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Resumen 

La Revista de Estudios Hispanicos, fundada en 1928, publica el primer articulo sabre 
literatura dominicana en 1979; su autora es Doris Sommer. A partir de ese momenta, 
ha mantenido un acercamiento constante a esta literatura caribena mediante la publi
caci6n de articulos y resenas. En este ensayo se reali.za un recorrido par estos ultimos 
28 anos de la revista. Aparecen en ella un total de catorce valiosos articulos y cinco 
re_senas criticas de libros de y sabre autores dominicanos. Los articulos se enfocan 
en las obras de autores muy destacados como Salome Urena, Juan Bosch, Pedro Mir 
y Jose Alcimtara Almimzar. La mayor parte de ellos se concentran en la narrativa de 
ficci6n y la poesia lirica. En conjunto, constituyen una valiosa aportaci6n al estudio 
de la literatura dominicana. 
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Abstract 

The Revista de Estudios Hispanicos, founded in 1928, published its first article on 
Dominican literature in 1979. Its author was Doris Sommer. From this moment on, the 
journal has maintained constant interest in this literature, evidenced by the constant 
publication of articles and book reviews. In this essay these last twenty eight years of 
the journal are examined. There are fourteen articles and five book reviews concerning 
the literary production of the Dominican Republic. The articles focus on works by very 
important authors such as Salome Urena, Juan Bosch, Pedro Mir and Jose Alccmtara 
Almimzar. Most of the articles are about narrative fiction and poetry. All in all, they 
are a very valuable contribution to the study of Dominican literature. 

Keywords: Dominican literature, literary journals, Dominican fiction, Dominican 

poetry, literary criticism 

Las relaciones entre Republica Dominicana y Puerto Rico siempre han 
estado ligadas al acontecer cultural y literario. No solo nos unen elementos 
como la gastronomia, la musica, las playas y, por supuesto, la cercania geogra
fica; tambien, compartimos el acervo literario. Es interesante observar como, a 
principios del siglo XX, un grupo considerable de puertorriquefios emigro hacia 
la Republica Dominicana, buscando mejores condiciones de empleo, mientras, 
en la actualidad, como una especie de bumeran, son los dominicanos los que 
emigran hacia Puerto Rico en busqueda de trabajo y de estabilidad economica. 
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El intercambio entre Puerto Rico y Republica Dominicana no se limita 
al aspecto economico; tambien, ha existido un interes mutuo por investigar, 
estudiar y difundir la literatura de estos dos hermanos caribefios. Muchos son 
los escritores que han aportado a este quehacer literario. Entre algunos de 
estos estudiosos podemos mencionar a los dominicanos Juan Bosch, Socrates 
Nolasco, Marcio Veloz Maggiolo, Jose Luis Gonzalez, Jose Alcantara Almanzar, , 
Miguel Angel Fornerin y Pedro Antonio Valdez; y a los puertorriquefios Efrain 
Barradas, Ramon Luis Acevedo, Sheila Barrios y esta servidora. Es muy impor
tante sefialar la contribucion de las casas editoras y las revistas en el desarrollo 
de la divulgacion de la literatura dominicana en Puerto Rico. 

Una de las revistas puertorriquefias que ha contribuido grandemente al 
intercambio y la difusion de la literatura dominicana lo es, precisamente, la 
Revista de Estudios Hispimicos, fundada en el 1928. Sin embargo, noes basta 
1979 que la profesora e investigadora estadounidense Doris Sommer publica 
el primer articulo sobre literatura dominicana, dedicado a la novela Cuando 
am a ban las tierras comuneras, del escritor Pedro Mir. Nos sorprende el vacio 
que existe con relaci6n al te1na dominicano desde el momento de la fundacion 
de la Revista de Estudios Hispimicos, en el 1928, hasta la publicacion de este 
articulo en el 1979. Estamos hablando de un lap so de cincuenta y un afios sin 
publicar nada sobre Republica Dominicana, pero la realidad es otra, porque la 
revista se descontinuo a partir del1929 y se volvio a publicar para el 1971 , bajo , 
la direccion del Dr. Luis de Arrigoitia. Este retoma el timon y se continua el 
proyecto. Por lo tanto, este articulo de Doris Sommer en el 1979, corresponde 
al nuevo inicio de esta valiosa revista. 

Desde el 1979 hasta la publicaci6n mas reciente del 2007, hemos encon
trado catorce articulos relacionados con la literatura dominicana. Es importante 
mencionar que, durante la decada del 90 del pasado siglo, aparecio la mayor 
parte de los articulos, unos nueve. Los otros cuatro, aparte del de Sommer, los 
encontramos a partir del 2001. 

Como ya mencionamos, el primer articulo sobre la literatura dominicana en 
la Revista de Estudios Hispimicos es del numero de 1979, y se titula "History 
and Romanticism in Pedro Mir' s Novel Cuando amaban las tierras comu
neras". Se trata de un trabajo extenso, de casi 30 paginas, y la autora es nada 
rnenos que Doris Sommer. En ese entonces, hace casi treinta afios, no era 
aun, sin embargo, la famosa profesora de Harvard ni la autora de sus valiosos 
libros One Master for Another. Populism as Patriarchal Rhetoric in Domi
nican Novels (1983) y Foundational Fictions. The National Romance of Latin 
America (1991). Sus ideas, sin embargo, sobre la ficcion y la fundacion de la 
nacionalidad estan ya presentes. En este sentido se trata de un trabajo pionero 
en su trayectoria. Tambien, es su primera publicacion, el primer articulo en su 
curriculum vitae. , 

Tanto Doris Son11ner como el Dr. Miguel Angel Fornerin (dominicano) 
le dedican dos excelentes articulos al escritor don Pedro Mir. El articulo de 
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Doris Sommer nos presenta a Pedro Mir como novelista, y como este apro
vecha los acontecimientos hist6ricos para crear un mundo aleg6rico de sucesos 
reales ocurridos en la Republica Dominicana. Mir utiliza elementos simb6licos 
y romanticos para desarrollar su historia. La tierra, la mujer y el naciona
lismo son elementos fascinantes para Mir y los utiliza como modelos en su 
trabajo creativo en esta novela, titulada Cuando am a ban las tierras comuneras. 
Segun Sommer, Mir quiso escribir una novela que, de acuerdo con su ideologia 
marxista, progresara, como la historia misma, dialecticamente. Para lograrlo, 
organiza personajes y acontecimientos, formando una espiral aleg6rica que, 
aunque con variantes, se repite. Lo privado refleja lo publico y viceversa, base 
tambien de sus analisis posteriores. Sin embargo, segun Sommer, el contenido 
esencialmente romantico de la novela, en especial, su idealizaci6n de la tierra 
como base de la nacionalidad y su concepcion esencialista de la misma, impide 
un verdadero movimiento progresivo y dialectico. Esta tension entre una vision 
aun romantica y estatica y una estructura formal dialectica constituye la prin
cipal debilidad de la novela. Pese a muchos aciertos de caracterizacion, estruc
turacion, simbologia y manejo sofisticado dellenguaje, la forma y el contenido 
no logran integrarse totalmente en la obra. Con muy leves variantes, el articulo 
de Sommer se convirtio en el septimo capitulo de su primer libro, One master 
for Another. Populism as Patriarchal Rhetoric in the Dominican Novels. , 

Por otro lado, el escritor dominicano Miguel Angel Fornerin publica, en 
el 1998, el articulo titulado "La obra miriana y la historia del Caribe conten1-
poraneo". Uno de los objetivos del autor en este trabajo es demostrar la rela
cion que existe entre la poesia y la historia. Fornerin ilustra en este ensayo 
como toda la obra de Pedro Mir "es historica, trabaja lo historico y tiene su 
historicidad" .1 A lo largo del articulo, Fomerin desarrolla los paralelisn1os histo
ricos en la obra del escritor dominicano. La novela de Mir, segun el ensayista, 
nos confirma dos hipotesis: "primero, que su objetivo como historiador es la 
busqueda del origen ... y segundo que concibe lo novelesco como una faceta 
de lo historico, por lo que basa su discurso en el relato: en lo empirico y en.la 
tradicion oral".2 Los temas de la tierra, el campesino, el poder econ6mico y la 
invasion de Estados Unidos son constantes en su obra. Asi lo ilustra el poema 
"Hay un pais en eltnundo". Nos dice Fornerin que en este poema "el sentido 
historico y la apuesta politica del autor lo llevan a interpretar la historia a partir 
de la tierra, la cafia, [ ... ] asi como la situacion de los campesinos. Todo esto 
ligado a la destruccion del sistema de terrenos comuneros y la influencia deter
minante de Estados Unidos en la politica dominicana".3 Queda demostrada en 
este articulo la hipotesis inicial del doctor Fornerin que nos indica como Pedro 

1 Miguel Angel Fomerin,"La obra miriana y la historia del Caribe contemponineo", Revista de Estudios 
Hispcmicos, XXV I y 2 (1998); p. 156. 

2 Ibid.; p. 160. 

3 Ibid.; p. 166. 
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Mir construye y trabaja una teoria de la historia y de la politica. Finalmente, 
intenta demostrar el autor que, dentro de estas teorias particulares de Mir, es 
el pueblo dotninicano el gran protagonista de los hechos hist6ricos. 

Juan Bosch es otro de los escritores dominicanos presente en la Revista 
de Estudios Hispanicos. En el 1990-1991, el profesor Manuel Augusto Ossers 
Cabrero, de la Universidad de Wisconsin, publica un articulo dedicado a dos 
de los maestros del cuento en Hispanoamerica. El estudio lo titula "Puntos 
convergentes del cuento 'La mujer' , de Jose Luis Gonzalez con el cuento 
'La mujer', de Juan Bosch". Este ensayo ilustra como el relato de Jose Luis 
Gonzalez guarda una estrecha relaci6n con el cuento de Bosch del mismo 
nombre. El titulo, algunos simbolos, el desarrollo semantico, el contenido, la 
estructura y el final resultan muy parecidos. Segun Ossers, ambas protago
nistas reciben maltratos por parte de los hombres, pasan hambre, tienen un 
hijo, matan a sus defensores y defienden a sus opresores. Ademas, al principio 
de los relatos, las mujeres eshin en una carretera y ambas luchan porque sus 
hijos no sufran. Aunque sabemos que varia el desarrollo de la diegesis en el 
cuento de Gonzalez, y tambien existen otros aspectos ten1aticos diferentes, no 
podemos descartar la gran influencia que ha ejercido Bosch en su discipulo. 
Debemos afiadir otro aspecto que Ossers no destaca en su articulo y es el hecho 
de que Gonzalez le dedica el cuento a su maestro Juan Bosch. Los meritos de 
la narraci6n de Gonzalez son evidentes, sin embargo, la huella de Bosch esta 
muy presente en su cuento, que parece ser una especie de contestaci6n al relato 
del maestro dominicano. 

"Las biografias de Juan Bosch: La construcci6n de una genealogia" es 
otro articulo interesante que le dedica al escritor dominicano el profesor de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, Pedro San Miguel. En 
este ensayo se resalta la idea de que las biografias que escribe Juan Bosch le 
sirven para proyectar su propia vida y sus ideales de lucha. Segun San Miguel: 
"Una biografia es un medio "poetico" para plasmar inquietudes sociales, cultu
rales, filos6ficas y, por supuesto, politicas. Como genero, la biografia posee un 
elemento etninentemente camale6nico: tras las peripecias del biografiado, sea 
este heroe o villano, se camuflajean las inquietudes, las posiciones y las ideas 
del bi6grafo".4 Segun afirman varios escritores y te6ricos, entre ellos Arcadio 
Diaz Quinones: "los intelectuales pueden 'descubrir' sus modelos entre otros 
autores, "descubrimientos" que emplean para validar sus posiciones eticas 
y esteticas, al igual que los contenidos facturales de sus argumentos o sus 
sostenes epistemol6gicos". 5 

Nos sefiala San Miguel que, para Bosch, "sus biografiados son reflejo de si 

4 Pedro San Miguel, "Las biografias de Juan Bosch: La construcci6n de una genealogia", Revista de 
Estudios Hispanicos, XXV 1 y 2 ( 1998); p. 174. 

5 Arcadio Diaz Quinones." El encmigo intimo: cultura nacional y autoridad en Ramiro Guerra y Sanchez 
y Antonio S. Pedreira", Boletin del Centro de Investigaciones Hist6ricas, 7 (1972); pp. 9-65. Citado 
por Pedro San Miguel en la Revista de Estudios Hispanicos, XXV 1 y 2 (1998); p. 173. 
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mismo: Bosch es Hostos, el intelectual entregado ala causa; Judas, "el calum
niado" por las intrigas de los correligionarios; David, el gobernante de un pais 
rural - interpretacion que el mismo Bosch sugiere ; y Bolivar, enfrentado a 
la disyuntiva de una "'guerra social' de incierto desenlace". 6 

De todos los biografiados que estudia Juan Bosch, el primero y el que mas 
oriento su trayectoria vital, lo fue nuestro maestro, pensador y educador puer
torriquefio Eugenio Maria de Hostos. La influencia que ejercio Hostos sobre 
el fue transcendental, y, definitivamente, no solo marco su inicio, sino todo el 
resto de su vida. Bosch apenas tenia veintinueve afios cuando se sumergio en 
las aguas del saber hostosiano. Para el, Hostos fue el "Maestro por excelencia" .7 

Todas estas biografias estudiadas por Juan Bosch resultan ser una especie de 
autobiografia. En estas realiza su propia instropeccion, se adentra en los analisis 
sociol6gicos y metafisicos, se defiende de los que lo persiguen y elabora su 
propio testimonio de vida. Nos hacemos eco de las palabras de San Miguel al 
sefialarnos en su articulo que todas estas biografias las podemos leer "irrespec
tivamente de sus aciertos o desaciertos historicos y politicos, [ ... ] como testi
monies de ese vinculo indisoluble entre el saber y el poder, de la inequivoca 
relacion entre la epistemologia y la etica" . 8 

La historia y la musica siempre han estado vinculadas al quehacer literario 
de los pueblos antillanos. Novelas como La guaracha del Macho Camacho y 
La importancia de llamarse Daniel Santos de Luis Rafael Sanchez, Bachata 
del cmgel caido de Pedro Antonio Valdez, Solo cenizas hallaras (bolero) de 
Pedro Verges y Ritos de cabaret (novela ritmica) de Marcio Veloz Maggiolo, 
nos revelan esta fascinante relacion que existe entre literatura y musica. 

El articulo "La historia y el bolero en la narrativa dominicana", publicado 
en la Revista de Estudios Hispcmicos (1996), por el profesor Fernando Valerio
Holguin, nos conduce bacia una especie de laberinto 1nagico entre la seduccion 
y la nostalgia, un mundo literario invadido por el bolero. El proposito principal 
del estudioso es presentar la relacion que existe entre la historia y el bolero 
en las novelas dominicanas Solo cenizas hallaras de Pedro Verges, Ritos de 
cabaret de Marcio Veloz Maggiolo y Musiquito: Anales de un despota y de un 
bolerista de Enriquillo Sanchez. Sabemos que la musica es el alma vivencial de 
los pueblos y les sirve a estos como escudo para defenderse de los invasores, 
los enemigos, los dictadores y los propios fantasmas que acechan los espiritus 
individuales y colectivos. 

Sefiala Valerio-Holguin que en estas novelas, en particular la de Marcio 
Veloz Maggiolo, "El bolero se convierte, en ese sentido, en el rescate de esa 

6 Pedro San Miguel, op.cit.; p. 174. 
7 Ibid.; p. 176. 
8 Ibid.; p. 184. 
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identidad amenazada" ,9 refiriendose especificamente a la identidad sexual. 
Mas adelante, nos indica que el bolero en estos tres autores es una especie de 
"seduccion de la nostalgia y nostalgia de la seduccion, que introduce a traves 
de la vida de los personajes una dimension privada en los aconteci1nientos 
historicos".10 Por otro lado, Valerio-Holguin afirma que "el bolero tiene como 
funcion la organizacion de una temporalidad que remite a la historia en los 
lectores de estas tres nove las". u Finalmente, el ensayista nos indica que estos 
tres autores aprovechan "el poder de evocacion epocal y vivencial del bolero 
para sumergir al lector en periodos criticos de la his to ria dominicana". 12 

Otro excelente articulo que nos remite no solo ala Republica Dominicana, 
sino tambien a Cuba, es el del Dr. Juan Gelpi, titulado "Cultura, sujeto, y cons-, 
titucion de una critica literaria: Nuestra America, de Jose Marti y Seis ensayos 
en busca de nuestra expresi6n, de Pedro Henriquez Urefia". El proposito prin
cipal de este ensayo, como nos indica el autor, es "seguirle el rastro a un 
proyecto cultural que articularon dos ensayistas caribefios -Jose Marti y Pedro 
Henriquez Urefia fuera de sus paises de origen, en plena diaspora. De cierto 
modo, me interesa reconstruir el mapa que trazan unos sujetos trashumantes 
al llevar a cabo un intercambio cultural fuera del Caribe: en dos ciudades de 
la modernidad (latino) americana: Nueva York y Buenos Aires". 13 A lo largo 
del articulo, el profesor Gelpi reflexiona sobre los temas de estos ensayos 
contenidos, principalmente, en "la identidad cultural, nacional o continental". 14 

Sin embargo, el autor aclara que estas ideas integraran su reflexion "solo en la 
medida en que ayuden a rastrear la presencia y la articulacion de unos sujetos 
ensayisticos" .15 

Es interesante observar como el estudioso ilustra cuidadosamente sus 
hallazgos, partiendo de unos marcos teoricos muy precisos y una metodologia 
rica en diferentes campos conceptuales. Los sujetos, los espacios, las arteri
dades, el canon social, los traslados y el exilio son algunos de los conceptos 
que desarrolla el Dr. Gelpi en su articulo. Ala luz del analisis de estos ensayos 
se observa como unos sujetos luchan dentro de unos espacios, y estos, a su 
vez, "libran una pugna de territories culturales y politicos".16 El estudioso 

9 Fernando Valerio-Holguin, "La historia y el bolero en la narrativa dominicana", Revista de Estudios 
Hispcmicos , XXIll (1996); p. 195. 

10 Ibid.; p. 197. 

11 Ibid.; p. 198. 

12 Ibid. 

13 Juan Gelpi, "Cultura, sujeto y constituci6n de una critiea literaria: Nuestra America, de Jose Marti 
y Seis ensayos en busca de nuestra expresi6n, de Pedro Henriquez Urena", Revista de Estudios 
Hispanicos, XXIV 1 (1997); p. 70. 

14 Ibid.; p. 71. 
15 Ibid. 

16 Ibid.; p. 73. 
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comienza, desarrolla y finaliza su articulo reflexionando sobre varios dilemas 
y preocupaciones de la cultura y la literatura caribefia. Uno de estos dilemas 
surge "cuando se trata de insertar la cultura o la literatura algo cuyo valor 
es fundamentalmente cualitativo en la sociedad moderna regida por valores 
cuantitativos". 17 

Republica Dominicana ha dado grandes poetas. Es, por eso, que el escritor 
y profesor dominicano Eugenio Garcia Cuevas le dedica un espacio significa
tive a este genero literario y escribe el articulo titulado "La espiral colectiva: 
poesia dominicana del siglo XX ". Los objetivos principales de este trabajo 
son contribuir a difundir la poesia dominicana y "presentar un vistazo panora
mica, una breve historia, del quehac~r poetico dominicano del presente siglo 
(XX), por ser este el genero mas fecundo y representative de la literatura 
dominicana". 18 Junto al ensayista realizamos un recorrido historico-literario 
por la poesia dominicana, donde conocemos a los principales exponentes, los 
diferentes manifiestos y los nuevas movimientos vanguardistas desde principios 
del siglo XX hasta la decada del 70: "Vedrinismo, Postumismo, Los Nuevas, 
Los Sorprendidos, El Grupo del48, La poesia de Posguerra y el Plurarismo". 19 

Sobresale, como el iniciador del primer movimiento vanguardista, el poeta Vigil , 
Diaz. Este funda el vedrinismo, tendencia que no duro mucho y solo tuvo un 
seguidor: Zacarias Espinal. Segun Garcia Cuevas, el merito mayor, de acuerdo 
con muchos, reside en haber plantado el primer embrion para el florecimiento 
de la modema poesia dominicana".20 

Por el contrario, el postumismo, segundo movimiento de vanguardia, tuvo 
larga vida; causo impacto en la poesia dominicana; y fue cultivado por un 
nlimero considerable de poetas, entre los cuales sobresalieron Domingo Moreno 
Jimenez y Andres Avelino. Como indicamos anteriormente, son muchos los 
grupos y los movimientos de vanguardia que se desarrollaron dentro de la 
poesia dominicana. La poesia se convierte no solo en un vehiculo de expresion 
estetica, sino que tambien asume las voces del combatiente, el pueblo y el 
marginado. El artista creador estimulara y le dara "vigencia futura a su arte".21 

Asi lo sefiala el ultimo movimiento de vanguardia dominicano conocido como 
el pluralismo. 

Es importante sefialar que, para el afio 1998, la Revista de Estudios Hispa
nicos dedica un nlimero especial ala literatura antillana. En ese nlimero aparecen 
cuatro articulos dedicados ala literatura dominicana. Ya hemos comentado tres , 
de esos trabajos, escritos por Miguel Angel Fornerin, Eugenio Garcia Cuevas y 

17 Ibid.; p. 82. 

18 Eugenio Garcia Cuevas, "La espiral colectiva: pocsia dominicana del siglo XX", Revista de Estudios 
Hispt!micos, XXV 1 y 2 ( 1998); p. 186. 

19 Ibid. 

20 Ibid.; p. 187. 
21 Ibid.; p. 195. 
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Pedro San Miguel. El que no hemos comentado esta escrito por esta servidora y 
se titula "Fantasia y compromiso sociopolitico en la cuentistica de Jose Alcan
tara Almanzar". No comentare mucho mi articulo; solo quiero mencionar que 
me interesa demostrar como se conjugan en algunos cuentos de Alcantara lo 
fantastico y los sefialamientos sociopoliticos en torno a la sociedad dominicana. 
En los cuentos de Alcantara "lo fantastico y lo grotesco le ofrecen al lector 
nuevas alternativas para comprender y profundizar en realidades a las cuales 
constantemente se enfrenta el ser hmnano".22 Como indico en mi articulo, "En 
ningun momento esta escritura de Alcantara evade la realidad. Al contrario, lo 
que hace es enfocarla desde un nuevo angulo que resulta revelador. Lo fantas
tico, casi siempre en funcion metaforica, enfrenta al lector con unos nuevos 
codigos y unas nuevas maneras de ver e interpretar diversos aspectos sociales 
y politicos. A traves de los cuentos fantasticos y grotescos Alcantara revela la 
realidad historico-social de un pais, unas instituciones y un 1nundo en crisis".23 

Dos interesantes trabajos abren este nuevo milenio (siglo XXI): el primero, 
lo publica, en el 2001, la profesora Daniuska Gonzalez, de la Universidad 
Simon Bolivar, de Caracas; y el segundo, del afio 2004, corresponde al reco
nocido escritor dominicano Jose Alcantara Almanzar. Por m1 lado, Gonzalez 
trabaja la novela, dedicandole un buen espacio ala escritora dominicana Julia , 
Alvarez; y Alcantara nos presenta un excelente ensayo, donde refiexiona sobre 
otro gran escritor y musico dominicano: Manuel Rueda. , 

"En el tiempo de las mariposas, de Julia Alvarez: Escribiendo el espacio 
de lo femenino", es el articulo de Gonzalez. A lo largo de este trabajo, obser
vainos como la autora demuestra que en esta novela el discurso "lo construyen 
las mujeres: todas textualizan los relatos con sus juicios, comportamientos y 
con sus cuerpos, y asi fracturan el sitial en que la practica discursiva patriarcal 
las confino. Ahora los sistemas de representacion estan basados en elias y con 
su contar, ponen en entredicho lo oficializado".24 C01no sefiala Gonzalez: "la , 
novela de Julia Alvarez pone a funcionar dos espacios de produccion de signi-
ficados de la experiencia cultural: el mito y la narrativa historica".25 

Por su parte, en el trabajo de Alcantara, titulado "Manuel Rueda: Mu.sica y 
poesia", realizamos con el autor un recorrido cuidadoso por la vida y la obra 
de este destacadisimo intelectual y artista dominicano. Este articulo le sirve 
al ensayista para reflexionar sobre el talento del musico y la calidad literaria 
del poeta. Alcantara le rinde homenaje postumo a Rueda y resalta el valor de 
su amistad. 

22 Nivea de Lourdes Torres Hernandez, "Fantasia y eompromiso sociopolitico en la cucntistica de Jose 
Alcantara Almanzar", Revista de Estudios Hisp{micos, XXV 1 y 2 (1998); p. 209. 

23 Ibid. 

24 Daniuska Gonzalez, "En el tiempo de las mariposas, de Julia Alvarez: Escribiendo e l espacio de lo 
femenino", Revista de Estudios Hispcmicos, XXVIIJ 1 y 2 (200 I); p. 291. 

25 Ibid.; p. 293. 
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El articulo mas reciente sobre literatura dominicana publicado en la Revista 
de Estudios Hispimicos es, curiosamente, el que trata el tema mas alejado en el 
tiempo. Se trata del trabajo de Jorge L. Rosario Velez, "Reconstrucci6n de la 
naci6n dominicana en A la Patria, de Salome Urefia de Henriquez", el unico 
sobre las letras dominicanas del siglo XIX. El propio autor sintetiza muy bien 
su tesis principal en el primer parrafo de su escrito: 

En A Ia Patria (1880), Salome Urefia de Henriquez (1850-1897) presenta una drama
tica voz poetica preocupada por la inmediata regeneraci6n hist6rica de su patria. La 
conciencia reconstructora se enuncia desde una plataforma suprema en que analiza, 
documenta y profetiza el destine de la Republica Dominicana, para luego movilizarlo 
a una plenitud donde impere el progreso~ y la modemidad de una naci6n en continuo 
desarrollo. 26 

Salome, inmersa en el momenta hist6rico que le toc6 vivir y "seguidora 
de los preceptos positivistas de Eugenio Maria de Hostos", 27 construye en el 
poema una voz a la cual confiere "autoridad visionaria".28 El articulo examina 
con detenjmiento el poema "A la Patria" y los mecanismos por medio de los 
cuales se afirma esta particular postura poetica frente al pais. 

Cerramos esta exposici6n con la menci6n de cinco resefias criticas de libros 
relacionados con las letras dominicanas. Tres de estas resefias las escribe Ramon 
Luis Acevedo, director de la Revista de Estudios Hispcmicos, y critico siempre 
atento a la expresi6n literaria y cultural de la vecina isla. Acevedo resefia el , 
poemario de Miguel Angel Fornerin Detras de los infiernos, 29 la antologia de 
cuentos de Jose Alcantara Almanzar Presagios de la noche30 y mi libro sobre 
este mismo autor El enigma de las mascaras: La cuentfstica de Jose Alcantara , 
Almanzar.31 Las otras dos resefias son de la autoria de Miguel Angel Nater, 
quien escribe sobre ellibro de ensayos de Nestor Rodriguez, Escrituras de 
desencuentros en la Republica Dominicana, y del escritor dominicano Andres 
L. Mateo, quien resefia otro libro ~e caracter expositivo: La isla imaginada: 
historia, identidad y utopia en La Espanola de Pedro San Miguel. 

Hemos observado a traves de estos articulos y resefias que la literatura 

26 Jorge L. Rosario Velez, " Reconstrucci6n de la naci6n dominicana A la Patria de Salome Urena de 
Henriquez", Revista de Estudios Hispanicos, XXXIV 2 (2007), p. 70. 

27 ]bid. 

28 Ibid. 

29 Ramon Luis Acevedo, "Miguel Angel Fornerin. Detras de los injiernos. San Juan, Puerto Rico: 
Editorial de la Univcrsidad de Puerto Rico, 1997", Revista de Estudios Hispanicos, XXIV, 1, 1997; 
pp. 299-302. 

30 Ibid., "Jose Alcantara Almanzar, Presagios de la noche. Estudio prelirninar de Nivea de Lourdes 
Torres, San Juan, Santo Domingo: Isla Negra, 2005", XXXII 2 (2006); pp. 271-274. 

31 Ibid. , "Nivea de Lourdes Torres Hemandez. El enigma de las mascaras: la cuentfstica de Jose 
Alcantara Almanzar: San Juan/ Santo Domingo, Isla Negra Editores, 2002", XXIX 1 y 2 (2002); 
pp. 297-303. 
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dominicana tiene una gran exposici6n en la Revista de Estudios Hispimicos, 
a partir del 1979; sobre to do , en las ultimas dos decadas el in teres por la 
literatura dominicana aumenta significativamente. Los generos preferidos son 
la novela y la poesia, pero tambien hay articulos sobre el ensayo, el cuento y 
hasta la biografia. Por el acostumbrado rigor de la revista, los trabajos son de 
primer orden y no hay duda de que constituyen, en conjunto, una importante 
contribuci6n al estudio y la difusi6n de la literatura dominicana. 
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