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La teoría literaria y la crítica francesas han sido frecuentemente acusadas, no sin razón, 
de trab~iar casi exclusivamente con un corpus limitado a la producción literaria en su 
propia iengua. En situación paralela, la crítica literaria española lo ha sido de querer 
establecer una suerte de autonomía de la literatura española: una zona vedada en la que 
la evolución y las rupturas de la serie literaria aparecen como auto generadas no solamente 
en el dominio de la lengua española, sino, más restrictivamente, en el de la producción 
nacional española Los excepcionales valores de la literatura medieval y del siglo de oro 
de ese país no son ajenos a esta posición. Pero no por eso se oculta menos allí un peligroso 
sentimiento nacionalista. En el contexto del Siglo XX la exaltación nacionalista estuvo 
y está a la base de algunos de los más terribles episodios políticos que caracterizaron a 
estos últimos 100 años. Pero es posible retroceder más atrás en estas consideraciones, y 
pensar en qué gran medida el fanatismo religioso español se alimentó asimismo de un 
nacionalismo aislacionista que veía los peligros de las herejias como procedente de lo 
extranjero, lugar del mal. En estas fuentes de intolerancia religiosa, sentimiento naciona
lista y aislacionismo cultural, abrevó la intelectualidad conservadora del siglo XIX. Y del 
ejercicio de esas dudosas cualidades, como entre otrós lo "ha reiterado largamente Juan 
Goytisolo, surgió una lectura de la historia de la literatura española basada en la 
desvalorización y expurgación de autores y textos, digna descendiente de las expurgaciones 
de la Inquisición, que no en vano ejerció su poder sobre la vida social e intelectual 
española hasta fecha tan tardía como 1835. 

Por eso es vivificante un texto de estudios literarios como el de María del Carmen 
Porrúa, en el que se conjugan la utilización de bibliografia e ideas de la teoría literaria 
occidental con el estudio de las influencias que las literaturas nacionales producen entre 
sí. Especialmente, para el caso, las influencias de la literatura europea occidental sobre 
algunos autores españoles, asi como -en otra vertiente- la forma en que el exilio en 
Argentina ejerció presión sobre los textos de algunos de los refugiados antifacistas. De 
esta forma la literatura española es pasible de ser puesta en diálogo con el desarrollo de 
sus pares continentales y extracontinentales. 

El libro se auto limita al estudio de la producción de escritores gallegos, con 
independencia del idioma en que escribieron: Emilia Pardo Bazán y Ramón del Valle 
Inclán son los más prominentes. Rafaél Dieste y Castelao -así como los olvidados José 
y Eduardo Blanco Amor- figuran entre los exiliados en Argentina. Sin dejar de lado a 
Luis Seoane. cuya brillante actuación en el terreno de la plástica opacó su obra I-iteraria. 

Los estudios sobre Pardo Bazán destacan dos vertientes principales. Por un lado. 
la de su incómoda calificación (y autocalificación) como escritora naturalista. que 
presenta el sólido incom"eniente -ya detectado por el propio Emile lola- de las 
incompatibilidades necesarias entre naturalismo y catolicismo. Por el otro. la presencia 
en la no'elista decimonónica de marcas de escritura femenina. que lleva a Porrúa ajuzgar 
en especial la composición del person~je de Amparo. en La Tribuna. y sus connotaciones 
co.n la problemática feminista del momento. Se añora. en este aspecto. un mayor 
desarrollo de la idea de la existencia -expresada '"eladamente en el texto de Porrúa- de 
un paralelismo entre el oportunismo de la protagonista de la novela. Amparo y el de la 
propia Condesa de Pardo Bazán" 
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El ensayo sobre las condiciones de producción y recepción de las obras de la 
autora de El po=o de Ulloa en el diario La Xación de Buenos Aires (el que. como otros 
trabajos del texto, no rechaza el uso de la crítica filológica) revela curiosos -y a veces 
graciosos- detalles sobre el tema. En un registro completamente distinto, los ensayos 
sobre el efecto transformador del espacio y sobre la utilización y funcionalidad del 
secrétaire en cuentos y novelas de Pardo Bazán ahondan con originalidad aspectos 
críticos menos eruditos, que POITÚa desarrolla en tono menor, de intimidad y connivencia 
con la autora: es imposible a este cronista no recuperar la concepción del romanticismo 
de Jena (particularmente en Novalis) acerca de la crítica literaria, según la cual esta 
persigue el efecto, nunca alcanzado, de completar la obra de arte. Los muebles con 
compartimentos secretos, los escondrijos. la aparición de antiguos efectos develadores de 
misterios o creadores de ellos, los objetos que toman de Heimlich a Umheinzlich, 
sembrando dudas sobre actitudes de personajes muertos o vivos, forman, en la lectura de 
POITÚa, una "figura en el tapiz" (para emplear la metáfora de Henry James) cuyapresencia 
será inevitable para el futuro lector de la escritora gallega. 

La misma idea de la figura en el tapiz (es decir, la de encontrar una forma nunca 
fijada pero existente más allá de los límites de un solo texto ficcional de cierto autor), es 
la base del ensayo titulado La rosa marchita de su boca, en el que Porrúa persigue ese 
sintagma, sus variaciones, sus significaciones y connotaciones en múltiples textos de 
Valle Inclán. Este ensayo señala un punto en el que la crítica literaria en la concepción 
del primer romanticismo, como complementaria activa de la culminación de la obra de 
arte, parece entrar en colisión con la crítica filológica. Si esa colisión existe, POITÚa no 
la resuelve, lo que tal vez quita brillo a su paciente persecución. 

En otros ensayos sobre el autor de las Comedias Bárbaras, Porrúa despliega 
elementos históricos, políticos y sociales que nutren a los textos, en tanto que las rupturas 
formales son la base de interpretación de La pipa de Kif. En sus análisis de Valle Inclán 
se hace visible que la crítica de la autora está atenta a la par a los acondicionamientos y 
connotaciones histórico-sociales de los textos, así como a su necesaria inmersión en un 
universo formal, el que, en el caso de Valle Inclán, es violentamente rupturista e 
iconoclasta, como puede verse en el seguimiento que la ensayista efectúa sobre obras que 
pertenecen a distintos momentos de la producción del escritor. 

La tercer parte del libro está dedicada a algunos de los autores gallegos radicados 
en Buenos Aires tras su huida del franquismo. En este sector del texto parecen conjugarse 
todas las líneas de análisis que he estado examinando en esta reseña: por un lado, la autora 
pone en conexión los campos culturales español y argentino. para observar la mutua 
influencia, así como el condicionamiento que supone la escritura del exiliado en su país 
de refugio (las condiciones de este exilio se rigen. a su vez. por la ideología de los 
gobiernos militares y peronistas). Galicia ya habia sufrido la emigración de una masa 
humana desplazada por motivos económicos en el siglo anterior, masa que conformaba 
una apreciable porción de 10s habitantes de la Argentina. y sus descendientes (como los 
apellidos de la autora del texto y de este mismo cronista pueden comprobar). Todo este 
condicionamiento histórico-sociológico es calibrado ~justadamente por Porrúa. quien sin 
embargo no deja de lado el análisis literario estrictamente formal (al que estas "ariables 
innuyen l. como se muestra especialmente en las páginas dedicadas a Os "elhos no deben 
namorarse. dc-Castelao. 

No es de desdeñar el dato anotado por la autora en su prólogo. acerca de las 
vinculaciones que tienen especialmente estos ensayos con su acti,"idad como in\'estiga-
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dora del Conicety de la Universidad de Buenos Aires. Tampoco el de su continuidad con 
sus trabajos en la Cátedra de Literatura Española Contemporánea en la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

OSCAR CALVELO 

Universidad de Buenos Aires 

MERCEDES Rom. La cuestión del género en Grise] y Mirabel1a de Juan de Flores. Newark, Juan 
de ]a Cuesta, 1996. 228 páginas. 
LIWAN VON DER W ALOE MOllENo. Amare Ilegalidad Grise] y Mirabella, de Juan de Flores. México, 
Universidad Nacional Autónoma de México - El Colegio de México, 1996. 2SS páginas. 

Grisel y Mirabella plantean una serie de dificultades, desde las ironías discursivas, 
pasando por la figura del narrador no confiable hasta las cuestiones de valor que se 
plantean y se resuelven en el texto pero cuya inserción en la trama no había sido, hasta 
ahora, consensuada entre los intérpretes, y la resultante interpretación simbólica de las 
escenas clave. Porque también es aquel de los libros sentimentales cuya fábula más 
enigmas presenta, ¿el rey es justo o rígido?, ¿hayo no hay un recto juicio?, ¿en quién 
reside la parcialidad?, ¿cómo entender la cruel venganza de las damas? y ¿cómo introdujo 
Flores motivos relacionados con la mitología antigua, y cuál es la relación? 

A pesar de este interés que suscitó en numerosos estudios menores y la tesis de 
B. Matulka, dedicada al estudio de sus fuentes de los años treinta, este texto hasta ahora 
no había sido objeto de estudios extensos monográficos. Ahora le han sido dedicadas dos 
tesis doctorales redactadas con rara capacidad de discernimiento y expresión, que lo 
explican desde sus bases culturales e históricas. Desde su enfoque metodológico hasta sus 
más sofisticados niveles de interpretación, los dos libros se complementan y apoyan el 
uno al otro, de manera que, aunque cada uno de ellos aborda el terna de manera 
convincente y en sí completa. excluye lo que forma el contenido más específico del otro, 
de manera que realmente conviene leer los dos para obtener una visión exhaustiva de estos 
interrogantes. 

El libro de von der Walde constituye una impecable "'explication de texte", en la 
cual el amplio trasfondo cultural se abarca desde los pasajes que ocasionan su discusión. 
Esta autora interpreta los fundamentos de la obra de Juan de Flores corno reflejos de la 
sociedad castellana del siglo XV. Y es a este estrato del aquí y ahora con sus problemas 
sociales a donde apunta su eje interpretativo. RofTé. en cambio. a pesar de justificar su 
análisis con remisiones a la historia de las instituciones y las ideas. llega a un modelo de 
pensamiento ahistórico. en tanto ye una Supe'l'osición de estratos temporales que 
permiten realizar ritos fundacionales míticos -la comida totémica del adversario-- en 
un tiempo que tanto tiene de lejano y literario al integrar una figura como la antigua 
troyana Bra~ayda. como de contemporáneo al confrontarla con el misógino del siglo XV 
T<mellas. 

En la introducción de von der Walde encontramos una pormenorizada puesta al 
dia del estado de investigación sobre .luan de Flores y se discuten rasgos genéricos de la 
novela sentimental. Entre estos se refiere a un elemento que hasta ahora no habia sido 


