
to punto, purificadores e inseparables
de la vida. Lo moderno, por el contra-
rio, no parece ofrecer una soluci6n:
reubic6 el burdel fuera de la ciudad y
ahora no s61o estA lejos sino peor ("Le
han dejado s61o arena, porque a sus
cuatro costados no hay mas que eso"),
asfalt6 las avenidas mas los callejones
son mejores tanto para andar como
para hacer el amor y si hizo de
Santacruz un hombre importante
(empleado en un banco), al final, lo
conden6 a vivir abandonado y enaje-
nado de su condici6n humana. La
frustraci6n, el desencanto y la resig-
naci6n de los personajes frente a un
futuro incierto hacen de este cuento
una expresi6n de su tiempo, pero
tambien -y sobre todo-, de la hirvien-
te realidad peruana.

Julio E. Noriega
University of Pittsburgh

Sara Castro Klarn. Escritura, trans
gresi6n y sujeto en la iteratura latino-
americana. M6xico: Premia editora,
1989.

Sara Castro Klaren ha reunido en
este libro diversos ensayos sobre la lit-
eratura de America Latina. Ensayos
en los que ofrece lecturas de textos ca-
si can6nicos y de otros que no son lo
suficientemente conocidos. Asimismo,
Escritura, transgresi6n y sujeto en la
literatura latinoamericana contiene
planteamientos te6ricos y metodol6gi-
cos que son sugerentes y que vale la
pena tomar en cuenta. Entre estos ca-
be destacar la necesidad de contar
con una perspectiva comparatista que
promueva el empleo de los recursos
de disciplinas diversas.

Se trata de un texto versatil que
busca entretener sin discriminaci6n a
toda suerte de lectores, a los cuales se
orienta con multiples y convenientes
referencias. Permanecen en el texto
rasgos que dan cuenta de los origenes
de estos ensayos, a veces presentados
oralmente en conferencias. Esta ora-
lidad aproxima al lector sin hacer de
este libro un texto introductorio.
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narrativas. Dos de ellas corresponden
a dos personajes, Amador y Clotilde, y
la tercera pertenece a un sujeto no
identificado. Esta gama de narradores
cuenta, desde varias perspectivas,
una y muchas historias a la vez: la
apasionada historia de toda una fami-
lia tradicional y la de cada uno de sus
miembros.

Amador es el narrador principal.
Abre el relato con la descripci6n de un
macabro interrogatorio al uinico tes-
tigo del asesinato de Santiago, prosi-
gue evocando miltiples escenas de la
ola de violencia que como un designio
fatal persigue a la familia Berrfos -la
suya- y lo cierra, sin que esto signi-
fique trocar el destino sino cumplirlo,
con el ajusticiamiento de Sacarfas pa-
ra vengar la muerte del asesinado.

Clotilde narra brevemente su pro-
pia historia, la de c6mo llena de sue-
nos tambien por cosas del destino
("don Tanicho que sabfa leer en las
hojas de coca el pasado (...) me fue
diciendo que una mafiana yo estarfa
con mi vestido mojado y que esa ma-
iana me encontrarfa con el hombre
que amarfa siempre") se vino a juntar
con Sacarfas y de c6mo, poco a poco,
lo fue perdiendo en medio de una
gran incertidumbre y falta de comu-
nicaci6n.

A estos narradores participantes
se les suma un tercero en forma
an6nima. No hay manera de identifi-
carlo. Los recursos tecnicos y estilfs-
ticos empleados lo alejan de la posible
voz del autor. Mas bien, por la forma
de presentar testigos en su discurso y
recurrir continuamente a la oralidad,
parece reproducir muchas voces: la
de los presentes y ausentes en el re-
lato, es decir, la de la colectividad. Su
funci6n, en este sentido, serfa la de le-
gitimar todo lo contado.

En conjunto, Aun viven las ma-
nos de Santiago Berrios explora el os-
curo universo de las pasiones y ten-
siones en una sociedad en proceso de
modernizaci6n pero que, en el fondo,
se rige por normas tradicionales. Lo
tradicional es primitivo, natural, pero
hasta cierto punto eficaz: la venganza
es justa, las supersticiones se cum-
plen y la cosecha, el trabajo, el amor y
el duelo a muerte son ritos, hasta cier-
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Sara Castro Klaren ha organiza-
do su libro en tres secciones que se
complementan. Una primera dedica-
da fntegramente a Julio Cortazar bajo
el tftulo "Teorfa literaria y transgre-
si6n en Julio Cortazar". Comprende
cuatro ensayos y una entrevista. En la
segunda secci6n se han agrupado
bajo el tftulo de 'la escritura y la per-
sona en el Nuevo Mundo", ensayos so-
bre Jose Maria Arguedas, Guaman
Poma y escritores indfgenas. La terce-
ra parte esta dedicada a Ia "Escritura
femenina", se discuten teorfas femi-
nistas y se interpreta En breve carcel
(1981) de Sylvia Molloy y Lumperica
(1983) de Diamela Eltit.

Dado que este conjunto de ensayos
tiene una explicita y reconocida dispa-
ridad -fueron escritos aproximada-
mente entre 1976 y 1988- en el "Pre-
facio" estan planteados criterios que
sirven como gufa para la lectura al
indicarse las necesidades a las que
respondi6 la escritura de los mismos.
El encuentro hermen6utico con escri-
tos latinoamericanos le permite a Sa-
ra Castro Klaren probar respuestas a
preguntas de orden crftico, hist6rico y
te6rico.

Tambien en su prefacio, Castro
Klaren sefiala ciertas caracterifsticas
de los estudios hispanicos (particular-
mente en los Estados Unidos) cuya
discusi6n es urgente: el caracter com-
parado que deberfan asumir estos es-
tudios, mas alla de una unidad lin-
guifstica que es insuficiente. Asfmis-
mo, la lectura que Castro Klaren lleva
a cabo -de textos producidos por Cor-
tazar, Arguedas, Guaman Poma, Ma-
lloy y Eltit- le sirve para cuestionar
metodologfas que son conservadoras
precisamente por no saber c6mo en-
tend6rselas ni te6rica ni hist6rica-
mente con las tradiciones que se han
inventado y se inventan en las socie-
dades latinoamericanas.

De los cuatro ensayos dedicados a
Cortazar, el primero se titula "Fabula-
ci6n ontol6gica: hacia una teorfa de la
literatura en Cortazar". La epistemo-
logfa que procura CortAzar -seg-dn lo
sostiene Castro-KMaren- ha encontra-
do en la improvisaci6n su paradigma,
de ahf la importancia del jazz en sus
escritos. Lo que se va tramando es

una realidad cubierta de intersticios
que reclaman el desempefio de una
lectura creadoramente c6mplice cuyo
refuerzo sera la epifanf a. De acuerdo
con Castro K1aren, la poetica de Cor-
tazar conffa en la imaginaci6n de los
lectores. Se experimenta (aunque no a
la manera de Zola) al imaginar mun-
dos rivales.

El lector deseado por Cortazar -de
acuerdo con lo que senhala Castro Kia-
ren- es una suerte de "cronopio".
Quiza un ciudadano propenso a `de-
safiar y traspasar" conceptos estable-
cidos y razonables. "Si el leer -dice
Castro Klar6n- es un acto de signifi-
cado ontol6gico equivalente al escribir,
entonces no puede decirse que los fa-
buladores (escritor y lector) participen
en la creaci6n de una falsa ilusi6n,
pues el texto es el hueco que corre
parejas con los dos significantes que
se lanzan a la sombrfa bisqueda del
ser" (26).

En "Julio CortAzar: el surrealismo
a la pataffsica", Castro Klar6n de-
sarrolla una sugerente comparaci6n
entre textos de Cortazar -particular-
mente Rayuela- el surrealismo y la
pataffsica. Entre las afinidades que
Sara Castro sefiala estan: la ficciona-
lizaci6n del sueno, el principio de la
desviaci6n (Jarry), la salvaci6n me-
diante la genesis de mundos imagi-
narios (Breton), la experimentaci6n
con el discurso, la bisqueda de lo ab-
soluto, la actividad autoreflexiva (Du-
champ). Los juegos sintacticos de los
surrealistas quedan en esta compara-
ci6n como un excedente.

Tras una entrevista centrada en
las lecturas de Julio CortAzar, Castro
Klar6n incluye los ensayos "De la
transgresi6n a lo fantastico en Corta-
zar" y "El deseo, el autor y el lector en
la narrativa de CortAzar". El primero
de estos ofrece interpretaciones suge-
ridas por el tema del deseo en Bestia-
rio. Los deseos se activan cuando no
hay control sobre ellos y es asf como
llegan a insertarse textualmente pro-
poniendo denouements inesperados
(76).

Es en parte debido al emplaza-
miento de estos deseos que Cortazar
ha logrado -segun Castro Klaren-
'la transformaci6n de una generaci6n
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de lectores" (82). La expectativa de la
epifanfa hace de la lectura un proceso
irreversible en el cual el lector, des-
plazado constantemente entre lo obje-
tivo y lo subjetivo, llega a un punto en
el que no es posible el reencuentro.

La segunda parte del libro de Cas-
tro-Klaren comienza con un ensayo
sobre el bilinguiismo en Arguedas. La
escritura posterior a Todas las san-
gres se caracteriza -segin Castro
Klaren- por una construcci6n mani-
queista del mundo que impregna in-
cluso lo linguifstico. La palabra hace
posible la "mediatizaci6n" entre esos
dos mundos vinculados a la costa y lo
andino. Esta estrategia fue efectiva
-plantea Castro Klaren- hasta El zo-
rro de arriba y el zorro de abajo donde
la palabra, desencontrada con el
mundo, no puede desempenar esa
funci6n mediatizadora.

El segundo ensayo dedicado a Ar-
guedas explora el problema de la se-
xualidad. Arguedas "recrea y recono-
ce" -segun Castro Klaren- "la posi-
ci6n secundaria y cosificada de la mu-
jer" (106). Arguedas esta afectado por
una perspectiva patriarcal y por la
"tesis mariol6gica" que se expresa mf-
tica, polftica y socialmente hasta Los
zorros, donde las mujeres se con-
vierten en "pr6jimo" (115).

En el ensayo que Castro Klar6n le
dedica a Guaman Poma, subraya dos
elementos que colocan su proyecto
mas alla de la restauraci6n: la apro-
piaci6n de la escritura y el estableci-
miento de un renovado 'buen gobier-
no" (117). "Para Poma -dice Castro
Klaren- la tarea a su alcance era
aceptar la conquista y minimizar las
perdidas, dejar las villas y las ciuda-
des a los espanioles con su poblaci6n
de esclavos negros y mestizos, y devol-
ver los indios a sus caserfos y a sus
campos, donde podrfan reagruparse
de acuerdo a las divisiones 4tnicas
pre-incaicas" (120-21). La resistencia
en la que esta comprometido Guaman
Poma -segudn Castro Klar6n- se dini-
ge principalmente contra el exceso de
trabajo y la mezcla de las razas.

En "Escritura y persona en el
nuevo mundo", Castro Klar6n mues-
tra estar a favor de una lectura de tex-
tos escritos por 'indfgenas" en la que
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se comparten los discursos mds alla
de las restricciones que impondrfa
cada genero literario. Recomienda
una lectura en la que se ponga mayor
enfasis "en la fluidez lineal de la es-
critura" que en '"a extensi6n vertical
de significados pre-textuales de las
rupturas" (143). En "Autores indf-
genas americanos", Sara Castro Kla-
ren discute las dificultades que en-
frenta toda definici6n de la autorfa en
escritos como Guaman Poma.

El libro concluye con dos ensayos
sobre la "escritura femenina", en los
que Castro Klar6n esboza un estado
de la cuesti6n, al mismo tiempo que
subraya las necesidades te6ricas plan-
teadas por un corpus ya considerable
como es el producido por escritoras
latinoamericanas. La lectura de los
textos que componen ese corpus -se-
fiala Castro Klar6n- todavfa no ha
derivado en "posiciones te6ricas" (192).
Precisamente el ultimo de los ensayos,
titulado "Del recuerdo y el olvido",
plantea una lectura de Breve carcel y
Lumperica que responde creativa-
mente a esa necesidad.

Los ensayos reunidos en Escritu-
ra, transgresi6n y sujeto en la litera-
tura latinoamericana, tienen conexio-
nes que son relevantes. Dado el merito
de los textos que interpreta, y la dis-
tancia con que materializa cada una
de sus lecturas, se trata de un escrito
que debe considerarse propicio.
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Mfrko Lauer. El sitio de la literatura.
[ima, Mosca Azul Editores, 1989.

La creaci6n literaria es abundante
en nuestro medio; pero la crftica no.
Existe, sin duda, una efervescencia
creativa; sin embargo, la reflexi6n sis-
tematica sobre nuestros escritores es
exigua. Algunos crfticos optan por
analizar linica y exclusivamente los
textos literarios y sus componentes in-
ternos; otros prefieren la relaci6n en-
tre el discurrir literario y el contexto

Mfrko Lauer. El sitio de la literatura.
[ima, Mosca Azul Editores, 1989.

La creaci6n literaria es abundante
en nuestro medio; pero la crftica no.
Existe, sin duda, una efervescencia
creativa; sin embargo, la reflexi6n sis-
tematica sobre nuestros escritores es
exigua. Algunos crfticos optan por
analizar linica y exclusivamente los
textos literarios y sus componentes in-
ternos; otros prefieren la relaci6n en-
tre el discurrir literario y el contexto

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

3 de 3 
Tuesday, March 25, 2025


	Contents
	image 1
	image 2
	image 3

	Issue Table of Contents
	Revista de Critica Literaria Latinoamericana, Vol. 18, No. 35 (1992), pp. 1-186
	Front Matter [pp. 1-155]
	La gauchesca durante el rosismo: Una disputa por el espacio del enemigo [pp. 7-19]
	La apropiacion como operacion de la cultura: "El Mio Cid Campeador" de Vicente Huidobro [pp. 21-31]
	Cortazar by Night [pp. 33-39]
	Transformaciones del personaje en la poesia de Alvaro Mutis [pp. 41-48]
	Enrique Lihn o la desdicha sin respuesta [pp. 49-60]
	"Relaciones" de Juan Gelman: El cuestionamiento de las certezas poeticas [pp. 61-70]
	Antonio Cisneros entre las aguas del Pacifico Sur [pp. 71-80]
	"...y blanqueare mas que la nieve". Poesia y experiencia de fe en la obra de Antonio Cisneros [pp. 81-119]
	Jose Bianco: Amistades literarias y proyecto de autonomia [pp. 121-133]
	La escritura en la obra de Ernesto Sabato: Autorreferencialidad y metaficcion [pp. 135-145]
	Novelizando el proceso argentino: "La calle de los caballos muertos," de Jorge Asis [pp. 147-153]
	Reseñas
	Review: untitled [pp. 157-159]
	Review: untitled [pp. 159-160]
	Review: untitled [pp. 160-163]
	Review: untitled [pp. 163-166]
	Review: untitled [pp. 166-167]
	Review: untitled [pp. 167-168]
	Review: untitled [pp. 168-170]
	Review: untitled [pp. 170-171]
	Review: untitled [pp. 171-173]
	Review: untitled [pp. 173-175]
	Review: untitled [pp. 175-176]
	Review: untitled [pp. 176-178]
	Review: untitled [pp. 178-181]
	Review: untitled [pp. 181-182]
	Review: untitled [pp. 182-184]
	Review: untitled [pp. 184-185]

	Back Matter [pp. 186-186]



