sus características inter-
nas, las cuales como mencionamos con anterioridad al analizar a las 
autoras, se inscriben dentro de la poesía y abordan el mundo de los 
sentimientos. A esto debe agregarse el que, al momento de realizar la 
crítica de un texto escrito por una mujer, los comentaristas —de am-
bos sexos— se apropian del lenguaje poético para comentar desde ese 

62 Entre los nombres de estos comentaristas mencionamos a Rafael de Diego y Carlos Benvenu-
to para el primer período, mientras que para el segundo encontramos a Manuel Seoane y Sil-
vestre Martí Flores. 

63 Renovación, enero 1923, p. 7. Alcira Bonazzola, “Languidez, poesías de Alfonsina Storni”.
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mundo interior en donde cabe más la pasión que la razón, la expre-
sión que el estilo. 

A diferencia de esto puede observarse con mayor claridad la 
perspectiva de género, cuando un mismo libro es comentado por per-
sonas de distinto sexo, como es el caso de la obra del escritor argenti-
no Benito Lynch, El inglés de los huesos, comentado primero por Ro-
berto Giusti y posteriormente por Maruja Bellini. De manera exten-
sa y minuciosa Giusti analiza la novela como lector “experto”, subra-
yando los momentos de mayor tensión e incertidumbre de la trama. 
Al referirse a los personajes principales: Mr. James el “flemático” an-
tropólogo inglés, Balbina de quien se enamoran éste y Santos Telmo, 
el “gauchito” e “insospechado rival” del inglés. En especial al tratar 
del personaje principal femenino, el crítico se refiere a ella como la” 
hermosa criollita” que primero se burla de su enamorado, después lo 
ama —hasta llegar incluso a buscar a través de un embrujo que no la 
abandone— y por último lo aborrece. El cambio se explica para el co-
mentarista en su carácter salvaje, calificándola como “chiquilla semi 
bárbara” que obra según sus instintos al no poseer racionalidad.64

Bellini por su parte, analiza la tragedia amorosa desde otra 
perspectiva, definiendo que los personajes son realistas en tanto pre-
sentan aspectos positivos como negativos, vicios y virtudes —citan-
do al escritor español Unamuno—. En ésta, Balbina, arquetipo feme-
nino de las novelas de Lynch, es interpretada como una criollita al-
tiva, hermosa, ingenua, adorable y apasionada “en sus graciosos des-
varíos afectivos”. Sir James, sufre de una “frialdad incorruptible” que 
provoca su incomprensión estúpida y despiadada frente al amor de 
Balbina, mientras que su opositor, el gaucho Santos Telmo represen-
ta la pasión latina. Por todo esto no duda en describir al autor como 
quien “ha escrito el pintoresco ambiente característico de las llanuras 
argentinas, el que ha copiado con maestría y sinceridad, sus sabrosas 
costumbres y el que supo dar una nota artística con el respeto debido 
al lenguaje gauchesco”. 65 

64 Renovación, octubre 1924, p. 6. Roberto Giusti, “El inglés de los güesos”
65 Renovación, abril 1925, p. 7. Maruja Bellini, “El inglés de los huesos”.
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Si lo expuesto hasta ahora puede darnos una idea sobre los 
comentaristas, cabe agregar un último aspecto que consideramos re-
levante sobre este punto, el cual se encuentra relacionado al tipo de 
comentario que realizaron estos colaboradores de Renovación. Los 
comentarios de las obras fueron fundamentalmente positivos, algu-
nos muy positivos y en menor medida neutros, siendo sólo los casos 
excepcionales los comentarios negativos. Por esto puede pensarse que 
la intención de Renovación era fomentar el diálogo entre intelectua-
les realizando una crítica favorable que buscaba siempre resaltar al-
gún aspecto de la obra analizada. 

La diferencia entre los comentarios que calificamos como po-
sitivos y muy positivos es sutil, puesto que en ambos se encuentran 
palabras que rescatan el estilo, la interpretación, originalidad, etcéte-
ra. De la obra comentada, sólo algunos hacen énfasis en que es una 
excelente representación de una escuela, corriente, o género. En éstos 
aparece una gran cantidad de adjetivos para calificar de manera muy 
positiva a las obras y a sus autores, quienes son elogiados por su cua-
lidad, llegando incluso a compararlos con otros grandes exponentes 
americanos o europeos. 

Esta subjetividad es importante a la hora de comparar con 
los comentarios que calificamos como neutros, puesto que en ellos 
encontrábamos una crítica matizada, tenue, ni definida hacia lo po-
sitivo ni hacia lo negativo en su totalidad, situación que se encuen-
tra relacionada a distintas circunstancias. La más extrema, se debe a 
que el comentarista decide en lugar de hacer un comentario descri-
bir sus partes o transcribir el índice de la obra. A esta situación se 
pueden agregar otras que tienen que ver con un juicio realizado por 
el comentarista de la obra. En ocasiones, el comentarista, realiza 
una crítica a una parte de la obra, pero rescata otra, marcando una 
fuerte desigualdad en la composición. Por ejemplo, Fernán Cisne-
ros al comentar El libro de imágenes de Humberto Zarrilli, afirma 
“hay que prescindir de la segunda parte de su libro, que no es sino la 
justificación de aquella frase de fácil comprobación: ‘nunca segun-
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das partes fueron buenas’. La primera parte es la rectificación de la 
otra. Menos mal que se lee antes”66.

En otros casos, la falta de una crítica rotunda se encuentra re-
lacionada a que sus autores son jóvenes que inician su carrera literaria 
y se presupone que sus primeras obras deben ser consideradas en fun-
ción de su formación y no como un producto terminado.67 Una situa-
ción similar para los comentarios neutros la encontramos en aquellos 
que pese a no ser novatos siguen siendo jóvenes que no han alcanza-
do la total consagración, y por lo tanto necesitan de cierto apoyo para 
seguir en el camino. 

Dado que aquí se trata de escritores con más de una obra pu-
blicada y con posibles intervenciones en el campo intelectual como 
conferencista o director de publicaciones, las críticas apuntan a seña-
lar que el autor ha dado muestras en otros textos de una mayor des-
treza y consideran que podría haber hecho más por esa publicación. 
En esta situación esta la crítica realizada a la obra Las horas alucinadas 
del escritor Evar Méndez, de quien se aplaude sus dotes como con-
ferencista y director de la revista Martín Fierro, pero se critica su la-
bor como poeta. Criticando sus versos teñidos de un alto pesimismo 
que sólo pueden ser considerados positivamente como expresión de 
“preciosismo simbolista”, “recreación decorativa cuando no arqueoló-
gica”. Por ello, asumiendo que el escritor posee las cualidades necesa-
rias para superar el intelectualismo manifestado en este libro.68

Como casos excepcionales encontramos la crítica negativa, 
situación que permite observar cuáles son los referentes —positivos y 
negativos— de la red de intelectuales que intentaba conformarse en 
torno a Renovación. Por ejemplo, al reproducir un comentario publi-

66 Renovación, noviembre-diciembre 1928, p. 8. Fernán Cisneros “El libro de imágenes de Hum-
berto Zarrilli”.

67 Por ejemplo, Federico García Godoy critica el libro Los conquistadores de Emilio Gaspar Ro-
dríguez, por ser una obra fragmentaria, heterogénea, pero recomienda su lectura por ser su au-
tor un joven y en un caso extremo, la redacción se niega a criticar la obra de Domingo J. Sime-
ta, De dolor y amor, por ser este autor un joven de veinte años que había muerto. Renovación, fe-
brero 1923, p. 6 y enero 1923, p. 7. 

68 Renovación, marzo 1925, p. 7. S.C. “Las horas alucinadas de Evar Méndez”.
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cado inicialmente por la revista porteña Nosotros, Julio Noé criticaba 
duramente El arrabal de Manuel Gálvez, al calificarla como un com-
pendio de “restos”, “desechos” de otras obras anteriores en que Gálvez 
incursionó en el género realista (La maestra normal y Nacha Regules). 
A través de la cita de algunos pasajes de la obra, afirman que la misma 
“les ha repugnado” por ser una “escueta crónica de lo que sucede”, sin 
llegar a una profundidad sobre el quehacer humano. Por todo esto, 
aconsejan a Gálvez deje el género realista y se dedique al de la novela 
psicológica para trazar planos de la vida nacional, aunque en éste —
dejan entrever— su éxito tampoco ha sido muy grande.69 

Curiosamente, aunque fueron pocos los casos en que se pu-
blicó una crítica negativa, el Boletín afirmaba respetar la crítica abier-
ta y a aquellos pocos que se animaban a realizarla. Así, al comentar 
con agrado la reimpresión de libro de Nicolás Coronad, la crítica ne-
gativa, el cual milagrosamente se agotó al poco tiempo. “Bien mere-
ce este éxito el eminente crítico, que a sus preciosas cualidades de es-
tilista asocia un agudo ingenio y la valentía de expresar sus opinio-
nes sin hipócritas reticencias”.70 Para darle mayor repercusión al li-
bro, Renovación publicó otros dos comentarios, el uno realizado por 
la revista Caras y Caretas y el otro de la revista Nosotros. El primero 
titulado “Elogios” hace una crítica muy positiva de Nicolás Corona-
do, definiéndolo como un intelectual independiente, franco y educa-
do, es decir, un elemento saludable para un medio literario “que cre-
ce, crece, desmesuradamente; pero cuya extensión va no estando ya 
con relación a su solidez”. En cambio, en el segundo titulado “Censu-
ras” cuestiona la posición del autor en su libro, para quien nada pare-
ce rescatable de la literatura o el teatro nacional, olvidando que la li-
teratura nacional se encuentra en un estado de formación. En virtud 
de esto, el comentario se remite al año de 1917 para recordar cuando 

69 En otra ocasión, la crítica es tan dura que el comentarista —seguramente algún miembro del 
comité editorial— no menciona el nombre del autor. Aunque no dan mayores detalles, la cau-
sa de la crítica parece radicar en no haber incluido en su análisis a los personajes que ellos con-
sideran relevantes como Ingenieros, entre otros, y dedicarse a adular a unos comerciantes. Re-
novación, febrero 1923. 2, p. 4. Julio Noé, “Manuel Gálvez ha publicado historia de Arrabal”.

70 Renovación, octubre 1923, p 7. S.C. “La crítica negativa de Nicolás Coronado se reimprimirá”. 
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Coronado realizaba críticas agudas, pero sin severidad excesiva, y se 
pregunta por qué ha cambiado tanto el autor. 71 

2.3. Referentes
Al realizar un comentario sobre alguna publicación, los comentaristas 
mencionaron otros personajes con regularidad. A este grupo de cita-
dos los identificamos como “referentes”, puesto que los mismos parti-
ciparon indirectamente a través de una incorporación —casi diríamos 
forzada—, mediante la cita de alguna idea, frase, o simplemente me-
diante su evocación. 

Entender la complejidad de este universo de autores citados 
escapa los límites de este trabajo, pero se deben señalar algunos as-
pectos básicos: que la cita implica pensar en la intertextualidad para 
entender su función; que éstas nos remiten a actores vivos y muer-
tos; que pueden ser combinados por los enunciantes de manera yux-
tapuesta (construyendo una comunidad discursiva imaginaria); que 
entenderlos como parte de la red permite pensar en la reciprocidad 
de referencias.72

El primer rasgo por resaltar sobre estos referentes citados en 
los comentarios bibliográficos del Boletín es que los comentarios de 
las publicaciones pocas veces tratan de las dos figuras más importan-
tes de la U.L.A., José Ingenieros y Alfredo Palacios. Esto marca una 
gran diferencia con el resto del contenido del Boletín, en los que se 
hacía una referencia constante a estos personajes mediante la publi-
cación de artículos originales, o para dar mayor legitimidad a su pro-

71 Renovación, marzo 1923, p. 7. S.C. “En el banquillo de la crítica. Censuras y elogios a Nicolás 
Coronado”. 

72 Pita, 2021, pp. 6-8. No debemos confundir la manera en que se utiliza actualmente el término 
cita en las revistas académicas a lo que se está mencionando aquí. Para nosotros es importante 
entender la cita con el principio de autoridad. Las citas estan instrinsecamente relacionadas al 
refente, como autoridad otorgada por un enunciante, por lo que son de vital importancia enten-
der qué atributos de prestigio y capital cultural le está otorgando. Pita, 2021, p. 38. Otra mane-
ra de entender la importancia de estas citas en el studio de una red intelectual, es como mues-
tra Eduardo Devés al estudiar dos revistas, el grado de conocimiento que tenía una red intelec-
tual. Así, la reciprocidad de las menciones entre ambas publicaciones reflejan la relación y ad-
miración entre algunos de sus integrantes. Devés, 2000, pp. 168. 
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yecto, a través de reproducciones de otras publicaciones. En estos ca-
sos, Ingenieros era representado como una figura relevante dentro del 
espacio antiimperialista y latinoamericanista del subcontinente, y se 
lo llamaba “maestro” por la forma dura y enérgica en que denuncia-
ba implacablemente el avance el imperialismo y proponía al mismo 
tiempo un “plan genial” de unificación. Por esta acción, Ingenieros se 
hacía comparable con próceres de la independencia política de Amé-
rica Latina como Simón Bolívar.73 Este lazo imaginario entre Inge-
nieros y Bolívar se sustentaba en varios elementos. Ambos se habían 
enfrentado al poder colonial, e incluso ambos alertaban sobre el pe-
ligro que conllevaba para los países latinoamericanos el realizar una 
integración en la cual se incluyera a los Estados Unidos. 

En cambio, en el espacio dedicado a la crítica bibliográfica 
Ingenieros aparece en pocas ocasiones, aunque siempre de manera 
positiva. En un extenso artículo reproducido del diario ecuatoria-
no El día, Julio H Santamaría comenta la nueva edición del libro 
Los tiempos nuevos de José Ingenieros, retomando tanto su contenido 
como la figura del autor. Comparándolo inicialmente con persona-
jes como Lope de Vega por su productividad como escritor, se refiere 
a Ingenieros como “el maestro del pensamiento moderno” en Amé-
rica Latina, y afirma que es un “símbolo” del esfuerzo personal y au-
todidacta, por lo que sus obras “como los de Emerson, Rodó y Mon-
talvo, tienen la inefable sugestión del ensueño y el valor de la acción 
convertida en obra.”74 

A su vez, al criticar la aparición del libro Emilio Boutroux 
y la filosofía universitaria en Francia, texto altamente recomendado 

73 Este tipo de comentarios se encuentra persistentemente en casi todos los números, por lo que 
sólo mencionaremos algunos: Renovación, septiembre 1923, p 4. “Por la Unión Latinoamerica-
na” sin autor, reproducción de la Revista Hero (República Dominicana) y “Del panamericanis-
mo”, sin autor, de El Tiempo (Bogotá); agosto 1923, p 4. Sofonias Salvatierra “Por la bienaven-
turanza de América”, de El Correo Centroamericano; abril 1923, p 4. José Máscote, “Una Idea” 
de El Tiempo de Panamá; marzo 1923, p. 4. Alfonso Teja Zabre “América para los latinoameri-
canos” de El Demócrata de México y “La doctrina Monroe y La voz de la raza” La Prensa de Cos-
ta Rica; marzo 1923, p. 4. Pedro Vendrell, “Por la Unión Latinoamericana”, de España Nueva 
(Cuba). 

74 Renovación, septiembre 1924, p. 6. Julio Santamaría, “Los tiempos nuevos”.
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por ser un excelente ejemplo de un estudio monográfico —de cuyas 
conjeturas cita textualmente algunos párrafos—, Ingenieros es visto 
como un filósofo que posee criterio propio, gran erudición e ideas de 
sobra. Por este motivo, el comentarista (sin firma) le solicita como un 
gesto amistoso que lleve a la práctica sus ideas, para que al final Amé-
rica Latina pueda tener un filósofo que figure junto a otros grandes, 
en la lista de la historia de la cultura universal.75 De hecho, cuando 
Ingenieros era pasado por alto como referente en alguna publicación, 
era denunciado en los comentarios como un acto improcedente. Así, 
el comentario del folleto Las relaciones franco-argentinas. Páginas de 
historia cultural, a cuyo autor se despreció tanto que sólo se lo reco-
noció como “un argentino”. El texto fue duramente criticado por no 
incluir a los personajes relevantes como Ingenieros que han estudia-
do el tema y en cambio, dedicarse a adular a unos “comerciantes”.76 

Pese a esta defensa es evidente que Ingenieros ocupaba un lu-
gar privilegiado como referente con relación al discurso general de la 
publicación (antiimperialista, juvenilista y latinoamericanista), y en 
menor medida, como representante de una corriente de la literatu-
ra argentina o latinoamericana. Por este motivo, es frecuente que, al 
citarlo junto a otros referentes, éstos pertenezcan más al ámbito de 
la política que de la literatura. Así, al comentar el libro del peruano 
Víctor Raúl Haya de la Torre, Por la emancipación de América Latina, 
se halaga el texto como un punto de inflexión dentro del movimien-
to antiimperialista latinoamericano que no habían encontrado aún el 
“verdadero cauce”. Pese a este parteaguas, el comentarista reconocía 
algunos personajes que sirven de antecedentes válidos a Rubén Da-
río, José Enrique Rodó, Manuel Ugarte, José Vasconcelos, José Inge-
nieros y Alfredo Palacios. Siguiendo con esta identificación de Inge-
nieros como figura política, fue analizado por Euclides E Jaime en 
el libro Sacerdotes laicos, junto a otros personajes del pensamiento so-
cialista latinoamericano como Juan B. Justo, Alfredo Palacios, José 

75  Renovación, abril 1923, p.7. “La próxima Renovación Filosófica. Palabras que reclaman obras”.
76  Renovación, febrero 1923, p. 4. S.C. “Las relaciones intelectuales franco-argentinas”.
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Vasconcelos, así como con representantes del movimiento intelectual 
Clarté como Romain Rolland y Henri Barbusse.77 

Al igual que Ingenieros, las obras de estos intelectuales fran-
ceses recibieron puros comentarios, siendo más frecuente su apari-
ción como referentes que como autores o comentaristas.78 Es de ex-
trañar la ausencia de otro escritor afiliado a este movimiento como 
fue Anatole France, quien era reconocido como un importante crí-
tico de la guerra europea, figura que fue ampliamente defendida por 
los colaboradores del Boletín, frente a las críticas que comenzaban 
a esbozarse entre algunos jóvenes.79 De hecho, junto a otras figuras 
que representaban al grupo intelectual Clarté, France sería un refe-
rente permanente del Boletín puesto que desde la primera editorial 
se mencionaba en relación a las ideas expresadas por el francés que 
“los pueblos necesitan hoy de guías idealistas y de juventudes capa-
ces de acción, para afrontar con ánimo nuevo y optimismo los proble-
mas de todo orden que plantea el presente y que multiplicará el por-
venir inmediato”.80 

77 Renovación, abril 1928, p. 6 y enero 1928, p. 3. Tupak Yupanki, “por la emancipación de Amé-
rica Latina de Víctor Raúl Haya de la Torre”.

78 Sólo registramos comentarios de la revista Le Monde dirigida por Romain Rolland y del mis-
mo autor, el libro Teatro de la revolución. Por su parte de Henri Barbusse, encontramos la críti-
ca a tres obras: Faits divers, Voici ce qu’en a fait de la Georgia y El fuego. 

79 Exaltando esta figura encontramos el artículo de Gabriel S Moreau “Anatole France”. Lo de-
finió como un intelectual revolucionario comprometido con la causa social, que rechazaba los 
excesos de un sistema capitalista y burgués, que se había opuesto a la gran guerra criticando su 
barbarie y anunciando, tras su finalización, el inicio de una nueva y gloriosa etapa para la huma-
nidad. Renovación, diciembre 1924, p. 3. Por su parte, Florentino V Sanguinetti se quejó de la 
falta de perspectiva de los jóvenes que lo rechazaban por su revisionismo, su elitismo y su falta 
de acción en la práctica. En cambio, Euclides E Jaime, llamando en cambio a la nueva genera-
ción a seguir el ejemplo y las ideas de aquel intelectual que entre otros méritos contaba el ha-
ber sido censurado por la Iglesia al incorporarlo a su “Index”. Renovación, julio 1924, p. 6 y 7. 
Florentino V Sanguinetti, “Anatole France”; septiembre 1924, p. 2. E. Gómez Carrillo, “El se-
creto de Anatole France”; noviembre 1924, p. 5. Euclides E. Jaime, “Anatole France”. 

80 Las afirmaciones cobraron vigor a la muerte de Anatole France. Luis Reissig lo comparó con 
la personalidad de Lenin, porque pese a las diferencias ambos habían poseído la capacidad de 
ser “los grandes optimistas contemporáneos”. Con igual firmeza, Vargas Vila defendió la me-
moria del “ilustre maestro” recientemente fallecido y atacó con vigor a los críticos llamándolos 
“esclavos”, en tanto no podían disfrutar de ver a un hombre plenamente libre en su pensamien-
to y en su obra. Renovación, diciembre 1924, p. 2. Luis Reissig, “France y Lenin, fuertes”; ene-
ro 1925, p. 1, Vargas Vila, “Anatole France”. 
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Otro referente importante de la U.L.A. fue Alfredo Palacios, 
quien ocupó la dirección de la organización desde su fundación a ini-
cios de 1925. Antes de esta fecha, Palacios había aparecido en el Bo-
letín como un asiduo colaborador enviando artículos que reafirma-
ban el discurso oficial del comité de redacción en relación con la 
lucha contra el imperialismo norteamericano y contra la campaña 
armamentista que realizaban algunos países latinoamericanos dado 
que el único enemigo externo eran los Estados Unidos. Otro de los 
temas tocados por Palacios fue el del ideal unionista de la juventud 
y el de América como futuro de la humanidad, siguiendo una inter-
pretación del pensamiento de José Enrique Rodó y Oswald Spengler. 
Como autor, su aparición durante el primer período (1923-1925) se 
restringió a tres obras que lo habían distinguido en el ámbito univer-
sitario y su participación anterior en las filas del socialismo, nos re-
ferimos a El nuevo derecho y La universidad nueva (ambos textos pro-
ducto de sus investigaciones y enseñanzas universitarias) y La fatiga y 
sus proyecciones sociales (producto de una investigación por el cual re-
cibió el premio Nacional de Producción Científica).

En estos casos, el Boletín sólo anotó los datos editoriales para 
informar a los lectores y en un solo caso, tuvo un comentario descrip-
tivo de su contenido (por lo cual lo incorporamos dentro de los ca-
sos “neutros” que vimos anteriormente). Esto es significativo en tan-
to no recibió el mismo tratamiento que la figura de Ingenieros den-
tro de los comentarios, y sólo se constituyó como referente al encon-
trarse junto a otros personajes como el caso mencionado. En cam-
bio, durante el segundo período de estudio (1928-1930), Palacios se 
convirtió en un referente con mayor presencia. De hecho, la canti-
dad de obras de su autoría y los comentarios recibidos fue más nu-
merosa. Una de las obras presentadas anteriormente, El nuevo dere-
cho, de la cual fue primeramente anunciada la nueva reedición y pos-
teriormente comentado en extenso por Silvestre Martí Flores, se re-
fiere a Palacios como un “estudioso recalcitrante” que inicia su traba-
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jo desde la madrugada y no termina hasta que ve saciado su “ham-
bre espiritual”.81 

A su vez, al comentar el libro Universidad y Democracia, Mi-
guel A Urquieta, quien agradece el envío del autor y especialmen-
te, la dedicatoria al texto que define como altamente positivo. Desde 
este punto de vista, Palacios es considerado un “maestro de la nueva 
generación”, compartiendo el lugar junto a otros referentes como el 
boliviano Tamayo en Bolivia y es identificado también como un “so-
cialista constructor”, dando así continuidad a su militancia realizada 
fuera del partido. Evidentemente, la militancia política de Palacios en 
el socialismo primero y de modo independiente después, es un fac-
tor de peso al definirlo como referente. Sin embargo los comentaris-
tas intentaron revertir esta imagen al darle mayor importancia a su 
papel como “estudioso” o “maestro”. Esta cualidad pedagógica es re-
tomada como hilo conductor por Isidro Odena al comentar el libro 
Acción universitaria, refiriéndose a Palacios como un “verdadero cul-
tor de la ciencia pedagógica”, capaz de discutir mano a mano con los 
especialistas.82

En suma, la lectura de Renovación permite observar que en 
comparación con el tratamiento que recibieron en el resto del Bole-
tín, Ingenieros y Palacios tuvieron una menor importancia como re-
ferentes privilegiados en el espacio dedicado a los comentarios lite-
rarios. Otros miembros de la ULA ocuparon un lugar como referen-
tes a través de estos comentarios. Este fue el caso de Carlos Sánchez 
Viamonte, miembro del Consejo Directivo, de quien se comentaron 
varias obras. En especial, al analizar el libro La cultura frente a la uni-
versidad. 83

81 Renovación, abril 1928, p. 6. Silvestre Martí Flores, “El nuevo derecho”.
82 Renovación, mayo-junio 1928, p. 6. Miguel A. Urquieta, “Universidad y democracia de Alfredo 

Palacios” y marzo-abril 1930, p. 8. Isidro Odena, “Acción Universitaria por Alfredo Palacios”. 
83 Euclides Jaime resalta como valor la importancia del libro para la formación de los jóvenes re-

formistas de la nueva generación. Renovación, abril 1928, p. 6. Euclides A. Jaime, “La cultu-
ra frente a la universidad”. A su vez, Tupak Yupanqui (seudónimo de Manuel Seoane) exigía 
a los jóvenes presumidos y a los doctores “sabihondos” que leyeran este libro, escrito por “uno 
de los pensadores más sólidos de América”, así como el prólogo realizado por Álvaro Yunque, 
a quien por la severidad de sus afirmaciones “bien podría llamarse hacha o martillo o bayone-
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A este grupo de retratos familiares que componían una es-
pecie de genealogía intelectual, el espacio dedicado a la crítica agre-
gó otros como referentes entre los que podemos mencionar a :Ho-
racio Quiroga, Eduardo Wilde, Elías Castelnuovo, Roberto F. Gius-
ti, Carlos Sánchez Viamonte, Paul Graussac, Ricardo Rojas, Nicolás 
Coronado, Monteiro Lobato, Mariano Azuela, Benito Pérez Galdós, 
Evar Méndez, Enrique Méndez Calzada, Vicente Martínez Cutiño, 
Rubén Darío, Francisco García Calderón, José Enrique Rodó, Joa-
quín García Monge, Arturo Cancela, Julio R. Barcos, Alberto Ghi-
raldo, José Santos Chocano, Enrique José Varona, José Vasconcelos, 
Lord Byron, Víctor Hugo, Gorka, Federico Nietzsche, Dostoievski, 
Miguel de Cervantes. 84

Es evidente que una lista completa de estos referentes esca-
pa a los objetivos de este trabajo puesto que se constituye por sí mis-
mo en un objeto de investigación. Sin embargo, cabe resaltar algu-
nos aspectos que consideramos importantes. El primero se relacio-
na a que una lista —aún incompleta como la mencionada— muestra 
que el grupo de los referentes se constituye fundamentalmente por 
los mismos colaboradores que aparecen como autores y/o comenta-
ristas. Esto nos lleva a pensar que la autoridad se define a partir de 
una práctica, por lo que podemos encontrar mezclados nombres de 
gran prestigio junto a otros que se encuentran luchando por adqui-
rirlo, idea que encuentra coherencia al recordar la gran importancia 
que dio el Boletín a publicar juicios preferentemente positivos de las 
obras y más aún si se trataba de los autores jóvenes. Por ejemplo, es 
entendible que el comentarista -que firma como e.s.c-, recomienda la 
lectura del folleto que reúne los trabajos “Apuntes de crítica” y “Car-
los Reyles” de A.S. Clulow, porque, aunque no está de acuerdo en la 
posición del autor al rechazar cualquier posibilidad de considerar al 

ta y no yunque”. Renovación, febrero-marzo 1928, p. 6. Tupak Yupanki, “La cultura frente a la 
Universidad”.

84 Ver Anexo 3. Autores citados. 



64

Capítulo II 

intelectual peruano José Santos Chocano como una autoridad, resca-
ta el método de este joven escritor.85 

El segundo rasgo está relacionado al gran número de referen-
tes argentinos, seguido en menor proporción por los hispanoameri-
canos y casi de modo excepcional, por otros referentes europeos. El 
predominio de lo nacional confronta el deseo de Renovación de ser 
una publicación que buscaba conformar una red de intelectuales lati-
noamericanos. En la práctica, el discurso latinoamericanista se mues-
tra solapado frente a otro, donde la búsqueda por lo nacional es pre-
dominante. Si a esto se le suma el comentario realizado antes rela-
cionado a la porosidad del campo intelectual, es comprensible que si 
observamos los nombres de los referentes extranjeros encontremos 
que la mayor parte se encontraba vivo para ese entonces, limitándo-
se a pocos casos en donde se hace referencia a literatos de gran pres-
tigio ya muertos. 

Así, los referentes sirvieron de coordenadas intelectuales a se-
guir e implicaban una ubicación ideológica tanto del Boletín como 
del grupo que se encontraba en su entorno. En 1924, esto se hizo evi-
dente cuando la redacción del Boletín publicó una respuesta a un ar-
tículo escrito por Roberto Mariani en otro medio. En este ensayo, el 
intelectual trataba las posiciones ideológicas del periodismo porteño 
y ubicaba como voceros de la izquierda tanto a Martín Fierro como 
a Renovación. Aunque el grupo editor del Boletín aceptara gustosa-
mente la designación que se le había hecho, creyó conveniente mar-
car una diferencia con la otra publicación: mientras la primera mani-
festaba un “escandaloso respeto” a Leopoldo Lugones, la suya publi-
caba “constantes elogios a José Ingenieros”. Este aspecto era funda-
mental en su opinión para marcar la diferencia que existía entre los 
colaboradores de ambas publicaciones. En Renovación se encontra-
ban aquellos que habían acompañado el movimiento reformista ex-
presando “sus simpatías por los ideales de justicia social”, voceros de 
una izquierda independiente (que se encontraban alejados de la som-

85 Renovación, octubre 1923, p. 7. E.S.C. “Apuntes de crítica” y “Carlos Reyles. Dos folletos reco-
mendables”. 
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bra de los grandes diarios y los partidos políticos), para difundir un 
conjunto de nuevas ideas políticas y literarias en América Latina. 

Es interesante señalar que en este artículo Renovación tam-
bién aprovechaba para replicar a otra crítica realizada por Maria-
ni. Aparentemente, éste había escrito que lamentaba los halagos que 
había realizado el Boletín a favor de Castelnuovo, sugiriendo que los 
mismos se encontraban relacionados al triunfo de éste en el premio 
municipal. A esto, el grupo editorial respondió ofendidamente con 
una aclaración que no disimulaba tampoco un ataque a la publica-
ción martinfierrista, en la cual mencionaba que ellos habían expresa-
do estos elogios de forma anterior al mencionado triunfo —los cua-
les afirman debieron influir en la decisión positiva que tomaron al-
gunos miembros del jurado—, y que su intención era la de ser “justos 
y respetuosos con todos los otros escritores, sin excluir a los mismos 
de la extrema derecha; y es sabido que en Renovación no se da curso 
a chismografías literarias ni a denigraciones críticas”.86 

De hecho, la figura de Leopoldo Lugones había aparecido 
en escasas ocasiones en el Boletín, encontrando un solo comentarios 
al reeditarse su libro Fiel. En él, se sintetiza el prólogo realizado por 
Ventura García Calderón, quien afirma desde un inicio que Lugones 
es una personalidad que no tiene puntos intermedios, se la quiere o se 
la odia, comparable con otras grandes personalidades como Sarmien-
to87. Así, Renovación se mantuvo al margen intentando no debatir a 
este personaje en virtud de la amistad que tuvo en su juventud con 
José Ingenieros88. Diferente fue la postura adoptada frente al otro 

86 Renovación, agosto 1924, p. 2. “Renovación representa la izquierda ideológica universitaria y li-
teraria”. 

87 Renovación, febrero 1923, p. 4. 
88 Pese a la amistad que unió a Ingenieros con Lugones durante sus primeros años de militancia 

socialista y a través de la edición del periódico La Montaña, éste criticó duramente la creación 
de la Unión Latino Americana en Buenos Aires. Atacando punto por punto de su programa, 
Lugones concluyó definiendo a esta institución, criticando su originalidad al decir que era una 
reedición de otras tradiciones políticas como el bolivarismo y el socialismo. Ante esto, el secre-
tario de la U.L.A, Manuel Seoane lanzó una dura crítica rompiendo el silencio que había man-
tenido la publicación con referencia este personaje por haber respetado los deseos de Ingenie-
ros. Renovación, mayo-julio 1929, p. 3. “La paz americana de Leopoldo Lugones”. 
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personaje en debate con la revista Martín Fierro, Elías Castelnuovo, 
con quien en repetidas ocasiones se lo tomó como referente. Para el 
comentarista Julio R. Barcos, este autor tenía la virtud de conmocio-
nar a la intelectualidad encontrando tanto defensores como detrac-
tores, puesto que como escritor realista y crítico humorista se enfren-
taba siempre con la verdad más cruda, capaz de narrar “con un inten-
so naturalismo artístico el drama de la pasión de los Cristos negros 
y hediondos que todos hemos sacrificado en nombre de una mentira 
u otra.“ Pese a esta defensa a ultranza de un autor que definió como 
un “obrero del intelecto, un trabajador manual”, que se forjó a sí mis-
mo como escritor tras una intensa trayectoria de vida que no favore-
cía este camino, Barcos critica el libro Tinieblas, por mostrar una ex-
trema influencia de escritores como Gorki, Dostoievski, Hamrun y 
Andreiew. Pese a reconocer que prefiere a Castelnuovo como comen-
tarista crítico de la prensa “de ideas avanzadas”, Barcos no se cansa de 
halagar al autor por una capacidad, que más que literaria parece cen-
trarse en la posibilidad de distinguirse de los otros escritores del me-
dio, sosteniendo que “no tiene parentesco espiritual con nadie”, tan 
sólo una cierta proximidad por aquellos que profesan “ideas liberta-
rias”. 89

Por último, cabe señalar un rasgo del análisis de los referen-
tes, que se encuentra relacionado a la posibilidad de observarlos tan-
to por su cualidad intrínseca como por su capacidad de encontrarse 
relacionados en una compleja trama. Desde esta perspectiva, un re-
ferente toma una posición dentro de una red intelectual en la cual 
se entrelazan personajes que se vinculan a partir de una serie de in-
terpretaciones. Por lo tanto, la dimensión de este tipo de red incluye 
intelectuales contemporáneos tanto como aquellos que ya fallecidos 
son rescatados con el fin de establecer una especie de genealogía in-
telectual. Como se mencionó en los ejemplos señalados, los persona-
jes que adquirían categoría de referentes podían ser llamados en un 
texto mediante una cita directa de alguna frase de una obra del au-

89 Renovación, abril 1924, p. 6. Julio Barcos, “Tinieblas de Elías Castelnuovo”. 
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tor, o bien, de manera indirecta al compararlo con otros autores. En 
el caso mencionado anteriormente, el comentarista Barcos mencio-
na que Castelnuovo no mostraba una especial influencia de otros es-
critores de la época, pero sí presentaba una importante influencia de 
escritores alejados del autor en tiempo y espacio (Gorki, Dostoieski, 
Hamrun y Andreiew).
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Los bienes culturales

El mundo es una abstracción que se materializa en un espacio y 
tiempo determinado a través de modos concretos. De éstos, los 

más visibles son los objetos, los cuales pese a su materialidad no de-
jan de tener una dimensión inmaterial cargada de sentidos. Por eso 
no es extraño que cuando se habla de patrimonio se relacione artefac-
tos culturales particulares, y que, esto remita a un sentido de cultura y 
de relaciones sociales que determinan su valor. Más allá de las discu-
siones teóricas sobre si el “objeto artefacto” tiene un valor intrínseco 
o si depende de la carga simbólica que le es otorgada por una perso-
na o sociedad determinada, parece que existe un acuerdo de que, es-
tudiar los bienes culturales implica investigar también la carga sim-
bólica para entender cómo un artefacto se convierte en un “lugar ma-
terializado”. 90

Aunque esta afirmación está pensada para entender la pro-
ducción social del espacio y específicamente el contenido simbólico 
del patrimonio cultural, pensamos que es útil para iniciar este capítu-
lo. Complejiza la definición de bien cultural, la cual es simple y com-
pleja a la vez: “todos aquellos bienes muebles materiales e inmateria-

90 Guitián, 2007, p. 29.
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les originales que reúnen valor estético, histórico o intelectual como 
producto de la creatividad humana”.91 

Lo que nos interesa aquí es introducir la idea de que los li-
bros y las revistas son un bien cultural y como éste tiene valor y sen-
tido dentro de una red intelectual. 

Si entendemos esto, tiene sentido el que todo este libro esté, 
de una u otra manera, girando en torno a mostrar de qué manera es-
tos bienes culturales circularon a través de la crítica de una sección 
bibliográfica. Su existencia nos remite a un mercado editor en expan-
sión donde imprentas, casas editoriales conjugaban la tradición del 
oficio con la necesidad moderna de captar al lector. Esto lleva a su 
vez a pensar el campo intelectual como un espacio cultural dinámi-
co, en permanente cambio y reconfiguración para admitir o rechazar 
lo que tal o cual autor de tal o cual publicación tenía para decir en un 
texto. Por último, permite pensar cómo se fue especializando y pro-
fesionalizando este hacer del escritor/intelectual que publica para vi-
vir, pero también para ganar o mantener prestigio a través de las ideas 
expresadas. 

En cualquiera de las acepciones que lo pensemos, el estudiar a 
profundidad los bienes culturales que transitan imaginariamente por 
una sección dedicada a esto, es una ventana desde la cual podemos 
mirar (y analizar) una multiplicidad de factores. En caso de que abor-
dáramos, es especialmente útil en este sentido, no solo porque dedicó 
numerosas páginas a ello, sino porque, por su carácter ideológico, le 
era fundamental el crear una circulación de ideas a gran escala, para 
ser congruentes con su principio de querer unir a América Latina.

En términos generales podemos observar en el siguiente cua-
dro la distribución del material que se presentó en esta sección

91 A esto agrega que sean bienes muebles o inmuebles tienen una relevancia “histórica, científi-
ca, simbólica y/o estética” por lo que en una universidad deben ser administrados y cuidados de 
manera distinta al del resto de sus bienes. Definición de la coordinación general de patrimonio 
de la Universidad de Guadalajara. https://patrimonio.udg.mx/bienes-culturales. Consultado el 
12 de agosto de 2024. 
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Cuadro 1
Cantidad de bienes culturales en la sección (por años)

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Total

Revistas 2 2 0 0 0 57 150 121 332

Libros 157 107 78 7 0 73 63 78 563

Folletos 9 2 2 0 0 13 2 6 34

Total 168 111 80 0 0 143 215 205 922

Más allá de las fluctuaciones por año (y de que estos números 
siguen siendo aproximados)92 y esto nos permite pensar en que por las 
páginas del Boletín circuló imaginariamente un número significativo 
de bienes culturales, y que, como veremos a continuación, estos daban 
sentido a la identidad latinoamericana que buscaba construirse.

3.1. Libros y folletos
Los comentarios de libros fueron cada año los más numerosos. Ron-
dando el centenar por año. En mucho menor medida vemos folle-
tos, obras de impresión no periódica de reducido número de pági-
nas.93 Los títulos utilizados para encabezar los comentarios respetan 
en gran medida los de las publicaciones referidas, siendo escasos los 
casos en que se le puso un título distinto.94 

92 Recordemos que los años de 1926 y 1927 tuvieron altibajos y que no están completos. Ver ex-
plicación en elaboración índice. 

93 Cabe aclarar que en tres ocasiones se describió a estas publicaciones como monografías, los cua-
les incluimos dentro de los libros por ser publicaciones realizadas por editoriales privadas o uni-
dades académicas. Creemos que, en estos casos, se les describía como monografías con el fin de 
identificar no el que trataran sobre una temática específica sino porque eran libros de menor 
peso. Por ejemplo, al comentar El arte de escribir de Carmelo M. Bonet, profesor de la facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se describe la obra como un “librito”; 
de igual forma al comentar la obra El código freer realizada por el profesor Clemente Ricci, se 
menciona que esta monografía es el resultado de un curso que se dicta en el instituto de inves-
tigaciones de la misma facultad de filosofía. Renovación, enero 1925, p. 7 y febrero 1925, p. 7.

94 Entre las excepciones a estos casos encontramos el siguiente título “Nuestro amigo Raúl A Or-
gaz considera injustas ciertas apreciaciones”. Como comentario en este caso, se publicó una car-
ta del autor dirigida al director de la publicación, como réplica a un comentario anterior que se 
había realizado sobre su libro La sinergia social argentina. Renovación, junio 1924, p. 7. El co-
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En cuanto a los temas que abordan estos impresos se encuen-
tra una amplia gama: política, derecho, economía, educación, ciencia, 
historia, geografía, teatro, pintura y literatura. Entre éstos, predomi-
nan los de política y literatura como veremos en el siguiente capítulo. 
En menor medida, hay una preocupación por impulsar publicaciones 
que traten sobre educación, ciencia, geografía e historia. La Historia 
y en especial, la Historia de América, es un tema fundamental sobre 
el cual se publican algunos artículos y comentarios, en especial, cerca-
no a la realización del Congreso Internacional de Historia y Geogra-
fía, el cual buscaba entre una de sus prioridades estudiar la historia de 
la bibliografía de los países latinoamericanos.95 Es evidente que esta 
preocupación se entrelazaba con el objetivo general defendido por la 
U.L.A. y su órgano oficial de difusión, de fomentar una conciencia 
regional. Pero, si este aspecto dejase en claro el porqué es importante 
la Historia de América a los lectores, poca claridad arrojaba sobre el 
qué se entiende por ésta y cuáles son sus límites.

Esta confusión se plantea al leer el prefacio de Francisco Gar-
cía Calderón realizado al libro de Hugo Barbagelata titulado Para la 
Historia de América, texto que fue reproducido por Renovación como 
comentario de publicación. El comentarista deja entrever su sentido 
del americanismo desde un inicio al presentar al autor como un cul-
tor de la historia de América que funda desinteresadamente biblio-
tecas y revistas en París para que sean leídos en esa “metrópoli mo-
ral” los trabajos de escritores latinoamericanos. Bajo la influencia de 
Rodó —de quien es su discípulo— su sentido de América se restrin-

mentario anterior había sido realizado por el mismo director, Gabriel S. Moreau, quien, pese a 
haber tachado al libro como ecléctico y falto de unidad, terminaba aludiendo a su autor como un 
hombre conocedor y al libro como un producto interesante. Renovación, mayo 1924, p. 7, “La si-
nergia social argentina” y “Nuestro amigo Raúl A. Orgaz considera injustas ciertas apreciaciones”.

95 Tras el Primer congreso de Historia argentina realizado en 1922, la Academia Americana de 
la Historia resolvió organizar un Congreso Internacional de Historia y Geografía de Améri-
ca para el 12 de octubre de 1924. En el programa de trabajo dedicado a la sección de historia 
se incluyen temas de Historia General de América y de cada nación americana, así como es-
tudios sobre la influencia de Europa en este continente y los mencionados aspectos relativos al 
intercambio bibliográfico. Renovación, octubre 1923, p. 7. “Congreso internacional de Historia 
y Geografía. Su realización en Buenos Aires. Programa de Trabajos”. 
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ge al mundo latino y excluye al sajón, definición que mantiene em-
pero una difusa idea sobre cuál es la relación entre Italia, Francia y 
España como metrópolis culturales de las cuales heredó a Améri-
ca Latina. Así, la “latinidad” como principio básico de identidad de 
lo americano encuentra su “última reserva” en este continente al cual 
también se le define como “Nuestra América”, término acuñado por 
José Martí desde fines del siglo XIX. En concreto, poco nos comenta 
García Calderón sobre la obra de este historiador uruguayo, del cual 
sólo se refiere al mencionar sus estudios sobre Artigas y Bolívar, fun-
dadores de la patria chica y grande respectivamente. Sin embargo, el 
comentario nos permite observar una serie de superposiciones tanto 
de términos para definir a estos países como de personajes a los cua-
les rendirles culto, ambos elementos fundamentales para el sentido 
de la historia.96 

Este no es el único caso que nos remite a un debate inconclu-
so sobre la identidad latinoamericana. Renovación reproduce de El 
Fígaro (La Habana, Cuba) un comentario de José María Chacón y 
Calvo sobre un libro recientemente publicado por del escritor mexi-
cano Francisco A. Icaza. Aunque la obra sea un Diccionario autobio-
gráfico de conquistadores y pobladores de Nueva España, lo cual implica 
que el texto se limita a tratar sobre la primera época de la coloniza-
ción en este espacio y no en todo el continente, el comentarista define 
a ésta como “un libro fundamental de Historia Americana”. Asimis-
mo, al introducir a Icaza como autor el comentarista lo califica como 
un “insigne poeta, crítico e historiador”, cuya obra tiene un gran va-
lor para las “letras americanas”, subrayando su aporte como crítico de 
las obras producidas en esta región. De este modo, obra y autor son 
percibidos como valores americanos —entendidos desde lo latino y 
no sajón—, por la intención de contribuir a su comprensión a partir 
de la explicación de una de sus partes. 97 

96 Renovación, enero 1923, p. 7. S.C. “ Para la historia de América por Hugo Barbagelata. Prefa-
cio de Francisco García Calderón”. 

97 Renovación, noviembre 1923, p. 5. J.M. Chacón y Calvo, “El mexicano Francisco A. Icaza ha 
publicado un libro fundamental de Historia Americana”. 
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Hay una escasa presencia de comentarios sobre publicacio-
nes que trataran de escultura, música, pintura y teatro. En general, 
Renovación mostró poca preocupación por estas expresiones artísti-
cas, y cuando lo hizo era en cuanto éstos servían para reafirmar otras 
ideas claves presentes en el conjunto de la publicación como el lati-
no americanismo, el antiimperialismo o el juvenilismo. Por ejemplo, 
el cubismo llamó su atención por ser un movimiento vanguardista 
que pretende revolucionar el arte con sus “extravagancias” y “locuras”, 
realizado por un grupo de jóvenes que no temen enfrentarse al ridí-
culo y a la crítica de sus contemporáneos, es decir, como acto de re-
beldía ante el imperio de alguna corriente reinante. Como forma de 
arte subjetiva y “antitética”, el cubismo es visto junto al expresionis-
mo como una “evolución del arte moderno”, al desprenderse de cáno-
nes para explorar en su mundo interior, inconsciente. Por ello, se en-
orgullecieron cuando el pintor argentino Emilio Petorutti expuso en 
Berlín una muestra cubista, no sólo por la buena crítica que ésta tuvo 
en la prensa alemana, sino también por lo que esto significaba como 
joven artista: un cambio radical de una tradición pictórica a una, van-
guardista.98 

En cuanto a las representaciones teatrales, éstas sólo se plas-
man en forma de un comentario bibliográfico en escasas ocasiones 
dado que la mayor parte de ellas quedaban inéditas. Como expresó 
un comentarista al felicitar a la editorial Gleizer por publicar un li-
bro recopilando todas las obras de teatro de Vicente Martínez Cuti-
ño, la falta de este tipo de publicaciones se debía a que por lo general 
las casas editoras habían optado por publicar obras completas de au-
tores de teatro y que, en respuesta, muchos dramaturgos —como Cu-
tiño— se negaran a publicar piezas sueltas.99 Pese a esta falta de co-

98 Sobre Emilio Petorutti ver Renovación, diciembre 1923, p. 8. Alberto M. Candioti, “Emilio Pet-
troruti pintor cubista argentino expuso en Berlín” y octubre 1924, p. 4. Sobre la interpretación 
del cubismo —desde un punto de vista psicológico— ver Renovación, julio 1923, p. 7. Gonzá-
lo Rodríguez Lafora, “El cubismo y expresionismo. Su análisis psicológico”. 

99 Renovación, mayo 1924, p. 7. S.C. “El teatro de Vicente Martínez Cutiño”. Anteriormente se 
había publicado sobre Martínez Cutiño un comentario positivo sobre La mala siembra y un ar-
tículo en el cual se trataba sobre la vasta producción del dramaturgo y se le definía como uno 
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mentarios, el Boletín dedicó un espacio importante a las obras teatra-
les, anunciando con regularidad en sus páginas sus estrenos.100 En es-
pecial, al estrenarse la obra La divisa punzó de Paul Groussac, el Bo-
letín dedicó una página completa para demostrar el éxito que había 
tenido este “acontecimiento literario” ante la crítica, reproduciendo 
tres artículos publicados en los principales diarios de Buenos Aires 
(La Nación y La Prensa). En éstos la obra fue rescatada, más que por 
su representación teatral por ser un drama histórico del extenso pe-
ríodo de gobierno de Juan Manuel de Rosas, personaje junto al cual 
aparecen su hija Manuela y otras figuras del período como Ramón 
Maza y Lucio Mancilla. Los comentarios mencionan cómo Grous-
sac fue ovacionado por el público, el cual admiró su capacidad como 
historiador y artista por haber recuperado una parte debatida de la 
historia argentina de una manera elegante y sobria. Poco y nada se 
mencionó sobre los actores de la compañía de Camila Quiroga y sólo 
se nombró a Joaquín de Vedia, quien puso en escena la obra. Así, pú-
blico y comentaristas se mostraron embellecidos por ver en escena al 
“tirano” de Rosas, como un personaje complejo en debate perpetuo 
con Manuelita, hija pródiga que representa todas las bondades espi-
rituales al enfrentarse a las injustas decisiones de su padre. Pocos me-
ses después, Renovación publicó el prefacio escrito por el autor a esta 
obra, en el cual se rendía tributo a los que la hicieron posible (acto-
res, director, mobiliario) y se anotaba que el éxito de ésta —que tras 
dos meses de estrenada sumaba casi 100 puestas en escena— radica-

de los dos autores que habían marcado la evolución del arte dramático en el río de la plata (el 
otro exponente sería Florencio Sánchez, quien sería mencionado como el “maestro” de Martí-
nez Cuitiño). En él se hace referencia a la vida de Martínez desde su nacimiento en Uruguay 
hasta su traslado a Buenos Aires donde estudió y se graduó como doctor en derecho y cómo 
desde sus años de vida universitaria comenzó a escribir sus primeras obras. Renovación, abril 
1923, p. 7 y febrero 1924, p. 2. 

100 En el período se registraron en el Boletín las siguientes obras: La mala siembra de Martínez 
Coutiño (presentado por la compañía del nacional), La Grieta de Pedro E. Pico y Juan Bengoa 
(compañía de teatro de Camila Quiroga), Vestire gli ignaudi de Pirandello (actriz italiana María 
Melato), El señor gobernador de José Antonio Saldías (compañía Carcavallo), Yo lo arreglo todo 
de Claudio Souza (compañía Rivera De Rosas), La divisa punzó de Paul Groussac (compañía 
de Camila Quiroga). La madre del cardenal (no dice qué compañía, sólo autor, David Peña).
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ba en el valor histórico. Confesando su respeto por el género “drama 
histórico”, en el cual se debe ceñir lo más cercano posible a la reali-
dad pasada de los hechos sin perder la posibilidad creativa, el autor 
subrayó la importancia de sus investigaciones anteriores sobre Rosas 
a la hora de retratar a los personajes para hacer de este un relato hu-
mano y no monótono.101 

De hecho, el Boletín mostró un especial interés por defender 
a las obras teatrales como un género literario que debía mantener su 
especificidad sin olvidar las características del público. Como expre-
só José Ingenieros (bajo el seudónimo de Manuel H. Presilla), el Dr. 
David Peña se había dedicado en los últimos tiempos a escribir obras 
teatrales que bien podían tener acogida entre sus amistades del cír-
culo literario pero no entre un público que espera emociones espon-
táneas (reír con una comedia o llorar con un drama) y no “ironías su-
tiles o de paradojas sarcásticas, que para ello se quedaría en casa le-
yendo a Anatole France o a Chesterton; ni pretende que le resuelvan 
problemas de estética o de física, pues en tal caso preferiría leer a Gu-
yau o a Einstein”. Al comprender esto, el dramaturgo Peña ha puesto 
en escena “La madre del cardenal”, obra que pese a la crítica profe-
sional “compuesta en gran parte por autores fracasados” al calificarla 
como un “dramón de corte anticuado”, ha tenido una excelente aco-
gida entre el público, el cual ha aplaudido “hasta romperse las ma-
nos”. Por último, el comentarista rescata como valor en esta obra el 
carácter “ideológico” del tema, al criticar los problemas morales y po-
líticos de la Iglesia católica, motivo por el cual tanto él como el em-
presario que la puso en escena fueron excomulgados.102 

101 Renovación, julio 1923, p. 8. S.C. “Un acontecimiento literario. La Divisa Punzó de Paul Grous-
sac consagrada por la crítica. El Rosas del señor Groussac” (reproducción de La Nación); “Un 
acontecimiento literario. La Divisa Punzó por Paul Groussac” (reproducción de La Prensa); 
“Un acontecimiento literario. La Divisa Punzó de Paul Groussac. Consagrada por la crítica” 
(reproducción de La Nación) y noviembre 1923, p. 4. “Paul Groussac explica La divisa punzó. 
Un prefacio exegético y justificativo”. 

102 Renovación, agosto 1923, p. 8. Manuel. H. Presilla, “La madre del Cardenal. Obra sensacional 
de David Peña”.
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Con relación a este último aspecto cabe señalar que la re-
ligión como tema se encuentra casi ausente y cuando es abordado, 
implica una crítica abierta o implícita a la Iglesia católica. Con ello 
se pone de manifiesto el alto nivel de secularización que se vivía en 
el campo intelectual latinoamericano, donde el pensamiento liberal 
tuvo un peso decisivo. En los pocos libros relacionados al tema, los 
comentarios refuerzan la idea de que la religión católica defendida 
por el Vaticano se encuentra impregnada de vicios terrenales, que la 
alejan del verdadero cristianismo. Como una institución que busca en 
respuesta a las críticas, monopolizar la religión y a los fieles que pu-
dieran representarla, la Iglesia de Roma es vista dentro de un proceso 
de decadencia. Por ello, Renovación traduce y divulga un artículo pu-
blicado en el A. Comuna de Oporto (Portugal), en donde se comen-
ta la publicación del “testamento” del poeta Guerra Junqueiro, texto 
que había sido anunciado por la Iglesia como una “profesión de fe” 
en el cual el autor prohibía que se imprimieran nuevamente las obras 
donde atacaba a la Iglesia y solicitaba fuera enterrado como cristia-
no. Atacando duramente a algunos de sus representantes, el comen-
tario llega a afirmar por este caso y el de otros intelectuales que su-
frieron igual suerte, que “La Iglesia católica es el mal: de su pasado 
y de su presente, sólo horrores y calamidades pueden presentarse”103.

Otros de los rasgos importantes a destacar de este universo de 
bienes culturales, son aquellos relativos a la producción y circulación, 
aspectos a los cuales el análisis de las editoriales, la fecha y el lugar 
de edición nos dan algunas pistas. En primera instancia cabe señalar 
que del gran corpus de libros que se anunció y comentó en Renova-
ción, una buena parte no incluía la información correspondiente a la 
fecha de edición: de los 360 registros de obras (1923-1925) 329 no 
hacen referencia al año de edición (91%), siendo sólo pocos los casos 

103 Renovación, febrero 1924, p. 6. S.C. “El testamento de Guerra Junqueiro” En ese mismo núme-
ro, p. 2, puede observarse cómo el comentarista Marcelo Lafose critica positivamente la obra 
de Enrique Gómez Carrillo “El evangelio del amor”, por la sinceridad con que el autor plasma 
su vida como “don Juan” al amar a muchas mujeres, y por recuperar con su doctrina del amor 
un profundo cristianismo, que lo asemeja a las “Confesiones” de San Agustín o como “Las flo-
res del mal” de Charles Braudelier. Renovación, febrero 1923, p 2.
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(31) en los que se proporcionó esta información (9%). En el segun-
do período, de los 235 registros de libros y folletos 178 (75%) men-
cionan año de edición, mientras que 57 no tienen este dato (24,2%). 

Sin embargo, si enfocamos la búsqueda en este pequeño nú-
mero de los que sí tenemos información sobre el año de edición, ve-
mos que en su mayor parte son obras recientemente publicadas, pre-
ocupación que parece indicar que los editores intentaban evaluar la 
producción existente en el campo intelectual de América Latina, con 
el fin de construir una tradición literaria a través de la práctica de los 
contemporáneos.104 

Pese a este interés, el Boletín gustaba de criticar la moda im-
puesta por algunas publicaciones de perseguir las novedades biblio-
gráficas. Como prueba de ello, el Boletín publica un extenso comen-
tario de Manuel Presilla (uno de los seudónimos utilizados por José 
Ingenieros), al libro En el mundo de lo invisible de Carlos Federico 
Macia. De la obra, poco se dice: que está próxima a publicarse y será 
acogida con gran escepticismo por parte del medio artístico y lite-
rario —el cual ha manifestado en otras ocasiones sus críticas al au-
tor—, y que se constituye fundamentalmente por testimonios de tes-
tigos que han presenciado sus experimentos. 

En cambio, el comentario se dedica a transcribir una supuesta 
entrevista entablada con el autor, la cual por su tono irónico bien po-
dría ser un invento del comentarista, quien permite al “Maestro del 
ocultismo” exponer las características “experimentales” de esta doctri-
na, haciendo hincapié en los fenómenos paranormales y los poderes 
ocultos que supone poseer el autor. Al finalizar, Presilla declara que 

104 De los 18 que se editaron en 1922, 17 se comentaron al año siguiente (94,4%) y uno tuvo que 
esperar hasta 1925 (5,6 %), de los de los 4 que se editaron en el año de 1923, 3 se comentaron 
en ese mismo año (75%), mientras que el restante lo fue al año siguiente (25% de los 4). Asi-
mismo, los 9 editados en el año de 1924, 8 se comentaron en ese año (88,8%) y uno al año si-
guiente (11.2% de los 9). Para el segundo período (1928-1930) de los 178 que registraban fe-
cha sólo 100 fueron comentados en los siguientes años: 46 en 1928, 31 en 1929 y 23 en 1930. 
De los comentarios realizados en 1928, 33 fueron publicados ese mismo año, mientras que 13 
lo fueron en el año anterior. En relación con los comentados el año 1929, 18 eran publicados 
ese mismo año, 8 del anterior, dos de 1927, uno de 1925, uno de 1924 y uno de 1921.  Por úl-
timo, de los comentados en 1930, uno correspondía a 1928, ocho de 1929 y 14 de 1930.   
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esta es toda una novedad para el público lector de Renovación, quien 
debe estar al tanto de todas las “primicias” del campo intelectual. Por 
el tono irónico del comentario y los antecedentes humoristas de In-
genieros, es posible que se trate de una farsa que persigue el objeti-
vo de ridiculizar aquellos supuestos que comenzaba a creer el públi-
co lector como verdades absolutas, demostrando una vez más la de-
bilidad de la credibilidad.105

Por último, cabe señalar en cuanto a la información sobre la 
editorial.

Cuadro 2
Editoriales de los libros comentados por países106

Lugar de edición Editor

Argentina Academia Nacional De La Historia, Calpe, Claridad Cooperativa 
Editorial De Buenos Aires, Editorial Torhemos, Editorial Torr, 
Glaizer, Instituto De Investigaciones Históricas, La Cultura 
Argentina, Sociedad De Beneficencia, Talleres Gráficos L J Rosso 
Y Cía., Sociedad de Beneficencia, La Vanguardia, El Ateneo, 
Editorial Artes y Letras, J. Samet, Mundo Nuevo, Editorial Plus 
Ultra, El Inca, Universidad de Santa Fe, Vida Nueva, Facultad 
de Química, Industria y Agrícola de la Universidad del Litoral, 
Cabaut y Cía., Imprenta de la Universidad de Buenos Aires, 
Federación Universitaria de Buenos Aires, Librería García Santos

Bolivia Imprenta Bolívar, Meridiano, Boliviana, 

Brasil Colección Brasilia, Monteiro, Solzato Y Cía., Académica, 

Colombia Tipografía Latina

Costa Rica El Convivio, El Repertorio Americano

Cuba Imprenta Del Siglo XX

Chile La Novela Nueva, Imprenta Roma, Imprenta Universitaria, 
Cruz del Sur

105 Renovación, febrero 1923, p. 8. Manuel Presilla, “En el mundo de lo invisible”. 
106 Una versión preliminar de este cuadro se publicó en Pita, 2010, p. 131. 

El cuadro continúa en la página siguiente.
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Francia Franco Ibero-Americana, París-América, Armand Collin, 
Losada, Le Livre Libre, Payot, E. Flanmrion Editorial

España Gil Blas Renacimiento, Editorial Arte Y Ciencia, Editorial 
Oriente, Sucesores de Rivadeneira, Espasa Calpe, M. Aguilar, 
Cenit Renacimiento, Auriaga, Editorial Revistas de Occidente, 
Editorial Nueva, Historia Nueva, Araluce, La Lectura, 

Egipto Librería Nacional

México Editorial Botas E Hijos, Editorial Manuel Muñon, Editorial 
Marineda, México Moderno, Museo Nacional De Antropología 
e Historia, Cultura, Apra, Secretaría de Educación Pública.

Perú Minerva, Talleres

Venezuela Cultura Venezolana

De este cuadro cabe destacar a nivel general la diversidad y 
cantidad de casas editoriales para la época y el que la mayoría corres-
pondan a países americanos. La presencia de editoriales de Francia, 
España y en menor medida Italia, se explica por la tradicional con-
centración (sobre todo en las dos primeras) de casas editoriales con 
las que el mercado latinoamericano tiene una larga vinculación. El 
único caso de un libro que fue editado en Egipto es realmente excep-
cional, pero permite pensar que estas redes intelectuales se conectan 
de forma a veces aleatoria o circunstancial. 

Si nos enfocamos en los países latinoamericanos es evidente 
la alta concentración en Argentina, lo que se explica no solo porque 
ese país tuvo un despegue mayor de las editoriales, sino también por-
que la mayoría de las publicaciones comentadas son nacionales, pero 
a diferencia de lo que veremos con las revistas, pertenecen a distintas 
provincias y no solo a la capital. Esto se debe a la presencia editoria-
les universitarias más que a comerciales. 

De los otros países destaca México, país que al igual que Ar-
gentina tiene para el período un desarrollo editorial en el que vemos 
las instancias institucionales estatales (como el Museo y la Secreta-
ría). Curiosamente, vemos aparecer al APRA partido que se fundó 
en México por el estudiante peruano exiliado Víctor Raúl Haya de la 
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Torre. De los demás países es importante recordar que, aunque sean 
pocas editoriales, no son pocas las publicaciones comentadas. 107

3.2. Revistas
Pese a que la década de 1920 es un período de gran efervescencia en 
el que surgieron un número importante de revistas, la primera etapa 
de Renovación (1923-1925) no muestra tener un especial interés en 
realizar un comentario sobre estas. La cantidad de revistas comenta-
das en los primeros años es mínima (4), despegando recién en 1928 
(cuando se comentaron 57). El auge recién se observa en los siguien-
tes dos años cuando en 1929 se comentaron 150 revistas y en 1930 
121. Es interesante mencionar cómo este auge fue en detrimento de 
los comentarios de libro, que descendieron un poco en esos años. Es 
posible que esto se relacione a dos factores: uno material, en relación 
con el costo por espacio de la página y el otro, con la mayor publica-
ción y circulación de revistas. De una u otra manera, la cantidad total 
de estos ocho años es de 332 publicaciones periódicas.108 

Otro dato interesante, en comparación con los libros, es que 
las revistas no siempre fueron comentadas. En la mayor parte fueron 
presentadas, posiblemente existiendo una política de selección. Entre 
las pocas revistas que sí recibieron un comentario en el primer perío-
do están las argentinas Inicial y Extrema Izquierda, la brasileña Re-
vista Do Brasil y la italiana El Futurista. Sobre la primera, subtitulada 
revista de la nueva generación, los editores deciden exponer los datos 
básicos: nombres de sus fundadores (Roberto Ortelli, Brandán Ca-
raffa, Roberto Smith y Homero Guglielmini) y fecha de fundación 
(octubre 1923). La única palabra que podría mostrar algún tipo de 
preferencia es aquella donde dicen estar “complacidos” de reprodu-
cir el programa de su primer número, dejando sin más que éste ha-

107 En el anexo 6 del libro la Unión Latino Americana y el Boletín Renovación puede encontrarse 
una lista casi completa de las publicaciones (salvo las correspondientes a los 1926 y 1927, nú-
meros a los que no se tuvo acceso en aquel entonces. No consideramos pertinente repetirla aca 
y agregar las de estos años porque son muy pocas. Pita, 2009(a). 

108 Recordemos que los años 1926 y 1927 tuvieron altibajos y que no están completos. Ver expli-
cación en elaboración índice.
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ble por sí solo. La escasa importancia dada a esta publicación es ex-
traña, tanto por que uno de sus miembros Brandan Caraffa aparecerá 
como adherente de la Unión Latino Americana en 1925, como por 
la importancia que dicha publicación cobró por esos años en el cam-
po intelectual.109 Este hecho no implicaba empero, que regularmen-
te apareciera en las páginas del Boletín el aviso publicitario de Inicial 
(al igual que de las revistas argentinas Nosotros, la Revista de Filosofía, 
Sagitario, Revista de Oriente. Órgano de la asociación amigos de Rusia, 
Diógenes. Revista de Ideas).

En cambio, al exponer la aparición de la revista Extrema Iz-
quierda, Raúl H. Cisneros (seudónimo de José Ingenieros) comenta 
breve pero incisivamente, que se trataba de una revista de crítica “lle-
na de buen humor y malas intenciones que no mezquina sus punza-
das a todos los ases, reales o ficticios, de nuestro mundo literario.” Por 
lo expuesto en su primer número, el comentarista desprende que la 
publicación parece tener claro una postura ideológica frente a los as-
pectos políticos más relevantes de la época, sin perder de vista el as-
pecto literario, motivo por el cual se posiciona como una “ingenio-
sa payada de contrapunto con Martín Fierro para disputar la cintu-
ra de oro en el campeonato de la Nueva Generación”. Por último, el 
comentario aclara en tono sarcástico, que ya son 15 revistas las que 
se declaran poseedoras del “monopolio espiritual”, y que, entre ellas, 
también se encuentra Renovación. 110

El marcado contraste entre ambos comentarios lleva a pen-
sar en la forma, en las fobias y filias del comité editorial y el grupo de 
colaboradores, idea que toma forma al considerar que tampoco se co-
mentaron por esos años publicaciones que se identificaban también 

109 Renovación, octubre1923, p 7. Para un estudio minucioso de esta publicación y de los lazos es-
tablecidos en el medio literario remitimos a Rodríguez, 2003.

110 Renovación, septiembre 1924, p. 8. Raúl H. Cisneros, “extrema izquierda”. El Boletín y la revista 
Martín Fierro, tuvieron un diálogo difícil en el cual no existe enfrentamiento, pero sí una dis-
puta puede detentar determinados capitales simbólicos que se hace presente en momentos es-
pecíficos. Esto no impide que en las páginas del Boletín se reproduzcan textualmente algunos 
manifiestos de este grupo, o que se publiquen ciertos comentarios sobre la obra de algunos de 
sus integrantes, como en el caso del director Evar Méndez al comentar su libro Las horas alu-
cinadas, que analizaremos más adelante. Renovación, junio 1923, p. 7.
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como representantes de la nueva generación o de la vanguardia po-
lítica-literaria argentina, que agrupaba a jóvenes e intelectuales que 
buscaban a través de ellas establecer un lugar dentro del campo inte-
lectual. Entre estos cabe mencionar las creaciones de Sagitario, Valo-
raciones, Martín Fierro y Proa, medios donde “circularon personajes y 
sus preocupaciones, se dirimieron disputas intelectuales, se plantea-
ron diferencias con la generación precedente y se propusieron su in-
tervención en el presente, constituyendo formas de organización po-
lítico y cultural”.111

Evidentemente, entre las fobias se encontraban también pu-
blicaciones que representaban movimientos contemporáneos como 
el futurismo, con el cual no parece haber varios puntos de contac-
to. Al tratar sobre el último número de la publicación dirigida por el 
italiano Marinetti, El Futurismo, el comentario subraya que, al igual 
que los números anteriores, se trata de “disparates” que carecen de in-
terés para el lector, dado lo absurdo de sus planteos. Tras citar algu-
nos párrafos del último número dedicado a “la religión moral de la 
velocidad”, el comentarista —sin firma— menciona que este planteo 
puede llevar al absurdo y que, por lo tanto, no sería de extrañar que 
el próximo número de la revista se dedicara a relacionar el futurismo 
con la radiotelefonía como un “signo de los tiempos”.112 

A diferencia de esto, Renovación buscaba establecer o man-
tener sus lazos con otras publicaciones que servían a sus objetivos de 
alcanzar una conciencia regional que facilitara un proceso de integra-
ción. Por ello, saludaba desde 1923 a la Revista do Brasil, felicitándo-
los por haber cumplido su octavo aniversario, tiempo que como ellos 
bien saben es considerable para cualquier publicación en América 
Latina, las cuales suelen tener una vida precaria y efímera. Sin ofrecer 
mayores detalles sobre las características de la publicación, salvo por 
la mención del cambio de director —pasando de Brenno Ferez y Ro-
nald de Carvalho a Paulo da Silva Prado— y de aspecto, el comen-

111 Rodríguez, 1999, pp. 217-218. 
112 Renovación, febrero 1923, p. 7. S.C. “Un nuevo manifiesto futurista. Marinetti explica la noví-

sima religión moral de la velocidad”. 
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tario subrayaba el contacto establecido entre ambos grupos de inte-
lectuales desde que ésta fue fundada por Monteiro Lobato, expre-
sando su deseo de que estas relaciones sean cada vez más estrechas.113 
Años después (1929) aparece un comentario menor a otra publica-
ción carioca dirigida por Bruno Lobo, Folha Académica, “el semana-
rio más autorizado y vibrante de la juventud brasileña”. Tras recono-
cer el prestigio alcanzado por su amplia difusión entre los “elementos 
antiimperialistas del continente”. 114 

Este marcado interés por establecer vínculos con otras publi-
caciones antiimperialistas o renovadores se hizo evidente en otros co-
mentarios. Universidad, del director colombiano Germán Arciniegas 
realiza un acercamiento internacional y difunde “principios justicie-
ros” por lo que se ganó la simpatía de los “renovadores de la Améri-
ca”. Caso similar es el de Repertorio Americano, que, bajo la direc-
ción de Joaquín García Monge, se convirtió por la extensión alcanzada 
en el continente a nivel de colaboradores en una “tribuna continental” 
que de manera responsable sigue la campaña antiimperialista. Del otro 
lado del atlántico, la revista Monde es un referente importante no solo 
por la marcada presencia de Henry Barbusse en las páginas del Bole-
tín sino porque como afirman al comentar la publicación es una revis-
ta “importantísima” que presta especial atención al problema de “nues-
tros países” frente al “imperialismo yanqui”, convirtiéndose en “el me-

113 Renovación, marzo 1923, p. 4.  S.C. “Monteiro Lobato y la Revista do Brazil”. Monteiro Loba-
to fue un importante “empresario de la cultura” en Brasil. Pese a que comenzó a escribir desde 
sus tiempos de estudiante no fue sino hasta 1914 cuando publicó su primer artículo en el pe-
riódico Estado de S. Paulo, del cual se convirtió en su colaborador, así como poco después del 
periódico O’Estado. Al mismo tiempo, Lobato se convirtió en un asiduo colaborador de la Re-
vista do Brasil y en 1918 se convirtió en el único propietario de ésta, implementando una serie 
de medidas con la intención de convertirla en una publicación rentable. La aventura editorial 
que comenzó Lobato en esta revista terminó en 1925 al encontrarse en la bancarrota. Sobre el 
autor y la revista remitimos a De Luca, 1999, pp. 60-78 y Crespo, 2004. 

114 Las menciones a Folha Académica comienzan desde julio-agosto de 1928 y prosiguen hasta el 
último número de 1930 siempre bajo el título revistas recibidas pues no merece un comentario 
particular. 
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jor elemento de información sobre las actividades revolucionarias en 
todo el mundo”.115 

Este marcado interés por establecer una red de intelectua-
les a través de las publicaciones de América Latina aumenta consi-
derablemente desde 1928 cuando tenemos un total de 167 títulos de 
las cuales en pequeña proporción provienen de Europa (3 de Fran-
cia, 2 de España, 2 de Italia, 2 de Portugal y 1 de Rumania), sólo dos 
de Estados Unidos y el resto de América Latina con la siguiente dis-
tribución: Argentina (55), Bolivia (3), Brasil (1), Chile (4), Colom-
bia (1), Costa Rica (3), Cuba (14), Ecuador (4), Guatemala (2), Mé-
xico (17), Paraguay (3), Perú (19) Panamá (3), Puerto Rico (3), Sal-
vador (9), Uruguay (13). 

Esto da muestras del intercambio en el espacio americano y 
en menor medida el europeo, pero el predominio de revistas argenti-
nas señala que, aunque se buscaron formar redes trasnacionales, el in-
tercambio nacional fue el más fluido, tratándose en la mayoría de los 
casos de ediciones realizadas dentro de la provincia de Buenos Aires, 
y en menor proporción de otras provincias del interior. Esta proxi-
midad parece haber sido también un factor importante a la hora de 
entender el alto número de publicaciones de Uruguay. Bastante más 
alejado geográficamente se encontraban México, Cuba y Perú, países 
de los que empero, se recibió un gran número de títulos de revistas. 
En estos casos podemos suponer que este número expresa una ma-
yor densidad de vínculos o relaciones entre los miembros de la red en 
formación. Esto es visible con mayor claridad a través del análisis del 
caso del Perú, con el cual, durante la década de 1920, pese a la leja-
nía geográfica, existían redes consolidadas fomentadas principalmen-
te por el grupo de estudiantes peruanos exiliados en Argentina, quie-
nes se adhirieron al aprismo y posteriormente a la U.L.A.116

115 Estas revistas son brevemente presentadas bajo el título de revistas, desde enero-febrero 1929. 
La cita a Le Monde es de Renovación, enero-febrero 1929, p. 7. 

116 Desde 1924 algunos jóvenes peruanos exiliados por el gobierno de Augusto Leguía comen-
zaron a llegar a Buenos Aires. El primero fue Manuel Seoane, quien sirvió de contacto para 
otros peruanos que se exiliaran en esa ciudad. Durante los meses siguientes arribaron el doc-
tor en Ciencias Naturales y estudiante de Medicina, Oscar Herrera, uno de los fundadores de 



85

Los bienes culturales

Entre las principales actividades que desarrolló la célula ar-
gentina, estaba la de promover la revista Amauta en el país, publica-
ción que se consideraba para ese entonces como el vocero oficial del 
APRA, dirigida por el peruano José Carlos Mariátegui.117 La revis-
ta peruana se enviaba regularmente a Buenos Aires para ser vendidos 
a través de la representación que tenían algunos peruanos residentes, 
quienes además se proponían encontrar suscriptores y colaboradores 
para la misma.118

Amauta tuvo una presencia constante en las páginas de Re-
novación, quien regularmente daba informaciones sobre sus avatares 
como publicación de crítica frente al gobierno. Así, el peruano Fer-
nán Cisneros anunció a los lectores la reapertura de Amauta, avisan-
do que la misma podía ser adquirida en la casa Samet de Buenos Ai-
res. La uruguaya Blanca Luz Brum, dedicó un amplio espacio en el 
Boletín a realizar una presentación sobre Amauta, explicando las cau-

las Universidades Populares González Prada, Eudocio Ravines, estudiante cajamarquino se-
guidor de Haya, Luis Heyzen, estudiante de agronomía y Enrique Cornejo Koster, estudiante 
de medicina, ambos profesores de las Universidades Populares González Prada. Hacia marzo 
de 1925, éstos habían tenido varias reuniones con el fin de concretar un partido nuevo, el cual 
tenía como principal objetivo derrocar al presidente Leguía, aprovechando el golpe de estado 
que suponía se produciría por las fuerzas militares y civilistas opositoras, para implementar en 
el Perú una serie de cambios. Tras la constitución del núcleo de París en 1927, este grupo se 
transformó oficialmente en la célula argentina del APRA teniendo como órgano oficial a la re-
vista Honda. En la ciudad de La Plata se constituyó una filial que estuvo a cargo del estudiante 
peruano Luis Heyzen, quien asumió como secretario general de la filial y delegado permanen-
te a las sesiones del grupo central en Buenos Aires. Como representantes del movimiento re-
formista de aquel país primero y como afiliados al APRA una vez constituida, éstos mantuvie-
ron una militancia política que tenía como principal meta resolver los problemas del Perú y de 
América Latina, los cuales dentro de la lógica aprista se encontraban íntimamente relaciona-
dos. Desde su arribo a Argentina, este grupo comenzó a relacionarse con el grupo Renovación y 
posteriormente tras su fundación en 1925, con la U.L.A., relación que fue haciéndose más es-
trecha en el período 1928-1930, cuando de hecho, algunos de estos peruanos formaron parte 
del Consejo de la organización y de la redacción del Boletín. Ver Pita, 2009(a).

117 Amauta llegó a Buenos Aires a través de un sistema de canjes con otras revistas como la Re-
vista de Filosofía, Claridad, Sagitario y Valoraciones, mediante suscripciones y mediante su ven-
ta directa en la librería Samet de Buenos Aires. Tarcus, 1998, p. 565. 

118 Por la correspondencia cruzada entre Manuel Seoane y Mariátegui, sabemos que le propuso 
(carta del 1 de marzo de 1927) ser el representante oficial de la revista en Buenos Aires, pero 
le preguntaba si esto se superpone con las funciones que realizaba Óscar Herrera, otro perua-
no de la célula aprista en Argentina. Mariátegui, 1984, p. 244.
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sas de su cierre y su reapertura, haciendo hincapié en relación con su 
ideología con los ideales del aprismo. 119 Estas expresiones no tuvie-
ron respuesta por parte de Mariátegui, quien sí se apresuró a respon-
der a la U.L.A., agradeciendo la actitud emprendida al enviar un tele-
grama de adhesión pidiendo su liberación al presidente peruano Le-
guía.120 Ésta sería la primera y última colaboración del intelectual pe-
ruano en la publicación unionista. Tras su distanciamiento con Haya 
y el quiebre oficial con el APRA producido a fines de 1928, Mariáte-
gui posiblemente tenía cierta desconfianza del órgano oficial de una 
institución donde para ese entonces una buena parte de sus miem-
bros eran apristas.121 

Pese a esto, el Boletín mantuvo un espacio para esta publica-
ción la cual fue comentada con el mismo entusiasmo que antes como 
una gran revista donde se plasmaban ideas de gran interés como las 
expuestas por su director Mariátegui con relación al problema indí-
gena. Por ello aún en 1929 es posible encontrar comentarios en los 
que se califica a este personaje como un hombre “inteligente, obrero 
de las letras revolucionarias del Perú”, reconociendo que la publica-
ción se mantenía como “un alto exponente de la agitación social de 
América”122.

Cabe mencionar que la gran mayoría de estas revistas fueron 
anunciadas en varias ocasiones en la sección de libros y revistas, por 

119 Renovación, enero 1928, p. 2. “Reaparece Amauta” y, febrero-marzo 1928, p. 2. “Recordando a 
Mariátegui”.

120 Renovación, febrero 1928, p. 7. “La clausura de Amauta”. Al parecer no fue el único telegrama 
enviado por intelectuales argentinos. Al enterarse de la detención, el editor y escritor Samuel 
Glusberg se movilizó para recoger las firmas de figuras importantes del medio como Lugones, 
Payró, Quiroga y Gerchenof. Habiendo entablado una relación epistolar con Mariátegui desde 
1927 hasta su muerte, Glusberg se convirtió en su principal interlocutor y difusor en Argenti-
na. Tanto en la primera como en la segunda detención de Mariátegui, el argentino se movili-
zó para lograr su traslado al país, invitándolo a formar parte de una nueva revista que junto con 
el norteamericano Waldo Frank se titularía Nuestra América. Sobre esta amistad epistolar y los 
intentos de Glusberg remitimos a Tarcus, 2002. 

121 Para una interpretación sobre los motivos del distanciamiento entre Haya y Mariátegui remiti-
mos a: “Amauta en Buenos Aires (o las redes del pensamiento latinoamericano en los ‘20: ame-
ricanismo, antiimperialismo y socialismo)”, Amauta y su época. Lima, Editorial Minerva, 1998, 
pp. 564-565.

122 Renovación, enero-febrero 1929, p. 8. S.C. “Revistas”. 
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lo cual de los 332 registros de revistas encontramos 169 títulos, de las 
cuales sólo 32 recibieron un comentario. Posiblemente esto se debe a 
que el comité editorial se mostró imposibilitado de encontrar un co-
mentarista para todas estas publicaciones periódicas y que, de hacer-
lo, el Boletín requeriría un cambio en la diagramación para encontrar 
el espacio adecuado para esta sección. Además, la revisión de los títu-
los demuestra que existía una variedad temática enorme, publicando 
tanto revistas especializadas en algún área científica o literaria, como 
órganos de expresión de grupos, partidos, tendencias políticas o in-
cluso religiosas. Creemos que esta amplitud para difundir títulos tan 
diversos se relacionaba a una búsqueda por fomentar en los lectores 
la idea de que existía una gran producción de bienes culturales a ni-
vel regional. Este fin no descarta un interés más inmediato de publi-
citarse, puesto que es posible que en reciprocidad las otras publica-
ciones dieran a su vez en sus páginas información sobre Renovación. 

Sin embargo, las publicaciones que recibieron comentarios 
(puesto que algunas tuvieron en más de una ocasión), nos remite a 
una selección que tiene que ver con las redes intelectuales que a ni-
vel regional se intentaban formar. Por ello, sólo se mencionan algu-
nas publicaciones argentinas (Orientación, Nosotros, Ideas y el Bole-
tín de la I.M.A, Índice, Revista quincenal de cultura, Literaria, Órga-
no de la agrupación de Bahía Blanca), una de Francia (Le Monde) y 
el resto de América Latina: Bolivia: Meridiano; Brasil: Folha Acadé-
mica; Chile: Fragua; Colombia: Universidad; Costa Rica: Repertorio 
Americano; Cuba: Atuei; Perú: Amauta, Titikaka, El Diario, La Sie-
rra, Proteo; Paraguay: Reflector; Puerto Rico: Hostos; México: Norte, 
Indoamérica; Salvador: Diario Ahuachapán; Uruguay: URSS, Gue-
rrilla, Tribuna de Chafeur. En estos casos, los comentaristas des-
cribían los datos básicos de las publicaciones (director, dirección 
de administración, lugar de edición, número, año) pero agregaban 
con mayor o menor intensidad una síntesis de los elementos por los 
cuales consideraban a estas publicaciones dignas de ser comentadas. 
Así, los comentarios subrayaban de manera concreta algunos ele-
mentos que hacían de estas publicaciones dignos representantes de 
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publicaciones que propusieran al igual que Renovación una actitud 
crítica frente a determinados problemas de su época como el impe-
rialismo, la revolución rusa, los movimientos estudiantiles latinoa-
mericanos, la Primera Guerra Mundial.

Es interesante señalar que los comentarios también pueden 
mostrar los momentos en que las redes cambian de configuración, al 
expulsar de sus lazos a algunas publicaciones que antes se encontra-
ban dentro de su universo. Por ejemplo, es significativo que el único 
comentario negativo en este período 1928-1930 esté dirigido contra 
la Revista jurídica y de ciencias sociales. Órgano del centro de estudian-
tes de derecho de Buenos Aires. En opinión de Isidro Odena, los úl-
timos números de esta publicación merecen la reprobación del pú-
blico dado que los artículos son de una gran pobreza. Dirigiendo su 
crítica a la nueva dirección del Centro de Estudiantes de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires, la culpó de modificar radicalmen-
te el perfil de la publicación, la cual hasta ese entonces era a su pa-
recer una digna representante del movimiento de los jóvenes refor-
mistas.123 Parece claro que el comentarista, joven estudiante de abo-
gacía de esa facultad, fue elegido tanto por su pericia en el tema dado 
su militancia dentro de uno de los grupos reformistas, como por ser 
un representante del discurso de la organización unionista de la cual 
era adherente, llegando incluso a ser el director de Renovación (ante 
la ausencia por enfermedad de Manuel Seoane). 124

123 Renovación, marzo-abril 1929, p. 8.
124 Renovación, marzo-abril 1929, p. 8. Sobre la participación de Isidro Odena como colaborador 

de Renovación y militante del reformismo en el Partido Unión Reformista Centro Izquierda y 
su reflexión del reformismo argentino entre 1928 y 1930 remitimos a Alexandra Pita, La Unión 
Latino Americana y el Boletín Renovación. México, El Colegio de México, Universidad de Co-
lima, 2009, pp. 249-254. 
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Capitales simbólicos

Proveniente de la sociología, la noción de capital fue desarrolla-
do a través de sucesivos acercamientos y replanteamientos teó-

ricos. Pierre Bourdieu agregó a esto, la dimensión de lo inmaterial al 
plantear que al igual que los bienes materiales, los simbólico, gene-
ran disputas, relaciones de poder. No es nuestra intención aquí hacer 
una síntesis de una noción tan compleja, que además está relacionada 
con otras dentro de la vasta obra de este sociólogo francés (como el 
hábitus, y el propio al de campo intelectual, entre otros). Se trata de 
un “concepto relacional” que se construye o tiene sentido en el con-
junto de la interpretación de Bourdieu. Lo que nos importa aquí es 
que el capital simbólico, reproducen en un microespacio, las tensio-
nes existentes, y éstas a su vez tienen impacto en la formación social 
de los diferentes campos en las sociedades modernas. La dimensión 
de lo simbólico es poderosa porque implican formas de conocimien-
to y reconocimiento, de percepción y valoración (igual de eficiente 
que en otro capital). Una dimensión no exenta de violencia simbóli-
ca, al producir y reproducir un tipo de lucha por la dominación en un 
campo concreto.125

En este sentido, utilizamos en este capítulo el concepto, pero 
en su conjugación en plural, para señalar que no existe solo una dis-
puta sino varias, entrelazadas y a veces superpuestas. Partiendo de 

125 Fernández, 2013, 35-36.
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esto observamos cómo el intercambio de ideas que se realiza a través 
de la circulación de bienes culturales va más allá de una mera enun-
ciación de los gustos y preferencias particulares. Como cualquier otro 
bien (económico, político, etcétera), el capital simbólico posee un va-
lor subjetivo que se encuentra directamente relacionado al signifi-
cado que el mismo tiene dentro de un campo determinado, en este 
caso, el campo intelectual. Esto es particularmente significativo para 
el caso de las redes intelectuales, en cuanto es por medio de estas 
representaciones como se puede ubicar las coordenadas que intenta 
sustentar un grupo. 

No es casual que, como veremos a continuación, los capitales 
simbólicos que se disputan en la sección de libros y revistas del Bo-
letín Renovación, giren en torno a dos grandes ejes: la literatura y la 
política y, por otra parte, la cultura nacional y latinoamericana. Am-
bos ponen de manifiesto el interés de la crítica por enfatizar que este 
grupo se identificaba con una preocupación colectiva: la defensa de la 
cultura escrita y de la literatura ensayística como expresión indispen-
sable —e indiscutible— de los intelectuales latinoamericanos. 

Como enfatizó Ricardo Melgar al defender la categoría de 
“revista militante” (vs. revista cultural), las revistas deben ser conside-
radas en función de su articulación entre política y cultura, por lo que 
los múltiples sentidos de lo ideológico están presentes en esta confi-
guración textual. No son una configuración arbitraria, porque su mi-
litancia los lleva a estar más interesados en presentar sus orientacio-
nes políticas. Son, por tanto, un producto indispensable para enten-
der el estudio contemporáneo de las ideologías, porque estas configu-
raciones “las dota de unidad, distintividad e identidad intelectual”.126

Tampoco es extraño que, las apreciaciones sobre libros y au-
tores que se realizaron en Renovación durante el período de estudio 
se encuentran en la frontera entre lo que actualmente consideramos 
reseñas, crítica periodística y literaria. De este modo, el universo de 
comentarios analizados cumple en gran medida con la función bási-

126 Melgar, 2023, p. 27.
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ca de criticar como un acto de juzgar, superando la mera descripción 
de una obra “para reflexionar sobre las múltiples facetas que se ponen 
en juego en la creación literaria”. 127

En este sentido, pueden concebir esta sección como un todo 
complementario que configura un metatexto para los lectores, y un 
capital social, con palabras de Bourdieu, entendido como un con-
junto de recursos a disposición de un conjunto de pares. La sección, 
pues, es una fuente de novedades de libros y revistas, con orientación 
temática, y crítica a través del comentario. Genera, imaginariamen-
te una especie de biblioteca de aquello que todo buen antiimperialis-
ta debería de leer. Es decir, aquellas textualidades que configuran el 
ser latinoamericano. 

4.1. Literatura y política
A partir de la lectura de estos encabezados es evidente que la publi-
cación se preocupaba tanto de la literatura como de la política lati-
noamericana y que lejos de ser dos temas separados, ambos se encon-
traban relacionados dificultando la distinción entre unos y otros. Po-
siblemente esto se relacione a que, como señala Gustavo Sorá, como 
géneros “lejos de existir como realidades diferenciadas, mezclaban 
sus contornos”. Ambos contribuían a una “sensibilización colectiva”, 
que, si bien puede encontrar variantes en cada caso nacional, es posi-
ble reconocer algunas líneas generales que cruzan el espacio intelec-
tual latinoamericano. 128

En el caso estudiado, esta proximidad puede observarse tanto 
por el discurso visual —es decir por la composición que los editores 
buscaron imprimir a cada página del Boletín—, como por su discur-
so textual. Por ello, el lector podía encontrar que en una misma pági-
na se publicaban comentarios de publicaciones —de diversos géne-
ros y temas—, junto a artículos sobre el avance imperialista nortea-

127 Hacemos referencia a cinco orientaciones de la crítica literaria: el manifiesto crítico, el ensayo 
crítico, la crítica periodística, la crítica literaria, la historia de la crítica literaria. Gómez, 1996, 
pp. 20-21.

128 Sorá, 2006, pp. 46. 59-60. 
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mericano en algún país latinoamericano, o los debates que los estu-
diantes universitarios latinoamericanos enfrentaban en el ámbito po-
lítico nacional.

Por ello, no es extraño encontrar que Renovación hacía alu-
sión al ideario del grupo Clarté, del cual, como hemos mencionado 
en el capítulo primero, se reproduce la carta enviada por Henry Bar-
busse a la juventud latinoamericana, así como la disputa que se si-
gue en torno a la figura de Anatole France. Alertando sobre el deber 
que imponía a los intelectuales la trágica actualidad, Barbusse retra-
taba una realidad social dividida entre una oligarquía mentirosa y una 
masa obediente a sus mandatos y por la otra los “obreros manuales e 
intelectuales libres en pensamiento”.129 Es significativo el uso de este 
término puesto que el mismo servirá en numerosas ocasiones para 
identificar a los intelectuales comprometidos “engagés” que compar-
tían de algún modo el ideario del grupo Clarté desde América Lati-
na. Hacia el segundo período de análisis, la alusión a los trabajadores 
intelectuales cobró un especial auge en las páginas del Boletín. Este 
fenómeno se relaciona a la continua aparición del movimiento apris-
ta que dirigía Víctor Raúl Haya de la Torre, el cual se definía a sí mis-
mo como un “frente de obreros manuales e intelectuales”. El estre-
cho lazo que se tejió entre esta organización y la U.L.A. fue puesta de 
manifiesto hacia 1928, cuando la entidad unionista tuvo que declarar 
ante las numerosas preguntas recibidas que por votación en Asam-
blea General de adherentes aprobó que la U.L.A. “concurre a formar 
en el frente único continental de trabajadores manuales e intelectua-
les que lucha por la unidad de los pueblos de América, contra el im-
perialismo yanqui para la realización de la justicia social”.130 

De hecho, tras la vinculación del unionismo con el aprismo 
es visible observar cómo la sección de libros y revistas incrementó 

129 Renovación, febrero 1923. P. 1, “A los estudiantes y a los maestros. El deber de la hora actual”. 
A este mensaje, se sumaba la de otro miembro del grupo H. G. Wells quien escribió Paso a la 
juventud, septiembre 1924, p. 6. 

130 Renovación, abril 1928, p. 7. Para entender las figuras fundadoras del movimiento (en especial 
dos que son mencionados en la ULA, Manuel Seoane y Víctor Raúl Haya de la Torre), remi-
timos a Bergel, 2019.



93

Capitales simbólicos

sus referencias a publicaciones realizadas por las secciones apristas o 
de manera individual por algunos de sus miembros y adherentes.131 
Al comentar la obra Radiograma del pacífico escrita por los peruanos 
Magda Portal y Serafín Del mar, militantes apristas exiliados por el 
gobierno de Leguía, su compatriota Manuel Seoane destacó por so-
bre cualquier otro aspecto literario de la obra, que su valor radica-
ba en ser un reflejo de la valentía demostrada en la práctica revolu-
cionaria de sus autores, “poetas revolucionarios” a quienes contrapu-
so los “bufones” líricos.132 Así, la coexistencia de los términos obrero, 
intelectual y escritor revolucionario denotaba hasta qué punto había 
influido entre los intelectuales latinoamericanos lo que Beatriz Sar-
lo denominó “la revolución como fundamento”. Con este título ha-
cía referencia al impacto que tuvo la revolución rusa entre un grupo 
ideológico amplio de estudiantes e intelectuales de la izquierda ar-
gentina, tópico que permitirá a estos personajes diferenciarse respec-
to al resto del campo cultural al convertir a la revolución en un “leit 
motiv”. 133

De este “fundamento” participaron los colaboradores del Bo-
letín, para quienes la Revolución Rusa constituyó un referente de 
“ideas progresistas”, sin que eso implicara una filiación partidaria a la 
III Internacional Comunista, rechazando con ello la importación del 
modelo soviético a América Latina. Esta posición fue adoptada por 
José Ingenieros desde que dictara la conferencia en el Teatro Nue-
vo en noviembre de 1918, titulada “Significación histórica del movi-

131 Por ejemplo, se comenta el folleto publicado en Junín, Argentina, producto de una conferencia 
dictada por Abraham F Piñeiro. Renovación, septiembre-octubre 1928, p. 7. Jorge Moreno Va-
rela, “Los obreros manuales e intelectuales en la liberación económica de América Latina”.

132 En el mismo número apareció anunciada una obra de Magda Portal, Una esperanza y el mar. 
Renovación, abril 1928, p. 7. Ésta no fue la única participación de Magda Portal en el Boletín, 
quien intervino en Renovación para exhortar, llamaba a la juventud latinoamericana a cambiar 
el rumbo hacia la acción hacia el aprismo, dirigiéndose especialmente a las mujeres para adver-
tirles de la necesidad de que abandonaran su actitud “doméstica o decorativa” y se afiliaran al 
partido, rompiendo con los prejuicios y reivindicando los derechos femeninos. Renovación, ene-
ro 1928, p 3. “A las mujeres de América”; y noviembre-diciembre 1928, p. 5. “A Juana de Ibar-
bouru”. 

133 Sarlo, 1988, pp. 121-123.
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miento maximalista”, ante una multitud de estudiantes reformistas y 
líderes socialistas. En ella expresó su admiración por la Revolución 
Rusa y la figura de Lenin, al tomarlos como ejemplos de lo “nuevo” 
frente a lo “viejo”, incitando a las juventudes reformistas a sacar de la 
revolución enseñanzas provechosas para atacar las problemáticas del 
subcontinente.134 

Desde coordenadas similares, los bienes culturales que cir-
cularon por la crítica literaria del Boletín que hacían una alusión di-
recta a este movimiento, muestran el especial interés que tenía la in-
telectualidad latinoamericana por seguir de cerca los avances que en 
distintas materias había puesto en práctica el gobierno revoluciona-
rio. Entre éstos, un número importante recibió la atención de un crí-
tico, que se detuvo detalladamente a reflexionar sobre la importancia 
de este movimiento.135 

Entre éstos cabe destacar inicialmente el comentario a El li-
bro de la revolución de Upton Sinclair realizado por Arturo Orzábal 
Quintana, colaborador asiduo de Renovación y secretario general de 
la U.L.A durante su primer año de vida que merece una breve intro-

134 En el discurso de 1918, se iba a reflejar su alejamiento de la política norteamericana del presi-
dente Wilson, al tiempo que incluía con gran expectativa los nuevos recursos que había pues-
to en marcha la revolución rusa: la socialización de los medios de producción, la nacionaliza-
ción de la tierra y de las fuentes productivas, la supresión de la división de clases y la adhesión 
al principio de la soberanía popular. Si los primeros elementos eran saludados por Ingenieros 
al relacionarse con el anti-parasitismo expresado en su pensamiento, el último, de carácter po-
lítico, encontraba similitud con el antiparlamentarismo que este intelectual profesaba. Desde 
una perspectiva organicista, Ingenieros defendía esta idea política por ser la más conveniente a 
la sociedad, porque veía representada en ella, cada parte. Asimismo, observaba como estas par-
tes desempeñaba una función —lo cual implicaba una previa organización y diferenciación de 
las tareas grupales según sus capacidades— para contribuir al desarrollo de la entidad social, 
descalificando por lo tanto le necesidad de tener partidos políticos como órganos intermedia-
rios de esta organización social. Terán, 1979, pp. 99-101 y 107-109. 

135 Entre los que sólo fueron anunciados se encuentran el folleto de Juan Leitch, titulado El pasa-
do, el presente y el porvenir. Un homenaje a los trabajadores en el X aniversario de la fundación del 
soviet (publicado en Quito, Ecuador). Otro folleto interesante en relación con la Revolución 
Rusa que recibió un comentario breve de forma anónima es La introducción al código bolchevi-
que del matrimonio en donde Alcides Calandrelli además de reproducir la legislación respectiva 
subraya el cambio radical que implica las medidas tomadas a nivel social y jurídico (traducido 
por Enrique Bares Peralta). 
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ducción.136 En apoyo al discurso del comité editorial Orzábal se dedi-
có desde los primeros números del Boletín a publicar artículos don-
de criticaba el imperialismo mundial, y en especial, la política de los 
Estados Unidos de América implementada a través del panamerica-
nismo, por considerar que era este tema uno de los mayores “proble-
mas” que aquejaba a los países latinoamericanos durante la posguerra. 
Denunciaba la voracidad de las potencias mundiales que tuvo por es-
cenario la Primera Guerra Mundial, pero encontraba entre éstas un 
caso excepcional: la Rusia revolucionaria. 

En este caso, Orzábal se mostraba como un defensor a ul-
tranza de los principios adoptados, mantuvo una cierta distancia, si-
guiendo la posición adoptada por Ingenieros. Significativamente en 
el mismo número en donde se publicó este artículo que se tituló “El 
reconocimiento de Rusia” aparecía el comentario al libro de Upton 
Sinclair. En éste, el comentarista alaba al autor por ser un hombre re-
volucionario en un país como Norteamérica donde los intereses del 
imperialismo influyen a todos los niveles. Como un verdadero intér-
prete del marxismo —aunque éste no se asuma públicamente como 
tal como estrategia para evitar el rechazo del público—, Sinclair bus-
ca a través de este libro sensibilizar a la población sobre los proble-
mas sociales. 

Pese a esto, el comentarista reconoce que el libro de la revo-
lución no analiza con detenimiento la manera en que estos concep-
tos sociales están siendo implementados por Rusia, pero lo justifica 
en cuanto fue escrito a fines de 1921, fecha en la cual el país se en-
contraba en una gran crisis económica. Pese a esto la obra tiene “un 
calor incalculable” porque se publicaba en Estados Unidos, donde era 
urgente difundir ideas revolucionarias para destruir el régimen capi-
talista.137

136 A la muerte de Ingenieros se produjo un desmembramiento de la red que alimentaba las filas 
de la U.L.A., desmembrándose un grupo que tendría como líder a Orzábal Quintana, quien 
renunció a principios de 1926 a su cargo y se alejó junto con otros adherentes para formar una 
organización de propósitos semejantes denominada Alianza Continental. Pita, 2009 (a).

137 Renovación, marzo 1925, p. 2. Arturo Orzábal Quintana, “El libro de la Revolución de Upton 
Sinclair”. 



96

Capítulo IV 

Desde distintos abordajes, la revolución rusa fue un tema que 
jugó un papel importante entre los escritores. Como reconocía un 
comentarista al presentar El libro de Alfonso Goldsmith sobre la Rusia 
Soviética, pocos sucesos contemporáneos como éste habían provoca-
do una serie tan copiosa de libros que plantean desde distintas pers-
pectivas el tema, situación que llevará a futuro a los historiadores a 
tener que confrontar entre numerosos testimonios la verdad históri-
ca.138 Por su parte para el comentarista Aníbal Ponce, el libro de Ale-
jandro Castiñeiras, El alma de Rusia, representa una historia vista por 
los ojos de un joven que “ha sentido la revolución”, mostrando su “fe 
en Rusia y en la santa verdad de su revolución”. Gestada al calor de 
la Primera Guerra Mundial, identifica a la obra como una respuesta 
de la nueva generación de jóvenes que alabaron a la revolución rusa 
como una esperanza dentro de una humanidad “mercenaria” que ha-
bía demostrado ya sus grandes deficiencias.139

De este modo, en el imaginario colectivo de aquellos que se 
sentían pertenecientes a la nueva generación existía un vínculo im-
portante entre ambos sucesos, razón por la cual Ponce manifestó en 
otras oportunidades una “desconfianza en el pasado”. Esta preocu-
pación fue acrecentándose a medida que llegaban las voces de los 
“precursores” —Rolland, Barbusse—, quienes revelaban el horror de 
la guerra desmintiendo las justificaciones de la justicia y el derecho 
para desenmascarar a un grupo de mercaderes en uno y otro bando. 
Esta indignación era compartida: “teníamos la seguridad absoluta de 
asistir al derrumbe de un viejo edificio carcomido y fuerza era, por lo 
tanto, empuñar el pico para preparar, sobre la limpieza de las expla-
nadas, las construcciones futuras”. 140 

138  Renovación, diciembre 1923, p. 7. S.C. “El libro de Alfonso Goldsmith sobre la Rusia Soviéti-
ca”.

139 Renovación, septiembre 1923, p. 4. Aníbal Ponce, “El libro de Alejandro Castiñeiras sobre el 
alma de Rusia”.

140 Aníbal Ponce, “Hacia la democracia proletaria”, Cira y Saguinetti,1968, pp. 349-350. En una 
encuesta realizada entre mayo y septiembre de 1923 por la revista Nosotros se interrogaría a los 
jóvenes que se identificaran bajo el nombre de la “nueva generación literaria” que respondieran 
a una serie de preguntas. Entre las respuestas de aquellos que tenían como promedio 25 años, se 
encontró un fuerte intento por filiar el nacimiento de la generación a la Primera Guerra Mun-
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A este abanico de cuestionamientos intelectuales se agrega-
ron las “ideas progresistas” que provenían de la Revolución mexicana. 
Al igual que en el caso anterior, es importante conocer la posición de 
José Ingenieros para comprender la presencia de obras mexicanas en 
la sección de libros y revistas. En un discurso pronunciado en octubre 
de 1922 en Buenos Aires realizado en homenaje a José Vasconcelos, 
secretario de Educación Pública de México, el intelectual argentino 
dedicó varios párrafos del discurso a tratar “la Renovación mexicana”. 
Como buen conocedor de los procesos sociales mundiales y regiona-
les de su tiempo, pero ubicándolos siempre desde la perspectiva de 
un intelectual, Ingenieros introdujo el tema a tratar, a través de una 
breve presentación de “la Revolución mexicana”. Sobre este proceso 
subrayó, que había caído en errores propios de la ruptura tan abrup-
ta que tuvo que hacer con un régimen despótico como el porfirista, 
pero que los mismos habían sido útiles al enseñarles la profundidad 
de los problemas a resolver, así como las características de esas “fuer-
zas” —que iban desde el liberalismo radical al colectivismo agrario— 
que convergían a su revolución. 141

Aunque este proceso político aún no había terminado de 
plasmarse en un nuevo orden, que Ingenieros denominó la “palinge-
nesia espiritual”, se encontraba en transformación. Para explicar este 
punto, el orador se dedicó a detallar las características del idealismo 
mexicano, que había iniciado en los últimos años una “Renovación 
política, ideológica y social” que mostraba los indicios de un posible 
cambio. Apuntó también, que, como todo proceso en construcción, 
el proyecto mexicano era aún confuso e impreciso y no tenía senti-
do de unidad ni de doctrina en el campo teórico, reafirmándose más 

dial o como exponía Homero Guglielmini: “nosotros, jóvenes que vivimos al día siguientes de 
la gran tragedia”. Prislei,1999, pp. 43-46. 

141 Al hacer referencia al colectivismo agrario, Ingenieros plasmaba la influencia que sobre su lec-
tura de la Revolución mexicana había tenido la relación epistolar mantenida desde 1921 con el 
líder socialista Felipe Carrillo Puerto, quien fue gobernador de Yucatán (1922-1924). Sobre la 
importancia de esta relación en cuanto al acercamiento de Ingenieros —y bajo su influencia un 
grupo de intelectuales argentinos— con el proceso mexicano. ver Yankelevich, 1997, pp. 229, 
296-301. 
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en el terreno práctico. En suma, el ejemplo de México se vislumbra-
ba como un “vasto laboratorio social”142. 

Este interés por observar el proceso mexicano se tradujo en la 
aparición regular de obras publicadas en aquel país, las cuales, aunque 
trataban una variedad de temas que excedía los específicos a la revo-
lución, eran vistos como una muestra de los “avances” que se realiza-
ban en un país revolucionario. En aquellos casos en que estas obras 
sufrieron un comentario, su tema se encontraba relacionado a la re-
volución como “fermento de progreso” y al indígena como los” fuer-
tes y bravos aztecas’ que defendían una causa justa.143 Las interpre-
taciones sobre el indígena en sujeto social activo mantenían un fuer-
te rasgo costumbrista, el cual los hombres, costumbres y paisajes del 
país ocupaban el centro de la atención. Este es el caso de Sangre de mi 
sangre libro que presenta al indígena “sufrido, pobre, y harapiento que 
parece vivir en nuestro siglo XX como inadaptado”. El autor, Alfonso 
Fábila, intenta despertar la simpatía de los lectores hacia el indígena 
mexicano a través de agradables imágenes del país, intento que para 
el comentarista se muestra ineficiente por el exceso de adjetivos, y de 
subjetividad por demostrar desde el inicio la riqueza de su tierra. Así, 
recuperando un costumbrismo añejo a través de un personaje cen-
tral nuevo, el indígena, el texto es considerado como un buen intento 
que debe ser aún mejorado para no caer en un nacionalismo vacío. 144

La pasión por revalorar lo indígena también es llevado a la 
práctica a través del análisis de figuras representativas de “la cau-
sa indígena”, como es el caso de Emiliano Zapata. Por ello, el libro 
de Germán List Arzubide fue recibido con gran entusiasmo por el 
comentarista Manuel Seoane, quien se muestra completamente de 
acuerdo con el autor y afirma que Zapata “fue un Cristo a la jine-
ta que al abrir con el pecho de su caballo las filas de los que lucha-
ban por mantener viva la explotación del hombre por el hombre, hizo 

142 Sobre el discurso de Ingenieros remitimos a Pita, 2009 (a).
143 Renovación, enero-febrero 1929, p. 7. José María Franco. “Revolución mexicana por Óscar Te-

norio”.
144 Renovación, agosto 1925, p. 3. E.A, “Sangre de mi sangre por Alfonso Fábila”.
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huir el reino de la sombra y de la injusticia”. La completa empatía del 
comentarista con el autor es comprensible pues proviene de un mi-
litante peruano del aprismo que buscaba defender la causa indígena 
en todo América Latina, haciendo extensible algunos principios de la 
Revolución mexicana. Además, la aparición de este libro —y su res-
pectivo comentario— pone de manifiesto la construcción del indige-
nismo como discurso hegemónico y legitimador de prácticas políti-
cas que no se limitaban al caso mexicano. 145 

En suma, para los colaboradores de Renovación existía un lí-
mite impreciso entre literatura y política, demostrando una preocu-
pación por las “ideas progresistas” relacionadas a tres sucesos interna-
cionales que habían causado un gran impacto entre los intelectuales, 
fundamentalmente, los jóvenes estudiantes: la primera guerra mun-
dial, la revolución rusa y la mexicana. Por este motivo, no es de extra-
ñar que el ensayo fuera una expresión frecuentemente utilizada por 
los intelectuales latinoamericanos que enviaron sus obras para ser co-
mentadas. Como género literario que se distingue por ser en ocasio-
nes “la avanzadilla inquisitiva de épocas críticas y abiertas a lo nue-
vo”, estos trabajos demuestran un mayor grado de informalidad para 
que sin importar el tema a tratar, los intelectuales se expresen con 
mayor espontaneidad.146 

Sin embargo, en las páginas del Boletín también circulan li-
bros que pertenecen a otros géneros fundamentalmente poesía y no-
velas. El género del cuento es menos recurrido entre los comentarios 
que aparecen en la publicación. Cuando el cuento adopta caracterís-
ticas del realismo es considerado un valor literario, calificativo que se 
hace extensivo para sus autores. Así, Julio R. Barcos al comentar el li-

145 Renovación, abril 1928, p. 6. Manuel Seoane, “Emilio Zapata”. Cabe mencionar que el título de 
la obra es Emiliano Zapata, no Emilio.

146 L José-Carlos Mainer, 1984, p. 256 citado en Valandier y Rojo Leiva, 1999, p. 187. Cabe agre-
gar que esta expresión fue realizada por  el español José-Carlos Mainer al responder a una en-
cuesta en 1944 sobre el ensayo, en la cual expone algunos de los principales rasgos del género:  
“la relación del ensayo con la divulgación (y, por ende, su referencia a públicos no especializa-
dos), el tono personal y aún subjetivo de la exposición, la ausencia de demostraciones explícitas 
de lo argumentado, la renuncia a una disposición lógica del razonamiento, la importancia con-
cedida a la motivación accesoria como estímulo o a la digresión como método de trabajo.”  
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bro Tinieblas de Elías Castelnuovo define al autor como un “obrero 
del intelecto, un trabajador manual y un hombre que se ha forjado a 
sí mismo”. De este modo, la difícil infancia del autor se asume como 
una riqueza para poder realizar una obra de carácter realista tanto en 
sus personajes como por su trama, representando a esos “Cristos ne-
gros y hediondos que todos hemos crucificado”.147 

De este modo, de la lectura de los comentarios de obras de 
varios géneros se desprende la idea de que, pese a la coexistencia de 
varias tendencias artísticas, comenzaba a tejerse una relación entre 
la calidad intrínseca de la producción intelectual y su función social, 
ubicando al escritor como un artista que debía tener una postura po-
lítica frente a la obra como producto cultural. Por este motivo, no es 
extraño encontrar que al comentar el ensayo histórico El humanis-
mo, se subraye que el autor, en este caso el joven estudiante argenti-
no Julio V. González, como un “hombre de acción”, al integrar tanto 
el pensamiento como la acción, en la teoría como en la práctica. Por 
este motivo, no dudan en concederle el calificativo de “representante 
de la nueva generación”.148

Un ejemplo de esto podemos observarlo en relación con la 
poesía. Como mencionamos en el primer capítulo, las autoras de las 
cuales se comentó alguna obra se dedicaron a la poesía, forma de ex-
presión asociada al género femenino tanto porque sus autores eran 
mujeres como porque la temática desarrollada se relacionaba al amor 
y el mundo de los sentimientos. Como remarcaba en una conferencia 
Luisa Luisi citando a Amado Nervo: 

[…] el más grande de todos los poetas será, para cada uno de 
nosotros, aquel que haya acertado a formular con mayor sagacidad y 
precisión nuestros estados de conciencia, traduciendo en verso puros 
y nobles aquello que palpitaba dentro de nuestro espíritu, sin hallar la 
expresión adecuada y eterna en qué encarnar para los otros.

147 Renovación, abril 1924, p. 6. Julio Barcos, “Tinineblas de Elías Castelnuovo”.
148 Renovación, julio 1925, p. 3. S.C, “El humanismo. Ensayo histórico por Julio V. González”.
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Así, más allá de su género la poesía demandaba al sujeto crea-
dor la capacidad de expresar una búsqueda introspectiva, rasgo que 
a juicio de la conferencista encontraba un gran exponente en el poe-
ta mexicano González Martínez, convirtiéndolo en representante de 
“un hondo panteísmo” que se opone a la ortodoxia y frivolidad de 
otros poetas latinoamericanos, a quienes por una u otra razón identi-
fica con la legendaria metáfora modernista de “la torre de marfil”.149

En cambio, Salatiel Rosales escribe desde México sobre éste 
para expresar su admiración por los hombres más representativos de 
este movimiento en América Latina: Rubén Darío, Leopoldo Lugo-
nes, Colombia Guillermo Valencia, Asunción Silva, Salvador Díaz 
Mirón y Amado Nervo, y en Norteamérica Allan Poe y Walt With-
man. En su opinión, la poesía hispanoamericana contemporánea ha-
bía entrado en un estado de decadencia, fenómeno que se encuentra 
relacionado al distanciamiento que ha tomado de las últimas tenden-
cias artísticas europeas (dadaísmo, creacionismo, ultraísmo). A dife-
rencia de estas tendencias las cuales, pese a ser extravagantes impli-
can una Renovación, la poesía hispanoamericana se ha mantenido es-
tática viviendo de un novecentismo que le es ajeno.150 Como veremos 
a continuación, a este debate se asocian otros aspectos relacionados 
con una búsqueda por encontrar la especificidad de una cultura na-
cional y latinoamericana, coexistencia discursiva en la que cabe una 
serie de contradicciones. 

4.2. La cultura nacional y latinoamericana
Como hemos señalado, la “Unión Latino Americana” fue una aso-
ciación de carácter antiimperialista y latinoamericanista gestada en 
Argentina durante los años veinte, en la que participo un importan-
te grupo de intelectuales argentinos y latinoamericanos. Su finalidad 
esencial era la de generar una opinión pública favorable a la unidad 
cultural, política y económica de los países de América Latina, inten-
tando reflotar el viejo ideal bolivariano. Para librar esta batalla, esta-

149 Renovación, agosto 1923, p. 4. Luisa Luisi,”la poesía de González Martínez”.
150 Renovación, septiembre 1923, p 8. Salatiel Rosales, “la decadencia de la poesía en América”.
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blecieron un diálogo fecundo con intelectuales de distintos países la-
tinoamericanos y con sus pares europeos, mediante la creación de Re-
novación, medio a través del cual intentaron dotar a los latinoame-
ricanos de símbolos, imágenes y discursos de identidad. En su opi-
nión, una vez concretada la unidad podría hacerse frente al imperia-
lismo que dejaría de avanzar sobre estos territorios y tras la desapa-
rición de este problema, las sociedades latinoamericanas podrían co-
menzar a realizar un desarrollo sostenido. Por este motivo, el discur-
so predominante del Boletín a lo largo de sus ocho años de vida sus-
tentaba la idea de que era posible mantener simultáneamente la de-
fensa de una cultura nacional (argentina, brasileña, mexicana, etcéte-
ra) y una regional, latinoamericana. Para algunos herederos del pen-
samiento arielista de José E. Rodó, la coexistencia se sustentaba en 
que existía una “patria grande” o “magna patria” latinoamericana, que 
siguiendo la imagen de una familia unida por vínculos inquebranta-
bles compartía una herencia común. Para otros que seguían las ideas 
de José Ingenieros, bajo fuertes influencias del darwinismo social, 
justificaban la integración como una medida necesaria para enfrentar 
la amenaza externa, negando la idea heredada de esta corriente cultu-
ralista de la nación continental preexistente y balcanizada. 

Al enfocarnos a los discursos que se generan a través de la 
crítica literaria de la sección de libros y revistas, encontramos una si-
tuación igualmente compleja al convivir discursos y representacio-
nes que defienden tanto la cultura nacional como la latinoamericana. 
Inicialmente esta convivencia puede observarse a través de la infor-
mación que disponemos sobre el lugar de edición. En él, predominan 
las publicaciones realizadas en Argentina, seguidas por las de Espa-
ña, México, Perú, Uruguay, Francia y Cuba. Las publicaciones de los 
Estados Unidos son casi inexistentes, situación que se puede relacio-
nar con el marcado antiimperialismo del grupo editorial y los cola-
boradores. En cambio, la aparición de publicaciones europeas prin-
cipalmente las de origen francés y español, marcan el fuerte influ-
jo que mantenía la cultura latina en el continente, la cual podría ser 
leída en su idioma original o traducida. Aunque se encuentran obras 
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en portugués e italiano, cabe señalar el caso francés, tanto por su ma-
yor número como por que la posibilidad de leer en francés implica-
ba el acceso a una cultura de elite que veía a París como la metrópo-
li cultural.151 

Los traductores debían de ser personas cultas puesto que su 
función iba más allá de la acción de traducir. Así, al comentar el libro 
del intelectual alemán Alfonso Goldsmith, La Rusia soviética, la crí-
tica positiva se dirige a rescatar la figura del traductor, en este caso, J. 
Finguerit. En su opinión, el traductor superó los límites del autor, al 
realizar una versión literaria en la que conservó en el fondo las ideas, 
pero le añadió un “modo estilístico de presentarlas y una aguda visión 
de los contornos de las cosas: dos cualidades de excelencia que, fal-
tando en el original alemán, brillan, en cambio, como de propia co-
secha del traductor, en su versión”. Aunque admite que es poco fre-
cuente encontrar casos como el de esta obra, puesto que por lo gene-
ral las traducciones son como mencionó Cervantes “tapices al revés”, 
anticipa que este tipo de ejemplos se multiplicarán por lo que el fu-
turo historiador deberá consultar ambas piezas (la original y la tradu-
cida) “como dos libros testimoniales diferentes”. 152 

El carácter testimonial es importante también a la hora de 
comentar las obras de autores latinoamericanos, las cuales más allá de 
ser juzgadas por su estilo, sentido estético y originalidad, son presen-
tadas en el Boletín como representantes del movimiento intelectual 
de la región. Por ello, el comentario de Ricardo Donoso sobre el últi-
mo libro del escritor venezolano Rufino Blanco Fombona aclara que, 
aunque la novela carece de elementos sustanciales ha causado “hon-

151 En estos casos están : Henri Barbusse Les Cuchainements, Fait divers, y Voici ce qu’en à faire 
de la Georgia ; de Jean De Pierrefeu, Plutarque A. Menti, de André Siegfried Les etats-Unis. 
D`aujourd’hui, de Carl Cotejen L`Amérique économique ; de Éric Ruisen Carmées de centre 
et d`émeraude; de G. Kanh y J Jaques y G Turpin Jehen Berjonneau; de Jaques Crokaert Le 
méditerrané américaine; León Moussinad Le cinéma soviétique; de Louis Guillaine L`Amé-
rique latine et l` impérialisme américaine. Aquellos que fueron editados en Francia, pero en 
lengua española encontramos a: Los grandes Músicos. Berritos, Los grandes hombres. Pasteur, 
Poesías selectas de Manuel González Prada, Parábolas de José E. Rodó (todas de la editorial 
franco-iberoamericana). 

152 Renovación, diciembre 1923, p. 7.S.C, “El libro de Alfonso Goldsmith sobre La Rusia soviética”.
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da emoción en nuestra América” pues ha puesto a manos del lector 
datos, cifras, anécdotas que pintan el paisaje casi bárbaro de ese país 
bajo la tiranía de Gómez. Así, más que un literato, Fombona es ala-
bado como un educador al divulgar desde el exilio y a través de nu-
merosas tribunas, las “verdades” de su país. 153 En un tono similar es 
analizado el libro “El litoral de Bolivia ante el derecho internacional” 
de José León Suárez, quien a juicio del argentino Vicente Mendoza 
López es de suma importancia para los lectores de América Latina 
puesto que brinda argumentos, citas y documentos que permiten co-
rroborar la “injusticia de que es víctima su país y a la gravedad de los 
obstáculos que, para repararla, habrá que remover.” Dividido el desa-
rrollo en tres partes y un apéndice documental, el libro pretende res-
catar la historia de las relaciones exteriores de Bolivia durante las úl-
timas décadas para hacer comprensible su actual actitud hacia la So-
ciedad de las Naciones, crítica que comparte el comentarista por ser 
común al resto de los países latinoamericanos. 154

Otra forma de abordar estos testimonios regionales es a tra-
vés de temas que se relacionan con aquellos aspectos que algunos in-
telectuales de la década de 1920 identifican lo latinoamericano. Así, 
un comentarista afirma que el autor peruano Guillermo Mercado, ha 
permitido constatar la existencia de un “Arte autentico y esencial-
mente americano”, al reflejar en su último libro Un chullo de poemas, 
al poeta que supera su egocentrismo para hablar en nombre de una 
identidad colectiva, reflejada en este caso, en los ayllus de la sierra pe-
ruana.155 Asimismo, como se menciona en la reseña del libro Tem-
pestad en los Andes de Luis Valcárcel, la reivindicación del indíge-
na adquiere carácter sociológico cuando en vez de poemas se inten-
ta presentar ensayos sociológicos que presenten al indio de la época 
“fuera convencionalismos y mascaradas e indigenismo de agua tibia y 
romántica! “El reseñista utiliza una carta remitida al por el autor en 

153 Renovación, octubre 1923, p. 1. Ricardo Donoso, “Un libro de R. Blanco Fombona”.
154 Renovación, diciembre 1924, p. 5. S.C. “Un libro boliviano por José León Suarez”.
155 Renovación, mayo-junio 1928, p. 7. César Alfredo Miró Quesada, “Un chullo de poemas de Gui-

llermo Mercado.”.
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la que le confiesa que su intención era escribir “un libro de verdad”, 
“sin tapujos, sin algodoncitos, sin gasas.” Por este motivo, el comen-
tarista afirma que el autor es un “apóstol” del indigenismo como co-
rriente ideológica en América Latina.156

A través de estos ejemplos y de otros casos, es evidente el giro 
discursivo que prevalecía en las interpretaciones de algunos intelec-
tuales latinoamericanos, quienes tomando distancia de los discursos 
realizados por los intelectuales de principios del siglo veinte reflexio-
naron sobre el tema de la identidad americana desde una mirada in-
trospectiva y teniendo por marco teórico el darwinismo social.157 En 
contraposición con lo europeo que les servía de modelo, los intelec-
tuales de comienzos del siglo comenzaron a forjar un concepto del 
subdesarrollo de las sociedades latinoamericanas a partir de “pato-
logías raciales”, altamente críticas de los grupos indígenas, negros y 
mestizos que habitaban el continente, elementos que fueron califica-
dos de manera extremadamente negativa, culpándolos de ser la causa 
de que en América Latina existiera una supuesta degeneración social 
y por ende, un atraso económico.158 

Pese a este giro ante la emergencia del indigenismo como dis-
curso, el americanismo mantiene un sello cientificista por el cual las 
realidades de la región son cuestionadas tomando como referentes el 
avance del conocimiento sobre “lo americano”, más que las imáge-
nes que traducen la identidad colectiva. Al comentar la novela Tie-
rra Nuestra del venezolano Samuel D. Maldonado, el comentario se 
dirige a cuestionar el carácter subjetivo de la obra la cual como el tí-

156 Renovación, febrero-marzo 1928, p. 6. Manuel Seoane, “Tempestad en los Andes por Luis Valcár-
cel”.

157 La recepción del darwinismo en América Latina fue muy importante, siendo uno de sus máxi-
mos exponentes el paleontólogo argentino Florentino Ameghino. Cuando las ideas de Darwin 
y Spencer fueron traducidas al ámbito de lo social, esta corriente que tuvo importantes adep-
tos entre los intelectuales comenzó a interpretar las características de las sociedades latinoame-
ricanas utilizando los conceptos de selección natural, competición entre razas, etcétera. Glick, 
996, pp. 291-296. 

158 Sobre una perspectiva comparativa de distintos autores latinoamericanos, ver Funes, y Ansal-
di, 1994, pp. 193-229. Para un análisis sobre las influencias del positivismo en la construcción 
de discursos nacionales en Argentina remitimos a Terán, 1987. 
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tulo sugiere, trata de reflejar los usos y costumbres de aquel país. To-
mando como personaje principal un viajero que emprende el reco-
rrido por agua desde Ciudad Bolívar hasta el Cauca inferior, el au-
tor busca reflexionar a través del recorrido imaginario, sobre aspec-
tos sociales e históricos de Venezuela, tocando el tema de la descen-
dencia de los antiguos caribes, los bailes populares y otros elemen-
tos de la vida cotidiana de los pueblos ribereños del Orinoco. A jui-
cio del comentarista, sus argumentos son cuestionables en cuanto se 
encuentra en ellos ausente discusiones con otros autores que estu-
dios científicamente algunos aspectos específicos, en especial, aque-
llos debates sobre el “hueso de los Incas” y la antropofagia de los in-
dígenas americanos.159

Junto a esta preocupación por definir y divulgar lo latinoa-
mericano, podemos encontrar otro discurso que refleja el interés por 
rescatar la cultura nacional. Como mencionó Enrique Larreta al ne-
garse a participar de un banquete que le ofrecían un grupo de jóvenes 
argentinos, motivo por el cual Renovación tituló el artículo como una 
“Lección ejemplar sobre la manía de los banquetes”, aceptó homena-
jes en España y Francia, porque en estos casos el escritor representa 
“un símbolo trashumante de nuestra cultura”.160 Por lo tanto es evi-
dente que para convertirse en este tipo de símbolo era necesario en-
tonces tener en cuenta su repercusión en el exterior, repercusión que 
podía darse por distintos motivos, entre los cuales se encontraba in-
cluso el haber sido traducido en otra lengua. 161

Sin embargo, como mencionamos en el primer capítulo al 
tratar la fuerte crítica que se le hace a Manuel Gálvez, hacia el inte-
rior del campo intelectual existe una serie de competencias que dis-

159 Renovación, agosto 1923, p. 2. Simplísimo, “Una novela venezolana. Tierra nuestra de Samuel 
D. Maldonado”.

160 Renovación, enero 1923, p. 6. Enrique Larreta, “Lección ejemplar sobre la manía de los banque-
tes”. 

161 En este sentido, el Boletín publicó gustoso un comentario sobre la obra de C. Muzio Sáenz 
Peña, Las leyendas del ramadán, la cual había sido publicada por la librería nacional en la ciu-
dad de el Cairo, Egipto, y traducida al árabe por Djmal Dali. Renovación, octubre 1923. S.C. 
“C. Muzio Sáenz Peña ha sido traducido al árabe”.
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tinguen en determinado momento y lugar que una obra o un autor 
sea considerado como un valor de la cultura nacional. Con el fin de 
mostrar el avance de la literatura argentina, Renovación publicó nu-
merosos comentarios que dan muestras de una búsqueda por delimi-
tar dentro de este universo aquello que identificaba a la cultura na-
cional, detectando a los intelectuales representativos de distintos gé-
neros o aquellos que transitando por más de uno, se destacaron por 
una rica y variada producción.162 Aunque observable en los numero-
sos comentarios bibliográficos realizados, el debate en torno a que 
debía ser la literatura nacional se concentró en algunos géneros, en 
especial el de la poesía. 

Así, para el caso de la poesía se refieren al joven argentino 
Oliverio Girondo, quien publica Veinte poemas para ser leídos en un 
tranvía, obra que lleva a Vicente Martínez Cutiño para realizar un 
extenso comentario en el cual rescata el buen gusto y la fuerza líri-
ca de sus versos que gozan de una gran espontaneidad y originali-
dad. Subrayando que se trata de sus primeras obras, acepta que pue-
den ser objetables en su texto la insistencia de la sátira y la desigual-
dad en el estilo.163

Sin embargo, al comentar la aparición del último volumen 
de Crítica literaria escrita por Groussac, Ingenieros (con el seudóni-
mo de Raúl H Cisneros) intenta encontrar un punto intermedio en 
la disputa, al cuestionar algunos de los reproches que había realiza-
do el “maestro” a los jóvenes literatos, los cuales, aunque verdades, son 
siempre relativos. Recrimina el que Groussac asuma que solamente 
la literatura nacional se encuentre descendiendo, puesto que a su jui-

162 En el caso de Adán Quiroga, intelectual oriundo de la provincia de San Juan fallecido a prin-
cipios del siglo XX, se valora su gran capacidad de producir obras de distintos géneros y temas, 
en especial aquellos dedicados al estudio sistemático de la arqueología argentina. Posiblemen-
te por ello, la editorial La cultura argentina decidió reimprimir el libro Calchaquí, otorgándole 
a Leopoldo Lugones la redacción de un prólogo que a manera introductoria exalta los valores 
de este argentino del interior que aun en sus obras de carácter científico expresa un sentimien-
to de “culto a la patria de sus amores”. Renovación, julio 1923, p. 7. Leopoldo Lugones, “Adán 
Quiroga”. 

163  Renovación, abril 1924, p.7. Vicente Martínez Cutiño, “Los veinte poemas de Oliveiro Giron-
do”. 
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cio es un mal que afecta a un mundo que se encuentra en un “caótico 
desequilibrio”, por lo que cabe esperar el paso de los años para obser-
var “la desmovilización de los espíritus”. Asimismo, tampoco está de 
acuerdo en la crítica rotunda que realiza Groussac de la obra Histo-
ria de la literatura argentina, la cual en sus cuatro volúmenes sistema-
tiza el conjunto de la producción literaria de este país, con aciertos y 
errores, ésta es para Ingenieros una labor de gran utilidad para el me-
dio intelectual, y en especial, las nuevas generaciones, pues servirá de 
ejemplo de una labor “orgánica y coordinada”.164

Ante este posicionamiento es comprensible que el Boletín in-
cluya en sus páginas comentarios favorables a otros críticos de la lite-
ratura en su conjunto o de alguno de sus géneros que intenten reali-
zar un estado de la cuestión, como es el caso de Julio Noé y de Rober-
to F. Giusti. En cuanto al primero, autor de la obra titulada Nuestra 
literatura, el comentarista responde a las críticas negativas que se ha-
bían realizado al autor en otros medios, argumentando que una obra 
de esa índole es por principio fragmentaria al analizarse en ella sólo 
aquellos literatos que se consideran representativos, selección que 
implica un poco de simpatía no para disimular defectos sino como un 
acto de comprensión necesario para entender el significado de la obra 
a partir del conocimiento del autor. Para ser un crítico de esta natu-
raleza, es necesario entonces poseer cultura general, ideas propias, co-
nocimiento de la actualidad (a través de experiencias personales que 
otorgan los viaje, por ejemplo), y una gran capacidad para empalizar 
con los sujetos de estudio sin perder la objetividad y la franqueza para 
expresarse, facilitando al lector el comprender una gran cantidad de 
obras y autores “sin influir en veredictos excluyentes”. 

Por todo esto, no es extraño encontrar que al comentar el li-
bro Nuestros poetas jóvenes escrito por director de la revista Nosotros, 
Roberto Giusti, enfatice más la calidad del autor que la obra en sí 
misma. El verdadero representante de este género de crítica es por 
ende un hombre solo que sabe poner distancia con los poetas con-

164  Renovación, octubre 1924, p. 1. Raúl H. Cisneros, “La última injusticia de Paul Groussac”. Para 
entender la obra de este autor y las críticas de sus contemporáneos remitimos Bruno, 2005. 
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temporáneos con los que convive y en ocasiones tiene lazos de amis-
tad, así como de aquellos antecesores con quienes pese a la distan-
cia temporal puede existir una gran cercanía al ser considerados sus 
referentes. Por esto, el comentarista Armando Donoso le otorga a 
Giusti un lugar casi heroico al mencionar que “Giusti procede un 
poco de Sarmiento y de Alberdi, espíritus combativos; demoledores, 
capaces de fundar cimientos rectos sobre las ruinas de todo lo que 
destruyeron.”165

165 Renovación, enero 1925, p. 7. Armando Donoso, “El último libro de Roberto F. Giusti”.
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Índice

Como se mencionó en los agradecimientos, las dificultades para 
encontrar el boletín Renovación me llevó a reconstruir digital-

mente los números encontrados y a desarrollar una base de datos 
para capturar toda la valiosa información. El proceso fue largo y se 
realizó en dos etapas. Una primera, extensa en tiempo, donde se digi-
talizó, reconstruyó y clasificó la mayor parte de los números. Una se-
gunda, más corta, que siguió un proceso similar cuando se tuvo acce-
so a los números de los años 1926 y 1927.

Esta labor de sistematización permitió mi propia consulta a 
lo largo de estos años, así como la de otros investigadores. Ante estas 
solicitudes y para permitir una mayor accesibilidad y consulta surgió 
la idea de elaborar un índice. Aunque había comenzado con los nú-
meros que ya tenía digitalizados, este índice comenzó a tomar for-
ma después de que el CeDIncI recibió la donación de varios núme-
ros de Renovación y comenzó un proceso de digitalización que cuml-
minó hace poco (diciembre de 2020) en la publicación en línea de su 
colección en el portal America Lee.166 

Este gran paso fue significativo y sirvió de aliciente para dar 
este último empujón. El acceso abierto y la buena calidad de las imá-
genes debe ser entendido en un sentido amplio que nos lleva a explo-
rar nuevas posibilidades de investigación. Esto se debe a que la digi-

166 http://americalee.cedinci.org/portfolio-items/renovacion/
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talización y el acceso a través de plataformas virtuales no se limita a 
ofrecer un material, a acortar las distancias físicas que separan al in-
vestigador de un archivo. Como afirma Hanno Herlicher, el estudio 
de las revistas en esta fase debería superar la lectura tradicional de los 
textos porque, aunque los medios electrónicos respeten el formato 
original de una revista, este tipo de acceso al material debería generar 
nuevas preguntas de investigación. Pese a que, aún no hay un acuerdo 
entre lo que significa esta relación entre humanidades digitales y tec-
nologías informáticas, comienza a cuestionarse desde esta perspecti-
va “la fijación en la interpretación hermenéutica y la lectura intensi-
va de textos canónicos seleccionados”. 167 

Esto implica entre otras cosas subrayar la importancia de un 
estudio intensivo de las revistas, lo que las aleja cada vez más de una 
mirada tradicional como fuentes sesgadas para estudiar un autor para 
entenderlas no como un mero soporte de una red intelectual sino 
como una red en sí misma que se conforma a través de la práctica de 
sus actores.168 Esto significa que hay que tener en cuenta los aspec-
tos inmateriales o de contenido tanto como los técnicos o materia-
les, porque estas dimensiones junto a la humana que otorga orden y 
sentido a una publicación.169 Significa también, que estudiar publica-
ciones requiere de partir de una premisa básica: “son organizaciones 
o intervenciones colectivas”, por lo que aunque puedan disntinguir-
se en ellos proyectos individuales, las revistas se constituyen en “acto-
res culturales”.170 Por tanto, debe pensarse la categoría autorial como 
un “efecto nuevo”, flexible, con grados de influencia de los individuos 
pero no como una siple suma de esfuerzos individuales. 171

Así, pese a los avances tecnológicos que parecieran hacer sus-
tituibles, un índice sigue siendo una labor importante dentro de la 
actividad intelectual, sobre todo cuando se piensa en publicaciones 

167  Ehrilcher, 2014, pp. 29-32.
168 Pita, 2014, pp. 227-24. 
169  Sobre las dimensiones para analizar en una revista, vease Pita y Grillo, 2015.
170  Delgado, 2014, p. 20. 
171   Louis, 2018, pp. 49-50.
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que, como en el caso de Renovación, tuvieron no solo una larga vida 
(lo cual no era común en la época), sino también un gran impacto en 
su tiempo. Es una dimención de gran valor científico para la inves-
tigación.

Por todo esto, la función de este índice no es solo la de fa-
cilitar la consulta del material al organizar las búsquedas por autor, 
tema, fecha, acontecimiento, sino mostrar la colección como un todo 
en donde aparecen artículos, publicidades, notas, comentarios de pu-
blicaciones y editoriales. Así, leer el índice permite entender en con-
junto la función que cumplió cada texto a modo de parte de un gran 
rompecabezas. Permite ser conscientes del proceso de datificación 
que hacemos conscientes o no al deconstruir en partes para volver a 
construir cada textualidad.172

5.1. Elaboración
Es necesario aclarar sobre los números que lo componen y los va-
cíos que aún existen. Los años de 1923 a 1925 se encuentran com-
pletos. Los dos siguientes, en cambio siguen faltantes en buena par-
te; pero del año de 1928 a 1930 también se encuentran completos. 
Así de los 83 números publicados de Renovación, en el siguiente ín-
dice encontrarán la información de 65 números. Pese a este faltan-
te y dada la cantidad de años y la búsqueda intensiva que se realizó 
por numerosos archivos nacionales e internacionales, se decidió ha-
cer este índice porque es factible que no se encuentren los otros nú-
meros y es pertinente por tanto, publicar lo que sí se ha conseguido 
hasta el momento.

Cabe aclarar también que para el número de 1928 y 1929 la 
documentación encontrada estaba en muy mal estado por lo que mu-
chas páginas no podían leerse su número y, en otros casos, se hallaban 

172 Este proceso metodológico lo denominamos datificación puesto que implica un ejercicio de pa-
sar de lo dado en un texto, su materialidad, a construir cada unidad significativa en una investi-
gación. Este ejercicio tiene distintas etapas de la identificación de unidadades a la construcción 
en datos. Sobre esta definición y su aplicación al estudiar una revista remitimos a Pita, Grillo y 
Morales, 2020, pp. 204-206. 
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partes de páginas faltantes. En muchos casos esa información pudo 
ser obtenida de la reproducción digital en el portal America Lee. En 
otros pocos no, porque este índice tiene varios números más que los 
que se encuentran en el portal.173 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, la cantidad 
de páginas por número es variable habiendo números de 4, 6, 8 y has-
ta 12 páginas. La periodicidad también lo es, encontrando meses en 
que no hubo publicación, mientras que en otros casos hubo números 
dobles, triples y hasta cuádruples. La numeración también es confu-
sa: los años de 1923 a 1925 aparece en la última página del número 
de manera consecutiva, pero retoma el numeral 1 en cada año. Esta 
información desaparece en 1926, 1927 y 1928 reapareciendo en 1929 
y manteniéndose en 1930 pero tomando aquí una numeración corri-
da desde el primer número (números 73 a 83). Por este motivo para 
homologar en este índice, se coloca al inicio de cada número solo el 
mes (o meses) y año. En el siguiente cuadro se respetó la información 
obtenida y se agrupó para observar la cantidad de páginas, los núme-
ros, la periodicidad. 

173 Así, el índice contiene la información de lo siguiente que no se encuentra en el portal de Ame-
rica Lee: enero-abril y julio-agosto de 1926; la pág 7 de enero de 1928 (la 8 lamentablemente 
nadie la ha encontrado aún); abril, mayo-junio y septiembre-octubre de 1928. Este material se 
ofreció al CEDINCI para completar la colección digital pero se decidió no utilizarla porque 
las fotografías no tenían una buena calidad para ser editadas. Pese a esto se deicidó incluirlas 
en este índice en espera de que pronto aparezcan más números. 
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Cuadro 3
Números Renovación (con cantidad páginas)

 

1923 1924 1925 1926
N

úm
er

os

Pá
gi

na
s

N
úm

er
os

Pá
gi

na
s

N
úm

er
os

Pá
gi

na
s

N
úm

er
os

Pá
gi

na
s

Enero Nº 1 8 Nº 1 8 Nº 1 8

Nº 1 al 3174 4
Febrero Nº 2 8 Nº 2 8 Nº 2 8

Marzo Nº 3 8 Nº 3 8 Nº 3 8

Abril Nº 4 8 Nº 4 8 Nº 4 8

Mayo Nº 5 8 Nº 5 4  
 

Junio Nº 5 8 Nº 6 8 Nº 6 4  

Julio Nº 6 8 Nº 7 8 Nº 7 4
Nº 5 y 6 4

Agosto Nº 7 8 Nº 8 8 Nº 8 4

Septiembre Nº 8 8 Nº 9 8
Nº 9 y 10 4

 

 
Octubre Nº 9 8 Nº 10 8  

Noviembre Nº 10 8 Nº 11 8
Nº 11 y 12 4

 

Diciembre Nº 11 8 Nº 12 8  

 

1927 1928 1929 1930

N
úm

er
os

Pá
gi

na
s

N
úm

er
os

Pá
gi

na
s

N
úm

er
os

Pá
gi

na
s

N
úm

er
os

Pá
gi

na
s

Enero Nº 1 y 
2175 6

Nº 1 8
Nº 73 y 74 8

 
 Febrero

Nº 2 y 3 8
 

Marzo
Nº 75 y 76 8 Nº 81176 8

Abril Nº 4 8

174 En el núm. enero-abril de 1926 dice núm. 1-3 (no 1 al 4).
175 Dice número 1 en lugar de 1 y 2 por ser bimensual.
176 Dice año VII y no VIII lo cual se corrigió en el siguiente número.

El cuadro continúa en la página siguiente.
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Mayo
Nº 5 y 6 8

Nº 77 al 79 8
Nº 82 12

Junio

Julio
Nº 7 y 8 8 Nº 83 8

Agosto    

Septiembre
Nº 9 y 10 8

     

 
Octubre Nº 80 8  

Noviembre Nº 11 
y 12 8

     

Diciembre      

Es necesario explicar la estructura de cada entrada del índi-
ce. Cada entrrada está numerada de manera corrida, sumando 1,622 
registros. Éstos siguen siempre el siguiente orden: número de regis-
tro, autor, título (entrecomillado) y página, clasificación (subrayado). 
Clasificación. Se tiene como referencia seis categorías: editorial, ar-
tículos, comentarios publicaciones, notas ULA, Editorial177 y publi-
cidad.

Ejemplo: 
1594. Isidro J. Odena, “Palacios, decano de Derecho”, p 1 y 2. 

Artículo.
Para cada una de estas partes se tomaron consideraciones es-

pecíficas. En el caso del registro del autor, se colocó el nombre y ape-
llido, pero también se colocó S.A. y S.C (cuando no aparece el au-
tor o comentarista). En muchas ocasiones esto se debe a que se trata 
de reproducciones de artículos publicados en otros medios de prensa, 
por lo que en esos casos se consigna Reproducción de (en negritas). 
Otro motivo para no tener autor es que no se trata de artículos ni co-
mentarios sino de las notas que publicaba la organización que reali-
zaba este Boletín, es decir, la Unión Latino Americana. En ese caso 
en la clasificación dice Notas ULA o Editorial.

177 En las Notas ULA no se colocó S.A porque se da por sentado que son posicionamientos, decla-
raciones, noticias, actividades y no firma ningún integrante en particular. En cambio en Edito-
rial se coloca el nombre del autor cuando aparece y si no S.A.
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Ejemplos:
661. S.A., “El Congreso de la gomina”, p 1. Artículo. Repro-

ducción de: Córdoba.
691. S.C., “La gloria de vivir por Florencio I. Amaya”, p 7. Co-

mentarios Publicaciones (libros). 
675. “La comedia de la Historia. Reflexiones de Anatole 

France”, p 4. Notas ULA. 
701. S.A., “Hojalata”, p 1. Editorial. 
Se agregan seudónimos entre paréntesis cuando se conocen: 
Ejemplo: Julio Barreda Lynch (seud. de José Ingenieros), 

“El humorismo de la filosofía. Un libro de Ingenieros sobre Bou-
troux”, p 1. Comentarios Publicaciones. (libros).

En varios casos los autores firman con iniciales. Es probable 
que G.M. sea Gabriel Moreau y que M.S. sea Manuel Seoane, pero 
se decidió dejarlo así. 

Ejemplo:
G.M., “En México se organizan los elementos conservadores 

bajo el nombre de fascistas”, p 6. Artículo. 
En relación a los títulos cabe aclarar que se respetó el original 

colocándose comillas. Solo se creó título para las publicidades de li-
bros que no lo tenían.

Ejemplo: 
Libros de la Colección La Cultura Argentina porque se trata 

de publicidad de libros que no tenían título.  
En el caso de las publicidades de otras revistas se coloca solo 

el título de la publicación en itálica
Ejemplo:
Revista de Filosofía, p.3, Publicidad.
Para la categoría “Comentarios publicaciones” cabe hacer va-

rias aclaraciones puesto que este tipo de texto es abundante en la pu-
blicación y se presenta en distintos formatos: 

En el primero se trata de comentarios exclusivos, que ocupan 
un espacio de la página, a manera de reseñas. En estos casos se or-
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dena de la siguiente manera: autor del comentario (cuando no apa-
rece autor del comentario se coloca S.C), título, página, clasificación.

Ejemplo:
J.C. Navarro, “Quito Colonial de Isaac P. Barrera”, p 3. Comen-

tarios Publicaciones.
S.C., “Leyendas históricas de Bogotá por Manuel José Forero”, p 

7. Comentarios Publicaciones.
Cuando no aparece incluída en el título mención al autor de 

la obra, se agregó al final.
Ejemplo:
S.C., “Nueva edición de Facundo. Con prólogo de Joaquín 

V. González”, p 7. Comentarios Publicaciones, Autor: Domingo Sar-
miento. 

En el segundo caso de la categoría comentarios publicaciones 
se trata de entradas que generalmente en una misma página se agru-
pan varios libros comentados por lo que no se cuenta con comenta-
rista y el comentario es más breve Se trata de las publicaciones reci-
bidas por la redacción, muchas de las cuales posteriormente tendrán 
un comentario más amplio en siguientes números. En estos casos se 
respetó el título, el cual se puso entre comillas, cuando se tuvo nom-
bre del comentarista se puso (aunque fuera una letra), cuando eran 
varios, se colocó Varios comentaristas y en cada caso se mencionó y 
cuando no se tuvo información se colocó S.C.

Ejemplo:

1. B., “Libros”, p 7. Comentarios Publicaciones Autores y títu-
los: Domingo J. Simeta, De dolor y amor; Arturo L’allejá, 
La democracia económica; Horacio Rega Molina, El poema 
de la lluvia; Guillermo Garbarini Islas, La participación en 
los beneficios. Derecho; Marcelo Peyreti, Alta García; Alberto 
Gerchunoff, La jofaina maravillosa; Florencio V. Amaya, El 
dolor de vivir; Esequiel Martínez Estrada, Nefelidad; Alcides 
Calendrelli, Introducción al Código Bolchevique del Matrimo-
nio, traducido por: Julio A Araujo y Enrique Bares Peralta.
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2. Varios Comentaristas, “Tres Juicios Uruguayos sobre Li-
bros Argentinos”, p 7. Comentarios Publicaciones Autores 
y títulos: Enrique Méndez Calzada, Jesús en Buenos Aires 
comentado por V.A.S.; Delfina Bunge de Gálvez, Las imá-
genes del infinito, comentarista anónimo; Edmundo Mon-
tagne, La poética nueva. Sus fundamentos y primeras leyes, 
comentado por J.M.D. 

3. S.C., “Libros”, p 7. Comentarios Publicaciones. Autores y tí-
tulos: José Gabriel, La Fonda; René Zapata Quemada, Es-
tampas de Color; Manuel Rosas Lacoigne, Metodología Bio-
lógica; Francisco Martínez Soler, Historia constitucional de 
entre Ríos; B. Justa Gallardo, Prosas raras. 

5.2. Índice de textos

Enero 1923

1. Eugenio González, “En Bolivia se persigue a la Federación 
de Estudiantes. Prisiones y deportaciones”, p 1. Artículo. Re-
producción de: Manifiesto de Estudiantes de Chile. 

2. Julio Barreda Lynch, (Seud. de José Ingenieros), “Renova-
ción”, p 1. Editorial.

3. José Ingenieros, A. Julio Barreda Lynch, “Las industrias de 
la muerte. Queremos la paz y la unión”, p 1. Artículo. 

4. Nicolás Coronado (Seudónimo de Aníbal Ponce), “El nue-
vo derecho”, p 1. Artículo. 

5. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 1. Publicidad. 
6. Enrique Méndez Calzada, “Jesús en Buenos Aires”, p 2. 

Artículo. 
7. Honorio F. Delgado, “El enigma psicológico de Hamlet”, 

p 2. Artículo. 
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8. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 2. Publicidad. 
9. “La reforma universitaria y su corrupción política”, p 3. Ar-

tículo. Reproducción de: Manifiesto Centro de Estudian-
tes de Medicina. 

10. J.C. Navarro, “Quito Colonial de Isaac P. Barrera”, p 3. Co-
mentarios Publicaciones.

11. “José Santos Chocano ha sido coronado en Lima”, p 3. No-
tas ULA.

12. Enrique Molina, “Tiempos de Renovación”., p 3 y 4. Artículo. 
13. Revista de Filosofía, p 3. Publicidad. 
14. Manuel Ugarte, “Mi campaña hispanoamericana”, p 4. 

Artículo. 
15. José Varona, “Los problemas de la América Latina. El ilus-

tre Varona responde a una encuesta”, p 4. Artículo. Repro-
ducción de: Repertorio Americano. 

16. Luis Campos Aguirre, (Seud. de Aníbal Ponce), “Bases para 
constituir la Unión Latino Americana”, p 4. Artículo. 

17. L.E. Nieto Caballero, “Un libro de Luis López de Mesa”, 
p 4. Comentarios Publicaciones.

18. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 4. Publicidad. 
19. José Ingenieros, “La Universidad del Porvenir”, p 5 y 6. 

Artículo. 
20. Arturo Orzabal Quintana, “La crisis del Estado y el dere-

cho internacional”, p 6. Artículo. 
21. “Los admiradores del presbítero Benito P. Barbarrosa le 

preparan un homenaje”, p 6. Notas ULA. 
22. “Teatro brasilero en Buenos Aires. Una obra de Claudio 

Souza”, p 6. Notas ULA. 
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23. G.M., “En México se organizan los elementos conservado-
res bajo el nombre de fascistas”, p 6. Artículo. 

24. S.A., “Don Enrique Larreta ha dado una lección ejemplar 
sobre la manía de los banquetes”, p 6. Artículo. 

25. “La restauración del himno argentino”, p 6. Comentarios 
Publicaciones Reproducción de: La Prensa.

26. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 6. Publicidad. 
27. Alcira Bonazzola, “Languidez poesías de Alfonsina Storni”, 

p 7. Comentarios Publicaciones 
28. B., “Libros”, p 7. Comentarios Publicaciones Autores y títu-

los: Domingo J. Simeta, De dolor y amor; Arturo L’allejá, 
La democracia económica; Horacio Rega Molina, El poema 
de la lluvia; Guillermo Garbarini Islas, La participación en 
los beneficios. Derecho; Marcelo Peyreti, Alta García; Alberto 
Gerchunoff, La jofaina maravillosa; Florencio V. Amaya, El 
dolor de vivir; Esequiel Martínez Estrada, Nefelidad; Alcides 
Calendrelli, Introducción al Código Bolchevique del Matrimo-
nio, traducido por: Julio A Araujo y Enrique Bares Peralta.

29. Jean Paul, “Los Modernos por Ricardo Rojas”, p 7. Comen-
tarios Publicaciones . 

30. S.C., “Para la historia de América por Hugo Barbagelata. 
Prefacio de Francisco García Calderón”, p 7. Comentarios 
Publicaciones.

31. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 7. Publicidad. 
32. “Tres eminentes intelectuales se incorporan a la masonería 

argentina”, p 8. Artículo. Reproducción de: La Cadena de 
Unión (Revista Masona Buenos Aires).

33. Marcos Skliar, “¿Qué hacen las Federaciones Universita-
rias? ¿Carecen sus dirigentes de idealismo y capacidad?”, 
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p 8. Artículo. Reproducción de: Revista de Centro de Estu-
diantes de Medicina.

34. B. Aguirre y Torrada, “La esclavitud por deuda. La evacua-
ción de Santo Domingo”, p 8. Artículo. 

35. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 8. Publicidad. 

Febrero 1923

36. Raúl H. Cisneros, (Seud. José Ingenieros), “El ministro Mar-
có ha dictado dos decretos que consideramos corruptores y 
jesuíticos”, p 1. Artículo. 

37. S.A., “¿Que somos? ...”, p 1. Editorial. 
38. Luis Enrique Osorio, “A las plantas de la tiranía. Francisco 

Villaespesa y Juan Vicente Gómez”, p 1. Artículo. Repro-
ducción de: Editorial Diario del Comercio (Barranquilla, 
Colombia).

39. Julio Barreda Lynch (seud. de José Ingenieros), “El humoris-
mo de la filosofía. Un libro de Ingenieros sobre Boutroux”, 
p 1. Comentarios Publicaciones.

40. Henri Barbusse, “A los estudiantes y a los maestros. El de-
ber de la hora actual” p 1. Artículo. Reproducción de: Clar-
té, Universitaire, Paris. 

41. Ortiga Ackermann, “De la vida optimista un gran parti-
do internacional ¿Qué es el Panglossismo?”, p 2. Artículo. 

42. Juan Ramón Avilés, “Amado Nervo y Gabriela Mistral”, p 
2. Artículo. 

43. Roberto Andrade, “Montalvo y Cervantes”, p 2. Comen-
tario Publicaciones. 

44. Anatole France, “Credo de un incrédulo”, p 2. Artículo. 
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45. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 2. 
Publicidad. 

46. “La reforma universitaria en peligro. La hora es de prueba 
para los estudiantes argentinos”, p 3. Artículo. Reproduc-
ción de: Renovación, Órgano Oficial de la Federación Uni-
versitaria de La Plata.

47. S.A., “La Federación Universitaria de La Plata ha descali-
ficado públicamente al Dr. Nazar Anchorena. Se le consi-
dera agente reaccionario y clerical, traidor a la causa de la 
reforma universitaria” p 3. Artículo. 

48. “Los estudiantes de Colombia han celebrado en Medellín 
el primer Congreso Nacional”, p 3. Artículo. Reproducción 
de: El Gráfico (Bogotá), noviembre 1922. 

49. “La Federación de Estudiantes del Ecuador toma una parti-
cipación activa en el movimiento universitario, persiguiendo 
fines de Renovación”, p 3. Artículo. Reproducción de: Atlán-
tida, Órgano de la Federación de Estudiantes del Ecuador. 

50. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 3. 
Publicidad. 

51. Ventura García Calderón, “Leopoldo Lugones”, p 4. Ar-
tículo. Alberto Lamar.

52. Schweyer, “Por la Unión Latino-Americana”, p 4. Artículo. 
53. Julio Noé, “Manuel Gálvez ha publicado historia de Arra-

bal”, p 4. Comentarios Publicaciones.
54. S.C., “Las relaciones intelectuales Franco-argentinas”, p 4. 

Comentarios Publicaciones. Autor y título: “Un argentino”, 
Páginas de historia cultural.

55. Revista de Filosofía, p 4. Publicidad. 
56. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 4. 

Publicidad. 



123

Índice

57. José Manuel Carbonell, “Frente a la América Imperialis-
ta”, p 5. Artículo. Reproducción de: Discurso pronunciado 
por el presidente de la Academia Nacional de Artes y Le-
tras de La Habana, en la apertura del curso 1922-23 el 31 
de octubre de 1922. 

58. José E. Rodó, “Los que callan”, p 5. Artículo. 
59. Rafael Barret, “El esfuerzo”, p 5. Artículo. 
60. S:C. “Libros mejicanos (sic) en preparación”, p 6. Comen-

tarios Publicaciones Autores y títulos: Antonio Cortés, Ar-
quitectura en México; Cecilia A. Robelo, Diccionario de 
mitología náhuatl; Marquesa Calderón de la Barca, La vida 
en México, traducido por: Mariano Salado Álvarez; Ramón 
de Ordóñez y Aguilar, Historia de la Creación del Cielo y 
de la Tierra, conforme a la gentilidad americana; Robelo, 
Jardín de raíces aztecas; Rafael Heliodoro Valle, ¿Cómo era 
Iturbide?; Manuel Romero de Terreros, La corte de Agus-
tín I, Emperador de México; Franz Boas y Manuel Gamio, 
Álbum de Colecciones Arqueológicas; Manuel Othón de 
Mendizábal, Las Artes Aborígenes Mexicanas; José Galin-
do y Villa, Breve Reseña del Museo Nacional de Antropo-
logía e Historia; Ramón López Velarde, El Minutero; Julio 
Jiménez Rueda, Bajo la Cruz del Sur; Julio Jiménez Rueda, 
Impresiones de Sudamérica; Alfonso Reyes, Huellas. Re-
producción de: El libro y el pueblo.

61. Rafael Heliodoro Valle, “El corazón delirante por Jaime To-
rres Bodet”, p 6. Comentarios Publicaciones.

62. S.C., “La política de Estados Unidos en el Continente 
Americano por el Dr. Raúl de Cárdenas”, p 6. Comenta-
rios Publicaciones.

63. Alfonso Fabila, “El libro Anfora Sedienta de Rafael Helio-
doro Valle”, p 6. Comentarios Publicaciones.
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64. Federico García Godoy, “Los Conquistadores por Emilio 
Gaspar Rodríguez”, p 6. Comentarios Publicaciones.

65. S.C., “El parnaso uruguayo por Antonia Artucio Ferreyra”, 
p 6. Comentarios Publicaciones.

66. “Los Viajes, de Domingo F. Sarmiento”, p 6. Comenta-
rios Publicaciones. Reproducción de: Cultura Venezolana 
(Caracas).

67. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 6. 
Publicidad. 

68. S.C., “Crítica Negativa. Un libro discutido, urticante y jus-
to”, p 7. Comentarios Publicaciones (libro). Autor: Nico-
lás Coronado.

69. Libros de la Colección La Cultura Argentina, Viajeros in-
gleses al Rio de La Plata. Treinta años de nuestra historia 
y costumbres, narrados por testigos presenciales desvincu-
lados de la política, p 7. Publicidad. 

70. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 7. 
Publicidad. 

71. S.C., “Libros”, p 7. Comentarios Publicaciones Autores y 
títulos: José Gabriel, La Fonda; René Zapata Quemada, 
Estampas de Color; Manuel Rosas Lacoigne, Metodología 
Biológica; Francisco Martínez Soler, Historia constitucional 
de entre Ríos; B. Justa Gallardo, Prosas raras. 

72. S.C., “Psiquiatría forense y criminología. Interesantes con-
ferencias pronunciadas en Córdoba por el profesor Gre-
gorio Bermann”, p 7. Comentarios Publicaciones (revista).

73. S.C., “Arturo Cancela, humorista e ingenioso escritor, triunfa 
con Tres relatos porteños”, p 7. Comentarios Publicaciones.
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74. S.C., “Un nuevo manifiesto futurista. Marinetti explica la 
novísima religión moral de la velocidad”, p 7. Comentarios 
Publicaciones (revista).

75. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 7. 
Publicidad. 

76. Manuel H. Presilla, “En el mundo de lo invisible. Próxima 
obra de Federico Macías”, p 8. Artículo. 

77. S.A., “La evacuación de Santo Domingo. Protestas contra 
sus condiciones”, p 8. Artículo. 

78. “El gobierno mexicano ha expulsado al delegado apostólico 
Mr. Filippi”, p 8. Notas ULA. 

79. “En memoria de Belisario Roldán”, p 8. Notas ULA. 
80. “La seducción de los estudiantes en las Universidades Yan-

quis”, p 8. Notas ULA.
81. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 8. 

Publicidad. 

Marzo 1923

82. “Nacionalismo a puñetazos. No es un honor sino una ver-
güenza el triunfo de la bestia humana”, p 1. Artículo. Re-
producción de: La Prensa, Buenos Aires. 

83. S.A., “Fijando Rumbos”, p 1. Editorial. 
84. Arturo Orzábal Quintana, “En vísperas de la conferencia 

de Santiago. Ventajas y desventajas del panamericanismo”, 
p 1. Artículo. 

85. Augusto Bunge, “Política”, p 1. Artículo. 
86. M.M. Morillo, “Una visita a Díaz Mirón”, p 2. Artículo. 
87. Sara Hübner, “Reflexiones sobre el amor”, p 2. Artículo.
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88. Julio Delgado, “Las segundas nupcias de Rubén Darío. Re-
cuerdos íntimos de Julio E. Delgado”, p 2. Artículo. 

89. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 2. 
Publicidad. 

90. Pablo Vrillaud, Amílcar Razori y Saúl A. Taborda, “Tres 
cartas abiertas al Dr. Nazar Anchorena han sido rechaza-
das por la prensa grande”, p 3. Artículo.

91. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 3. 
Publicidad. 

92. “La doctrina de Monroe y la voz de la raza. Editorial de La 
Prensa de Costa Rica”, p 4. Artículo. Reproducción de: La 
Prensa de Costa Rica. 

93. Alfonso Teja Zabre, “Dos Artículos de Alfonso Teja Za-
bre. Director del diario El Demócrata de México. América 
Latina para los Latino-Americanos y La Fraternidad La-
tinoamericana”, p 4. Artículo. Reproducción de: El De-
mócrata, México.

94. Pedro Vendrell, “Por la Unión Latino Americana. Editorial 
de España Nueva de Cuba”, p 4. Artículo. Reproducción 
de: España Nueva de Cuba.

95. S.C., “Monteiro Lobato y la Revista do Brazil”, p 4. Co-
mentarios Publicaciones. 

96. Libros de la Colección La Cultura Argentina, Viajeros in-
gleses al Rio de La Plata. Treinta años de nuestra historia 
y costumbres, narrados por testigos presenciales desvincu-
lados de la política, p 4. Publicidad. 

97. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 4. 
Publicidad. 

98. Lisandro Alvarado, “La poesía lírica en Venezuela. Discurso 
de incorporación a la Academia Venezolana”, p 5. Artículo. 
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99. Alberto Insúa, “La Antología Americana de Alberto Ghi-
raldo”, p 6. Comentarios Publicaciones. 

100. Roberto Giusti, “Homenaje a Pedro Echagüe. Discurso de 
Roberto F. Giusti”, p 6. Artículo. Reproducción de: Dis-
curso pronunciado por Giusti en un acto de homenaje como 
miembro del Consejo Deliberante de Buenos Aires.

101. S.C., “De Roberto Abadie Soriano. Manual de Enseñanza 
Antialcohólica” p 6. Comentarios Publicaciones.

102. Arturo Montori, “Los Cuentos Cubanos de Heliodoro Gar-
cía Rojas”, p 6. Comentarios Publicaciones.

103. Carlos Benvenuto, “Raíz salvaje: Juana de Ibarbourou”, p 6. 
Comentarios Publicaciones.

104. Revista de Filosofía, p 6. Publicidad. 
105. Varios Comentaristas, “Tres Juicios Uruguayos sobre Li-

bros Argentinos”, p 7. Comentarios Publicaciones Autores 
y títulos: Enrique Méndez Calzada, Jesús en Buenos Aires 
comentado por V.A.S.; Delfina Bunge de Gálvez, Las imá-
genes del infinito, comentarista anónimo; Edmundo Mon-
tagne, La poética nueva. Sus fundamentos y primeras leyes, 
comentado por J.M.D. 

106. S.C., “Libros”, p 7. Comentarios Publicaciones Autores y 
títulos: Miguel Triana, La civilización Chibcha; Miguel 
Ángel Carbonell, El peligro del Águila; Luis Machado y 
Ortega, La Enmienda Platt; Adelia di Carlo, La Canción 
de la Aguja.

107. S.A. “En el banquillo de la crítica. Censuras y elogios A Ni-
colás Coronado”, p 7. Artículo. Reproducción de: Caras y 
caretas y Nosotros

108. S.C., “Mal Calladas por Benito Lynch”, p 7. Comentarios 
Publicaciones. 
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109. Libros de la Colección La Cultura Argentina, p 7. 
Publicidad. 

110. Alberto F. Pezzi, “Sugestión de D. Ricardo Tarnassi. Singu-
lar historia del caballo de Don Pedro Luro”, p 8. Comen-
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Queremos cerrar este trabajo con algunas reflexiones. La prime-
ra tiene que ver con la importancia de analizar las secciones en 

cada publicación. Hemos mencionado la importancia que tiene es-
tudiar a las publicaciones periódicas de una manera intensiva, una en 
la que cada parte tiene un sentido en el todo y, por ende, no debe ser 
desperdiciada. Así las revistas pasan de ser un soporte para enten-
der tal cual grupo intelectual a un objeto de estudio complejo. Como 
afirma Horacio Tarcus, uno puede y debe leer las secciones de una re-
vista no de manera casual, sino profunda, al preguntarse por el senti-
do que tiene para los participantes: 

Como sabemos que éstos acumulan capital cultural y defien-
den posiciones de prestigio y poder dentro de su campo no solo con 
la producción de obras individuales, sino también y sobre todo a tra-
vés de alianzas, agrupamientos y redes, estableciendo delimitaciones, 
confrontaciones e impugnaciones. Y son las revisas, antes que los dia-
rios o los libros, los vehículos privilegiados de los colectivos intelec-
tuales para llevar a cabo sus estrategias de disputa hegemónica. Es-
trategias que pueden hacerse evidentes con los números de homenaje 
a los intelectuales consagrados, pero que están presentes en todas las 
secciones de una revista. Tanto la disposición de los nombres de los 
autores en tapa o las simples reseñas de libros en las últimas páginas 
pueden ser índices elocuentes —si se sabe leerlos— de un campo de 
fuerzas siempre inestable, continuamente disputado.180

180 Tarcus, 2020, p. 21. 
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Como mostramos en este trabajo, estudiar la sección dedica-
da a difundir y comentar libros, revistas, boletines, y folletos dedica-
dos a América Latina permite entender de manera compleja el obje-
to de estudio. Su importancia no radica solo en la cantidad de pági-
nas, a su constancia a través de los ocho años de vida (situación que 
no tuvieron las demás secciones), o a que durante los primeros años 
fue parte del subtítulo de la publicación. Esta sección concentró en 
sus páginas una forma sutil de esa labor ideológica que intentaba 
desplegar la ULA, lo que se refleja en que el contenido de las obras 
comentadas (tras una fuerte selección como ya mencionamos), se de-
dicaran al debate de ideas políticas y literarias no como dos entes se-
parados, sino como elementos intrínsecamente vinculados.

Por este motivo en el segundo capítulo analizamos este uni-
verso humano, compuesto fundamentalmente por varones y en enor-
me y menor proporción, por mujeres, quienes desde el lugar de autor 
o de comentarista pretendían influir en la definición de los temas que 
eran relevantes en el ámbito de la cultura. A partir del análisis de los 
comentaristas afirmamos que la red de intelectuales del Boletín com-
partía una serie de rasgos de afinidad. Uno de ellos era que la crítica 
era fundamentalmente positiva y en casos excepcionales negativa, en 
una búsqueda por fomentar la creación del campo intelectual, en es-
pecial, la de los jóvenes, a quienes se les perdonaban algunas deficien-
cias en sus trabajos por ser éstas las primeras obras de una “nueva ge-
neración”. Con ello los comentarios ponían de manifiesto hasta qué 
punto era compartido por un amplio sector de la intelectualidad el 
discurso juvenilista, el cual, aunque tenía manifestaciones previas se 
manifestó como fuerza a través de los movimientos de reforma uni-
versitaria que se desarrollaron en América Latina desde 1918. Si bien 
esto nos lleva a pensar en que el grupo de personas que participaron 
en esta sección del Boletín buscaban romper con un orden jerárqui-
co al forzar la inclusión de un grupo que aún no disponía de presti-
gio para ser considerado representante de alguna literatura nacional, 
la inclusión de los referentes que en su mayor parte correspondían a 
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personajes que gozaban de prestigio en el campo intelectual, nos lle-
va a relativizar la pretendida innovación del grupo. 

En el tercer capítulo, nos dedicamos a analizar las caracterís-
ticas de los bienes culturales que circulaban a través de los comenta-
rios de publicaciones en Renovación. Al analizar las numerosas revis-
tas que llegaron a la redacción del Boletín mencionamos el marca-
do interés que mostró la publicación por establecer una red de inte-
lectuales a media y larga distancia con otros intelectuales de América 
Latina, subrayando el caso de México, Cuba y Perú, con los cuales el 
intercambio fue mayor por lo que, podemos suponer, existía una ma-
yor densidad de vínculos o relaciones entre los miembros de la red en 
formación. En especial el caso peruano nos permitía mostrar hasta 
qué punto pese a la lejanía geográfica existían redes consolidadas fo-
mentadas principalmente por el grupo de estudiantes peruanos exi-
liados en Argentina, quienes se adhirieron al aprismo y posterior-
mente a la U.L.A. Mencionamos que los comentarios de revistas su-
brayaban a aquellas publicaciones que representan las corrientes “an-
tiimperialistas” o “revolucionarias”, así como de actitudes “del espí-
ritu renovador”, es decir, de publicaciones que propusieran al igual 
que Renovación una actitud crítica frente a determinados problemas 
de su época como el imperialismo, la revolución rusa, los movimien-
tos estudiantiles latinoamericanos, la Primera Guerra Mundial. Asi-
mismo, señalamos de qué modo estos comentarios permiten visuali-
zar los momentos en que las redes cambian de configuración, al ex-
pulsar de sus lazos a algunas publicaciones que antes se encontraban 
dentro de su universo. A diferencia de las revistas, los comentarios de 
libros fueron numerosos y de su análisis observamos la amplia gama 
de temas abordados, apuntando la principal afluencia de publicacio-
nes que trataban de literatura y política, así como de historia y, en es-
pecial, la historia de América, lo cual nos remite a un debate incon-
cluso sobre la identidad latinoamericana. 

En el cuarto capítulo analizamos aquellos capitales simbó-
licos que consideramos se desprendían con mayor frecuencia de los 
discursos plasmados en Renovación. Inicialmente analizamos la valo-
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ración del discurso textual sobre el de las imágenes, lo cual se relacio-
na a la escasa presencia de comentarios de publicaciones que trataran 
de escultura, música, pintura y teatro. En general, Renovación mostró 
poca preocupación por estas expresiones artísticas, y cuando lo hizo 
era en cuanto éstos servían para reafirmar otras ideas claves presentes 
en el conjunto de la publicación como el latinoamericanismo, el an-
tiimperialismo o el juvenilismo. El Boletín buscaba intencionalmen-
te suscribirse a la literatura y dentro de este campo, preferentemente 
a los géneros que permitieran con mayor destreza plasmar una serie 
de preocupaciones sociales y políticas que ubicaban en el centro del 
debate la función del intelectual. Pese a que no todos se identificaron 
con el término de “obreros intelectuales”, existía el acuerdo de que la 
cultura es entendida como un mundo de representaciones elaboradas 
fundamentalmente por aquellos encargados de elaborar el discurso 
a través de la apropiación de la palabra escrita. Una tercera variable 
sirvió para analizar el capital simbólico, ésta se encuentra al analizar 
como tema la cultura latinoamericana y la argentina. Es evidente que 
tanto en el discurso y en la práctica Renovación buscó fomentar los 
lazos entre los intelectuales de América Latina, pero que junto a este 
discurso se mantenía un enorme interés por remarcar el valor cultural 
de una obra por ser representante de la cultura nacional. 

Resta entonces en esta parte del texto hacer algunas reflexio-
nes finales entorno al uso de las publicaciones periódicas como fuen-
te para el estudio de las redes intelectuales. Específicamente, quere-
mos dejar planteada la posibilidad de pensar este tipo de empren-
dimientos culturales como un universo de actores entrelazados que 
buscaban establecer lazos con otros intelectuales latinoamericanos 
fomentando un diálogo fecundo a través de distintas latitudes a tra-
vés del intercambio de opiniones que genera la crítica literaria. Para 
que esta circulación de ideas se produjera era necesario que existiera 
un principio de solidaridad por el cual un grupo de intelectuales lati-
noamericanos y europeos buscaban traspasar sus fronteras físicas me-
diante sus obras. Como “autorizados embajadores”, estos libros de-
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bían borrar ante el público lector prejuicios sobre estos países al mos-
trarse como naciones cultas y civilizadas.181

Esta defensa del libro como un vehículo de civilización y sím-
bolo, por excelencia, de la cultura, representa también la sensibilidad 
de su creador y de la intelectualidad en general. Esto era coherente 
con el discurso textual en general que tenía el Boletín, donde el con-
tenido está repleto de palabras y poquísimas imágenes. La cultura es-
crita como forma de acción y de intervención social era un princi-
pio que compartían estas minorías ilustradas meritocráticas que tan-
to defendió Ingenieros en su libro El Hombre mediocre. Escribir so-
bre lo escrito y publicado, es decir, comentar una obra, es por tanto 
una vía de reafirmación de este principio y de revaloración de la ac-
tividad intelectual. 

La sola presencia de estos bienes culturales que son enviados 
para ser comentador implica la existencia de múltiples redes trans-
nacionales, las que podemos analizar tanto por la nacionalidad de sus 
participantes (autores, comentaristas y referentes), como por los lu-
gares de las editoriales. Al dar información sobre estos bienes cultu-
rales hacía visible que existía un mercado creciente de autores (como 
productores de ideas), de comentaristas (como críticos especializa-
dos) y de lectores. Con ello, reafirmaba la idea de que existía una 
identidad cultural latinoamericana y que, al mismo tiempo, creaba 
una especie de biblioteca seleccionada de aquello que debía ser leí-
do. Al ser esta selección un número considerable de obras, y requerir 
un número similar de comentaristas, se creaba un sentido de colecti-
vidad trasnacional, por donde circulaban capitales simbólicos y bie-
nes culturales entre los latinoamericanos. Además, el que pudieran 
encontrarse tantos comentaristas especializados en un canon, tema o 
autor, permite observar que durante la década de 1920 hubo un pro-
ceso de profesionalización.

Los comentaristas hicieron algo más que describir las partes 
de un texto. Cuestionaron la calidad y pertinencia de la producción 

181 Renovación, abril de 1925, p. 5.
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literaria de ese tiempo y a sus creadores, marcando una diferencia-
ción entre lo que era y lo que debía ser la producción intelectual lati-
noamericana. Al hacerlo, definían también su propia autorrepresen-
tación como críticos, especialistas en tal o cual tema. Para algunos co-
mentaristas, el oficio de reseñar se encontraba en una línea fronteri-
za con la del crítico literario, más que con el periodista, buscando con 
ello diferenciar la crítica realizada en los periódicos y revalorando la 
que se daba en las revistas, como una acción más trascendental “a la 
nación de las letras”.182

Con este énfasis buscamos aportar a la reflexión sobre la po-
sibilidad de valorar el sentido temporal de los textos literarios y dejar 
abierta una serie de interrogantes acerca del papel que ha desempe-
ñado la crítica en un momento determinado. Una, en el sentido que 
daba el escritor mexicano Alfonso Reyes, al “ensanchamiento” más 
que a la “invasión” entre literatura e historia.183

182 Renovación, año 8, núm. 82, p 10. 10/5-6/1930.
183 Reyes, 1987, pp. 98-99 y 103-105.
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