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versidad Cat6lica. Podesti demuestra las grue-
sas deficiencias de dicha edicion. Sin entrar en
tediosos detalles fiIol6gicos, sefialemos a titulo
de ejemplo que en el texto de La piedra cansada,
en el cuadro 9 faltan sesentaicuatro intervencio-
nes de sesentiocho, que hay personajes que apa-
recen en la lista inicial y no en el texto, que se
ha alterado el final de Colacho hermanos, etc.
Podesta afirma que esas incompatibilidades son
fruto de una recomposici6n de los textos poste-
rior a la muerte de Vallejo; agreguemos algo
que Podesta no afirma pero que esta implicito
en su razonamiento: todos los indicios apuntan
a la responsabilidad de Georgette de Vallejo en
esta situaci6n.

Cabe remarcar la seriedad del estudio de Po-
desta. Se trata de un trabajo pionero en lo que
respecta al teatro de Vallejo, y por lo mismo, no
exhaustivo.

Ahora Podesta se halla abocado a desarro-
liar aspectos que quedaron en esbozo, como
vincular el teatro con el conjunto de la produc-
ci6n de Vallejo. Por la rigurosidad ya demostra-
da, estamos seguros de que hara buen trabajo.

Carlos Garcia-Bedoya Maguiia
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Arag6n, Oscar: Los olvidos. Lima, Instituto
nacional de cultura, 1986; 34 pp. (colecci6n
Piedra de toque).

Oscar Arag6n (Lima, 1950) comenz6 a pu-
blicar, en los primeros afnos de la decada del 70,
en revistas de poesia de circulaci6n universita-
ria. Por esos dias en la poesfa peruana reinaba
el prosaismo, la narratividad, el lenguaje gene-
roso; un poeta como Arag6n era una extrafieza.
Su verso lirico, parco, intimista no concordaba
con el de sus coetaneos, sin embargo por su
buen manejo de la palabra y su intensidad poe-
tica ya por esos afios se aguardaba la aparici6n
de su primer poemario. Cosa que no ocurri6,
debieron pasar algunos afios y la publicaci6n
recien ha sido ahora posible. Cosa no extrafia
en nuestro pais, ya que como bien es sabido la
edici6n de libros de poesia en nuestro medio es
rara, casi inexistente.

El sentido en los poemas de Aragon se cons-
truyen a partir de Ia oposici6n temporal: pa-
sado/presente.

En el tiempo pasado estan los proyectos vi-
tales, la existencia grata, la conciencia de tener
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un lugar propio y legitimo en el mundo, la her-
mosura del que sabe que aun no ha perdido
nada y se mantienen inc6lumes sus esperanzas,
sus ideales, sus normas de conducta.

El presente es el tiempo que anula las ilusio-
nes, las esperanzas, la belleza del que vive segun
sus leyes. La existencia ya no es grata, es una
tarea impuesta desde fuera, y lo real y sus exi-
gencias han hecho notoria su disconformidad
con el deseo individual.

El pasado es el tiempo gufado por el placer;
el presente, por la realidad. En el pasado el
sujeto que habla en el poema dice que vivia fe-
liz: la existencia tenia el ritmo que este sujeto
hablante le imponia. En el presente ese yo sabe
que si persiste en vivir de acuerdo a su ritmo
queda fuera de juego, fuera de lo socialmente
aceptable. Y eso es precisamente lo que sucede.
Incapaz de aceptar el orden actual el sujeto ha-
blante del texto se autoexpulsa de su medio. Se
convierte en un marginal. Un outsider. Deja de
ser un actor. Uno mas que se mueve con el son
social. Se convierte, entonces, en un observa-
dor. Un ojo avizor, el testigo critico.

La posici6n de marginal le permite una dis-
tancia frente a lo observado que puede relatar
la cr6nica del deterioro que es la vida. El sujeto
del poema habla del tiempo, de su trabajo.

El tiempo, su transcurrir, hace evidente lo
precario que son los objetos, los sentimientos,
los atributos humanos. Lo mejor del ser huma-
no va perdiendose como suceden los dias. El
sujeto hablante del texto percibe que lo real no
se ordena para hacer c6moda la existencia, lo
real se organiza para que se mantenga la vida en
comun sin importar para esto si la plenitud hu-
mana es posible o no. Lo real obedece no a las
necesidades particulares de los ciudadanos. Lo
real es una construcci6n ligada al poder. Al po-
der de una eite, un sector, una clase social. El
hombre individual es el ente que no opina ni
decide. Obedece.

Los que no aceptan el mundo tal como les
ha tocado vivir se autoexilian. Al menos esa es
la opcion del sujeto hablante del texto. Los que
no aceptan el autoexilio son los que aceptan las
ocho horas de trabajo y desde esa torre ven co-
mo se va la vida que quisieron y que ya no tie-
nen. La concordancia con lo establecido tiene
un premio: una vida sin mayores complicacio-
nes, sin angustiantes imprevistos; el precio que
se debe pagar: una vida sin intensidad, opaca y
sin identidad.

El buen ciudadano, el cumplidor de todas
las normas a pie juntillas sufre pequefias muer-
tes que muchas veces ni nota. Su conciencia ha
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sido anulada para hacer de 61 una figura que
completa el espectro social. Un numero concor-
dante en las estadisticas. Y todo es tan sotisticado
que uno no se entera de la manipulaci6n. Vive y
cree vivir seg6n su criterio.

El sujeto que habla en el texto sufre porque
sabe que no es nadie, pero que ha sahido alejar-
se de aquello que lo involucre en las estadisticas
de los lugares comunes. Desea ser alguien, uno
con nombre y apellido irrepetible e intransfe-
rible.

Ya que su solo actuar no le permitiria cam-
biar en nada lo circundante opta por el autoexi-
lio. Su unica salida para mantener su legitimi-
dad humana: escribir v dejar constancia'su dis-
conformidad con la sociedad de su tiempo y
crearse el imaginario que en el pasado estuvo el
tiempo de la dicha, el tiempo donde realmente
pudo haber sido lo que legitimamente deseo
ser.

El presente con sus urgencias econ6micas
impiden que los habitantes de este reino ejecu-
ten los actos que sus deseos quisieran que reali-
zen. Lo social oprime constantemente, sus insti-
tuciones se encargan de que nadie tenga tiempo
libre para quedarse a solas y reflexionar. Por-
que un ser solo frente a si es lo mis peligroso
que existe. Descubre las multiples trampas que
le han tendido, las multiples krtimafias en las
que ha caido y que lejos esta lo deseado.

El sujeto que habla en los textos escribe la
cr6nica de la perdida. Todo lo que nos ha sido
dado, todo lo que hemos ganado en justa lid
con el tiempo se nos es arrebatado. Y no nece-
sariamente mediante la usurpacion directa. El
tiempo gasta incesantemente todo aquello que
uno tiene por tesoro hasta convertirlo en bara-
tija, palidisimo reflejo de aquello que alguna vez
nos deslumbr6 hasta hacernos creer en la pose-
si6n eterna.

Se pierde, el hombre siempre pierde: idea-
les, proyectos vitales, esperanzas, amor, sueiios
de una vida plena. Y todos conciente o incon-
cientemente lo sabemos. Cada quien en propia
piel aprende que existir significa aceptar que
nada es nuestro de una vez y para siempre. El
poeta asume esta funcion: dejar por escrito tal
verdad. Como dice el poeta norteamericano
John Berryman: "En un mundo de posesio-
nes... nadie puede volver a comprar... No es
cuestion de plata./ Esta aprendiendo, bien de-
tris de sus ojos desesperados,/ La epistemolo-
gia de la perdida".

Jaime Urco.
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Jara, Cronwell y otros: La fugs de Agamen6n
Castro y los cuentos ganadores del Premio
COPE 1985. Pr6logo de Carlos Orellana
Quintanilla. Lima, Ediciones, COPE, PE-
TROPERU S.A., 1986; 301 pp.

Ganador de varios eventos juveniles, Cron-
well Jara Jimenez ha demostrado ser un narra-
dor notable. "La fuga de Agamen6n Castro",
primer premio en la IV Bienal de Cuento CO-
PE 1985, consolida harto meritoriamente un
prestigio individual, pero, ya en un nivel proce-
sal en que se inserta el mismo, incrementa un
sintoma: nuestra narrativa ultima opta por
viejos moldes, si ya nos saben a vetustos los ges-
tados alrededor de los anios '50, focalizando el
interes en la descripci6n (incluido el andamiaje
tecnico), en la presentaci6n puramente anecd6-
tica de la historia, desarrollando una trama que
en la via de lo meramente mimetico descarta la
actuaci6n enriquecedora de otros niveles de la
realidad representada. Aclaremos: que tal ac-
tuaci6n es enriquecedora en la medida que el
radio semantico se amplia. Esta ausencia en la
narrativa peruana ultima es notoria cuando,
agotados el neorrealismo critico urbano y el in-
digenismo arguediano, y aun germinativa la
propuesta de una narrativa popular del Grupo
Narraci6n de los anios '70, los caminos visuali-
zables semejan un abanico de posibilidades.
Que algunas producciones sean en este sentido
distintivas (vgr.: Alonso Cueto, Mario Choy,
Oscar Colchado), implica que las excepciones
siempre confirman, mas que exactamente una
regla, cierta dominante.

Suponiendo la representatividad nacional
del Premio COPE, que ciertamente la posee,
habremos de asegurar que la dominante neo-
rrealista de la narrativa peruana dltima tiende a
tornarse subjetivista. Ahora bien, cel solo ten-
der de lo neorrealista a los subjetivista no cons-
tituye la opcion tomada por nuestros narrado-
res i6venes respecto del abanico de opciones?

Si, cuando implica colateralmente haber as-
cendido un peldaiio digamos cualitativo; no,
cuando este subjetivismo se alza sobre lo neo-
rrealista en terminos cuantitativos. En fin de
cuentas, la impronta subjetivista siempre ha
existido con un desarrollo evidentemente inci-
piente. Se trata mas bien -por lo menos eso
nos parece- de un momento transicional de
nuestro proceso narrativo; momento que tiene,
por cierto, dos caras de una misma moneda:
por una de estas caras la situacion concreta del
escritor peruano que siente que sus marcos de
referencialidad no son los mas optimos (lease,
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