
ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA ELABORACION DE 
LA NOVIA DEL HEREJE.Los folletin~ de 1843. 

Hebe Beatriz Molina -tt 

· Cuando se emprende el estudio de La novia del hereje 
o La Inquisición de Lima de Vicente Fidel López, se plan
tean cuest iones fundamentales que no se pueden resolver 
con premura: ¿cuándo es elaborada realmente esta novela 
y, por ende, qué circunstancias influyen en su 
composición?, ¿cuál es el texto que el autor considera defi
nitivo?. Se sabe con certeza que esta obra comienza a pu
blicarse en 1854, por entrer,as, en El Plata Científico y Li
terario (Buenos Aires, Imprenta de Mayo) que dirige 
Miguel Navarro Viola. Algunas declaraciones vertidas por 
López en la '1Carta-prólogo11 

-
1110 que fué escrito á los vein

te y cinco [años;n 1- parecen determinar la fecha de elabo-

• Universidad Nacional de Cuyo - C(XIIICET. 

1 Vicente F . LOPE Z. "La novia del her eje. o la lnquisicion de 

Lima''. En El Plata Cien tífico y Lite rario, Buenos Aires, Imprenta 

de Mayo . 1854, setiembre, t. II. p, 147-1 97; noviembre, t. ITI. 



274 Hebe Beatriz Molina R.L.M. 19-(1986) 

ración de la obra: 1840. El autor también aclara que los 
manuscritos que envía al editor desde Montevideo "hace 
algunos años que fueron impresos en Chile como folletín 
de un Di.ario" (54, t. II, p. 147). Estas palabras hacen supo
ner que la novela -se sobrentiende "toda entera"- es publi
cada primero en ese país. 

Sin embargo, según descubren las investigaciones de 
Daisy Rípodas Ardanaz 2, sólo los cuatro capítulos iniciales 
de La novia del hereje aparecen en El Observador PolÍtico, 
periódico de Santiago de Chile, en los números 1, 2 y 3, 
del 24 de julio al 16 de agosto de 1843. López necesita re
cuperar el dinero perdido tras el cierre del Liceo. Por ello 
empieza a publicar folletines. Envía un ejemplar de éstos 
a su padre y, en una carta fechada en Santiago el 22 de ju
lio de 1843, le confiesa: 

"Por e l folletín verá Ud.q. mis estudios van 
abarcando á la América entera y q. continuo 
trabajando y sin desmayar, venciendo las im·· 
presiones personales y haciendo, como todo 
p obr e, de la cabeza una máquina q. sirva á 
todos sin cuidarse de la posicion especial del 
corazón q. la mueve".3 

Comienza, pues, a escribir la novela en ese año - 184 3- a 
la edad de veintiocho años. A los treinta v nueve vuelve 
a ocuparse de esta obra, en Montevideo, aho~a por vocación 
y por gusto 4 • Quiere reconstruir el pasado argentino para 

p. 69-162; l855, eno, r o, t. IV , p. 98-155: mar zo. t. v, p. 101 · 
125; julio. t. VII. p. 2 1-127. t. II, p . 148. En adelant e cito 
5 4; c onsigno s6lo el tomo y l a página. Respet o la grafía en l as 
transcripciones de ésta y de las otras fue nt e s. 

2 Daisy RIPODAS ARDANAZ . ''Vicen te F idel L6pe , y la no ve l a tiistó
rica; Un ensayo inicial desconocido". En Revista de Historia Ame
ricana y Argentina, año IV. no s , 7 y 8 , Mendoza, Univers i dad N¡¡
cional de Cuyo. Facultad d e Filosofía y Letras. I nstituto oe Hi s 
toria, 1962-1963. p. 133 - 175. p. 163. 

3 ARCHIVO GENERAL OE LA NACION. Colección de los López. Doc. 
3963. 

4 C f. ~. doc. 4303. 
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que se comprenda mejor el presente. Estas motivaciones 
tan , disímiles al publicar la novela en una y otra ocasión 
originan, sin duda, las múltiples diferencias que se observan 
entre los folletines de 1843 y las entregas de 1854 5 • 

El argumento es el mismo, salvo en algunos detalles 
-Romea debe esperar una licencia real desde España para 
poder casarse, Gómez no ha sido pretendiente de María-; 

La materia narrativa se distribuye de la siguiente forma: 
Folletín 1: capítulo I, "Lima en el año de 1578". Corres
ponde al capítulo I de la edición de 1854 . 

• Folletín 2: [capítulo I, segunda parte). El comienzo del 
tercer folletín y la alusión en éste al relato del marinero 
portugués permiten afirmar que esta segunda parte con
tiene el capítulo II de las entregas porteñas. 

. Folletín 3: capítulo II, "¡Ha salido!!!.... god ...... . 
d ......... !!!". Abarca los dos Últimos párrafos del capítulo 
II de 1854, todo el III y el IV casi completo, pues le faltan 
los tres Últimos párrafos. 

En la versión de 1843 el narrador en primera persona 
del plural -plural de modestia- se muestra más abierta
mente identificado con el autor que en las entregas pos
teriores, pues se reconoce escritor- "hechos curiosos que 
desenvolveremos en otros fo1leti nes" 6-. Su postura ante 
los hechos históricos que conciernen a la novela es la de 
un joven impetuoso y decidido, que critica con acidez y 
sarcasmo a los españoles. Esta perspectiva es reemplazada , 
once años después, por la de un adulto sereno y discreto, 
interesado más en reconstruir el pasado que en modificar 
el presente. Este cambio fundamental se advie rte con 

S Pera el cotejo entre ambo s tex tos. sólo he conseguido los fo 
lletines I y 3. ye que la Biblioteca Nacional d e Chile no posee 
le colección completa de El Observador Político y no he podido 
localizar este periódico en otras bibl iotecas. 

6 V. F. LOPEZ . "La Novia de l Heri,je o la Inquisicion de Lima", 
En El Observador Político. S a ntiago (Chile). Imprenta del Progre
so-Imprenta Liberal, nº 1. 2q de julio de 1aq3_ p. 1-3: nº 3. 
16 de agosto de J8q3, p. 1-3. n º 1. p. 3. En adelan te cito~ 
y consigno sólo el número y la página. 
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claridad, por ejemplo, en el hecho de que suprime en 1854_ 
una fuerte diatriba contra ªnuestros padres". El narrador, 
que se ubica a sí mismo en la segunda generación de 
americanos libres, defiende con ironía y sarcasmo nuestra 
independencia política e idiomática-: 

"Mas, a nosotros toca enmendar el crimen 
y abominar e l parricidio que aquellos malos 
hijos que se llamaron Mackenna, Carreras, 
San Martin, O'Higgins, Las Heras, Freire &c. 
c ometieron tomando perversamente el nom
bre de su poster idad, es decir, de nosotros; 
nos toca pues lavarnos las manos y acercarnos 
contritos y arrepentidos al confesionario del 
Metropolitano Gomes de Hermocilla para que 
por gracia de su benéfico Jacobinismo nos 
absuelva, y por obra y gracia de su arte de 
Hablar nos enseñe a espresarnos, habilidad 
que íbamos perdiendo desde el año diez 11 (43, 
nºl,p.l). 

Estos cambios en la actitud del narrador traen aparejadas 
algunas variaciones en el en foque histórico. El panorama 
inicial de los folletines - mucho más breve que en la edición 
completa- se refiere especialmente a la codicia por los te
soros americanos. Los españoles, caracterizados en form a 
peyorativa, se engañan acerca de la magnitud de las rique
zas incaicas: 

1843 
11 Ape nas habían puesto 

su píe los Españoles e n las 
playas de la Améric a mer i
dional, c uando ya sus oídos 
avarientos y crédulos esta
ban repletos de las noticias 
exajeradas con que se les 
pintaba el gran imperio que 
gobernaban los opulentos 
Reyes Incas" (43, n º 1, p . 
1). 

1854 

"No bien las carabelas 
de Colon habían echado en 
América el inquieto carg~ 
mento de bravos a venture
ros ( ••• ), cuando ya resonó 
por el mwido la fama de 
las grandezas y de la opu
lencia del Imperio de los 
Huincas11 (54, t. II, p. 154). 
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Pero, además de los conquistadores hispanos, tienen puesta 
su mirada en América 11todos los otros reyes de Europa" (43, 
n ° 1, p. 1 ). Esta idea desaparece en 18 54. Sólo queda la de 
que Felipe II "hace temblar" a las naciones de ese continen
te. 

También se suprime la crítica a los nobles: 

1843 

"Es sabido que c uando un 
noble no puede trabajar se 
muere de hambre, porque 
el trabajo personal á mas 
de ser indigno, es uno de 
los modos de perder hidal
gura, y asi es que no pudien 
do ser cosa en España mu-= 
chos se venían a la Améri
ca condecorados de algun 
título oficial, que ni mas 
ni menos era, que una licen 
cía para robar" (43, n ° 1~ 
p. 1) . 

1854 

"La mayor parte de las fami_ 
lias que ocupaban en Lima 
las primeras líneas de la so
ciedad estaban cer canamen
te e mparentadas c on la pri
mera nobleza española, y ha 
bian venido á América pre-= 
miadas por la s hazañas con 
que sus gefes se habían dis
tinguido en los campos de 
Italia Ó de la Flandes" (54, 
t. II, p. 158). 

El fanatismo de los "discípulos de Torquemada" no es 
tratado en el panora ma histórico de 1843, y la Inquisición 
es mencionada sólo una vez como arma de Felipe II. Sí se 
critica con ironía, en la novela propiamente dicha -a propó
sito del sermón del padre Andrés- , la falta de libertad de 
pensa miento que en cuestiones religiosas impuso España. 

El narrador de los folletines no se preocupa por aclarar 
cuáles son las fuentes históricas en las que basa sus afirma
ciones, corno hace el de las entregas. Sólo menciona una 
vez, en relación con el origen de las tttapadas", la obra del 
arcediano Barco de Centenera. 

En cuanto al desarrollo de la tra ma, la diferencia más 
significativa se advierte en el diálogo entre Romea y GÓ
mez (cap. l). Muchos de sus parlamentos están inte rca mbia
dos: Gómez comenta la falta de noticias acerca de los pira-
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tas (Romea, en 1854); Romea recuerda el sermón del padre 
Andrés, describe a don Felipe y revive el momento en que , 
su futuro suegro le concede la mano de María (Gómez, en 
1854). Otras diferencias se originan en el interés del narra
dor de 1854 porque el diálogo sea más natural. Con las mo
dificaciones efectuadas en Montevideo varía la caracteri
zación de los personajes, sobre todo de Romea, quien gana 
en hondura al ser presentado más íntegro y circunspecto. 

1843 

[Gómez] "Segun dicen te 
casarás pronto con ella, me 
alegro porque linda; pero 
tiene un defecto terrible 
y no sé como es que te re
suelves a unirte con ella. 

- Cual defecto, no se 
lo he visto, ni se lo conos
co. 

-Es criolla, es limeña, 
es artera, finge, parece una 
paloma, se hace la inocente 
y sin embargo es ardiente, 
sagaz y viva, es americana, 
en fin" (43, nº 1, p. 2). 

1854 

"Dicen que te casas muy 
pronto con la muchacha. 
Ella es linda, pero tiene un 
defecto que hará feliz al que 
la pierda. 

-Mientes! le resp?ndiÓ 
indignado el otro, no se que 
placer te procura el calum
niar así á esa pobre niña. 

- No te enoJes, 
hom bre! ... te lo digo porque 
siendo criolla y siendo lime
ña seria un milagro q ue no 
fuese artera y coqueta. No 
la ves ? parece una palomita 
llena de miedo y de inocen
c ia, y s in embargo yo te juro 
que es viva y ardiente como 
buena americana" (54, t. II, 
p. 160) . 

López corrige casi todos los pár rafos cuando vuelve a 
elaborar su novela en Montevideo. En general se observa 
un mejoramiento de la prosa. Por ejemplo, cambia vocablos 
que se repiten en muy corto tramo; busca la palabra o la 
frase que sea más exacta o más expresiva; suprime una for 
ma de voseo en boca de un inglés -"-Quien sos?'' (43, nº f; 
p. 2)- y la reemplaza por "-Quien eres?" ( 54, t. U, p. 179). 
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En síntesis, de este cot ejo se puede inferir que el texto 
de los cuatro primeros capítulos de La novia del hereje es 
casi totalmente reelaborado para su publicación en El Pla
ta. 

¿Escribe Vicente F. LÓpez algo más de su novela en 
Chile?, ¿la publica completa en otro periódico?. Parece que 
no. Durante sus exilios, no deja de informar a su padre acer 
ca de las obras que elabora; incluso, si puede, le envía co= 
pías para que don Vicente le dé su opinión sobre ellas. Se
gún se ha visto, López hijo manda a Buenos Aires un ejem
plar de El Observador, pero éste no llega a destino 7• El pa
dre lee, sin duda, por primera vez La novia del hereje en 
octubre de 1854, cuando se publica en El Platas. La novela 
no es mencionada en la correspondencia familiar y de ami
gos antes de esta fecha. Tampoco fig ura en una lis ta de 
obras escritas en Chile que LÓpez registra en uno de sus 
cuadernos de apuntes 9• En definitiva, no hay pruebas de que 
La novia del hereje sea elaborada en 1840 , ni que se publi 
que íntegra en Chile. Las afirmaciones de López en la "Car 
ta-prólogo" no pueden, por tan to, ser tornadas al pie de la 
letra . 

Otros aspectos q ue no he abordado aquí por razones de 
espacio - fecha de elaboración definitiva de la novela, inci
dencia de su publicación por entregas, fecha de la edición 
de Últ ima mano- serán desarrol1ados en un próximo trabajo. 

7 Cf. ARCHIVO GENERAL DE LA NAC I ON, Colección de los López. Doc. 
2295. 

8 Cf. ib i d., doc. 2437 . 2439 , 2 440 et al. 

9 Cf. ib i d., doc 5451. 




