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Manuelde JesúsGalván.Enriquillo. Ediciónde MarinaGálvezAcero.Madrid,
Biblioteca Literaria Iberoamericanay Filipina. Volumen 21: República
Dominicana.AgenciaEspañolade CooperaciónInternacional,Ediciones
de Cultura Hispánica,1996.

La «BibliotecaLiteraria Iberoamericanay Filipina» queedita la Agencia
Españolade CooperaciónInternacionalacogeotro titulo imprescindibleen
unacolección contal nombre:la novelahistóricaEnriquillo, queconstituye,
como asegurala doctoraMarinaGálvezAcero, responsablede la edición,el
ejemplomás importantedel géneroen el siglo xix hispanoamericano.

Hasta ahora, las edicionesdisponibleseranen su mayoríadominicanas,
salvoalgunamexicanao cubana,por lo queel primer méritoquedebereco-
nocersea la doctoraGálvezes haberpuestoal alcancedel lectorespañoluna
obrafundamentalde la narrativahispanoamericana,quees,además,laprime-
ra novela dominicana, si descontamosalgunos intentos anterioresque no
alcanzanningunarelevancia.La importanciade estaobrareside, además,en
el hechode queconstituyeun ejemplorepresentativodel desfasequecaracte-
riza al romanticismohispanoamericano;en un momentoen el queel movi-
miento ha entradoen decadencia,triunfa la narrativanaturalistae incluso se
inauguraoficialmenteel modernismo—1882 es la fechaque compartenesta
novelay los primerostestimoniosmodernistas—,Galvánescribeunaobraple-
namenteenclavadaen uno de los modelosrománticosmásconvencionales:el
génerohistórico que, desdesu primer fruto, Jicoténcal (1826), toma como
fuentede inspiraciónla épocacolonial y desembocaen el característicoindia-
nismode las novelasidealistasde la tradición máscanónicadel romanticismo
hispanoamericano.Sin embargo,como señalacerteramentela profesoraGál-
vez, este indianismo,en el casode Enriquillo, escapaen cierto modo al canon
y se acercainclusoal indigenismo,ya queel autorno destacaen su retratodel
indio susaspectosexóticos,sino aquellos«valorables»desdeelpunto de vista
de la cultura occidental,y muestrauna «clara actitudreivindicativa»de sus
derechos.Lospersonajes,indiosy blancos,quenormalmentesolíanserretra-
tadosen dosgruposmonolíticosenfrentadosdeformamaniquea,alcanzancon
Galvánmayorcomplejidadde la habitualen las novelasindianistas.Españo-
les e indígenasno son gruposhomogéneos,sino quepuedenalojaren su seno
personajescruelesy generosos.

Unos y otros,esosi, son extraídosde laHistoria, diferenciándosetambién
del modelodel génerohistórico«a lo WalterScott»cultivadopor suscontem-
poráneos,que preferíancrearpersonajesliterarios puramenteficcionales, y
ubicarlosen la épocaque se pretendíareconstruirLa fidelidad histórica,de
hecho,es unodelosrasgosmásdestacadosdeestanovela,aunqueen ellaradi-
cade forma ambivalenteuno de sus principalesdefectos:su celo histórico le
lleva en ocasionesa un excesivodetallismoquepretendedarmayorveracidad,
pero dificulta la lectura. Su abundantedocumentaciónhistoriográfica —en
numerosasocasionesreproduceliteralmentee intercala fragmentosde sus
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fuentes,principalmentelas crónicasde Indias de Las Casasy Fernándezde
Oviedo— repercuteasimismoen una desmesuradaextensiónlamentadafre-
cuentementepor críticos y lectores,que ha motivadovarias edicionesabre-
viadasa lo largo de estesiglo. MarinaGálvezhapreferidoel rigor filológico,
aunquealgunaserratastipográficaslo traicionenminimamente,y reproduceel
texto íntegrode la lA edición,respetandotambiénlapuntuacióny lasnotasdel
autor,la dedicatoriaaD. Rafael María deLabray el Apéndicede notasdonde
Galvántranscribeo comentaotros fragmentosde susvariadasfuentes,desde
lascrónicasdeLasCasaso Herrera,alasElegíasdeVaronesIlustresde Indias
deJuande Castellanos.Además,Gálvezañadela «Reseñaretrospectiva»y la
cartadeJoséMartí al autor,recogidasen lasegundaediciónpublicadaen Bar-
celonaen 1909, junto a una sucintabibliografía de la obra de Galván y los
estudiosfundamentalesquesobreella se hanpublicado,que permitenal lec-
tor acercarseaunafigura tan importantey controvertidacomoes la del nove-
listadominicano.

Paraesteacercamientoresultaimprescindibleel amplio y documentado
prólogo de la profesoraGálvez,donderealizaun reveladorrecorridopor las
clavesy méritos literariosde la novela (especialmente,la «prosaañeja»y los
motivosrománticos,o el retratodel verdaderoprotagonista,de la obra: Las
Casas),por la historia dominicana,la biografíadel autory las cuestionesque
máshan inquietadoacríticos e historiadores,entreellas,su posiciónpolítica
antela situacióndel país,quetanta influenciatuvo en la eleccióndel temade
lanovela.El propioGalvánseñalaen ladedicatoriade laprimera ediciónque
la aboliciónde la esclavituden PuertoRico, en 1873, fue el estímuloque le
sugirió la recreacióndeotro momentohistóricosimilarocurridoen los prime-
ros díasdelaconquista:el alzamientodel caciqueEnriquillo, solucionadocon
la liberaciónde todasuraza,otorgadapor CarlosV. Perolanovelaabarcaun
periodomáslargo (de 1503 a 1533, indicael subtítulo de la obra)quepermi-
te a Galvánreconstruirel comienzode la colonizaciónde La Española(hoy
Haití y RepúblicaDominicana),primer gran centro cultural y político del
NuevoMundo, y dar testimoniode los orígenesdel mestizajeque marcarála
identidadde la isla. ParaMarinaGálvez,en la eleccióndel temainfluyó cla-
ramentesu interéspor defendersuhispanofilia,incluso despuésde fracasada
la reanexióndesu paísalametrópoli,comoreacciónfrentea las pretensiones
francesasen el territorio tras la ocupaciónde Haití. El novelistadominicano
planteael paralelismoentreel momentoactual y la rebelión indígenapara
explicardicho fracasoreanexionistacomo resultadode las mismasinjusticias
y excesosde la administraciónespañolaque motivaron aquel alzamiento.
Traerala memoriaestosacontecimientoses un instrumentodel autorparapre-
venir ala metrópolidelos peligrosquelamalaadministraciónpuedenprovo-
caren el futuropróximo: lapérdidade las últimascoloniasespañolas,Cubay
PuertoRico,previstacerteramenteporGalván.La «Reseñaretrospectiva»que
añadeen la segundaediciónno dejadudasrespectoaJa intencionalidadpolí-
tica de la novela: en ella explicala supresiónde la dedicatoriaa D. Rafael
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Maria de Labrapor haberdesaparecido,en 1909, «todointeréscontradictorio
enel campodela política militante».PuertoRico y Cubase hanindependiza-
do: los políticos no escucharonla lección que entrañabasu Enriquillo y los
«yerrosanálogosdeaquellaactualidadhanadquiridoyael sellode lo irreme-
diable». La inclusiónde la cartade Martí es,paraGálvez,un testimoniodel
desengañode Galvánante dichos«yerros»y la celebraciónimplícita de la
independenciade Cuba.

Portodo ello, comoconcluyeMarinaGálvez,Enriquillo no es sólo unade
las mejoresobras literarias del siglo XIX, sino el testimonio de «un patriota
que,equivocadoo no, luchóporconservarlo quecreyóla identidadde su pue-
blo», y quese incluye así enla amplísimatradiciónde escritoreshispanoame-
ricanosque dedicaronsu vida y su obra a la búsquedade esa identidad,en
unos momentosen los que sus paisesrompíandefinitivamentesus lazos de
dependenciapolíticay cultural conEspaña.Estehechoconfierea estaedición
una «singularoportunidad»,comodestacalacontraportada,a las puertasdel
centenariodel 98 quehoy centrala atenciónde la mayoríade los aconteci-
mientosculturalesque secelebrana ambosladosdel Atlántico.

YOLANDA VíDAL

UniversidadComplutensedeMadrid

Teoríasdel cuento¡II. Poéticasde la b¡-evedad.Lauro Zavala(ed.) Textosde
Difusión Cultural, Serie El Estudio. Coordinaciónde Difusión Cultural!
Dirección de Literatura. Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 1996.

Culmina con la publicaciónde este tercertomo el proyectoqueel profe-
sor Zavala.investigadorde la UniversidadAutónomaMetropolitanade Méxi-
co, inicialmenteconcibióen cincovolúmenes,y quelamentablementeha que-
dado interrumpido por el cambio de equipo editorial de la Universidad
NacionalAutónomade Méxicotraslas eleccionesuniversitarias.

Estaúltima entregacompletalaexíensacoleccióndeteoríasy comentarios
de los propios creadoressobreel cuentoqueZavalaha querido reunir para
contribuir al conocimientodel géneroy a la intensificacióndel placerquese
deriva de su lectura. El diseñode portada,respetandoel simbolismode los
volúmenesanteriores,añadeunatercerallave: estenuevotomo quiereseruna
tercera«clave de acceso»a la creacióny lecturadel cuento.La opinión del
propiocreadoracercadel procesodeescritura,segúnelantólogo,«puedecon-
venirseenun poderosoestímuloparala propia creación»,frentea la opinión
del crítico, quees consideradapor los escritorescomo«materiaparapolemi-
zar, disentiru olvidar», lo cual resultabastantedescorazonador,viniendo de
uno de los estudiososmásentusiastasdel género.


