
Ram6n I 'us Acevedo Mam:ru 

Tom:\s Blanco. Los cin co sentidos, estudio preliminar de Ricardo 
Cobian Figueroux: San Juan, lnsliluto de C ultura Pucrtor riqueila, 
2001. 

Dcntro del dialogo que eslallleecn los escritores pucrtorriqueiios de Ia 
Hamada Generaei6n del Treinta, una de las voces mas sobrcsalientes, mas agu
das, mas lucidas, mas avanzadas. de mcjor fonnaci6n c indepcndencia de cri
terios cs Ia de Tomas Blanco. el autor del Prontuario hLwjrico de Puerro Rico 
y Los cinco sentidos. Medico de profcsi6n, hombre de sol ida preparaci6n cien
tifica y academica, pero no perteneciente a los circulos acadcmicos, poeta, 
ensayista, critico literario, novclista y cuentista, Blanco cxhibc mayor ver
satilidad, nmplitud, lucidcz y rigor que Antonio S. Pedreira a quien tradi
cionalmcnlc sc le ha considcrndo como cl lfdcr de su generaci6n. De ahi Ia 
importancia de rceditar su ollra. 

En esta ocasi6n, el Instituto de Cultura Puertorriqucila reedita l.os cinco 
scntidos. uno de los chlsicos indudables de Ia ensayistica puertorriquei\a que 
sobrcsalc, como ensayo de creaci6n, por Ia belleza y depuraci6n de su estilo. 
F.n cl, Blanco recorrc y evoca cinco sensaciones que asocia con lo puertorri
queno: Ia vision de los cailavcrales en Oor, cl aroma del cafe, el sonido noctur
no del eoquf, el sabor de nuestras fruta5 tropiealcs y Ia caricia de nuestras 
brisas. La cdiei6n, muy bien cuidada, sc acompaiia con las ilustrnciones origi
nates de Irene Delano. Ademas, sc incluyc un extenso c eojundioso esmdio del 
profesor Ricardo Cobian que el titu la ·'La pluralidad de las idcntidades del 
placer o cl otro discorso de Ia identidad en Los cinco sentidos de Tomas Blan
co". Convicne detenerse en este trabajo que ocupa casi Ia mitad del libro y 
constituyc Ia principal aportaci6n de csta nueva edici6n del cnsayo clasico de 
Blanco. 

El cstudio del doctor CobiAn sc inscribe dentro de las revisioncs actuates 
de las obras de los escritores de Ia Gcneraci6n del Trciola, pero asumc una 
perspccliva distinta a Ia que han asumido otros, como Areadio Quinones, frcn
te a los cnsayos de este escritor. Esta perspectiva resulta sumamente ilumi
nadora y lc haec justicia a Los cinco sentidos, tanto dcsdc una perspeeliva 
eslctica, como ideol6gica. 

El critico comienza por destacar Ia importancia que ticne nuestra pcrccp
ci6o sensorial y las dificultades, que Blanco salva admirablcmenle, para dcs
cribir y recrear con palabras las scnsaciones y los sentimientos que producen 
las expcriencias scnsoriales. U:jos de ver en el ensayo de don Tomas una evo
caci6n nosuilgica y pasatista de lo puenorriqueiio, subraya su caracter idco16-
gicamcnlc progresista y nos dice: 

La prcucupaci6n de Tonllis Blanco no sOlo de poelizar en tomo 3 lo~ scntidos. sino 
~~&mbiCn de subrayar su importancio. cultural, fisio16gica y soci~l J)ltn"i Ia convivencia 
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humana y de lo humano con lo puenorrique110 y este a su vez con lo rel(aric.o. nos 
parece signiticativa. 

En este senrido, Tomas 01anco parccc anliciptusc, salv:mdo las distancias, a lo 
que ha ~ido unu eorric:ntc:, no muy camJalos;i, del pcnsamicnto postmodcrno cuya 
mirada ccot6gica, sociol6gica e hist6rica !\e. l'l<lsa eu Ia rel1exi6n critic-a sobre Ia SO· 

ciedad tecnocralic.:a t-tctu<al y Ia paulatina suprcsi6n o embotamicnto de los sentidos de 
ht p~!I"Ct.-pci6o bajo cl protagonismo cada vcz mis hegem6nico de Ia vista. (p. xi.xii j 

Para Cobian, cstc embotamiento de los sentidos, sobre todo de los mils 
intimos y clemcm.ales -cl tacto, el olfato y el gusto- implica un progresivo 
alejamiento del ser humano de Ia naturalcza y de si mismo, en Ia rncdida en 
que es una criatura natural. Somos victimas de Ia rcprcsi6n sensorial, sobrc todo 
de los semidos cons iderados como Ia parte baja o animal, y del secucstro de 
las autenticas sensaciones por parte de Ia economia de mercado que intenta 
suplantar los placeres reales y naturales por otros que son artilieialcs, pcro 
nmwbles economicarnente. Pensemos, por ejemplo, en los olores y sahores 
anificialcs que se nos proponen como sustitutos, paradojicamente superiores, 
de los olorcs y saborc~ natura les. 

Segt\n Cobian, Blanco iotcnta, a travcs de Ia palabra, rccupcrar cl vinculo 
que existe o debe cxistir cotrc cl pucrtorriquciio y su rnundo, vinculo basado 
en los cinco sentidos. Su proyccto cs cl de rcstablcccr uoa cuhura sensorial de 
lo natural antillano que nos deflna como cariheilos. No intenta, en esta obra, 
dccirnos que somos o como somos los puertorriqueiios, como lo intent6 Pe
drcira. No se !rata de un cjercicio de del1nicion o interpretacion intelectual, sino 
de algo mas directo y scncillo que se rccoge en el subtJtu lo del libro: "Cuader
no suelto de un inventario de cosas nucstras". El cnsayista recogc y rccrca lo 
que considera csencias del muodo nuestro, scg(m las pcrciben nucstros cinco 
sentidos, y Ia relaci6n que establcccmos con cstas cscncias. Lo pucrtorriqueilo 
es, parece decirnos, Ia vision del canaveral norccido de guajanas, el canto 
nocturne del coqui, el aroma del cafe a toda hora, el rico sahor de nuestras 
frutas tropicales y Ia caricia sensual de nuestms brisas en la piel. Tarnbien es 
Ia forma y maocra como nos ligarnos a o nos dcsligarnos de cstas escncias 
transmutadas en sensaciones suti les. 

Y lo nuestro, nos aclara Blanco y nos subraya Cobian, no tiene que ser lo 
csLrictamcntc cndcrnieo, lo ori!:,<inado en nucstra propia isla. Lo nuestro cs sirn
plernente lo que se ha adaptado y adoptado basta fonnar parte esencial de nues
tro cspacio vital criollo. Sc lrata de todo aquello que ha pasado por el proceso 
de "aplatanamieuto". Lo nuestro, lo pucnorriquciio, es Ja mczcla, cl cruce, cl 
sancocbo hccho con ingrcdicntes de aqui y otros traidos de otras latitudes, pcro 
que ya sc han aplatanado, como el propio ph\tano cuya proverbial rnancba nos 
distinguc. a pcsar de babcr sido lrdfdo del Africa a traves de las Islas Canarias, 
ese variado archipielago que fue anticipo historico de Las Antillas. 

Pero el "aplatanamiento", para Blanco. no es solo un proceso, sino que 
implica una forma de ser, una filosofia vital. Como sefiala Cobian: 
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U ""aplatanamicnto ·· cs. por cons•guu:ntt. o1ra visiOn del mundo. Es una forma de- vida 
en annonia con Ia n.awrakl<l y CU)'B relaciOn hombre-ltert"d c; una consensual y 
dcmoeralt7.3dora., de ·•equilibrio armOn•co ... de usufruc1o y no de cxplot:.ciOn de Ia 
O(lturmJcz:t. De tompartir y no de cxpropiar. De goce y tvnlcmpl:tci6n m:is que de 
trabajo. l)c abrirsc a) mundo nan1ral y no de cercarlo o dominnrlo. (p. xvii) 

A tono con su llamado a vincu l<~mos cstetica y sensorialmcntc a la natura
lcza, de abrimos al placer hcdonista de su coniemplac ion, percepci6n y disfru
te. Blanco desarrolla una estctica de Ia fruici6n sensorial que orienta su estilo, 
escncialmcntc lirico. El gran rcto del autor de Los cinco .rentidos, segim muy 
accrtadarncntc subraya Cobian, cs rcproducir por medio de Ia palabra las sen· 
saciones placcntcras, o mejor todavia, producir, mediante las palabras y el gocc 
de su lcctura, scosaciones .. vinualcs .. , asociaciones placenteras, esteiicamentc 
validas y equivalcntes a las que produce Ia perccpci6o directa a traves de nucs
lros sentidos corporales. 

En In segunda parte de su estudin, el critico cxamina con detenimiento, 
agudcza y perspicacia, los diversos mecanismos verbalcs, sobrc todo meta
foricos. de Ia rica, sustanciosa y sensual prosa de nuestro ensayista en su pla
centcro viajc por los cinco scntido:.. Pcsc a la concentraci6n en los aspee10s 
estilisticos del texto, el estudioso ounca pierde de vista que Olanco no solo 
navega por los mares del placer, sino que "tambien navega por los mares de Ia 
identidad puertorriquetla, pero, a difereneia de otras aguas mas procelosas y 
agitadas, aqui sc Jlcga a ' lo puertorriqueno' por los poros abicrtos del gusto 
criollo" (p. xxxi). 

Todo csto implica que, en Los cinco sentidos, Blanco se sepnra de Pedreim 
y de Otros miembros de su gcnCnlci6o a I elaborar otro discurso de Ia idcotidad 
mas acordc coo las tendencias ccologicas y pluralistas actualcs. Como coocluyc 
Cobian en su extenso y enjundioso cstudio: "Tomas Blanco intcma coostruir 
una identidad basada eo Ia pluralidad y en Ia beterogeneidad de las perccp
ciones sensorialcs. Jdentidades aleatorias. m6vilcs, migratorias como son las 
percepclones de los scotidos, pcro cuyo denominador comun cs cl aplatana
mieoto ... (p. Jxii) .. La idcntidad del placer, por consiguicntc, sc coostruye no 
de Ia exclusion de las difcrcocius. sino de Ia inclusion de cstas ... " (lxiii). 

Como toda hucua Jcctum, Ia de l profesor Cohian cnriquccc cltcxto de Blan
co, lo uctual iza y nos invita a vcrlo bajo una nueva luz y dcsdc on nuevo aogu
lo. De esta maocra, cstc libro confirma el Iugar privilcgiado, de avanzada 
estetica e ideol6gica, que ocupu Tomas Blanco en las lctras pucrtorriqueftas. 
Esta mas que justificada esta nueva cdici6n que vuelve a poner en circulaci6n, 
uno de los mas logrados ensayo> de creaci6n no s61o de Ia litcratura puenorri
qucoa, sino tambien de Ia literatura antillana y aun hispanoamcricana. 
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Hilda Lopez Cruz, America Latina, aportes /exicos a/ ita/idno 
contemporaneo: Firenzc, Firenze University Press, 200l. 

Generalmente, los hispanoparlantes que nos interesamos en cucst ioncs 
ting(ifsticas estamos muy atcntos a Ia intluencia lexica que ejercco Nros idio
mas sobre el nuestro, especialmcotc cl ingles. En Puerto Rico, por cjcmplo, cl 
tema de los anglicismos lcxicos ha sido ampliamente estudiado y basta sc ha 
convcrtido, en ocasiones, en motivo de controversia, ya que tradicionalmcotc 
ha existido en Ia isla una gran preocupaci6n porIa "purcza" y Ia conservaci6n 
del cspailol. Con frecuencia o lv idamos que nuestro idioma, hablado por mas 
de qu inicotos millooes de personas y dueiio de una vitalidad extraordinaria que 
se maniticsta con mucba fuerza en Ia producci6n cultural, tambit!n intluye 
notablerncntc en otras lenguas principaJes. De ahi cl intcrcs y Ia importancia 
para nosotros de cstc riguroso y pormenorizado estudio de Ia profcsow Hilda 
Lopez Cruz sabre los neologismos y prestamos lingiiisticos de origcn bispano
americano en la lengua italiana contemporimea. 

Sostiene Ia autora que, despues del inglcs, cl espaiiol es probablemente Ia 
lcngua extranjera que mas influenc ia ha tcoido en el italiano de Ia segunda 
mitad del siglo XX y que es, sobre todo, Hispanoamcrica y no Espana, Ia que 
ha hecho las mayores ~•portaciones. Esta implfcito en c l c.studio de Ia profesora 
Lopez que este fen6meno responde, en buena medida, a los vinculos estrcchos 
entre Italia e Hispanoamerica, resultantcs de Ia gran emigraci6n italiana, espe
cialmente bacia paises como Argentina, Chile y Venezuela, asi como Ia decisi
va presencia polftica y cultural de paises C·Omo Cuba, Mexico y Peru a nivel 
i nternacional. 

Est.c estudio, basado en e l examen de Ia prensa italiana, tom6 afios de cons
tantc y cuidadosa investigaci6n. Fue anticipado por varios aniculos de La auto
ra sabre algunos ternas cspccificos que se incluyen en e l libra y sc bizo posiblc 
debido a los muchos anos de rcsidencia y trabajo de Ia profesora Lopez eo Ha
lia. Aunque naci6 y se educ6 en Puerto Rico, Ia autora se traslad6 a Florencia 
para bacer sus estudios graduados y alli desarrollo su carrera durante las deca
das del ochenta y del novcnta como asistente de catedra, investigadora y pro
fcsora de lengua y cul tura hispanoamcricanas en Ia Facultad de Economia de 
Ia Universidad de Florencia. Tambicn ba sido consultora en lingiiistica del Ins
titulo della EnciclOJ)edia ltaliana Trcccani. Sus estudios lexicograticos sobre 
La intluencia del espaiiol americano co cl itatiano contempon\neo se iniciaron 
haec <los decadas, en e l 1983. 

El presente estudio esta basado en el examen de Ia prensa italiana. sobre 
todo de peri6dicos y revistas de amplia circulaci6n como L' Espreso, Paese 
Sera. La Stampa, Corriere de Ia Sera y La Reppubblica. Seglin muestra el 
examen de las tablas de frccucncia de uso incluidas, aparecen palabras que sc 
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incorporan en Ia prensa de 1955 a 1989. Tal vez podria cucstionarse cluso de 
la prensa en vez de otras fuentcs de Ia lengua oral para este tipo de cstudio. 
Sin embargo, debe considerarse que los medios masivos de comunicaci6n ejer
cen una influencia cada vez mayor en Ia lengua co general y son uno de los 
principalcs medios, sino cl principal, de introducci6n de cxtranjerismos en 
cualq uicr lcogua modcrna. 

Lo fundamcnlal de cste esiUdio lcx.icogrMico se encuenh·a en el primer 
capitulo del libro. Alii sc rccogcn mas de ciento cincuenw tirminos del espa
fiol arncricano o dcrivados del espafiol amcricano que se han utilizado en la 
prensa italiana y que, en su inmeosa mayoria, sc ban popularizado en cl pais y 
han pasado a los diccionarios del italiano. Despues de cada palabra o Frase se 
incluyen una o dos citas en las cuales se emplca el tcnnino, asi como una de
finicion o explicaci6n de su signifi caci6n en Ia lengua rcceptora. Tambien se 
afiade informacion sobre Ia etimologia del termiuo, sobre las circun$tancias de 
su introducci6n al italiano y sobre su frecuencia de uso. 

En Ia mayor parle de los casos se !rata de prestamos que apenas sufren 
modificacioncs; en ot.ros ea.sos son neologismos semanticos - palabras que ya 
existian en italiano, pcro adquicrco un nuevo significado-; neologismos de 
creaci6n italiana sobrc Ia base de una unidad lcx.ic.a hispanoamericana y hasta 
prestamos de retorno, como Ia palabra c;apo (jcfc}, que paso del italiano al 
espaiiol y fue devuelta al italiano, donde desplaza al anglic ismo boss. Ncolo· 
gismos curiosos de creaci6n italiana son medelliano (de Medellin), coca cilia 
(ciudad de Ia coca) y tete novefizzare (novelar al esti lo de las telenovelas). Eo 
algunos casus, Ia explicaci6n en tomo al origen y el sib'llificado de Ia palabra 
sc exticodc en datos muy valiosos y euriosos, como succdc con las cntradas 
correspondicntcs a "Nueva Caoci6n Chilena", "tclcoovcla" y ''Tcologfa deffa 
Libt:ra::ione ". Coovicnc subrayar que cstas oot.as dcmuestran que cl trabajo de 
Ia autora csta amplia y s61idamcntc documcntado y fuodarucotado. 

El lex.ico incluido esta subdivid ido en seis camros semilnticos. Las mas 
ricas aportaciones corresponden a Ia politica, Ia musica y el trat'ico ilegal de Ia 
cocalna. Los otros campos semanticos - los cuales aportan mucho menos
son Ia tcologia de Ia libcraci6n, las bebidas alcoh61icas y el futbol. Tambicn sc 
aiiade Ia pa labra "telenovela" con sus diversas variantes y derivaciones, ya que, 
aunque no constituyc un campo semimtico completo, ba penctrado muy firme
mente en Ia lengua italiana. 

Los americanismos en Ia lengua italiana que aqui se consiguan son reflejo 
de Ia bistoria de Hispanoamerica de Ia scgunda mitad del siglo XX y de su 
proyccci6n intcrnacional. cspccialmcntc en Italia. La propi~• Doctora Lopez, en 
Ia introducci6n de su libro, nos resume los factures de caracter social, econ6-
mico, cultural y politico de Ia realidad latinoamericana que tuvieron gran im
pacto entre los italianos al seiialar que 

... Ia prl!'nsa italiana habla dado gra.n cspacio a los conflictos. poHtico rnilitares en 
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AmCrica Latmn: tambiCn a una .serit de factorcs de caroc1er socio-cultur-.11 y econ6mi
co como fueron: l:l Teologia de It• LibcraciOn c.on su mcnsajc cspe.J'anzador dt justicia 
S()Cial desdc 1968, c!l "Doom" de Ia novelistica hi-.p.anoamcrici.Ula de fo.;; oi'los sescnta 
y los tres prcmios .Sobel de litcrarura: los proy~h.}:) de Ia izquierda 11oli.m.t de los 
setenla con su bngadas de lrab>JO en Cuba. Chile y en un segundo momento en 
1\ic-a.ragua y El S:alvad()r. Ia crc:aeiOn de mUitiplc~t ruoc:iaciones en )()Jidaridad con 
Ame!rica Latina; e1 mcspcrado. J>CTO mevitablc retorno de mil~ de inmig.rantes de 
origcn italo~ l o.llru.mmcricano; el "de:;ticrro forzos.o .. de prnfesiunalcs c intelecruales. su 
crc.aci6n en cl cxilio y consccucntcmcntc su aportaci6n a Ia culrur3 euwpc-a del 
momerno; c:l au&c de Ia mil:_ll.ic.a andina en el dec:etuo tiel .!W:tc:nta; la condena mf)ral del 
Tribunal Russel ll ( 1976); cl tDltCO rt:tremoto en MC:.tico rn 1985, el cual pro,·ocO 
rnis de: vcinucmeo mil victima.s; 13 t!'<plosK)n del volci.n El Nevadc) del Ruiz y la 
desaparici6n de Arg,ut!"n) (Colombia) en 1985; las frceuemes visitas pastorales del 
Papa Juan Pablo II lt cstc conuntntl!; Ia adopciOn legal o clandcstina de millares de 
nifios launotuncricanos; Ia Jli'CSUJ:liosa y poJCmico ra··ucipaciOn de 105 flllh()listas 
summeric.ano:. en cl principal depont: iraliano: el fenOmeno social de las relenovelas; 
13 feli7 intrOOucciOn de nue~tnt!) bcbidas y comidas tipicas: Ia crecrentt dc:~truc:ciOn 
del ·~pulm6n \'Crde .. del Mundo. Ia Amazonia~ el mere-ado ilcga.l de Ia rocairu co cstas 

Ulli~ ~ decad~'O; ta pref~C:H'I ckl ruris.oo 1loih11no por las eslas unber\as y Ia 
snrprendc.."Jltc exp3n~i6n de: Jos riul\0$ 3.frocaribd'lo~t. los cuales no s61v han c:rcado un 
ren6mcno socio-.cuhuml .sino odcmas socio-cx:onUmico. (pp. 7-N) 

De todos cstos factorcs. ~on los relacionados con Ia convulsa realidad 
social, politica y militar los que mas espacio ocupan y Los que mns palabras 
apeman. Los aponcs lexicos giran mayonnente en tomo at peronismo en Ia Ar· 
gentina, Ia Revoluci6o Cubam•, las luchas gucrrilleras, Ia politica exterior de 
Estados Unidos en Ia region, cl golpe mil itar contra el presidcntc Allende en 
Chi le, las diclmluras mi litarcs en cl cono sur, Ia Rcvoluci6n Sandin isla, Ia gue· 
rra civi l en El Sulvador y Ia llamada Guerra de las Malvinas. Ln Rcvoluci6n 
Cubana, por cjcmplo, popularit6 palabras como "barbudos'", "castrismoH, 
casrrira=iom:, cubani=zare, jidelista y gue••ari.lfa, .rucntras que el movimien· 
to guerrillero dio tcnninos como ·•campcsino", "foco gucrrigliero", ''fochi:;mo", 
gucrriglia urbana", "rupamaros" y "sendcrisla". La represi6n, a su vcz, produ
jo "desaparccidos", "gorilla" y squadrone della marie. Algunas palabras, como 
"golpe", sc cnriquccen con muhiplcs variantes y dcrivaciones: "golpc de esla· 
do", •·golpc bianco" (sin violcncia), "golpe BIJrghese", "golpismo", '·golpista•· 
y gofpistico. 01ras se reficrcn a fcn6menos nacionales muy espcdficos, como 
''pcronista"' "zupatista .. ' asandinista u y "somozista n. 

Vinculado por su impaclo social y politico at campo semantico anterior esla 
cl de Ia tcologiu de Ia libc£3cicin, compucsto por lerminos como chiesa 
popofare, comuniril di base y •·escovo dei po•·eri. Tangcncias politicas y socia· 
les tambien ticnc cl abundante texico relacionado con cl tr.ifico ilegal de nar· 
c6ticos. sobrc todo, de Ia cocaioa: barone della neve". "barane della cocaina", 
bazuca (suslaocia derivada de Ia coca), "carreflo colombiano", ''carteffiJ de Ia 
droga", "coca doflari'' , "cocalcro", "cocinero'' (los que procesan Ia cocaina), 
"cxtradilable", "mula" (cl que lransporta Ia droga), "favor<! t:f d~t~~arv sporca" 
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(lavar cl dinero sucio ), ·'pisadcro" (Iugar donde se tritura Ia hoja de Ia coca) y 
"polvcrc bianca". El pscudoprcfijo "narco" produce toda una serie de palabras: 
"narcoc:ill(l' 1 "narcodo/lari"'~ "narcogenerale" 1 hoarcoguerriglia", ' ·narco
guerrigliero", Hnaf'CQf11i/ifare" 0 Unarcotcrrorismo" I "narcoterroristaHI " nafCO

traficante" y "narcotnifico". 
Los restantes campos semanticos pertenecen al mundo de Ia cultura, cl 

espectaculo y Ia diversion. El impacto de Ia mlisica popular ha sido particular
mente intenso. Ya se sabe que paises latinoamericanos como Cuba. Argentina 
y Brasil han sido tradicionahnente grandes potencias musicales. No obstante, 
iocluso co este caso, ex.isten vinculos con fen6menos sociopoliticos. La Revo
luci6n Cubana y los movimicntos de izquierda de los ai!os sesenta y setenta 
contribuycron a difundir Ia Nueva Trova Cubana y Ia musica caribefia. Lo 
mismo ocurrc con Ia Nueva Canci6n Chilena, sobre todo, despues del golpe 
militar contra Allende, que llcv6 a grupos j6vcnes como Quilapayun e Inti 
lll iman i al cxilio curopeo. La popularidad de cstos (oltimos en Italia fuc muy 
grande y de esta forma entraron al italiano vocablos corrcspondicntcs a los 
instnunentos 1nusicales andinos, como ncharango", "quena1\ Hrondador~), Hzam
poiia" y "bombo legiiero". Atm m.~s abtmdantes son los terminos vinculados a 
Ia expresi6n musical del Caribe, reforzados recientemente por Ia enorme po
pularidad de Ia "salsa", que para los italianos incluye tambien el "merengue" 
de origcn dominicano. Asi cntran a su idioma palabras relacionadas con esta 
nnis ica bailable como "cumbia"1 "dcscarga''1 "chatangau, '·salscro", "plena" y 
"soneo", junto a los nombres de los instrumentos musicales correspondientes 
como "bat3", "bongOs'\ ~'conga~'~ "tambora", "timba.s"

1 
"'gOiro'> y "timbal". 

Relacionados con Ia musica, el baile y el ambiente festivo estan los nom
bres de algunas bebidas alcoh6lica.s de origen latinoamericano que se han di
fundido intemacionahnente como "aguardiente", "cuba libre", " margarita", 
·~n1escal"t ~'tequila''. hmoj ito, y '"piiia colada". 

El fUtbol aporta. en rea\idad, pocas palabras, Ia mayor parte de elias deri
vadas de "gol" , como "golazo". "goleada" y "goleador"; o del famoso y pole
mica jugador argentino Diego Annando Maradona. el "pibe", cuyas peripecias 
se describen como "maradonianas". 

Como senahibamos antes, lo fundamental de cs1c libro sc cocucntra co este 
primer capirulo. No obstante, el resto del material incluido redondea muy ade
cuadamcnte el estudio. El otro capitulo -que tal vcz dcbi6 habcr sido un apen
dice- es una ex tcnsa tabla de frecuencia de uso de cada vocablo en Ia cual se 
indica el autor que Ia us6, el titulo del articulo, Ia fecha, el peri6dico o revista 
donde sali6 publicado y el pais al cual se refiere Ia ci ta en que se encuentra. 
Parte de esta informacion se sinteti7.a en una grafica que sc rctiere a los apor
tes lex icos por pais. Asi nos enteramos de que el pais que mas hispanoameri
canismos aporta a Ia prensa ital iana es Argentina, scguido de cerca por Cuba y 
fuego, co ordcn dcsccndcntc, por Chile, Pcrio, Colombia, Mexico, Nicaragua y 

294 



R3m6n Lui~ Aoc ... cdo Manero 

Bolivia. Los dcrntts paiscs aportan muy poco. Finalmcntc, se incluyc un apcn
dicc con excclcntcs lotos de instrumcntos musicales andinos y afrocaribciios, 
asi como una util bibliografia. 

En sus conclusiones, Ia Doctora Lopez indica que, hasta ahora, se habiao 
>CI'ialado dos momentos de significativa peoetraci6n de hispanoamcricanismos 
en Ia lcogua italiann: cl momento de Ia conquista, cxploraci6n y colonizaci6n 
espa~olas del siglo XVI; y Ia segundn mitad del siglo XIX y primcrus decada~ 
del XX, cuaodo se produce Ia gran cmigraci6n de italianos a I lispanomm!rica. 
Su estudio demuestra que Ia segunda mitad del siglo XX. "puede considerarse 
cl tercer momcoto de pcoctraci6n lingOistica de hispanoamcricanismos co Ia 
historia de Ia lengua ita Iiana'' (p. 139). La autont tambien adclaota una segun
da hip6tesis: que cl espaiiol, sobrc todo el cspunol hispanoamericano, cs Ia 
scgunda lengua cxtnmjera, dcspucs del ingles, que mas influencia ha tenido en 
cl italiano contempor:ineo. Esta hip6tesis es rnuy dificil de probar, segiln reco
nocc Ia propia Ooctora Lope', ya que no existeo esrudios aoillogos al suyo 
sobre Ia influencia lexica de otras lcoguas principalcs, como el frances y el 
aleman. La falta de marcos de refercncia demuestra Ia origioalidad y cl cariLC
Icr pioncro de este cstudio lexicogrll.fico de Ia estudiosa puertorriqucna y su 
indudable aportaci6n a los estudios lingilisticos del italiano y de Ia~ proycc
cioncs del espailol americana. 
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Nfvca de Lourdes Torres Hernandez. Ef enigma de las mascaras: Ia 
cuentfstica de Jose A lcti11tara Almanzar: San Juan/ San to Domingo, 
Isla 1'\egr a Editores, 2002. 

La Republica Dominicana cs tierra de cuentistas y poetas. Basta mencio
nar algunos oombres sobres;llicntes para comcnzar a probar csta afirmaci6n. 
En Ia poesia, J'cdro Mir, Manuel del Cabral, Hector lnchllustegui Cabral y 
Antonio FernAndez Spencer. En cl cuento, Juan Bosch, Virgilio Diaz Grullon, 
llilma Contreras. Rene del Risco, Armando Ahnant.ar, Marcio Veloz Maggiolo 
y, mas recientemcntc, Pedro Antonio Valdez y Angela Hernandez. No obstan
te, pese a Ia riquc7~ de esta produeci6n cucntistica, que sc da, sobre todo, en 
Ia cpoca posHrujil lista, cxisten pocos cstudios rigurosos, cxtensos y sistcm;iti
cos sobrc cstos autores o sobre otros que tambien mcrcccn Ia atenci6o de Ia 
critica. los que existen, estan casi todos dedicados a Ia enonne figura de Juan 
Bosch. De ahi Ia importancia, para el estudio de las letras dominieanas y 
caribeiias, de estc estudio de Ia doctora Nivea de Lourdes Torres Hernandez 
-profesora de Ia Univcrsidad de Puerto Rico y del Centro de Estudios A van· 
zados de Puerto Rico y el Caribc- sobre Jose Alcantara Almanzar, sin duda 
nlguna, uno de los narradores m!is valiosos. pcrsistentes y destacados del Cari· 
be. 

Pocos cuentistas antillanos han sido objeto de un estudio tan completo, 
abarcador y minucioso como cl que le dedica In autora a Jose Alcantara. A 
pesar de su reconoeida imp011ancia y Ia inclusion de sus cuentos en antologias 
puhlicadas dentro y fucm de su pais, s61o habia sido cstudiado muy parcial· 
mente en articulo~ y ensayos sucltos. Aqui, en un libro de mas de trescicntas 
paginas, Ia doctora TorTCs no solo analiza con detenimicoto Ia totalidad de su 
producci6n cuentistiea - mas de sesenta cucntos reunidos en cinco lihros-, 
sino que tambi6n Ia sitila dcntro de sus contextos hist6ricos, biogn\ficos y lite
rnrios, partiendo de informacion privilegiada ofrccida por el propio autor. El 
enfasis, sin embargo, csta en el nnlilisis inrnanente de los textos mismos; en Ia 
lectura atenta y en cl estudio intcgrado de su contenido tematico, Ia construe· 
ci6n de personajcs y espacios, las cstrategias narrativas y Ia crcatividad lin
gOistica. La autora demuestra Ia gran riqueza y varicdad que existc en todos 
estos aspectos de Ia cuentistica de Alcantara y su cxcclente dominio del oficio 
de narrador de ficcioncs breves. 

Con mucho acicrto, Torres divide su extenso estudio en cuatro capitulos. 
El primcro esta dcdicado a Ia conrextualizaci6n de Ia cuentistica de Alcantara 
y ticne como principal prop<)sito su ubieaci6n en el tiempo y en cl espacio. Los 
tres capitulos posteriorcs corresponden al an<\lisis de Ia totalidad de Ia cucntis· 
tica del escritor dominicano, Ia emil divide en Ires vertientes principales: 
cl ncorrealismo social, el neorrcalismo psico16gico y lo fantastico y grotesco. 
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La autora se apresura a acla.rar que no son estos compartimentos estancos, sino 
que existen interrelaciones y corrcspondcncias que Ouycn entre las trcs lenden
cias. En ocasiones un mismo cuento pucdc forroar parte de mas de una tcnden
cia. Considera, ademas, que ex iste un gran denominador com(•n: en todos los 
relatos, incluso en los mas fantasticos, siempre esta presente una profunda pre
ocupaci6n social. Esto lo habia anticipado ya Ia autora en un valioso articulo 
anterior, "Fantasia y compromiso sociopolitico en Ia cuentistica de Jose Alcan
tara Ahnanzar", publicado en Ia Revista de Eswdios Hisptinicos de Ia Univer
sidad de Puerto Rico. 

En el primer capitulo, ".lose Alcantara y el Santo Domingo que ha vivido", 
la autora destaca precisamente aquellas situacioncs y acontccimicntos hist6ri
cos que se convierten en vivencias del autor y pasan luego a su obra. Nacido 
en 1946, Alcantara vivi6 durante su in fancia y adolcscencia Ia scgunda mitad 
de Ja Era de Trujillo. De esta epoca la doctora Torres dcslaca Ja rcprcsi6n 
politica, el miedo como arma para mantencr cl podcr omnimodo del dictador, 
Ia manipulaci6n del nacionalismo, el anticomunismo y los sentimientos anti
haitianos. Tambicn scfiala como Truj illo domino Ja actividad econ6mica y su
bordin6 a los intelcctuales. Bajo su ferreo control surgi6 una nueva burguesia 
y sc inlensitic6 Ia actividad econ6mica. De Ia epoca postrujillista destaca Ja 
inestabilidad politica, la inlervenci6o mi litar norteamcricana en Ia Guerra del 
65, el auge del popul ismo, la persisteocia del trujillismo bajo Ia figura de 
Balaguer, Ia corrupcion, los intentos fallidos de reformas sociales y politicas 
y, por tanto, el pesimismo, Ia desilusi6n y las esperanzas fmstradas. 

Establccido el marco hist6rico, politico y socia l, Ia autora nos presenta una 
vision panoramica de Ia vida y obra del cuentista. Despues de haber agotado 
lo cscrito sobrc cl, rccurri6 al propio Alcantara para obtener informacion y 
perspectivas privi lcgiadas. Ella m isma nos infonna: "Jose Alcantara es una 
persona scnci lla, formal, organizada y sumamcote discreta. Tuvimos Ja opor
tunidad de conoccrlo, entrevistarlo y compartir con el en su pais, en abril de 
1995. A lmves de la entrevista y los recorridos que dimos por los diferentes 
lugares donde paso parte de su niiiez, adolescencia y juventud, pudimos cono
ccr mejor aquellos sucesos que de alguna manera influyeron tanto en su vida 
como en su narrativa" (p. 36). 

Aclarcmos que el e~;tudio de Nivea Torres nose limita a lo biografico y lo 
social; no se trata de establecer correspondencias mecan icas entre aspectos 
anecd6ticos de su vida, el Santo Domingo contemporaneo y el asunto de sus 
cucntos. Su libro va muchisimo mas alia, pero el conocimiento de Ia vida del 
cseritor y, sabre todo, de su mcntalidad, de sus ideas sobre el pais y Ia crea
ci6n litcraria, son elementos nada desdenables que contribuyen positivameole 
a un mcjor anillisis y comprension de sus relatos. La autora demuestra que la 
cuentistica de Alcimtara esta intimamente ligada y tiene como punto de partida 
sus vivencias como dominicano y su prcocupaci6n por su pais. Se trata, mas 

29!\ 



Rescftas 

bien, de establcccr el Iugar des de cl cual cscri be cl cuentista. Torres lo identi
fica como un cscritor de orij!Cn humildc, pcrtcnecicnte como profesor uni
vcrsitario, al sector profesional de Ia pequcoa burgucsia urbana, trabajador 
incansable, muy cuho e indcpcndiente, pcro vinculado idco16gicamcnte a los 
scctores de Ia i:tquierda. Tambicn dcstaca su fonnacion como soci61ogo y su 
!inne vocaci6n de cscritor, no solo de cuentos, sino tambien de cnsayos socio-
16gicos y de critica litcraria. 

En cuanto a su ubicaci6n en las letras de su pais, Torres subraya su pertc
ncocia a una segunda promoci6n de cuentistas del postrujillismo que surge en 
Ia dccada del sctcnta y que sc caracteriza por su preocupaci6n por los proble
mas sociales y politicos del pais, su apertura bacia Ia oarrativa del "boom" y Ia 
consistente innovacion tecnica. Son cucntistas definitjvamente urbanos, tanto 
por Ia tematica como por el lcoguaje de sus cucntos. Son. adcmis. autores con 
plena conciencia del oficio de cscritor, algo en Jo cual sobrcsale Alcantara, 
quicn ha escrito cosayos sobrc otros cuentistas y sobre su concepcion del ge
nero, textos que, dicho sea de paso, Ia autora aprovecha muy bien en su propio 
cstudio. Mas alia de su ubicacion, Ia doctora Torres acertadamcntc adviertc: 
''EI ubicar al cscritor en una gcneraci6n o decada no debe ser un elcmento que 
lo limite a un grupo o un pcriodo espccifico. La narratjva de Alclintam va mis 
alia de geoeraciones o momcotos literarios. El indica que nuoca ha estado vin
culado a grupos literarios y que se considcra una figura indcpcodieme•· (p. 44). 

Annada con estc s6tido marco contextual, Ia autora tennina cl capitulo coo 
un rapido rccorrido por Ia totalidad de Ia obra del cscritor dominicaoo, desta
cando, sobrc todo, sus cinco libros de cuentos: Viaje a/ otro mundo ( I 973), 
Callej6n sin salida (1975). Testinwnio.s y profmwciones (1978), Las mascaras 
de Ia seducd6n (1983) y w carne estremecida (1989). Anticipa aqui breve
mente alguna de las ideas que desarrollani con muchisima amplitud en los tres 
cxtcnsos capilulos restames. Dcstaca. por cjcmplo, como Ia narrativa de Alcan
tara va evolucionando del ncorrca lismo social prcdominantc en sus primcros 
cuentos, al neorreal isrno psico l6gico, lo fantastico y In grotesco que predomj
oan eo su obra mas madura. 

El segundo capitulo csta dedicado al examen de Ia primera de estas ten
dencias. La aurora parte de Ia concepcion del ncorrcalismo prcscntc en Seymour 
Menton y otros criticos que subrayao como surge csta moda lidad a mediados 
del siglo XX. Los ncorrcalista~ rcbuyen las fantasias c.osmOJlOii tas y el rurn. 
lismo de los criollistas. Pcnetran profuodamentc en Ia vida de las grandes ciu· 
dades latinoamericanas. Sus persooajcs son gencralmente los pobres de los 
barrios margioalcs. Frentc a las dificilcs e injustas situaciones sociales, dcsta· 
can el !ado humano, testimonian las condiciones de vida, pero evitan Ia propa· 
ganda ideol6gica y las soluciones facilcs. A esto sc suma, sobrc todo despucs 
del "boom•·, una tccnica narrativa experimental e innovadora. 

El ncorrealismo social de Alcantara parte de una vision dolorosa y pcsinlis
ta de Ia rcalidad domffijcana. pcro tieoe pertincncia para toda Latinoamcrica. 
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Como sei\ala Nivea Torres: "Cada uno de cstos lcxlos intcnta cxprcsar una 
cmda realidad: el hambre, Ia pobreza, Ia guerra, los vicios, Ia oprcsi6n, La pcr
secucion, Ia lirania, Ia violencia, el maltrato, los prcjuicios racialcs, en fin, toda 
una gama de males que acechan no solo a Ia sociedad dominicana, sino tam
bien a muchos de los pueblos de Hispanoamerica". (p. 61) Sobre los persona
jes, nos dice: "Seres aniquilados por las injusticias sociales, soldados, asesinos, 
pol icias abusadorcs, hombres y mujeres perseguidos por agentes especiales que 
trabajan para un gobicmo oprcsor, son algunos de los personajes que aparecen 
en cuentos como ' La t'Jitima visil<l' , 'Remordimienlo', ' Antes y despues del 
silencio' , 'Viaje al otro mw1do', 'EI fracaso', 'Callcj6n sin salida' y 'En alta 
mar'" (p. 64). 

La autora destaca, por su pecul iaridad, los cucntos sobrc Ia Guerra Civil y 
Ia ocupaci6n norteamericana del 65, como "La ultima visita", Ia persecuci6n 
polilica bajo el trujillato y el postrujillismo, como en "Antes y despucs del 
silencio"; Ia miseria de los marginados, como en "EI y ella al final de una tar
de"; Ia tragcdia de los balseros que tratan de emigmr clandestinamente a Puer
to Rico, como en cl rclato ''En alta mar"; y las angustias del emigrante en 
Nueva York, como en "EI labcrinlo rcvisilado". Tambieo llama Ia atcnci6n 
sobre Ia importancia que cobra Ia mujcr en cstos cucotos, Ia varicdad y Ia 
caracterizaci6n bien definida de los personajes femeninos que, en muchos rc
latos, aparecen "con perfiles mas so lidos y fuertes que algunos personajes mas
culioos" (pp. 87-88). Esta peculiar comprensi6o y sensibilidad que demuestra 
Alcantara fremc a Ia condici6n fcmcnina se repile en sus cuentos psicol6gicos 
y fantasticos. Tambicn dcstaca Torres varios relates en los cuales el cuentista 
presenta, con sarcasmo c ironia, Ia supcrftcialidad, Ia i.nscnsibilidad, Ia hipo
cresia y Ia frivolidad de Ia alta burgucsia. 

En cuanto a las tecnicas narrativas, aquf sc obscrva que. auoquc en muchos 
de estos relatos se utilizan las estmcturas tradicionales, "algo que caracteriza a 
Ia cuentistica de Alcimtara Almanzar es que esa tematica correspondiente al 
rcalismo social sc articula tambieo en algunos cuenlos mediante tecnicas nove
dosas y cxpcrimcntales" (p. 95). Por tal raz6n, sc analizan deteoidamente, en 
alguoas oarracioocs clavcs, Ia mulliplicidad de voces oarrativas, los complcjos 
dislocamientos lemporales y Ia disposici6n tipograt'ica inusual. lncluso Ia au
lora llcga a sc.i\alar que, en algunos casos, Ia complcjidad tccnica cs exccsiva y 
dificu!la inncccsariamcnte Ia lc.ctum del cuento. 

Mas intcrcsantc a(m resu Ita su analisis de los cuentos clasillcados dentro 
del ncorrcalismo psicol6gico, tal vcz los m{IS caractcristicos de Alcantara. Sc
ilala que el escritor dominicano "no scpara los tcrnas sociales de los psicol6gi
cos. pcro a mcdida que transcurrc su quchaccr litcrario, su narrativa comunrca 
una mayor prcocupaci6n por los tcmas rclacionados C·On Ia subjctividad buma
na" (pp. 115-116). Sc Lrata de rclatos psicol6gico-cxistcncialcs en los cuales 
se explora el !ado oscuro de Ia psiqu is bumana. Aqui, observa Ia autora, tecni
cas como el lluir de conciencia, el manejo libre del tiempo y Ia lipogratla 
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irregular rcsponden al desco de captar el mundo interior confuso y atormenta· 
do de los pcrsonajes. Torres subraya el interes del cucotista por penetrar en 
los connictos propios de Ia psicologia infantil y adolcsccntc en relatos como 
"La prucba", "EI zurdo" y "Con pap~ en Casa de Madame Sophie" que parten 
de CKpcricncias traumaticas en el proceso de crccirniento. Tambicn dcstaca Ia 
considerable cantidad de relatos en los cualcs los personajes manilicstan dis
turbius de In personalidad: obsesiones, dcsdoblarnientos, fruwaci6u, dcpresi6n. 
esquitofrcnin, paranoia y conducta neur6tica. Son seres solitarios y angustia
dos que con frecuencia dcscmbocan en el suicidio, como en "Obiruario". 

No obstante, los cuentos mas originates dentro de csta tcndencia son los 
que exploran las dimensiones oscuras del erotismo y Ia sexualidad. En ellos el 
cscritor rompe con los tabues tradictonales y trata con tal fmnqueza lo er6tico 
que su cscritura adquiere un car:\ctcr transgresivo y provocativo. Se abordan 
!.emus como cl homuseKualismo, cl lcsbianismo, el travestismu, Ia prostituci6n, 
lu obsesi6n por cl seKo y Ia infidcl idad conyugal. Dos obscrvaciones de Ia 
docturu Torres me parcccn particu larmentc significativas. Primcro, que cl sew 
se prcscnta generalmentc dcsvinculado del amor. Sc tr;~ta de un erotismo indi· 
vidualista y solit:ario en el cual s6lo impona el desco y cl placer del individuo. 
Segundo, que Ia problematica sexual "parte mayormcnte de Ia angustia que 
sienten (los pcrsonajes] por Ia soledad que acompaila al habitantc de Ia gran 
ciudad'' (pp. 137-138). De esta mancra, dcscubre con agudcza el cstrecho vin
culo que existe, para Alcantara, entre Ia disfunci6n erotica y Ia vida urbana. 
En cl cxamcn de relatos cornu "Lulu o Ia metamorfosis", "Deborah en el rc
cuerdo' ' y "Como una nochc con las piemas abiertas" comprucba etectivamen
te su hip6tcsis. 

El cuarto y i1llimo capitulo, cl mas extenso. esta dcdicado a los cuentos que 
rebasan Ia cstctica neorrealista, aquellos que incursionan en las dimensioncs 
de lo fanuistico y Jo grotesco. Particndo de las teorias de Louis Vax, Ana Maria 
Barrcncchea y, sobrc todo, Tzvetan Todorov, para el cucnto fantastico, y de 
Victor Hugo. Wolfgang Kayser y Michael Bajtin, para lo grotcsco, Ia autora 
aborda algunos de los rclatos mtis enigmaticos, originates y mcjor logrados de 
Alcantara, como "La ins6lita Irene", "La muchacba que conoci en Guadeloupe" 
y "La reina y su secreto". En ellos subraya que, a pesar de Ia superaci6n del 
neorrca lismo, Ia preocupacion social y las d imcosiones psicol6gico-existen
cialcs sicmpre estim prcscnles. "Alcantara utiliza otro medio de cxpresi6n, lo 
fant:lstico, para presentar una realidad que subyuce eo Ia intirnidad del ser 
humano y que lo confronta con el mundo exterior. con un mundo plagado de 
injusticias, atrocidades ironfa~ y elementos grotcscos" (p. 214). En mochas 
ocasiones Ia situaci6n fant<istica cs metilfora de la coodici6n real. 

Siguicudo de cerca a Todurov, clasifica los cucntos faot:\sticos por sus te· 
mas; fantasmas y muertos, scres cxtraiios, mctamorfosis. Ia mirada, sueno y 
vigiliu, cl dohle, las obscsiones. Ia cnajcnaci6n y el encierro. Entre los de fan
tasmas y muertos sobrcsalc "La muchacha que conoc i en Guade loupe" en el 
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que w1a mue1ta regrcsa como famasma para disfrutar del placer sexual con un 
joven e inadvertido esrudiante. Los sercs extrafios sc manificstan en "El ata
que", metitfora de Ia ocnpaci6n nortcamcricana del 1965, reprcscotada por una 
invasion de extraiias hormigas. Entre los que prescntan proecsos de metamor
fosis se destaca "La ins6lita Irene", excelente relato en el que se aborda el tema 
de Ia libcraei6n fernenina mediante Ia transfonnacion de una mujer en maripo
sa y del cual Torres hace un exce lente analisis. Esto ultimo tambien puede 
decirse sobrc "La obscsi6n de Eva", incluido entre los que elaboran el tema de 
la mirada. El tema chisico de Ia fusion y c-onfusion entre el sueiio y Ia vigil ia 
aparece con ribetes polfticos en "Viajc al otro mundo" y "En came viva". El 
tema del doble esta muy bien logrado en "Historia a mancra de Pastiche", "don
de tm escritor redacts una tragica bistoria que resulta finalmcnte convertirse 
en su verdadera situaci6n" (p. 245), y el cneierro, tratado de forma fantastica, 
resalta en "Con todas las de ganar", doodc un grupo de cmplcados se oicga a 
salir del edificio donde trabaja por Ia mistcriosas dcsaparicioncs de los que sc 
a vcnturao a cmzar Ia puerta. 

Cucntos grotcscos, tl\1110 a Ia manera del grotesco carnavalesco de Bajtin, 
como del grotesco distMciado, abismal e inquietante de Kayser, son, entre 
otros, "La reina y su sccrcto", "Rumba al mar" y "Lulu o Ia metamorfosis". 
Predornina el grotesco que de fine Kayser y entre los pocos que claboran Ia 
modalidad festiva, popular y c6mica sc cneucntra "La Corta del dcstioo" sobre 
Ia hiperbotizaci6n de Ia gordura en una cantante de opera. 

Vale Ia pcna dcstacar aqui los am\lisis muy reveladores que hace Ia docto
ra Torres de muchos de cstos cuentos, utilizando y adaptando con acierto las 
ideas de Todorov, Kayser y Bajtin que le sirvcn de marco te6rico. Siempre son 
los relatos los que ocupan el Iugar protag6nico. Las nociones tc6ricas se utili
zan para profundizar en sus lecturas y los cucntos no se ven meramente como 
ilustraciones o confirmaciones de las teorias. Esto tambicn ocurrc cul\11do ana
liza las est.rategias y recursos narrativos, novedosos o tradicionalcs, que em· 
plea Alcantara. Generalmente se ven en funcion de Ia creaci6n de Ia vacilaci6n 
y Ia ambigllcdad, t.ao neccsarias para lo fant{tstico, y de Ia producci6n de Ia 
cxtrailcza, la degradaci6n y el distanciamiento propios de Jo grotesco kayse
riano. Sicmpre es el texto individual y su funcionamiento lo que ocupa cl pri
mer piMo. 

El rccorrido que hemos hecbo a traves de este extenso libra evidencia el 
canieter abarcador, sistem{ttico y englobante del estudio de Ia cuentistica de 
este sobresalicnte narrador dominicano que hace Ia profesora Nivea de Lourdes 
Torres Hernandez. Neccsitamos mas trabajos como este que exarninen Ia cuen
tistica de otros cscritores dominicanos y anti llanos con e l mismo rigor y Ia 
misma amplitud. Picnso en narradores como Marcia Veloz Maggiolo y Arman
do Almanzar de Republica Dominicana, Antonio Benitez Rojo y Mirta Yaiiez 
de Cuba, Edgardo Sanabria y Ana Lydia Vega de Puerto Rico. Cuaudo 
tengamos estud ios abarcadores y sistematicos como este sobrc los cuentistas 
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anteriores y sobre otros que tambicn mcrcccn scr cstudiados. podremos trazar 
mejor Ia geografia cuentistica de Las Anti lias y rcconoccr co todo su esplco
dor su excepcional riqueza. 
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