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dos continuard na tentativa de ca-
minhar a par do problema que en-
frenta, e num gesto de extrema justi-
va intelectual ird resgatar o proce-
dimento de um recurso discursivo
que na ordem hierarquica da ret6rica
nao ocupa o lugar de preemin6ncia.
Valendo-se de outras investigavoes,
Cornejo ve na implementasao meto-
nimica o parceiro da construgao mi-
grante, seja que esta se radique nas
variadas performances ou no plano
propriamente discursivo desse sujei-
to. E sera nos interstfcios da opera-
vao metonimica que, na opiniao do
autor, esse sujeito deslocado encon-
tra "os lugares desiguais, a partir
dos quais sabe que pode falar, por-
que sao os lugares de suas experien-
cias". Operando assim por contigui-
dade e nao por similaridade essa fala
e essas experiencias assumem-se
contrarias ao afa sincretico e dialeti-
Co.

Com o artigo de fechamento do
presente volume o leitor tem entao a
oportunidade de visualizar o ponto
de chegada de um percurso que ain-
da se alongaria nao fosse pelo pre-
maturo v6o do autor para alturas
incomensuraveis. Concomitantemen-
te, fica nas suas maos uma categoria
duictil que transcende os limites tra-
dicionais do entendimento literario
como puramente est6tico, ou dizendo
de outro modo, uma categoria que

por transitar por espaqos culturais
mais amplos nos mostra que esse
est6tico pode nao ser apenas um, ho-
mogeneo e harmonioso, mas apare-
cer veiculado em formas variadas,
heterog8neas e contradit6rias, dila-
ceradas. Formas que se coadunam
com o imaginario do ser social que as
produz. E esse entendimento concla-
ma, na pr6tica de Antonio Cornejo
Polar, uma gestao nao apenas inte-
lectiva como politica e sobretudo 6ti-
ca.

Tomara que a partir deste valio-
so aporte da editora da UFMG o lei-
tor brasileiro permita que as refle-
x6es deste condor voem alto no c6u
da nossa critica, e que com isso,
quem sabe, possamos comecar a es-
treitar o dialogo com os de ld, ao fi-
nal tao semelhantes, por variados,
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En el vasto proceso de la litera-
tura peruana han surgido grupos
culturales que han jugado un papel
determinado en sus respectivos con-
textos y 6pocas. De ellos, los que ya
forman parte del registro historio-
grafico son los siguientes: el Grupo
Norte (en el que militara C6sar
Vallejo), Col6nida (con Abraham
Valdelomar de portavoz), Amauta
(liderado por Jos6 Carlos Maridte-
gui), La Sierra (el cual agrupara a
Luis E. Valcarcel y a Jos6 Uriel Gar-
cia, entre otros), asi como el grupo
Orkopata (cuyo maximo exponente
es Arturo Peralta, m'as conocido co-
mo Gamaliel Churata) que estuvie-
ron muy activos en las tres primeras
decadas del siglo veinte.

Otras tantas agrupaciones apa-
recieron en el Peru en el ultimo me-
dio siglo, con propuestas, signos y
actividades tan diversos que cada
uno de ellos exige un estudio especf-
fico. Tenemos asi al grupo Jueves
que, en la decada del 60, experi-
ment6 la influencia de los poetas in-
gleses Ezra Pound y T. S. Eliot; el
grupo Primero de Mayo que propug-
n6 una poesfa militante al ritmo de
las gestas del proletariado. En la d6-
cada del 70 se encuentran el grupo
Narraci6n, con una filiacion polftica
radical y una praxis literaria enco-
miable, el grupo Hora Zero, de eleva-
do tono cuestionador y parricida, el
grupo La Sagrada Familia que fue
un espacio de encuentro mas reposa-
do y menos disonante, asf como otras
tantas agrupaciones que sintieron la
responsabilidad de un quehacer ge-
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neracional y la necesidad de diferen-
ciarse de otras en sus actitudes y
propuestas.

A esto se suma la aparici6n en
los afios ochenta del Movimiento
Kloaka, un grupo de jovenes poetas y
artistas, que encarn6 la expresi6n
in6dita del desborde de la cultura
urbana y juvenil de aquella decada.
Precisamente el libro de Juan Ze-
vallos Aguilar titulado MK (1982-84)
Cultura juvenil urbana de la post-
modernidad periferica viene a ser un
estudio documentado de aquella ex-
periencia cultural que se desarrollo
con caracter marginal con respecto a
la instituci6n literaria capitalina.
Puesto que Kloaka, inclusive desde
la postulaci6n de su nombre, fue un
movimiento artistico contestatario e
irreverente ante el establishment
poetico de Lima, tal vez aun mas al-
tisonante que su contraparte Hora
Zero si tomamos en cuenta la si-
guiente definici6n que hace de el su
integrante, el poeta R6ger Santi-
vaniez: "...el movimiento Kloaka, el
mas brillante cometa que atraveso
volando el cielo de la poesia perua-
na".

Pero esta postura juvenil rebelde
no constituye solo un capricho de
grupo o una mera maniobra de la
publicidad editorial. No. La actitud
beligerante de Kloaka, segun analiza
Juan Zevallos Aguilar en el Estudio
preliminar, tiene hondas motivacio-
nes, todavfa enraizadas en los cam-
bios sociales y culturales operados en
la decada del 80. Ya el cientffico so-
cial peruano, Jose Matos Mar, en
1984, habi a percibido el redisenio del
complejo espectro urbano de Lima y
habia precisado la incontenible di-
namica del "desborde popular', asi
como la ineptitud del Estado perua-
no para advertir y canalizar los
grandes cambios econ6micos, socia-
les y culturales operados en el pais.
Y Lima estaba siendo modificada de
modo radical por la presencia y acti-
vidad de las multitudes de migran-
tes, cuya predominancia cultural an-
dina resultaba evidente. Esta nueva
realidad tuvo tambien su expresion
en una diversidad de manifestacio-
nes escriturarias que constituian un

reto a los esquemas convencionales
de entender la literatura. De pronto
aparecieron poetas y escritores que
encarnaban la voz de los sujetos so-
ciales historicamente postergados, a
la par que revelaban el nuevo rostro
de un Peru que ya no respondia a la
vision dualista de Mariategui: costa /
sierra.

Conviene recordar entonces que
en aquellos anios se dio un dinamico
accionar de la contracultura juvenil
en Lima. El canon de la cultura ofi-
cial estaba lejos de representar a los
nuevos actores asentados en dicha
ciudad. A las manifestaciones de una
nueva realidad modelada por la apli-
cacion del modelo neoliberal, segdn
Zevallos Aguilar, correspondia el
desembalse de una nueva sensibili-
dad que surge en un tiempo de tra6n-
sito de la modernidad a la postmo-
dernidad en la periferia peruana.
Los j6venes de la d6cada del 80
(inmigrantes o hijos de migrantes en
su mayoria) necesitaban nuevas
formas de expresi6n cultural en los
ambitos de la muisica, la poesifa, el
teatro y la pintura. (Recuerdese
tambien que en esta decada floreci6
el g6nero musical Chicha que viene a
ser una combinaci6n de huayno y
ritmo tropical afro-hispano). De alli
que, tal como nos ilustra Juan Ze-
vallos Aguilar en su estudio: "En el
campo de la literatura, diferentes
grupos de j6venes, en su mayoria
poetas editaban eventuales revistas
de literatura como Calandria, Jun-
call, La casa de cart6n, Macho ca-
brio, Manuscrito, Ojo de agua, 6m-
nibus, Qlisgen, Raices eddicas, Sic y
Trompa de Eustaquio. Tambien ha-
bia [muchos masl grupos de discu-
si6n literaria que no tenian ningiin
vocero. En estas agrupaciones se
contrastaban las lecturas de las no-
vedades literarias en conversaciones
que podian durar varios dias" (17).

Tampoco se puede olvidar que a-
quellos eran anios de cruenta violen-
cia politica. El accionar de Sendero
Luminoso competia en rudeza con
las escaladas de la represi6n militar
en el lapso 1979-1992. Los titulares
de los diarios hablaban de denuncias
acerca de fosas comunes y matanzas
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en el campo. Sin embargo quedaba
todavia un margen para el quehacer
cultural. Se experimento aquf una
forma de teatro alternativo que creo
su propia organizaci6n MOTIN (Mo-
vimiento de Teatro Independiente).
El propio grupo alzado en armas tu-
vo un frente cultural activo, donde se
privilegiaba la muisica popular con
textos de denuncia. Entre sus expo-
nentes literarios destacan Edith La-
gos y Jos6 Valdivia Rodriguez (Jo-
valdo), jovenes poetas muertos en
trdgicos enfrentamientos con los apa-
ratos represivos de Estado peruano.

La actitud colectiva de Kloaka se
inscribe en ese contexto. Aunque es
pertinente destacar que exactamente
no suscribio la insurrecci6n armada
como alternativa politica, tal como
pretenden endilgarle algunos. Ya el
propio Santivaiiez aclara este punto,
al definir al grupo ante todo "como
un movimiento artistico", ajeno a
cualquier acci6n politica de organi-
zaci6n especifica, particularmente de
corte maoista. Es que el desencanto
y la frustraci6n que experimentaron
sus integrantes tienen su correlato
en la crisis moral y en los repetidos
fracasos de los diversos proyectos po-
lIfticos neoliberales aplicados en el
Perul desde varias decadas atras. El
desaliento cundia en la ciudad; el fu-
turo para los j6venes resultaba una
noci6n nebulosa y confusa. Inclusive
los partidos de izquierda revelaban
una miopfa dogmnatica que los inca-
pacitaba como alternativa hist6rica
del pueblo peruano. Ante semejante
angustia, ante tal crisis de fe en el
maiiana, no quedaba a la mano sino
el arte, la palabra... la poesfa hecha
exasperaci6n, denuncia, autoafirma-
ci6n, esclarecimiento y revaloraci6n
de la dignidad, y la esperanza.

A traves de la palabra po6tica los
militantes de Kloaka se abocaron a
una actividad literaria variada en la
que podemos hallar "propuestas tan
disimiles como el proyecto surrealis-
ta de rescate de lo onirico y la cons-
truccion de mundos posibles de
Guillermo Guti6rrez, la relectura de
los clisicos de la literatura occiden-
tal dell aliado principal] Jos6 Anto-
nio Mazzotti, la recuperaci6n em-

prendida por la mayoria de ellos de
las dicciones populares de los idiolec-
tos, espacios sociales y de g6nero
descuidados por los escritores consa-
grados y la exploraci6n de imagina-
rios de los sectores populares y mar-
ginales" (32). De ese modo se fueron
apropiando de los espacios vacios
que dejaba la cultura oficial, en un
claro afan de abarcar aspectos in6di-
tos, de aquella exuberante realidad
urbana. Lo demas fue una continua-
cion del trabajo de laboratorio: expe-
rimentar, cotejar, evaluar, reelabo-
rar.

En esa misma perspectiva, sosti-
ene Zevallos Aguilar, el poeta 'R6ger
Santivaiiez se preocupa en explorar
el mundo y el habla de los barrios y
el lumpen limenios e indagar con nos-
talgia el pasado personal y provin-
ciano, Mary Soto se preocupaba en
representar el mundo de la prostitu-
cion femenina y el de las pandillas
de ninios abandonados. Edian Novoa.
Julio Heredia y Domingo de Ramos
tambien se empenaron en registrar
en clave literaria el mundo e imagi-
nario de los sectores populares de
familias afincadas en Lima (...) [la
aliada principal] Dalmacia Ruiz Ro-
sas, Jose Alberto Velarde y Lelis Re-
bolledo exploraron el mundo de la
cotidianeidad con un lenguaje colo-
quial. Mariela Dreyfus represento la
experiencia corporal de la mujer en
la actividad sexual furtiva." (32). Es
decir cada integrante y aliado prin-
cipal de Kloaka aport6 su insustitui-
ble individualidad y se fusion6 en el
magma de unos objetivos generacio-
nales que apuntaban a hacer estallar
la realidad, esto en una urbe como
Lima, donde la barriada es el espacio
citadino de mayor concentracion po-
pular.

Para explicitar mejor los postu-
lados y actividades del Movimiento
Kloaka, el libro trae una secci6n de-
dicada a los documentos del grupo,
es decir: manifiestos, declaraciones,
pronunciamientos, mensajes, entre-
vistas y fotografias que facilitan una
comprensi6n mejor de su dinamica
colectiva. Del mismo modo se incluye
una antologia de creaciones litera-
rias de la epoca de todos los miem-
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bros del Movimiento y de sus "alia-
dos principales'.

Juan Zevallos Aguilar refiere
que ha escrito este texto con el afan
de romper la "conspiraci6n de silen-
cio" que se cierne sobre el grupo. Lo
hizo desde un sentimiento de perte-
nencia a aquella generaci6n, desde
una actitud de identificacion con los
postulados est6ticos y la labor de
acercamiento a los subalternos que
hizo Kloaka. No tuvo antes el MK la
suerte de contar con un estudio criti-
co solvente, como sf lo tuvo Hora
Zero a trav6s del libro Estos trece
(Poemas/Documentos) (1973) de Jos6
Miguel Oviedo. Aunque el Movimi-
ento Kloaka esta disuelto desde
1985, hoy cuenta por fin con ese ba-
lance que lo revalora como un labo-
ratorio de arte instalado en la corri-
ente de la postmodernidad. De ahi
que, gracias a la solidez conceptual
de Zevallos Aguilar, inscrita en el
campo de los estudios literarios y
culturales, el libro adquiere un valor
de documento insoslayable para el
acercamiento no solo del MK, sino de
todo el proceso po6tico peruano de la
d6cada del ochenta. El libro tambien
equivale a una invitacion para deba-
tir sobre asuntos de representativi-
dad y representaci6n esteticas y poli-
ticas en tiempos de crisis.

Enrique Rosas Paravicino
Universidad San Antonio Abad
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Julio Premat. La dicha de Satur-
no. Escritura y melancolia en la
obra de Juan Jose Saer. Rosario:
Beatriz Viterbo Editora, 2002.
479 paginas.

Mas alla del retorno de ciertos
personajes como Tomatis o los melli-
zos Garay, de la insistencia en cier-
tos lugares emblemaiticos como San-
ta Fe o Rinc6n Norte, de la reapari-
ci6n de ciertos paisajes como la hla-
nura o el nio, o incluso de la reitera-
ci6n de ciertos episodios como la
muerte del padre o el banquete, algo
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se repite siempre en la escritura de
Saer y la mayor parte de sus lectores

no han cesado de seiialarlo. LPero de
que se trata exactamente? El propio
autor habl6 alguna vez de una "ma-
nera" propia y hasta de una "norman
cuya aparente transgresi6n, mien-
tras escribia una novela, le producia
"una especie de sentimiento de cul-
pa", o de "remordimiento", del cual
no lograba liberarse hasta no estar
seguro de que "estaba operando por
en6sima vez el eterno retorno de lo
identico" y escribiendo, al fin de
cuentas, "la misma novela de siem-
pre".

Este es el problema del cual par-
te Julio Premat en La dicha de Sa-
turno: "Qu6 repiten los relatos de
Saer?" (27). Las respuestas a esta
pregunta se convertirdn, pues, en las
dos hip6tesis de su trabajo. La pri-
mera consiste en afirmar que "Saer
reescribe, con insistencia, lo que po-
dria denominarse 'relatos primarios',
es decir lo que el psicoandlisis intro-
dujo en nuestra cultura como frag-
mentos narrativos capaces de rendir
cuenta de la formaci6n del hombre
en tanto ser racional y de palabra"
(ibid.). Asf, podemos encontrar una
versi6n chandleriana del mito edipi-
co en el primer relato de Cicatrices:
muerte del padre y relacion incestu-
osa con la madre. Pero tambi6n, y en
uno de los relatos incluidos en La
ocasi6n, una reescritura del mito del
padre de la horda primitiva ya ex-
puesto en Totem y tabu'. Puede con-
siderarse incluso que Saer tuvo en
cuenta una de las variantes de dicho
mito, la que Freud present6 muchos
afios mas tarde en Moises y el mono-
teismo, dado que uno de los hijos del
gaucho barbaro asesinado termina
por convertirse, como Oseas, en un
profeta de la Ilanura. Hay pues mu-
chos padres y tambi6n muchas muer-
tes distintas de estos en las novelas
de Saer, ya que si en el mito de Edi-
po el parricidio supone la supresion
de la ley y deja la via libre para la
relaci6n incestuosa, el asesinato del
padre obsceno o primordial, por el
contrario, trae aparejada la prohibi-
ci6n del incesto para todos los her-
manos: el tirano muerto sigue impi-
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por convertirse, como Oseas, en un
profeta de la Ilanura. Hay pues mu-
chos padres y tambi6n muchas muer-
tes distintas de estos en las novelas
de Saer, ya que si en el mito de Edi-
po el parricidio supone la supresion
de la ley y deja la via libre para la
relaci6n incestuosa, el asesinato del
padre obsceno o primordial, por el
contrario, trae aparejada la prohibi-
ci6n del incesto para todos los her-
manos: el tirano muerto sigue impi-
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