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ROMANTICISMO YVANGUARDIA EN LA ERA DE LAS CULlURAS
RBGIONALES YLA POSMODERNIDAD

Oscar Steimberg
Univenidad de BUl!JlOII Aires

Regiltro de Ia novedad/visi6n de la decadenda
Entre Jaa formas que &dop.. hoy Ia definici6n del"estilo contempo

r4ne0" se cuen" con frecuencia Ia de un ejercicio depresivo, concretado en
Ia adjudicaci6n a novedades diversas de Ja condici6n de manifestaciones
de una decadencia. Su irrupci6n se remonta a las primerasd~ del
siglo pero su expansi6n se hace especialmente visible a partir de los 'BO,
cuando en unos casos.,toma el relevo con respecto a otras perspectivas criti
cas y en otros Ie uocia con elias; en particular, con Ia concepci6n msmipul4
tona del momento medi6tico de Ia cultura, asentada sobre Ia cerlidumbre
de que el conjunto de los efectos de los medios podia, 0 puede, determi
narae a putir de precisu estrategias de operaci6nl.

La atribuci6n al ute Y la cultura de una contemporaneidad de una
condici6n decadente no constituye, se sabe, una pr6ctica reciente -en los
proleg6naenos de Ia "historia cientffica" del arte habia sido ya retomada
par Winckelmann en re1aci6n con el arte de su siglo-, pero en nuestro
tiempo ha implicado adem4s Ia puesta en discurso de una aIarma global.
proyectada. deede distintas perspectivas, sabre el conjunto de los soportes
y dispositivos que son el asiento de esos cambios. Distintas "muertes del
artie" fuerem vistas como el resultado de Ia expansi6n de Ia socialidad me
di4tb, y entre las misiones del inte1ectual fue -es- naturalmente in
cluid.. deade esas diferentes perspectivas, la del enfrentamiento perma
nente de los efedos de los medias sabre el arte Y Ia cultura (no ya. sola
mente, la del enfrentamiento de unos sujetos de Ia manipulaci6n).

Las excepdones son tambim conocidas, Y tienen una historia que re
cibe habitualmente la reverencia de Ia cita, aunque no se retome su pro-

I Lu dHennteI poA:IoneII deeplepdM en Ja eec:ueIa de Fnllkfurtocupan \D\ lugu ya N1tural en
JW1adlla con b ems-- de..1JtMi6fJ CDIISfUufiw de Ja cntka c:omempora-; INa aIJi de Ja
~mden.....JlOcerrad-...abreJa exterIIi6nyelgrado de_di~
entlendo que es funcWde plII'llJa cntka de amboe ndUl:doniamoe el reconodmienlD por
Bez+mIin de Ja~ de \INl redeftnid6n del~ de lll1e. putIr de Joe nuevoa
proc:edimlentDe de Ja reprod.uctibWdad lI6c:nb, que "restituyen. Ja humanidaclllqUe1la
capeddeel deapeiI'ierda que Ja proctUIld6n liIc:JlOl6gica _lII'I'lIbatIIde" (v."m arlie en Ja
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puesta te6rica: alli se ubican. en los momentos fundacionaIes, Benjamin con
su pedido de refonnuIaci6n del concepto de ute en la etapa de su repro
ductibilidad ~ca. y su atenci6n a los lugares toscos y rasgtUlos .donde i
rrumpen los nuevos sentidos; las "vanguardias histxSricas", con su impug
naci6n de las jerarqufas entre lenguajes; el visibilismo y sus continuidades
en la historiograffa del ute signada por la escuela de Walburg, con su
atenci6n a la manifestaci6n de las fonnas del estilo visual mu all6 de los
soportes reconocidos como arUsticos, y tambi-m los antecedentes de las
vanguardias en eI romanticismo de principios y mediados del sigIo XIX,
con su rescale del arte popular Yde la po'tica ocuIta.en los gSteros no Iite
rarios (adem4s de, en palabras de Benjamin. lila experiencla de Hegel,
BOchner, Nietzsche 0 Rimbaud", en relaci6n con el reconocimiento de "10
corp6reo" de la modernidad y su",iluminaci6n profana"). La oscilaci6n
entre la postulaci6n de la irreversibilidad del cambio cultural propio de las
nuevas formas de producci6n y circuJaci6n discursiva y, opuestamente, su
rechazo Iigado a un gesto de retorno, por izquierd.a 0 derecha, a una .cul
tura en la que aun no se anunciaban los rasgos de la ciudad mediatizada,
insiste desde Baudelaire2.

Sin embargo, la linee histxSrica del reeonocimiento en obra, por las
vanguardias, de esa fractura y sus nuevas determinaciones y posibilidades
suele considerarse tenninada. La operatoria mediAtica contempomnea es
percibida como a1g0 absolufamenle ajeno, si no opuesto, a los dispositivos
de producci6n textuaI de las vanguardias histxSricas Ysus antecedentes en
el siglo anterior. Y es demasiado 10 que queda, entonces, fuera de la de&
cripci6n Y la comparaci6n.

Fracaso y fxito de la opel'atoria vanguardista
Los cambios en la tearfa Yla pmctica arUsticaabarcaron. en los Ultimos

dos sigIos, desde la imposici6n de lasnociones rom.6nticas de creaci6n ar
Ustica y ute popular Ynadonal huta los intentos de fundar un nuevo con
cepto de arIe, primero desde esas vanguardias y luego desde el trabajo
sobre los nuevos lenguajes de los medios. Esas nociones y esas prActicas
estM ahara en crisis, pero no ausentes de los distintos campos de la pro
ducd6n cultural y del estilo de epoea.

Entre los rasgos menos comentados del estilo contemponfneo se cuenta
el de la expansi6n y asentamiento, en soportes y g.meros diversos, de tu
gos que fonnaron parte del proyecto y Ja pr6ctica de las vanguardjas. La
cafda de las utopias y de los"grandes reIatos" no constituye el1inico factor

2 Un recorrido bibIiogr6I'ico de llI11bM penpldiws -que no lonna pu1Il! del objetlO de..
preeentaci6n peso Ie reWciona COIl au~- fue int.Dtado enOarSleimberg yOar
TraYelU: Estilo de ipcIc:w 11 corramicIIci6n fIfIfdi4tU:a, Buenos AiJw, Atuel. 1Wl, cap.l, tnINjo que
lonna pule de Ia inveslipd6n, en deIInoIIo en Ia Fmtad de OenduSoclala de Ia
Unive1'8idad de Buenoe Aires, "Categorfas Ydisposltivoe COIl8lnlctiVOS de ..hiatoriude]a
cultura de ]a imagen en ]a Argentina".
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de la p&dida de lugar hist6rico del sujeto -ahora siempre INs 0 menos
improbable- de Ia renovaci6n artiatica. Contribuye tambim a ese borra
miento ]a universalizaci6n (y par 10 tanto p&dida de exclUBividad) de una
gran parte de su operatoria, incluida azarosamente ahora en un dispositivo
de producci6n de textos e iIMgenes generalizado y eotidiano, dentro y
fuera de los lenguajes eonsiderados artfsticos. Ese operaturia incluye al
gunos de los aspectos habitualmente sei\alados en el di8curso p6s-mo
demo: el cambio de contexte de productos literarios y artfsticos (ahara em
plazados frecuentlemente fuera de los espe.cios de exhibici6n, publicaciones
y "suplementos" que los incluian), la mostraci6n de sus momentos pro
ductivos y no conclusivos, la autoironfa,. Ia fragmenaci6n, el collage (in
cluao en la sucesi6n temporal del Z4pJ1ing), el reT1ival tambim fragmentario,
la mezcla de gl!neros, la primada de la parodia par sobre Ia lepesenlad6n
o Ia proposici6n, la experimentaci6n aleatoriztulJlJ y expuesta, la transCeren
cia al espectador de la decisi6n sobre el sentido. No son los Unicos rasgos
del estilo de 6poca, y en muchos casas pueden ser ~esplazadospor una
reacei6n neodtisicttt. Pero su generalimci6n constituye Uno de los principaIes
fac10res de la~a de conflictividad del gesto vanguardisla: no s610 ha
fracasado su proyec1o revolueionario (Ia experiencia surrealisla no ha cam
biado las relaciones sociales, ]a eonstrucd6n futurisla no h4 acabado con ]a

historia del ute), tambitm ha ltriunfadO? su operatoria.
Y Ie ha generalizado, lambien, Ia atenci6n sobre esa operatoria, como

praetica virtual de todo espec1ador. La noci6n misma de expeclaci6n debi6
ser revisada, en la medida en que un credente nWnero de esUmulos visua
les y verbales fue convirtiemdose en material para la producd6n y rese
mantizaci6n en 1a instancia de una escritura en reconocimiento'.

S610 a partir de un desentendimiento general con respec10 al sentido
de esas propueslas podrfa, par otra parte, limitarse Ia descripci6n de estos
cambios al campa de los discursos te6rieos y criticos, par un lado, 0 al de
los produc1os reconocidos tradicionalmente como artIsticos, par otro. Es en
los gmeros medi6.ticos - ya a partir de la carieatura y Ia ilustraci6n proto
histori.etfstica del siglo XIX- donde comienza la ruptura definitiva con los
privilegios de la represenlaci6n en el arte, como 10 vieron Gombrich y Kriss
en relaci6n con los comienzos del experimenlalismo y la esquematizaci6n
contempor6neos6.

3 Alealoria (nota do Editor).
4 Omar Calabreee cumpli6 tempranamertte Ia ImporCante tarea de desprender las deflnIdones del
estiIo contempor6neo de Ia perapecliva gIobsIizadora eieede Ia que lie 10 perdbe como UII estIIo,
focaIi7.u\do Ia tenII6n entre lImd.endM -c:I6alc8a" y -neobmooc:M". En LII Em NeolMmIaI,
trad.cJlllt ~C4tedn.198CJ.
5 Tomoloe COl1C8p\IOBde Eo Veron pull Ia defmld6n de b poIoa de Ia prod\lCdtm Yel
leconodIniltnt!> dtIcu:nI.VOlI(LII--. fOdId,~ AlIn, Gedl8lt.198'1) Yb de A. ReNnMl
aobIe 81 -nuevor6pIllII\de 10 vlalbIe" (MCompnnde.r Ia imIlgen hoy"', en Anceechiy otIolt:
Videoadtunls defin de siglo, tnad.c.t. Ma~.CtiedrI,1990).
6V.&NtOodmcll: Mm experiment!> de Ia auil:atura", en AI* e iltI6i6n, tnad.cul.~
GustavoGm.l9'79.
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La expIMi6n -faen del ute- de la problemMica adfJtica
Son, eetM, radic81et now.." y no 1610 atenuaciones, degmdaciones 0

deeaparidonee de enunciadones artfsticu anteriores (aunque eUu tambift\
estI&l ple.lites, como en toc:lo cambio estiJfatico). Reclaman una atenci6n
que justifica la expansi6n del objeto regiatrada en diversoa campos diIci
plinariolJ (~tIarIl ,twlia, sodoeemi6tica), aunque sea tal vez diftcil -es
una dificultad quecontinu, deede las dudu de Benjamin en sus trabajos
de la dkada del '30- poetu1ar la posibilidad de una sustituci6n de lapro
bJem6tial tUffsfiCIJ en este campo. Lo que Ie expande es un cambio m~tiple

en la c:aIicIad Yla c:antidad de los I'eC\II'IIOS pus un saber hIlcer que empiem a
reconocene como nive1 priviJegiado de producci6n desentido aun fuera
del aanpo ...... ahora emendido como arUstico, en Ie escritura de Ie histo
rill 0 de..deDciIMt eoda1ee7.~ que eeria aclecuado, entonces, mantener
el tltaJo del encuentro en que lie formuIan estaa obeervaciones rDeclfnio
de ute/ucenaIo de cultural como pregunta (Ie declinad6n del arte
puede CONtituir un momento, complejo, de IU vigencia contempor6nea);
iNegrutdo a la intIen'opci6n. tIunbitn, Ia dimensi6n crftica. Asi como ha
8ido eefta1ado el canidIer estiIfaticamente partido de este momento culbl
...., podria pondane la exiatenda de otra partici6n: Ie que permite oponer
.. pr6cticM de b6Iqueda, expeliulentaci6n y reconocimiento analftico Y
crttico de los nuevoa e8J'*ioe de produa:i6n y c:irculaci6n textual (CClI\ los
que b eoportes tradidonaIes de Ie literature Yel arte entran en inevitable
compIementKi6n y confJido) a los rechazos Y/0 desentendimientos que,
defendiendo los modoa Yproc:edimientos del mundo del libro -y olvi
dando las instandu no Jibreeals de IU circulaci6n e instalaci6n pUblica- ,
presuponen edema la visenda de jenu'qmu no explicitadu en relaci6n
con medial, .g6neroe y estiJoa diacuraiv08. Porque el rechazo de Ia proble
mAtial tecnol6gica puecle coinddir, a veces, con Ie defense implicita de una
coetumbre IOdahnente caIificada; esa que pennite, por ejemplo, rechazar
(al JIU!IU)8 en 1Ieorfa) la participaci6n en programu emitidoa por medios
electr6nicoe y al miamo tiempo buacar Y reclamar una tuleauulll presencia
en Ia~ eecrita, calIadamente desvincu1ad.. ast, del univerao mediAtico
que contribuy6 prioritariamente a definir.

7 Alt'-de.....,..,JII~clelCIIIIpOde~de ..NIad6n min

1m '......"" y-=dt..ul\'"cienc*~ (H. White, C. GeenZ 0 J. CJIffont~ eat el
tImIpo,poI'''''''''.Bartt.), J'I*MD......oa-~Iilnin-.COIIlO'" de Ilobert
NWlet LA~ _ ftw-iII"', tnIlI.aIt. MacIdd.&.-CaIpe, 1919.mncontdo del
InItlI&NMto de...... -el deJa~del pobIema deJa~c:iII\tffk:a- fue
-.......do taaM66nenO.~yO.T_(opcit.,l99'1).
• PwtflalplD. mJa -.:iDIIacIe~ de Ja CJPO*I6n r**-iow/c:l6alo porO.
eaw.- (op.cIt.).
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La eafda cle III grlftdes tt..., en la era del produdor cUtcurlivo que Ie I
descelltra

Los cambios tecnol6gicos registrados han producido, entre otros efec
tos, ]a resignificaci6n de algunos conceptos y frues hechas. Una resignifi
cad6n oscura, pocas veces explicitada, pero evidente en distintos contextos
de incluai6n. Uno de esos conceptos es eI de "aIdes globllr, que se sigue
usando en los~os en que fue enunciado cuando el "mensaje del me
dio" conservabe aUn algunas de las importantes simiJaridades con ]a paJa
bra del brujo de ]a tribu que habfan dado luger a ]a met6fora de McLuhan:
concentraci6n de ]a emisi6n y ]a selecci6n, enrasamiento de ]a rec:epci6n,
imposibilidad de manejar temas y tiempos desde la posici6n de escucha
(m6s aIgunas otras imposibiIidades que s6lo ahara se advierten: ]a de mez
elar discursos, la de escuchar dos 0 tres a la vez y, nub cere&, la de optar
entre aItemativas de la secuencia). No son estos todos los cambios medi6ti
cos ocurridos desde entonces, pero butan para generar sospechas acerca
de la validez actual de una met6fora fijada (no, obviamente, sobre ]a fe
cundidad de la obra de McLuhan). En estos casas es el espectador el que
descontextuaJiza para recontextuaIizar, el que fragmenta y re-une restos
discursivos en un collage alimentado por la repetici6n, por el juego 0 por
una pulsi6n que no puede decir su nombre.

Estos cambios en el luger de producci6n del desorden discursivo se
producen por otra parte en eI contexto de Ia problematizaci6n cotidiana, en
la circulaci6n comunicacional de la etapa de las redes infOI'lN.ticas, de la
experiencia de las fronteras del intercambio cultural 1.0 que es tamlHn
afectado, entonces, es Ia concepci6n de cuItura nacional, otra de las refun
daciones artfsticas y erfticas del romanticismo. Pero no se tram. de todos
modos, de Ia clausum sino del retorno de una problemAtica, aunque se
revele como un retorno diagonal y, a veces, invertido: en eI momento de la
cafda del interes por las refJexiones sobre eI concepto de cultuTtl 1IIlcimull,
confrontado desventajosamente con el establecimiento de Iazos y contactos
m6viIes entre sujetos de discurso unidos por un soporte tecnol6gico, co
mienza a crecer el de regi6n, cerca del de fragmento. Las eInias resurgen,
unas veces, como aterrorizados regresos a la identidad de ]a tierra Y]a tra
dici6n nacional; pero 10 hacen en el contexto de un concepto de regi6n que
priviIegia el reconocimiento de los intercambios, aunque convoque los orf
genes, Y termina apoy6ndose en otro reconocimiento, con menos historia
ensayfstica pero con una similar complejidad nocionaI: el de las fron1eras
tecnol6gicas y estil£stiCllS.

mconcepto de producci6n cultural, asf como el de industrill cultuTtll, son
afectados por ambos conjuntos de fen6menos, que ponen en crisis las jerar
qufas en la valoraci6n sociaI de los lenguajes y los vaIores de pertenencia y
tradici6n en las series cuIturaIes, pero no clausuran la problem4tica de ]a

pnktica artfstica en su conjunto, que en todo caso ha cambiado de espados,
ribnos y soportes y no constituye ya una dimensiOn otra, pero insiste ahara
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no 8610 en los replanteos de ]a ficci6n y ]a representaci6n" sino tluJ\bWn en
los autorreconocimientos discursivos de Ja dencla Y la informaci6n. Una
discusi6n de los "p1'OQ'808 de integraci6n" de la regiOn deber4 reconocer
entre sus condiciones de producd6n las tradiciones, a veces cui borracias,
Yotras recordadas 8610 por sus diferendas, que han conducido a estos ejer
ddos. Y eI car4cter naturalmente articulado con esla problem4tica de Ja
nueva noci6n de regiOn, ya que el concepto de naci6n" 10 mismo que el de
cultura nacionaJ. no ha sido prioritariamente sacudido por a1guna cat6&
trofe de la erftica 0 la leona, sino -silenciosamente, pe1'O en primer lugar
por las pn\cticas de ese productor discursivo que Be descentra.
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