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Gonzalez Vigil, Ricardo (Pr61ogo, selec-
ci6n y notas). De Vallejo a nuestros dias,
Tomo ill de "Poesfa peruana: antolog(a
general". Lima, Ediciones Edubanco, 1984.

"'No es.;Sn todos los que son". No con
esta media frase sino con todo un ensayo,
er, 1943 don Guillermo de Torre tambi6n
encontraba que a las antolog(as lo imper-
fectibie le hace regla V no excepci6n. Mas
aca de sus ventajas implfcitas estAn los plan-
teamiTentos unilateiales, parcializados y a ve-
ces contradictorios que las subordinan con
la consecuente insatisfacci6n que nos deja
su lectura, tal podria ser et resumen de "El
pleito de las antolog(as" (cfr. La avettura
y el orden) de este abuelo venerable. En
cuanto a la otra mitad de nuestra frase, es-
ta tiene Ia poca elegancia del despecho:
"y no son todos los quc est4n"; ignoro
cuando se hizo corriente en nuestro medio
para apostrofar a este tipo de colectivo li-
terario; en cambio estA bastante fresco el
momento que sus autores nos advierten de
la arbitrariedad de sus preterencias: "como
todas, esta es una antologta arbitraria"; no
mas de veinte anos.

Toda antolog(a pues suscita el desacuer-
do generalizado porque es una selecci6n de
ia disculpa anticipada que los lectores reco-
gemos a trav6s del prejuicio casi refranero, y
de este destino tampoco ha escapado De
Vallejo a nuestros dias.

De entrada ya et tftulo provoca los
mas espontaneos desacuerdos. Segun su au-
tor, Ricardo Gonzalez Vigil .ste le fue cam-
biado por el Banco Continental de "Del
vanguardismo a nuestros dias" por el que
ostenta actualmente, pero esta aclaraci6n
no es suficiente para respondernos por qu6
en cualquiera de las dos opciones hay una
imprecisi6n entre el primer poeta de su
selecci6n (Vallejo) y Ja fecha en que sitiUa
el "comienzo" de nuestra poesfa contem-
porinea (1915): el libro posmodernista

Gonzalez Vigil, Ricardo (Pr61ogo, selec-
ci6n y notas). De Vallejo a nuestros dias,
Tomo ill de "Poesfa peruana: antolog(a
general". Lima, Ediciones Edubanco, 1984.

"'No es.;Sn todos los que son". No con
esta media frase sino con todo un ensayo,
er, 1943 don Guillermo de Torre tambi6n
encontraba que a las antolog(as lo imper-
fectibie le hace regla V no excepci6n. Mas
aca de sus ventajas implfcitas estAn los plan-
teamiTentos unilateiales, parcializados y a ve-
ces contradictorios que las subordinan con
la consecuente insatisfacci6n que nos deja
su lectura, tal podria ser et resumen de "El
pleito de las antolog(as" (cfr. La avettura
y el orden) de este abuelo venerable. En
cuanto a la otra mitad de nuestra frase, es-
ta tiene Ia poca elegancia del despecho:
"y no son todos los quc est4n"; ignoro
cuando se hizo corriente en nuestro medio
para apostrofar a este tipo de colectivo li-
terario; en cambio estA bastante fresco el
momento que sus autores nos advierten de
la arbitrariedad de sus preterencias: "como
todas, esta es una antologta arbitraria"; no
mas de veinte anos.

Toda antolog(a pues suscita el desacuer-
do generalizado porque es una selecci6n de
ia disculpa anticipada que los lectores reco-
gemos a trav6s del prejuicio casi refranero, y
de este destino tampoco ha escapado De
Vallejo a nuestros dias.

De entrada ya et tftulo provoca los
mas espontaneos desacuerdos. Segun su au-
tor, Ricardo Gonzalez Vigil .ste le fue cam-
biado por el Banco Continental de "Del
vanguardismo a nuestros dias" por el que
ostenta actualmente, pero esta aclaraci6n
no es suficiente para respondernos por qu6
en cualquiera de las dos opciones hay una
imprecisi6n entre el primer poeta de su
selecci6n (Vallejo) y Ja fecha en que sitiUa
el "comienzo" de nuestra poesfa contem-
porinea (1915): el libro posmodernista

Heraldos negros fue publicado en 1918
y el vanguardista Trilce en 1922, tres o
siete anos despu6s de 1915, segun cl gusto
de cada quien. Tal imprecisi6n no viene sino
a ser una muestra de muchas peores que en
ningu'n caso deben explicarse como el riesgo
cr(tico del antologador sino como una apre-
surada elusion de proponer un nuevo juicio,
especialmente cuando constatamos que hay
una confusi6n en el desarrotlo del proceso
poitico nacional a partir de los anios 50.

Por ejemplo iqu6 significa la "moderni-
dad" aparte de un traslado mecSnico de las
hip6tesis de Octavio Paz en Los hijos del li-
mo y de otros autores entre los que no se
encuentra Mariitegui -quien se hab(a refe-
rido at mismo concepto en sus 7 ensayos?
Una vaguedad tan notoria como afirmar que
el vanguardismo es la culminaci6n del mo-
dernismo o que aquil constituyc un pdiido
reflejo comparado con "Ia experimentaci6n
del 60", que no es otra cosa que Ia apllca-
ci6n de la po6tica anglonorteamericana a la
nuestra en un proceso de continuidad his-
t6rica como veremos mSis adelante. Por otra
parte la periodificaci6n de nuesiras "genera-
clones" corresponde exactamente a la efec-
tuada por FernTndez Retarrar, Rodr(guez
Monegal, Adolfo Prieto, Haro!do Campos
(cfr. AmMrica Latina en su literatura) y aun
Paz, y nada habr(a de discutible en clla si no
fuera porque para GV se trata de procesos
concluidos, excepci6n hecha de la promo-
ci6n que habr(a cornenzado en 1975 y con
Ia cual es generoso en la misrra proporci6n
que no lo es con el resto (en mi opinion, na-
da justifica la presencia de tantos 'j6venes"
despuds de Verastegui y de un modo gene-
ral de por to menos una treintena).

M1s discutible resulta todav(a la ambi-
valencia con que GV dimensiona la impor-
tancia de sus predilectos, en principio por-
que no se pone de acuerdo: o istos merecen
un mayor nCmero de poemas o de pNginas
o la pomposidad de sus adjetivos ("uno de
los mas importantes poetas de Latinoamd-
rica en los 6ltimos tres lustros"); segundo
porque no hay un criterio sino tres; tercero
porque una antolog(a no es un campo ferial
en el que se exhiben los productos para Ia
venta segun el impacto publicitario que
despliega el intermediario.

Y ya que hablamos de n6meros quiero
remarcar esa suerte de centralismno de que

Heraldos negros fue publicado en 1918
y el vanguardista Trilce en 1922, tres o
siete anos despu6s de 1915, segun cl gusto
de cada quien. Tal imprecisi6n no viene sino
a ser una muestra de muchas peores que en
ningu'n caso deben explicarse como el riesgo
cr(tico del antologador sino como una apre-
surada elusion de proponer un nuevo juicio,
especialmente cuando constatamos que hay
una confusi6n en el desarrotlo del proceso
poitico nacional a partir de los anios 50.

Por ejemplo iqu6 significa la "moderni-
dad" aparte de un traslado mecSnico de las
hip6tesis de Octavio Paz en Los hijos del li-
mo y de otros autores entre los que no se
encuentra Mariitegui -quien se hab(a refe-
rido at mismo concepto en sus 7 ensayos?
Una vaguedad tan notoria como afirmar que
el vanguardismo es la culminaci6n del mo-
dernismo o que aquil constituyc un pdiido
reflejo comparado con "Ia experimentaci6n
del 60", que no es otra cosa que Ia apllca-
ci6n de la po6tica anglonorteamericana a la
nuestra en un proceso de continuidad his-
t6rica como veremos mSis adelante. Por otra
parte la periodificaci6n de nuesiras "genera-
clones" corresponde exactamente a la efec-
tuada por FernTndez Retarrar, Rodr(guez
Monegal, Adolfo Prieto, Haro!do Campos
(cfr. AmMrica Latina en su literatura) y aun
Paz, y nada habr(a de discutible en clla si no
fuera porque para GV se trata de procesos
concluidos, excepci6n hecha de la promo-
ci6n que habr(a cornenzado en 1975 y con
Ia cual es generoso en la misrra proporci6n
que no lo es con el resto (en mi opinion, na-
da justifica la presencia de tantos 'j6venes"
despuds de Verastegui y de un modo gene-
ral de por to menos una treintena).

M1s discutible resulta todav(a la ambi-
valencia con que GV dimensiona la impor-
tancia de sus predilectos, en principio por-
que no se pone de acuerdo: o istos merecen
un mayor nCmero de poemas o de pNginas
o la pomposidad de sus adjetivos ("uno de
los mas importantes poetas de Latinoamd-
rica en los 6ltimos tres lustros"); segundo
porque no hay un criterio sino tres; tercero
porque una antolog(a no es un campo ferial
en el que se exhiben los productos para Ia
venta segun el impacto publicitario que
despliega el intermediario.

Y ya que hablamos de n6meros quiero
remarcar esa suerte de centralismno de que

238238

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

1 de 3 
Monday, March 17, 2025



ha hecho gala el seior GCV: mas del 600/o de
las paginas del libro (540) se reparten ape-

nas una veintena de poetas, lo que demues-

tra que cl "poeta" Escudero tiene raz-n
cuando menciona que el numero de anto-

logados es excesivo para tan poca gloria; a

su vez de log 89 poetas 51 son limeros y 37
provincianos (mis un extranjero). Esto reve-
[a que una sola de nuestras ciudades con-

centra el 570/o de nuestros poetas y que cl

42 restante no debe ser tomado como re-
presentante de las provincias ya que muchos

han pagado su presencia en esta antolog(a
con una alta cuota de cernento y microbus

durante por lo menos veinte anos ininte-
rrumpidos. Resumiendo, no hay un poeta

provinciano actual, con el agravante que casi

todos los Gltimos capitalinos son de la Cat6-
lica. Con un criterio as( es evidente que na-

die puede sorprenderse por la ausencia de

os Marfa Arguedas, a pesar de ser autor
del poema mis hermoso y profutico ("Al
padre creador Tupac Amnaru") de la migra-
ci6n masiva a fa capital que ha dado la

poesfa actual. Suponemos que por las ver-
tientes te6rias de GV no fluye la perma-
nente preocupaci6n de Basadre y Marigtegui
sobre el Ilamado "Pecru integral", de donde
proviene cl concepto poctico que muchos
anos despu6s Hora Zero harfa suyo en el
sentido precisamente nacional y no s6to en
cl discursivo como equivocadamente ha que-
rido entender GV en su introducci6n.

_Cual es la impresi6n que nos deja la iec-
tura de esta antolog(a? Que es imposible
desligarla del segundo belaundismo que nos
ha dejado una lamentable secuela de ve-
dettismo y relatividad. En una entrevista
(Oiga, No. 210) GV dice: "(me quedarfa)
con Valiejo, Adin, Westphaien, Eietson,
Hinostroza (auryque Cisneros es mis corn-
pleto) (sic), Vermstegui, Montalbetti (?),
Smnchez IHemani (?) y Chirinos (7)". iEn
qu6 queaamos? En su antologfa apuesta
todo por Sanchez Le6n y Morales Saravia.
Que ain nos entrampemos en clasificacio-
nes generacionales o en las denominaciones
abstractas (la "modernidad" es un caso) re-
vela como dec(a Paz que hace falta imagina-
ci6n. La poes(a peruana vista desde La 6ptica
de CV parece un tumuito que pugna por
abrirse camino a codazos, segun una frase
feliz acufhada por J.M. Oviedo. Esta incapa-
cidad te6rica convierte a La cr(tica literaria,
por decir to menos, en fa hija desfavorecida

de tas ciencias sociates cuyo rigor y riqueza
es envidiable en cualquier lugar del mundo.

Conceptos como "modernidad" s6io
pueden ser comprendidos en un marco his-
t6rico, como por ejemplo cl que ha disenado
No I itri k (cf r. Los contradicciones del mo-
dernismo) para fa literatura latinoameri-
cana: nuestra rclacl6n con las fuentes pro-
ductoras de cultura (Europa y EEUU), que
revela nuestra dependencia formal y ia preo-
cupaci6n de nuestros escritores por entron-
carse con fa tradici6n occidental (ocurrente
en el Peru desde Gonzales Prada,el verdade-
ro fundador de Ia poes(a contemporfnea, y
nio Vallejo, hasta Hinostroza y Cisneros),
aunque en pa(ses culturalmente heterog-
neos como cl nuestro esta relaci6n despren-
de otra que situa al escritor frente a su iden-
tidad nacional despuds de haber asimilado
de [as fuentes, at como ha ocumdo con Va-
ilejo, el indigenismo, Arguedas, Guevara y
Hron Zero. Desde esta 6ptica, fa poes(a pe-
nrana tendr(a dos ees enfrentados perma-
nentemente hasta agudizarse en tos 70 con
la aparici6n de Hora Zero que cuestiona cl
cosmopoitismo de los del 60. Esta dualidad
refleja titerariamente lo que los socil6ogos
y economistas tlaman cl desarrolto dual (y
desigual) del PerG, cuya sintesis no se ha to-
grado auin.

Un uIttimo planteamiento es el que ha
mencionado cl poeta Pablo Guevara acerca
del crwcter fundador que mantiene [a
poesia peruana porque su historia se remon-
ta con mucho a 80 antos atras, climinando
asf cualquier "'tradici6n hist6rica". El distin-
go de los matices que parece ser La Unica ra-
z6n de todos los crhticos es tenue si uno
aprecia nuestra poesfa en un marco global
de un siglo despues, como de hecho tendri
que suceder.

La dualidad del desarrollo po6tico no ha
satido de su fase de fundaci6n porque en ca-
da momento hist6rico ha habido una frus-
tracl6n de sus planteamientos te6ricos at
ser confrontados con Ia realidad (Ia mhs evi-
dente y dolorosa es Ia de javier Heraud). Es
to que GV ha lamado, en su (mnk.o acierto,
el "desco generacional" que no se hace nor-
ma simplemente porque ninguna "genera-
ci6n" forma parte de un proyecto hist6rico
nacional que se haya plasmado. Los "coda-
zos" para abrirse camino no tienen s6-
to un caricter poetico sino y sobre todo ta
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necesidad de concretarse pol iticamente, cut-
minaci6n que ha sido posibic solo una vez
en casi toda Latinoamnrica (durante cl mo-
dernismo) y hasta en dos oportunidades en
Mexico, Cuba y Nicaragua. Por eso es expli-
cable que cada cierto tiempo haya una tre-
novaci6n" y un "cuestionamiento" de los
postulados poiticos y mientras ninguna "ge-
neraci6n" "liegue at poder" seguiri man-
teniendose la dualidad observada hasta aho-
ra. Quiza en los pr6xirros ahos apreciemos
otra fase de este proceso que ha confundido
totalmente a GV.

Tutio Mora
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Castellano-Gir6n, Hernan: Los crepusculos
de Anthony Wayne Drive. Texto original y
traducci6n al inglds. Detroit: Operation
D.O.M.E. Press, 1984.

Al cabo de casi ocho anos de
permanencia, al parecer insatisfactoria, Her-
nan Castellano-Gir6n (1937) deia Italia a
mediados de 1981 y cruza nuevamente cl
oceano para instalarse en Detroit. Como
herencia de esos anos lieva consigo un hijo
V dos libros -El automovil celestial (1 9771
y Teoria del circo pobre (1978)- nacidos
en Itatia. Exitlo dentro del exilio, Detroit
ofrece a HCG una experiencia diversa y po-
sibilidades de un nuevo desarrollo a traves
de actividades de investigaci6n y de docen-
cia en la Wayne State University (con cl
profesor Schulman).

En su tercer libro del exilio -Los cre-
pusculos de Anthony Wayne Drive (1984)-
HCG textualiza el tiempo personal de su
arribo a Detroit: cstaci6n sin duda transito-
ria dentro del viaje interior que esta poesf'a
traduce, estaci6n situada -o combatida-
entre cl trauma de la ruptura con cl espacio
dejada atris y los temnores-expectativas del
nuevo destino. Tal informaci6n me parece
pertinente como guia hacia la lectura de una
poes(a que cxpi(citamente se nutre de la
peripecia biografica de su autor, segutn lo
manifiestan tantas senaies que vienen del
ambito extratextual (indicaci6n de fechas,
alusiones a sus obras anteriores, a amigos,
a circunstancias V a preferencias personales,
etcdtera).

El personaje que vive y habla de estos
poemas nos invita desde el comnien0o mismo
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a tener en cuenta una historia ya en desarro-
llo, con antecedentes en un antes y en un
alid. En efecto, e1 primer texto de la
recopitaci6n se llama "Historia del bolero
1l" (los fragmentos I y 11, en Teoria del
circo pobre), que puede ser leida como con-
clusi6n de una experiencia anterior y al
mismo tiempo como transicion hacia otra
en inicio. El libro establece as(, desde la
partida, ciertas coordenadas espaciales y
temporales que lo definen: "Alla lejos se
quedaron todos los cuervos/ y los canes
rapaces". Vuelo sobre cl ociano: cl su,e-
to suspendido entre el ayer y ec manana,
entre cl arriba y cl abajo.

En cl otro extremo del libro, cl poe-
ma final "El buho blanco" repropo-ie mi-
ticamente el motivo del desplazamiento ad-
reo en busca de un espacio de supervivencia
(o de muerte). El talento V la ironfa del
poeta ehkden aqu( los riesgos de una simila-
ci6n excesiva. La imagen del buho real que
desde- Ia btanca desolaci6n del Artico ha ve-
nido a posarse, quizds porque, sobre la cima
de un edificio de Anthony Waype Drive,
consigue imponerse en cl texto con presen-
cia propia, fuerte, y solo con discreci6n y de
soslayo introduce ci poeta -potenciando ta
sugestibn I rica- su melancol (a pcrsonal, sus
heridas.

Pero hay un grado de identificaci6n
entre el poeta y cl biho blanco que no deja
de convocar cl recuerdo del albatros baude-
lairiano, si bien con las debidas distancias
ecologicas del tiempo actual. Los ornitolo-
gas y los curioses de hoy no se comportan
como ciertos marineros de ayer, pero la ac-
titud ultima es similar: "cl pijaro estaba ailli
todavt(actiando los ornit6Iogos -que son se-
res delicados--/ se retiraron a sus domicilios
para sus abluciones nocturnas'. El motive
de fcmdo sigue siendo ci de la inadecuaci6n
-o precariedad- del poeta en ci mundo:
". . . s6lo los pajaros saben . . . / . . . cudn
lentamente, pero cMun inexorablemente/
nos extinguimos los bWhos blancos y los
poetas".

Una variante del mismo motivo se ofre-
cc en "Muerte de pijaros". Esta vez cl ser
alado ha llegado hasta Ia cocirla de la casa
del poeta para morir: all( Io vemos "con dig.
nidad de pajaro sertado en su nido de muer-
te". Tambi6n cl buho b'anco "parecia so-
nar o establecerse para siempre en ese edifi-
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