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cia registrados)-, el editor es fiel a su primera intencidn 1', conftrtme
avanr:a la comedia, el lector siente que el texto forma parte de tod<r
el urriverso alarconiano. La relaciön elltre F)1. ucomodadtrv la estitica e
idcologia cle Alarcön es rcsultado concluyente de la lectttra de este
trabajo. Al no haber variantes textuales, los registros de coincidetlcia
son el bloque sdlido del aparato critico.

Los criterios de la edici6n son clar(rs y coherentes con el estado
del texto. \'ega aprovecha la novedad de la comedia para analizarla
punlualmente. Incluye trna descripciön codicoldgica y varias hipc-
tesis, todas bien sustentadas, sobre la historia textual de la obra. Este
trabajo es el mejor cjemplo de la pertinencia de la investigaci6n en
archivos y bibliotecas; el hallazgo de esta obta, hasta hace poco des-
conocida, muestra la relacidn que hay entre el todo 1'las partes de l:r
obra dc un cscritor. Esta comedia funcir'rna como magnffico pretexto
para revisar los principales motivos del drarnaturgo: subyace a est-r
eclici6n el discurso drantätico de todü ia obra alarconiana.

Gcmän Vega ofrece los elementos necesarios Para contitluar el
anälisis de esta comedia. La perspecti\/a <le su primera parte, No hay m'al,
quc por hien, no aengo,, cambia en cuallto al proceso de su composicidn
dramätica: lestaba pensada inicialmente como la primera entrega dt'
la saga de Don Domingo de Don Blas?;O ftte su €>rito lo que impuls6
a A.iarc<in a continuarla? ;Existi6 la tercera parte que ei protagonis-
1a prometc en los versos fiuales cle E! acom.odad.o? Quizä la respu()sla
zr estas preguntas est€ esperando en algun archivo poco explorad<;.

Joncr Ttrrnz\hnc,qs
El Clolesio de M€xico

IcNacro Anruexo y An-oREs Ercnvreur.,t (eds.), Entrtmeses, loas y
coloquios d,e Potos{. CoLecciön ful conuento d,e Santa Teresa. Vemrert-
Iberoamericana, Frankfurt,/M.-l{aclrid, 2005 ; 480 pp. (Bibli otecu
Ind, iana.4).

El clesarrollo que han expcrimentado los estudios sobre la literaturit
virrcinal en las riltinras ciöcadas se ha visto reflejado, entre otros as-
pe(jlos, en la creaciön de rura serie de proycctos editoriales que Pre-
tenden clar cuentä tanto cle fuentes hasta ahora in6ditas o de clifi<:il
acceso conlo de estudios crfticos sobre aspectos centrales de la pr<>
ducciön literaria hispanoamericana de los siglos xvl a xvIrI. Entre
di< hos proyectos, cabe destacar la serie Estudios de Cuitura Literaria
Nor'ohispana, de la lJniversidad Nacional Aut6noma de M6xico, qtre
cucnta ya con mäs de una veitttena" de ercelentes tftulos, la Biblioteca
Novohispana, c()r-l la que el Centro de Estuclios Lingrlisticos v [,itera-
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ri,rs de El Colegio de Nt6xico ha dado a conocer obras de srarl intel-6s,
y la Biblioteca Indiana que, bajc,r la rlirecci6n dc lgnacio Arellano,
cst;i presentirndo trabajos vincuiados al Ccntro de Estudios Indianos
rle la Universidad de Navan'a y que, a pesar de su muy reciento crea-
ciön (2004), cuenta ya con nna serie de titulos fundamenrales, entre
los que se elrcllentra ia edici6n crftica de Entrcme.ses, loas y colotluios de
I\tlosr. Colecciön d,el canve'nto rk: Sa.nt,a'feresa. ernprendida por el propio
Ignacio Arellano-junto con Ändr6s Eichrnann.

La colecciirn que conforrna este libro estä compuesta por nräs de
urra veintena de textos teatrales (siete entremeses, dos coloquios, seis
l<rits, una denominadazarzuelay una serie de papeles sueltt-rs y pit zas
incompletas) que fueron utilizados para las fiestas del Carmelo enrre
los siglos xvrr y xrx en ei convento de Santa Teresa de la Villa Imperial
de Potosi, localizados por sus editores en la biblioteca de dicho con-
vento en agosto de 2002. Se trata de textos ell su mayorfa andnimos
(como es habitual en este tipo de piezas, en las que la especificaci6n
clc la:rutoria no es necesaria) de ctrya fecha de comp.--rsir:iön apenas
pueden conjeturarse algunas hipdtesis, pcro que. corno explican Are-
llano y Eichrnann. obedecen e u general a la estdtica clel Siglo de Oro,
presente en l{ispanoarndrica a lo largo clel siglo xvur.

La imporuncia del libro radica tanto en el corpusque lo configura
('orno en el trabajo rie ediciön del misrno. Por lo gue resDecta a su con-
tcniclo, el repertorio tiene, en primer lugar, un vulor "crrantitativo",
cn la medida en que su hallazgo ha permitido r:asi triplicar el (.sc:rso
t:otlttts teati' irl indiano conserraCo en l:r regiirn clc Charcas, arnpliatrd<r
ircicmäs cie fornra consiclerable la proriucci6n dr:rnrätiia conocicla de I
teatl-() virreinal en toda I{ispanoamdriczt. Pero la colecci6n ildrluicrc
r '< ' i cva l tc ' ia ,  as i ln is tno .  l ) ( ) l ' o t r ( )s  n ) ( )L i \ ' ( )s ,  s t ' t l i t l a r los  <k ' l i r l r t i : r  r r r i s  r ,
rlrcllos detenicla por lcls cdit,lres en sLl cstLrclio introcluct()!-i(): l,r va-
riedad de gdncros (reiigiosos, pero tambien profauos) cir: krs rlnt'ria
nlrestra; la caiiclad literaria de algunas de las yriezas; la infirrmriliör;
qlre nos aporta sobre la präctica teatral en los Siglos d.e Oro (cr-r t'spi:-
ci:,rl los papeles sueltos, donde podemos observar de fornra nu1'clarir
l:r tdcnica dc copia parci:rl de lcls textos para cad:r rrno de los actrrres);
l:r inserciön tanto de telniiticirs corno, sobre todo, dc registms iingirfs-
ticos propiamente americanos en aigunos de los textos; los ejr:mplos
quij aporta de intertextualidad en la elaboraci<in de las piezas (espc-
r:iaimente en el caso de las loas, clonde encontramos reutilizaciörr de
clernentos, aprovechamiento de versos e incluso reescritur:r:; dc rrna
rnisrna obra) o la manei'a €r1 que nos iltrstra sobre distintas fbrmas de
virrculacidn de 6stas con la produccidn pcuinsulaq que van desile la
rcrrtiiizacion de obras concretas (como el lhtremös del uströlogo ltutunie
rle Bances Candamo, que es aciaptado en la coleccion pot<lsina a la
ticsta dc la Concepcicin), a la claboracidn de piczas para acompaäar
t"exlos zirrreos (cono la l-ou pura el nacünien.to del Nit1o,/)zir-rs cc-rrn1;rics-
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ta, ya en el siglo xrx, por Mariano Fernänclez, para prcccclcr Los dos
arnantes del cieh, de Oaldcr6n).

Las obras que c<lnfonnan la coleccitin carmelita potositra c()nstitu-
yen, pues, un excelente material para el estlrdi() no s<ilo de la in{luen-
cia del teatro äureo en Hispanoamerica (tal como estän rcvelando va
los artfculos ptrblicackrs dt:scle 2003 por Eichmann y por Arellano s()-
bre piezas collcletas), sino tamtri6n de algunas clates cle evoluci6n del
teatro hispanoanrer-icano hasta el siulo xtx, apunt() a este propirsito
solamente un ejenrplo que, creo, n)erecerä verdadero anälisis en ulr
firturo: la estructura de la anirnima Lou. dedicuda al nucitnicnlo d,e Cristo
para Ia Norheltueno (con la incorporaciön en la trama del Demonio
que pretende tentar a los pastores, la mezcla de elementos.jocosos
y rnoralizaci6n religiosa, el anuncio del änsel y la adoracicin final al
Niio seguida de canto y baile) permitirfa, en mi opini6n, relacionarla
con las denominadas pastorelns que, fiuto de la evolucion clel gdnero
pastoril, se desarrollan en M6xico (y tambi6n en distintos lugares de
Espaäa y Am6rica) al menos desde fines del siglo xvllt, tanto en el
ämbito popular como en ese contexto culto en el que se inscribiria,
entre otras, la Pastorela e'n d.os aclo.r compuesta por Fernändez de l,izar-
di a comienzos del siglo xtx.

Las posibilidades cle esas futuras investigaciones se verän favoreci-
das, sin duda, por el impecable trabajo de edicion de unas obras que en
ocasiones muestran graves problemas de fijaciön textual: lafalta de un
texto integro ordenado ha obligado a una verdadera tarea de recons-
trucciön, en el caso de obras como el Entremös gracioso para lafestiuidad
de Nuestra Sefr.ora (del que se consen/a el texto general desordenado
y con lagunas junto a dos papeles individuales), o el Sainete picaresco
(que ha debido restablecerse a partir de los parlamentos de tres de los
cuatro personajes que inten'ienen), e incluso a una labor casi "detec-
tivesca" de identificaci6n, como ocurre con los pocos versos del papel
de Margarita que los editores logran ubicar en la comedia de santos,
O el.frailt ha de sa ladrön o el ladrön ha de ser fraile, de Felipe Godinez.

A las dificultades sefraladas cabe aiadir, en el caso de piezas como
el citado Entrerncs gracioso o el Entremös dc los compadreqla presencia de
una comicidad lingüistica lograda a trav6s de registros propiamente
americanos (en especial, la jerga de negros y un quechua con muy
diversas modificaciones que llegan incluso a la latinizaci6n), los cua-
les, si bien constituyen un rasgo enriquecedor de los textos (como
apuntaba anteriormente), tambidn pueden llegar a imposibilitar su
comprensi6n. Como explican los propios editores, algunos pasajes
de estas piezas "resultan verdaderos laberintos lingüfsticos", pero
las complicaciones se sortean en la casi totalidad de dichos pasajes,
ofrecidndose al lectoq ademäs, para el caso concreto de estos dos en-
tremeses, una versi6n "traducida" que favorece su comprensidn al
tiempo que evita una continua presencia de notas aclaratorias que.
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por otro lado, no se eluden cuando son necesarias. De hecho, una de
las principales cualidades de la ediciön es ese aparato crftico, que no
solamente flja los textos a partir de los distintos manuscritos comple-
tos o parciales, sino que aclara de manera eficaz cualquier duda sobre
terminos y expresiones, o sobre los numerosos defectos de versifica-
ci6n que ofiecen las copias conservadas.

En definitiva, esta colecci6n de Entremeses, Ioas y coloquios de Poto-
sa publicada por Ven-uert-Iberoamericana, con la-colaboracicin del
Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, puede considerarse ya
una fuente imprescindible para el acercamiento al teatro virreinal
hispanoamericano, al tiempo que la creaci6n del Centro de Estudios
Indianos, en el que se inscribe el riguroso trabajo de edici6n de Arella-
no y Eichmann, reafirma la valiosa contribuci6n que, desde hace aios
y en colaboraciön con importantes instituciones americanas , realiza
el GRISO (Grupo de Investigacidn del Siglo de Oro de la Universidad
de Navarra) en el ämbito de los estudios sobre la literatura äurea en
Espafra yAm6rica.

BrerRrz Anacrl VenöN
Universidad de Alicante

ANe crcrrre o-Jroe AvELLANEDA, El mito boliuariano en la literatura lati-
n o americ ana. Apro xima cione s. U niv ersidad In dustrial de San tan de r,
Bucaraman ga, 2002; 393 pp.

Si en algrin momento Bolfvar sofr6 con la uniön de toda Hispano-
am6rica, ien qud otro instante la America hispana comenzö a ionar
con Bolivar? Y no con uno, sino con r.arios: el libertador, el militar, el
cau_dillo, el oensador, el amante, el hombre, ya en la victoria, ya en
la derrota. A lo primero, la mayorfa ha consentido en llamar sueio
bolivariano -gastado y condenado por la verborrea politica al lugar
comün-; lo segundo, podria aventurarrne a llamarlo mito bolivariano
-t6rmino hasta ahora un tanto menos sobajado.

EI trabajo de Ojeda -originalmenre su resis doctoral- se deriene
en el mito del Libertador. Su particularidad consiste en ser una aproxi-
maci6n -como prudentemente el tftulo indica- a distintas caracreri-
zaciones literarias hispanoamericanas de Bolivar. Para quienes gustan
de los estudios literarios ortodoxos, seguramente la investigaci,6n de
Ojeda Avellaneda deje algo qu6 desear. En su principal inleres por
seflalar los instrumentos mediante los cuales la literatura latinoame-
ricana ha ido formando la representacion mitica del caudillo, la au-
tora recurre a la historia, la antropologia, la sociologia, la semiologia,
el anälisis del disc'rso e incluso la psicoloeia. Vale tambidn la pöna


