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Resumen 

Introducci6n-catalogo al giro espacial 
de los estudios literarios 
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Universidad de Extremadura, Espafia 

Al menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, una s6lida preocupaci6n 
por el espacio ha venido a alterar decisivamente la epistemologia no solo de 
las Humanidades, sino también de las Ciencias, trazando un puente entre ambas. 
El presente articulo intenta esbozar una breve Historia del giro espacial en los 
estudios culturales y literarios, distinguiendo, como hace Franco Moretti, entre 
la Histona del analisis del espacio en la literatura y el de la literalura en el 
espacio. En ambas vertientes, la aportaci6n de distintas escuelas y disciplinas 
francesas, encabezadas por nombres como Bachelard, Lefebvre, Foucault o, 
mas recientemente, Westphal y Pageaux, ha sido reivindicada como decisiva 
por multitud de autores interesados en el desarrollo Ultimo del spatial turn. 

Palabras clave: giro espacial, Humanidades, estudios culturales y literarios, 
geografia cultural y literaria. 

Abstract 
At least since the end of the Second World War, a strong concern for space has 
corne to decisively alter not only the epistemology of the hurnanities, but also 
of sciences, drawing a bridge between the two. This paper attempts to outline 
a brief history of the spatial tum in cultural and literary studies, distinguishing 
between examining space in literature and literature in space, as Franco Moretti 
does. On both the contribution of varia us French schools and disciplines, led 
by narnes like Bachelard, Lefebvre, Foucault or, more recently, Westphal and 
Pageaux, has been claimed as crucial by many authors interested in the latest 
development of the spatial lurn. 

Keywords: spatial tum, Humanities, cultural and literary studies, cultural and 
literary geography. 

« Jamais sans doute», afirma Bertrand Westphal en La Géocritique, uno de los 
bitos en esta breve Historia del giro espacial de los estudios literarios que nos 
disponemos a esbozar1

, « la perception de l'espace n'aura été aussi complexe que 

1 El libro de Warfy Arias (2009) es, con el foco pueslo en la convergencia de mllltiples disc1plmas, una 
excelente y muy recienle muestra de las posibilidades teôrico-prâcticas derivadas del giro espacial de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales. Para una acotaciôn de dicho enfoque, constrefiido esta vez solo a 
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depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale» (2000: 9). La reconstrucci6n de 
poblaciones enteras devastadas por los bombardeos, continlla el comparatista francés, 
oblig6 a una reflexi6n sobre la arquitectura y el urbanismo, del mismo modo que el 
reparto del mundo entre los aliados victoriosos, concretado en los acuerdos de Yalta 
(caldo de cultiva de la globalizaci6n actual), alter6 decisivamente la morfologia de la 
geopolftica y, en especial, la de la cartografla, hasta el punto de que, en este nuevo 
escenario, el lugar lleg6 a perder su autonomia, desde entonces mero fragmenta de un 
bloque total (global, el mundo) cada vez mâs fraccionado (9- 10). Estos cambios en la 
percepci6n del espacio, en la cosmovisi6n de aquellos que sobrevivieron a la firma de 
los armisticios, solo andando el tiempo penetrarian también en su forma de narrar 
( con la excepci6n de algunos pioneros que ya venian haciéndolo al cal or de las 
vanguardias y aun antes) y de estudiar lo narrado: su introducci6n en forma de 
vocabulario critico en las Humanidades fue lenta y no exenta de obstâculos. En una 
entrevista con Paul Rabinow publicada en 1984, Michel Foucault cuenta que, en el 
transcurso de un encuentro con un grupo de arquitectos que le habîa invitado a hablar 
de sus heterotopias en 1966 (reflexiones que se convertirian en el nllcleo de su célebre 
articula titulado « Des espaces autres»), un psic61ogo sartreano le acus6 de reaccionario 
por abandonar el estudio de la Historia en favor del espacio. El propio Foucault afiade 
en <licha entrevista que ya en los ochenta cualquiera se hubiera reido de una asociaci6n 
tan t6pica, pero alln no sucedîa asi en los sesenta (citado en Soja, 1989: 19). Apenas 
una década mâs tarde y aunque se muestra confiado en que el estudio del espacio en la 
literatura acabaria gozando muy pronto de un lugar privilegiado en los marcos de la 
poética, Janusz Slawinski lamenta en su articula de 1978 que el repertorio de las 
cuestiones que entonces lo formaban a(m no se hubiera estabilizado, atm envuelto en 
las turbulencias de la moda académica (J 989: 1-2)2 • No sera hasta 1991 cuando, en su 
bllsqueda del elemento diferencial entre el modernisme y el posmodernismo, Jameson 
acufie el concepto de "spatial turn" (J 991: 154), preiiado de una consciencia ya plena 
no de la importancia decisiva del espacio en las producciones culturales 
contemporâneas, que se habia revelado en artistas y escritores mâs de un sig]o anteriores 
a él, sino de la inserci6n de la preocupaci6n por la espacialidad en ]a epistemologia 
académica. Desde algunos afios antes, de hecho, el critico de Cleveland venia 11amando 
a la creaci6n de un nuevo arte politico, una cartografia cognitiva (cognitive mapping) 
a escala social que, logrando representar la inmensa red de comunicaciones que 
caracteriza al capitalismo actual ( ernpresa que, de acuerdo con Jameson, el arte anterior 

los estudios culturales y literanos, puede consultarse el libro de Tally Jr. (2013). Para una concreci6n aûn 
mayor, apegada al âmbito nacional de los estudms literarios y la geografia cultural, véase Hess-Lüllich 
(2012) sobre el impacto del «giro topogrâficm> en el contexto germânico. 
2 Los ejemplos poddan multiplicarse. Por citar solo uno mâs, perteneciente al campo de la lexicologia, 
Georges Matoré ( 1976: XII) constata en el prefacio a la segunda ediciôn refundida de L'espace humain 
que en el tiempo que habia transcurrido entre esta y la primera ed1ci6n, es decir, entre 1962 y 1976, no se 
habla publicado nada que viniera a completar sus reflexiones, que solo seguian encontrando inspiraci6n 
en el lrabajo de urbanistas y soci6logos. 
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se ha declarado incapaz de concluir), ayudara al abrumado individuo a orientarse 
tanto en la urbe como en el mundo (1984: 76-80 y 89-92). 

En el âmbito de ]os estudios literarios, uno de los primeras en recoger el guante 
lanzado por Jameson ha sido Franco Moretti. Ya en la introducci6n a su iluminador 
Atlas de la nove/a europea (2001: 1-9), titulada «Hacia una geografia de la literatura», 
el comparatista de Sondrio plantea la necesidad de dibujar una «carta geogrâfica de la 
1iteratura» (3) que nos guie al navegar por el inabarcable magma de 1a narrativa 
modema: otra forma de adaptar nuestras herramientas cognitivas, como queria Jameson, 
a la fragmentaci6n de] nuevo espacio global. Si la tesis principal de la morfologia de 
Moretti es que la geografla detennina el género narrativo, habiendo llegado incluso a 
generar por si sola la nove la europea moderna, la clave de su método hermenéutico es, 
parece inevitable, e] mapa3

: ya no como metâfora ni motivo decorativo, sino como 
auténtico «instrumenta analitico» (3) que venga a revelar grâficamente el patr6n espacial 
comUn al conjunto de los textos examinados, como si de una 1abor cientifica se tratara, 
a través de !argas series sometidas a un proceso de abstracci6n estadistica previo. 
Corno la geografia, de acuerdo con las pesquisas de Moretti, deja su hue11a tanto en 
las tramas narrativas cuanto en el sistema literario que las produce, el comparatista de 
Sondrio <livide su método entre el estudio del espacio en la 1iteratura y el de la literatura 
en el espacio, esto es, entre el anâlisis de los territorios ficcionales en que transcurren 
las novelas y el de la red hist6rica de bibliotecas, librerias y lectores por el que circulan 
las mismas. Una distinci6n que bien puede ayudamos a organizar esta brevisima Historia 
del giro espacial en los estudios Jiterarios: 

a) Entre las distintas escuelas y disciplinas que, a lo largo del siglo XX, se han 
ocupado del estudio del espacio en la literatura, cabria destacar la narratologia 
practicada por autores como Gabriel Zoran (1984), Ruth Ronen (1984) o el propio 
Slawinski (1989) [1978], cuyo énfasis en los rudimentos con que la literatura 
ficcionaliza y (re )presenta el espacio ha dado un exhaustivo rendimiento analîtico 
que, en el âmbito espafiol, fue precedido por el concienzudo trabajo, aunque un tanto 
aislado, de Ricardo Gull6n (1974, 1980). Esta atenci6n por el espacio narrative 
encuentra un antecedente claro en la teoria de la «forma espacial» de Joseph Frank 
(que, contraviniendo las tesis del Laocoonte del ilustrado aleman Gotthold Ephraim 
Lessing, atribuye la estructura de la poesia y la narrativa vanguardistas, a todas luces 

J El giro cartogr.ifico protagonizado por la geografia literaria de Moretti tîene, quiz:i, su cara B en otra 
revoluci6n: la iniciada por la Historia de la cartograffa de J. B. Harley (2001 ), cuya exégesis, de marcado 
car3cter critico y social, culmina con el tratam1ento del mapa como texlo de pleno derecho. Revueltas 
epistemol6gicas paralelas cuyos extremos aUil no se habrfan encontrado: uno de los cuatro problemas 
que Thacker (2005: 60) seiîala a la metodologia de Moretti es su exceso de fe en la objetividad del mapa, 
una fe que, afiade, parece no tener en cuenta, precisamente, las crilicas de Harley a la pretendida 
objetividad, minada por las relaciones de poder, del artefacto cartogrâfico. 
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espacial(izada), a la influencia de la pintura modemista)4, pero sobre todo se mira en 
el espejo del formalismo de Mijail Bajtin (1989), sin olvidar el de popes como Viktor 
Shklovski, considerado uno de sus fundadores, y el funcionalismo de Vladimir Propp 
(n6tese el cariz espacial del marbete,formalismo, corna el del que mas tarde seria, en 
cierta rnanera, su continuador, el estructuralismo ). El propio Moretti Hama «topografia 
del cuento» (2001: 70) a la morfologia de Propp, mi entras dice del ensayo sobre el 
cronotopo redactado por Bajtin entre 1937 y 1938 que «es lo mas inteligente que se ha 
escrito sobre la relaci6n entre espacio y literatura» (2007: 57). La geohistoria de Andrew 
Thacker (2003, 2005), un anâlisis de las representaciones del espacio a través de los 
distintos periodos culturales ( con especia1 detenimiento, en su casa, en el Modernismo) 
en la que una «geografia literaria critica» que, habiendo leido a Said y Foucault, describa 
las relaciones espaciales coma relaciones de poder tendra no poco que aportar, es otro 
hito que pretende cornplernentar, incluso corregir, el rnétodo morettiano. Si este Ultimo 
fluctt'.ta entre la atenci6n tanto por el espacio en la literatura coma por la literatura en 
el espacio, mucha mas apegada al primer campo se revela la propuesta de la que se 
reconoce su continuadora, Barbara Piatti (2009), y su equipo de comparatistas y 
cart6grafos. Su ambicioso objetivo pasa por reconstruir la geografia de la ficci6n 
europea mediante un atlas digital que dispondra gr.ificarnente los resultados extraidos 
de una base de datas sobre amplias series de textos literarios (alguien podria objetar, 
sin embargo, que alli donde reside la potencialidad de su método, en e] uso de mapas 
figurativos, podrian esconderse al rnismo tiempo sus limites). 

Otro hito importante en la descripci6n del espacio en la literatura es la geocritica 
fundada por Bertrand Westphal (2000, 2007), cuyo cometido tendria que ver menos 
con el examen de la representaci6n del espacio lefebvriano en la literatura que con el 
de la interacci6n entre espacios hurnanos y textos literarios, abogando por una poética 
del archipiélago, de la fragrnentaci6n, que contribuya a la determinaci6n o, en su casa, 
la indeterminaci6n de las identidades culturales. La aplicaci6n de tal programa a la 
prâctica de la literatura comparada se traduce en una reterritorializaci6n, por usar el 
término de Deleuze y Guattari, de la imagologia, la tematologfa y la mitocritica. Si 
bien la geocritica proporciona al comparatisrno un enfoque geognifico, Daniel-Henri 
Pageaux (2000) duda de la existencia de un objeto que pueda definirse como literatura 

~ Desde su publicaci6n en 1945, el boy célebre articula de Frank obtuvo una amplia repercusi6n, no 
exenta de debate, entre las filas de la academia anglosajona. Especialmenle tras la reimpresi6n de "Spatial 
Form in Modem Literature" en las pâginas de 1963 de The W1dening Gyre, el propio Frank ( 1977, 1978) 
se vio obligado en varias ocasiones a responder a las criticas, como a las entonadas por Holtz (1977) y 
Kermode ( 1978). Quizâ la aportaci6n mâs Util al anâlisis de Frank sea la de W. J. T. Mitchell, que no solo 
duda de que la espacialidad sea una caracterislica privativa del modemismo, sinoque ademâs considera 
que "spalial form 1s a crucial aspect of lhe experience and mterpretalion of literature in all ages and 
cultures" (1980: 541). Para una expansiôn del debate, véase Smitten y Daghistany (1981). Y para una 
reedici6n mâs reciente del articula original y de alguno de los aqui ya cilados, sumados a otros que 
profundizan en el mismo tema, véase Frank (1991). 
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espacial o, en sus propias palabras, geopoética y prefiere hablar de una geosimbélica 
que preste atencién no solo a los textos literarios sino también, abriendo el campo al 
imaginario geogrâfico en su conjunto, a otras producciones culturales como la pintura, 
la fotografia o incluse el propio academicismo. Tanta geocritica como geosimb61ica, 
no obstante, se declaran deudoras de la geohistoria acufiada par Fernand Braudel y de 
La poétique de l'espace de Gaston Bachelard (1957), en la que, desde una 
fenornenolog(a psicoanalitica, se ponen a prueba neologisrnos ( o geologismos) corna 
espacio intima o topofilia. 

En relaci6n con esa ampliaci6n del campo de estudio, que deja de constrefiirse 
solo a lo geoliterario para preocuparse también de la que podriamos llamar lo 
geocultural, resulta ineludible mencionar el trabajo de Yuri Lotrnan (1979), cuyo 
concepto de semiosfera puede considerarse un primer paso hacia una espacializaci6n 
de la semi6tica. Una apertura epistemolégica que se ha visto emiquecida por la 
interacci6n con disciplinas en principio at'm menos literarias como la antropologia de 
au tores corno Gilbert Durand ( 1978) [1960], discipulo de Bachelard y fundador de la 
mitocritica, o la historia de las religiones de Mircea Eliade (1973) [1957]. El propio 
Pageaux (2002: 84) apuesta por complementar la exégesis de las dicotornias miticas 
puestas en marcha par la « sémiotique de l'espace culturel » de Lotman con la de la 
oposicién entre lo sagrado y lo profana que atraviesa los escritos del erudito rumano. 
Desde una tradici6n muy distinta, cabe destacar también la escuela anglosajona de los 
estudios culturales personificada en el critico galés Raymond Williams y, al otro lado 
del Atlantico, en el ya rnencionado Fredric Jameson. Ambos han dejado su huella en el 
giro espacial de los estudios literarios: el primero, con The Country and the City 
(1973. Un afio después apareceria Espèces d'espaces, el ensayo de Georges Perec, tan 
distinto y al mismo tiempo complernentario ), mis orientado a la prictica de la crftica, 
y el segundo, con "Postmodernism, or the Logic of Late Capitalism" (1984), mas 
centrado en la teoria. Ambos, de nuevo, recorren el ADN de la geografia cultural 
propuesta por Sara Blair (1998): como la geografia literaria critica de Thacker, como 
las geografias posmodemas que verernos enseguida, dotada de una base marxista muy 
fuerte. Por ûltimo, la atenci6n que los estudios culturales estadounidenses han venido 
concediendo al espacio desde la década de los noventa se ha decantado en la 
consolidaci6n de una encrucijada de disciplinas que responde al nombre de ecocritica5. 

Los esfuerzos que, desde entonces, se han invertido en dotarla de un aparato critico 
propio pueden vislumbrarse en la ya clara definici6n que se ofrece en las piginas 
prelirninares del Ecocriticism de Greg Garrard (2004), segun la cual la ecocritica, 
inspirada por, pero al mismo tiempo critica con, los movimientos ecologistas, explora 
las formas en que el imaginario representa la relaci6n entre el ser humano y el media 
ambiente a través de todo tipo de producciones culturales, de Wordsworth y Thoreau, 

5 Para una puesta en relaciôn de la ecocritica con la geocritica de Westpha \, cuyo acceso al canon académico 
estadounidense ha sido favorecido activamente por la primera, véase Prieto (2011). 
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continUa, a Disney y los docmnentales naturales de la BBC. Una teoria que el propio 
Garrard (3-4) vincula ademâ,s con la filosofia y las ciencias politicas mâs ecol6gicas. 
Un anâlisis extensive que no obvia el de artefactos no textuales coma los centras 
comerciales, los parques tematicos y, par supuesto, los jardines botânicos y zool6gicos. 

b) Consecuencia de esa fragmentaci6n del espacio global de posguerra a la que 
aludiamos mas arriba y que cabria adjetivar de poscolonial o, con menas optimisme, 
de neocolonial es, precisamente, la formaci6n de unos estudios poscoloniales que, 
desde finales de los afios setenta, se han caracterizado por conceder interés a las 
producciones culturales de la tradicionalmente olvidada periferia nmndial, erigiéndose 
asi en uno de los pilares fundamentales del estudio de la literatura en el espacio. Si el 
anâlisis estadistico o cuantitativo de los textos, la distant reading que Moretti oponia, 
entre «veras y bromas» (2007: 9), a la cualitativa close reading del New Criticism, 
amplîa el radio de alcance hist6rico del investigador, el poscolonialismo encabezado 
por figuras de la talla del pionero Edward Said, Arjun Appadurai o Homi Bhabha 
(n6tese su procedencia: el primera, palestino y los dos Ultimes, indios; si bien todos 
ellos, y esta es significative, consagrados en los Estados Unidos) ha hecho lo propio 
con su alcance geogràfico. La Teoria del campo literario de Pierre Bourdieu (1995) 
[ 1992], que, aunque toma como punto de parti da la descripci6n del espacio novelesco, 
se expande hasta erigirse en un versâtil modela de interpretaci6n del campo literario 
nacional, ha sido, a su vez, el caldo de cultiva de propuestas que han puesto el foco en 
la arena intemacional. Es el caso de la Teoria de los polisistemas promulgada par la 
Escuela de Tel-Aviv de Itamar Even-Zohar (1999a) [1997], que, declaràndose 
continuadora del «funcionalismo dinimico» (25) o, loque es lo mismo, de la llltima 
fase del formalismo ruso, el estructuralismo checo y la semi6tica soviética, ha mostrado 
especial interés por las interferencias entre campos o sistemas protagonizadas por 
procesos de intercambio cultural corna la traducci6n. Un poco mâs reciente es la 
Republica «occidental»' de las Letras dibujada por Pascale Casanova (2001) [1999] 
tomando coma base las luchas7 geopoliticas que, sin obviar, par supuesto, el ineludible 
y determinante concurso de las instituciones y otros agentes culturales, libran los 
escritores por acercarse al meridiano de Greenwich literario que mide la modernidad, 
e incluse la propia literariedad, de las obras y que la autora ubica desde el siglo XVII 
en Paris (apréciese el cariz nftidamente geogrâfico de metélforas coma «repllblica)) o 
«rneridiano» ). La geografia literaria del propio Moretti (2000) tampoco ha podido 
resistirse a establecer algunas conjeturas provisionales sobre la morfologia de la 
literatura global o literatura-mundo, esa incipiente Weltliteratur que ya intufan Goethe 

6 Si bien Casanova confiere a su Rep\J.blica un alcance mundial, que suele traducirse tanto por mundial 
como por global, hemos preferido mantener aqu[ la soluci6n propuesta por Santos Unamuno (2002: 66): 
«occidentab), mâs ajustada, creemos, al âmbito de acluaci6n de las reglas geoliterarias que la aulora 
describe en su magna obra. 
1 En su sentido mâs bourdieusiano. 
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o Marx pero que alln hoy se nos muestra coma un novedoso objeto de estudio que, 
aprovechando las ensefianzas tanto del poscolonialismo como del estudio cuantitativo, 
esta llamado a superar el tradicional eurocentrismo de la Jiteratura comparada. Por 
Ultimo, cabe destacar la labor de comparatistas coma Fernando Cabo Aseguinolaza 
(2012a, 2012b), César Dominguez (2012) y Enrique Santos Unamuno (2012), que, 
desde la periferia peninsular y tras varias incursiones exploratorias en la literatura
mundo, han reivindicado la regi6n como zona literaria aut6noma, mâs allâ (o, mejor, 
mâs acâ) del imperio de los viejos nacionalismos culturales y, ahora, de la globalizaci6n. 

El giro espacial de los estudios literarios y, en general, de las Humanidades ha 
permitido la acometida de una serie de pasos decisivos hacia la consolidaci6n de una 
auténtica y largamente deseada ciencia de la literatura. Pasos que transitan por unas 
Humanidades digitales muy ligadas a la cartografia y al uso de GIS (Geographic 
Information Systems) como demuestran, por citar solo unos pocos, los casos del Litmap 
Project de Barbara Hui o el Digital Humanities Specialist creado por la Universidad 
de Stanford para liderar proyectos geoliterarios de la talla de Authorial London, 
Mapping the Republique of Letters o Mapping the Grand Tour, sin olvidar las itltimas 
exploraciones de Franco Moretti (2011, 2013), al que resulta inevitable continuar 
aludiendo. Un giro hacia lo geoJiterario que ha enriquecido nuestra incipiente ciencia 
de las letras, valga el oximoron, con un enfoque decididamente multidiscipJinar en el 
que convergen influencias procedentes noya del resta de las Humanidades, sino también 
de las Ciencias Sociales y aun de las Ciencias Puras8

• Sin ir mâs lejos, los Ultimos 
estudios culturales han reivindicado el magisterio de la geografia posmodema de David 
Harvey (1989), Edward Soja (1989, 1996, 2008) o Doreen Massey (2005), cuyos 
esfuerzos por dinamitar la teleologfa del discurso, fragmentando su continuidad 
cronolôgica, su narratividad, han encontrado eco en la espacializaci6n de la rnâs reciente 
historiografia literaria (Cabo Aseguinolaza, 2004)9. La canonizaci6n de la geografia 
posmodema, que transita por una senda apuntada ya par la geografia humanista de 
autores como Yi-Fu Tuan (1978) que, a su vez, hunde sus rafces en la escuela de 
principios de siglo XX de Vidal de la Blache, ha favorecido ademas la inserci6n del 
condicionante geognifico en disciplinas que ahondan en la otredad corna los estudios 
feministas o los black studies. Un viaje de vuelta, de la geografia a las Humanidades, 

8 Para una breve pero incisiva resei'ia de la importancia decisiva del "spalial Lurn" en el Ultimo desarrollo 
de disciplinas como la geografia, la Historia, la filosofia, la sociologia, las ciencias econômicas, la Historia 
de la ciencia o los estudios juridicos, con especial atenciôn al papel del concepto de lugar en todas ellas, 
véase Withers (2009). 
9 Tal espacia\izaciôn de la narraciôn a través de la fragmentaciôn de la continuidad, por seguir acreditando 
la multidisciplinariedad tanto de la geografia posmoderna coma de la lileratura comparada posterior al 
giro espacial, no liene su antecedente mâs inmedialo ni en una ni en otra, sino en la critica de arte de 
John Berger, que en The Look o/Things Hama explicitamenle a superar la secuencialidad del historicismo, 
tanto literario como académico (citado en Soja, 1989: 22). Un programa implicito también en los trabajos 
de Lefebvre. 
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cuya ida fue recorrida por los fi16sofos Hemi Lefebvre y Michel Foucault, auténticos 
spatial thinkers reivindicados como maestros par ]a triada posmoderna (a la que habda 
que anadir otro nombre, menos ligado quizit a lo literario: el de Neil Smith). 
Remontândonos a(m mâs, podria afirmarse que el pensamiento occidental ha sufrido 
una paulatina espacializaci6n a la largo de una serie de hitos discontinuas que van de 
la tradici6n aristotélica, para laque el espacio y el tiempo eran meras categorias sin 
existencia propia, a Einstein, que convirti6 el tiempo en una dimensi6n mâs del espacio 
( es Bajtin, dicho sea de paso, qui en incorpora su concepto de cronotopo a la teoria 
literaria), pasando par Descartes, quien la emancip6 y dot6 de entidad independiente, 
si bien absoluta, y Leibniz y los matemâticos, que, confiriéndole propiedades 
relacionales, volvieron a conectarlo con el mundo. El giro espacial de la literatura 
comparada se muestra asi no coma una novedad aislada, sino coma el Ultimo estadio 
de una mucha mâs larga y antigua curva espacia/1°, par adaptar a nuestros intereses la 
expresi6n «curva temporal» de Hans Robert Jauss (citado en Westphal, 2000: 33). Un 
giro, una curva, cuya amplitud excede el alcance de las H umanidades pero también el 
de la misma geografia. En una entrevista con Jean-Pierre Barou y Michelle Perrot, 
titulada « L' œil du pouvoir » e incluida coma introducci6n a la edici6n de 1977 de Le 
panoptique de Jeremy Bentham, Foucault toma la palabra para lamentar cuânto tiempo 
ha tardado el espacio en aparecer coma problema hist6rico, tanto tiempo percibido 
coma mero sustrato natural, anterior a la Historia y fuera de ella, o coma simples 
fronteras entre las que se extiende una cultura, una lengua o un Estado. A(m estâ par 
escribir, afiade en una frase hoy célebre, toda una Historia de los espacios que seria al 
mismo tiempo una Historia de los poderes, que estudiaria, sin olvidar su dimensi6n 
econ6mica, desde las grandes estrategias de la geopolitica hasta las pequefias tâcticas 
del habitat, la arquitectura institucional, el aula escolar o el hospital. Y concluye (y 
nuestro artfculo con él): el anclaje espacial (también textual, también literario) es, en 
si mismo, una forma econ6mica y politica que debemos analizar en deta11e. 
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