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Comoessabido,luíallegó aMadridafinalesde 1840,Estaciudadfue desde
entoncessuJugarde residenciahabitual,apenasinterrumpidadurantealgunos
períodos.La primera ausenciaprolongadade la que tengo noticia se vio
determinadapor laenfermedaddesu primer marido,PedroSabater,conelque
en junio de 1846 viajé a París en viaje de bodasy en buscade médicosque
pusiesenremedio a una laringitis que resulté mortal. Sabatersoportéuna
traqueotomíaantesdeemprenderelcaminoderegresoparafallecerelideagosto
en Burdeos,dondelaAvellanedapermaneceríaunatemporada.En el convento
de NuestraSeñorade Loreto encontrérefugioparasudolor y paraescribirel
Manual dcl cristiano editado por CarmenBravo-Villasanteen 1975. No he
podido averiguarla fechade suregreso,perocon la ayudade Emilio Cotarelo
podemosconcluirqueyase encontrabaaquía fines de noviembrede 1846,sin
quesehubiesencumplidoseismesesdesdesupartida.Sunuevomatrimoniocon
el coronelde artillería Domingo Verdugo y Massieu,diputadoen Cortes y
hombredeconfianzadel generalO’Donnell,determinéotrosviajes,entrelosque
destacaelqueen1859lallevó a Cuba.Hasta 1863novolveríaaMadrid, yaviuda,
trasestanciasen NuevaYork, Londresy París,y algúntiempo en Sevilla. Aquí
habíade morir, el 1 dc febrerode 1873.

Durantecasitreinta añosde residenciaenestaciudad,Madridhubo deserel
escenariode sus mayorestriunfos literarios y de algunos episodiosde su
tormentosatrayectoriasentimental.Son estosúltimoslosquemáshanocupado
laatencióndesusnumerososbiógrafos.luía no eranuevaenesaslides~.~ antesde

dejarCubaen 1836,ya habíaroto un compromisomatrimonial firme y había
abandonadoasu segundopretendiente,eincidentessimilaresseregistraronasu
pasopor La Coruñay por el pueblosevillano de Constantinade la Sierra.
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Ciertamente,nadahabíapodidoequipararsealapasiónquevivió luegoenSevilla
por Ignaciode Cepeda,a quiendirigiría un relato autobiográficoy abundante
correspondencia,indispensablesparaconocersupersonalidad1.Idealistay exal-
tada, la Avellanedahabíaproyectadosussueñossobreaquel individuo frío y
cortés,antítesisde los personajesnovelescosde la literaturaromántica,a lavez
querechazabalasproposicionesdeun talAntonio MéndezVigo, apesarde sus
amenazasde suicidio. Precisamentefue el desdénde Cepedalo quela impulsó
atrasladarsea Madrid, dondela aguardabaotroepisodioborrascoso:el de sus
amoresconGabrielGarcíaTassara,alqueseentregóconsupasióncaracterística
paradespreciarlodespués,trasunaviolentaruptura.Delasrelacionesnaceríaen
1845 unaniña,María(Brenhilde),quefallecióalospocosmeses,sinqueelpoeta
sevilLanoaccedieseaconocerla,apesardel dramáticollamamientodesumadre.
PorsuscartasaGarcíaTassarasabemosquelaAvellanedavivía entoncesen la
calledela Ballesta4, principal, desdedondeamenazóal antiguoamantecon
arrojaren mediodesusqueridasdel Teatrodel Circoel cuerpodela hija queya
agonizaba.En plenodesencanto,el matrimoniode Tula al añosiguientecon el
mencionadoPedro Sahater,diputado en Cortes por Castellónde la Plana,
gobernadorcivil de Madrid y ayudantedel rey consortedonFranciscode Asís,
supusoparaellaun breveperíododeestabilidademocional.Luego,otravez aquí
y ya recuperadade la muertede sumarido, renacieronsussentimientoshacia
Cepeda,definitivamentefrustradosporel matrimoniodeéste,en 1854.Tula se
casóa suvez, en 1855,conel coronelDomingoVerdugoy Massieu,que,como
sehadicho,falleceríaenLaflabanaen 1863.Porsiesoespoco,unasCanasinéditas
existentesen elMuseode/Ejército3permitendeducirqueen 1853habíamante-
nido unacorrespondenciaapasionadaconArmand Carrol, bajoel queparecía
ocultarseAntonioRomeroOrtiz, quienllegaríaaserMinistro deGraciayJusticia
tras la Revoluciónde Septiembrede 1868.Esaslibertadeseranlas quemejor
tolerabalaépoca,alentadasdesdelaCortequeregíanunareinacuyasdebilidades
sensualeseranconocidasdetodosy unaTerna madrequerecientementesehabía

- Facilitadapor la viudade Cepeda,María de Córdobay Govantes,esacorrespondenciafue
publicadapor LorenzoCruzdc Fuentes,enAutobiograflay cartag ¡¡astaahora inéditas,de la
ilustre poetisa Gertrudis GómezdeAvellaneda,con un prólogoy una necrologíade Cruz de
Fuenles,Huelva,Miguel Moray Cía., 1907.Unasegundaedición,corregidayaumentada,apareció
en Madrid, ImprentaHelénica, 1914.

2. «Unode los epistolariosmáspenososy patéticosde la historiaespañola»,comoseñala
ElenaCatenaensu IntroducciónaGertrudisGómezde Avellaneda,Poesiasyepistolariodeamor
yamistad,Madrid, Castalia,1989,p. 27.

3. EdicióndeJoséFriegoFernándezdelCampo,Madrid,FundaciónUniversitariaEspañola,
1975.
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dedicadoaengendrarun hijo trasotroconlacolaboraciónde FernandoMuñoz,
un guardiade Corpsllegadode Cuenca.

La vidaliterariadeTula conocióenMadridmomentosdifíciles,perofueron
los menos.Ya en Cuba habíantenidoocasiónde celebrartempranamentesus
versos,y aldejarlaisla escribióunadesuscomposicionesmásfamosas,elsoneto
«Al partir». En La Aureolo, periódicoque Manuel Cañetedirigía en Cádiz,
publicó desde1839 algunospoemascon el seudónimode «La Peregrina&,y su
talentose impuso de inmediatoen los círculosliterarios de Sevilla, dondese
representóen 1840,conaplausounánime,su dramaLeoncio.Conesosavalesy
con cartasde recomendaciónde don AlbertoLista llegabaa Madrid, dondeen
1841 aparecieronlaprimeraedicióndesusPoesías,conprólogodeJuanNicasio
Gallego,y sunovejaSab,cuyoméritoprincipal,enopinióndeLista,radicaba«en
habersabidointeresarenfavorde losamantesno correspondidos»4.Contabaya
conelafectoy laadmiracióndelosautorescitados,y deotrasfigurasconsagradas
comoManuelJoséQuintana,NicomedesPastorDíaz,JuanEugenioHartzenbusch
o JoséZorrilla. Así pudofrecuentarel Liceo Artístico y Literario,queocupaba
el Palacio de los duquesde Villahermosa y dondese reuníalo mejor de la
sociedadmadrileña.A sutriunfo tampocofue ajenasubellezafísica,puessegún
Zorrilla, quela conocióprecisamenteen el Liceo y rememorael momentoen
Recuerdosdel tiempo viejo, «la mujer era hermosa,de grandeestatura,de
esculturalescontornos,de bienmodeladosbrazosy de airosacabeza,coronada
decastañosy abundantesrizos,y gallardamentecolocadasobresushombros.Su
voz era dulce,suavey femenil; susmovimientoslánguidosy mesurados,y la
acciónde susmanosdelicaday flexible...»5.Conel tiempolaAvellanedano se
atendríaa esosrasgos,y menosa las característicasatribuidasa las heroínas
románticas.Por si losvarios retratosconservadosno son pruebasuficiente,se
puedeacudir a la carta en que NicomedesPastorDíaz comentaa su madre,
probablementecon alguna envidia, que «la gordisima Tula se casó con el

6
gordisimoSabater,el actualjefe político, quees un guapomozo»

Desdeluego, fue sutalentolo queleproporcionómomentosespecialmente
felices, como su coronaciónde laurel y oro en el Liceo Artístico y Literario
madrileño,en 1844,trasproclamarsedoblevencedoraen el certamenpoético
organizadoparacelebrarla magnanimidadde la reina,y lo queno bastópara
evitarmomentosdedecepción,entrelosquecabriadestacarsufrustradointento

4, VéaseCarmenBravo-Villasante,Una vida romántica:LaAvellaneda,Madrid, Ediciones
Cultura Hispánica(2Aedición corregiday aumentada),1986,p. 73.

5. JoséZorrilla, Obrascompletas,ordenación,prólogoy notasde NarcisoAlonso Cortés,
tornoII, Valladolid, Librería Sanjarán,1943, ji. 2051.

6. VéaseCarmenBravo-Villasante,op. cit., p. 109.
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deaccederalaAcademiatrasla muertedesugranamigoJuanNicasioGallego,
en 1853, por razonesde sexo.El teatro le proporcionómuchosmomentosde
triunfodesdequeapartir de 1848 se convirtió enuno delos autoreshabituales
delaescenamadrileña,yalgúngrandisgusto,comoelfracasodesucomediaLos
tresamores,enmarzode 1858,desastrealquealguiencontribuyóarrojandoun
gatoalescenario.El incidentetendríaconsecuenciasincalculables:algúntiempo
después,elcoronelVerdugoacusódelhechoaun tal Ribera,dequienrecibióuna
estocadaquele afectóelpulmóny de laque ya nuncase recuperaría.Esafue la
razóndel viajeaCuba,enbuscadeun climamásbenignoqueresultócontrapro-
ducentey lo llevó a la muerte. El posterior regresoa Españapermitiría a la
Avellanedaconocerel olvido, apesarde la amistaddc FernánCaballeroy del
PadreColoma.Asufuneralfueronpocoslosescritoresqueasistieron:entreellos,
el cubanoJoséRamónBetancourty un fervienteadmirador,JuanValera.

La azarosavidasentimentalde Tula tuvo repercusiónindudableen suobra
literaria,porno referirmealoscentenaresdeartículosquepublicóen periódicosy
revistas,ya lasmuchascadasqueescribióconcualquierpretextoy aunsinninguno.
Pasionesy desengañoshallan eco en esosescritos,sobretodo en los poemas:
«Contrariadaenlo másintensodesusideales,enla máspuradesusilusiones,padeció
crisis tremendasdeespíritu,ocasionadasporel choquedepasiones,lo quedio asu
poesíaaqueltinte vago,peroperceptible,de melancolíaqueno seexplicabansus
contemporáneos,ni hubo de entenderla posteridadhastaque saliesena luz sus
cadas»,señalabael editordelasdirigidasaCepeda7.CabepensarquelaAvellaneda
encontróen la retóricarománticalaposibilidaddeexpresarsusvivencias,y tal vez
enlaliteraturadela épocatambiénlainspiracióny losmodelosdesurománticavida.
Elhechoesquesusconflictosíntimos,suconcepcióndel amor,susfrustracionesy
sus desengañosllegan hastasu teatro y hastasus narraciones,y es imposible
determinarsi la residenciaenMadridrepercutedeunamancraprecisableensuobra
literaria.Entiendoqueno, aunquede algúnmodo la determina.Desu producción
poética,ampliadaenlasegundaedicióndesusPoesías(1850)y reunidafinalmente
enelprimervolumendesusObrasliterarias( [869),hanllamadola atenciónalgunos
metrospoco usuales,y se han alabadosobretodo los poemasque reflejan los
vaivenesdesuvidaamorosa,conespecialinsistenciaeneldesencantoy laausencia.
Inclusoala hora deexpresarlas vivenciaspersonales,la escritoracubanamuestra
claramentelaherenciamesuradadeladicciónneoclásicaenlaquesehabíaformado,
de sus lecturasde JoséMaría Herediay de los poetasespañolesde fines del siglo
XVIII y principiosdel XIX, algunosdeloscualeshabíanllegadoaseramigossuyos.

7. VéaseLorenzoCruzdeFuentes,prólogoaAutóbiograjíay cartas ediciónde Madrid,
1914, pp. 8-9.
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Neoclasicismoy romanticismoseconjugabantambiénen su teatro,conel
que obtuvo éxitos tan señaladoscomo el «dramatrágico» Munio Alfonso
(AljbnsoMutilo al estrenarseen 1844), el «dramabíblico» Saúl(1849) y el
«dramaoriental»Baltasar(1858).Esteúltimo es,sinduda,elmáscelebradopor
la crítica posterior,y también por la de su época,deslumbradapor el alarde
escenográficoy el lujo del vestuariotantocomoporlacalidaddelaobra,fusión
acertadade referenciashistóricasy sentimientostan contemporáneoscomoel
decimonónico«mal del siglo».Con esascreacionesse insertabasin problemas
enla tradición dramáticapeninsular,y de maneraparticularmenteevidentecon
MunioAlfonso,tragediaqueenfrentabaelamorrománticoalhonorcalderoniano
en tiemposdel emperadorAlfonso VII y de doñaBerenguela.

La historiadeEspañaofrecióalaAvellanedainspiraciónparaotros dramasde
éxito variable,aunqueporlo generalnotorio.Menoshomogéneofue elaciertodesus
obrasdeambientecontemporáneo,queiniciaraconeldramaLeonciay entrelasque
destacaunacomedia,La hija de lasflores(1852), unánimementeelogiadaporsu
acertadafusión de lirismo y de comicidad. Ni siquieraen éstasse encuentran
referenciasaMadrid,salvoenErroresdel corazón(1852),laprimeracomediaque
escribió.Losdos primerosactossedesarrollabanencasade un tal doctor Román,
y el terceroen la de la condesade Valsano,siempreen la capital y en época
contemporánea,comosepuedededucirdelasacotacionesy delaalusiónalfrac de
l3orrel, célebresastrede la época,que viste con sumaeleganciaal mencionado
doctor.Por cierto, esa ambientaciónreconocibleno ayudóal éxito,puesla obra
apenasresistiócincodíasen cartel.El público nopareciócompartirlaspreocupa-
ciones de Tula sobreel derechode [amujer a elegir marido,y su pretensiónde
flexibilizar la rigidez deun mediosocialsindudacrítico con suspropiasandanzas
amorosas.No sési vale lapenaseñalartambiénqueElmillonarioy la maleta,una
piezacómicaendosactosy enprosaquenuncaestrenó,transcurre«enunavilla de
algunaimportancia,a25 o30 leguasde Madrid»,a mediadosdel sigloXIX.

La narrativadeluía fue lapartemenosapreciadadesuproducción,y laque
menoshadespertadoel interésdelacrítica hastatiemposrecientes.Es también,
probablemente,dondede forma másrotunda se plasmadesdeel principio el
romanticismode la Avellaneda,fruto de la lecturaentusiastade novelistasen
boga. Sobresuspreferenciasal respectohay un interesantefragmentoen su
correspondencia,en el cual, entrelasrazonesqueinvocaparaqueel reticente
Cepedalavisite en Sevilla, aducelas siguientes:

Enprimerlugar,porquequieroqueconozcasal mejorprosistadeEuropa,al
novelistamásdistinguidodela época,tengoen listaElpirata, Losprivadosrivales,
E! Wawerleyy El anticuario,obrasdelcélebreWalterScott.

SeguidamenteCormao Italia por MadameStaél.Noveladescriptivadel más
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hermosoy poéticopaísdel mundo,y hechaesadescripcióncon la pluma deuna
escritoracuyoméritoconoces.Además,handadoalgunosamigosendecirmeque
haysemejanzasentremí y la protagonistade estanovela,y deseopor esovolvera
leerlacontigo y buscarla semejanzaqueseme atribuyecon esebello ideal deun
geniocomoel de la Staél.

SiguelaAtaladel inmortaly divino Chateaubriand,porquete agradantodaslas
escenasdela naturaleza,todosíos corazoncsprimitivos,en fin, el hombreen su
estadonormal;y estalindaobrate satisfará.LuegolaspoesíasdeLista,Quintanay
Heredia,porquecomodice uno de estospoetas:

Verásla poesía
del corazóny mentedescendiendu
al corazóny mentearrebatarset

Puedesuponerseque,antetal programay dadosucarácter,Cepedanoacudió
a la cita. Importa señalarel contrasteentrela tradición poéticahispánica,de
notableinfluenciaenlosversosdela Avellaneda,y suentusiasmopor Scott, la
Sta&l o Chateaubriand,quedeterminanen buenamedidala orientaciónde sus
narraciones.A los autoresantesmencionadoshande añadirseotros, como el
Bernardinode Sainí-Pierredc Pabloy Virginia, y desdeluego Rousseau,por
cuyalecturasc la acusarade ateaenLa Coruña,segúnrecuerdaen su autobio-
grafía9.No hayrazonesparapensarqueenMadridvariasensuspreferencias,pero
meatrevoaproponerquelacercaníadelaCortetieneconsecuenciasinmediataspara
lasignificacióny eldestinode algunosdesusrelatos.Desdeahoramedesentiendo
deDolores(1851),unanovelacortadediscutibleambientaciónmedieval,asícomo
delamayorpartedelas«leyendas»,enlasquenoencuentrorelaciónconeltemaque
nosocupa:soncasisiemprerelatosfantásticosy moralizadores,quealertancontra
lasconsecuenciasdeun vicio, odeficiencia,o pecado—laingratitud,laavaricia,el
adulterio,el abusode poder—,y exaltanlas virtudescorrespondientes.

La estanciaen Españaafecta inicialinente a Sab,dondeTula expresósu
nostalgiade la tierra natal, idealizadapor ladistanciay losmodelosliterarios,y
tambiénsusanhelosdelibertady susinquietudessentimentalesdel momento.Ya
en las «dospalabrasal lector» queservíande introduccióna la obra, la autora
manifestabasu desacuerdocon algunasde las ideasexpresadasen el texto,
redactadotres añosantes, y su esperanzade comprensiónpara los errores
incluidosensuspáginas,«dictadaspor lossentimientos,algunasvecesexagera-
dos,pero siempregenerososde la primerajuventud»’0.No se precisade qué

8. VéaseLa carta9 (finesde4939),enCruz deFuentes,op. cit., p. 116.
9. VéaseCruzde Fuentes,op. ciÉ, p. 72.

10. VéaseGertrudisGómezdeAvellaneda,Sal,, edición,prólogoy notasdeCarmenBravo-
Villasante,Salamanca,EdicionesAnaya, ¡970,p. 37.
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erroresse trata,peroprobablementetienenquever con laespinosacuestiónde
la esclavitud,aunqueSabno es una novelaabolicionista,o no lo es enforma
militante.La esclavitud,comoladesaparicióndelosantiguoshabitantesdela isla
de Cuba,es sobretodolamanifestaciónde un destinoadverso,y losindiciosde
protestasocial—quelos hay,y tambiénmanifestacionessubversivasde algún
personaje—se diluyen en la totalidad de la obra,cuyo temafundamentales el
amor: un amordesgraciado,al gustode la literaturade la épocay tal vez re-
lacionableconlasvivenciaspersonalesde laautora,de modoqueunadetermi-
nadacondiciónétnicay socialpuedeconvertirseenotra formade esafatalidad
románticaqueimpide el final feliz.

Perohastaesopodíaprovocarsuspicaciasen un momentoen queEspañase
veíaespecialmentepresionadapor Inglaterraparaquepusiesefin al tráfico de
esclavos,tácitamenteconsentidopor lasautoridadesde la isla. Dehecho,Sabno
sedistribuyóenla colonia.No podíaserdel agradode la«sacarocracia»criolla,
en un momentoen quelas inquietudesabolicionistasempezabana germinar,y
seextendíanentrelapoblaciónde color.Essignificativo tambiénqueenEspaña
los mismos parientesde la autorahiciesen desaparecercuantosejemplares
tuvierona su alcance,molestosal parecerpor las ideasabolicionistasque la
novelapodíaencerrar.A lahoradepublicar susObrasliterarias, laAvellaneda
prefirió olvidarsedeeserelato,y excluyótambiénsusegundanovela,Dosmu-
jeres(1842),en laquehabíaexpresadoideaspersonalesy tal vezagresivassobre
la instituciónmatrimonial,segúnlohaestimadobuenapartede lacrítica,aunque
por razonesquenuncahe terminadode comprenderdel todo: ambientadaen
Sevilla y Madrid a principios del siglo XIX, la narracióncontraponela esposa
abnegadaa la amanteque todo lo subordinaa la pasión,y la decepcióny el
suicidiodela segundapodríaninterpretarsecomounaadvertenciaparaquienes
se atrevenaromperlas convencionessociales,con lo cual la novelaadquiriría
—entiendo--—unadimensióninclusomoralizadora.Talvezlamerapresenciade
unapasiónadúlterapudo resultarescandalosaparael sectormáspacatode la
opinión,y laautoraatendióaquienesdesaconsejabanlareimpresióndelaobra”.

La AvellanedatampocoincluyóensusObrasliterariaslanovelaGuatimoz@
último emperadordeMéxico,sustituidapor la leyendaUna anécdotaenla vida
de Cortés.En notaapie depáginalaautoraaludíaala faltadesaludquelehabía
impedidorevisary corregirlaobraen cuestión’2,perolo cierto es quelaúnica

II. VéaseAureliaCastillo deGonzález,BiografíadeGertrudis GómezdeAvellanedayjuicio
crítico desus obras, La Habana,ImprentadeSoler,Alvarezy Cía., 1887,p. 69.

12. VéaseGertrudisGómezdeAvellaneda,Obrasliterarias,coleccióncompleta,cincovois.,
Madrid, tmprentade Ribadeneyra,1869-1871,vol. V, p. 159.
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«anécdota»quequisoconservarhabíasido modificadaen la medidanecesaria
paramostrarunaimagennetamentepositivadel conquistador.La ofrecidaen la
novela no habíasido uniformementenegativa:se resaltabasu crueldad,su
condiciónambiciosa,sufanatismoreligioso,su«políticadelterror»,aunqueesos
aspectosseexplicabanenalgunamedidacomodeterminadaspor laépoca,como
producto de un paíspobladode hoguerasinquisitoriales, y a medidaque se
desarrollabanlos acontecimientostodoquedabaoscurecidopor la tenacidad,el
valory lahabilidaddequienterminabaconvirtiéndoseenunadelasmásgrandes
personalidadeshistóricasde todoslos tiempos.

Esaambigúedad,ajenaala literaturaqueen las nuevasrepúblicashispano-
americanassehabíaocupadode laconquista,estáíntimamenterelacionadacon
la estanciade laAvellanedaen España,dondepudobeneficiarsedel desarrollo
alcanzadopor la novela histórica,confrecuenciaasociadopor los críticos al
triunfo del liberalismo.Bajo [a influenciade WalterScott,quese convierteen
maestroindiscutidodesde1825—esla fechaenqueparecenhaberseiniciadolas
traduccionesdesusnovelas—,lostemaspreteridoshabíansidolosmedievales,
comoconfirmanLosbandosdeCastilla (1830),deLópezSoler,oSanchoSaldaña
(1834),deEspronceda,oElDonceldeDonEnriqueelDolienle(1834),oElseñor
deBembibre (1844), de Gil y Carrasco’3.Su finalidad,ajuzgarpor los testimo-
niosdelospropiosautores,erapreferentementedidáctica:setratabadecrearuna
imageno una conciencianacional,o al menosuna literatura que evitase la
proliferaciónde lastraducciones,conlaconvicciónde quela historia deEspaña
abundabaen hechosdignosdememoria,maravillososyextraordinarios.No hay
queolvidarqueelaugenacionalistaabogabaentoncespor lostemaspropios,por
la exaltacióndel pasadocomoreafirmacióndel presente.

Lashazañasespañolasnuncafueronmásgloriosasqueen la conquistade
América,y durantelasúltimasdécadaslaactuacióndeHernánCortésenMéxico
habíasido el tema preferidoa la hora de vindicar la actuaciónespañolaen el
Nuevo Mundo. Ya en l’777 la Real Academiahabíaconvocadoun certamen
sobreel famosoepisodiodelaquemadelasnaves,queganóJoséMaríaVacade
Guzmány enel queparticipó NicolásFernándezdeMoradoconLas navesde
Cortés. Esa fechaseñalabael comienzode una campañapara mostrar la
condicióncivilizadorade la conquistaen elmareode la llamada«disputadel
NuevoMundo». Los ilustradosespañolesse sumarona esacampaña,y en sus

13. El interéspor lo medievalsemanifestótal vezantesquela influenciadeWalterScott, al
menossiseconsideraajenaaesaintluenciala temprananovelaRamiro,condede Lucena (1823),
de RafaeldeHúmaray Salamanca.
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aparenteso realescontradiccionesse descubrela dificultad paraconciliar la
dignificación del pasadonacionalconel examenmoralde la historiaespañola,
la dificultad paradefenderla conquistacon la ideologíaprogresistade un
humanitarismomáso menosliberal queinevitablementeconducíaala descali-
ficación de los eoni~uistadores.Sin duda, esoexplica la actitud defensiva
adoptadaporFeijoo,porJovellanoso porCadalso.Elcitadocertamenpruebaque
parala vindicaciónde la conquistase pensósobretodoen laépica,y resultados
significativosdeesaapuestafuerondespuésMéxicoconquistada(1798),deJuan
de Escoiquiz,y La conquistadel Méxicopor HernánCortés(1820), de Pedro
Montengón.Esteúltimo poemaya nopuedeevitarlasvacilacionesquemuestran
los intelectualesespañolesdesdefines del XVIII, y que dan al poemauna
complejidadindudable’4.

Lasprimerasnovelassobrelaconquistade Américaheredaránesacomple-
jidad. No habíansido muchaslas que se habíanocupadodel tema antesde
Guatimozín, a/timo emperadorde México: Xicoténcal,príncipe americano

(1831),de SalvadorGarcíaBahamonde,yPizarroyel sigloXVI(1845),dePablo
AlonsodelaAvecilla, sonlas mássignificativas.En relaciónconlaAvellaneda
interesaespecialmentelaprimera,que,comoya esbiensabido’5,nadatieneque
ver conesaotrapublicadaen Filadelfiaen 1826bajoe] título deiicoténca¡,cuyo
autoraúnpermanecedesconocido.Lascoincidenciastienenquever,sobretodo,
conelcaudillotíaxcaltecaquehacedehéroeenambas,y las diferenciasconlos
presupuestosideológicosdesdelosquese relatanloshechos.Probablementesu
escrituraresultóestimuladaenunoy otro casopor la difusiónde novelascomo
LosIncas(1777)deMarmontel(apartirde 1812 semultiplicaron susediciones
españolasdurantelos períodosliberales,o se difundía en edicioneshechasen
Francia),Pabloy Virginia (1798),deBernardinodeSaint-Pierre,yAtala (1801),
de Chateaubriand,peronoesdifícil comprobarquelascircunstanciaspersonales
yelmedioculturaldelosescritorespesabanmuchomásquelasrealesosupuestas
influenciasextranjeras.El patriotismoemancipadorjustifica las simplificacio-
nes con que en América se ahordó el tema de la conquista,evidentesen la

14. De estostemasseocupaminuciosamente¡a tesisdoctoralLa conquistadeMéxicoenla
épica delsiglo XVIII: hazañaspara unapolémica, deJavierYagtie Bosch,presentadael 16 de
diciembrede 1992en la UniversidadAutónomadeMadrid.

15. VéaseMercedesBaqueroArribas:«La conquistadeAméricaenla novelahistóricadel
romanticismoespañol:el casodeXicotencal,príncipeamericano»,en Cuadernoshispanoame-
rlcano% nY 48$),Madrid, juniode 1990,pp. 125-132.
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literatura que comentólos hechos relacionadoscon Hernán Cortés y con
México16, incluida la novela publicadaen Filadelfia. Frenteal prototipo del
salvajerousseaunianoqueseofreceenlicoténcal,losnoblesguerrerosdeGarcía
Bahamonde,bravosy a vecescrueles,guardanevidenterelaciónconaquellos
cuyashazañasAlonsode Ercilla habíaconvertidoenmateriaépicaalescribirLa
Araucana,de dondeprocedenlos versosque encabezancadacapítulo de la
novela. La Avellanedaheredópara su obra estavisión del indígena,y pudo
contrastarla deficiente condición moral de Cortés con la de unos rivales
valerosos,magnánimos,caballerescos,cumplidoresde lapalabraempeñada.

Lascircunstanciasde suestanciaen Españadeterminabanla deudadeTula
conXicoténcal,príncipeamericano.«Envanopretendenlosautoresextranjeros
—advertíaGarcíaBahamondeen notapreviaa su novela—disminuir la gloria
deHernánCortésya pintándolecomoaun tiranoquehacíalaguerraa hombres
desnudos,ya tomandolacausade estoscuyaignoranciay sencillascostumbres
lesconducíana inclinarsucuelloal yugo delos españoles»’7.La actitudcrítica
de laAvellanedano hacíasinoinsertarseenunatradiciónaúnreciente,peroque
puederastrearseenEspañadesdefinalesdel siglo XVIII. Precisamente,uno de
[osaspectosnotablesde la polémicadel Nuevo Mundo fue la insistenciade
quienescriticaban la conquista españolaen reducir a los indígenasa una
condición inferior, que los habríaincapacitadopararesistira los invasoresy
dejababienmanifiestalacrueldaddeéstos.Lapreferenciaporun indio devalor
extraordinario,hábil en la guerra y en la política,obedecíaala pretensiónde
realzarelheroísmoespañol.Constituíaasíunfruto tardíode ladisputadel Nuevo
Mundo, y esavisión de los antiguosmexicanostendríaunarepercusiónaúnno
valorada.Algún díala recepcióndeGuatimozín,últimoemperadordeMéxicoen
elámbitohispanoamericanorecibirálaatenciónquemerece.La novelaapareció
inicialmenteenE/Heraldo deMadrid,desdeel21 defebrerohastael25de abril
de 1846,y enesemismoañofue publicadaencuatrovolúmenesporla Imprenta
de A. Espinosay Cía., tambiénen Madrid. En 1847 se editó en Valparaíso
(Imprentadel Mercurio), y en 1853 en México (Imprentade J. R. Navarro).
Resultacuriosocomprobarquesólotrassudifusiónenlosterritoriosconquista-

16. Puedecomprobarseen el romance«Xicoténcal» (1838), del cubanoGabriel de la
ConcepciónValdés(«Plácido»),la tragediaXicoténcal(1828),delmexicanoJoséMaríaMoreno,
elpoema«ProfedadeGuatimoc»,del tambiénmexicanoIgnacioRodríguezGalván,y La tragedia
Guatimozín(1829),de JoséFernándezMadrid,queno permitensino la idealizaciónsin maticesde
loshéroesamericanos.

17. VéaseXicoténcal,príncipeamericano,Valencia, Imprentade JosédeOrga, 1831, p. u.
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dos porHernánCortésse advierteel interésmexicanopor temassimilares.Los
primerosresultadosnotablesse debierona Eligio Ancona,queenLa cruzy la
espada(1866) y LosmártiresdelAnáhuac(1870)acentuólos aspectosnega-
tivos delaactuaciónespañola,impulsadapor laavariciay lacrueldad,y reiteró
lavisión heroicade losindígenas,defensoresde su libertadhastala muerte.

Fruto de la circunstanciaespañolade su autora,Guatimozín,último empe-
rador de Méxicopodíaservir de inspiraciónal nacionalismoliterario hispano-
americano,mientrasen Españasuvisión del indígenay de laconquistaparecía
cadavezmenoscompartida.El temadeMéxico dio lugaraquíaotrasnovelasde
interésvariable,comoLa conjuracióndeMéxicoo loshijas deHernánCortés

(1850),de Patricio de la Escosura,y EleonordeMotezuma,o un episodiodel
sigloXVI (1852),de ManuelRuizy Pérez.Conposterioridadseocuparonde los
hechosdeaquellaconquistaalmenosJulioNombelay Tabares(HernánCortés,

l868)yRamónOrtegay Frías(ConquistadeMéxicoporHernánCortés,1874).
Esosrelatospermitencomprobarqueentrelos escritoresespañolesse habían
impuestoactitudesconservadoras,desdelas cualeslosplanteamientosliberales
—aunquefuesentan moderadoscomo los que podíandesprendersede obras
comolas delaAvellanedao Avecilla— significabanunalecturanegativade lo
ocurrido en América, a pesar de que nadie habíacuestionadola empresa
evangelizadora,empresareservadaalpueblocristianoporexcelencia,alpueblo
español’8.Cualquieractitudminimamentecríticadespertabalas suspicaciasen
unaépocaquevivió laintervenciónespañolade 1862enMéxico,yelbombardeo
de Valparaísoy El Callaopor la flota de MéndezNúñezen 1866.Lasheridas
abiertascon la guerra de la independenciaestabanlejos de cerrarse.Esas
circunstanciasno seríanajenasalaexclusiónde Guatimozín,últimoemperador
deMéxicode lasprimerasObras completasde laescritoracubana.La proximi-
dadde laCortedeterminabala difícil aceptacióndelanovela,comoanteshabía
determinadoloshallazgosy lasignificacióndeunadelas obrasmásdestacadas
del romanticismohispánico.
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18. Al respectopuedeverseel artículocitadodeMercedesBaqueroArribas,y sobretodo su
Memoriade LicenciaturaLa novelahistórica de temaamericanoenel romanticismoespañoL
1826-1852,presentadaenlaFacultaddeFilosofíay Letrasdela AutónomadeMadridellOdejunio
de 1987.


