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estulticia de unos nifios que rep
de los padres, pasatiempos don
tidos en ritos: futbol, cine me
los parientes..., son t6picos cuy
mo elementos de caracterizaci<

en la misma proporci6n en qu
de ellos, lo que no significa om
tarles nuevas connotaciones, d
miento, despojarlos de la obvie
pecto es notable la operaci6n <
el cubano Lisandro Otero en el
las bellas rocas", donde ofrec
que pudiera parecer inaceptable
fines perseguidos, entre el mun
do por las revistas del capitalisi
mo de las consignas sociales de
propaganda revolucionaria, pu
sos las contradicciones de la re

desmienten esas imagenes idil
doras).

Al terminar el libro hay una
una cuesti6n por resolver. En p
los cuatro textos demuestran u
la narrativa de Hernandez ViveJ

secuencia, responden a una bus
do que les otorgue unidad de c
mera cuesti6n es de orden forr
vertirse una tendencia a la sin

contrasta con la amplitud de c<
ciada en los temas elegidos. Es
una escritura que no acaba por
bilidades de indagaci6n, por s
pios t6picos enunciativos, y ur
que se articula en los limites d
fantastico, implicando esta proe
talizaci6n del lugar comin y no
cia en el, hace que los relatos
Viveros den la impresi6n de te)
vos que estan a la espera de una
En cuanto a la unidad, la corresI
en ese cruce de lo social y lo abs
pero sin abandonar en ocasione
de cierta "tipicidad" como s
aprendiz" o "El tal6n de Aquilt
cia del problema formal mencic
resuelto. 'Pero no es acaso en 1
estas dificultades donde la narr
sigue descifrando su propia ide;
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iten la estupidez Libertad, 1926), el lector puede apreciar que se
ninicales conver- trata de una de las obras mayores de la poesia
xicano, visitas a hispanoamericana contemporanea, hasta ahora
a efectividad co- no suficientemente conocida por su escasa for-
5n ha decrecido tuna editorial. Incluye once titulos: La torre de
e se ha abusado los alucinados (1951), Poesia (1954), que consta
itirlos sino pres- de cinco poemarios, Edici6n extraordinaria
[arles otro trata- (1958), Como Dios manda (1967), El movimien-
dad. (A este res- to y el sueno (1971), Cuarto mundo (1972) y En
emprendida por la extensi6n de la palabra (1974), con un exce-
relato "Morder lente pr6logo de Antonio Melis y una 6til bi-
e una similitud, bliografia.
e en cuanto a los En la decada de los 50, Romualdo impuls6
do ilusorio crea- decididamente la creaci6n de la entonces llama-
mo y el entusias- das "poesia social", en violenta contraposici6n
esplegado por la con la "poesia pura", y la aparici6n de Edici6n
es en ambos ca- extraordinaria suscit6 una agraria polemica
ealidad concreta acerca de las relaciones entre la poesia, la politi-
icas y promete- ca y el compromiso social del escritor. Desde

entonces prim6 una vision reductora de la obra
incertidumbre y de Romualdo, centrado en su poesia denuncia,
rimer termino si que no solamente olvida sus textos anteriores,
na evoluci6n en filiados en un neosimbolismo de estirpe rilkea-
ros, y si, en con- na, similar al del primer Eielson, sino impide
squeda de senti- apreciar correctamente la audacia experimental
onjunto. La pri- que se despliega a partir de El movimiento y el
nal y puede ad- sueno.
iplificacion que A la luz de Poesia integra queda en claro la
ontenido poten- importancia del cambio de rumbo que suscit6
te desfase entre Romualdo con su poetica realista y comprome-
definir sus posi- tida, pero -al mismo tiempo- se evidencia
uperar sus pro- que la poesia beligerantemente social es no mas
la problemitica que un momento dentro de un proceso variado
le lo social y lo y complejo. En cualquier caso, no debe desa-
puesta una revi- percibirse que Poesia concreta, publicada den-
una permanen- tro del volumen de 1954, es un hito decisivo en
de Hernandez la historia de la poesia peruana. El poema "A

Ktos no definiti- otra cosa" signific6 la plasmaci6n de una poeti-
a escritura final. ca alternativa, sin duda enriquecedora del pa-
pondencia se da norama literario del Peru.
urdo o ins6lito, Esa poetica supone una opcion esencial: la
s ese sedimento del realismo, que por entonces adopta un uni-
sucede en "El verso referencial socio-politico muy inmediato,
es", consecuen- inclusive cuando se abre hacia la dimensi6n his-
anado y aun no t6rica como sucede en el admirable "Canto co-
a resoluci6n de ral a T6pac Amaru", tal vez el poema de mayor
rativa mexicana audiencia producido en el Peru en el ultimo
ntidad? medio siglo. Es necesario recordar que en los
Mario Muiioz 50 la poesia peruana se incorpora eficazmente,

como no volvera a suceder, a la lucha politica e
ideol6gica.

integra, Lima, Pero el realismo, cuando es autentico, no se
agota nunca en una sola dimension. Por ello,
desde el final de los anios 60, pero sobre todo en

ge todos los li- la decada posterior, Romualdo renueva sustan-
Romualdo (La cialmente su poesia sin cambiar, empero, el c6-
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digo realista. Ahora sus referen
mente mas complejos y univers
no tanto refleja las condicione
circundante, denunciandolas, cu

na su dinamica oculta. La poesia se convierte
entonces en un sutil mecanismo de conocimien-
to que elabora iluminadoras visiones relativas al
sentido de los grandes procesos hist6ricos.

Asi, por ejemplo, El movimiento y el suenio
es una reflexi6n poetica sobre la revoluci6n so-
cial, entendida clasicamente como el dificil
tramsito de la necesidad a la libertad, cuyo suje-
to hist6rico serfan los pueblos del Tercer Mun-
do, representados por la figura casi mitol6gica
del Che Guevara, sobre la revoluci6n cientifi-
co-tecnol6gica, con su epica interplanetaria, y
sobre -en fin- la conquista de la esplendida
felicidad terrena por acci6n del hombre libera-
do, Es importante destacar que aqui y En la ex-
tensi6n de la palabra las visiones poeticas se nu-
tren de una s6lida y sutil conciencia dialectica.

Desde su primer libro Romualdo mostr6 un
incisivo dominio de la forma poetica, inicial-
mente con resonancias de los poetas espanioles
del 27 y sobre todo de los grandes clasicos del
Siglo de Oro. Mas tarde inici6 un proceso de
depuracion estilistica, en busca de simplificar y
hacer mas eficaz el lenguaje, asociandolo a ve-
ces a la oralidad, proceso que implic6, precisa-
mente por el ascetismo de sus objetivos, un do-
minio mas estricto de los recursos literarios. Fi-
nalmente en sus dos dltimos libros, aunque con
antecedentes en Cuarto mundo, Romualdo des-
pliega una notable capacidad de experimenta-
ci6n formal que incluye desde el uso de citas
hasta el empleo expresivo del espacio, cons-
truyendo -en el ultimo- un amplio y com-
plejo "mapa" poetico que Poesfa integra, la-
mentablemente, no puede reproducir.

En realidad, Romualdo siempre fue -inclu-
sive en los anios 50- un esmerado artifice del
lenguaje poetico, capacidad que se amplia en
sus obras mas recientes hasta dimensiones
translinguisticas que generan materias artisticas
de indudable belleza y trascendencia.

Antonio Cornejo Polar
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El desarrollo de la poesia peruana toma un
nuevo curso a partir de la generaci6n del 60
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(admitimos que el concepto de "generaci6n" es
discutible) puesto que los j6venes poetas de en-
tonces (Heraud, Cisneros, Hinostroza, etc.) uti-
lizan los aportes de la poesia de habla inglesa y
poco a poco se alejan estiliticamente de los poe-
tas de otras lenguas. Por vez primera (aunque
hay importantes antecedentes en Pablo Gueva-
ra y naturalmente en Vallejo) prevalece la obje-
tividad epica sobre la efusion lirica; la narrativi-
dad totalizante sobre la imagen notable pero un
tanto aislada en el sistema linguistico; el habla
cotidiana sobre el refinamiento verbal (recuer-
dese Reinos de Eielson).

Los j6venes poetas tomaron la leccion poun-
diana sobre la necesidad de articular varios pla-
nos en el discurso poetico a fin de poetizar la
realidad circundante desde diversos puntos de
vista y asi ofrecer un referente que porte mati-
ces ideol6gicos y contradicciones internas. T. S.
Eliot ya habia advertido la necesidad de que la
norma linguistica acogida por el poeta no se
alejara demasiado de la palabra hablada, por
eso, los j6venes escritores de esos anios conside-
raron seriamente las advertencias del autor de
Tierra baldia. Ademas, es necesario senialar que
los prototipos estetico-literarios que hace veinte
aiios eran profundamente novedosos, actual-
mente se han retorizado (o estan en vias de re-
torizaci6n). El lenguaje se gasta y lo que hace
veinte aiios era sin6nimo de renovaci6n, hoy en
dia ya no lo es.

Hay un hecho que influye inevitablemente
en la praxis estetica de los poetas del 60: la Re-
voluci6n Cubana. Nadie puede estar ajeno a la
trascendencia de tal suceso que abrio la posibi-
lidad de la transformacion profunda de las so-
ciedades latinoamericanas.

La generacion del 60 tiene a dos exponentes
en cierto sentido antipodas, pero igualmente
importantes: Cisneros (historicista e ir6nico) e
Hinostroza (cosmopolita y agresivamente expe-
rimental).

En este panorama que hemos trazado breve-
mente hay que ubicar a casi un desconocido re-
presentante de esa generaci6n: Hernando Nu-
niez Carvallo (1943-1983). El sello de la luna
constituye una selecci6n p6stuma del conjunto
de su poesia y como todo libro que no ha sido
revisado por el propio autor antes de su edi-
ci6n, El sello de la luna muestra algunas indeci-
siones de los mismos antologadores que han
optado por recopilar demasiados textos y, por
tal raz6n, el lector encuentra un poema notable
al lado de otros francamente decepcionantes y
que seguramente constituyeron primeras ver-
siones de posibles poemas futuros.
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