
NOTAS 

 

1. 1967 — EL PROYECTO: CARACAS EN LA POESÍA 

 

1. Cito este artículo de Jesús Sanoja, “Entre papeles viejos” (s/f), recuperado en 

Cindy Barreto, Papiroteca digital: Crónicas de Jesús Sanoja Hernández. Informe de 

pasantía. Instituto de Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV. E-Libro, 

2014, 5.    

2. Recuperado en Rosselim Jiménez, Hemerografía de Jesús Sanoja Hernández en el 

Papel Literario, Siete Días y Cuerpo C de El Nacional. Informe de pasantía. Instituto 

de Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV, 2016, 34 y 192. El trabajo 

muestra el artículo original escaneado, 25 de febrero 1967 y la transcripción.   

3. En adelante emplearé la palabra a priori bajo esta ortografía, y no siguiendo la 

propuesta de Foucault de ‘apriori’ (al menos en la traducción), puesto que a pesar 

de la importancia de su obra teórica en mis análisis, el resto de los escritos 

consultados mantienen la ortografía convencional. Michel Foucault, La arqueología 

del saber (1970). Traducción de Aurelio Garzón. México: Siglo XXI, 1999, 217. 

4. Ibid., 217. 

5. Jacques Derrida, Mal de archivo. Una impresión freudiana (1994). Traducción de 

Paco Vidarte en Edición digital de Derrida en castellano, jacquesderrida.com.ar, 25.  

6. Aludo al largo artículo de Luis Alberto Crespo “La pasión de Jesús Sanoja 

Hernández” en El Universal, 14 de octubre de 1990. Recuperado en Rosselim 

Jiménez, ibid.  

7. Rolf Tiedemann (Introducción) en Walter Benjamin, Libro de los Pasajes. Edición 

de Rolf Tiedemann. Madrid: Akal Ediciones, 2005, 16. Cuando Rolf Tiedemann cita 

a Benjamin, se colocan las comillas francesas.  

8. Ibid., 11. 

9. Ibid., 13. 

10. Foucault, ibid., 222. 

11. Rolf Tiedemann, ibid., 11. 

12. Ibid., 25. 

13. Ibid., 24. 

14. Este ensayo de Sanoja, “La utopía: medio siglo de búsqueda”, se publicó en El 

Plan Rotival: La Caracas que no fue. Caracas: Ediciones Instituto de Urbanismo/ 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo/ UCV, 1991. Recuperado en Karem Iglesias, 

Caracas y lo momentáneo: panorámica ensayística de Jesús Sanoja Hernández. 

Informe de pasantía. Instituto de Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV, 

2014. 

15. Es importante para mí mencionar que antes de redactar estas páginas asistí a 

una conferencia de la profesora Isabel Arredondo de Plattsburgh State University 



of New York, ofrecida aquí en Caracas con el patrocinio de la Embajada Americana, 

conferencia sobre esta instalación multimedia “La imagen de Caracas”.  

La Embajada de Estados Unidos y el Centro de Investigaciones y Estudios 

Fotográficos, martes 17 de noviembre 2015, Sala Múltiple del Centro de Artes 

Integradas, UNIMET. 

16. Habla Rolf Tiedemann (Introducción), ibid., 12. 

17. Ibid.,14. 

18. Ibid.,19. 

19. Ibid.,23. 

20. Martín Garbán, “Un extraño socialista”, El Nacional, 30 de diciembre de 1965, 

Cuerpo C1. Microfilm. Recuperado en Cindy Barreto, ibid., 79-80.   

21. Con este trabajo de ascenso inédito de Sanoja Hernández del año 1971, Osmar 

Peña realizó un libro electrónico: Una década de luchas universitarias (1948-1958). 

Instituto de Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV. E-Libro, 2013. 

22. Sanoja Hernández, “La aventura socrática”, Cantaclaro Revista de Cultura, 

Caracas, Nº 1, enero de 1950.  

23. En Cindy Barreto, ibid., 79-82. 

24. Raymond Williams en Keywords puntualiza que hubo un uso influyente y 

especial de la dialéctica en la filosofía idealista alemana. Esta extendió la noción de 

contradicción en el curso de una discusión o disputa a la noción de contradicción 

en la realidad... Para Hegel, estas contradicciones fueron superadas, ambas en el 

pensamiento y la historia del mundo... gracias a una verdad más alta y unificada: el 

proceso dialéctico fue entonces la unificación continua de los contrarios, en una 

relación de las partes hacia un todo. Una versión de este proceso –la famosa tríada 

de la tesis, antítesis y síntesis– fue dada por Fichte. Y fue entonces en el marxismo 

que el sentido de la dialéctica se usó para indicar una unificación progresiva a 

través de la contradicción de los opuestos y que daría una referencia específica que 

Engels llamó materialismo dialéctico. En Keywords (1976). Revised edition (1983). 

Oxford: Oxford University Press, 1985. La traducción es mía.  

25. Ibid., 79-82. 

26. Rolf Tiedemann, ibid., 13. 

27. En Cindy Barreto, ibid., 79-82. 

28. Frase perteneciente a “100 obras poéticas sobre Caracas, investiga el profesor 

Sanoja Hernández”, en Rosselim Jiménez, ibid., 192.  

29. La mención al principio de procedencia nos lleva a Sven Spieker, The Big 

Archive: Art from Bureaucracy. Cambridge: The MIT Press, 2008. Véase mi ensayo 

en este trabajo doctoral sobre este libro fundamental para la noción de archivo que 

he elaborado. 

30. Rolf Tiedemann, ibid., 13. 

31. Expresión de José Lezama Lima en La expresión americana. Edición de Irlemar 

Chiampi con texto establecido. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, 117. 



32. Rolf Tiedemann, ibid., 13, 15. 

33. Recuperado en Samantha Iono Sassi, La poesía de Caracas: Rescate 

historiográfico de Jesús Sanoja Hernández. Informe de pasantía. Instituto de 

Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV, 2013, xxxiv. 

34. Sanoja en Samantha Iono Sassi, ibid., xxxviii.  

35. En Sanoja, “La utopía: medio siglo de búsqueda”, recuperado por Karem 

Iglesias, ibid., 65. 

36. Rolf Tiedemann, ibid., 16, 17. 

37. Sanoja, “Enrique Bernardo Núñez. Periodismo vs literatura”, Papel Literario, El 

Nacional, 7 de diciembre de 1980. Recuperado en Rosselim Jiménez, ibid., 122. 

38. Rolf Tiedemann, ibid., 24. 

39. Actualmente escribo estas páginas en el segundo semestre del 2015 (enero-

junio 2016, fechas de la reprogramación, debido al último paro nacional de las 

universidades); ofrezco un curso electivo en la Escuela de Letras de la UCV titulado 

“El gran archivo en el taller de la prensa de Jesús Sanoja Hernández”. Y el programa 

se inicia así:  

En este curso atenderemos tres direcciones en confluencia:  

1) el hacer del intelectual venezolano Jesús Sanoja Hernández 

2) la noción de archivo del crítico alemán Sven Spieker  

3) el proyecto colectivo de la Escuela de Letras en torno al archivo literario de 

Sanoja  

40. Derrida, ibid., 19-16. 

41. Ibid., 9. 

42. El asunto de la singularización es algo que tomo y comprendo a partir de la 

lectura de Deleuze y Guattari, aunque especialmente de Guattari, F. y Rolnik, S. 

Micropolítica. Cartografías del deseo (2005). Traducción de Florencia Gómez. 

Madrid: Traficantes de sueños, 2006. 

43. Derrida, ibid., 13. 

44. Ibid., 17. 

45. Ibid., 3. 

46. Ibid., 4. 

47. Ibid., 38. 

48. Cito palabras de Sanoja Hernández en la entrevista que le hace Nelson Rivera 

en 50 imprescindibles. Curador y comentarista Jesús Sanoja Hernández. Caracas: 

Fundación para la Cultura Urbana, 2002, xviii. La entrevista se titula “He luchado 

en contra y a favor de mis gustos”. 

49. Derrida, ibid., 46. 

50. Sanoja, 50 imprescindibles, ibid., xv. 

51. Derrida, ibid., 3. 

52. Ibid., 46. 

53. Ibid., 25. El subrayado es mío. 



54. Micropolíticas, entendiendo este término desde una perspectiva positiva, y 

partiendo de Guattari cuando plantea que son estas micropolíticas o 

agenciamientos colectivos los que en medio de la “subjetividad capitalística” logran 

ir en otro sentido distinto a las redundancias, calcificaciones de la lógica centralista 

y jerarquizante del saber. Guattari, F. y Rolnik, S. Micropolítica. Cartografías del 

deseo, ibid. 

55. En relación con la palabra terminal y esta concepción maquínica de la 

subjetividad que implica los medios tecnológicos y la apreciación perceptual a 

partir de estos estímulos ya tan asimilados por la realidad humana –en una 

institución educativa, por ejemplo– Guattari plantea lo siguiente:  

El lucro capitalista es, fundamentalmente, producción de poder subjetivo. 

Eso no implica una visión idealista de la realidad social: la subjetividad no 

se sitúa en el campo individual, su campo es el de todos los procesos de 

producción social y material. Lo que se podría decir, usando el lenguaje de 

la informática, es que, evidentemente, un individuo siempre existe, pero 

sólo en tanto terminal; esa terminal individual se encuentra en la posición de 

consumidor de subjetividad. Consume sistemas de representación, de 

sensibilidad, etc., que no tienen nada que ver con categorías naturales 

universales. 

 Voy a dar un ejemplo que puede parecer obvio. Los jóvenes que 

pasean por las calles equipados con un walkman establecen con la música 

una relación que no es «natural». Al producir ese tipo de instrumento (ya 

como medio ya como contenido de comunicación), la industria altamente 

sofisticada que lo fábrica no está haciendo algo que simplemente transmite 

«la» música u organiza sonidos naturales. Lo que esa industria hace es, 

literalmente, inventar un universo musical, otra relación con los objetos 

musicales: la música viene de dentro y no de un punto exterior. En otras 

palabras, lo que esta industria hace es inventar una nueva percepción.  

 (Ibid., 47) 

56. Edgar Hamilton (seudónimo), Papel Literario, El Nacional, 17 de octubre de 

1971. Recuperado en Winder Ortiz, Jesús Sanoja Hernández: entre el archivo y las 

crónicas. Informe de pasantía, Instituto de Investigaciones Literarias/Escuela de 

Letras UCV, 2013, lii. 

57. Osvaldo Larrazábal, Memoria y fe: veinte años de una labor de investigación 

precursora. Porlamar: Universidad Nacional Abierta, 1999. Cita Samantha Iono 

Sassi, ibid., 12. 

58. Deleuze y Guattari. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (1980). Traducción 

de José Vázquez. Valencia: Pre-textos, 2000. 

59. Derrida, ibid., 12. 

60. Ibid., 7. 



61. Recuperado en Osmar Peña: Una década de luchas universitarias (1948-1958), 

ibid., 23. 

62. Sanoja, recuperado en Osmar Peña, ibid., 451. 

63. Ibid., 27. 

64. Sanoja Hernández, “El cuarto mundo de Picón Salas”, Tabla Redonda, Nº3, julio-

agosto de 1959. Recuperado en María Karina De Gouveia, En torno a la obra 

hemerográfica de Jesús Sanoja Hernández: reedición de la revista cultural Tabla 

Redonda (1959-1965). Informe de pasantía. Instituto de Investigaciones 

Literarias/Escuela de Letras UCV, 2013.  

65. Debo mencionar el trabajo de Sasha Di Ventura, Edición digital de La 

universidad: ¿culpable o víctima? (1967). Informe de pasantía. Instituto de 

Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV, 2015. 

66. Derrida, ibid., 11. 

67. Sanoja, recuperado en Osmar Peña: Una década de luchas universitarias (1948-

1958), ibid. 22,  

68. “Puntos de vista ciudadanos”, “escenarios urbanos”, “croquis”, terminología de 

Armando Silva, Imaginarios urbanos. Cuarta edición aumentada. Bogotá: Tercer 

Mundo Editores, 2000. 

69. Guattari, F. y Rolnik, S. Micropolítica. Cartografías del deseo, ibid. 

70. Deleuze y Guattari, Kafka. Por una literatura menor (1975). Versión de Jorge 

Aguilar Mora. México: Era, 1998. 

71. Rolf Tiedemann, ibid., 18. 

72. Guattari, F. y Rolnik, S., ibid., 61. 

 

2. LA MATRIZ TOPOGRÁFICA:  

CONTEXTO DE LECTURA PARA UN ARTISTA DEL ARCHIVO 

 

1. El subrayado es mío. Véase la información completa del Seminario. 

“Descripción: El pasado en los tiempos post-utópicos se ha vuelto una fuente de 

reflexión importante, no sólo para recuperar espacios de solidaridad y justicia sino 

para proveer formas para repensar el futuro de una sociedad. El conflicto político e 

ideológico en muchas de sus instancias se está dirimiendo en el campo de la memoria, 

el pasado y la tradición. La crisis de los Estado-nación en los noventa y el auge de la 

globalización y de las tecnologías de la información en las últimas décadas nos han 

obligado a repensar las maneras en que nos relacionamos con nuestras memorias 

colectivas y personales. Por esta razón ha surgido una tendencia por analizar un 

concepto de gran actualidad como es el del <<archivo>>. ¿Qué tanto las tecnologías 

de almacenamiento y custodia de la información inciden en nuestras maneras de 

pensar, imaginar y configurar el pasado social e individual? ¿Cómo nuestra 

memoria está intervenida o influenciada por dispositivos técnicos o discursivos, y 

qué rol juega el arte y la literatura para ponerlos en evidencia? 



Sven Spieker es un crítico alemán de arte, literatura y cultura, que reside en 

California, Estados Unidos. Su libro The Big Archive, publicado por MIT University 

Press, se ha convertido en un referente indispensable para repensar el arte 

moderno desde una perspectiva cultural, y sobre todo tecnológica, siguiendo una 

línea abierta por el famoso teórico alemán Friedrich Kittler. 

Hizo sus estudios de doctorado en Inglaterra y Estados Unidos (Universidad de 

Londres, Universidad de Oxford y Universidad del Sur de California), y actualmente 

da clases en la Universidad de California, Santa Bárbara. Se ha destacado por su 

lectura original de las vanguardias, y su reflexión sobre el archivo burocrático de 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. Es editor de la importante revista 

ARTMargins, que se encarga de analizar y promocionar el arte contemporáneo de 

Europa del Este. 

La organización y presentación del seminario estará a cargo de los profesores e 

investigadores Lisa Blackmore y Juan Cristóbal Castro y la artista y fotógrafa 

Ángela Bonadies, fundadores del Proyecto Inventoria”.  

La actividad fue ofrecida en Caracas, bajo el auspicio del Goethe Institut, en Los 

espacios del Centro de Arte Los Galpones, los días 3 y 4 de julio de 2013.   

2. La Introducción de The Big Archive fue traducida por mí y el profesor Wilfredo 

Hernández para Cuadernos de Literatura. Revista del Departamento de Literatura de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, n.o 41. 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/19365 

 3. Algunos de los datos bibliográficos a las referencias citadas:  

Arjun Appadurai, “Archive and Aspiration” in Joke Brouwer and Aejen Mulder, eds., 

Information Is Alive: Art and Theory on Archiving and Retrieving Data. Rotterdam: 

V2 Publishing /nai Publisher, 2003. 

Hal Foster, “An Archival Impulse” in October 110 (Autumn, 2004), The MIT Press.  

Allan Sekula,“The Body and the Archive” in October Vol. 39 (Winter, 1986), The 

MIT Press. 

Jacques Rancière, “The politics of aesthetics”. Online. 16 Beaver Group, May 5, 

2006. O en español, “Las paradojas del arte político” en El espectador emancipado. 

Traducción Ariel Dilon. Buenos Aires: Manantial, 2011.  

Dipesh Chakrabarty, Al margen de Europa. Pensamiento poscolonial y diferencia 

histórica (2000). Traducción Alberto E. Álvarez y Araceli Maira. Barcelona: 

Tusquets Editores, 2008. 

4. Sobre la génesis del proyecto véase mi ensayo “1967 — El proyecto: Caracas en 

la poesía” en este mismo trabajo. 

5. Deleuze y Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (1980). Traducción 

de José Vázquez. Valencia: Pre-textos, 2000, 325. 

6. “Dimensión máxima” en Mil mestas, ibid., 25. Comienzo a introducir la 

terminología de esta teoría que encuentro elocuente principalmente por la noción 

de rizoma.  

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/19365


7. Ritornelo y plano de consistencia: nociones en Mil mesetas. Serán retomadas.  

8. Véase mi ensayo “Sven Spieker y el archivo en pleno juego”, tercer capítulo de 

este trabajo.  

9 Este Prólogo se publicó en Memorias de un venezolano de la decadencia de José 

Rafael Pocaterra. Selección y cronología de Jesús Sanoja Hernéndez. Bibliografía de 

Roberto Lovera de Sola. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1990. 2 tomos. Recuperado 

en Daniela Olivero en Jesús Sanoja Hernández: La libertad en la palabra escrita. 

Informe de Pasantía. Instituto de Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV, 

2014, cxiv. 

10. Sanoja en Daniela Olivero, ibid., cxv  

11. Jesús Sanoja, Prólogo de Antología poética de Salustio González Rincones. 

Caracas: Monte Ávila Editores, 1977. Recuperado en Karem Iglesias, Caracas y lo 

momentáneo: panorámica ensayística de Jesús Sanoja Hernández. Informe de 

Pasantía. Instituto de Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV, 2014, 140. 

12. “Segmantaridad” en Mil mestas, id., 9. 

13. Mil mestas, id., 20. 

14. Recuperado en Rosselim Jiménez, Hemerografía de Jesús Sanoja Hernández en el 

Papel Literario, Siete Días y Cuerpo C de El Nacional. Informe de Pasantía. Instituto 

de Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV, 2016, 45. El trabajo muestra 

el artículo original, escaneado, 5 de febrero 1978. 

15. Prólogo a Memorias… en Daniela Olivero, cxxii. 

16. Walter Benjamin, Crónica de Berlín (1931-1931). En Escritos autobiográficos. 

Madrid: Aliaza Universidad, 1996, pp. 223 y 211. El subrayado es mío.  

17. Prólogo a Memorias… en Daniela Olivero, cxx. 

18. Prólogo a Memorias… en Daniela Olivero, cxxvii. 

19. Jesús Sanoja bajo el seudónimo de Juan E. Zaraza: “Adriano, la otra generación” 

en El Nacional, 5 de marzo de 1968, Cuerpo A, 4. Recuperado en Karem Iglesias, 

ibid., 212-214. 

20. Prólogo a Memorias… en Daniela Olivero, cxxiv. 

21. Aludiendo el ensayo de Derrida, Políticas de la amistad. Madrid: Trotta, 1998. 

22. Allan Sekula, “The Body and the Archive” in October Vol. 39 (Winter, 1986), The 

MIT Press, 10. Todas las traducciones son mías.  

23. Sekula, ibid., 10,11. 

24. Sekula, ibid., 12. 

25. Ibid., 12. 

26. Ibid., 10. 

27. Ibid., 5. 

28. Ibid., 5. 

29. “La generación predestinada” recuperado en Rosselim Jiménez, ibid., 46. 

30. Sekula, ibid., 12 

31. Ibid., 7.  



32. Aludo a la trilogía póstuma de Sanoja Entre golpes y revoluciones. Bogotá: 

Random House Mondadori, 2007.  

33.Sanoja Hernández, “Blanco Fombona y el país sin memoria” en Ensayos 

históricos de Rufino Blanco Fombona. Selección y cronología Rafael Ramón 

Castellanos. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1981. Recuperado en Daniela Olivero, 

ibid., liv-ciii. 

34. Con este trabajo de ascenso inédito de Sanoja Hernández del año 1971, Osmar 

Peña realizó un libro electrónico: Una década de luchas universitarias (1948-1958). 

Instituto de Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV. E-Libro, 2013. 

35. Sigo sobre la teoría de Deleuze y Guattari en “Del ritornelo”, en la que analizan 

el caos terrestre propio de la vida y la pregunta por la vida, en esa suerte de 

etología desde donde replantean asuntos de la semiótica y el psicoanálisis. De este 

ensayo de Mil mesetas deviene la categoría de lo natal que ya abordaré. Una 

verdadera transversalidad de diversas disciplinas como la biología y la ingeniería, 

la arquitectura, la geología, entre otras.  

36. Véase el uso de esta palabra arconte en mi ensayo “1967 — El proyecto: 

Caracas en la poesía” en este mismo trabajo. 

37. Sigo con “Del ritornelo”, 341. 

38. Jacques Derrida, Mal de archivo. Una impresión freudiana (1994). Traducción de 

Paco Vidarte en Edición digital de Derrida en castellano, jacquesderrida.com.ar, 3. 

39. “Del ritornerlo”, ibid., 343.  

40. Palabras de Sanoja en “100 obras poéticas sobre Caracas, investiga el profesor 

Sanoja Hernández” (1967), en Rosselim Jiménez, ibid., 192. 

41. Recuperado en Laura Rosales en La poesía carcelaria en la ciudad de Caracas. 

Rescate historiográfico de Jesús Sanoja Hernández. Informe de Pasantía. Instituto de 

Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV, 2013. 

42. “Del ritornerlo”, ibid., 320. 

43. Cito este momento donde surge la mención del ethos en función de la 

territorialización de la que deviene o que construye el ritornelo:    

“A menudo, se ha resaltado el papel del ritornelo: es territorial, es un 

agenciamiento territorial. El canto de los pájaros: el pájaro que canta marca así su 

territorio... Los modos griegos, los ritmos hindúes, también son territoriales, 

provinciales, regionales. El ritornelo puede desempeñar otras funciones, amorosa, 

pro-fesional o social, litúrgica o cósmica: siempre conlleva, tiene como 

concomitante una tierra, incluso espiritual, mantiene una relación esencial con lo 

Natal, lo Originario. Un <<nome>> musical es una cancioncilla, una fórmula 

melódica que se propone para que se reconozca, y que será la base o el terreno de 

la polifonía (cantus firmus). El nomos como ley consuetudinaria y no escrita es 

inseparable de una distribución de espacio, de una distribución en el espacio, y por 

ello es ethos, pero el ethos también es la Morada. Ora se pasa del caos a un umbral 

de agenciamiento territorial: componentes direccionales, infra-agenciamientos. 



Ora se organiza el agenciamiento: componentes dimensionales, intra-

agenciamientos. Ora se sale del agenciamiento territorial hacia otros 

agenciamientos, o incluso hacia otra parte: inter-agenciamiento, componentes de 

paso o incluso de fuga. Y las tres cosas van unidas. Fuerzas del caos, fuerzas 

terrestres, fuerzas cósmicas: las tres se enfrentan y coinciden en el ritornelo”. “Del 

ritornerlo”, ibid., 319. 

44. Recuperado en Ana María Antelo en La ciudad de Caracas: historiografía y 

fragmentos de Jesús Sanoja Hernández. Informe de Pasantía. Instituto de 

Investigaciones Literarias/Escuela de Letras UCV, 2012. Dejé la hoja intacta, así fue 

hallada en las carpetas de Sanoja.  

45. “Del ritornerlo”, ibid., 328. El subrayado es de ellos.  

46. Ibid., 329. 

47. Sanoja, “Los apuros de Gómez en 1928”. Recuperado en Rosselim Jiménez. El 

trabajo muestra el artículo original, escaneado, 24 de febrero 1978, ibid., 47.  

48. Sanoja, “Los apuros de Gómez en 1928”. Recuperado en Rosselim Jiménez, ibid, 

47-57. 

49. Dipesh Chakrabarty, Al margen de Europa. Pensamiento poscolonial y diferencia 

histórica (2000), ibid., 151.  

50. Aludo a Habermas y su Historia y crítica de la opinión pública (1962), cuyos 

argumentos emplearé para la conclusión de esta reflexión. Versión castellana del 

Prefacio de la reedición alemana de 1990. Traducción de Francisco Javier Gil 

Martín. España: GG Massmedia, 1999. 

51. Chakrabarty, ibid., 144. 

52. Michel Foucault, El orden del discurso (1970). Traducción de Alberto González 

Troyano. Madrid: Tusquets, 1983, 31,32. 

53. Chakrabarty, ibid., 147. 

54. Chakrabarty, ibid., 153, 154. El subrayado es mío.  

55. Chakrabarty, ibid., 155. 

56. Chakrabarty, ibid., 155. El subrayado es mío. 

57. Sanoja. Recuperado en Laura Rosales, clxvi. 

58. Juan E. Zaraza (seudónimo), “La Gran Papelería”. El Nacional, 27 de agosto de 

1969. Recuperado en Winder Ortiz, Jesús Sanoja Hernández: entre el archivo y las 

crónicas. Informe de Pasantía. Instituto de Investigaciones Literarias/Escuela de 

Letras UCV, 2013, ciii. 

59. Sanoja. Recuperado en Laura Rosales, ibid., clv. 

60. Sanoja, “Blanco Fombona y el país sin memoria” en Ensayos históricos de Rufino 

Blanco Fombona. Selección y cronología Rafael Ramón Castellanos. Caracas: 
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que pone de relieve la naturaleza de todos los materiales de archivo 

encontrados y construidos, factuales y ficticios, públicos y privados.  
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mutaciones de conexiones y desconexiones, un proceso que este 

arte también ayuda a revelar. “Laboratorio, almacén, estudio”.   

Hirschhorn subraya, “Quiero usar estas formas en mi arte y hacer 

espacios para el movimiento y el infinito del pensamiento”. Esta es 

la práctica artística en el campo del archivo.  

• Algunos ejemplos del artículo. El artista estadounidense Sam Durant 

escenifica su archivo como un inconsciente espacial donde 

contenidos reprimidos retornan disruptivamente y mezclan 

diferentes prácticas de forma entrópica. Por supuesto el retorno de 

lo reprimido no está fácilmente reconciliado con el deslizamiento 
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no solo que representa, sino que funciona a través, y propone 

nuevos órdenes de asociación afectiva, no obstante, parcial y 
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