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contacto no produjo los puentes in
terculturales que hicieran viable o
perdurable una "tercera opci?n" (v?a
el Oriente) a la modernidad lati
noamericana. Se puede comprobar
en escritos de muy diversa ?ndole
que as? como se publicaban cartas,
cr?nicas, art?culos que fomentaban
una verdadera comprensi?n del
Oriente entre los latinoamericanos,
hab?a muchos otros saturados de
prejuicios ?tnicos o raciales y del
positivismo m?s recalcitrante. [Se
puede consultar como un ejemplo de
esta problem?tica, uno de los libros
ausentes en la bibliograf?a de este
estudio, la compilaci?n que hace
Robert J. Glickman de las revistas
y peri?dicos de la ?poca modernista
(Fin de siglo. Retrato de Hispanoa

m?rica en la ?poca modernista. To
ronto: Canadian Academy of the
Arts, 1999). La mediaci?n del agen
te colonial europeo no se hace nece
saria si se han internalizado sus
valores. Lo cual implica que as? co
mo hubo una gran apertura cultu
ral, en su situaci?n "perif?rica" La
tinoam?rica era tambi?n una caja
de resonancia de discursos "metro
politanos" que, impulsados por la
misma l?gica integradora de la glo
balizaci?n econ?mica, penetraban
en los diferentes estratos sociales
con un efecto que, en muchas oca
siones, no hac?a sino reproducir o
amplificar una serie de valores y
esquemas de racionalizaciones no
siempre culturalmente sensibiliza
dos o pol?ticamente correctos. Por
ello, la atenci?n puesta sobre Ta
blada y G?mez Carrillo como auto
res individuales, excepcionales por
su sensibilidad cultural, deber?a de
ser ampliada en futuros desarrollos
de esta ?rea de investigaci?n para
incluir discursos period?sticos, cien
t?ficos, filos?ficos o la producci?n
literaria de autores menores, a fin
de evaluar el efecto m?s generali
zado del orientalismo como discurso
en la regi?n.

Ignacio Corona
Ohio State University.

Mirko Lauer. Musa mec?nica.
M?quinas y poes?a en la van
guardia peruana. Lima: Institu
to de Estudios Peruanos, 2004.
162 pp.

Con Musa mec?nica culmina un
cap?tulo de los estudios sobre la
vanguardia po?tica en el Per?. Se
trata de una investigaci?n que se
inici? en 1982, seg?n expresa Mirko
Lauer en el pr?logo de su libro,
cuando Antonio Cornejo Polar lo
invit? a escribir en el n?mero 15 de
la Revista de Cr?tica Literaria La
tinoamericana, una edici?n sobre
las vanguardias latinoamericanas.

Desde una perspectiva narrati
va, podr?amos decir que la respues
ta a esa invitaci?n se ha extendido
en m?s de dos d?cadas, abandonan
do la generalidad de la propuesta
inicial y explorando aspectos espec?
ficos del discurso po?tico de la van
guardia.

En el camino hay de hecho mu
chos aportes, pero lo fundamental
tiene que ver con la ampliaci?n del
canon. En efecto, esta investigaci?n
que culmin? en una tesis doctoral
sobre la poes?a de la vanguardia
que va desde 1916 hasta 1930
-cronolog?a propuesta por Lauer
para esta etapa literaria- ha recu
perado autores y po?ticas poco co
nocidas por el p?blico no especiali
zado. Gracias a ella se public? en
2001 la Antolog?a de la poes?a van
guardista peruana 1916-1930 (Li
ma: El Virrey-Hueso H?mero) y
Nueve libros vanguardistas (Lima:
El Virrey-OECI), ediciones que si
bien no son cr?ticas, llenan el vac?o
editorial existente en este tema y
ampl?an la lista de poemarios a los
que un lector actual puede acceder.

El libro est? dividido en 21 sec
ciones tem?ticas -adem?s de un
pr?logo- que a falta de una mejor
denominaci?n podemos llamar en
sayos. Una divisi?n m?s general
agrupa, por un lado, a los primeros
5 textos. Ellos analizan de modo
amplio las m?ltiples relaciones en
tre poes?a y tecnolog?a, modernidad
e ideolog?a, mostr?ndose de modo
insistente el "desencuentro entre la
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cultura peruana y el conjunto de
tecnolog?as que hab?an empezado a
definir la modernidad en el hemis
ferio norte desde fines del siglo
XVIII" (12). Los siguientes 14 ensa
yos, son acercamientos a temas
puntuales que podemos encontrar
en los poemarios vanguardistas de
esta ?poca. El pen?ltimo y el ?ltimo
nos presentan lecturas integradoras
y algunas conclusiones.

En el primer ensayo "El en
cuentro", el autor define al van
guardismo como entusiasta, por el
acercamiento que los poetas hicie
ron a las m?quinas "siempre con la
convicci?n de que ellas eran impor
tantes para la descripci?n del mun
do de lo nuevo" (27). Se trat? de un
entusiasmo generalizado, un senti
miento de ?poca, ya que ese senti
miento fue id?ntico entre poetas y
comerciantes, aunque la novedad se
expres? en la pasi?n con que los
primeros trataron ret?ricamente su
descubrimiento po?tico, m?quinas
que, no obstante, era usual ver des
de dos d?cadas atr?s (28).

Para Lauer, esa fascinaci?n por
la m?quina no fue s?lo un buen
aprendizaje del futurismo italiano,
fue tambi?n una manera de expli
carse desde el Per? lo que ocurr?a
en el mundo. Se trat?, fundamen
talmente, de una vocaci?n por Eu
ropa y su centralidad. Adem?s, la
m?quina por s? misma era una cr?
tica contundente -m?s que cual
quier discurso pol?tico- al pasado
conservador. Pero a diferencia del
vanguardismo europeo, donde los
poetas se enfrentaron al pasado -al
romanticismo- y exploraron el lu
gar que la tecnolog?a ocupaba en la
realidad, proponiendo una revolu
ci?n de la sensibilidad, en el Per?,
dice el autor, no se puede hablar
m?s que de importaci?n de gestos y
de formas y de una exigua trans
formaci?n de la sensibilidad. El
pa?s no estaba para ataques al pa
sado y se mostraba m?s bien divi
dido entre "fans de la Colonia, fans
del Incanato y defensores de cien
a?os de vida republicana. Todav?a
estaba fresca la estela de dolor pa
tri?tico que dej? la guerra con Chi

le. La estructura social, predomi
nantemente rural, era funcional al
romanticismo modernista y vicever
sa, y las m?quinas a?n no hab?an
participado aqu? en ning?n cambio
social trascendental" (30 y 31).

En este ensayo, lo mejor del en
tusiasmo por la m?quina se encar
na en la obra de Alberto Hidalgo
(Qu?mica del esp?ritu, 1923) y Juan
Parra del Riego (Polirritmos y otros
poemas, 1922-1925); la excepci?n se
expresa en las obras de C?sar Va
llejo y Mart?n Ad?n. En la lectura
del cr?tico Vallejo evita mencionar
m?quinas en Trilce (1922) "como
una forma de no quedar preso en la
est?tica culturalmente h?brida de
los ?mulos latinoamericanos de Ma
rinetti, a quienes cordialmente de
testaba" (32). Por su parte Ad?n, en
su breve fase vanguardista (La casa
de cart?n, 1927), asume una posi
ci?n ir?nica, pues "concibe el cos
mopolitismo de aquellos tiempos
casi exclusivamente como extranje
r?a frente a lo hisp?nico en la cultu
ra peruana" (33). Para Ad?n "la
m?quina es emisaria de un mundo
exterior en contradicci?n con la cul
tura humanista tradicional" (34).

Como se observa, el encuentro
de los poetas con las m?quinas, se
g?n el autor met?foras de moderni
dad -pero, ?por qu? no metoni
mias?-, fue entusiasta: un senti
miento que marca los poemas, pero
no trasciende lo textual, pues es del
orden del deseo.

En "El impacto", segundo ensa
yo de esta entrega, Lauer precisa
que los poetas no concibieron su
propuesta como una alternativa o
una oposici?n al programa econ?mi
co-social que supon?a ser modernos.
Al contrario, los poemas se mues
tran complementarios a la indus
trializaci?n en un intento r?pido de
progresar, sin cuestionar las bases
epistemol?gicas de esa modernidad
que se promete realizable. As? el
entusiasmo referido l?neas atr?s,
tuvo la estructura de un impacto.
Por supuesto, fue un momento fu
gaz, sin distancia para la cr?tica.
Los poetas que no sospecharon de
las consecuencias ideol?gicas de la
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novedad, tomando a las m?quinas
como neutras, evidencian para el
autor inocencia. Ese "estado del
alma limpia de culpa", seg?n el
DRAE, se sostuvo en el entusiasmo
-pareciera que se trata de ni?os
poetas- por ser creadores de nuevo
tipo, "cambiando el sentimentalis
mo por el esteticismo y el civismo
nacionalista por el cosmopolitismo
progresista" (35).

Ese fue tambi?n un tiempo de
circulaci?n nacional e internacional.
De la provincia a Lima; de la capi
tal peruana a los centros europeos,
fundamentalmente Par?s; de Lima
al naciente centro de la industria
cultural: Hollywood. En suma, en
tusiasmos impactados por las f?bri
cas, los sindicatos, el partido popu
lar, el cine: formas, en conjunto,
transnacionales de ser.

"La geograf?a" establece el ma
pa del vanguardismo como un pro
ceso hist?rico. Los l?mites de esta
cartograf?a tienen en los futuristas
italianos y rusos un extremo y en el

modernism anglosaj?n el otro. Fue
ra de estos l?mites, en una especie
de limbo, nuestros poetas s?lo pue
den nombrar en un adanismo ana
cr?nico aspectos exteriores de un
proceso que es ante todo espiritual
en Europa y Estados Unidos. Al
respecto, citando a J.P. Hodin,
Lauer nos dice que para el van
guardismo europeo "las m?quinas
eran el punto de llegada de la histo
ria del arte, llamadas a supeditar
todo lo anterior a una est?tica del
poder" (44). Del proceso norteame
ricano el autor afirma, siguiendo a
Miles Orvell, que la respuesta van
guardista "no fue simplemente un
franco abrazo a lo nuevo (como su
cedi? con los futuristas italianos); la
respuesta estuvo significativamente
influida por un esfuerzo por conec
tar la nueva era de la m?quina con
algunas tradiciones culturales ca
paces de sancionarla. Fue caracte
r?stico del modernism que por lo
general la b?squeda de lo nuevo
viniera acompa?ada de una mirada
hacia el pasado, con un ansia re
trospectiva de identificarse con el s.
XIX" (44). En otras palabras, el

abrazo de lo nuevo en Estados Uni
dos se explica en la tradici?n; una
novedad que destaca por su poder
transformador de la sociedad.

El entusiasmo de los vanguar
distas peruanos tiene para Lauer
una explicaci?n en cierto grado psi
cologista. En "La hipnosis", el autor
enfatiza que la experiencia de lo
nuevo se circunscribi? en el Per? a
las comunicaciones y al transporte.
En el primer caso, subraya la posi
bilidad de manipulaci?n de la re
presentaci?n visual (fotograf?a, ci
ne) y sonora (fon?grafo) que se hi
cieron accesibles a las grandes ma
yor?as gracias a las nacientes in
dustrias culturales; en el segundo,
resalta la posibilidad de viajar que
el autom?vil y el avi?n supon?an y
que en el caso de los poetas a veces
signific? emigraci?n: "el turismo
po?tico cosmopolita en el Per? nace
con las limitaciones de una moder
nizaci?n modesta, y muy excluyen
te. No es casual que la gran mayo
r?a de los viajes literarios aqu? ha
yan sido emigraciones a secas" (47).

La modernizaci?n modesta se
expresa como el rev?s de la hipnosis
po?tica; representa los l?mites de
una sociedad inmovilizada por la
condici?n colonial. Siguiendo a An?
bal Quijano, Lauer nos dice que la
modernizaci?n no pod?a hacerse
modernidad y lo que sucedi? en la
d?cada de 1920 no fue m?s que una
nueva relaci?n dependiente con el
centro capitalista: "las nuevas m?
quinas importadas no alimentan la
curiosidad tecnol?gica, sino la ador
mecen, creando el h?bito de la con
fianza en el producto acabado, re
forzando nuestra condici?n de com
pradores de novedades y vendedo
res de bienes cada vez m?s tradi
cionales y anticuados" (49).

A pesar de la fuerza de la ideo
log?a del progreso, que no reparaba
en la ausencia de bases cient?ficas y
tecnol?gicas para realizarse, en esta
etapa se fortalecieron, afirma el
autor, los impulsos retardatarios de
la sociedad peruana. Por un lado,
un sentimiento contrario a las m?
quinas reforz? en el pensamiento
acad?mico local una vocaci?n "espi
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ritualista", entendida como un an
timaterialismo; por el otro, "los
reaccionarios o conservadores per
cibieron a la m?quina como un nue
vo medio de prolongarle la vida al
orden establecido con un m?nimo de
cambios" (51). En este contexto, los
poetas vanguardistas representan a
esa porci?n de la cultura local que
fue hipnotizada por el aspecto exte
rior de lo nuevo que no hac?a m?s
que disfrazar como nuevas las vie
jas relaciones de dependencia. De
ah? tambi?n, precisa Lauer, la l?ci
da distancia que tanto Jos? Carlos
Mari?tegui y C?sar Vallejo -con
mayor ?nfasis- tomaron frente a la
vanguardia.

Con "El sentimiento", concluye,
la primera secci?n de este libro.
Dependiendo del inter?s del lector,
este es uno de los ensayos m?s inte
resantes, pues vincula los procesos
modernizadores de la d?cada de
1920 con los actuales cambios que
se experimentan en la sociedad pe
ruana: el sentimiento de estar al
borde de una fisura hist?rica radi
cal presente a inicios del siglo XX es
"parecida al sentimiento que existe
ahora en el paso del siglo XX al
XXI" (55). Sin embargo, el autor
se?ala una diferencia con el senti
miento de ?poca anterior que se
explica en el hecho de que actual
mente nos reconocernos como parti
cipantes marginales del debate so
bre la modernidad y la posmoderni
dad, un poco por efecto de la crisis
que ha sufrido la idea de revoluci?n
social muy activa en 1920 (55).

Esta crisis ata?e, sin embargo,
m?s a las formas que a los conteni
dos. Porque en la lectura de Lauer
un problema central, la pobreza, no
ha sido resuelto, de manera que
repetimos en nuestra cotidianidad
social el simultaneo deslumbra
miento y desconocimiento ante la
tecnolog?a de a?os pasados: "se va
lora la imagen de la globalizaci?n,
ayer m?s por sus v?nculos con la
revoluci?n y el progreso social, hoy
por sus v?nculos con im?genes de
las libertades liberales, con espe
ranzas de prosperidad. En ambos
casos el primer motor es la promesa

de la tecnolog?a ungida al esfuerzo
por salir de la pobreza" (58).

Esta repetici?n, enfatizada por
Lauer en diversos puntos del texto,
sugiere un nuevo fracaso para
nuestro tiempo en el camino a la
modernidad. Adem?s, exhibe, como
posdata de ?poca, que menos crea
dores e intelectuales comparten la
antigua fe en el progreso. No obs
tante, la predicci?n fatalista del
autor tiene mucho que ver con su
posicionamiento que homologa ?po
cas distintas. As?, leer los procesos
de la d?cada de 1920 en nuestra
actualidad sugiere un drama nos
t?lgico por una "modernidad incon
clusa", que a sido una manera de
pensar lo nacional.

La segunda divisi?n que he
propuesto para este libro se inicia
con "La guerra". En este texto se
analiza la poca presencia de ele
mentos de innovaci?n tecnol?gica
con car?cter b?lico en los poemas de
Alberto Hidalgo, Alfredo Gonz?lez
Prada, Juan Parra del Riego, Mario
Chabes, Alejandro Peralta, Carlos
Oquendo y Amat y Seraf?n Delmar.
En todos los casos el an?lisis con
trapone las posiciones amables de
los poetas peruanos frente a la est?
tica b?lica de Marinetti, para quien
la guerra era bella porque iniciaba
el sue?o de la metalizaci?n del
cuerpo. Este inter?s exterior por la
guerra se debe a que ella nunca fue
un tema tecnol?gico, sino social: "la
?nica experiencia b?lica frecuente,
por no decir permanente, es la gue
rra interna contra las diversas for
mas de descontento popular, y en
ella no tuvo mayor protagonismo la
innovaci?n tecnol?gica" (61).

"La ciencia" fue otro de los te
mas de la vanguardia europea que
exhibi? una apropiaci?n superficial
entre los poetas peruanos. Los im
presionantes avances en la ciencia
f?sica no tuvieron si no un intuitivo
acercamiento. La teor?a de los
cuantas, de la relatividad, o la idea
de considerar al arte m?s un proce
so de construcci?n de modelos que
una imitaci?n sensible de la reali
dad, no fueron parte de ninguna
agenda creativa. La ?nica excepci?n
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en donde criterios geom?tricos or
ganizan el poema fue El perfil de
frente de Juan Luis Vel?zquez. En
los dem?s poemarios existieron ex
ploraciones de algunos objetos me
c?nicos. Por ejemplo, el autom?vil.

En efecto, el autom?vil consti
tuy? la m?s popular de las noveda
des. Lo prueba su presencia en los
poemas y el tratamiento tem?tico
que recibi?, ya sea comparado con
la mujer, ya tratado como cuerpo

mec?nico de piel met?lica, con faros
como ojos y sangre de gasolina, et
c?tera. Se trata tambi?n de una
manera de recuperar un tema del
futurismo italiano, para participar
en el debate europeo que el mani
fiesto de Marinetti hab?a iniciado.
Nadie pudo percibir entonces que el
posicionamiento de los futuristas
fue m?s rom?ntico que moderno,
por lo menos en el primer manifies
to, teniendo los vanguardistas pe
ruanos al autom?vil como un puen
te entre lo org?nico y lo inorg?nico,
lo moderno y lo tradicional (70).

Los ensayos "El motor futuris
ta", "Metal inorg?nico", "Aut?matas
animistas", "Maquinas enfermas" y
"Cerebros" permiten argumentar al
autor acerca de la visi?n animista,
org?nica y biol?gica que los van
guardistas tuvieron de lo tecnol?gi
co. Mientras los futuristas italianos
apostaban por convertir la carne en
metal, los peruanos metamorfosea
ron en los textos la realidad f?sica
de las m?quinas, pens?ndolas vivas
y, en algunos casos, humaniz?ndo
las.

La consecuencia de esta visi?n,
que Lauer asocia con el animismo
andino en alg?n momento, buscaba
establecer "una relaci?n personal
con la m?quina a trav?s de su zoo

morfizaci?n o antropomorfizaci?n, y
al volverla org?nica, establecerla
como un igual, real o ideal" ("El mo
tor futurista" 80).

Esta antropomorfizaci?n de la
m?quina tiene en Musa mec?nica
un recorrido. Comienza fuerte y
viril, asociada generalmente a la
masculinidad y termina enferma en
los poemarios de Hidalgo, Parra del

Riego, entre otros, a partir de 1923.

Ese trayecto, empero, tiene una
problematizaci?n en "Neurosis her
mafrodita", uno de los ensayos m?s
breves del conjunto. En ?l se anali
za la identidad compartida entre
autom?viles y mujeres en un poema
de Xavier Abril, donde la segunda
(femenino) rueda como si fuera m?
quina (masculino). Este poema, que
destaca por su er?tica mec?nica
refuerza la visi?n animista que el
autor nos presenta de la vanguar
dia.

En "Una excepci?n andina",
Lauer vuelve al an?lisis, esta vez de
un poema de Jun?n, poemario que
Enrique Bustamante y Ballivi?n
public? en 1930. El autor nos mues
tra que la excepcionalidad de este
libro radica en la ecl?ctica interpre
taci?n que el poeta hace de lo tec
nol?gico, imaginando una sociedad
armoniosa entre m?quinas, ex
tranjeros y pobladores andinos. Se
trata de una visi?n que contrasta
con la de los otros vanguardistas
porque asume la defensa del indio.

"Maquinas impopulares", resal
ta la difusi?n social que los objetos
de la tecnolog?a tuvieron en el Per?
de la d?cada de 1920. Para los sec
tores medios y altos hubo autom?
viles, aviones, trasatl?nticos; para
las mayor?as, visitas al cinema de
vez en cuando y escucha radial. En
ambos casos estamos en el consu
mo. Mientras los primeros tienen
posibilidades tur?sticas con el trans
porte, los segundos son parte de las
nacientes industrias culturales, im
periales si se quiere. En ning?n
caso, resalta el autor, estas noveda
des transformaron sustancialmente
sus vidas.

Pero la naciente industria cul
tural del cine no estuvo destinada
s?lo a las clases populares. Dir?ase,
mejor, que su acceso fue en cierto
grado democr?tico. Los ensayos "Lo
cinem?tico", "Chaplin", "El poema
rio como pel?cula" y "Contemplador
contemplado", son versiones a su
modo que documentan su trascen
dencia entonces. Su estatuto de
significante complejo (audio/visual),
fue entendido m?s como un len
guaje que como una tecnolog?a. Va
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llejo, en su ensayo "Poes?a nueva",
afirma que un poema nuevo no lo es
por las palabras que introduce, sino
por el efecto que produce. En el caso
del cinema el reto era producir tex
tualmente emociones an?logas a las
producidas en la proyecci?n de im?
genes.

Una precisi?n de Lauer en estos
ensayos nos dice que a los poetas
les interes? m?s el acto cinemato
gr?fico final: la proyecci?n, a la que
dedicaron buena cantidad de poe
mas. Pensar y producir el poemario
como si fuera una pel?cula resulta
una consecuencia de lo anterior.
Est? presente, que duda cabe, en la
obra de Carlos Oquendo y Amat,
pero tambi?n en poemas de Nazario
Ch?vez y Nicanor de la Fuente, en
tre otros. En todos los casos, dice el
autor, importa poco a los poetas la
imagen como funcionamiento t?cni
co; se explora, por el contrario, la
opci?n de hacer del cuerpo un so
porte de inocencia mec?nica con
posibilidades de travestismo. En
este contexto, Chaplin constituy? el
modelo de existencia cinem?tica,
pues fue entendido como un comu
nista de vanguardia.

En "El instante sin futuro",
Lauer afirma que el vanguardismo
en el Per? no se vincul? con el futu
ro, sino con el presente. En ese sen
tido fue evasivo y explica de alguna
manera el fracaso nacional por lo
moderno. El tiempo de los poetas,
en consecuencia, es una ficci?n so
cial, flexible, para nada una cons
trucci?n colectiva: "el tono van
guardista local busc? establecer un
espacio p?blico de actualidad abso
luta, que en varios aspectos se con
tradec?a con la experiencia de lo
nacional" (138). M?s adelante el
autor destaca la importancia de la
relaci?n de los poemas con lo nuevo
y lo viejo, porque aporta argumen
tos para abordar el debate entre
modernidad y posmodernidad, al
tiempo que ilustra sobre el choque o
la complementariedad entre las di
versas culturas perif?ricas del capi
talismo y la cultura del capitalismo
transnacional.

"La cosecha mec?nica", por su

parte, estudia la relaci?n vanguar
dia e indigenismo cultural. Seg?n la
cronolog?a literaria y a los que
Lauer ha dedicado su investigaci?n
(en 1996 public? Andes imagina
rios. Discursos del indigenismo-2)
se trata de momentos sucesivos que
aparecen como contradictorios des
de la perspectiva del contenido -el
primero de vocaci?n cosmopolita, el
segundo s?lo tiene sentido como
reivindicaci?n de lo nacional. Para
el autor, esta contradicci?n es iluso
ria, ya que los poemas vanguardis
tas, "nunca fueron parte de una
ideolog?a del progreso" (140); evi
dencian, al contrario, la participa
ci?n de nuestros actores letrados en
un espasmo sociocultural de capas
medias y altas que transform? su
perficialmente algunas apariencias.
El verdadero ingreso a la lucha por
un pa?s moderno se dio a finales de
la d?cada de 1920 e inicios de 1930,
cuando la mayor?a de vanguardis
tas busc? refugio en la militancia o
en otras escuelas como la indigenis
ta (141).

Esa lucha por un pa?s moderno,
desde la perspectiva del indigenis
mo, se presenta en Musa mec?nica
como la necesidad de recuperar un
"orden establecido alternativo", m?s
que a la modernidad a la moderni
zaci?n, vinculando lo nuevo con lo
antiguo, lejos de la m?quina y el
paisaje urbano.

Hasta aqu? la lectura de un li
bro que se publica en el Per?, en un
momento en que el debate intelec
tual pide despedirse de la d?cada de
1920, seg?n expresi?n de Jos? Ig
nacio L?pez Soria, para volver a
pensar, adem?s de su propia com
posici?n, las relaciones del pa?s con
lo mundial. Se trata en ese sentido
de un aporte que va a contraco
rriente, porque invita a leer los
a?os de entonces en nuestra ?poca.
En t?rminos hermen?uticos es posi
ble hacer una aplicaci?n.

No obstante, leer el presente en
el pasado tiene sus riesgos. Sin ir
muy lejos la idea de inocencia, que
califica en Musa mec?nica a la
apropiaci?n que los vanguardistas
hac?an de lo nuevo, parecer?a ser no
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muy inocente desde una perspectiva
actual. Esa apropiaci?n de referen
tes culturales for?neos, desde 2004,
aparece mejor como el inicio de una
actividad ilegal que en el Per? de
nominamos pirater?a. Quiero decir,
que en esos poemas podemos leer
tambi?n el modo marginal en que
se realiza, como bien ha precisado
el autor, una maquinizaci?n impo
pular, esto es, una modernizaci?n
deficitaria. A esto podemos a?adir
que el car?cter deficitario se agudi
za m?s si lo pensamos desde la mo
dernidad, que en este contexto se
presenta como un criterio euroc?n
trico, que olvida las condiciones no
s?lo materiales sino imaginarias
para su realizaci?n y acusa a nues
tros particulares procesos de "in
conclusos".

Por lo anterior, Musa mec?nica
es un libro sugerente, abierto a la
pol?mica y al di?logo -en un con
texto como el peruano poco dispues
to a discutir sus diferencias colo
niales-. Se trata de un sutil acer
camiento a las palabras de una ?po
ca, o a la necesidad de nombrar el
inicio de nuestra modernizaci?n
deficitaria.

Enrique Cortez
U. Nacional Federico Villarreal

Cornejo Polar, Antonio. La "tri
log?a novel?stica cl?sica" de Ci
ro Alegr?a. Lima: Centro de Es
tudios Literarios "Antonio Cor
nejo Polar" - Latinoamericana
Editores, 2004.

Este volumen, que forma parte
de la colecci?n de obras completas
de Antonio Cornejo Polar, en curso
de publicaci?n, fue preparado por
Tom?s Escajadillo, tomando como
base los manuscritos de Cornejo
Polar y los art?culos que este desta
cado investigador publicara en vida
sobre la novel?stica de Ciro Alegr?a.
Como apunta Escajadillo en el en
jundioso pr?logo que encabeza el
volumen, se trataba en verdad de
un "libro virtual" de Antonio Cor
nejo Polar, quien a lo largo de su

actividad intelectual dedic? siempre
gran atenci?n al estudio del indige
nismo en general y de la obra nove
l?stica de Alegr?a en particular. M?s
all? de algunos detalles filol?gicos,
los textos incluidos en el volumen
que comentamos coinciden en lo
esencial con los de art?culos ya pu
blicados por Cornejo Polar entre
1967 y 1984. El cap?tulo primero
del libro presenta un dise?o general
de la narrativa de Alegr?a, el se
gundo analiza La serpiente de oro,
el tercero Los perros hambrientos,
en tanto el cuarto se dedica a un
examen de los rasgos comunes de
esas dos novelas iniciales de Ale
gr?a; por ?ltimo, el cap?tulo quinto
aborda el an?lisis de El mundo es
ancho y ajeno. El volumen se com
pleta con una cronolog?a de Ciro
Alegr?a, una bibliograf?a de y sobre
el autor, e incluye en ap?ndice un
par de trabajos de car?cter divulga
tivo y global de Cornejo Polar sobre
la obra de Ciro Alegr?a. Este ap?n
dice podr?a haberse completado in
cluyendo las entradas que Cornejo
redact? para el Diccionario Enci
clop?dico de las Letras de Am?rica
Latina sobre La serpiente de oro y
Los perros hambrientos. Como lo
precisa el t?tulo, el volumen aborda
la denominada "trilog?a novel?stica
cl?sica" de Alegr?a, pues s?lo anali
za las novelas publicadas por el au
tor entre 1935 y 1941, que constitu
yen sin duda lo m?s importante de
su contribuci?n literaria, pero no
examina ni los cuentos que public?
en vida, ni los textos narrativos que
se publicaron postumamente, salvo
escuetas referencias en los trabajos
incluidos como ap?ndices.

Sin duda Alegr?a merece ser
considerado un cl?sico peruano, y es
pertinente calificar a sus tres no
velas iniciales y esenciales como
textos can?nicos de la literatura
peruana, por tanto "cl?sicos" en el
sentido m?s elemental de la pala
bra. El atributo de cl?sico resulta
especialmente apropiado para el
caso de El mundo es ancho y ajeno.
En opini?n muy personal, es ?sta la
novela peruana m?s importante de
todos los tiempos; si bien puede
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