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cesariamente. El pr6logo a la edici6n de
la Biblioteca Ayacucho de Aves sin nido
responde a ese llamado de los tiempos
y de los hombres.

El tema de los forasteros en la no-
vela es revelador del cambio de criterio
evaluativo que Cornejo Polar plasma-en
su dltimo trabajo al respecto. Aquellos
elementos que representaban la prepo-
tencia de la modernidad en el mundo
social andino, se encuentran ahora com-
prendidos en un nivel menos desarti-
culador que integrador (por supuesto, y
Cornejo Polar lo reconoce, bajo la direc-
ci6n del grupo dominante), en bilsqueda
de una idea de homogeneidad del
pafs. El mismo hecho de incorporar a
las hijas de los Yupanquis en el entorno
de los Marfn (familias protag6nicas en
la novela), de formar una familia ("me-
tafora/metonimia" de naci6n, puesta de
relieve), constituirfa un indicio inne-
gable de integracionismo, con todas
las particularidades del caso, pero
siempre una real voluntad de conviven-
cia social. '"Metafora/metonimia", como
dijimos, tal vez arriesgada: familia-na-
ci6n; pero estimulante sobre todo como
hip6tesis que es el nivel donde la ubica
Cornejo Polar.

Aves sin nido, y en menor medida las
otras novelas, responderfa a un impera-
tivo que ya el discurso furibundo de
Gonzales Prada se encarg6 de plantear:
oponerse a las tendencias mas conser-
vadoras de entonces que propugnaban
la explotaci6n indiscriminada del indio.
Quiza sin la fuerza crftica del autor de
Horas de lucha, pero con la sensibilidad
social suficiente, Clorinda Matto de Tur-
ner tambi6n aspir6 a esa idea ante todo
humanista.

Si bien ahora nos resulta evidente-
mente anacr6nica la forma como se
intentaba la tan anhelada homogenei-
dad del pafs, es perfectamente com-
prensible -dadas las limitaciones ideo-
l6gicas de la epoca- los motivos sociales
y culturales que estimularon la activi-
dad intelectual y artfstica de personas
como Clorinda Matto de Turner.

Hacer una lectura comprensiva del fe-
n6meno tratado es primordial y necesa-
ria, casi urgente en el nivel actual de la
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discusi6n del Perd como unidad. Luci-
damente conciente de una lectura crftica
y efectiva que eche luces sobre fen6me-
nos culturales (literarios), forjadores de
una idea de naci6n, los trabajos de
Antonio Cornejo Polar siguen siendo un
estfmulo en la reflexi6n actual del Peru,
espacio alucinante de un presente desa-
fiante y un futuro siempre provocador.
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Alberto Julian Perez. La poetica de
Ruben Dario. Cri8is postromantica
y modelos literarios modernistas.
Madrid: Editorial Origenes, 1992.

Este segundo libro del crftico argen-
tino Alberto Julian Perez analiza las
contribuciones de la poetica de Darfo al
Modernismo, partiendo de la premisa
de que la poesfa modernista se funda-
menta en una serie de convenciones que
la distancian de la manera en que se
lee hoy dfa, por lo que esta poesfa exige
de la crftica una tarea reconstruccionis-
ta que permita entender c6mo se lefa y
se escribfa en la epoca modernista. Fiel
a esta idea, Perez realiza un riguroso
estudio de las condiciones hist6ricas
que permitieron el desarrollo de los mo-
vimientos literarios del siglo XIX, tanto
en Francia como en Latinoam6rica, pa-
ra asf ubicar el surgimiento del Moder-
nismo y el lugar de la obra de Darfo en
dicho proceso. El discurso crftico esta-
blece una relaci6n dial6ctica entre el
Modernismo y los movimientos litera-
rios que lo antecedieron y lo precedie-
ron, raz6n por la cual este libro resulta
muy iitil no s6lo para el estudio del
Modernismo y la po6tica de Darfo, sino
tambi6n para entender el Romanticis-
mo, el Post-romanticismo y el surgi-
miento de las Vanguardias. Su valor re-
side, ademas, en el hecho de que Perez,
haciendo uso de una impresionante bi-
bliograffa crftica, nos presenta una no-
vedosa lectura de la totalidad de la
obra de Darfo.
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En efecto, ademas de una introduc-
ci6n y siete capftulos, el libro posee un
ap6ndice hist6rico-filol6gico en el que se
estudia la poesfa romantica de Darfo,
ap6ndice que completa el estudio de la
obra del poeta nicaraguense, brindando
acceso a una parte de su poesfa poco
analizada por la crftica.

En la introducci6n se resumen las
caracterfsticas principales del Romanti-
cismo en Francia e Hispanoam6rica, asi
como tambien las propuestas principa-
les del parnasianismo y las concepcio-
nes crfticas en torno a la pol6mica sobre
el concepto 'Modernismo' y el papel de-
sempefiado por Darfo en el surgimiento
de este movimiento artfstico.

El primer capftulo, "La imagen poe-
tica modernista", estudia la representa-
ci6n de imagenes, tanto en la etapa
parnasiana como en la simbolista del
Modernismo de Darfo. En ambas, la for-
ma se convierte en el aspecto mas im-
portante del poema y la imagen se ela-
bora realzando el "color, volumen, mo-
vimiento, la perspectiva, la sutileza de
la representaci6n auditiva, Ilena de
matices melodicos y los enfasis del
contenido del mundo evocado". (28) Sin
embargo, la funci6n meta-literaria que
adquiere la imagen durante la epoca
parnasiana, sefiala P6rez, es sustituida
por la busqueda de un sentido de la
vida trascendente, durante el simbolis-
mo, lo que permite la expresi6n de preo-
cupaciones sociales, aunque desde una
perspectiva pequefio-burguesa.

La concepci6n del mundo dominante
en la poesfa de Darfo, durante la fase
parnasiana y la simbolista, es estudia-
da en el capftulo dos, "El mundo evoca-
do". Si durante el parnasianismo Darfo
construye un mundo ideal, artificial, cu-
yo referente no es el tiempo hist6rico
sino una atemporalidad mitologizante,
en la etapa simbolista -representada
por Cantos de vida y esperanza (1905)-
adopta una ideologfa influenciada por el
cristianismo que busca el cambio socio-
polftico, aunque desde una 6ptica elitis-
ta y antidemocrdtica.

El capftulo tres, "Sujeto y objeto en el
mundo evocado", subdividido en dos
partes como indica el tftulo, registra c6-

mo en la po6tica del Modernismo la
descripci6n del objeto se convierte en el
centro del mundo po6tico, con el corres-
pondiente cambio en el sujeto que
percibe. Perez destaca c6mo durante la
etapa parnasiana se describen princi-
palmente objetos artesanales y artfsti-
cos, lo que evita la expresi6n de las
emociones, tan caracterfstico del Ro-
manticismo. En la etapa simbolista el
sujeto privilegia la experiencia autobio-
grafica y le otorga un valor simb6lico al
objeto. La etapa parnasiana del Mo-
dernismo de Darfo seniala un cambio
respecto a la concepci6n de la subjetivi-
dad: un enunciador impersonal reem-
plaza al sujeto como centro de la enun-
ciaci6n. Este enunciador distanciado
sustituye la imagen del hombre apasio-
nado romantico por una imagen de la
mujer en que no se "busca la verosimili-
tud psicol6gica" (81) sino que se "prefie-
re crear una imagen de la mujer distan-
ciada de la experiencia hist6rica del lec-
tor" (81). Con ello se pone de manifiesto
el espfritu femenino del parnasianismo,
lo cual tuvo el efecto de que posterior-
mente algunos crfticos asociaran el
Modernismo con lo femenino, implican-
do con ello una crftica negativa. En la
etapa simbolista resurge el sujeto como
sujeto interior definido por atributos
cristianos, pero manteniendo una acti-
tud elitista que no le permite abogar
por los intereses populares.

Valiendose de una amplia lectura de
la teorfa crftica contemporanea, particu-
larmente de la neo-ret6rica y la Prag-
matica, P6rez analiza en el capftulo
cuarto, "El enunciado poetico modernis-
ta", el caracter a veces textual, otras
discursivo del enunciado po6tico en la
poesfa de Darfo. Analiza las dos carac-
terfsticas que segun Bakhtfn definen el
discurso poetico: la tendencia a consti-
tuir un lenguaje especial y a ser endo-
centrico.

El capftulo cinco, "Percepci6n y musi-
calidad", explora la concepci6n de Darfo
del discurso poetico como arte musical
-idea que caracteriza la poesfa finisecu-
lar- otorgandole especial enfasis al es-
tudio del ritmo y de la melodfa. En la
etapa simbolista hay un intento de dis-

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

2 de 3 
Monday, March 31, 2025



320 REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA320 REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA

minuir el efecto musical, aunar conteni-
do y forma y concentrarse en el trata-
miento de temas trascendentes.

La relaci6n existente entre poetica y
est6tica en el Modernismo, y el analisis
de c6mo Darfo resuelve el problema de
buscar alternativas a la voz Ifrica del
sujeto romantico constituyen el tema
central del capftulo seis, "Estetica y vo-
ces Ifricas". Perez demuestra, a traves
del comentario de varios textos, que du-
rante la etapa parnasiana, el poeta
crea una voz poco 'natural", caricaturi-
zada, que en muchos poemas construye
un sujeto femenino hipersensible, en-
fermizo a la vez que infantil y sensual.
Durante el perfodo simbolista esta voz
es sustituida por "la voz biografica del
yo po6tico autentico" (137), voz fntima
que intenta registrar la experiencia per-
sonal de Darfo.

Con la rigurosidad que lo caracteriza,
Perez comienza el capftulo siete, "El es-
tilo modernista", definiendo el concepto
de 'estilo' para concentrarse en las ca-
racterfsticas que singularizan el discur-
so modernista. Destaca la preeminencia
de lo marginal en el estilo de un arte
auto-referencial que comenta crftica-
mente otro discurso artfstico: el parna-
sianismo y el simbolismo franc6s.

Sin duda, Alberto Julian Perez logra,
en este excelente libro, situar el Moder-
nismo y la obra de Darfo en el lugar que
les corresponde en el desarrollo de la
cultura finisecular de Hispanoamerica,
otorgdndoles la funci6n de generar una
poesfa capaz de trascender todo lfite.

Ana Sierra
Seton Hall University
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Alberto Escobar. La serpiente de
oro, o el rio de la vida. Lima: Uni-
versidad Nacional Mayor de San
Marcos, 1993.

Esta tesis doctoral de 1958, cuya
primera parte de analisis literario, fue
recogida en Patio de Letras (1965), apa-
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rece ahora completa por primera vez
despu6s de mas de treinta afios de su
primera redacci6n y merece un comenta-
rio especial.

El entonces joven estudioso de la lite-
ratura peruana hacfa uso en ella del
andlisis textual propuesto por la estilfs-
tica de Leo Spitzer, direcci6n prevalente
en la crftica hispdnica de esos anios
cuando todavfa era muy poco conocido el
formalismo ruso. Gracias a tal tipo de
aproximaci6n, Alberto Escobar, desde
entonces excelente lector de muy fina
sensibilidad, fue capaz de ordenar sus
agudas intuiciones esteticas sobre esta
primera novela de Ciro Alegrfa, avalan-
dolas con una atenci6n selectiva presta-
da a los mds expresivos recursos lin-
gufsticos del texto mismo, en vez de
intentar la elaboraci6n de dudoso alcan-
ce de una gramatica del texto literario.
Con acertada libertad el crftico estable-
cfa, en cambio, las relaciones de la obra
con el contexto antropol6gico del que da-
ba testimonio.

Arriesgando la unidad de su obra crf-
tica, Escobar dedicaba la segunda parte
del trabajo (Investigaci6n lingiutstica) al
estudio del habla de los balseros ofreci-
da en la obra, muestra de la ya tempra-
na atracci6n que sentfa por la lingufsti-
ca. Esta segunda parte, si bien no de
amena lectura, es rigurosa descripci6n
de la mimesis dialectal y compila la do-
cumentaci6n lingufstica paralela y per-
tinente. En ella se puede reconocer, por
tanto, el principio de otro aspecto, al
que s6lo cabe aludir ahora, de la per-
sonalidad cientffica de Escobar, el de
estudioso de la lengua que habrfa de
aportar, afios despues, notables contri-
buciones en el campo de la lingufstica
descriptiva. Es oportuno observar aquf
que, en cuanto al recurso a la mimesis
literaria de hablas regionales y sociales,
es posible afirmar que, independien-
temente de la fidelidad objetiva de la
transcripci6n del escritor, basta con que
una obra ofrezca un sabor sugerente pa-
ra que tengan presencia justificada en
la construcci6n artfstica.

En la pequefia introducci6n a La in-
terpretaci6n literaria ofrecida en el libro,
Escobar describe e interpreta con insu-
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