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Desde que la historia de la literatura 
se desmarcó de fronteras estrictamen-
te nacionales, se han multiplicado los 
estudios sobre nuevas configura- 
ciones culturales y geográficas, redes 
intelectuales, zonas de contacto e in-
fluencia, viajes y mediaciones. En el 
ámbito de la literatura hispanoame- 
ricana este “giro espacial“ ha sido 
particularmente fructífero. El más re-
ciente libro de Peter Hulme —profesor 
emérito de Literatura en la Universi-
dad de Essex— es un ejemplo reciente 
de esta riqueza de aproximaciones. 
The Dinner at Gonfarone’s busca, des-
de un inicio, inscribirse en una nueva 
geografía literaria: la serie o colección 
a la que pertenece, American Tropics, 
estudia un área cultural específica, si-
tuada entre el sur de Estados Unidos, 
el litoral atlántico de Centroamérica, 
las islas caribeñas y el norte de Suda- 
mérica, y es entendida como punto 
de encuentro entre distintas lenguas 
y experiencias históricas y culturales. 
El prisma de este espacio imaginario 
pretende desencajar las historias na-
cionales para ofrecer una cartografía 
transamericana de la historia literaria.

La vida y obra de Salomón de la 
Selva, en particular durante el perio-
do estudiado de su estancia neoyor-
quina, se prestan orgánicamente a 
este tipo de enfoque; su objeto pare-
ce problemático y casi inasible para 
quienes quisieran entenderlo desde 
un marco histórico nacional. Como 

explica Hulme, el nacionalismo acaba 
por permear ciertas decisiones cru-
ciales para De la Selva —por ejemplo, 
haber rechazado los honores de ser 
parte de una antología actualizada 
del verso estadounidense contempo-
ráneo.1 Sin embargo, su experiencia 
como traductor en ambos sentidos 
del inglés y del español, su perfecto 
bilingüismo, su conocimiento cabal 
de las tradiciones poéticas anglosajo-
na e hispana, sus propios versos escri-
tos en su lengua de acogida y no en 
su lengua materna, así como algunos 
de sus rasgos ideológicos nos mues-
tran un perfil complejo, contradictorio 
y aun así acorde con sus aspiraciones 
idealistas panamericanas.

La investigación de Peter Hulme 
sobre este segmento de la historia 
transamericana de la literatura es más 
biográfica y sociológica que herme-
néutica; su interés permanente es la 
reconstrucción contextual de la vida 
intelectual, política y cultural de Nue-
va York entre 1915 y 1919 (aunque 
se extienda, en realidad, a una franja 
más amplia que inicia con la inde-
pendencia de Cuba en 1898) y, por  
tanto, de sus principales actores: es-
critores, poetas, editores o críticos, 

1 Se trata de The Second Book of Modern 
Verse: A Selection from the Work of Con-
temporaneous American Poets (1919), li-
bro que representa un primer intento de 
canon de la poesía estadounidense escrita 
desde 1913.
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pero también empresarios y coleccio-
nistas, como Archer Huntington, que 
orbitaban en el amplio mundo de re-
laciones del joven poeta nicaragüen-
se. Sus inquietudes íntimas y políti-
cas, sus amoríos, sus obras escritas y  
aportes a la cultura de sus naciones 
respectivas o a la vida local de la ciu-
dad aparecen con gran lujo de de-
talle, a través de los ricos cruces que  
revelan tener con De la Selva y entre sí.

Una lista sólo puede dar una ínfi-
ma idea de esta vasta red, cuyos nú-
cleos fundamentales eran la Hispanic 
Society y la Poetry Society of Ameri-
ca, aunque también un gran número 
de publicaciones periódicas —como 
Ainslee’s Magazine, The Pan-American 
Magazine o Inter-America—, de contac-
tos afectivos y profesionales: Rubén 
Darío, Pedro Henríquez Ureña, Martín 
Luis Guzmán, Luis Muñoz Marín, José 
Santos Chocano y Juan Ramón Jimé-
nez, entre otros, por el lado hispano; 
Edwin Markham, Edna St. Vincent Mi-
llay, Amy Lowell, Archer Huntington o 
Jessie Rittenhouse, entre muchos más, 
por el lado estadounidense. Todos 
ellos fueron partícipes, unos con ma-
yor intensidad que otros, del proyec- 
to pacifista y poético de acercamiento 
bicultural (considerando a la anglófo-
na y la hispana dos culturas distintas) y 
de traducción literaria interamericana 
que animó a De la Selva en el periodo.

La minuciosa reconstrucción cro-
nológica de Hulme es innovadora por 

sus hallazgos documentales y pro-
fundidad hemerográfica: incorpora 
no sólo un gran compendio de pu-
blicaciones del nicaragüense disper-
sas en la prensa, sino varios archivos 
personales, epistolarios hasta ahora 
intocados, como las cartas con Edna 
St. Vincent Millay —primerísima co- 
rresponsal y blanco de la mayor  
admiración poética e idolatría pla-
tónica del poeta en esos años—, con 
su mentor Edwin Markham, con la 
editora y crítica Jessie B. Rittenhouse 
o con varios miembros de su fami-
lia de adopción, los Schauffler. Ade-
más, Hulme atiende el desarrollo del 
panamericanismo poético de De la 
Selva agregando a su obra en inglés, 
conocida apenas por la crítica en Tro-
pical Town and Other Poems (1918), 
el estudio de un manuscrito inédito 
(excepto por seis poemas de 1933):  
A Tale from Faerieland and Other  
Poems (1916), conservado en la 
Brown University Library Manuscript 
Collections; y 24 poesías agrupadas 
bajo el título de Poems (sin fecha) 
en la colección de manuscritos de la 
Princeton University Library, reunidas 
póstumamente como An Unknown 
Songster Sings (2015). Con estas fuen-
tes, Hulme indaga tanto en el signifi-
cado ideológico y temático-literario 
como en la trama psicológica del pa-
namericanismo, que domina los inte-
reses estéticos del nicaragüense y su 
vida íntima y pública.
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No obstante, la investigación bi-
bliohemerográfica va más allá, para 
recalcar una función ya señalada por 
la crítica: la de Salomón de la Selva 
como un passeur,2 es decir, un “bar-
quero” entre imaginarios lingüísticos 
y culturales, o —en palabras de Hul-
me— “a kind of cultural go-between, 
a translator of poetic modalities from 
one linguistic tradition to another”.  
En este sentido, el autor rescata el 
proyecto toral del nicaragüense, 
uno breve y fallido, pero no por ello  
menos interesante: la revista Pan- 
American Poetry, que a su vez as-
piraba a convertirse en una nueva 
sociedad literaria, con encuentros 
programados y proyectos editoria- 
les extendidos para unir el Norte y el 
Sur de la poesía continental.

Con el apoyo moral y financiero 
de la poeta Amy Lowell y la secreta-
ria de la Poetry Society of America,  
Jessie Rittenhouse, De la Selva lanzó 
su revista bilingüe en febrero de 1918. 
Su idea era reunir el mismo número 
de traducciones en lengua española 
e inglesa, y que los propios poetas 
ofrecieran traslaciones inéditas de sus 
pares americanos. El primer número 
presentó una terna de siete latinoame-
ricanos (incluido un brasileño) y siete 
estadounidenses, en las que con alta 

2 Hervé Le Corre, “Un passeur encore mé-
connu: Salomón de la Selva (1893-1956)”, 
América: Cahiers du CRICCAL, núm. 39 
(2010): 195-206.

probabilidad son las primeras versio-
nes en cada lengua de muchos poe-
mas: Edna St. Vincent Millay, Robert 
Frost, Amy Lowell, Vachel Lindsay, Carl 
Sandburg, Shaemas O’Sheel y Muna 
Lee, por un lado; por el otro, Santos 
Chocano, Darío, Leopoldo Lugones, 
Enrique González Martínez, Rufino 
Blanco Fombona, Froylán Turcios y 
Olavo Bilac. De las 14 traducciones, 
nueve fueron hechas por De la Selva, 
en ambas direcciones y firmando con 
seudónimos.

El rastreo de fuentes de Hulme tie-
ne un gran valor aquí, pues estudia 
la recepción de la revista mediante  
notas de bienvenida y presentación 
en otras publicaciones periódicas  
—todas dentro del circuito amistoso 
del poeta, incluyendo una posible nota 
espuria en El Imparcial mexicano— y 
su urgente conversión en una sección  
de la Pan-American Magazine, donde 
De la Selva prosiguió su tarea con in-
termitente frecuencia hasta octubre 
de 1918, tras la bancarrota de la bre-
vísima revista.

La lista de nuevas traducciones si-
gue y no pierde el balance equitativo, 
con el poeta fungiendo siempre como 
mediador simultáneo y oculto entre 
dos lenguas poéticas, convencido de 
que lograr el ideal panamericano era 
tarea de poetas, jamás de empresarios 
o diplomáticos. A las publicaciones 
periódicas citadas habría que agregar 
algunas obras igualmente poco cono-
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cidas que completan la figura del De 
la Selva traductor, por ejemplo, Eleven 
Poems de Rubén Darío (G. P. Putnam’s 
Sons, 1916), de los cuales 10 traduc-
ciones son del joven panamericanista. 
Lo que ha estudiado Hulme, como po-
demos ver, brinda material suficiente 
para recoger las traducciones disper-
sas del nicaragüense y profundizar en 
su faceta bilingüe.

Como complemento a esta cara 
traductológica, Hulme se vuelve a li-
berar, en otros pasajes, de la carga 
puramente biográfica para internarse 
en la literatura comparada, una rama 
sin duda imprescindible para los es-
tudios transamericanos. Su labor his-
toriográfica de la literatura en torno a 
De la Selva dialoga con el descubri-
miento de ciertos textos de autores 
hispanoamericanos (Darío, Chocano, 
J. R. Jiménez, M. L. Guzmán, Tablada) 
que estaban de paso en dicha ciudad 
y que hicieron de ella un motivo litera-
rio, en el cual Hulme ve un claro gesto 
moderno. El Modernism y el Moder-
nismo aparecen, así, como conceptos 
en una pugna historiográfica donde 
los anglosajones han tendido a bo-
rrar la deuda hispanoamericana con 
el término y con sus novedades ecu- 
ménicas —aunque las definiciones  
estilísticas y los hallazgos métricos, 
poéticos, literarios en suma, no intere-
san al autor—.

Para Hulme, el Modernismo hispa- 
noamericano es el antecedente inne- 

gable, nunca o demasiado poco re-
conocido por una historia literaria 
anglosajona —iniciada con un artículo 
canónico de T. S. Eliot—,3 que dejó fue-
ra también a gran cantidad de poetas 
estadounidenses (Markham o Edna 
Millay, por ejemplo). Su propuesta pa-
rece ser que el ámbito del Modernism 
sea lo suficientemente incluyente —la 
metáfora “a broad enough church” es, 
por lo menos, provocadora— para de-
jar entrar a Darío y al De la Selva an- 
terior a El soldado desconocido (1922), 
y, por tanto, al Modernismo que él y 
sus redes anglo-hispanas encarnan. 
Una de las variables de periodización 
histórica del Modernism debe enton-
ces localizarse en el Nueva York de 
esos años, con toda su pluralidad cos-
mopolita, pues “la historia literaria es 
siempre también geografía literaria”.

La importancia de esta ciudad 
como topos literario y espacio de en-
cuentro y producción del Modernis-
mo podría remontar, según un breve 
comentario de Hulme que excede 
sus límites temporales, a “O inferno 
de Wall Street”, poema de Joaquim de  
Sousa Andrade escrito durante su 
residencia allí durante la década de 
1860, y que en cierta forma anticipa 
los Cantos de Pound. La presencia  
 

3 Se refiere al conocido ensayo “Tradition 
and the Individual Talent”, The Egoist 6, 
núm. 4 (septiembre de 1919) y núm. 5 (di-
ciembre de 1919).
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hispana en Nueva York, cuya impron-
ta modernista más estudiada es la de 
José Martí, pero a la que Hulme agre-
ga a Darío en su etapa final (1915) 
—entre los demás citados— y, sobre 
todo, a De la Selva, demuestra que la 
historia del Modernismo sigue cam-
biando, y puede enriquecerse con la 
apreciación transamericana que pone 
de relieve esta obra. En estos ángulos 
comparativos, a pesar de que presen-
ten poca caracterización estética y 
formal, reside sin duda una contribu-
ción mayor del enfoque geográfico- 
literario de The Dinner at Gonfarone’s.

Por último, en esta obra es desta-
cable el papel de Peter Hulme como 
historiador de las ideas. El trasfondo 
político del expansionismo estadou- 
nidense de finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX hacia el Caribe y Centro-
américa nutre, de manera constante, 
rigurosa y con gran acopio de fuentes, 
la disertación sobre el génesis y el de-
sarrollo de las ideas de panamerica-
nismo y arielismo, en una conjunción 
no siempre sutil entre dos ámbitos 
de conocimiento: el de las relaciones 
internacionales y el de la producción 
literaria, intelectual.




