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MASA Y CULTURA EN EL PARIS DE ENTRE-GUERRAS 
A TRAVES DE LA NOVELA: 

INTRODUCCION 

  

, a novela es una fuente privilegiada para el andlisis de una serie de 

procesos socioldgicos, del imaginario social’ de una sociedad. La 

novela hace parte del discurso socia? de un espacio y una época; y, 

como tal, registra todo tipo de imagenes, de formas, de estereotipos, de 

situaciones y de estilos que se desarrollan en una sociedad. Esos 

procesos imbricados son re-elaborados por el novelista en forma de 

iconos y de alegorias: y. frecuentemente Opuestos con ironia} y con 

humor a las realidades sociales a las cuales se refiere. Es a través de las 

actitudes, sentimientos, opiniones y mentalidades que estos procesos 

aparecen al lector, aglutinados en formas de estilos de vida.4. A través 

  

| Claude Duchet, Sociocritique, pag. 123. “... toda escritura y por ende practica de la imagen, se ejerce en funcién de un campo icénico (al mismo tiempo que nocional y afectivo) especifico de tal u tal formacién socio-histérica  y socio- cultural...”. 
> Ver al respecto Marc Angenot, Un état du discours social, pag. 83. “... todo lo que se dice y se escribe en un estado de sociedad”. Asi como lo dice Régine Robin, “EL discurso social es un rumor global no coherente (...) lo que funciona evidentemente bajo forma de presupuestos, (...) de lo informe del hdbito, de lo no- dicho, lo impensable, lo que bloquea: (...) el ruido del mundo que se va convertir en materia textual”. 
3 Ver al respecto Mijail Bajtin, Teoria estética de la ‘novela, pag. 126. “El papel 

de la parodia literaria de la variante Predominante de la novela, es muy importante en la historia de la novela europea”. 
4 La nocidén de estilo de vida aqui utilizada, se relaciona con el planteamiento que hace Bourdieu para el andlisis de los usos lingiifsticos de los distintos sectores de la sociedad. Ver al respecto, Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, pag. 41. 

“Los usos sociales de la lengua deben su valor Propiamente social al hecho de que tienden a organizarse en sistemas de diferencias (...), reproduciendo en el orden simbolico de las digresiones diferenciales, el sistema de diferencias sociales. (...) Estos estilos, sistemas de diferencias clasificadas y clasificantes, jerarquizadas y
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de este andlisis me he propuesto abordar algunos de los efectos de la 

cultura moderna y en particular de su masificacién, para dilucidar desde 

otra perspectiva, los afectos y las identidades que en los afios de entre- 

guerras se originaron en Paris, en la vida diaria. 

Para el andlisis se estudiaron tres novelistas y cuatro novelas en total. 

De Céline (Louis-Ferdinand Destouches), “Voyage au bout de la nuit” 

y “Mort a Crédit”; de Georges Duhamel “Chronique des Pasquier”;y 

de Jules Romains “Les hommes de bonne volonté”. El conjunto de 

estas novelas fueron escritas en el periodo de entre-guerras y se 

refieren al mismo. En algunos casos los novelistas rememoran épocas 

pasadas, a través de sus distintos personajes, haciendo alusié6n a un 

imaginario difuso en el tiempo: pero, de cualquier forma, caracteristico 

de esa €época. En otros, como en el caso de Duhamel y Romains, la trama 

de las novelas se inicia, para el primero, a finales del siglo XIX, y para el 

segundo, antes de la Primera Guerra Mundial. 

“Voyage au bout de la nuit” de Céline, trasluce un discurso social 

arraigado en un fuerte sentimiento de desterritorializaci6n. Describe con 

lujo de detalles, los efectos del hacinamiento en los suburbios, debido a 

la migracién creciente del campo a la ciudad después de la Primera 

Guerra y a los efectos de un urbanismo devastador; el aglutinamiento de 

casas mal construidas, en terrenos baldios, desprovistas de cualquier 

parametro de higiene. Relata cémo las nuevas exigencias laborales 

inducen a la falta de oportunidades y a la decepciédn de una gran parte 

de los habitantes de la ciudad. 

  

” Jerarquizantes, marcan aquellos que se las apropian
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“Mort a Crédit” del mismo autor, tiene en cuenta un discurso 

social centrado en la degradacién de todo un sector de la poblacién, 

después de la Primera Guerra Mundial, que se dedicaba al comercio y al 

artesanado. La perdida de perspectivas para esos trabajadores ante el 

auge de los grandes almacenes, el incremento del empleo de las mujeres 

en sectores industriales, la necesidad de aprender nuevas técnicas y de 

obtener una éptima calificacién para ascender en la empresa oO encontrar 

trabajo, son muchos de los temas abordados, por Céline en su obra. 

Ademas, evoca un imaginario relacionado con los cambios de las 

nociones de tiempo y de espacio, impuestas por las necesidades del 

“racionalismo”, la eficacia y diversificaci6n reinantes. Asf, como la 

pérdida de referencias ocasionada por un sin nimero de invenciones 

técnicas, que dejaron en el olvido las tradiciones y costumbres. La obra 

de Céline representa una rica fuente para ilustrar el sociograma de 

desterritorializacién. 

Georges Duhamel a través de los diez tomos de “Chronique des 

Pasquier”, centra su narracién alrededor de las dificultades y 

obstdéculos que la familia Pasquier debié afrontar desde la vispera de la 

Primera Guerra, para surgir en un medio pequefio-burgueses citadino, 

siendo de origenes campesinos. Los hijos del matrimonio fueron quienes 

se beneficiaron de las posibilidades que los afios veinte brindaron a 

muchos como ellos, gracias a sus capacidades, vicios y virtudes, 

permiténdoles acceder a nuevos espacios, tales como: los negocios, las 

artes y las ciencias. Cada uno de los caracteres de los hijos ofrece todo un 

cuadro de imdgenes de la época. Pero, es a través de dos de ellos, la 

Pianista Cécile y el bidlogo Laurent, que el escritor lanza una mirada
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critica de todos aquellos, que ante sus ojos, aparecen como productos 

perversos de una “civilizacién mecdnica”, que generd la pérdida de 

valores tradicionales. Estos dos personajes expresan el sentimiento de 

incomprensién, pero al mismo tiempo de trascendencia, frente al 

desasosiego, al desamparo y a la soledad que en medio de la masa 

muchos sentian en esa época. Al lado de ellos dos, estd el personaje de 

Joseph, quien encarna el éxito répido pero efimero de los negocios, el 

pensamiento “racional” de un discurso, fundado en las apariencias para 

lograr sus objetivos, la negacién o mejor revalorizacién de sus origenes, 

con el dnimo de cambiar aquel pasado que se resistfa a asumir, el de las 

raices campesinas de sus ancestros. 

La novela de Jules Romains “Les hommes de bonne volonté” es 

una obra extensa, reunida en cuatro volimenes y subdividida en 

veintisiete tomos. La novela comienza antes de la Primera Guerra 

Mundial, en 1908 y termina en 19335. Para este estudio se tuvo en 

Cuenta Unicamente el tltimo volumen, que tiene como marco de 

referencia los afios veinte y comienzos de los treinta. Jules Romains 

transcribe un imaginario social muy diverso de la sociedad parisina. Los 

distintos personajes exponen a través del sociotexto, un simbolismo rico 

en detalles, en torno a los problemas de orden social, politico, econdmico 

y cultural. Desde su titulo el escritor esconde cierta intencidn, que es la 

de transmitir al lector una moral: la de “la buena voluntad”, que Romains 

consider6 hacia mucha falta por esos afios. De hecho el autor construy6é 

buena parte de su obra, entre novelas y piezas de teatro, en torno a una 

  

5 Como dato curioso Jules Romains escribid la Ultima parte de su extensa 
novela, durante su exilio en México, donde se establecié en 1942, bajo los auspicios 
de Alfonso Reyes.
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idea filos6fica, el “unanimismo”, que pretende que cada ser y cada cosa 

participan de un alma colectiva. 

Esta teoria filoséfica fue el origen de la creacién de su extensa obra. Su 

deseo era dar cuenta de los estados colectivos de distintos sectores de la 

sociedad parisina. En el volumen estudiado se alude a cinco personajes 

principales, alrededor de los cuales se desarrolla la trama. El primero es 

Jallez, con quien el novelista se identifica, que es a su vez escritor y 

funcionario de la Sociedad de Naciones, en Ginebra: Jerphanion, amigo de 

Jallez, quien fue un funcionario de gobierno, ocup6 diferentes cargos en 

distintas administraciones, mds que un politico era un humanista 

preocupado por los problemas sociales y sus ambiciones sobrepasaban 

las tendencias partidistas; Haverkamp, financiero, inversionista, 

representante de una cierta burguesia que se enriqueci6 antes de la 

Primera Guerra, fructificé6 en los Primeros afios de los veinte, y se 

esfumé con la crisis econémica de los treinta; el cuarto personaje es 

Francoise, una estudiante de letras de origen burgués que se enamora de 

Jallez, y que a través de su imaginario simboliza muchos de los rasgos 

del esteticismo, que caracterizé esa época. El otro personaje Durvin 

representa un lider con tendencias fascistas, que a través de sus rasgos 

conforma la iconograffa del espiritu de las bandas, que se difundié por 

esos afios. La obra de Romains permite analizar a través de su relato, de 

sus didlogos y de muchos de sus monélogos, los rasgos que conforman 

dos de los sociogramas propuestos, el esteticismo y el espiritu de banda. 

El esteticismo que exige la vida moderna, las preocupaciones crecientes 

por un estilo de vida entre el lujo y la belleza, la moda y la decoracion 

son algunos de los rasgos de esos personajes. El espiritu de banda, en
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que muchos se refugiaron ante el desasosiego de los afios treinta, de la 

precariedad en todos los ambitos, de la confusién y la decepcién politica, 

y del cuestionamiento del discurso de la modernidad, es ampliamente 

ilustrado por Romains, a través de sus personajes. 

Estas novelas que constituyen el! marco de referencia de este estudio, 

remiten a vivencias “ambiguas”, puesto que son particulares de algunos 

individuos, cuyos papeles son re-interpretados de manera simbdlica por 

ciertos personajes. Pero, las mismas son ricas en rasgos del acontecer 

cotidiano de la sociedad parisina de la €época de entre-guerras, 

confrontada con los efectos de la masificacién y de la 

desterritorializaci6n de la cultura tradicional. 

Esos rasgos “ambiguos’® preconizan un conocimiento parcial de una 

realidad que relata la novela (pues la novela no da cuenta de 

totalidades’). La narracidn de los aconteceres de la vida cotidiana en 

forma imbricada y en distintos planos, puesto que esta referida al diario 

vivir, se efecttia a través de multiples campos icénicos’. Pero, a través de 

su lectura, el conocimiento de un discurso social se vuelve accesible. 

  

6 Umberto Eco, La estructura ausente, pags. 160-161. “La ambigiiedad 
productiva es la que despierta Ja atencion y exige un esfuerzo de interpretacién, 
permitiendo descubrir una lineas o direcciones de descodificacién, y en un 
desorden aparente y no casual, establecer un orden més calibrado que el de los 
mensajes redundantes”. 

7 Ver Pierre Zima, Manuel de sociocritique, pag.105. “... el texto literario no 
es mi una imagen de la sociedad ni una ilustracién del discurso tedrico: transforma 
{traduce) ciertos problemas sociales en problemas semdanticos y narrativos”. 

8 Ver Claude Duchet,_Op. cit, pag. 123. “La textualizacioén tiende 
evidentemente a recubrir el diagrama Preexistente, y borrar los rasgos mds 
perentorios, y a recomponer el dibujo, pero no hasta el punto de hacer 
desaparecer todos los rasgos, perceptibles en una transparencia bajo la luz 
apropiada; el problema es regular ia iluminacién, a partic de las indicaciones dadas 
por el texto”. 
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Las novelas estudiadas tienen como marco de referencia la época de 

entre-guerras en Paris. Este periodo significé para muchos de sus 

habitantes, un cambio definitivo en las maneras de vida. La modernidad 

que se perfilaba siglos atrés se instal6 en la vida de todos o de casi 

todos, con sus efectos, para unos lujuriantes y encantadores, para otros 

francamente perversos. Su brillo, esplendor y fugacidad fue narrado por 

Baudelaire, en el siglo XIX, admirablemente. Pero durante las primeras 

décadas del siglo XX, las maravillas del progreso, de la razén, del 

mercantilismo se transformaron, para las masas desarraigadas, en 

hacinamiento, marginalidad y enfermedad, en particular después de la 

gran pesadilla que representé la Primera Guerra Mundial. 

Los distintos aspectos de la modernidad, incluidos aquellos referidos a 

la masificacién, han sido sin duda alguna, bastante estudiados por 

socidlogos, filésofos, historiadores y teéricos en general. Sin embargo, 

algunas de las novelas escritas por aquellos afios, dan cuenta de una 

doxa? de desamparo ante la masificacién, de una ambigiiedad creciente 

de los ideales de progreso y las creencias de la racionalidad, de un 

cuestionamiento de los fundamentos de la sociedad y de una re- 

estructuraci6n de los grupos sociales en formas de estilos de vida para 

enfrentar la cotidianidad; todo lo cual considero de gran riqueza para la 

comprensioOn de esa crisis de valores, que caracterizo el discurso social 

parisino de la época de entre-guerras. Mi propésito ha sido el de tratar 

  

9 Régine Robin, “Pour une socio-poétique de Uimaginaire social”, pig. 106. 
“A través de las prdcticas socio-histéricas. ellas mismas movedizas, el sociograma 
puede en un momento dado, fijarse en forma de doxa, cliché, estereotipo, pero la 
mayoria del tiempo el trabajo de la ficcién consiste en hacerlo mover, en 
transformarlo, en desplazarlo por  afiadidura de nuevos elementos, por 
deslizamiento de sentido, por inversiones semdnticas 0 por la extinciédn semidtica. 
El sociograma no deja de reconfigurarse, de cambiar de regimenes de sentido, de 
desplazar el significado de las palabras”.
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de dilucidar una serie de sentimientos respecto a la modernidad, un 

malestar frente a la cultura y cierta ambigiiedad de los discursos que 

hicieron parte de ese imaginario. 

Para este andlisis de la novela se ha tenido en cuenta como marco 

teorico la seciocritica'® que propone una nueva perspectiva frente a la 

tradicional forma de abordar el estudio de una expresién estética, como 

el de la novela!!. En el texto de la novela es posible develar un discurso 

social que caracteriza un imaginario particular. Este imaginario abarca 

no s6lo a unos personajes, a través de los cuales se teje el entramado de 

la novela, sino que se extiende mds alld del discurso propiamente 

novelesco a rasgos de la vida diaria, que corresponden a un tiempo y un 

espacio determinados, en los cuales el escritor, a su vez, se inscribe. Asf, 

la novela se desarrolla en una intertextualidad del imaginario de la 

época, del autor y del texto mismo. Ahora bien, cada uno de esos 

discursos representa uno posible, entre muchas lecturas. En ese 

discurso social que el autor transfiere al texto, de acuerdo a su 

interpretaci6én y su proyecto, se articulan valores sociales, intereses 

colectivos o  particulares,  posiciones politicas y  preocupaciones 

econdémicas que adquieren forma a través del lenguaje. La novela es una 

  

10 Claude Duchet, Op. cit., pég. 314. “Es en la especificidad estética misma, la 
dimensidn del valor de los textos, que la sociocritica se esfuerza por leer esta 
presencia de las obras en el mundo, que llama su socialidad. Este supone la toma en 
consideracién del concepto de literalidad por ejemplo, pero como parte integrante 
de un andlisis socio-textual. Esto supone igualmente, la reorientacién de la investigacitén socio-histérica desde afuera hacia adentro, es decir la organizacién 
interna de los textos, sus sistemas de funcionamiento, sus redes de sentido, sus 
tensiones, el encuentro en ellos de discursos y de saberes heterogéneos...”. 

‘I Ver Régine Robin, Qp. cit., pag. 96. “Digamos para resumir que la 
sociocritica comienza a forjar sus instrumentos del andlisis en el lugar mismo 
donde los deja Lucien Goldmann suspendidos. Abandono de las macroestructuras, 
de las relaciones homélogas del espacio del texto y del espacio extra-textual, 
abandono de una sociologia del contenido, ...”
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forma de conocimiento de la realidad, que permite al lector acceder al 

imaginario de un discurso social, a través de su elaboracion lingtiistica y 

de su estructuracién semdntica; y, a partir de la critica velada y de la 

satira mds o menos manifiesta. 

Los distintos estilos de vida caracteristicos de una sociedad pueden 

abordarse a partir de un texto, como es el de la novela, estableciendo 

previamente los rasgos que definen cada uno de los sociogramas!?, 

planteados con anterioridad. Estos sociogramas que dan cuenta de esos 

estilos de vida, aparecen en el texto de la novela re-elaborados, pero no 

necesariamente diferentes de los percibidos en una realidad particular. 

Es esta relacién estrecha entre el discurso de la novela y una realidad, la 

que aborda la sociocritica permitiendo interpretar ciertos aspectos de 

una sociedad, a partir del sociotexto!3 de la novela. 

Ahora bien, si la novela produce un sentido nuevo y re-elabora la 

realidad, de ninguna manera constituye su replica. El autor re-crea el 

discurso social a través de su propia experiencia, que se inscribe en su 

cultura, pero no produce ni un reflejo ni una replica de la misma!4. El 

  

12 
~ Claude Duchet, “La Mise en texte du social”, en: Balzac et _la peau du 

chagrin, pags. 87-88. “Como consumidor y productor de ideologia, el texto 
encuentra, atraviesa y trabaja necesariamente estos diagramas y/o sociogramas (los diagramas constituyen como tos nervios de esos conjuntos movedizos de representaciones, en suspenso en el texto, que propongo llamar sociogramas), que 
se manifiestan sea asegurando ia coherencia de un sistema ic6nico, sea 
introduciendo un disfuncionamiento, sea suscitando imagenes secundarias, sea 
Produciendo extensiones diagramaticas y sociogramaticas en un relato o una 
descripcién”. 

[3 Me refiero ha todo el sistema sociogramatico semantizado, que aparece elaborado en el texto de la novela. El sociotexto contiene todas las referencias co- 
textuales, que se pueden seguir como huellas para la comprensiédn de los 
sociogramas. 

‘4 Pierre Bourdieu, Lareglas del arte, p4g. 303. “Volver a introducir el campo 
de produccién cultural como universo social auténomo significa librarse de la reduccidn que han Ilevado a cabo todas las formas, mds o menos refinadas, de la
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escritor permanece sumergido en su forma, construyendo su texto a 

través de uma serie de iconos!5, de alegorias!® y metdforas que 

representan imagenes especificas de situaciones diversas, de su propia 

cultura. 

El andlisis que se lleva acabo toma en cuenta una serie de conceptos y 

métodos de la sociocritica. Se trata de enfocar la mirada'7 de manera 

critica y analitica, de descifrar unos cédigos y una simbologia, a la 

manera de un etndégrafo, que se cristaliza en palabras, en expresiones de 

orden verbal y en un léxico que varia a través de los tiempos y del 

espacio. Me propuse rastrear una serie de huellas, que se precisaron con 

anterioridad, para evidenciar a través de simbolos!8 e iconos, unos 

sociogramas, unas doxas -estereotipos- que identificaron la época 

tratada, con el objetivo de ilustrar el sociotexto de esas novelas, que se 

  

teoria del ‘reflejo’ que sobreentiende los andlisis marxistas de las obras culturales, 
y en particular los de Luckaécs y Goldmann, ...”. 

'5 Umberto Eco, Op. cit,, pag. 222. “.. signos icénicos no poseen_ las 
Propiedades del objeto representado sino que reproducen algunas condiciones de la percepcidn comun, basdndose en cddigos perceptivos normales y seleccionando 
los estimulos que -con exclusién de otros- permiten construir una estructura perceptiva que -fundada en cddigos de experiencia adquirida- tenga el mismo 
‘significado’ que el de la experiencia real denotada por el signo icénico”. 

'6  P. Godet, “Sujet et symbole dans les arts plastiques”, en: Signe et Symbole, 
citado por Gilbert Durand, L’imagination symbolique, pag. 11. “La alegoria parte de 
una idea (abstracta) para Wegar a una figura, ...”. 

'7 La mirada es aquella del etnégrafo que desprevenido reacciona a tas 
formas que adquieren las tradiciones y costumbres de una sociedad en Ia practica 
cotidiana. Ver al respecto Henri Mitterand, Le regard et le signe. 

18 Gilbert Durand, Op. cit., pag. 13. “El simbolo es una representaci6n que 
hace aparecer un sentido secreto, es la Epifania de un misterio. La mitad visible del 
simbolo, el ‘significado’, estard siempre cargado de un maximo de concrecisén, y 
como lo dice excelentemente Paul Ricoeur, todo simbolo auténtico posee tres 
dimensiones concretas: es a la vez césmico (es decir adquiere su figuracién en el 
mundo visible que nos rodea), onirico (es decir se prende de los recuerdos, los 
gestos que emergen en nuestros suefios ...), finalmente “‘poético’, es decir que el 
sitmbolo hace también un Ilamado al lenguaje, (...). Pero igualmente la otra mitad 
del sfmbolo, esa parte invisible e  indecible que forja un mundo de 
representaciones indirectas, de signos alegéricos "
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refieren a un tiempo y a un espacio particulares, el de Paris de la época 

de entre-guerras. Lo que pretende la sociocritica a través de este tipo de 

analisis no es reducir los hechos sociales a enunciados textuales, sino 

tratar de establecer nexos entre el texto y la sociedad, designando 

ciertos intereses y problemas a nivel semAntico. 

La nocién de seciograma -desarrollada principalmente por Claude 

Duchet y luego retomada por otros teéricos como Marc Angenot, Régine 

Robin!® y Peter Zima-, permite abordar aspectos de la sociedad, anclados 

en los estilos de vida y afectividades, con los cuales Juega prolijamente 

la novela. La socialidad del texto novelesco subraya la importancia de las 

ideas, las imagenes, las formas, los estereotipos y las configuraciones 

discursivas, que se difunden en el texto y que obedecen a ciertas 

caracteristicas sociales e hist6ricas, pero que no dejan de transformase 

en el mismo. La sociocrftica pretende evidenciar lo social y lo histérico 

en el texto, mds no el-estatus social del texto mismo, ni de ninguno de 

sus personajes? . 

A través del sociotexto es posible explorar lo social y lo histérico en 

el texto. Esta categorfa integra en sf otros dos conceptos el de co-texto y 

el de fuera-texto*!. El primero alude a las referencias textuales 

saturadas de imaginario. Es decir, a las referencias culturales que el 

escritor trabaja a partir de imagenes de su cultura. Estas referencias 

ilustran una mentalidad de la época, aunque puede dar cuenta de una 

  

19 Ver Régine Robin,Op. cit, pdgs. 95-96. “... la novela como piedra angular 
de la constitucién del imaginario sociat, como lugar especifico de inscripcién de lo 
social y como produccién de un_ sentido nuevo, han estado a la base del 
cuestionamiento sociocritico a finales de los afios sesenta”. 

20 Ibid, pdg. 101. 

2! ‘bid, pag. 103.
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multiplicidad. El co-texto se refiere en suma, a la decoracién del 

ambiente, a la localizacién espacial, a la ubicacién temporal de la trama 

de la novela. 

El fuera-texto alude a todas las sefiales que el co-texto pueda 

proporcionar para imterpretar el mensaje que el escritor desea 

transmitir al lector. Son todas aquellas referencias que el lector pueda 

tener de la €poca, del lugar, del conocimiento de la historia, de los 

simbolos e iconos que caracterizan esa o esas culturas, a los cuales la 

novela se refiere. Es todo aquello que otorga sentido a la lectura. Como 

dice C. Duchet?*, es como una zona porosa en la que co-texto y fuera- 

texto se interrelacionan para el entendimiento de la obra. 

Ahora bien, el co-texto y el fuera-texto hacen parte de un 

discurso social. es decir, de todo lo que se dice, se describe y se narra 

en una sociedad en un tiempo determinado. La novela a pesar de tener 

su aspecto de ficcién, se refiere a rumores, afectos y sentimientos 

inscritos en un espacio y un tiempo particulares?3. El texto alude a una 

sociedad, a una cultura a través de una dimensién simbolica, a pesar de 

que sea un conjunto de representaciones parciales aglutinadas en torno 

a una trama. 

Dentro de esa trama podemos encontrar uno o varios centros que 

engloban diversas identidades -diferentes estilos de vida-. Es decir, a 

través de los sociogramas se puede dilucidar la coherencia de un. 

sistema de iconos correspondiente a un “estilo”, a unas maneras, a unas 

  

2 Ver Claude Duchet, Op. cit, 
2 

23 Ver Milan Kundera, L’art_ du roman, pag. 106. “La novela es una meditacién 
sobre la existencia vista a través de personajes imaginarios”.
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costumbres que dan cuenta de ciertos rasgos culturales. Estos rasgos 

pueden estar asociados a estereotipos, a doxas que la _ ficcién 

transforma por medio de cambios de sentido y, que aparecen por ende 

fragmentados. No se puede olvidar que la ficcién Juega con huellas y no 

sobre conjuntos o conceptos establecidos?4, 

Los sociogramas que pueden identificarse a través de un estereotipo, 

un cliché, un emblema, una _ noci6én abstracta, un objeto, una imagen, 

pueden aparecer fijos, en un momento dado, pero en realidad 

evolucionan; se desplazan temporal y espacialmente en la obra. Los 

sociogramas son constitutivos de un imaginario social. Los podemos 

identificar a través de indicios?5 que transmiten al lector avisado una 

memoria colectiva, un universo discursivo, un conocimiento histérico de 

la sociedad. Ademas del valor que ciertos indicios pueden tener en el 

texto, como el significado de un espacio, de un traje o un acontecimiento, 

que son también transmisores de sentido. 

La €poca a la que se refieren las novelas propuestas para este estudio 

fue de grandes cambios y perturbaciones, se cristalizaron nuevas formas 

de vida y se generaron grandes cambios en los valores hasta entonces 

considerados  fundamentales como, las creencias religiosas, las 

tradiciones campesinas y las costumbres ciclicas. Asi, me he propuesto 

  

24 Ver Mijail Bajtin, Teoria estética de la novela, pag. 110. “Todas las palabras 
tienen el aroma de una profesién, de un género, de una corriente, de un partido, de una cierta obra, de una cierta persona, de una generacién, de una edad, de un dia, de una obra. Cada palabra tiene el aroma del contexto y de los contextos en que ha vivido intensamente su vida des el punto social; todas las palabras y las formas 
estan pobladas de intenciones”. 

25° Ver Régine Robin, Op.cit., pag. 112. “... el indicio remite al universo de ios 
discursos, a lo real semiotizado, al mundo de las ideologias y de los complejos 
discursivos. El indicio implica una memoria discursiva, una memoria colectiva 
cultural”.
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dilucidar tres grandes aspectos de la identidad de ese tiempo y ese 

espacio; son tres seciogramas referidos al imaginario del sociotexto 

de las novelas citadas: la desterritorializacién, el esteticismo yel 

espiritu. de banda. 

Lo que surge de la lectura del conjunto de las novelas estudiadas es, 

en general, un  sentimiento de malestar, de inconformidad e 

incomprension. Un malestar no sélo debido a una crisis, sino al cambio 

en las formas de vivir, de actuar, de producir, de asociarse y de los 

valores en general. Las solidaridades conocidas en la familia extensa, en 

el vecindario y en los oficios se eclipsaron para dar paso a unas nuevas. 

Aunque no desaparecieron, pues continuaron existiendo, pero lo que 

desde entonces primdé fue el individualismo impuesto por la produccién, 

el trabajo en cadena, el consumo masivo, el hedonismo, la diversificacién 

de los espacios y la fragmentacién de la medida del tiempo ptiblico y 

privado. 

Los grandes cambios vividos por los Parisinos tuvieron que ver con un 

imaginario colectivo, que se reproducia todos los dfas. Por un lado la 

solidaridad, las costumbres, las creencias y las tradiciones heredadas de 

siglos atrés se deterioraron; dieron paso a otras costumbres como, la 

eficacia, el éxito y la riqueza; a nuevas creencias, como la razén y el 

funcionalismo. Por otro, la irrupcién del urbanismo, del transporte 

masivo, de las nuevas técnicas (los aparatos domésticos), de la 

instalacién de la luz eléctrica y de la calefaccién central, modificaron el 

espacio. Pero todo esto condujo a transformaciones mucho mas 

profundas. La reduccién del espacio por ejemplo, que en algunos casos 

trajo mds confort, pero al mismo tiempo extinguid los lazos de
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solidaridad entre miembros de una familia extensa. La instalaci6n de 

bafios, de luz, de calefaccién implicé una mayor atencién a la higiene, 

que mds tarde se transformo en seduccién, con el avance de la 

publicidad -y de los nuevos pardmetros impuestos por una sociedad, en 

la cual la apariencia fisica es esencial, para la aceptaci6n de la persona 

en los diferentes dmbitos sociales. 

Sin embargo, a pesar de la posibilidad del consumo masivo de 

articulos (que se convierte en una fuente de felicidad), antes 

insospechados, se pierde algo fundamental para el sentir de las gentes: 

el simbolismo de la tradicién, de la solidaridad familiar, de pertenencia; 

produciéndose asf lo que se ha dado en llamar el sentimiento de 

desterritorializacién. El proceso de masificacién condujo a una 

perdida de simbolos originarios que acabé con el apego a los territorios 

tradicionales, fuente de identificacién y de encuentro con lo que se 

concebfa como propio. 

Cuando hablo de la masa y de la cultura, me refiero con la primera a 

la produccié6n desmedida, al trabajo en cadena, a la angustia del tiempo 

medido, a labores repetitivas, al consumo masivo, a la necesaria 

recreacién. Todo ello arremetié contra la segunda, el trabajo artesanal, el 

tiempo de estaciones, la fiesta y la solidaridad. En su lugar sobrevino la 

vida privada adjunta al individualismo, el confort indisociable de la 

capacidad de adquisicién, la competitividad necesaria a la eficacia, la 

felicidad corolario del ocio, el consumo intrinseco de la produccién y la 

decoracién consecuencia del esteticismo que caracterizaron una 

burguesfa parisina: la del éxito estrepitoso pero efimero.



  

-16- 

Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Parts de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Introduccion 

  

Céline (Louis-Ferdinand Destouches), a lo largo de su novela “Voyage 

au bout du monde”, y bajo la mirada critica de su personaje 

Ferdinand, deja ver a través de su relato, ese fuerte sentimiento de 

desterritorializacién, que caracterizo Paris de la época de entre-guerras. 

Después de la experiencias dolorosas en el campo de batalla, durante 

la Primera Guerra, cuando fue herido; de una larga convalecencia en 

Paris, cuando conociéd una mitica  enfermera americana; de un 

embrollado viaje a Africa en busca de fortuna: y de un embarazoso viaje 

a Estados Unidos, en busca de su Americana, Ferdinand decidié estudiar 

medicina en Paris. Cuando terminéd -en esa época en que la medicina 

dejo de ser una profesién de la élite-, buscd trabajo en los suburbios y se 

radicé6 en La Garenne-Rancy (Clichy-la-Garenne), enseguida de la Puerta 

de Brancion (en realidad es del otro extremo). Cuando colocé la placa de 

médico en la puerta de su vivienda, la gente del barrio vino en masa, 

por pura curiosidad a mirar, y luego se informaron con el Comisario Si 

era realmente auténtica. “Y el rumor corrié por todo Rancy, que se habia 

instalado un verdadero médico, ademds de todos los otros”. Por lo que 

“La conserje pronostic6 que no se ganaria su pedazo de biftec, pues 

habia muchos médicos”. En esos tiempos en los suburbios de Paris, 

consultar un médico era algo bastante extrafio, y en caso de que asi 

fuera, los vecinos lo vefian con mucha extrafieza. No era parte de las 

costumbres consultar periddicamente un “doctor”.. 

Contrariamente al Paris sofiado, imaginado por otros escritores como 

Baudelaire, el territorio, el espacio donde Ferdinand se desenvuelve, 

representa todo lo “otro”, a la comodidad, a la belleza, al confort, al lujo, 

al consumo, a la tradicién. Los suburbios eran terrenos baldios, donde las
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industrias se expandieron en los afios veinte; donde se instalaron los 

primeros migrantes del campo y donde los desplazados del casco urbano, 

que no pudieron enfrentar la arremetida del urbanismo, encontraron 

asilo. Todos ellos representaban la “alteridad” al lado de la riqueza 

parisina. El sociotexto de la novela oscila en ese imaginario de la escasez 

frente a la abundancia. 

El espacio de los suburbios que recrea el imaginario de la novela, se 

caracteriza por un ambiente contaminado, malsano, triste y gris. Las 

chimeneas dejaban expandir su humo negro por todo el valle, dejando 

techos y paredes tefiidos de ese color negruzco. Como secuela del aire 

enrarecido casi todo el mundo tosia alrededor del recién Hegado médico. 

La falta de higiene en las casas arrumadas y mal construidas 

enfermaban a sus moradores. Los escasos espacios verdes fueron 

rapidamente invadidos por el expansionismo industrial, y la luz apenas 

si llegaba a los balcones otrora  soleados. Las enfermedades se 

Ppropagaban apresuradas, y las gripas viraban en epidemias de 

pulmonfa, aterrando y diseminando los viejos. La ausencia de toda 

salubridad era fuente de cultivo de las infecciones y de la temida 

tifoidea para los nifios. 

A pesar de toda esa miseria, eran muchos los que pensaban que la 

suerte estaba de su lado, al haber adquirido una “casita”, uno de los 

suefios de sus vidas, fomentado por la urbanizacién desmedida y los 

empresarios de la vivienda, 4vidos de fortuna. Pero, fue la “masa” que- 

comenz6 a hacerse presente en todas partes, lo que caracteriz6 el 

ambiente. Desde las mafianas los tranvias atiborrados conducian a los 

trabajadores todos los dias a sus sitios de trabajo. En medio de
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estrujones, de cuerpos malolientes y de rifias, se recorria un paisaje de 

abandono y de indigencia. Y, lo que encontraban diariamente al termino 

del tranvia, no era de ninguna manera halagador. Segtin refiere Céline, el 

terminal llegaba hasta “.. ef Sena, esa alcantarilla que muestra todo, la 

boca del metro, un hueco negro que digiere todo, pies sucios, ropa 

desgarrada, medias sudadas” 

Una vez la presencia de Ferdinand dejo de producir inquietud, el 

joven médico comenz6 a conocer sus pacientes, quienes llegaban en su 

busqueda porque no les cobraba. Fue el caso de la familia Henrouille, tia 

de Bébert, un nifio enfermo. La familia ahorro toda su vida para tener 

una casa himeda y oliendo a desechos de las industrias; enfrascada 

entre las fabricas, cuyos altos muros impedian cualquier posibilidad de 

luz natural. Sacrificaron todo para construir esa casa perdiendo a través 

de los afios todos sus deseos e ilusiones, que dieron paso a las angustias 

y a las enfermedades. 

Cuando Bébert, el nifio, se enfermé, Ferdinand gast6 todas sus energias 

en tratar de curarlo. Consult6 colegas, contacté especialistas, pasé dias y 

noches leyendo tratados de medicina para aportar una mejoria a ese 

nifio, por el que sentia una particular afeccién. Su tltimo y desesperado 

intento por salvarlo, fue el de lograr una entrevista con uno de los 

sabios, de un famoso Instituto de investigacién, el “Jnstituto Bioduret”, 

quien habia sido su profesor. Cuando se dio cuenta de la realidad en que 

se encontraba la medicina en esos ajfios, de su inoperancia, de la escasez 

de aseo, de la carencia de medidas de prevencién, y de la inmensa fosa 

que existia entre el discurso oficial, el de la prensa, y la realidad, su
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profunda decepcién lo desmoralizo por completo, en cuanto a su 

porvenir. 

En “Mort a@ Crédit”, se divisa otro aspecto del imaginario de ese 

sentimiento de desterritorializacidén que caracteriz6 un sector de la 

sociedad parisina, en esa época. El sociotexto de la novela se trama 

alrededor de una familia de pequefios comerciantes, que tenian una 

tienda de bordados y encajes, en uno de los pasajes de Paris, que en la 

época de entre-guerras, no eran tan lujosos ni tan brillantes, como los 

describiera Baudelaire. Tales pasajes albergaban en esos afios veinte, 

viejos artesanos que creyeron en las virtudes del mercantilismo y que 

con algunos ahorros se dedicaron al comercio, instalando sus pequefios 

almacenes, y teniendo una inmensa fe en un futuro anclado, a pesar de 

todo, en sus raices, las del artesanado. Todo ello sin darse cuenta de que 

la era habia cambiado; que la industria y la producci6n de consumo 

renovarian el mundo en el que habfan crefdo. Asi, la pareja tuvo que 

enfrentar, en los afios veinte, la crisis del pequefio comercio y de los 

artesanos, frente al auge de los grandes almacenes y del bordado 

industrial. 

Una vez adolescente, el tinico hijo de la pareja, Ferdinand -narrador de 

la novela-, result6 ser un verdadero fracaso, tanto en sus estudios como 

en la vida profesional, como aprendiz de comercio, en lo cual sus padres 

habian puesto todas sus esperanzas. El deseo de sus padres fue el de que 

se forjara un futuro como empleado de comercio, pero el joven fue 

victima de diversas confabulaciones debido a su inexperiencia y a su 

extraordinaria torpeza. Después de muchas tentativas de encontrarle un 

oficio “prometedor”, el padre decidié desterrarlo de la casa, y marché a
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vivir con su tio, quien le encontré un empleo, en el que logré adaptarse 

algo mejor, al lado de un inventor y divulgador de invenciones 

cientificas. En esa época, algunas personas deseaban hacer fortuna 

creando aparatos domésticos, o ensayando ideas novedosas, como las de 

vivir en comunidad, en granjas experimentales. 

Lo que se deduce del sociotexto, de las dos novelas anteriores, es una 

profunda pérdida de identificacién, no sélo frente al territorio sino al 

discurso, a las ideas y creencias que se generalizaron en esa época de 

entre-guerras. Elimaginario de la primera novela permite entrever un 

sentimiento de desamparo y de incomprensién frente a_ las 

transformaciones impuestas por el urbanismo, por las nuevas relaciones 

de trabajo, por los nuevos valores. La nueva disposicién espacial dejé en 

el olvido las viejas formas de relacionarse, de transportarse y trajo 

consigo otra forma de concebir el tiempo y otro imaginario social y 

cultural. Lo que otrora tenia sentido estaba anclado en los recuerdos, en 

las costumbres que se transmitian de generacién en generacién. Pero, 

toda esa red de relaciones perdié importancia y fue reemplazada por 

diferentes formas de actuar y de expresarse propias de la sociedad de 

consumo, de la masificacién de la cultura y de la omnipresente 

“racionalidad” del discurso. 

E] segundo sociograma se refiere al esteticismo propio de una 

burguesia que surgid un poco antes de la Primera Guerra Mundial, como 

es el caso de los protagonistas de la novela de Jules Romains, “Les 

hommes de bonne volonté”, para quienes la belleza, la moda, el 

decorado y el goce eran esenciales en el diario vivir. La seduccién y el
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mundo de las apariencias son otros de los rasgos de ese co-texto social, 

que representan los personajes de esta novela. 

La obra de Jules Romains introduce un grupo de personajes cuya vida 

gira en torno a ciertos valores materiales, indisociables de los papeles 

que representan en la sociedad. Por ejemplo, Francoise, una estudiante 

universitaria, no lograba definirse en un momento de su vida mds alld 

de sus bienes fisicos, a diferencia de su prima Margot, quien estudiaba 

Derecho porque tenia como ideal, la labor social. 

Jules Romains introduce al lector a través de sus personajes, en el 

discurso social y cultural de una burguesia ascendente, como es el caso 

de Haverkamp; el tipico hombre de negocios de esos afios, mds 

Preocupado por la apariencia, la decoracién de su entorno y la imagen 

que se hacian los otros de él, que en sus mismos negocios. Este 

personaje, en el que se resalta un rasgo de despreocupacién, evoca un 

hombre, que podria denominarse, el “de/ trabajo y de las alegrias”, como 

el mismo escritor intitulé una de las partes de su obra. Inversionista  y 

heredero de una buena fortuna estaba muy preocupado por redecorar 

su vida. Su mayor preocupacién era la de idear una nueva vivienda, 

para lo que contacto a un decorador y a un arquitecto. 

Turpin, el arquitecto y Serge Vazar el decorador se encontraron en la 

oficina situada en un lujoso edificio, naturalmente. cerca de “L’Etoile” - 

uno de los lugares mds exquisitos de Paris-. Su gran preocupacién era la 

de encontrar unos espacios -inmuebles-, donde vivir y trabajar, que 

representaran lo que él y sus negocios debian significar, un gran éxito. El 

estudio que tenia habia sido de gran utilidad en afios pasados; era
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agradable, pero se habia vuelto demasiado estrecho. Ademds, no podia 

admirar ni mostrar todos sus Modigliani? y sus Vlaminck27; segin sus 

palabras: “tenia ese aspecto de haber sido hecho para su vieja tia. Todo 

era terriblemente pequefio -, no tengo donde colgar ni la tercera parte 

de mis cuadros. Ademds quiero sentirme en mi casa” -dec{fa-. Su deseo 

era la de construir una mansién (“hétel”) en Paris y tener un castillo en 

el campo: lo cual correspondia por una parte, a los imperativos 

impuestos por su profesién y los sectores sociales en los que actuaba, y 

por otro, a la nostalgia de un origen que no fue el suyo, pero que habjfa 

sido el de muchas de sus amistades: 

Para su gusto los inmuebles de “I'iles de Saint-Louis” eran vetustos e 

incémodos. No tenfan aire ni luz, el trafico era dificil y sus alrededores 

poco fiables. Se referfa al estilo de las gentes que los habitaban. Para 

Haverkamp -tipico hombre de negocios en ascenso-, era indispensable 

encontrarse rodeado de un refinamiento que no tuviera dudas. Le 

parecia que habia ciertos barrios en Paris que procedian de “épocas 

dudosas”, como Passy. La novela proporciona una serie de_ indicios, 

referidos al co-texto que permiten entender este sentimiento. Asi 

Haverkamp pensaba que, allf se podia confundir desgraciadamente, con 

un financiero del Segundo Imperio (1852-1870 bajo Napoleén III), pues 

durante el siglo XVIII muchos financieros construyeron en este barrio 

sus casas, pero en la época de Félix Faure, quien a su vez provenia de 

  

26 Amedeo Modigliani, pintor y disefiador italiano (1884-1920), muy influido 
por Cézanne, en un primer tiempo, y luego por Picasso y Gauguin en su 
tratamiento del espacio. 

27 Maurice de Vlaminck, pintor, disefiador y escritor francés (1876-1958). Sus 
primeras obras tuvieron una fuerte influencia de Van Gogh, y para entonces 
represento paisajes citadinos. Fue uno de los representantes mds caracteristicos del 
“fauvisme™,
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una familia de inversionistas y quien fuera presidente (1895), se 

instalaron muchos pintores y poetas. Por lo que era mejor edificar, 

nuevo y moderno, pero sin perder el estilo, que era lo esencial para él. 

Este personaje denota asf, muchos de los rasgos del esteticismo de la 

época. El apego a una “cultura elitista’, entendiendo ésta como un 

refinamiento, unas costumbres  y  maneras, ligadas también al 

conocimiento del arte y de las letras, era, en los primeros afios del siglo, 

un elemento de prestigio indisociable de un “burgués fuera de duda”. 

Este esteticismo se aprecia también en el hermano mayor de la 

familia Pasquier, Joseph, en “Chronique des Pasquier”, de Georges 

Duhamel. Nuevo rico y préspero, tenia la idea de que para adquirir 

mayor prestigio debia adquirir pinturas “certificadas” y asi acceder a los 

circulos mds altos y cerrados de las letras y de las ciencias, a pesar de 

Ser un neofito en esos circulos. Para él era también una forma de 

diferenciarse de los “recién Megados” at medio de las inversiones, al que 

después de la guerra habfan Ilegado segin él, unos “arribistas incultos”. 

Otro de los personajes que ilustra con primor este sociograma del 

esteticismo es el de Jallez, en la novela de Jules Romains “Les hommes 

de bonne volonté”. Escritor, intelectual y consultor de la Sociedad de 

Naciones, comenzé a buscar vivienda en Paris, hacia finales de los afios 

veinte, después de retirarse de su cargo como funcionario en dicha 

Institucién, y de haber vivido durante muchos afios en Ginebra y en el 

sur de Francia. Su concepcién de la vida se ajustaba a la de una pequefia 

burguesia, holgada pero intelectual, sin olvidar las motivaciones 

polfticas. Deseaba encontrar un departamento que tuviera luz, donde los 

vecinos no fueran ruidosos y donde el conserje fuera discreto. Al cabo de
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una meticulosa btisqueda por el centro de Paris encontr6, a su juicio, 

algo “fabuloso”; un departamento detrds, precisamente, de “V’Opéra”. Lo 

mas atractivo que tenia era que una de las ventanas daba a la 

arquitectura del monumental edificio. Tener la posibilidad de tocar con 

su mano las formas barrocas de la piedra le proporcionaba tal goce, que 

lo rento sin demora. Significaba mas el goce que le proporcionaba estar 

tan cerca de ese simbolo de la cultura _parisina, que sus inquietudes 

respecto al vecindario y al conserje. Querfa dedicarse a escribir y para 

ello necesitaba un espacio en el cual pudiera extasiarse con la estética 

citadina. 

Un aspecto esencial de esa identidad que corresponde al esteticismo es 

el Eros. Muchos son los autores que han teorizado sobre este aspecto de 

las sociedades modernas: Bourdieu, Morin, Lefebvre, Baudrillard, 

Barthes entre otros. Sin embargo, la novela de Jules Romains “Les 

hommes de bonne volonté”, proporciona un seciotexto rico en el 

imaginario relacionado con la belleza, el poder de atraccién, la moda y 

las pautas del comportamiento. La importancia del Eros en la sociedad 

de entre-guerras, sumida en ese recuerdo de “La belle époque”, un 

pasado que habia quedado atrds; y un presente incierto, ambiguo ante la 

tribulaciones politicas, el descontento y el malestar social. 

La feminidad invadié los espacios de esa modernidad, debido primero 

a los movimientos feministas, de finales del siglo XIX, que impulsaron a 

la mujer sobre la escena publica, permitiéndole alcanzar una 

independencia y una prestancia antes impensables; luego, los efectos de 

la Guerra y de la crisis econémica mas tarde, exigieron que la mujer 

asumiera labores y tareas otrora exclusivas del Ambito masculino; y, por  
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ultimo, la publicidad y la moda que se desarrollaron con ahinco, a partir 

de los afios veinte, con sus diferentes corolarios, como la importancia del 

ocio y la necesidad del placer, que tomaron forma a través de la difusion 

de una imagen de mujer idealizada. 

Esta sociedad que se define por sus posesiones, por la necesidad de 

consumir y de mostrarse, es parte del sociotexte que abordan las 

distintas novelas estudiadas. Esos rasgos: del esteticismo que se recrean 

en un imaginario de diversos personajes, caracterizaron un discurso 

social, una forma de pensar y de actuar, un estilo. 

El tercer sociograma es el espiritu de banda. Es una aspecto 

indisociable del espiritu. de la €poca en Paris. Asi, por un lado, 

proliferaron grupos en todos los sectores de la sociedad parisina, con el 

dnimo de actuar, o de expresar una opinién. Este fue el caso de multitud 

de revistas que pulularon; por otro, el espiritu de banda distinguid las 

ligas de extrema derecha, de indole fascista. Las bandas tenian como 

objeto agruparse en torno a ciertos intereses, con el dnimo de actuar, 

frente a lo que por un lado obedecifa al malestar de una época, en que los 

dirigentes politicos, representados por los parlamentarios, habjan 

decepcionado; por otro, a los problemas de orden econémico, que habjfan 

Hevado a muchos a perder sus suefos alimentados durante los afios 

veinte -“les années folles”-. Sin olvidar la inconformidad que muchos 

otros grupos resintieron contra la sociedad de consumo y la masificacién, 

como algunos simpatizantes de un sector del catolicismo conservador, y 

como militantes socialistas y comunistas.
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Ademas, por aquellos afios, muchos jévenes eran atrafdos por la figura 

de un lider que tuviera el carisma necesario para atraer las masas, y 

generar un cambio, por medio de la actuacién, que la mayoria de las 

veces era violenta. Los viejos ideales patridticos habian quedado en el’ 

olvido, por lo que muchos politicos de vieja data, humanistas e 

intelectuales, reaccionaron, no sin cierta confusién, promoviendo el 

regreso a los valores tradicionales que ellos mismos habian idealizado. 

Muchos habian mistificado esos valores al punto de convencerse que lo 

mejor y la Gnica posibilidad de “salvar? la situacién, era un regreso al 

antiguo orden, para lo cual era necesario un “orden nuevo”, muestra de 

la ambigiiedad reinante. Este lema, mas que equivoco, figuro en revistas, 

periddicos y panfletos de todas las tendencias: la mayoria de las veces 

sin notar que podia significar ideas Opuestas. 

Algunas de esas bandas no tenfan otra meta que la de constituir 

fuerzas de choque para derrocar el régimen establecido. Su gran plan 

era esencialmente desestabilizador -como ellos lo manifestaban-. Tenian 

como referencia las “juventudes nazis”. Sus simpatizantes eran atraidos 

por el culto a la belleza y la fuerza corporal, a la naturaleza, a la 

convivencia, a enarbolar insignias y banderas, a interpretar himnos que 

exaltaran los valores de la patria y de la raza. No tenfan un programa, 

como lo dijera Durvin -uno de los personajes que encarna un Ifder de 

una de las bandas descritas por Jules Romains en “Les hommes de 

bonne volonté”-, su ideal era el de la “acciédn”. Detrds de todo este 

engranaje, lo que contaba era engrandecerse con la actuacién més no con 

las ideas.
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Al lado de estas “bandas” como las denomina el mismo Jules Romains - 

lo cual constituye un indicio del co-texte ligado al sociograma del 

espiritu de banda-, la preocupacién humanista por lo que debfa ser el 

espiritu europeo crecia, frente al advenimiento del nazismo en Alemania 

y del fascismo en Italia. Los personajes que interpretan distintos papeles 

en y frente a la politica de aquellos aiios, como Jerphanion y Durvin, 

recrean distintas discusiones que dan cuenta de un imaginario que se 

observa en esa doxa cotidiana que traslucen las novelas. La referencias a 

los judios y comunistas, a los socialistas y fascistas abundan, 

permitiendo discernir una preocupacién de unos y otros, diferentes 

sectores sociales y politicos, por los  acontecimientos que se 

desarrollaban en Francia y en Europa. El imaginario social estaba 

impregnado de multitud de referencias a los peligros del totalitarismo, al 

odio creciente contra lo extranjero, a la admiracién por el coraje de los 

jOvenes, a la decepcién generalizada frente a los politicos y la politica 

tradicional, al miedo de una nueva guerra. En Francia, en Parfs, como en 

el resto del continente europeo, las “bandas” se habian estado 

organizando. El espfritu de banda, fuera comunista fuera fascista, 

permeaba todo tipo de asociacién, partidos politicos, grupos de 

intelectuales. escritores, periodistas, artistas. La descomposicién de las 

ideas en el actuar, en el escenario, en la fuerza de la impresién, en la 

arremetida del choque, se extendid a todos los sectores. 

El conjunto de estos rasgos definieron diversos estilos que co-. 

existieron en un mismo espacio y en un mismo tiempo. El Parfs de Ja 

entre-guerras no fue el mismo para todos sus habitantes. Los estilos de 

vida que representan cada uno de los sociogramas se tornan fdcilmente
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accesibles, desde el lugar privilegiado del lector. Este, a través del 

desarrollo de los distintos caracteres de los personajes, los cuales se 

desplazan y evolucionan segtin el tiempo y el espacio en que se mueven, 

logra tener una visiédn de conjunto, permitiéndole substraer los rasgos 

que definen cada una de esas maneras de vivir, y los cuales 

singularizaron la época. Estos estilos son elaborados de forma mas o 

menos inconsciente por los novelistas, a través de imagenes, de ideas de 

iconos que le proporciona su sociedad y su bagaje cultural. El escritor se 

basa en ciertos estereotipos prefigurados por el discurso social, en el 

cual se encuentra inmerso, y los que transmite, a su vez, a sus 

personajes, definiendo asi los estilos y por ende cada sociograma. 

La re-elaboracién de una jrealidad social es posible gracias a la 

socialidad del texto, que se manifiesta en diversas formas, emblemas, 

metaforas, mitos, simbolos ‘e iconos que representan cultural y 

socialmente unos momentos, que el escritor fija a través de su mirada. 

Esta es sin duda selectiva, por ello una novela no puede dar cuenta de 

una totalidad ni mucho menos reflejar una sociedad, pues la mirada del 

escritor es nica, asi como es la del lector. Pero, si puede imprimir en su 

obra una construccién parcial de su sociedad. 

La novela como expresién artistica expresa una serie de formas 

contradictorias y ambivalentes de una cultura. Esta se entiende como un 

conjunto de representaciones imaginarias referidas a un sector © varios 

sectores de la poblacién, en un espacio y un tiempo particulares, para el 

caso el Parfs de entre-guerras. Los tres escritores escogidos (Céline, Jules 

Romains y Georges Duhamel) cuentan un sentir, unas apreciaciones 

sobre unos sujetos, que son sus personajes. Estos manifiestan a través de
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sus sentimientos, de su pensar y de sus maneras, ciertas huellas del 

ambito social y cultural parisino de su época. Sus personajes sufren, 

padecen, gozan y aman a la manera representativa de muchos de los que 

vivieron en su tiempo. 

Ahora bien, la novela genera un sentido nuevo, diferente al de la 

realidad en la que se enmarca su escritura. El autor la re-construye, 

dandole una nueva forma. Construye un texto a través de una serie de 

iconos que representan imagenes especificas de situaciones diversas, de 

su propia cultura. Pero, como bien lo dice Mijail Bajtin, la actividad 

estética no crea una realidad totalmente nueva. El arte lo que hace es re- 

memorar la realidad, re-crearla. El arte, es verdad, le da un valor 

diferente. pero en el arte reconocemos todo y recordamos todo. Asi, el 

arte es una forma de conocimiento 

A través del lenguaje el autor configura los estilos que caracterizan 

los ambientes que describe en su novela. Con las distintas expresiones 

del lenguaje que adquieren forma a medida que la novela evoluciona, 
cada palabra define su sentido, casi siempre esta referido a algo, un 

aroma, una profesién, una opinién, un afecto, una impresién, una 

relaciOn, un aparato, un tiempo. Cada palabra se refiere a algo en el 

sociotexto que tuvo origen en el discurso social, es una huella 

cultural y social del espacio y de la época. 

La novela recrea el desarraigo, el malestar, la perdida de referencias, 

y al mismo tiempo la bisqueda de nuevos valores, de otros elementos 

de identificacién en la vida de todos los dias. Su discurso social difuso, 

ambiguo, parcial, es sin embargo una fuente de inestimable riqueza para
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abordar los sociogramas que caracterizaron la época: el desasosiego, la 

desterritorializacion, el goce y la necesidad estética, y otras formas de 

asociarse politicamente. 

Antes de abordar el tema en si, es necesario precisar algunas pautas 

de orden metodoldgico y técnico. En primer lugar, todas las referencias 

de libros, de revistas y de periéddicos en francés han sido traducidas por 

la autora de los originales, con la idea de facilitar la lectura y la 

comprension del tema, y de proporcionar al texto una unidad de estilo. 

En segundo termino, todas las fuentes, tanto novelas como periddicos y 

revistas, fueron trabajados en version original en francés; tercero, 

muchas de las referencias novelisticas, al interior del texto, fueron re 

elaboradas, con el dnimo de hacerlo més accesible al lector; por Ultimo, 

las referencias completas de las obras citadas a pie de pagina, se 

encontraran en la bibliograffa general. 

Por dltimo, quisiera agradecer a José Maria Pérez Gay por su enorme 

generosidad intelectual y sus mUltiples y diversas sugerencias, que me 

permitieron idear y cristalizar este trabajo.
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I 

DESTERRITORIA LIZA CION 

1.1. ESPACIO COMO LUGAR DE IDENTIDAD 
INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

y discurso social de la época de entre-guerras en Paris estuvo 

fuertemente marcado por las transformaciones del espacio urbano; y, 

sus consecuencias en la vida diaria, en todos sus habitante. Fue un 

elemento constante en el imaginario social de la época, por lo que las 

referencias del co-texto de la novela, asi como las del fuera-texto, ese 

imaginario intertextual entre el discurso social y el texto, son multiples 

y muy ricas. 

Pensar el espacio como un lugar donde se vive, se trabaja, se disfruta 

es sin lugar a dudas uno de los aportes de la modernidad. Fl espacio 

estructurado, disefiado, construido para distintos efectos, en el que se 

despliega la vida diaria, Io banal, lo repetitivo es uno de los paradigmas 

constantes de las novelas analizadas y del discurso social de la época. La 

costumbre! enmarca los gestos del diario vivir, relegdndolos a un 

recuerdo difuso y sumergido en afectos. La vida moderna se ha 

interesado en esos gestos concentrando la atencién en ellos, 

describiéndolos, explicandolos y estructurandolos en espacios; territorios 

  

t Max Weber, Economja_y sociedad, pdg. 24. “Po oposicién a la convencién y 
al derecho. la costumbre aparece como una norma no garantizada exteriormente y 
a Ja que de hecho se atiene ei actor ‘voluntariamente’, ya sea ‘sin reflexion 
alguna’ o por ‘comodidad’, ya por otros fundamentos cualesquiera, y cuyo probable 
cumplimientos en virtud de tales motivos puede esperar de otros hombres 
pertenecientes al mismo circulo”.
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poco mds o menos creados? para el desarrollo “efectivo” -seguin términos 

modernos-, de la vida de los miembros de una sociedad, dia a dia}. La 

novela se interesa por ese imaginario colectivo reelabordndolo, y 

constituyéndose asf en una de las fuentes privilegiadas de esa vida 

cotidiana, durante este siglo. 

En el espacio se configuran‘, sin lugar a dudas, costumbres, habitos y 

maneras de vivir de las que apenas si nos percatamos3.Las imagenes, 

mitos y representaciones de una sociedad se proyectan asi en el espacio. 

Este esté estrechamente ligado a la estructura social, a la forma de 

pensar y de relacionarse de los individuos que la conforman. 

Las normas y valores se interiorizan solamente a través de la palabra, 

de la tradicién y de los textos escritos. Las formas y las configuraciones 

del espacio social también tienen un papel esencial en la creacién y 

transmisi6n del imaginario que caracteriza culturalmente un grupo, una 

sociedad y una época. “No hay espacio en si mismo independientemente 

del comportamiento de los hombres (...); el espacio es producido, es decir 

  

2 Muchas veces la costumbre conduce a crear tetritorios sin que esta 
necesidad sea del todo consciente. 

3 Mijail Bajtin, Estética de la creacién verbal, pag. 143. “en la concepcién 
social, el centro valorativo esta ocupado por fos valores sociales y sobre todo familiares (mo se trata de la gloria histérica entre la descendencia, sino de la 
“buena fama’ entre fos coetdneos, ...), que organiza la forma privada de la vida 
familiar o personal, con todos sus detalles cotidianos. . 

4 Ver Elias Norbert, La sociedad cortesana, pag. 25. Los individuos forman 
configuraciones sociales, en la medida que los unos dependen de los otros y se 
interrelacionan en marcos, mds o menos variables, al interior de uno o diferentes’ 
espacios, que ellos mismos estructuran a través de los tiempos. “Cada uno de los 
individuos que forman entre sf tales configuraciones es unico e irrepetible. Pero 
la misma configuracién puede mantenerse durante muchas generaciones...” 

4 Ibid, pag. 18. “...la investigacién sobre la vivienda y la configuaraci6n 
global de la arquitectura en la que habitaban familias de una determinada 
sociedad, instruye de un modo bastante fidedigno .. acerca de las formas 
fundamentales de la relacién... caracteristica de los hombres de esa sociedad...”
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que nunca hay un espacio sino espacializaciones”6. Estas corresponden a 

las distintas maneras de vida de los individuos y a sus producciones. El 

espacio, sujeto de este primer capitulo, es aquél creado e imaginado por 

el desarrollo de la técnica, del urbanismo, del funcionalismo, de lta 

velocidad, de la mirada, de la masa; es el espacio de la modernidad. A 

través de los territorios en donde se desarrollan los individuos 

cotidianamente -en el que ama, odia, sufre, trabaja y goza- donde se 

configuran los afectos es que se generan las identidades que lo 

caracterizan como miembro de un grupo y de una época. 

En la época del Paris de entre-guerras, a pesar de que las grandes 

transformaciones espaciales de la gran capital se habian, en cierta 

forma, estancado, salieron a la luz todos los aspectos negativos de esas 

grandes obras realizadas en la segunda mitad del siglo XIX, bajo la 

direccié6n del Barén Haussmann, para hacer de la ciudad, una metrépoli 

moderna, dindmica y funcional. La decadencia de los “pasajes”, el 

abandono de edificios y monumentos creados para las exposiciones -tan 

admirados por escritores y artistas-, la desolacion y el desencanto de los 

barrios marginales de los suburbios de Paris son algunos de los rasgos 

que provocaron un fuerte sentimiento de desterritorializacién. La idea 

general que surge del conjunto de las novelas trabajadas es la de un 

malestar; no sdélo debido. a una crisis sino al advenimiento de otras 

formas de vida. de actuar y de producir. Las solidaridades conocidas, las 

de la familia extensa y el vecindario se transformaron. En cambio, 

sobrevino un gran individualismo impuesto por la produccién y la 

competitividad, junto con la pérdida de sus terrufios habituales debido a 

  

6 Raymond Ledru , “L’homme et l'espace”, en: L'Histoire des moeurs, Vol. I, 
pag. 83.



  

-34- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Desterritorializacion 

  

las transformaciones urbanas. Lo que otrora tenia sentido, que estaba 

referido a los recuerdos més queridos, transmitidos de generacién en 

generacion dej6 de pronto de tener importancia, para ser suplantado por 

otros valores ligados al consumo y las mercancias, a lo cual muchos 

tampoco tenfan acceso. 

Como dice Anthony Giddens, la modernidad “des-coloca”: “Los 

contactos cotidianos con otros en los escenarios premodernos estaban 

casados en la familiaridad que surgia, en parte, por la misma naturaleza 

del lugar, pero rara vez facilitaban los contactos familiares con otros, al 

grado de intimidad que hoy asociamos a las relaciones personales y 

sexuales’?. Sin lugar a dudas, la proximidad de las lejanias que trajo 

consigo la modernidad, la reformulacién del espacio urbano y el 

desplazamiento entre diferentes territorios®, espacios antes inaccesibles, 

cambio no sdlo la manera de vivir de las gentes, sino sus identidades. 

  

7 Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, pag. 135. 
8 Pierre Héraux, “Modes de socialisation et d’éducation”, en: Histoire des 

moeurs, Vol. II, pags. 309-310. “Ahora bien, toda sociedad desarrolla una manera de 
ser en el mundo, una cultura, que la define especificamente, que cree verdadera, util y buena para sus miembros. El problema consiste en transmitir esta herencia a los recién ilegados, para que sean verdaderos miembros de la colectividad, es decir que,. acepten la herencia, la asuman y la tramitan a su vez. (...) Aprendemos los saberes y creencias desarrollados y acumulados por nuestro grupo, asf como e] conocimiento y las técnicas, pero fundamentalmente hacemos nuestras categorfas que estructuran la aprehensiédn del mundo: la manera de dividir el espacio y de 
ocuparlo (la territorialidad), de concebir el tiempo, la manera cémo el universo 
debe ser explicado y sus diferentes elementos clasificados, (....) Los contenidos mas 
aparentes de esta transmisién, (...), se refieren a la socializaci6n, es decir al 
conjunto de normas de conducta que cada quien debe observar en relacién con los 
otros y en funcién de las posiciones sociales respectivas.” 
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11.1. EL ESPACIO SOCIAL EN SUS 
INTERACCIONES COTIDIANAS 

yas relaciones sociales mds intimas o mds distantes se expresan en 

el espacio en que nos desarrollamos; nuestros recuerdos, afectos, 

temores o alegrias estan intimamente ligados a los territorios en que 

vivimos. Aquellos que mas persisten en la vida de los individuos son los 

que se refieren a la infancia. Céline en una de sus obras “Mort a 

Crédit”, a través de su personaje Ferdinand, recuerda el territorio que 

lo rodeaba; cuando éste era un nifio; rememora los cambios producidos 

por las mudanzas, los viajes en la ciudad y sus afueras. Su recuerdo 

estaba intimamente ligado al espacio de su hogar cuando era pequefio y 

lo que vefa desde su ventana. “Desde mi ventana se ve Paris ... abajo se 

extiende  ... y luego sube ... hacia nosotros ... hacia Montmartre... un 

techo empuja al otro, puntiagudo, hiere, sangra a lo largo de las luces de 

las calles en azul, en rojo, en amarillo ... Mas abajo después del Sena, las 

brumas pdlidas ... un remolque que hace su camino ... en un grito de 

fatiga ... Todavia mds lejos estén las colinas ... Las cosas se juntan ... La 

noche nos va a llevar. ;Es la conserje que golpea en la pared?”9, 

El recuerdo se vuelve vago en las cosas se juntan y que se enmarcan 

en ese primer plano de lo que se percibe a través de una ventana. Pero 

a su vez son esas sensaciones aparentemente borrosas que identifican a 

la persona con un espacio. Los distintos territorios en los que se mueve 

el individuo se delimitan por ruidos, olores, sonidos, imagenes, palabras 

y colores. El recuerdo de infancia de la casa paterna, donde Ferdinand 

  

9 Louis-Ferdinand Destouches, Mort a Crédit, pag. 539,
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vivia con su madre era el de la estrechez y la incomodidad. Ese espacio 

que servia de lugar!9 de trabajo, donde tenfa el almacén de venta de 

telas, bordados y encajes, era el mismo donde Ferdinand, de nifio, fue 

mudo observador de lo que el autor describe como una vida “ingrata”, 

de trabajo y sufrimiento. 

La casa era del otro lado de “Bon Marché”'!, quedaba en la calle de 

Babylone y daba hacia “les Missions” '2, Los monjes cantaban detrés de 

los muros que los ocultaban, impidiendo verlos. Ferdinand recordaba la 

impresi6n de admiracién que le proporcionaba el gran rio que divide a 

Paris en dos, el Sena; como a sus amigos lo sorprendia. De pequefio le 

parecia que ese inmenso rio ocultaba grandes misterios. Como afirma G 

Durand, “el espacio es la forma a priori de lo fantastico”. Ferdinand 

recordaba que el viento hacfa temblar los reflejos en la gran fosa del 

fondo que se movia y grufiia -al menos esa era su impresién-. Para 

llegar a su casa desde la escuela, luego de ascender el Sena, tenfan que 

dar vuelta en la calle Vaneau.'!3 Una vez de regreso, Siempre se topaba 

con peleas, gritos e insultos. Ferdinand no gozaba de un espacio privado 

donde pudiera desplegar sus deseos, sus juegos o sus estudios: dormia 

como muchos infantes de la época en la sala de comedor. 

  

'0 Ver Marc Augé, Los “no lugares”, Los lugares son espacios cercanos, de los 
cuales los individuos tienen referencias, nexos afectivos; con los que se 
identifican. 

(1 Theodore Zeldin, Histoire des passions francaises, (1848-1945), Vol. I, pag. 
138. “Creados en la segunda mitad del siglo XIX, los Grandes almacenes, como el de 
Bon Marché, tenian la particularidad de ofrecer a su clientela precios ventajosos, y 
distintas clases de productos a su vez. Ademds estos almacenes eran controlados por 
las finanzas del Estado”. 

2 Missions Etrangéres, un convento situada en la esquina de Babylone y la 
calle Bac. 

13. En el séptimo distrito, muy cerca de la “Esplanade des Invalides”.
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A través del texto de la novela y de su personaje Ferdinand se 

traduce un sentimiento de no pertenencia, de extrafieza al entorno al 

cual pertenecia, siendo sin embargo el de sus padres. Ferdinand resentia 

otras necesidades que no podia expresar sino a través de su torpeza y 

velada rebeldfa. La huida que Ferdinand fraguaba desde su infancia se 

presentia en sus deseos recénditos, al tratar de imaginar lo qué pudiera 

haber mas alld de los muros del Monasterio o de las profundidades del 

Sena. Ahora bien, en la época, la norma era, en ciertos sectores sociales 

de escasos recursos, que los nifios durmieran todos juntos en una sola 

habitaci6n, que muchas veces hacia las veces de sala comedor, de cocina 

y de cuarto de trabajo. El confort de muchas de las viviendas en Paris, a 

_finales de los afios treinta, no habia cambiado practicamente desde 

medio siglo atrés. La nica evolucién importante fue la distribucién de 

la electricidad. Pero, tener agua corriente en las casas no era algo 

comin. Las instalaciones sanitarias eran bastante rudimentarias. A 

veces ni siquiera habia una llave en el fregadero; muchas veces no habia 

inodoros sino simplemente una cloaca en el patio bajo la escalera!4. 

No hay que olvidar que, los suefios y las practicas cotidianas tienen 

unas raices, se mueven en un territorio, en un Aabitus!5 social. La 

espacializacidn que es un soporte de la estructura del pensamiento, es 

también causa y efecto de la socialidad!®, de las maneras y estilos como 

  

'\4 Philippe Ariés y Georges Duby, Histoire de la vie privée, pag 69. 
1S" Ver Pierre Bourdieu, La distinction, pag. 190. “.... ef habitus es, en efecto, a 

la vez principio generador de prdcticas objetivamente clasificables y sistema de 
clasificacidn de esas practicas. Es en la relacién entre tas dos cualidades que se 
define el habitus, la capacidad de diferenciar y de apreciar estas practicas y sus 
productos constituye el mundo social representado: es decir, el espacio de los estilos 
de vida". 

16 Michel Maffesoli, La conquéte du Présent, pags. 65-67.
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los individuos se interrelacionan . El territorio en el que se forjan las 

primeras identidades, en donde se recrean los primeros y difusos 

recuerdos es el espacio de la casa, de la familia, de los padres y de los 

vecinos. Los recuerdos mas vivos de la infancia de Ferdinand eran el 

cuchicheo y las disputas de su madre con las vecinas; las miserias del 

trabajo de su padre; las dificultades del diario vivir; sus sentimientos de 

frustracién y la perdida de toda ilusidn. 

Ese espacio de restriccién estaba enmarcado -segtin el recuerdo de 

Ferdinand- por los. mezquinos comentarios de sus padres; pues el 

espacio se crea y se recrea ante un imaginario, un discurso no sélo de 

objetos sino de decires, de ilusiones o fracasos. Ferdinand recordaba 

cémo su madre establecia la diferencia entre él y su padre; y, como al 

mismo tiempo pretendia guardar ciertas “apariencias”, con tal de 

salvaguardar su espacio familiar. Clémence -su madre- contaba a su 

vecina la sefiora Vitruve, que él era un nifio dificil, que no habia salido a 

su padre, tan escrupuloso y decidido. Pero ese desagradable recuerdo 

era a su vez definido espacialmente por uno mas grato: la escala que 

tocaba el estudiante de musica del vecino que repetia sin cesar Re Do Mi 

Sol. La versi6n de Clémence era ia de que vivian con estrechez pero se 

querian muchisimo. Los problemas de familia por dolorosos que fueran 

se trataban de presentar,.de la manera mas dulce y menos dura, a los 

extranos 

El espacio en el que se generaron sus identidades infantiles fue 

esencialmente el del trabajo y las dificultades de dinero de sus padres. 

Su madre vivia a diario disputéndose contra aquellos que querian 
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tratarla de obrera!? Tan sdlo la palabra le chocaba, ie irritaba; “obrera” 

designaba todas aquellas que trabajaban para la industria textil y que 

eran el origen de su fracaso como comerciante, segtin ella lo pensaba. 

Clémence era una comerciante especializada en el bordado y los encajes, 

que fueron tan importantes en la cultura tradicional del norte de 

Francia, en siglos anteriores y que afios antes de la guerra fue perdiendo 

espacio, con el auge de los grandes almacenes y de la industria textil. 

El espacio de la infancia de Ferdinand marcado por el sufrimiento de 

una madre que a diario perdia un poco de sus medios de subsistencia, 

algo en lo que habia puesto toda su energia, por lo que distintos 

miembros de su familia se habian sacrificado, se convirtié en el espacio 

del fracaso y-la frustracién. Ferdinand tenia el sentimiento de que habia 

significado incluso la pérdida de sus propias vidas, incluyendo la de é1 

mismo al estar sumergido en el mismo espacio-tiempo familiar. “...el 

trabajo estaba totalmente integrado en la esfera privada, (...). Toda la 

familia contribuia al funcionamiento de la explotaci6n o de la 

empresa”!8, Pero, en este caso sus vidas se consumieron luchando por un 

comercio que no tenfa ningtin futuro, que no podia prosperar porque la 

competencia, las invenciones y las inversiones en la industria textil no 

tenian parangén'®, El trabajo manual no gozaba del mismo 

reconocimiento que décadas atras y fue teniendo cada vez menos 

importancia. 

  

'T Ver Philippe Aris y Georges Duby, Op. cit. pag. 25. “El término obrera 
designaba por lo demés, aquéila que estaba sujeta a un salario y arestricciones de 
horarios, que generalmente trabajaba en cadena, que vestia un uniforme y que no 
disponia por supuesto de un almacén”. 

18 Ibid, pag. 26. 
"9 Ver Theodore Zeldin, Op.cit., pag. 136-137.
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Las decepciones, frustraciones y amarguras se expresaban a diario en 

gritos, amenazas y sufrimiento. Elespacio estrecho, pobre en caricias y 

ternura caracterizaba un sector de la poblacién que vivia en el aprieto y 

la carencia.. Todo habfa cambiado para ellos, habjan migrado del campo, 

donde a pesar de la dificultades disfrutaban del espacio y de las alegria 

que proporciona el contacto con la naturaleza; un espacio, que como 

quiera que fuera, estaba impregnado de viejos recuerdos y de aprecio, 

fundido en las solidaridades y las alianzas. Todos los suefios que 

pusieron en el nuevo’ siglo, cuando pensaron que los objetos novedosos, 

las exposiciones y las invenciones mejorarian sus vidas para siempre, se 

habian hecho trizas. Los nuevos espacios y las transformaciones fueron 

fuente de desarraigo para muchos. El sentimiento generalizado era el de 

que “les habia robado todo aquello que tenian”, esencialmente su trabajo 

-pensaba Clémence-. En lugar de todas las ilusiones que se hab{fan 

forjado, cuando dejaron su campo y su limpido cielo se instalaron en un 

espacio sin aire, reducidos a una casa donde apenas si cabian, malsana y 

mal oliente: “El comerciante, su mujeres y sus hijos vivian generalmente 

en la parte de atrds del almacén. La parte de atrds servia de depdsito y 

de pieza para vivir. En los armarios se apilaba todo junto, reservas del 

almacén, comestibles de la familia, utensilios de la casa. Se comia, se 

hacian las cuentas, y los nifios hacian sus tareas, a veces hasta se 

dormia’”?0, 

La madre de Ferdinand, de escasa educacién pero de buenos 

sentimientos no conocia otro medio de corregirlo que el de la 

reprimenda, y os reproches. Por lo que el recuerdo de su infancia, del 

20 Philippe Ariés y Georges Duby, Op cit. pag. 29. 
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terrufio donde se forjaron sus afectos era el de la injusticia y la 

incomprension. Pero, ante todo su sentimiento mds fuerte era el de 

extrafieza, distancia, indiferencia frente a los suefios y deseos de sus 

padres. El suefio de Ferdinand era el de huir, escaparse de ese medio 

que lo constrefija. 

Una parte de la familia que habia dejado el campo por las cercanias 

de la gran ciudad, los suburbios, no vivian mejor que en el centro de la 

misma. Ese campo no tenfa nada de comtin con el que se puede apreciar 

hoy en dia en la provincia francesa, geometrizado, funcionalizado, 

saneado, verde u amarillo, segtin la estacién. All{ se vivia sin ninguna de 

las comodidades, que ya para esos afios la era moderna ofrecia: pero, en 

cierta forma se tenia la sensaci6n de permanecer en un espacio poco 

mds 0 menos “abierto”, en el que las solidaridades atin eran sinceras; 

“...era bucélico, nada que ver con el paisaje apestoso en el que se vivia 

en el centro de la gran ciudad”.2! -rememoraba Ferdinand-. Hasta alli 

tocaba ir a visitar una vez por semana a la familia que se habia 

quedado, que eran generalmente los viejos. 

La vieja tia, la mayor de todos, vivia en Chisy-le-Roi, mas adelante de 

la vieja carretera que llevaba a Orly, enseguida de Armide, en los 

Rungis. -recordaba Ferdinand-. La casa era de estilo “suizo, era el suefio 

de la época”. Para ir hasta alli, “Se tomaba el tranvia frente a Chételet, el 

coche todavia era tirado por caballos. Iban todos, “primos, tios y demas 

salvo el padre de Ferdinand’2?. La tia hablaba de muchisimas cosas de 

las cuales nadie se acordaba; el recuerdo se habia perdido para muchos, 

  

71 Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit., pag. 545. 
22 Ibid, pag. 544.
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en la migracién hacia la gran ciudad. Los viejos recuerdos eran para 

Ferdinand muy dificiles de entender; él era completamente extrafio a 

esa nostalgia senil -segtin él pensaba-. 

Recordaba su sentimiento de temor y repugnancia hacia su tia abuela. 

El aspecto odioso que le daba su vejez, el contacto con su piel fria y 

blanda le asqueaba; él consideraba que ya pertenecia a otra época. Pero 

a pesar de todo, subsistia en su recuerdo otro aspecto: lo grato que era 

poder comer galletas y pasteles cuando iban a visitarles. Sin embargo en 

cada simbolo que escudrifiaba en su memoria  encontraba_ sélo 

incomprensién por lo que habia sido el mundo de sus antepasados: 

“Detrds del asiento de la abuela estaba todo aquello que pertenecta al 

pasado, las fotos del abuelo, la Virgen Maria, El Senor Bergerac, Félix 

Faure, y el imperfecto del subjuntivo, que algunos persistian en utilizar 

para preservar las buenas maneras® Todos esos recuerdos pertenecian 

a un mundo anterior, fundado en otro tipo de relaciones que Ferdinand 

desconocia; la correccién de las maneras de hablar, el conocimiento del 

idioma que en otra época significé pertenecer a un cierto estatus; la fe 

religiosa como simbolo, entre otros, de la honorabilidad de la familia. 

Los fines de semana eran también la ocasién para visitar a los 

muertos, en el cementerio del Thiais, otro rasgo que escapaba al 

imaginario de Ferdinand. Los adultos ain guardaban lazos y respeto por 

los desaparecidos, para Ferdinand semejante viaje significaba un fardo. 

Una vez alli lo que se hacia era contemplar las tumbas. Después de ello, 

llegaba la hora de la despedida hasta el otro fin de semana; “.. nos 

despediamos todos en la estacién del tren, no sin antes dejarnos una 
7\ Z 

a / 23 Ibid, pig. 546. 
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bocanada de olores”. E] afecto que liga al territorio es una manera de 

vivir el presente; los menudos gestos y olores de la vida cotidiana, no 

solo materializan la existencia sino que son factores de socialidad24 Al 

compartir estos rasgos con “otros”, las personas se identifican entre si, 

en estrechas relaciones. Los recuerdos que traen los sentidos son tal veZ, 

uno de los rasgos mas fuertes de identificacién con un espacio. 

Las visitas a la abuela, el viaje en tren, la ida al cementerio fueron 

también parte del marco en el que Ferdinand cred y recreé sus 

sentimientos de amor, repulsién, extrafieza y conflicto: “La estacién de 

tren era al interior como una caja, la sala de espera llena de humo, con 

‘una ldmpara de aceite en lo alto, bamboleante en el techo. Olia a grasa 

quemada, hacia toser, alrededor de la estufa los viajeros 

chisporroteaban en su calor. ... el tren zumbaba, parecia un trueno, se 

diria que arrancaba todo. Los viajeros se agitaban, se deshacian, 

embestian como un huracén las puertas. Eramos los iultimos nosotros 

dos. Me daban una bofetada para que dejara tranquila la manija”’”’25 La 

repeticién de todos esos pequefios gestos, unos mds banales que otros, 

muchas veces. sin_ sentido aparente, materializan su existencia; 

adquieren forma y significado cuando se inscriben en un tiempo y lugar 

determinado; y, es sin duda a través de ellos que los individuos 

socializan. Es su simbologia y el imaginario creado alrededor, lo que el 

discurso social transmite a un observador, en este caso el escritor en 

primera instancia, y luego su lector. A través de la remembranza de las 

impresiones  infantiles de Ferdinand surge una simbologia de 

  

24 Michel Maffesoli, Op.cit., pag. 68. 
25. Louis Ferdinand-Destouches, QOp.cit., pag. 546. 
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incomprensiOn y extrafieza, un sentimiento de desterritorializacién y de 

pérdida de referencias que se generaliz6 en esos tiempos. 

De regreso a Paris bajaban en Ivry?6 para pasar por la casa de la 

obrera -que trabajaba para Clémence, la sefiora Héronde-, que arreglaba 

los encajes. El valle de /vry era muy peligroso pues estaba rodeado de 

ladrones y era necesario caminar entre el barro para llegar al terreno 

baldio, a una calle en medio de los campos. Alli vivia la obrera, en una 

cabafa, en la que todavia se alumbraban con petréleo, y se “mataba los 

ojos” trabajando con esa tenue luz. Clémence no dejaba de instigarla 

para que se modernizara e hiciera instalar el gas, como en la ciudad. 

Luego del predmbulo de cortesias, todo eran reproches e insultos por los 

retrasos y las falsas promesas, pues nunca terminaba el trabajo a 

tiempo, por lo que Clémence iba a verla de improviso, para sorprenderla 

y presionarla a tener listo el trabajo. En esa época las costureras solian 

trabajar en sus casas, lo que no era tan mal visto como trabajar en una 

fabrica. “Trabajar en su propia casa o en la de los otros significaba una 

gran diferencia, a principios de siglo. Lo ideal para una joven era 

trabajar en casa de sus padres”27.. Los pequefios almacenes las 

contrataban; como era el caso de la sefiora Héronde. El trabajo casero y 

artesanal estaba siendo absorbido por la expansién de la industria y de 

la tecnificacién de labores antes realizadas a mano. Ahora bien, los 

trabajadores artesanales estaban acostumbrados a trabajar en un 

espacio-liempo que a su vez era el de la familia y el de habitacién. 

26 Suburbio industrial al sudeste de Paris. 
27 Philippe Aris y Georges Duby, Op. cit. pag. 22. “Et textil, el vestido, los 

zapatos, los guantes, pero también en otros sectores como las gafas, la joyerfa, etc., 
los comerciantes hacian trabajar muchos obreros a domicilio. A veces les traian la 
materia prima o el producto terminado (...) a veces la obrera o el obrero que tban a 
buscar donde el comerciante su trabajo, y se le paga a destajo”.
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Décadas antes la preocupacién por cumplir con un compromiso segun lo 

acordado no era tan estricta; el tiempo era una nocién mds bien vaga, a 

la que no se le otorgaba tanta importancia. En la época de entre-guerras 

con el impulso de la industria y la técnica, asf como las exigencias de la 

vida moderna, entre otras la eficacidad y el cumplimiento, las 

costumbres rezagadas de antafio eran cada vez més dificiles de tolerar, 

por las nuevas relaciones instauradas por el capitalismo y sus formas de 

trabajo. 

Antes de regresar a la casa debian pasar por Austerlitz28, y luego 

tomar un coche hasta el émnibus que los Ilevaba hasta la Bastille. Alli se 

encontraba la marqueterfa en la cual reparaban todos los pequefios 

muebles, de todos los conocidos, desde la época de los abuelos, o incluso 

antes. Ei marquetero, como la costurera, tampoco cumplia con su trabajo. 

Se dirfa que el tiempo todavia era el de otra época?%. Los artesanos se 

adaptaron con mucha dificultad y tardanza a las exigencias laborales de 

las fabricas y empresas, que la vida moderna les impuso. En el taller 

trabajaba toda la familia en medio de disputas, pero sin guardarse 

rencor, pues en esos medios artesanales y rurales la solidaridad familiar 

era primordial. Estos artesanos todavia vivian con la mentalidad de un 

tiempo pasado a pesar de los cambios; en especial, la evolucién del 

individualismo, el desarrollo de la industria y el urbanismo que 

transformé los espacios, los dividid y funcionalizé. Antes de que la vida 
  

78 La estacién de tren al sudeste de Paris, en el treceavo distrito, a donde tlega 
el tren que va de /yry a Paris. 

29 Ver Mijail Bajtin, Teoria _y estética de la novela, pég. 358. “Dicho tiempo es 
colectivo: sdlo se diferencia y se mide por los acontecimientos de la vida colectiva; 
todo lo que existe en ese tiempo, existe sdlo para el colectivo. No se ha evidenciado 
todavia la serie individual de la vida (no existe el tiempo interior de la vida 
individual, el individuo vive por completo en el exterior, en el conjunto colectivo). 
El trabajo y el consumo son colectivos”. 

 



  

-46- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Desterritorializacién 

  

moderna los aculturara, el espacio del trabajo permanecia abierto y a la 

vista del que apareciera. Cuando un cliente se encontraba con la puerta 

cerrada, no dudaba en golpear a la ventana, atin de la cocina, en donde 

comia la familia Todo comenzé a cambiar cuando la madre de familia 

comenzO a quejarse. “La no separacién del lugar del trabajo se vivid 

entonces como un opresién completa del tiempo. La diferenciacién del 

espacio conllevo a la del tiempo. La reivindicacién de la vida privada 

hizo estallar la antigua confusién y se vieron las trastiendas perder sus 

camas, sus armarios, sus estufas. Los comerciantes rentaban un piso o se 

construfan una casa en los arrabales’39. Asf, la necesidad de salir de su 

espacio de vivienda a trabajar en otro lugar impuso también la 

fragmentacién del tiempo, que comenz6 a medirse, cada vez mas 

fragmentado, el cual era imperativo respetar. 

Volviendo a la historia de la novela de Céline, su personaje Ferdinand 

recuerda la mudanza de la casa de la abuela en la calle Babylone?! al 

Pasaje de Bérésinas, entre la Bolsa y los bulevares -Boulevard des 

ftaliens y Boulevard Montmartre-32. La abuela contribuy6é con casi todos 

sus ahorros. Alli, quedaron mejor instalados en un apartamento de tres 

piezas en el primer piso, y el almacén en la planta baja. A pesar de que 

mejoraron en comodidad, el dinero escaseaba afectando su prestigio 

como comerciantes frente a sus vecinos. El dinero no les alcanzé sino 

para iluminar y decorar una sola vitrina. Este hecho era inaceptable 

para un comerciante; en particular en esa época en que la mercancia 

habia comenzado a exponerse ante la mirada de otros; y, la idea de que 

30 Philippe Ariés y Georges Duby, Op.cit, pags. 29-30. 
3! En el séptimo distrito, al sur de la “Esplanade des Invalides”. 
32, En el segundo distrito. 
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mientras mejor presentada estuviera se podia vender mas facilmente y 

a mas alto precio ya se habia generalizado. Este aspecto fue uno de los 

cambios que introdujo la vida moderna: exponer, decorar y adornar, con 

el objeto de vender mejor y atraer mds clientes. Los adornos de la 

vitrina del almacén de la madre de Ferdinand eran avejentados, pasados 

de moda, ingratos y nada atractivos. El aspecto de ruina de la vitrina de 

Clémence contrasta con la idea de lujo que medio siglo antes habian 

presentado las vitrinas de los pasajes; que fueron una gran atraccioén 

para Parisinos y turistas. Las descripciones de Baudelaire y los andlisis 

de Benjamin y los relatos de Aragon rememora algunos de estos lugares. 

Contrasta con esta imagen de ocaso Ja descripcién que hace 

particularmente Arag6én33 de los pasajes. Eran como galerias cubiertas 

donde la luz reinaba -decia-. Se encontraban en gran ntimero alrededor 

de los bulevares. La luz iluminaba permanentemente, como si se tratara 

de impedir que alguien se parase un solo instante. Pero esos acuarios 

humanos, muertos desde sus comienzos, merecfan que se les mirara 

como recreadores de varios mitos modernos, al haber sido convertidos 

en los santuarios de un culto de lo efimero, de un paisaje fantasmal de 

placeres34 y de profesiones malditas, incomprensibles ayer y sin ningtn 

futuro. 

Volviendo al relato de Ia novela, Ferdinand recordaba que la 

competencia de los vecinos era inmisericorde. La sefiora Méhon de la 

corseterfa, se acercaba a la vitrina tan s6lo para burlarse. Clémence no 

33° Louis Aragon, Le paysan de Paris, pag. 21. 
34 Susan Buck-Morss, Op. cit, pag. 99. “Las profanas casas alli alojadas 

tentaban a los paseantes con perfecciones gastrondémicas, bebidas intoxicantes, 
riqueza sin esfuerzo en la rueda de la ruleta. (...)”.
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entendia por qué tantos celos si ella vendfa bien sus corsets y tenia una’ 

clientela fija. Pero, era una enemiga incansable que no paraba de 

inventar intrigas contra la familia de Ferdinand. El pensaba que la 

relaci6n se habia vuelto imposible debido al perro -Tom-, que orinaba 

en los escaparates, pero no entendia muy bien pues todos los perros 

hacian lo mismo. Los Perouquiére, revendedores de libros, no cesaban 

de asomarse también a la ventana para mofarse y chismorrear. 

Clémence terminé por no simpatizar con nadie. Vivia de su trabajo y de 

sus preocupaciones. Se sentia perseguida por esos vecinos poco amables 

y a la espera de su turno para vengarse.35 

Los pasajes, otrora resplandecientes de brillo y lujo36 que habfan sido 

el ultimo grito de la moda del siglo anterior3?, se habian convertido en 

una hueco Ileno de infecciones. Los perros orinaban por doquier, hasta 

la gente hacfa allf sus necesidades, convirtiéndolos en una verdadera 

alcantarilla. Todas la mafianas su padre debia limpiar de las baldosas de 

la fachada, el excremento de los pajaros38. 

45. Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit, pag. 564. 
36 Ver Susan Buck-Morss, Dialéctica dela mirada, pdg.98. “Pero para 

Benjamin,... la clave de la nueva fantasmagoria urbana radicaba no tanto en fa 
mercancia-en-el mercado como en la mercancfa-en-exhibicién, donde valor de 
cambio y valor de uso perdfan toda significacién practica, y entraba en juego el 
puro valor de las representaciones. Todo lo deseable, desde sexo hasta estatus social, 
podia transformarse en mercancia, como un fetiche-en-exhibicién que mantenia 
subyugada a la multitud, aun cuando la posesién personal estuviera muy lejos de su 
alcance”. 

37 Lbid, pag. 99. “Los pasajes fueron ‘el templo original del capitalismo de las 
mercancias’. Los Pasajes fulguraron en el Paris del Segundo Imperio como grutas 
encantadas. Construidos en forma de cruz, como una iglesia (...), propiedad privada 
pero senderos publicos, exhibfan fas mercancias en vitrinas y aparadores como si 
fueran iconos en sus nichos”. 

38 Ibid, pag. 99. “.Jas vitrinas del piso superior de los Pasajes son galerias en 
las que anidan los angeles: se las lama ‘golondrinas’. 
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Las enfermedades pululaban en esos lugares. La infecciones se 

instalaban de repente y todos se volvian pdlidos; lo que en esa época era 

mds que preocupante, pues la higiene era escasa y las medicinas 

también. Ferdinand se decia que era necesario “... confesar que el Pasaje, 

era increible como estaba de encenagado. Estaba hecho para estirar la 

pata, lentamente pero seguro, entre la orina de los perros, el 

excremento, los escupitajos, el gas que se escapaba. Era mds asqueroso 

que en las cdrceles. Bajo el vidrio, abajo, el sol llegaba tan mal, que 

eclipsaba con una vela. Todo el mudo se ahogaba. El pasaje tomaba 

conciencia de su innoble asfixia!... No se hablaba sino del campo, de las 

montanas, de valles y de maravillas...“3°.Las gentes s6lo podian 

sobrevivir sofiando en un dfa mejor, en un momento de descanso que 

nunca llegaria, dejar de trabajar o encontrar fortuna, con tal de escapar 

de esa estrechez y vida miserable. El sentimiento de rebeldia de 

Ferdinand era contra toda esa vida mezquina que no podia soportar. 

A través del relato del personaje principal de la novela de Céline, 

“Mort a@ Crédit”, sobresalen una serie de indicios y huellas, que 

traducidas en una cadena de iconos, describen un imaginario social de 

desamparo, desolacién, frustraciones y pérdida de ilusiones: todas 

generadas por la crisis econémica que en esa época tuvo que enfrentar 

Francia, y en particular los sectores emergentes de la sociedad. Ilusiones 

forjadas de los efimero y del brillo que habian traido las celebraciones 

del nuevo siglo, las Exposiciones y la “Belle époque”, con su cortejo de 

“nuevas cosas”, “nuevas politicas” y un enriquecimiento facil. 

  

39 Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit., pag. 568. 
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El] desarraigo de las gentes venidas del campo, de los artesanos 

integrados en las labores industriales se expresa a través de un 

imaginario de la novela de incomprensién, rabia, frustracién  y 

amargura. - En contraposicidn a esta realidad existia del deseo 

permanente de encontrar una vida mejor, mds halagiiefia y llevadera, 

en un lugar utdpico, donde el sol y el descanso pudieran mejorar su 

aspecto y calmar su fatiga. 

Fue ese el sentimiento de desterritorializacién que vivid una gran 

parte de la poblacién parisina en la época de entre-guerras. Al lado de 

ésto se vivid un brillo efimero; idea que ofrecieron los nuevos ricos, los 

financieros e inversionistas de la época, maravillados con la 

industrializacién y los avances unos més avasalladores que otros y dia 

en dia caducos. 

La configuracién del espacio social, que refiere Ferdinand, es de 

estrechez, incomodidad y carencia. Esas limitaciones fueron un obstdculo 

en sus ilusiones de nifio; a imagen del muro del monasterio que le 

impedia observar los monjes. Desde su mds tierna edad Ferdinand 

queria escapar de tanta miseria, huir hacia un horizonte sin frontera. 

Asi mismo, la configuracién espacial en la que se inscribian sus padres 

le fastidiaba sobremanera. Los pequefios recuerdos que tenfan. un 

significado especial para sus padres, como el cuaderno del imperfecto 

del subjuntivo, no correspondian a sus anhelos y no significaban mas 

que un malestar en sus relaciones afectivas. Ferdinand deseaba otro tipo 

de relaciones menos coercitivas. Los requerimientos del lenguaje que 

otrora marcaron diferencias entre los distintos sectores sociales, poco a 
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poco fueron vistos como un obstéculo innecesario en las nuevas 

relaciones que comenzaban a definirse. 

La desterritorializacién adquiere pues forma y sentido en el texto a 

través de una iconografia del cambio, de las transformaciones del 

espacio y de sus configuraciones. Las dificultades y tropiezos, que estas 

innovaciones significaron en la vida diaria, trajeron también consigo una 

especie de revolucién en el habitus, en las maneras de desplazarse, de 

concebir el trabajo y de percibir sus relaciones con los vecinos. El 

entorno familiar y de amistad de las viejas épocas, de los abuelos de 

Ferdinand, fue remplazado por el discurso de un vecindario mezquino, 

debido a la competencia y a la escasez de posibilidades. Ese imaginario 

de penuria adquiere forma en el texto mediante una serie de iconos de 

enfermedad, desilusion, intrigas y aprietos  circunscritos a una 

configuracién espacial, la del terrufio -la casa- en el cual se forjan las 

identidades y se arraigan los recuerdos.
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1.1.2. LAS MASAS Y EL ESPACIO PUBLICO 

| ‘1 fendmeno de masas que trajo consigo la democratizacién, el 

desarrollo tecnolégico y la productividad no fue del agrado de algunos 

burgueses. Para muchos de ellos éra inaceptable perder una parte del 

confort, los privilegios y las conveniencias que mantuvieron, entre otras 

cosas, gracias a la preservacién de una distancia social, marcada por 

reglas muy estrictas en el trato con sus subalternos y sus relaciones 

sociales. Los nuevos miembros fueron considerados por los viejos 

burgueses como advenedizos. Sin embargo, su opinién cambiaba 

indistintamente. Los recién Hegados eran bienvenidos en el caso de que 

pudieran aportar beneficios econédmicos y obtener ganancias, gracias al 

incremento del consumo y del crecimiento de la produccién de sus 

industrias y de sus comercios; pero en caso contrario, sus miembros 

eran aislados social y econdmicamente. Los grandes almacenes tomaron 

auge un poco después de la efervescencia de los pasajes#®. La idea 

general de esos inmensos establecimientos fue la de atraer la mirada del 

consumidor al conjunto de las mercancias que se ofrecfan. Este concepto 

pretendia suscitar el interés de los compradores sobre una amplia gama 

de productos, con la intencidn de vender mas, incitando al cliente a 

40 Theodore Zeldin, Op. cit., pég. 135. “Los grandes almacenes surgieron bajo 
el Segundo Imperio (...)". A pesar de que su pleno desarrollo en Francia no se logr6 
sino en la época de entre-guerras: “Los Monoprix, que fueron un éxito en Estados 
Unidos antes de la Primera Guerra Mundial, no Ilegaron a Francia sino en 1927 0 
1929”, 
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comprar y consumir. El resultado fue como Benjamin lo afirmé: el de “la 

embriaguez™4!, era el efecto de la mercancia al ser vista. 

El sentimiento de pasividad que generé la creacién y la exposicién de 

multitud de objetos embellecidos para ser consumidos -fendmeno éste 

que necesit6 especialistas en nuevas técnicas y nuevas profesiones y 

oficios-, se expandid no sdélo a través de ese mundo fantdstico del pasaje 

y del gran almacén profusamente iluminado, sino también con el apogeo 

de las exposiciones universales, que desde la segunda mitad del siglo 

XIX#?, se convirtieron en lugares de peregrinaje visitados por unas 

masas incrédulas, entusiastas y deslumbradas. 

Fue una é€poca en la que proliferaron todo tipo de exposiciones; las 

hubo para todos los gustos. En “Mort a Crédit”, el imaginario de Céline 

introduce al lector en un juego de intertextualidad entre el discurso 

social de los afios veinte y treinta, impregnado de referencias a las 

multiples exposiciones que tuvieron lugar en esos afios de la época de 

entre-guerras, y la Exposicién Universal que marcé el cambio de siglo. A 

pesar de que el texto esta saturado de una _ simbologia rica en 

referencias a esa exposicién “fetiche” -por haber sido mistificada por 

muchos-, podia hacer referencia a cualquiera de las que tuvieron lugar 

en esos tiempos: Exposicién Internacional de artes decorativas (1925), 

4! Walter Benjamin, Iluminaciones 2, pdg. 72. “La masificacién de los clientes 
que forman el mercado -y éste es el que hace referencia a la mercancia- 
acrecienta el encanto de la misma para el comprador medio”. 

42° Susan Buck-Morss, Op. cit., pag. 100. “Durante el Segundo Imperio de 
Napoleon III, la fantasmagoria urbana irrumpié fuera de los estrechos limites de 
los pasajes originales, y se diseminé por todo Paris, donde lta exhibicién de 
mercancias alcanzé formas atin grandiosas y pretensiosas. Los Passages son ‘los 
precursores de los Grandes Almacenes’. La fantasmagoria de la exhibicién alcanza 
su apogeo en las exposiciones universales”. 
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Exposicién colonial (1931), Exposicién Universal (1937)43.’Todas estas 

exposiciones ocasionaron también cambios significativos en el espacio 

parisino. Esta transformacién influyé6 en forma decisiva en las artes 

decorativas. Por ejemplo, de la Exposicién de 1925 surgié un nuevo 

estilo que remplazé6 el “modern style”, el “art déco”44, 

Ferdinand recuerda ese espiritu fantasmagérico que experiment6é 

durante su infancia. Las exposiciones influyeron en la mentalidad de los 

Parisinos; y Céline capta ese rasgo, que recrea por medio de su 

personaje: “La vimos construirse -rememora Ferdinand-, en el rincén de 

la Concordia la gran puerta, la monumental. Era delicada, tan trabajada 

en estampados y ornamentos de arriba a abajo, que se hubiera podido 

decir que era como una montafia en forma de vestido de novia. Cada Vez 

que pasdbamos por el lado se veian nuevas obras” 45 

La experiencia de contacto con la masa que asistié a las exposiciones, 

le dej6 a Ferdinand un recuerdo confuso de empujones y atropellos que 

comenzaron -segtin el personaje- desde la entrada en la Plaza de la 

  

43 bid, pag. 1000. “Aunque no fue sede de la primera exposicién 
internacional, Paris alberg6 algunas de las mds importantes. Las primeras 
tuvieron lugar en 1855 bajo ‘un monstruoso techo de vidrio’ y ‘toda Europa se 
moviliz6 para ver los articulos’. La estructura que se construy6 para la siguiente 
Feria de Paris en 1867 fue comparada con la del Coliseo:(...). Las siguientes ferias de 
1889 y 1900 dejaron huellas permanentes en el paisaje de la ciudad, como: el Grand 
Palais, Trocadero y el simbolo de Paris, la Tour Eiffel”. 

44+ Michel Ragon, Histoire de architecture et de l’urbanisme modernes, pags. 
160-161. El “art déco” “...era un tipo de cubismo ‘a la francesa’,(...)... se oponia al 
‘estilo internacional’ definido por Gropius en 1924 y representado en Francia por 
Le Corbusier(...)”. Al contrario del estilo funcionalista desposeido de toda 
sobrecarga de materiales, el “art déco" mezclaba de todo: marmoles, estucos. 
cerdmica y hierro forjado”. 

45 Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit., pag. 578. 
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Concorde*®, y que los llevé hasta las “entrafas de ese marasmo”. De 

repente se encontraron en el espacio central de la Exposicién: la Galeria 

de las Maquinas*’; y tuvieron la impresién de encontrarse en medio de 

“... una catdstrofe en suspenso, dentro de una catedral transparente, que 

remontaba hacia el cielo por medio de una infinidad de pequefos 

vidrios’*8. El vapor de las mdquinas le impresioné tanto, que recordaba 

haberlo visto saltar por todas partes, como si saliera de marmitas tan 

“altas como tres casas juntas”. El discurso social de los afios de entre- 

guerras impregnado de una simbologfa ligada a las invenciones, a los 

avances en materia industrial y de medios de difusién, toma forma en el 

sociotexto de la novela a través de una serie de iconos y un vocabulario 

rico en términos como: inmensidad, grandeza o maravilla. Ademas, la 

iconografia que el autor reelabora en el sociotexto de opresién, encanto, 

admiracién e incomprensi6n rememora ‘una amalgama indiscernible no 

sdlo de fechas, por no decir de épocas, sino respecto a la cronologia de 

los inventos, eventos y sensaciones. La estupefaccién y el estupor que 

produjeron a muchos Parisinos, las novedosas formas de exhibir tanto 

objeto incomprensible, sdlo podian ser re elaboradas en el texto de la 

novela en términos de exuberancia e inmensidad. 

El recuerdo de la sensacién que le habia dado la entrada de la 

” Exposicién era el de “... dos filas de pasteles inmensos ...”, rodeados de “.. 

  

46 En el primer distrito, donde est4 ef Obelisco que proviene del templo de 
Louksor, en Egipto, y que fue trasladado a Paris en 1833. Alli se inicia la Avenida de 
“Champs Elysées” de un tado, y del otro el “Jardin des Tuileries”. 

47 La “Galerfa de las Maquinas” en realidad tuvo lugar en la Exposicién de 
1889. El autor que escribid su obra durante las fechas de preparaciédn de la 
Exposicién de 1937, alude a distintas exposiciones anteriores, como la de 1925 0 la de 
Principios de siglo y finales del pasado, haciendo referencia a una sola; sin 
Preocuparse por definir un momento preciso. 

48 Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit., pag. 579. 
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millones de focos prendidos en pleno medio dia”*9, Pensaba entonces 

que la abuela tenia razén cuando afirmaba que las exposiciones “.. eran 

un despilfarro”. En un momento dado percibieron, entre el gentio, desde 

lejos, el “Palacio de la Bebida”, y los inmensos deseos de apaciguar la sed 

se acentuaron con el sofoco que les producia la masa y la emocién de 

ver tanta maravilla junta. Pero el tumulto era tal, que si se hubieran 

atrevido a embestir esa muchedumbre- efervescente hubieran 

desaparecido -segtin rememora Ferdinand-. Asi que sus padres 

decidieron evadirse por la puerta del pabellén de los indigenas, donde 

“.. S6lo pudieron percibir uno...”50 de espaldas®!, pues la masa los 

arrastr6 hasta la salida des Invalides®2. Y, maltrechos como estaban se 

deslizaron rdpidamente hasta el mercado de Saint-Honoré53. La masa 

los traslad6 de un lado a otro, en medio de la incomprensién de lo alli 

exhibido y del atropello de la multitud. Nunca antes habian visto tal 

afluencia de gente de los mds diversos lugares y origenes. Ese fenédmeno 

también eran novedoso. 

Las exposiciones son, en general, un espacio-tiempo fijo, expuesto 

como su nombre lo indica; uno de sus objetivos es el de mostrar la 

grandeza del pais, su superioridad frente a los otros, sus avances y 

descubrimientos; y, para esa entonces difundir un mundo todavia 

extraiio y desconocido: el mundo colonial francés. Ademés, la 

  

49° Ibid, pag. 579. 
50 Ibid, pag. 580. 
5! Ver Susan Buck-Morss, Op, cit., pdég. 352. “La ‘Exposicién Colonial’ 

celebrada en Paris en 1931, presenté no sdélo las mercancfas sino también la gente 
de las colonias francesas como exéticos objetos de exhibicién”. 

52 En “Les Invalides” se sencuentra la Iglesia del “Déme” y el museo de ta 
Armada. En la Iglesia esté la tumba de Napoleon. 

53 En el primer distrito del lado derecho del sena, cruzando la Plaza de la 
“Concorde”. 
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exposiciones representaron un lugar de encuentro, de esparcimiento y 

de ensofiacién, por parte de un ptblico no siempre vido en 

conocimientos, pero encantado con la grandeza. Es un lugar para atraer 

el interés de los consumidores, para suscitar el deseo al menos, de los 

que no pueden adquirir en ese momento, pero que representan futuros 

consumidores o difusores de los objetos expuestos54. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, el gran ptblico salia de estos 

lugares con la impresién de haber visto mucho, sin saber qué, ni para 

qué. Se asistfa porque “tocaba ir”, porque era parte del discurso social, 

de lo contrario se arriesgaba a ser sancionado por no estar informado de 

los acontecimientos, por encontrarse al margen del imaginario social y 

cultural del momento. El sociograma de desterritorializacién expresa 

también esa incomprensién frente a la imposicién de un discurso 

inaccesible para muchos; pero, al mismo tiempo este concepto sugiere la 

idea de que el individuo se encuentra en un lugar inadecuado; un sitio al 

cual no pertenece. 

Para Simmel55 las exposiciones universales eran una espacio de 

socializacién,; al mismo tiempo que se aglomeraba una gama muy diversa 

de mercancias, se reunian gentes de los mas diversos origenes; en donde 

los mas ajenos al comercio o a la produccién, sin un interés particular, no 

podian evitar sentirse agobiados por el fenémeno de masas que estos 

  

54 Ver Walter Benjamin. LIluminaciones 2, pégs. 179-180 “Las Exposiciones 
Universales son lugares de peregrinacién al fetiche de la mercancia. (...)Las 
Exposiciones Universales transfiguran el valor de cambio de las mercancias. G..). 
Inauguran una fantasmagoria en la que se adentra el hombre para dejarse 
disipar”. 

55 Ver David Faisby, Teorias de la modernidad en las _obras__de_ Simmel 
Krammer_y Benjamin. 

Ver Georg Simmel, La sociologie et J’expérience du monde moderne. 
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lugares representaban. La gran riqueza y colorido de impresiones 

pasajeras y rdpidas estimulan al “hombre moderno”, casi siempre 

exhausto por su trabajo y abrumado por sus miltiples tareas diarias. 

Segtin el mismo autor, el tedio del proceso de producci6n uniforme y del 

trabajo en cadena quedaria, en cierta medida, compensado con lta 

diversion artificial que ofrece la simple vista répida de objetos, que a 

pesar de ser incomprensibles son maravillosos. En esa época, la mayoria 

de las gentes asistian a las exposiciones tnicamente con el 4nimo de 

regocijarse con la mirada, sin poder comprar o tocar algo. 

Para Simmel otro motivo importante de la realizacién de exposiciones 

universales fue la biisqueda de una alternativa estética. En efecto, uno de 

los objetivos era impresionar a los visitantes con la inmensidad del 

espacio y de los objetos; y, lo grandioso de los pabellones y de la 

decoracién. Muestra de ello fue la transformacién realizada, de un 

inmenso espacio del simbolismo Parisino, con obras monumentales como 

el “Grand Palais” y el “Petit Palais’ y 1a “Tour Eiffel”, erigidos como 

simbolos del cambio de siglo; los que en su momento convivieron con la 

fugacidad de las mercancias y de las masas incdgnitas y deslumbradas. 

Desde otra perspectiva Jules Romains narra a través del recuerdo de 

uno de sus personajes Jallez57, en su novela “Les hommes de bonne 

volonté”, ese discurso social impregnado del imaginario de las 

  

56 Los dos palacios localizados en la Avenida de “Champs Elysées”, fueron 
costruidos para la Exposicién Universal de 1900. Su arquitectura es de piedra y 
acero recubierta de vidrio. El “Petit Palais” alberga el museo de Bellas Artes de la 
ciudad de Paris, mientras que el “Grand Palais” ha sido utilizado para distintos tipos 
de manifestaciones, a través de los afios. 

37 Pierre Jallez, personaje en el cual se reconoce el autor, escritor, poeta y 
periodista, actividad ésta que le permitid viajar por toda Europa y Estados Unidos. 
Trabajé durante un tiempo para la $.D.N. (Sociedad de Naciones).
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exposiciones que tuvieron lugar en Paris en aquella época. Jallez pensaba 

que en particular la exposicién de principios de siglo habia marcado 

definitivamente el cambio de un periodo, “.. la Exposicién -decia-, fue el 

fuego del artificio que terminéd con una época. El tiltimo grito de alegria y 

de triunfo de una era. De un tiempo admirable, que habia creido en la 

libertad, en el progreso, en la ciencia, en la mdquina, en la fraternidad 

universal. No muriéd enseguida. Esperé una docena de afios, -se referia al 

comienzo de la Gran Guerra-, pero declinando, con angustias crecientes. 

St, hubiera querido pasearme cien veces, de dia y de noche, através de 

la Exposicién Universal, como un hombre; haberme codeado con esa masa 

del mundo entero, como nunca mds se ha juntado desde entonces, como 

no lo veremos nunca mds; y que me hubiera atravesado en plena 

consciencia el buen humor de esa muchedumbre, que creia en el futuro; 

y mds que nunca esperaba, a lo mejor, al dia siguiente una declaracién de 

Paz Universal...; que percibia hacia adelante una perspectiva de trabajos 

gigantescos, una emulacién de pueblos completamente reconciliados, un 

mundo del centauro, hecho de poder y de justicia, de capitalismo y 

socialismo, milagrosamente juntos. Yo perdi todo ello!”, -exclamaba-°8. 

Pero, entretanto sobrevino la guerra -la Primera Guerra-, con su 

cortejo de sufrimiento que dio otro sentido a la vida; el hombre 

humanista, defensor de la razén y los valores tradicionalmente 

democraticos, del siglo XIX, dio paso al hombre “francamente moderno”, 

que crefa en la produccién, en los negocios y en la riqueza, por encima de . 

todos los valores. Una burguesia atrincherada en sus “hogares”, en forma 

de estuches, en los que permanecieron protegidos durante largo tiempo, 

  

58 Jules Romains, “Les travaux et les joies”, en: Op.cit., Vol. IV, pag. 123.
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habia perdido casi todos sus privilegios®®. Las masas promovidas por el 

desarrollo industrial y las invenciones tecnolégicas lograron obtener esa 

privacidad, antes desconocida, gracias a la diferenciacién de los espacios 

del hogar y del trabajo. El comercio y la industria condujeron a otras 

maneras de vivir, de ver el mundo, de producir y de relacionarse. 

Otro aspecto caracteristico del mundo moderno, que arremetié contra 

las viejas concepciones, fue la expansidn masiva de los transportes 

publicos, lo que produjo en muchos un _ fuerte’ sentimiento de 

desterritorializaci6n. La masa de transetintes en el hervidero de la gran 

ciudad cambié el imaginario; y ,en lugar de lo tradicional, lo estacionario 

0 lo habitual, se instal6 un simbolismo de lo efimero, lo desconocido, lo 

incdégnito o lo banal. 

La masa que se diseminé por los espacios transformados en la época 

de entre-guerras, por el urbanismo de la gran ciudad, comenzé a 

adquirir gran parte de su movilidad gracias a los transportes urbanos, al 

ir y venir de un lugar a otro. Céline la describe detalladamente en 

“Voyage au bout de la nuit’. El autor a través de su personaje 

principal Bardamu -que con el paso de los afios se convirtid en 

Ferdinand-, describe los largos y agitados trayectos que los individuos 

debian realizar por la gran ciudad, después de las grandes 

  

29 Ver David Faisby, Op.cit. El espacio interior de un hogar estaba abarrotado 
de mobiliario, de tal manera que diera la impresidn de una fortificacién, de 
trincheras para protegerse contra’ el mundo exterior, contra el cardcter 
transitorio del mundo moderno. Sus aspectos completamentarios estriban en el 
enmascaramiento y encierro del contenido de ta morada. La forma primordial - 
como fo afirma Benjamin- de toda morada es la existencia que se lleva a cabo no en 
la casa, sino en una forma de estuche. El siglo XIX mas que ningtin§ otro tuvo la 
pasién del hogar. Concibid el hogar como un estuche, afirma Benjamin. Este forma 
de protegerse del mundo exterior ha durado hasta bien entrado el siglo XX incluso 
hasta nuestros dias, pero est4 cambiando. 
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transformaciones urbanas, de las diferenciaciones espaciales generadas 

por el desarrollo industrial y la modernidad. Ferdinand relata que, “A los 

suburbios, es sobretodo por los tranvias que la vida Nega las mafanas. 

(...) Andanadas de gentes atontadas, bamboleantes, bajan hasta el trabajo 

por el Bulevar Minotaure, desde la madrugada’®, Las masas comenzaban 

apenas a acostumbrarse a ese nuevo hdbito que era el de desplazarse 

como autématas de un lugar a otro, del trabajo al hogar, del hogar al 

café, o al parque de diversiones. 

Los j6venes contempordneos de los cambios espaciales y técnicos, 

menos preocupados que los mayores, disfrutaban del trayecto sin 

mayores quejas “.. daban la impresién de ir contentos al trabajo. 

Apuraban el trdfico, aferrdndose a los escalones, graciosos” y 

bromeando”®!, Ferdinand prosigue con su relato dando una imagen de 

Paris, muy distinta de la del lujo y el brillo que otros escritores refieren 

de ella: “En la tiltima estacién del tranvia estaba el puente pegajoso que 

se lanza sobre el Sena, esa inmensa alcantarilla que muestra todo””®? En 

esos tiempos, el Sena era un lugar donde se vaciaban las basuras: la 

preocupaci6n por la contaminacién y el medio ambiente vendria mucho 

después de la Segunda Guerra Mundial. “Cada mafiana el tranvia llevaba 

suo muchedumbre para hacerse comprimir en el metro. Cada amanecer la 

gente se colgaba como racimos a las puertas. Las disputas en los tranvias 

eran corrientes. Las mujeres eran las que mds refunfufiaban, -observaba 

Ferdinand-. 

  

60 Louis-Ferdinand Destouches, Voyage au bout de la nuit, pdg. 238. 
61 Ibid, pag. 238. 

62 Ibid, pag. 238. 
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El autor de la novela prosigue su relato sumergido en un sociotexto 

fértul en referencias sobre un imaginario de la masa. “Comprimidos como 

las basuras dentro de una caja de hierro, se atravesaba Rancy®, que atin 

tenia su olor a campo, sobre todo en el verano”®4 -dice Ferdinand-. “EJ 

metro se tragaba todo -continua-, los sastres empapados en sudor, los 

vestidos desalifiados, las rasgadas medias veladas, los pies sucios, los 

cuellos estropeados”®>. Al interior de los vagones la multitud impdvida 

desviaba su mirada indiferente hacia el exterior ya conocido, mil veces 

repetido, una y otra vez. Segtin narra Ferdinand, a diario aparecian ante 

sus ojos los vestigios de las guerras, los pedazos de habitaciones 

quemadas, las revoluciones olvidadas, los comercios en quiebra. La masa 

sin otra posibilidad de referencia que la fugacidad del instante, se 

desplazaba indiferente ante la eventualidad de tropezarse con sus 

temores, sus ambiciones, su historia, su crisis o su sentimiento de 

abandono y de pérdida. Esa multitud informe obedecia solamente a la 

exaltacién momentdnea, esporddica, sin otro deseo comin que el del 

Hegar a su destino. Sus verdaderos intereses  y preocupaciones se 

situaban en otro lugar. el del trabajo o el del hogar. Engels describié 

detalladamente, desde el siglo XIX, la masa sin rumbo aparente, que 

“ pulula por las calles: el hormigueo de las calles tiene algo de 

repugnante, algo en contra de los cual se indigna la naturaleza humana. 

Esos cientos, miles que se apretujan unos a otros, gno son todos ellos 

63 La Garenne-Rancy es un lugar ficticio. No existe un suburbio con este 
nombre exacto en Paris. Lo que si existe es Clichy-la~Garenne (al noreste), cuya 
situaci6n corresponderia al trayecto que Ferdinand describe par ir de Rancy al 
centro de Paris. Sin embargo Ferdinand menciona en varias ocasiones la Puerta de 
Brancion, que se encuentra en el sentido contrario. Por otra parte, al noreste de 
Paris exite un tugar llamdo Le Raincy. 

64 Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit., pdg. 239. 
65 Ibid, pag. 239. 
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hombres con las mismas propiedades y capacidades y con el mismo 

interés por ser felices?... Y sin embargo corren empujdndose, como si 

nada tuviesen en comin, nada que hacer los unos con los otros, (...). La 

indiferencia brutal, el aislamiento insensible de cada uno en sus 

intereses privados, resultan atin mds repelentes e hirientes, en cuanto 

que todos se aprietan en un pequefio espacio” 6.La masa que se ha 

vuelto un fenédmeno casi natural para nuestros dias, producia entonces 

un sentimiento de extrafieza y desasosiego, dejando en el imaginario de 

las gentes una huella que perdura a través del sociotexto de la novela. 

Con los afios el Parisino medio y trabajador encontro natural moverse 

en esa masa en medio de la cual se desplazaba; por muy grande que 

fuese la distancia habfa olvidado la sensacidn de quedar tefiido por ella, 

tan ajeno se habia vuelto al andlisis de dicha zozobra. La masa ejerce una 

especie de atraccién y de embeleso. Esas multitudes escondidas en las 

bocas de los metros, en los trenes subterrdneos, en las interminables 

intersecciones para atrapar otro transporte, no tenian otra alternativa 

que afrontar a diario ese marasmo, que con el tiempo se convertiria en 

un habito. Las muchedumbres encaramadas de las barandas de los 

buses, no solfan verse de nuevo en la superficie sino los domingos, en los 

parques de diversiones, en las plazas ptblicas, abandonadas a la idea de 

ser una parte intranscendente de un mundo que les parecia ajeno. El 

coincidir en un espacio determinado no los hacia préximos. Realmente el 

efecto de masa que oprime y subyuga se vuelve relevante, cuando el 

individuo desaparece en su particularidad como persona, y a pesar de la 

proximidad con otros, esos otros también son intranscendentes. 

  

66 Citado por Walter Benjamin, Op.cit. pag. 137. 
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Atraido y maravillado por el espectdculo, muchas veces grotesco, el 

individuo, oprimido en su trabajo, preocupado, experimenta un 

sentimiento de redencién a través del contacto con otros tantos. Como 

explica Canetti, acerca de la masa que se encuentra para divertirse: “Sélo 

inmerso en la masa puede el hombre redimirse de este temor al 

contacto. Se trata de la Unica situacién en la que este temor se convierte 

en su contrario. (...)En este caso ideal todos son iguales entre si. Ninguna 

diferencia cuenta, ni siquiera la de los sexos. Quienquiera que sea el que 

se oprime contra uno, se encuentra idéntico a uno mismo”.67 

Asi la metrépolis no es sélo el centro de la indiferencia social y de 

enmarafiadas redes, sino un espacio de encuentro de grupos equivocos, 

de multitudes sin ningtin nexo y ninguna referencia territorial mds alld 

de la que las Neva a perderse en fa euforia proporcionada por el 

repentino encuentro al aire libre, en un inmenso espacio, dando rienda 

suelta a un entusiasmo reprimido y a suefios efimeros. Ese cardcter 

abierto de una masa que retine. distintos sectores sociales, 

muchedumbres incégnitas que no temen al contacto, y que buscan por el 

contrario la indiferencia, contrasta fuertemente con la distancia social 

que debe respetarse en un territorio determinado, en un lugar definido, 

“cerrado”. En los distintos lugares de trabajo, los individuos deben 

respetar las jerarquias, los espacios designados para sus labores; las 

relaciones estrictamente reglamentadas y “sefialadas”. En sus hogares la 

distancia®® se marca entre padres e hijos, allegados y familiares, por 
  

67 Elias Canetti, Op.cit., pag. 10. 
68 Ibid, pég. 12. “Los hombres en tanto que individuos son siempre 

conscientes de tales diferencias, que descargan su peso sobre ellos y los mantienen 
claramente separados. (...) Toda vida como él! la conoce estaé hecha de distancias: la 
casa en que encierra su propiedad y su persona, (...). Jerarquias sdlidamente 
establecidas en todos los dmbitos de la vida impiden el intento de llegar hasta los 
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medio de una simbologia compleja transmitida por la costumbre y la 

educacion, y plasmada en los gestos, en el comportamiento corporal y en 

los habitos inculcados. La distancia social se establece por la capacidad 

econémica, la educacién, cierta prestancia social heredada o adquirida 

por mérito propio. 

Asi, la gran ciudad brinda también la posibilidad a algunos individuos, 

de perderse, al menos temporalmente, en la indiferencia de la masa, de 

aventurarse como incégnito, de transgredir toda norma, toda distancia, 

protegido por el desinterés y anonimato que le proporciona la misma 

masa. En “Voyage au bout de la nuit”, Ferdinand recuerda, de 

manera algo patética, la visién que tuvo al observar esas masas 

divirtiéndose en los parques. Perdida -rememora- en el ruido de una 

musica de antafio, reminiscencia de un pasado no lejano, la multitud iba 

y venia, alegre y despreocupada gracias a los efectos del alcohol. La 

musica daba la impresidn de no querer parar nunca; parecfa que 

estuviera en todas partes. Imbuida en los juegos y en las diversiones, el 

gentio derrochaba los escasos ahorros, producto del trabajo extenuante 

de la semana. Los responsables politicos aprovechaban para promover 

sus ideales, les ofrecian de “todo”, ganancias, educacién, salud y libertad 

Muchos obtuvieron todo ello, pero perdieron su identidad, sus raices, sus 

tradiciones y sus valores. En cambio de ello, las turbas desde entonces 

sumergidas en la desesperanza y la fatiga encontraron un ilusorio reposo 

en la musica mecdnica que invade esos lugares, en los caballos de 

madera que suben y bajan sin parar, en los automéviles locos que no lo 

son o en las vertiginosas montafias rusas; lo que a su vez evoca, el 

  

superiores, de inclinarse hacia los inferiores, a no. ser para guardar las 
apariencias”. 
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vértigo de las largas jornadas de los trabajadores, abocados a tareas sin 

ningin fin particular, en medio de una cadena de gestos que les 

aparecen sin sentido, producto de los nuevos regimenes de produccién. 

Para ensimismarse, los trabajadores bebfan su cerveza sin cesar e 

intercambiaban sus monedas por misteriosas piezas que lanzaban en los 

distintos juegos, que el suefio del instante proponia, perdiendo su 

encanto sélo con el paso implacable de otras tantas semanas de trabajo, 

antes de poder regresar al parque de diversiones para empefiar el 

salario en fugaces suefios. Uno los rasgos que modernidad genero es el 

de tener que pagar para divertirse, de invertir en los ratos de ocio y de 

gastar para sofiar y evadirse. 

Muchos nifios lloraban entre los asientos porque se les reprimian sus 

deseos despertados por los escaparates, atestados de los objetos 

inservibles y pasajeros de la sociedad de consumo. Todavia no sabian 

que en la sociedad moderna todo se paga. Crefan en la generosidad y 

amabilidad de las personas detrés de los mostradores resplandecientes e 

iluminados para incitar a los clientes a consumir las maravillas de la 

diversién, del ensuefio, del encanto de unos segundos®9, 

Otro aspecto de la masa que se manifest6 en esos afios de entre- 

guerras en Paris, fue el de las manifestaciones callejeras, que se 

incrementaron con el creciente descontento popular. Céline ofrece otra 

lectura en “Mort & Crédit” de uno de los aspectos mas estigmatizados 

de los afios treinta, la gran manifestacién del 6 de febrero de 1934. 

Céline mezcla en su narracién aspectos del imaginario de la época 

  

69 _Louis-Ferdinand Destouches, Voyage au bout de la nuit, pags. 310-312. 
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respecto a esa manifestacidn que grab6 el discurso social no sélo de esos 

afios sino de los venideros, con el sentimiento de la masa incégnita y 

pérdida, pero al mismo tiempo peligrosa, por su expresién de rabia y de 

profundo descontento. Ferdinand -que es también el personaje principal 

de esta segunda novela- relata cémo en medio de todas sus aventuras 

siendo todavia un nifio, cuando buscaba un lugar como aprendiz de 

comercio, decidié refugiarse en el Jardin de Tuileries, un dia de verano. 

Iba tranquilamente huyendo del bochorno, por el Bulevar Sébastopol y 

la calle Rivoli. El calor era tal que se sentia completamente asfixiado. Se 

detenia de vez en cuando bajo las arcadas a lo largo de los escaparates, 

admirado por las mercancias inaccesibles. A través de esta imagen el 

personaje de Céline recuerda que dentro de esa masa urbana de 

transeuintes, de paseantes, de trabajadores, de comerciantes, existié otra 

figura, aparte de la masa y algo mitica: la del “fldneur”79, el que observa, 

el que mira, el que se detiene. Dentro de ese mundo moderno de lo 

transitorio, de lo banal, de la rapidez, este personaje adquirié otro valor. 

El “fldneur” podia errar por la hormigueante ciudad “colmada de suefios”, 

antes de que la muchedumbre se instalara y se definiera en el espacio 

de la gran urbe. En efecto, el individuo que se pasea, el observador que 

toma su tiempo ha sido una figura algo anacrénica de los tiempos 

modernos. Esta imagen en oposicién al individuo de la masa, corresponde 

sin duda al de un “burgués” que tiene el sustento  necesario para 

permitirse divagar ante las vitrinas, y que pese a la masa que puede 

70 Ver Benjamin Walter, Op. cit, pags. 64 y 70. “Por una parte, la Ultima 
vivienda de este personaje fueron los pasajes. Fue realmente en esa época cuando 
se expandié la figura del “fldneur”. El pasaje le daba la idea de un interior. Por otra 
parte. es aquél personaje, como dice Poe, (citado por Benjamin) que en su “propia 
sociedad no se siente seguro. Por eso busca la multitud;...”. “El ‘fldneur’ es un 
abandonado en la multitud”. 
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rodearlo, no pertenece necesariamente a ella. El “fldneur” es el 

Observador por excelencia. 

Ferdinand prosiguid su recorrido en busca de reposo y sombra, 

atravesO las rejas de las Tuileries, entrd en los jardines donde habia una 

condensada muchedumbre. No habia ni un rincén sobre la hierba, y 

menos atin bajo la sombra; pues el jardin estaba mds que abarrotado. Se 

dejo llevar por las circunstancias y se dej6 en una explanada, cerca del 

gran estanque donde estaba fresco y agradable. Pero, de improviso 

aparecié un ejército carmesi, una masa compacta y quejosa de los barrios 

de los alrededores, que aparentemente huian del calor insoportable de 

sus habitaciones; el bochorno logré lo que la administracién publica no 

habia podido hacer durante afios de litigios, evacuar los edificios 

insalubres del centro de Paris, penso Ferdinand. Pero, en un abrir y 

cerrar de ojos otra masa atraves6 del lado de Invalides.7! Los gendarmes 

quisieron cerrar las rejas para proteger los prados pero la horda acabo 

con todo, rompid, torcid y desbaratdé7?. Y la caballeria ayudo a destrozar 

lo que habia podido quedar en pie?3. La tempestad anunciada nada que 
  

71 Elfas Canetti, Op. cit. pag. 15. “La masa abierta es la masa propiamente 
dicha que se abandona libremente a su natural impulso de crecimiento. Una masa 
abierta no tiene sensacién o visidn clara de la magnitud que puede Ilegar a 
alcanzar. No se atiene a ningun edificio que le sea conocido y que haya que Ifenar. 
Su medida fija no esta establecida, quiere crecer hasta el infinito, y lo que para ello 
necesita son mds y més hombres”. 

72 Lbid, pag. 13. “Se habla a menudo del impulso de destruccién de la masa: es 
lo primero en ella que salta a ta vista y se puede advertir que se encuentra en todas 
partes, en los paises y la culturas mds variadas. (...) . 

Preferiblemente la masa destruye casas y cosas. Ya que muchas veces se 
trata de objetos fragiles(...). ... es verdad que el ruido que produce la destruccién, el 
fragor de la vajilla o de los escaparates hechos afiicos, contribuya en buena medida 
al encanto (...)”. 

73 Ver S. Berstein y P. Milza, Histoire de la France au XXéme siécle, pag. 130. 
“En el mes de febrero de 1934 en Francia se habia instalado un periodo de 
inestabilidad. Aprovechdéndose del Affaire Stavisky, para desestabilizar el régimen. 
‘L’Action frangaise’, -una de las muchas ligas de tipo ‘fascista’ que surgieron por 
aquella época en Francia-. multiplicé las manifestaciones violentas (6 de febrero 
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Hegaba para disipar tanta masa, ni el ejército a caballo ni el pueblo 

descontento, asfixiado de tanto calor, de tanta restriccién y de tanto 

affaire’™4, “Fue toda una batalla -recuerda Ferdinand- todos caian en el 

barro que se formaba por el agua que salia del gran estanque y la arena 

del suelo del alrededor. (...) La masa se rebelaba, grufia, zumbaba, todos 

se habtan atrincherado detrds de las estatuas”. 75, La masa, como lo 

afirma Canetti, encuentra su fuerza en su volumen amorfo, pero también 

en su cardcter enmascarado; la masa no tiene identidad. Se compone y 

descompone a su agrado. Es en esos dos aspectos que adquiere su fuerza, 

a través de los cuales se manifiesta; y, por medio de los cuales, la célera 

y el descontento se convierten en destruccién. En las manifestaciones de 

orden politico, en particular aquellas que conducen a la revuelta, los 

activistas se enmascaran para actuar. Protegidos los unos en los otros, 

encubiertos avanzan y arrollan lo que encuentren a su paso. 

En los afios treinta, en Paris, la masificacién se generalizé en todos los 

ambitos de la escena publica. Las multitudes pululaban enmarcadas en 

el desarrollo de una politica de masas en todo tipo: el trabajo en cadena, 

la propaganda politica, las manifestaciones callejeras, la preocupacioén 

  

de 1934), invitando a los Parisinos a bajar a la calle, gritando “ Abajo los ladrones’, 
contra el gobierno y los parlamentarios. Estas demostraciones ocasionaron 
encuentros violentos con la policfa, que produjeron muchos heridos y detenidos”. 

74 Ver Ibid, pags. 107-108. "En el contexto del antiparlamentarismo  estallé el 
‘Affaire Stavisky’, que sirvio de detonador a la crisis que se estaba cocinando 
durante todo el afio de 1933. (...) Alexandre Stavisky, Judio de origen  ruso, 
naturalizado francés en 1920, habia, después del fin de la Gran Guerra, 
multiplicado las estafas; la justicia lo perseguia por abuso de confianza (...) ete.” 
Gracias a que se habia infiltrado en los medio politicos y a sus relaciones, logré 
escapar en un principio de esa justicia. Pero los circulos opuestos al Gobierno 
aprovecharon el escdndalo. “La importancia del escdndalo residi6 en su 
trascendencia politica. La prensa se apropio de la confusion, para desacreditar el 
régimen...” Lo fundamental de esta batahola, fue que hizo estallar la crisis politica 
que se agravo durante el afio de 1934”. 

75 Louis-Ferdinand Destouches , Op.cith, pags. 813-814. 
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por las diversiones, la popularizacién de los deportes y el desarrollo del 

urbanismo. Todo esto produjo la recomposicién de multiples espacios y 

la re definici6n de relaciones sociales en el trabajo, la educacién y la 

recreacién. El contacto entre muchedumbres provenientes de diferentes 

rincones -en lo social, lo cultural, lo politico y lo econémico- masificé la 

sociedad, aglomerdndola en un sentimiento de desterritorializacion total, 

agravado por la crisis econémica y politica. 

El sociograma de desterritorializacién representa también en el 

imaginario social, el fendmeno de masificacién, al cual se vieron 

abocados todos los sectores de la sociedad. Del tiempo del campo, de las 

estaciones, del ritmo de las cosechas, de la luz del dia para el trabajo, y 

de la oscuridad de la noche para el descanso, se pas6 a un espacio- 

tiempo sin limite natural. Es decir, el espacio-tiempo de dia y noche ttil 

para la productividad y para el comercio. Las exposiciones, las vitrinas, 

los parques y los cines se beneficiaban de los Ultimos avances 

tecnolégicos para que una masa pudiera disfrutar de los objetos 

producidos por otros, en jornadas interminables de trabajo en cadena. 

La iconografia de la desterritorializacién adquiere otro significado en 

el texto mismo, se desplaza en el imaginario, pero conserva su sentido, 

de la pérdida de referencias. El individuo como tal, con sus sentimientos 

propios, sus afectos y sus necesidades desaparece en el espacio masivo 

del consumo, de la luces, de la inmensidad de las construcciones, de un 

brillo efimero de los cristales y de los muros blanqueados. 

El imaginario, antafio ligado a las fiestas de los cultivos, a la 

abundancia de las cosechas, desaparece para transformarse en una 
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ilusi6n ajena de mercancias inaccesibles, para disfrutarse tinicamente 

con la mirada. La alegria del convite, de la solidaridad y las necesidades 

compartidas se modificé, en el goce de la mirada, en la admiracién de 

objetos sin sentido. 

Ante tanta innovacién, la cultura del viejo terrufio, de padres y 

abuelos se transform6é poco a poco, en rasgos efimeros que caracterizan 

un diario vivir inestable y precario. Lo fugaz que caracteriza el 

sociograma de la desterritorializacién se plasma en la iconografia de los 

trayectos citadinos. Otrora cada desplazamiento se preparaba y se 

discutia, durante este siglo se convirtieron en algo tan banal que 

perdieron trascendencia. Las gentes dejaron de percatarse de los 

trayectos cotidianos, de sus inconvenientes y de sus ofensas diarias, para 

perderse en sus pensamientos propios de cada quien, pero tan comunes 

como la masa con que a diario tenfan que confrontarse. 

Los hogares-estuche concebidos por y para los burgueses se 

difundieron a una poblacién que tuvo la ilusién de poder poseer algo 

propio con el advenimiento de la democracia, de la liberalizacién, de las 

posibilidades de ascensién social y econémica. Mientras algunos 

ascendian en la escala social, la gran masa sdlo obtenia las migajas de 

esos avances e innovaciones. La ilusi6n de nuevos derechos adquiridos, 

las diversiones y la educacién, no fueron para muchos més que nuevos 

dolores de cabeza, diferentes preocupaciones a las que el individuo tuvo 

que acostumbrarse a enfrentar solo, sin la solidaridad que antafio podia 

representar los vinculos de parentesco extenso o de amistad. 
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Las distancias sociales y espaciales se redujeron, provocando un sismo 

en la manera de relacionarse, de concebirse cada uno en un espacio 

social antes claramente simbolizado, por tradiciones, nombres, escudos, 

trajes y umiformes. La mayorfa de estos sfmbolos desaparecieron 

dejando lugar a una serie de comportamientos demarcados por la 

irrupci6n de nuevos espacios: espacio de trabajo, de diversion, de 

educacién. Los titulos heredados dieron paso a los obtenidos por méritos 

de trabajo y de educacién. El problema con toda esta democracia y 

liberalizaci6n fue que la gran mayorfa tuvo un acceso limitado a tanto 

beneficio. Las nuevas configuraciones sociales abrieron espacio a la masa 

para perderse en ilusiones inalcanzables, que se cristalizaron en una 

sensaciOn de frustracié6n y desengajio, dejando a su paso la huella de la 

desterritorializaci6n. 

El urbanismo arremetié contra las viejas casonas de campo, y con ello 

no sélo se llevo los estilos campestres sino los viejos suefios e ilusiones. 

La desterritorializaci6n generada por una nueva configuracion espacial - 

la de la urbanizacién, con el objeto de volver la ciudad mas funcional-, 

dio al traste con los vecindarios tradicionales. Las cualidades de las calles 

adoquinadas se perdieron en los beneficios del asfalto. La velocidad de 

trenes y tranvias sustituyé la eventual lentitud de los coches tirados por 

caballos, pero en lugar de ello se impuso la necesidad de atravesar largas 

distancias en tiempo récord para llegar a un trabajo tan deseado como 

mal remunerado. 
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1.1.3. LA TRANSFORMACION DEL ESPACIO 

Si bien Haussmann, el bar6n de las transformaciones del espacio 

parisino durante el siglo XIX, cambié la imagen de la ciudad, estas 

innovaciones invadieron el imaginario de la sociedad parisina sélo 

realmente después de la Primera Guerra Mundial. El arquitecto de lta 

“Ciudad de la Luz” desplazé las barriadas obreras a los suburbios, creé 

plazas, enormes edificaciones y zonas verdes. El ferrocarril llegé hasta el 

centro de Paris, y los bulevares alineados de edificios iguales se abrieron 

campo, distorcionéndose para evitar los monumentos erigidos a la 

grandeza nacional. 

La modernidad rima con la construccién de los Estados-nacién y el 

siglo de la razén y del positivismo. Pero, los efectos de este siglo del 

Progreso y de la evolucién sin Ifmite comenzaron a verse en Paris slo a 

partir de la entre-guerras. Los periddicos estuvieron al unisono de la 

doxa generalizada en el discurso social de la época respecto al gran 

malestar que esa metamorfosis causé: “Hoy en dia somos gobernados por 

ideas y por hombres que ignoran todo de las grandes leyes que nutren la 

germinacién de las ideas y de las obras del hombre. Parece que los 

intercambios fecundos entre las provincias y Paris, entre el campo y las 

ciudades se desmejoran y se estancan. Es evidente que la provincia se 

marchita y se aburre; y que en Parfs, el hervidero inquietante que se 

percibe es de esencia puramente citadina. Las revueltas que se escuchan 

crecer, surgen de la atmésfera de las calles y de los metros, de las casas 

casernas, en las oficinas y las fdbricas-prisiones, en un universo en el 
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que las estaciones se traducen en términos, donde la nieve se vuelve 

barro, en el invierno; y en el verano, el asfalto derretido produce un 

fuerte mal olor’’7®. 

En el discurso social, en el fuera texto, las huellas se manifiestan en 

todos los recovecos del imaginario parisino refiriéndose a las reformas, 

de las alteraciones de sentido, al giro de los rumbos ordinarios, que 

afecté para entonces todas las redes de la vida diaria, en lo social y en lo 

cultural. “La primera Guerra Mundial fue un punto de inflexién de la 

moda en todos sus dmbitos, desde los edificios de oficinas hasta la ropa 

femenina, desde los tipos de imprenta a las ilustraciones de los libros 

infantiles. Para 1920, en cada una de las artes y técnicas afectadas por la 

tecnologia, el cambio de estilo era completo”?7. 

  

76 Claude Orland, “Lettre sur les campagnes, les cités et divers événements 
contemporains”, en: Combat, Nim. 8, octubre 1936. El autor sefiala al interlocutor el 
cambio manifiesto de esos afios de entre-guerras en Paris. “... el pequefio 
ferrocarril que reunia los pequefios hortelanos de tos arrabales a los Halles, ha 
desaparecido. Los periddicos de ayer anunciaban su desaparicién. Yo sentf como 
Ud. el pequefio cortejo, tosiendo, escupiendo, timido. Cudntas veces, mi querido 
amigo, nuestras discusiones ideolégicas un poco confusas y banales fueron 
interrumpidas, en las faldas de la montafia de Ste-Geneviéve por los sonidos det 
pequefio tren, en el que un hombre adormecido conducia el aparato, indiferente a} 
espectaculo nocturno de nuestro Paris latino!”. 

77 Susan Buck-Morss, Op.cit., pags. 321.323. “La revolucién estilistica. del siglo 
XX transformé todo esto, mascaras, estuches y ornamentaciones desaparecieron. La 
funcién se volvid visible. La nueva sensibilidad penetré en las experiencias mas 
habituales de la vida cotidiana, es decir en el inconsciente colectivo. 

Los exteriores de los edificios eran estuches. En este caso, la moderna 
reversion de la forma estética significé uma diferencia visual en gran escala. ‘El 
siglo XX,con su pomposidad, transparencia, luminosidad y aire libre puso punto 
final al vivir en el antiguo sentido’. 

Al yuxtaponerlas con tas villas construidas por Le Corbusier, las imagenes 
de los interiores del siglo XIX cobran la fuerza de extremos dialécticos. Estos ultimos 
trazaban una nitida separacién entre espacio ptblico y espacio para vivir. Los 
interiores eran clausurados, tapizados y oscuros, afiejos pero sobre todo, privados. 
Las villas de Le Corbusier irrumpfan definitivamente en el espacio abierto y la 
‘privacidad’ se volvia anticuada. Bajo los techos de cristal del siglo pasado, flores 
jardines enteros eran traspuestos al interior”. 
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El personaje de Jallez, narrador de la obra de Jules Romains “Les 

hommes de bonne volonté”, da cuenta de esa preocupacién que 

invadid el imaginario de la época. Jallez -escritor, periodista, poeta, 

funcionario de Sociedad de Naciones- pensaba que pasear por las calles 

de Paris “se habia vuelto imposible, atravesar una calle era como jugar 

una partida, debido a los coches, la velocidad y la multitud”?8. Tenia la 

impresion de que la gente se atropellaba mds que antes y que a cada 

momento mantener la mirada alerta, y debia estar esperando o 

alcanzando al acompafiante. Eran otros tiempos, sin duda, distintos a 

aquellos cuando la gente caminaba por la calle conversando, discutiendo, 

deteniéndose y disfrutando. Jallez pensaba como muchos Parisinos de su 

época que, habia una enfermedad del espacio, lo cual era una 

caracteristica de la vida moderna. El espacio se habia vuelto una 

obsesion, cuando las masas humanas lIlegaron a trabajar en la gran 

ciudad, desplazadas de sus poblados. 

Jules Romains evoca asi, durante una conversacién entre sus 

personajes principales, Jallez y Jerphanion’®, el ambiente de las calles 

parisinas en los afios treinta. “Se encontraban en una avenida, plantada 

de drboles y de bancos. Eltumulto era rechazado hacia las alamedas de 

drboles y aceras laterales. Era una muchedumbre regular, esparcida, 

entre las casas de pocos pisos... La edad de las mismas oscilaba por el 

medio siglo. Se percibian los viejos suburbios -convertidos en barries-. 

La pequefa burguesta, que se convirtid con el ensanchamiento de la 

ciudad en periferia parisina. Los rumores, los vientos, el tintineo de otros 

78 Jules Romains, “Les travaux et les joies”, en: Op.cit., pag. 122. 
79 Profesor de liceo, que se convirtidé después de la guerra en _ politico. 

Miembro del partido radical-socialista, viajaba con frecuencia, con motivo de sus 
distintos puestos en los sucesivos gobiernos, Briand, Poincaré, Herriot. 
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tiempos que atin hactan frente a los signos de la existencia moderna”®9, 

La idea que tenfa Jallez sobre la ciudad moderna era la del 

amontonamiento, el atasco, la sobrecarga, los empujones, el inmenso 

gasto del esfuerzo inttil. La modernidad habfa tratado de remediar ese 

atasco, tratando de racionalizar ese espacio’!, creando nuevas 

concepciones como: la acera, la calzada, el metro, los distintos lugares de 

encuentro publico, las plazas, las avenidas que pudieran soportar “la 

lucha permanente del peatén contra el peatén, del hombre contra la 

maquina, de las mdquinas entre ellas”. Lo que es a su vez -pensaba 

Jallez-, todo lo contrario del espiritu moderno, que reclamaba un 

movimiento pausado tranquilo, sin encontrones, sin gasto innecesario. 

El movimiento moderno de la gran ciudad, el desarrollo del urbanismo, 

la reflexi6n moderna sobre el desplazamiento, control y trabajo de las 

80 Jules Romains, “Les tapis magique”, en: Op.cit., pag. 675. 
81 En la €poca através de los distintos periddicos y revistas existiéd un gran 

debate sobre las tendencias urbanisticas. Como ejemplo, el Siguiente resumen de un 
articulo de Tony Fillon que aparecié en el Num 13 de la Revista “L'Ordre nouveau” 
de 1934, intitulado “Del urbanismo ala arquitectura”. Dice el autor: "Una mirada 
sobre el nuevo cinturén de Paris es suficiente para ilustrar la aberracién de 
nuestro pseudo ‘urbanismo’ y de su contenido arquitectural. No es necesario 
mencionar de nuevo aqui, la decepcién profunda de todos los que tuvieron la 
ingenuidad de creer que la construccién de fortificaciones estaria reservada a los 
estadios y jardines. En tugar de lo que hubiera debido ser un cinturén verde se 
edificé una muralla casi continua de fortificaciones. (...) .. la arquitectura se 
ahoga debido a una mala ‘urbanizacién’ y el urbanismo vegeta, se arrastra bajo la 
masa de construcciones que no tienen ninguna relacién con la arquitectura.(...) 

Desde la guerra sobretodo, los errores se acumulan; se ha admitido sin 
reconocerlo que la urbanizacién es un problema de circulacién, de recoger las 
basuras: que la arquitectura es el arte de superponer el mds grande numero 
posible de apartamentos -cajas con un minimo de espacio- y que el arquitecto es el 
campeon sea de la falsa puerta, sea de la ventana horizontal; en todo caso de lo 
sensacional. Pero los urbanistas y los arquitectos no son los tnicos responsables de 
la ingenuidad general; el triunfo del capital, la anarquia estdtica, el crecimiento 
prematuro del maquinismo, son causas viejas y profundas del mal. 

Sea en las ciudades con edificios horribles donde se amontonan fos 
arrendatarios engafiados por las comodidades ‘modernas’ y el falso lujo, ajado y 
deteriorado al primer contacto; sea en los suburbios, con casuchas sdérdidas, 
imitaciones de quintas plantadas al azar en lotes de especulacién; ...” 
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masas, generé la suplantacién de los antiguos simbolos arquitectonicos 

que tenian una referencia histérica de siglos, con los que las gentes se 

identificaban. La  metrépolis | superpone antiguos simbolos con 

funcionalidad, tecnificacién, movilidad, velocidad,  eficacia. Aquellos 

simbolos que se condensaban en los monumentos_histéricos, iglesias, 

catedrales y palacios fueron desapareciendo poco a poco en la ignorancia 

o con las mezclas de nuevas poblaciones o entre los bombardeos de 

guerras sin sentido. Algunos pocos subsistieron en medio del marasmo 

de acero y cemento que se levanto frente a ellos, asfixidndolos, 

convirtiéndolos en centros turisticos, frecuentemente desprovistos de 

sentido para las masas presurosas, afanadas y desarraigadas que a diario 

“ los visitan’?, “... en Paris los Campos Eliseos se transformaron en una 

calle de oficinas: las fabricas de Citroén se instalaron sobre los terrenos 

de huertas del muelle de Javel y Renault acaparé la isla Seguin. Se 

desmont6, en los Campos Elfseos, el hotel de Massa para reconstruirlo en 

un parque cerca del Observatorio, donde se convirtié en la sede de la 

Sociedad de gentes de letras’’83, 

El Paris del “7 de octubre de 1933”8+ -como Jules Romains titula una 

de las partes de su novela, ya citada-, tiene como marco espacial las 

colinas poco elevadas de la ciudad de Paris. Como cada madrugada ese 

dia Jallez contemplé la poblacién que descendia a su trabajo. El 

  

82 Ver Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne II, pags. 308-309. 
83 Ver Michel Ragon, Histoire de l’architecture et de l'urbanisme modernes, 

pags. 156-157. 
84 Ver Serge Berstein, La France des années 30, pdgs. 58-59. “Durante este 

tiempo los Franceses sufrieron el rigor de la crisis econémica -que_ toc6d 
tardfamente a Francia-, soportaron cada vez mds diffcilmente, los juegos politicos 
que prohibieron tomar en serio cualquier solucién del marasmo en que se 
encontraba Francia”. 

 



  

-78- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Desterritorializacién 

  

recordaba que su movimiento era un poco el mismo que 25 aijios atrds, 

pero a su vez un poco otro. Habiéndose movido el centro hacia el oeste, 

muchos itinerarios de los barrios periféricos y de los arrabales se 

inclinaron del lado del poniente. Pero el fendmeno que més le atraia la 

atencién era que ese movimiento matutino habia ganado en amplitud y 

en complicacion. Los suburbios eran mds poblados y extensos, por lo que 

diversos puntos de partida se distribuyeron en todos los sectores de un 

vasto territorio. Por centenas de miles, hombres y mujeres se 

desplazaban del lugar de habitacién al lugar de trabajo. Los viajes que 

antes eran de recreo, se convirtieron en viajes de trabajo, que no exigian 

una gran preparaciédn. La modernidad y sus técnicas habian mejorado 

esos servicios, ajustandose al reclamo de los estudios realizados y de la 

prontitud exigida. Habian aparecido centros de trabajo o se habian 

ampliado donde antes reinaban casas de habitacién esparcidas, terrenos 

baldios, jardines y huertas. 

El peaton que descendia por una calle de Montmartre, a un paso 

apenas un poco apresurado, leyendo su periéddico, mirando a ratos su 

reloj, no era para la época una supervivencia, pero ya tenia algo de 

anacronico y de privilegiado como el “fldneur”. Asi pensaba Jallez: “El 

trabajador de octubre de 1933, en ruta hacia su trabajo, es mds bien un 

hombre parado, oprimido entre muchos otros, sobre la plataforma de un 

tranvia de los suburbios. Con una mano extendida para medio agarrarse 

de una barra, (...). Y con la otra, trata de mantener un periddico mil veces 

doblado, que un vecino estripa contra 6185, 

85 Jules Romains, “Le 7 Octobre”, en. Op.cit,, pag. 930. 
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Haverkamp®®, otro de los personajes de la novela de Jules Romains, 

compartia la misma opinion de Jallez. De regreso de uno de sus miltiples 

viajes a Londres, contemplaba desde su avién, lo que eran los suburbios 

y el 4rea urbana de Paris; pensaba que nunca perdonarfa a los 

urbanistas la desfiguraciédn de las afueras de la ciudad87, que en otras 

épocas habjan tenido su encanto y belleza particulares. Su opinién era 

que las ignominias habian comenzado diez afios atrds: trazados 

arbitrarios, en los que terminaron instalandose bandidos: construcciones 

miserables hechas para una felicidad mds que huidiza, a lo largo de 

caminos que ya no eran tales. Casas uniformes, mds altas que anchas 

debido al costo del espacio, lo cual las hacfan ver mas feas, segtin Da 

cuenta el fuera texto de la época’’. Haverkamp tenia la siguiente 

86 Hombre de negocios que comenz6 con un pequefio comercio de cueros, 
calzado y cinturones, y se enriqueci6 durante la guerra como vendedor de armas. 
Mantuvo relaciones con el mundo de las finanzas y de los negocios, en la época de 
entre guerras. Vivid como ‘nuevo rico’, gastaba mds de lo que posefa y termind 
desapareciendo en un extrafio accidente de su avidn. en los afios de la crisis 
econdmica. 

87 Le Corbusier, Destin de Paris, “Qué es el urbanismo?: Son los medios por los 
que las moradas de los hombres, de las cosas y de las instituciones, se transforman 
en ciertas condiciones. Pueden ser abominables: es el urbanismo de hoy en dia. Las 
condiciones pueden ser radiantes: es el urbanismo de los nuevos tiempos. 

Es a lo largo de tos lechos de circulacién que las sociedades se organizan. 
Las velocidades han transformado los valores det espacio y del tiempo”. 

Los materiales del urbanismo son el sol, el espacio, los drboles, el acero yel 
cemento armado. 

88 René Dupuis, “L’homme et la démeure”, en: “L'ordre nouveau”, Nim. 13, 
mayo 1933. “Hoy en dia los procesos, cada vez mas rdpidos, de abandono de los 
campos y de la urbanizacién universal, convierte de nuevo al hombre en un 
némada, un cosmopolita en proa de mecanismos de uniformizacién y de 
‘banalizacién’ del Estado, de la finanzas y de la economia, de la edificacién moderna 
y de los viajes. . 

La estancia personal construida a la medida de tas necesidades materiales y 
de las aspiraciones espirituales de un ser humano, determinada en funcion de tas 
condiciones naturales del lugar escogido por éste, da lugar auna serie de tipos de 
habitacién establecidos en funciém de consideraciones abstractas y segin una 
escala de valores falsamente utilitarios e inhumanos. Estos tipos de habitacién, 
lejos de modelarse sobre el hombre y el terreno de edificacién, tienden a reducir al 
minimo los contactos entre el hombre y la naturaleza y a uniformizar lo mds 
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impresién de esos barrios surgidos de la prisa de los desplazamientos 

impuestos por el urbanismo y las nuevas necesidades laborales: “Los 

materiales utilizados eran malos y frdgiles: ladrillos huecos, cocidos de 

prisa y madera verde. Todo esto sucedia en semejante pais! - 

exclamaba-. Su sentimiento era el de querer exterminar a los urbanistas 

¥ arquitectos sin ninguna contemplacién, por tal desfiguracién. Pensaba 

acabar con todos los cémplices, los  consejeras municipales, los 

funcionarios que asistieron a todo sin un sélo grito de protesta, los 

diputados y los gobernadores que no se dignaron darse cuenta que 

estaban destrozando, que estaban estrangulando Paris’89. 

Haverkamp sofiaba con haber sido él quien hubiera reconstruido las 

afueras de Paris. Crefa que era el tinico capaz de hacerlo. Habia estado 

vinculado a diferentes campafias politicas®, y habia prometido abrir 

nuevas vias, aprovechando los espacios abiertos por las demoliciones ya 

efectuadas. Cuando propuso agrupar parcelas de terreno para permitir 

construcciones mas amplias, “mds modernas” segtin su entender, ya que 

modernidad debia rimar con confort y amplitud; pero por toda respuesta 

obtuvo un grito de enojo. Cada quien queria reconstruir la misma 

casucha en la misma calle, el mismo hotelito amueblado con la misma 

puerta para que sirviera de casa de citas para soldados, y la misma 
  

posible, la existencia del primero y el aspecto del segundo. 
Para nosotros, ta estancia es la expresién mds constante y mds directa del 

contacto de! hombre con la tierra de sus ancestros o de su eleccién, aquélla que le 
permite construir el eje espacial de su existencia; constituye la base territorial de 
su destino personal, el centro de organizacién de su vida, el asiento de su hogar 
familiar, el lugar donde se refugia y retoma sus fuerzas fisicas y morales. 

Es decir que la iniciativa, en materia de construccién de la estancia no es 
competencia de la sociedad sino del individuo. Los arquitectos no tienen que 
establecer en lo abstracto, ni planos de casas ni ciudades ni pueblos”. 

89 Jules Romains, “Comparutions”, en: Op. cit.. pags. 395-396. 
90 Financio distintos Partidos politicos, entre ellos especialmente el Partido 

radical, en el poder en esos ajfios 1932-1934, 
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escalera inutilisable. Y como si fuera poco, para salvar lo pintoresco, no 

les iraportaba reconstruir las viejas fachadas. Cada vez que podian 

cambiar una bella decoracién antigua por una baratija horrible?!, se 

Henaban de satisfaccién. 

Jallez coincidfa con esta reflexidn al regresar, él también, de un viaje al 

extranjero. “De repente las afueras de Paris se habian vuelto menos 

familiares para él -observo-. Las habia atravesado pocas veces, algunas 

de ellas en la noche u ocupado por sus pensamientos. Las afueras habian 

tenido el tiempo de crecer y de cambiar de aspecto sin tener mucha 

“ conciencia de ello”9?, Se percaté de que, el paisaje se estaba 

‘perdiendo, en beneficio de la proliferacién de casuchas, ni bonitas ni 

solidas, que parecian mds bien cajas de cartén para empacar Zapatos, 

‘puestas sobre el lado mds angosto. Los lotes en pleno campo, inundados 

de tierra embarrada, gritaban su absurdo abandono. Los caminos 

sembrados de lagos no llevaban a ninguna parte. Parecia que sdlo habian 

surgido para crear confusién. (...) Todo esto habia formado alrededor de 

Paris un anillo poroso, de materia vil, que iba ahogar la ciudad”93. Las 

viejas casonas de campo estaban desapareciendo bajo el impulso de los 

  

°1 Ver Jean-Jacques Becker y Serge Berstein, Victoire et frustrations, pag. 
373. “... el contraste era patente entre la investigacién sobre la funcionalidad y la 
sobriedad ornamental por la cual los arquitectos y los urbanistas se esforzaban en 
resolver el problema nuevo del habitat de masas en ta ciudad de los aiios veinte, y 
el gusto del ptiblico por los colores vivos y contrastados (el naranja, los verdes, los 
violetas), telas y cojines, tablas esmaltadas, l4mparas en vidrio opalino, muebles 
claros en maderas exoticas. Este estilo abundante triunfé en 1925, durante la 
Exposicién de artes decorativas organizada a lo largo del Sena y donde el ptblico se 
precipitO para visitar los pabellones -luminosos con decoraciones abigarradas o las 
barcazas-restaurantes Amor, Delicias y Organos decorados por el costurero Paul 
Poiret y su amigo pintor Raul Dufy”. 

°2 Jules Romains, “Comparutions”, en: Op.cit., pag. 414. 
93° Ibfd, pag. 414. 
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urbanistas, que con cualquier pretexto adquirfan en un abrir y cerrar de 

ojos los enormes terrenos de las viejas y placidas viviendas. %4 

Jallez tenia la impresi6n de que en los Uitimos tiempos la situacién se 

habia agravado. Evocaba con un sentimiento de simpatfa las viejas casas 

de las afueras que para entonces parecian ridiculas. Las calles de piedra 

adoquinadas, que tenian un rumbo, un destino: la Iglesia, el mercado, la 

plaza de la alcaldia; y las viejas casas rechonchas del centro que tenian la 

buena excusa de estar allf un siglo antes, o dos o tres, mucho antes que 

el automévil, donde se encontraban la farmacia, el café, el almacén de 

novedades, el albergue, pero que impedfan pasar a los autos fdcilmente. 

Tan viejas como la calle Saint-Denis®5 o la isla de Saint-Louis®, que no 

  

94 Ver Michel Ragon, Op.cit., pags. 14-15. “En el siglo XIX, las ciudades 
sobrepobladas y Ilenas de humo por una parte. el culto romdntico de la naturaleza 
por otro, incitaron a las gentes afortunadas a ir a vivir en los suburbios. 

La casa del arrabal era entonces la casa de campo, la residencia secundaria 
a veces. Los Parisinos salian de vacaciones a Meudon oa Saint-Cloud. El arrabal, en 
el siglo XVIII y comienzos del XIX,era el asilo campestre, el lugar de refugio lejos 
de los marasmos de la ciudad y de sus miserias. Pero para vivir en los suburbios era 
menester ser suficientemente rico para ir en carroza o tomar frecuentemente la 
diligencia. La arquitectura de los suburbios era muy atractiva, no teniendo que 
seguir la obligacién de ser derecha como en la ciudad. Se respetaba 
verdaderamente la naturaleza. Bosques, arboladas, jardines, terrenos de juego 
rodeaban las estancias espaciosas. 

Los ferrocarriles modificaron completamente el cardcter de los suburbios. 
Estas zonas de verdor poco pobladas, rodeando las ciudades, zonas sobre todo de 
recreo, dejaron de ser de pronto, asilos inviolables. El nubarrén de pobres, echados 
de las ciudades por las demoliciones de Haussmann, embistid los arrabales, 
Entonces se efecttio una transferencia de poblacién: los ricos regresaron a la 
ciudad saneada y la poblacién pobre transforméd los suburbios en un 
impresionante campo de parcelas. 

Habiendo perdido su cardcter campestre y sus propiedades de aislamiento, 
las casas se alineaban idénticas en los espacios arrancados a la naturaleza y 
convertidos en lotes”. 

95 Una pequeiia calle de Les Halles, en el primer distrito. Fue hasta hace unas 
décadas e! lugar del gran mercado. Haussmann abrié los primeros grandes ejes del 
lugar. 

96 

distrito. 

Uno de tos lugares mds tradicionales y cldsicos de Paris, en el cuarto 
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eran producto de la especulacién, sino del deseo de establecer un hogar, 

de acuerdo a un estilo, otrora vdlido y reconocido. 

Jallez también reconocia que, ‘... desde el fin de la Gran Guerra, habia 

una especie de enfermedad de la ciudad”®’.. “Le gustaba mds los 

suburbios de las fdbricas -decia-, las calles de Saint-Ouen y 

d’Aubervilliers -donde se instalaron las industrias-, entre largos muros, 

dominados por los rieles de los trenes que circulaban a paso lento, 

gritando y jadeando”®’. Preferia ese paisaje a lo que se estaba viendo en 

las afueras de Paris, donde no habia ni grandeza ni la sombra de lo que 

se habia dado en llamar los “tiempos modernos”99. 

El discurso social de la época de entre guerras estuvo fuertemente 

acufiado por un gran debate sobre los nuevos disefios arquitecténicos y 

los proyectos de urbanismo creados por Le Corbusier!%. El debate asi 

como el imaginario del fuera texto estuvieron también, muy influidos 

por las tendencias decorativas, especialmente debido al auge del 

97 Jules Romains, Op. cit, pag. 415. 
98 Ibid, pag. 415. 
99 Walter Benjamin, Op. cit., pags. 104-105. “Puso por obra su revolucién de la 

imagen de la ciudad con los medios mas modestos que imaginarse pueda: palas, 
picos, palancas y cosas parecidas. Y cual fue la destruccién que provocaron medios 
tan limitados! Y cémo han crecido desde entonces con las grandes ciudades los 
medios de acomodarlas al suelo! Qué imagenes del porvenir no provocan! Los 
trabajos de Haussmann llegaron a su punto culminante. Barrios enteros fueron 
derribados”. 

100 Ver Ibid, Su verdadero nombre era Charles-Edouard Jeanneret. Escribid 
numerosas obras sobre sus concepciones de la arquitectura y del urbanismo. 
“Partiendo de la idea de que a pesar de las modificaciones de la sociedad tecnificada, 
las necesidades del hombre son inmutables. propone definir, gracias a los medios 
que ofrece la sociedad industrial, las normas de un habitat estandard que 
permitiera  satisfacerlas. También preconizaba un cierto ntmero de principios 
técnicos, una construccién en forma vertical destinada a economizar el espacio 
urbano, en el que se distinguiera el espacio privado (...) de los espacios publicos 
colectivos, un alumbrado racional, un mobiliario funcional adaptado a la 
arquitectura, una estética de la pureza y de la desnudez”. 
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decorador y arquitecto Auguste Perret, quien pretendid introducir en 

sus obras los nuevos materiales como el acero y el cemento, junto a una 

estética tradicional. Respecto a este ambiente que reinaba en cuestidn de 

gustos e ideas estéticas de la arquitectura | y la decoracién, Romains 

cuenta en un didlogo entre Vazar!0! y Haverkamp, este sentimiento de la 

época: “Ya vera qué partido he tratado de sacar de las grandes 

superficies blancas, de algunos muebles  y — objetos antiguos, 

sobresaltdndolos por su valor pldstico mds que por su relacién de origen. 

Me ha tocado incluso dejar de lado el revestimiento de madera de la 

época sin interés, para dejar los espacios desnudos. Y el sentimiento de 

‘moderno” que he logrado se justifica muy bien”'02, Lo viejo no servia por 

definicién; lo que antes tenia un valor sentimental, un simbolismo 

particular de la cultura, estaba demas; lo importante era lo moderno, El 

discurso social de esos afios, como se ha visto, estaba completamente 

impregnado de referencias, de huellas de vocabulario que significan el 

sociograma de desterritorializacién, respecto a lo antiguo y conocido. 

En otra perspectiva de esas mutaciones espaciales, la calle se erigid 

también como fenédmeno caracteristico de la ciudad moderna. En ella la 

gran ciudad industrial organiza su vida. Esta ofrece posibilidades, 

encuentros, surtido, seduce, tienta, expone tanto objetos como gentes!03, 

Escenario de lo pasajero, lo activo, lo veloz, la calle es el espacio de la 

cotidianidad moderna. Lugar de pasajes, de interferencias, de circulacién 

y de comunicacién; en la calle todo es ptblico. Los simbolos pierden su. 

  

101 Decorador. Romains le atribuye en su novela su propia estudio donde invité 
a Haverkamp para ensefiarle sus ultimos disefios y maquetas de instalaciones 
realizadas poco antes, en el marco de la arquitectura de la época. 

102° Jules Romains, “Les travaux et les joies”, en: Op. cit., pag. 7. 
103 Ver Henri Lefebvre, Op. cit., pag. 309. 
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sentido original para convertirse en signos con interés funcional; 

referencias de una pasado histérico, se vuelven mercancias para el 

consumo del turista masivo, espectaculo diario para las masas, que no les 

otorgan ningtin sentido. La calle cambia sin cesar y se repite a su vez 

todo el tiempo. El incesante paso de las horas, de las gentes, de los 

vehiculos, de los objetos, de las luces, del ruido y de los olores, sdlo se 

modifica lentamente. Lo sensacional, lo absurdo o lo insoportable, sdlo 

irrumpen momenténeamente volviéndose también banales y repetitivos 

en el tiempo!$. 

Jallez buscaba en Paris un apartamento que tuviera su encanto, y uno 

de sus deseos era el de que tuviera una buena vista “horizontal” -como 

él solia decir-, desde un balcén o una terraza, sobre los techos 

ennegrecidos de ta ciudad. El era consciente de que el paisaje ya no tenia 

nada que ver con los campos verdes o las montafias boscosas. El paisaje 

moderno consistia en el mantel gris de los techos de los edificios mAs 

bajos, seguidos a cierta distancia de muros y vidrios. Le fascinaba 

imaginar la vida que la gente Ilevaba detrés de esas paredes y cristales 

desnudos. Deseaba un apartamento que contar con un vecindario con 

vista citadina, que lo incitara a la imagineria alrededor de la vida de sus 

vecinos. Las chimeneas con sus estructuras singulares que formaban un 

pueblo de gdrgolas, también eran muy importantes para la panord4mica 

que €]1 anhelaba disfrutar desde su apartamento, sobre todo en una 

ciudad como Paris. 

Al principio se imaginé viviendo en el centro, que tenia para él una 

Significacién especial, diferente de la del simple turista. Pero, si aceptaba 

104 Ver Ibid, pag. 310. 
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alejarse de él, se planteaba el problema del transporte. Jallez hab{a 

admitido comprar un pequefio vehiculo, pero esperaba que tuviera que 

utilizarlo poco en la ciudad. Y como su presupuesto no le permitia tomar 

taxi a todo momento, tenfa que tomar metro o autobts. Recordaba como 

era el metro, pero habia percibido que durante sus afios de ausencia, 

habia perdido sus antiguas certezas en cuanto al manejo del mismo. 

Nuevas lineas habian sido construidas, las viejas habian tenido cambios, 

ademas de que estaba convencido de que en el 4rea del centro, los 

coches iban llenos buena parte del dia. El metro estaba destinado a una 

multitud de complicaciones y de lentitudes y no ofrecfa todas sus 

ventajas como a los habitantes de la periferia. El Paris de los afios treinta 

ofrecia grandes incomodidades para aquellos que habian probado los 

avances modernos -pensaba-. “El no exigia las ultimas innovaciones, pero 

al menos luz eléctrica, calefaccién central y un modesto bafio”'°5, 

El entorno humano también le preocupaba, aunque tenia cierta 

preferencia por los barrios populares. “Pero, los vecinos ruidosos, una 

escalera maloliente, unos nifios llorando en el patio, _ tontas 

conversactones de comadres de una ventana a otra, algunos pequefos 

cuadros mds grasosos que conmovedores, como el pan y la caja de leche 

dejados sobre la estera de la entrada, eran hechos objetivos que - 

pensaba €l- podrian ser impedimentos reales para el descanso y el 

trabajo! 

Luego de haberse instalado en su apartamento detrds del edificio del 

Opéra, desde donde podia practicamente tocar sus contornos, decidié 

105 Jules Romains, Op. cit.. pags. 420-421. 
106 Tbid, pag. 21. : 
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cortejar a Francoise Maieul!°7, una admiradora desconocida hasta 

entonces, quien le habia dirigido una peculiar misiva con motivo de la 

publicacién de uno de sus libros. Después de una primera entrevista en 

Su apartamento recién rentado, durante la cual aprovecho para ufanarse 

de la vista que tenia sobre los techos y la Opéra, lo cual le parecfa una 

perspectiva inusual, ignorada de otros Angulos de Paris, la invité a 

recorrer cada semana un rincén de la ciudad; queria ver por su propia 

cuenta los cambios que la misma habja tenido, saborear las viejas 

reminiscencias, y captar la imaginerfa de las gentes que vivian en cada 

uno de esos espacios. 

En su primera salida fueron a visitar las recénditas callejuelas en los 

alrededores de /a Bastille'°8: Recorrieron las calles rodeadas de terrazas 

de café, por el barrio de Saint-Antoine'°9, que afios antes habia sido 

sometido también, a los cambios “modernos”. Jallez contaba a Francoise 

que anteriormente los escaparates tenfan armarios con espejos que se 

miraban, uno en el frente y el otro al fondo, con lo cual los paseantes se 

percibian de lejos. Pero, “... ef virus de las ‘‘artes decorativas’ -segtin sus 

propios términos-, habia terminado por ganar a su vez el resistente 

espirttu. de los viejos habitantes de los arrabales de antafiio”''©, A pesar 

de todo el lugar seguia conservando cierto aire a pueblo de provincia, 

  

'07 Este personaje recrea la vida de una estudiante de derecho y letras de la 
Sorbona. Una vez obtenida su licencia, debido ala quiebra de sus padres, durante 
los afios 30, tuvo que trabajar en la oficina de un Ministro, donde se ocupaba de la 
correspondencia administrativa. 

'08 En este lugar estuvo situada la celebre prsién, que fue tomada por los 
insurgentes el 12 de julio de 1789. Situada en el onceavo distrito. 

109 Este lugar tradicional, ha sido reservado desde siglos atrés a los carpinteros 
marqueteros  y ebanistas. El Faubourg de Saint-Antoine, es el limite entre el 
onceavo y duodécimo distritos; y, une la Plaza de la Bastille con la de Nation. 

110 Jules Romains, “Frangoise", en: Op. cit., pag. 901. 
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que se apreciaba en su mercado al aire libre simple y abigarrado, el 

albergue y los coches a la espera de usuarios. 

En otra ocasién decidieron ir de peregrinaje del lado de Montmartre!!|, 

Allf tomaron el funicular que les hizo ganar tiempo y un “pedazo de 

altitud”, dej4ndolos muy cerca de la plaza de Tertre!!2. Desde el funicular 

se podian apreciar bien los techos laminados, la fachada de la Iglesia de 

Saint-Pierre. Le parecia hermoso poder apreciar todavia esas magnificas 

construcciones en piedra blanca, escalonadas “como faldones de una 

pirdmide azteca”. Para Jallez era esencial captar el espiritu de las gentes 

que alli vivian, lo que coincidia con la doxa generalizada entre muchos 

en la época!!3; pensaba que en esas habitaciones era donde se forjaban 

sus ideas, sus ilusiones, donde los suefios perecian y las preocupaciones 

tomaban su lugar. 

La concepcién del espacio es uno de los pardmetros que permite 

conocer la cultura de una sociedad; sus aspiraciones, sus maneras y sus 

costumbres. El espacio jintimamente ligado con el sociograma de la 

desterritorializacién, es un aspecto ineludible del imaginario social de 

cada sociedad. En el caso del Paris de esos afios treinta, la vida se habia 

modificado debido a las transformaciones impuestas por los urbanistas y 

los nuevos proyectos. Paris debia dejar de ser la unidad de pequefios 
  

Il Uno de los lugares més pintorescos de Paris, en el décimo-octavo distrito. 
Famoso por la vida bohemia que pintores y escritores Ilevaron en este sitio, 
especialmente durante e! siglo XIX y principios del XX. 

112 La célebre plaza conocida por sus aprendices de pintores que ganan la vida 
pintando retratos de los paseantes. 

113 Louis-Emile Galey, “La cité, protection plane de l'etat social”, en: Rev. 
Esprit, afio 1, Nim. 1, octubre 1932. “... lo que buscan los arquitectos de nuestra 
época. Unos se prenden de una apariencia exterior del tradicionalismo, los otros 
por ignorancia, espiritu. de contradiccién 0 oportunismo buscan imponer en el 
mundo una concepcidn estandar de la arquitectura, desconociendo lo que es eterno 
en el hombre, el espiritu, lo que lo distingue esencialmente, su sensibilidad, ...” 
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pueblos enlazados por senderos escabrosos, para convertirse en la 

ciudad en la que la razén y el progreso fueran tan palpables como su 

mismo espacio. Para muchos de los Parisinos de los afios veinte y treinta 

del siglo XX, esa razén si bien habia existido les era desconocida. 

Solamente percibian el marasmo que habia provocado en sus redes 

diarias, en sus trayectos, en sus formas de relacionarse y en su trabajo. 

Todo aquello fue poco a poco perdiendo sentido. El vecindario se volvid 

de pronto desconocido e inhéspito; el trabajo dejo de ser el del esfuerzo 

diario para convertirse en la lucha cotidiana contra el reloj y en pro de 

una eficacia y pulcritud hasta entonces ignoradas por una gran mayoria. 

Sus hogares antafio iluminados por la salida del sol, y perfumados por 

los lirios de los campos, se volvieron obscuros y nauseabundos para 

algunos; otros, pasaron de vivir en un castillo a un piso con vista de 

techos ennegrecidos. 

El discurso social de esos afios esté tan cargado de referencias al 

respecto que, en la novela de Georges Duhamel “Chronique des 

Pasquier”, el narrador -Laurent!!4- también evoca su sentir respecto a 

una simbologia espacial de Paris, que enmarcaba su forma de vida, sus 

ilusiones y desilusiones de infancia, sus deseos y preocupaciones de 

adulto. Un dfa decidi6 visitar la catedral de Notre-Dame, con su 

enamorada Jacqueline. Recordaba el entusiasmo que le ocasioné la 

Primera vez que subid al campanario de la catedral de Paris, y vio en su 

amplitud la ciudad. Pensaba como Jallez, que si se extendiera en medio. 

de un gran valie, no se verian sus limites, lo cual no hubiera dejado de 

114 Laurent es el narrador de la novela de Georges Duhamel, Chronique des 
Pasquier. De nifio era un colegial aventajado, y luego se hizo bidlogo, en parte por 
influencia de su_ padre.
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ser una ldstima porque entonces no se podrian ver todas esas colinas 

verdes que rodean la ciudad, dindole cada una un significado especial. 

Se maravillaba del numero de iglesias que se podian apreciar por 

doquier: “En Paris lo que primero se ve son todas esas oraciones en 

piedra noble” -decia. Los puristas de la época echaban de menos el 

olvido de la piedra en las nuevas edificaciones!'!5. “El resto de 

construcciones, sobre todo las modernas, no tenia tanta importancia” - 

pensaba Laurent-. Por ejemplo, “... la Tour Eiffel, no era una obra de arte 

sino un signo grdfico que no representaba ningin simbolismo”!'6 -segin 

él-. Desde el lugar donde se encontraba observando la ciudad, en el 

campanario de Notre-Dame, veia la Sorbona pero no alcanzaba a ver el 

Instituto Pasteur, punto de referencia esencial, en su vida como bidlogo. 

Tampoco podia ver el Instituto de Biologia donde trabajaba. Trataba de 

identificar las escuelas donde habia dictado clases, la casa de sus padres, 

que no encontraba por ninguna parte, debido a las miltiples mudanzas 

que habia tenido. “De su casa sélo le quedaba el recuerdo de los muebles, 

y sentia como una falta no poder designar en medio de tanta edificio 

reconocido, su hogar”!'7. Laurent lamentaba no poder designar un “lugar” 

con el cual identificarse, que fuera simbolo de su orgullo o desasosiego. 

La inmensidad de ese Paris lo sumergfa de nuevo en un sentimiento de 

(15 Emile Galey, “La cité, protection plane de l’Etat social”, en: Rev. Esprit, 
Num. 1, Octubre de 1932, pag. 164. El autor da cuenta de la polémica que surgié 
alrededor de los nuevos materiales de construccién utilizados en esa época de 
entre-guerras, como el acero y el cemento armado, y de su disgusto por no 
continuar trabajando la piedra: “Tardamos siglos en encontrar los elementos de la 
piedra -dice e] autor-; cudntos arquitectos trabajaron la proporcién de un frontén, 
antes de que surgiera el arquitecto del Panteén. No tenemos el primer elemento de 
un orden del cemento armado. Ensayos poco mds o menos felices, es todo. 
Cualquiera que sea nuestra fe en los logros futuros, es imposible pretender realizar 
actualmenie un conjunto de arquitectura que no sea una obra de primitivos”. 

116 Georges Duhamel, “Le combai contre les ombres”, en: Op. cit., pags. 79-80. 
"17 Ibid, pags. 80-81. 
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eXtrafieza respecto a su ciudad natal, debido a Ja falta de referencias, 

que le dejaron le perpetuos desplazamientos de la infancia. No obstante, 

las viejas Iglesias siguen erguidas en medio del marasmo que significd la 

transformacién espacial. 

La suplantacién de los viejos simbolos referentes a las tierras, a los 

titulos y a los valores de antafio, por una sefializacién del espacio, en el 

que cada cosa, cada objeto y cada lugar adquirid valor gracias a su 

funcionalidad, su eficacia, su provecho o su beneficio tomo forma a 

través de las nuevas disposiciones espaciales. 

La desterritorializacién generé otros valores. Mientras la cultura de la 

sefalizacién y del consumo de signos suplanté6 a la cultura de los 

simbolos y de las tradiciones, se produjo en sentimiento de profundo 

desarraigo, en ese Paris de los afios veinte y treinta, para la inmensa 

mayorfa de la poblacién. Ahora bien los teéricos de Ja modernidad 

hablan de su brillo, de su encanto, de su riqueza, pero el texto de la 

novela manifiesta otro aspecto de esa modernidad: la masa, el 

anonimato, la frustracién, la desesperanza. 

Sin embargo, dentro de la reciente cultura citadina surgen otros 

valores, que los mas beneficiados disfrutan. Para quien tiene un lujoso 

departamento, una vista aireada, una ventana por donde entra el sol; o 

la facilidad de desplazarse sin prisa ni molestia, por las viejas calles, que 

todavia quedaban adoquinadas en Paris, la admiracién de lo inédito 

remplaza el desasosiego y la inconformidad. 

Asi las vidas de Jallez y Jerphanion, son ejemplo del éxito del naciente 

sistemas de valores. El texto de la novela a través de sus configuraciones 
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discursivas y el esparcimiento de multiples figuras del imaginario, y de 

toda una iconografia del mismo, expresa la riqueza y la buenaventura, 

que por otro lado, puede traer la “dislocacién”, de las antiguas 

configuractones. 

Nuevos habitos se instalaron en las maneras, las relaciones, los ideales, 

configurados en innovaciones  espaciales. El espacio prefigura_ las 

maneras. La familia de Ferdinand significa todo aquello que el infortunio 

y los obstaculos de otra época aporta. Jallez y Jerphanion sin dejar de 

resentir el cambio, y sobre todo la “barbarie” de esa transformacién 

aportan otros sentido al sociograma de desterritorializacién. Resienten la 

nostalgia de un pasado, sin sufrir del todo las desventuras de los tiempos 

modernos. 
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1.2.LA DES TERRITORIALIZACION Y LOS A FECTOS 

l , a identidad de un individuo -es decir sus identificaciones-, se forja 

de una manera muy importante en relacién con sus afectos, los cuales 

adquieren forma mediante configuraciones sociales que se crean y se 

recrean en los diversos espacios. El sociotexto de las novelas trabajadas, 

relabora el imaginario social del discurso de la época, en torno a las 

espacializaciones, que caracterizaron la sociedad parisina. Lo hace 

mediante la utilizacién consciente o inconsciente de una explosidn de 

imagenes superpuestas en el desarrollo de la narracién. Todos estos 

iconos e imagenes evolucionan en la narracién, de manera nostalgica, 

haciendo repetitivamente alusién a la pérdida de referentes, a un 

malestar; y tos recuerdos de épocas pasadas aparecen idealizados por los 

narradores. 

Los recuerdos de infancia referidos al hogar, los objetos que 

configuran y materializan, en cierta forma los afectos, se relacionan con 

aquellos “lugares’”!!8, a los ojos de un individuo, donde adquieren sentido 

las primeras relaciones. A través de los objetos se expresan afectos, se 

rememoran lazos de parentesco o de vecindario. Los recuerdos no son 

solo aquellos del imaginario sino de. los distintos objetos, por los que los 

individuos manifiestan una afeccién especial, y que muchas veces 

  

't8 Anthony Giddens, Consecuencias _de__la__modernidad pag. 30. “El 
advenimiento de la modernidad paulatinamente separa el espacio del lugar al 
fomentar las relaciones entre los ‘ausentes’ localizados a distancia de cualquier 
Situaci6n de interaccién cara-a-cara. En las condiciones de la modernidad, el lugar 
se hace crecientemente fantasmagérico, es decir, los aspectos locales son 
penetrados en profundidad y configurados por influencias sociales que se generan 
a gran distancia de ellos”.
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pertenecen a la intimidad del hogar. Representan rasgos de identidad 

tan fuertes como los distintivos de presentacién de la persona - 

caracteristicas fisicas, origenes y nombres-; y, transgredir su espacio 

constituye una flagrante violacién al espacio intimo de la persona. 

Los espacios en los cuales se desarrollan esos afectos se delimitan no 

s6lo por objetos sino también por sensaciones, visiones y recuerdos, mas 

oO menos vagos y a veces idealizados, pero significativos del sentido que 

toman las relaciones de un individuo en la sociedad. Las opiniones, los 

estereotipos, la doxa, toman tal importancia en el discurso social y la 

mentalidad de las gentes de una época, que sellan con su huella el estilo 

de toda una sociedad!'!9, Uno de los rasgos comunes y caracteristicos en 

las novelas estudiadas, es e] sentimiento de nostalgia por el hogar y por 

un tiempo pasado. 

Ahora bien, la huella que dejé esa nostalgia de un tiempo bucdlico, en 

cierta manera despreocupado; de un espacio amplio y verde; de unas 

costumbres provinciales en las que la persona se definfa en relacién con 

la tradicién de su familia de su “terrufio” y de su cultura campestre, 

marc6 una mentalidad de la sociedad parisina de los afios de entre- 

guerras. Fue en esos afios que la modernidad se instal6 en la vida 

cotidiana, y que significo para muchos individuos, el olvido, el rechazo, el 

desarraigo, la pérdida de sus rafces y en suma_ la desterritorializacién!20, 

“ 119° Michel Maffesoli, La contemplation du monde, pag. 97. todos los: 
estereotipos que estén en la base de los prejuicios se encarnan profundamente en 
arquetipos inmemorables, siempre  latentes pero toman fuerza en ciertos 
momentos, volviéndose visibles y jugando, entonces, un papel de primer plano en 
la constitucién de conjuntos sociales, ...” 

120 [bid pags. 131-132. “Las culturas se compenetran, y sus diversas 
temporalidades contaminan las maneras de ser y de pensar. (...), la historia segura 
de ella misma deja el lugar a una mitologfa plural y diversificada. Es ese cambio e} 
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Esa nostalgia por un espacio imaginario se incrementé, a medida que 

el urbanismo “salvaje” destruy6 poco a poco, en Ja ciudad, los rincones 

apacibles e idilicos de otros tiempos. Las masas invadieron los espacios 

transformados, y multitud de vidas incégnitas, sin sentido aparente 

hicieron su aparicién en un diario vivir, saturado de limitaciones y de 

permanentes batallas. 

Otro aspecto de ese sentimiento que caracteriz6 el olvido, fue la 

persistente renovacién de las innovaciones técnicas y su propagacién en 

la esfera doméstica. La difusién de todo tipo de aparatos -a través de 

hojas volantes, periddicos y revistas- que tenfan como objetivo mejorar 

el diario vivir, ejerci6 una fuerte presidn sobre los posibles 

consumidores. los cuales se encontraron muchas veces con objetos sin 

duda novedosos pero inutilizables. A través de algunos se lograba, sin 

embargo, obtener algtin tipo de prestigio -como el teléfono- o en algunos 

casos ascender en la escala social -como el coche-!2!, 

El paradigma de desterritorializaci6n se desplaza asi, hacia otro 

Ambito, el de los afectos, el de las identidades mas profundas, el de los 

recuerdos. Esa huella de nostalgia y malestar que se rastrea en el 

discurso social de la época definid un estilo de vida. Esos estilos 

reemplazaron a las culturas provinciales. La gente dejéd de ser de un sitio 

de provincia para convertirse en un obrero, financiero, costurero o 

  

que genera el resurgimiento de la forma”. 
'21 Daniel Bell, Las contradicciones culturales del _capitalismo, pag. 73, “La 

transformacién cultural de ta sociedad moderna se debe, sobre todo, al ascenso del 
consumo masivo, 0 sea, a la difusidn de lo que antafio eran considerados lujos a las 
clases media y baja de la sociedad. En este proceso los lujos del pasado, son 
constantemente redefinidos como necesidades, de modo que llega a parecer 
increible que un objeto ordinario pueda haber sido considerado alguna vez fuera 
del alcance de un hombre ordinario”. 
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artesano, que podia desempefiar: ademas otras mijltiples actividades a la 

vez!22, 

Los estilos se caracterizan por la manera cdémo las gentes definen sus 

vidas: la moda que visten, la valoracién que cada quien da al tiempo y al 

espacio en que viven, la educacién que se adquiere. La importancia del 

hedonismo en la vida moderna!?3 condujo a la estetizacién de la vida 

diaria, en la cual lo importante es la apariencia, el placer y el goce. Asi, 

los recuerdos de los narradores del texto de la novela, surgen como 

pinceladas de colores que apuntan a una historia. Cada una procura sus 

lintes y trazos, sus rasgos y caracteristicas. 

1.2.1.LLA CASA Y LA IDENTIFICACION COTIDIANA 

| ‘ “Chronique des Pasquier” de Georges Duhamel, el personaje 

de Laurent invoca durante los afios treinta, el recuerdo de su hogar. La 

casa es en particular el hogar de la infancia, es el punto de referencia 

que sella para siempre las vidas de los individuos. Su recuerdo confuso 

se confunde con el tiempo, los fantasmas, los suefios y las ilusiones, 

dando pie a un sin fin de fantasias. La casa es el espacio en donde las 

identidades se crean y se recrean, moviéndose sin cesar de uno a otro 

espacio-tiempo!?4. El recuerdo difuso de Laurent confundia la sensaci6én 

  

122 [bid, pag. 95. “Este cambio de identidad es el sello de nuestra modernidad. 
Para nosotros, la experiencia, y no la tradicién, 1a autoridad, la verdad revelada o 
siquiera la razén, se ha convertido en la fuente de la comprensién y la identidad”. 

'23° Ibid, pag. 33. “El hedonismo, la idea del placer como moda de vida, se ha 
convertido en la justificacién cultural, si né moral, del capitalismo.” 

'24 David Le Breton, Anthropologie du corps, pag. 111. “En la casa tradicional 
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aparente de calma que le habfa brindado su casa paterna, y las 

dificultades habituales. Una de las casas que sirvid de hogar, pues la 

familia se mudo frecuentemente, estuvo localizada en la calle Guy-de-la- 

Brosse'5. Era un lugar tranquilo con un jardin de un_ silencio 

extrafiamente provincial. Laurent rememoraba cémo en las tardes los 

rayos del sol tocaban oblicuamente la fachada, percibiéndose un 

resplandor melancdlico desde la ventana, donde surgia la melodia de un 

piano. Era su hermana Cécile, que desde su corta infancia impregné de 

ensuefio y de musica la casa paterna. Las reminiscencias mas queridas 

de Laurent durante su infancia, estaban intimamente asociadas con la 

presencia encantadora y casi mitica, del recuerdo de su hermana, del 

piano y de la musica. Fue su hermana quien ejercid un papel esencial en 

el equilibrio de su identidad, proporciondéndole seguridad y confianza!26, 

A pesar de los momentos de soslayo que le procuraban esos difusos 

recuerdos de antafio, la memoria no olvidaba, a su vez, los aspectos 

dificiles de esos viejos tiempos; pero la nostalgia de un pasado mejor, 

hacia selectivo el recuerdo. La infancia de los hijos de Raymond Pasquier 

no fue un remanso de paz y de alegria. Las dificultades econémicas 

empanaron los suefos y la serenidad de los nifios Pasquier. La primera 

  

en cambio se puede decir que se invierte la totalidad de la experiencia corporal. 
Imbuida en olores, sonidos, voces, experiencias del tacto.... (La casa), es un tipo de 
‘cuerpo orgdnico del hombre’. (...) La casa y el espacio tradicionales inscriben al 
hombre en un universo construido a su medida. (...) extensién cultural, su 
habitacién le confia una seguridad a la vez fisica y moral”. 

125 En el quinto distrito. Una pequefia calle, a una cuadra del Jardin de Plantas, 
y perpendicular a la calle Jusssieu, al frente de la famosa Universidad de Jussieu 
(Paris VI). 

#26 Anthony Giddens, La_transformacién de la intimidad, pag. 93. “Las 
relaciones de parentesco acostumbraban a ser consideradas como una base firme 
de confianza. Ahora la confianza debe ser negociada y ganada, y el compromiso es 
algo personalizado, como sucede en tas relaciones sexuales”. 
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casa a la que alude Laurent, era pequefia y estrecha para las necesidades 

de la familia. En los aprietos, la verdadera alegria y paz la aportaba 

Cécile. Recordaba Laurent que su habitacién daba directamente al 

comedor, que alojaba en su época el piano y una cama desplegable 

donde Cécile dormia. El recuerdo més fuerte y bello de la infancia de 

Laurent estaba marcado sin duda por su hermana. “La gracia de Cécile - 

decia-, vibraba envuelta en la miisica y le parecia uno de esos dngeles de 

Van Eyck”!?7, El] verdadero terrufio de Laurent, con el que mas tarde se 

identificarfa, y que le dejaria una profunda huella en su vida, en sus 

configuraciones sociales y sus espacializaciones futuras, fue el de la 

musica, y la serenidad que ésta le proporcionaba. El lugar de infancia 

mas querido, se encontraba en un simbolismo _ figurativo, que le 

representaba la musica, y la figura emblemdtica de su hermanal28. 

De pronto los recuerdos se amontonaban huidizos, fragiles y confusos. 

La huella mds fresca era la del gran piano. Recordaba que habia llegado 

a sus vidas como un monstruo, y Laurent nunca comprendié cdémo 

pudieron introducirlo en tan estrecho lugar. Las camas y la mesa del 

comedor casi desaparecieron, arrinconadas en el cuarto. Para circular era 

necesario desplazarse como si se estuviera cruzando los arrecifes de un 

archipiélago. Sin embargo el gran piano le hizo olvidar por un buen 

tiempo todas las preocupaciones de infante introvertido, reconcentrado 

en sus lecturas y divagaciones. 

127° Georges Duhamel, “Le Jardin des bétes Sauvages”, en: ique des 
Pasquier, pags. 22. 

128 Jurgen Habermas, El discurso filos6fico de la _modernidad pag. 21. “Sélo 
bajo el disfraz que es el vestido del tiempo se nos muestra la belleza eterna;...”. 
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Lamentaba la escasez de la luz del sol en su casa; esa tenue luz que él 

s6lo percibia al medio dia, en la cocina y lo que habia sido el comedor, y 

que entonces se habfa convertido en la habitacién de sus padres, 

reduciendo el espacio intimo de cada miembro de la familia!29. De tal 

manera que para llegar a la mesa se hacia menester atravesar con los 

platos por el lado de las camas. Laurent vivid esas limitaciones de 

espacio como algo personal'3®. La estrechez de las viviendas, 

especialmente de las gentes de escasos recursos, fue un rasgo 

generalizado de Paris hasta muy entrado el siglo XX. La divisién del 

espacio ptblico del privado era en esos tiempos una nocidn 

relativamente novedosa, que surgié durante el siglo XIX, con el auge de 

la burguesia y su éxito econdmico. Este progreso beneficid especialmente 

a las familias “burguesas”, con recursos suficientes para tener diversas 

habitaciones, cada una especializada en una funcidn!3!. Esta 

particularidad vino aparejada con una nueva forma de concebir el 

mundo y de relacionarse con éste, de manera més reflexiva, como dirfa 

129° Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, pag. 135. “Los contactos 
cotidianos con otros en los escenarios premodernos, estaban basados en la 
familiaridad que surgia en parte por la misma naturaleza del lugar. Pero rara vez 
facilitaban los contactos familiares con otros el grado de intimidad que hoy 
asociamos a las relaciones personales y sexuales”. 

130 Erving Goffman, “Les relations en public”, en: La_mise_en scéne de ia vie 
quotidienne, Vol. 2, pag. 44. “La porcién del espacio que rodea al individuo hace. 
parte de la prolongacién de lo mds fntimo de su ser, alli cualquier irrupcién es 
resentida como una usurpacién que provoca una manifestacién de descontento, ya 
veces, de repliegue”. 

13! Philippe Ariés y Georges Duby. Op, cit., pég. 63. “Los alojamientos en la 
ciudad eran mds o menos uniformes en cuanto a su disposicién. Frecuentemente 
s6lo posefan una habitacién, o dos piezas que se comunicaban- entre si, y 
generalmente la cocina era una de estas dos”. 
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Habermas, en el que la autonomfa individual alcanz6 una gran 

importancia!32, 

Segtin Laurent recordaba, fue en los tiltimos afios del siglo XIX que se 

engendraron muchas de las ideas que irfan a marcar el desarrollo del 

nuevo siglo. Aunque Ja guerra, las invenciones técnicas, el urbanismo 

moderno, el] desarrollo de la industria habian cambiado en gran medida 

muchas de las costumbres, Laurent pensaba que sus afectos mas 

profundos, sus suefios de infancia, subsistfan en el hombre maduro que 

se asomaba durante esos afios treinta del siglo XX!33, Recordaba a su 

madre tan admirada y querida, cémo se levantaba a diario antes de que 

en invierno el dia a su vez se despertara. Revivia en su memoria, los 

menudos pasos atravesando la habitaciédn donde dormian, para examinar 

la ropa que cada uno debia vestir en la jornada que se anunciaba. Mads 

tarde salia a comprar el pan del desayuno y cerraba dulcemente la 

puerta para no despertar a los infantes. De regreso, entre suspiros 

entrecortados de escalofrios por los cubetazos de agua fria, la fresca 

mafiana se abria paso. Su padre -que estudiaba medicina-, no perdia la 

ocasi6n de alabar las virtudes de esa agua gélida para endurecer la 

132 Jiirgen Habermas, Op. cit., pag. 109. “La época moderna se encuentra bajo el 

signo de la libertad subjetiva. (...). En la esfera de la vida privada como autonomia y 
autorrealizacion éticas, y finalmente, en la esfera de la vida publica referida a, y 
relacionada con esa esfera de la vida privada, como proceso de formacién que se 
cumple a través de la apropiacién de una cultura que se ha tornado reflexiva”. 

133° Anthony Giddens, La transformacién de la_intimidad, pag. 171. “En el! 
escenario de la vida personal, la autonomia es la realizacién feliz del proyecto 
reflexivo del yo personal, la condicién para relacionarse con los demds de forma 
igualitaria. El proyecto reflexivo del yo debe desarrollarse de tal manera que 
permita una autonomia en relacién con el pasado, cosa que -a su vez- permite una 
‘colonizacién’ del futuro”. 
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epidermis; “... sin la cual -decia-, tendrian mds tarde, bolsas bajo los ojos 

y serian viejos a los veinte afios.”'34. 

Al atardecer los ensayos de piano de Cécile se difundian por toda la 

casa, mientras Laurent adormilaba en la cama de su hermano mayor. 

Durante el instante de lucidez antes del suefio, lo asechaban sin cesar los 

peligros que podian investir su frdégil hogar!35. “Tan reducido era el 

espacio, que durante las noches escuchaba entremezclados, la respiracion 

y los latidos de los corazones de todos’'36, 

El personaje de Laurent evoca en “Chronique des Pasquier”, las 

espacializaciones parisinas antes de que los cambios desfiguraran la 

ciudad. Segin rememoraba era una ciudad amplia, sin obstaculos | 

mayores. Es verdad que el fendmeno de la masa en movimiento atin no 

se percibia afios antes de la Primera Guerra, y los paseantes podian 

desplazarse a su agrado sin estar pendientes de la aparicién repentina 

de un vehiculo o de un presuroso transeunte, aunque existian otro tipo 

de tropiezos: basuras, coches, caballos, ventas callejeras y artesanos que 

reparaban los muebles en la callejuelas o en las plazas. 

Laurent tenia un buen recuerdo del barrio de la calle Guy-de-la- 

Brosse (en el barrio Latino), le complacfa rememorar sw olor y su ritmo. 

Le parecia que todo lo relacionado con los libros y los estudios, las 

  

134 Georges Duhamel, Op.cit., pags. 53. 
135° Erving Goffman, Op. cit., pag. 57. “Si las reservas de tipo territorial 

constituyen la reivindicacién principal de los individuos en grupo, la ofensa 
principal es entonces, la incursién, la intrusién, la presuncién, la transgresién, la 
suciedad,, la deshonra, la contaminacién; en breve, la violacién. Dicho ésto, parece 
ser verdad que los agentes y los autores principales de esta forma de violacién de 
fronteras son los individuos mismos y lo que se identifica intimamente con ellos”. 

136 Georges Duhamel, Qp.cit., pag. 67.
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escuelas y las facultades; todos sus anhelos mas recdnditos se 

encontraban al alcance de su mano en ese lugar. El conocimiento y la 

ciencia que tanto le atrafan los podia casi palpar, al encontrarse en 

medio de esos edificios que contenfan el saber, al cual él deseaba 

acceder. Pensaba en la suerte que habia tenido al encontrarse en un 

“espacio inteligente de Parts’'37 -segin sus propias palabras-. Esa 

relaci6n que tuvo de pequefio con ese espacio fue muy significativa en la 

vida de Laurent; su interés por los estudios le permitid acceder “ 

gracias a una beca al Liceo ‘Henri IV’”|38, una de tas instituciones de mas 

prestigio!39, 

El Jardin de Luxembourg'*®0 -muy cerca de la casa de Laurent- le 

procuraba un grato sentimiento de embriaguez, en cada paseo. Cada vez 

que lo recorrfa, se le antojaba resoplar y quebrar todas las hojas cafdas 

en el suelo. “Vagaba a los largo de los estanques, se sentaba en cada 

banco a filosofar perezosamente, respiraba en cada prado de sabiduria, 

en cada bosquecillo”'*!, Su mds fuerte deseo era el de olvidar la calle de 

Fleurus!4? que aparecia como una espina en su ensofiacién cotidiana de 

regreso a la casa. “Pero alli estaba esperdndolo a la salida del jardin”! - 

recordaba Laurent-. La vida diaria adquiere su forma en medio de un 

ambiente de voces, hojas que se rasgan, ecos de la calle, timbres 

  

137 Ibid, pag. 32. 
138 Ibid, pag. 32. 
139 Institucién para los hijos de una burguesia acomodada, que desean 

dedicarse a las humanidades o las letras. 
140 Localizado en el sexto distrito al lado del “Barrio Latino”. El Palais de 

Luxembourg es actualmente sede del senado. 
!41 Georges Duhamel, Op, cit., pag. 78. 
42° Del otro lado del Jardin de Luxembourg, cerca de Notre-Dame des Champs: 

en el sexto distrito. 

143° Georges Duhamel, Op.cit., pag. 78. 
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imprevistos y ruidos repetitivos. Era el recuerdo de los sonidos 

apaciguadores, ensofiadores que configuré el marco apacible de la 

infancia de Laurent. El ruido de la calle, que evitaba lo més posible, era 

el de la realidad de la vida, el del exterior, el del espacio ptblico del 

trabajo y de la confrontacién, del peligro y las exigencias, de las 

atracciones pero también de los miedos intempestivos!#4; el espacio del 

parque, a pesar de ser ptiblico era el lugar donde el podia dar rienda 

suelta a la ensofiacién y a la imaginacién, donde se encontraba con él 

mismo. 

A la vuelta del siglo la mudanza no se hizo esperar, hacia la casa 

tantas veces sofiada y acariciada, donde por fin pudieron tener algo de 

holgura, respirar aire fresco y sentir el sol todas las mafianas de 

verano!45, Las ventanas, segtin recordaba Laurent, daban sobre todas las 

fachadas, y las mansardas se sucedian permitiendo a los hijos Pasquier 

tener un espacio individual, tan importante en el nuevo siglo que 

comenzaba. Tenia un pequefio jardin con gallardos Arboles en donde a 

menudo sofiaba en su propia expansién. El sdlo hecho de rememorar esa 

ascensi6n, le causaba ansiedad. La travesia no habia estado exenta de 

dificultades: y mds que nada lo perturbaba recordar su dificil relacién 

con su padre, frecuentemente ausente del espacio familiar, debido a su 

ambicién detener un diploma de médico; y a sus afectos por otras 

mujeres. Pero, extrafiaba no poder designar con precisi6n un “lugar” 

44 David Le Breton, Op. cit, pég. 112. “El silencio es hoy en dia uaa sensacién 
rara, 0 incluso simplemente el confort acdstico. A excepciédn a veces de los parques, 
cementerios, los lugares de la ciudad son ruidosos, las casas escapan a las 
infiltraciones sonoras del] exterior.” 

‘45° Edgar Morin, Sociologia, pag. 255. “Tener una casa es para ‘el hombre una 
necesidad primordial, instintiva y ancestral; ésta le reporta proteccién, seguridad 
y confort”. 
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exacto, donde la familia hubiera crecido, echado raices y en cierta forma 

perdurado. Eran algunos de los efectos de los tiempos modernos. No 

todas las familias, en particular aquellas que habian emigrado o 

ascendido en la escala social, podian darse el “lujo”, para esas épocas, de 

poder sefialar el “lugar” de su hogar. Sin embargo la configuracién 

espacial, el entorno familiar subsistia en su memoria. 

Habian padecido tanto en Paris de la falta de aire y de sol, habian 

vivido tanto tiempo en medio del pequefio pueblo parisino, que la 

amplitud, la luz del sol eran no solamente venerados, sino que por fin 

tenfan la impresién de vivir aparte como una familia que tenfa vida 

privadal46, diferente del resto de los vecinos que se entrometian por 

entre las rendijas de las puertas. Tenfan por fin una vida privada. Cada 

quien podia guardar sus alegrias y tristezas para si; y, distribuir su 

tiempo y su espacio a su antojo. Las comodidades vinieron con un poco 

de holgura econémica, lo que significé un paso adelante en Ia forma de 

vida burguesa, y eso trajo consigo el derecho a un espacio para cada 

quien. Cada uno de los hijos pudo entonces reivindicar su espacio 

privado, tener un “lugar” para su descanso, sus suefios o sus tareas. 

Pudieron gozar de ese avance moderno en cuanto a las configuraciones 

sociales y espaciales, tener un espacio para cada cosa, para cada ritual 

146 Philippe Ariés y Georges Duby, Op. Cit, pag. 19. “Tener una vida privada 
era un privilegio de clase: el de una burguesia bien alojada que vivia de sus rentas. 
(..), las clases laboriosas conocen formas variadas de interpenetraci6n entre su’ 
vida privada y su vida publica; una y otra no eran totalmente diferenciadas. En esta 
perspectiva, el siglo XXveria la lenta generalizacién, al conjunto de la poblacion, 
de una organizacién de la existencia en la que se oponen dos problemas diferentes: 
el ptiblico y el privado. (...) 

La diferencia creciente de lo privado y de lo ptblico en el conjunto de la 
sociedad se modifica en la vida publica y privada. Tanto la uno como la otra no se 
desarrollan de la misma manera, ni seguin las mismas reglas”’. 
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que exige la vida diaria moderna. El bafio, el comedor, la cocina, el 

estudio, el jardin, la mansarda para los huéspedes. 

“ Para Laurent “... el cambio mds sorprendente fue el de los ruidos” 47. 

En las viviendas en las que habian habitado en Paris, distinguia varias 

categorias de los mismos. Ante todo los de la familia Pasquier, los latidos 

de los corazones, la respiracidn, el movimiento insospechado de los 

musculos. El conocia de memoria cada movimiento y cada sensacién que 

pudieran tener sus hermanos. Luego venfan las otras categorias, que 

estaban constituidas por el didlogo de las cosas familiares, un plato que 

temblaba en la repisa, los chirridos de las puertas de los armarios al 

abrirse o cerrarse, y el rechinamiento de las viejas camas. Mas lejos el 

correr del agua entre los tubos, y mas alld el ruido de los otros, el de los 

vecinos mas préximos, el ritmo de las pequefias tareas cotidianas, los 

quejidos de los enfermos; y mas lejos el ruido de la ciudad que se 

levantaba. En la casa de Crérei/!48 repentinamente los ruidos de los 

Pasquier se encontraron aislados del mundo entero. La privacidad 

llegaba con el silencio. El ruido pertenecfa al 4mbito de la masa, de lo 

publico. 

Un buen dia su padre llegé con la tiltima invencién moderna, que 

habia adquirido, segin él en una ganga, un automdévil. Estaba orgulloso y 

se jactaba ante el asombro de sus hijos, de sus inéditos conocimientos de 

mecanica y de los secretos de un motor. Su padre amaba todo lo que la 

época le aportaba en invenciones y novedades, que ademas consideraba 

47 Georges Duhamel, “Vue de la Terre promise”, en: Chronique Pasquier, 
pdg. 66. 

148 Suburbio al sudeste de Paris, al sur de Bosque de Vincennes. 
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que le proporcionaban cierto prestigio y reconocimiento ante sus 

allegados y vecinos. Enseguida quiso mostrar a sus hijos sus habilidades 

para conducir, lo que terminé en un gran fiasco. Laurent no estaba tan 

animado, pero la idea de mostrarse por los alrededores del vecindario en 

ese extrano carruaje le proporcionaba cierto placer. Sin embargo a cada 

cambio en cada esquina, la mecdnica del aparato  reaccionaba 

estrepitosamente, y Raymond Pasquier decia: “No tengan miendo este 

tipo de motor se llama, en términos exactos, motor a explosién’'49; hasta 

que después de mil peripecias terminaron enterrados en un campo, del 

cual tuvieron que sacar el coche con la ayuda de un caballo. Los 

progresos de la familia en materia de adquisiciones técnicas repercutfan, 

como suele suceder, en provecho de un prestigio deseado!50, que se 

habia hecho esperar. La ascensién social era uno de los mds acariciados 

deseos de una clase media que no encontraba facilmente su lugar en una 

sociedad en transformacién; y la quimera del automdvil proporcioné a 

muchos no sélo confort e ilusiones, sino realce y consideracién. 

En esa €poca Créteil estaba todavia en las fronteras de la vegetacién. 

Una vez pasada la Iglesia, el tranvia tomaba la larga carretera de 

Alfort's!, Era un camino empedrado, largo, casi desértico; con sus 

riachuelos, rieles y aceras, parecia una calle de la ciudad; sin embargo a 

  

149° Georges Duhamel, Op. cit., pag. 74. 
150 Erving Goffman, La presentacidn. de la persona en la vida cotidiana pag. 

48. “Por lo general, descubrimos que la movilidad ascendente importa” ta 
Presentaci6n de actuaciones correctas y que los esfuerzos por ascender y por no 
descender se expresan en términos de sacrificios realizados para mantener una 
fachada. Una vez obtenida la adecuada dotacién de signos, y familiarizados con su 
manejo, puede ser usada para embellecer e iluminar las actuaciones diarias (...) 
con un favorable estilo social”. 

'S!' La vieja carretera pasaba por los arrabales de Alfortville, al sur de Paris y 
noroeste de Créteil.
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derecha e izquierda se abrian los caminos que iban al campo. “Una tierra 

de labrados, de siembras de trigo, con horizontes de carretas, de caballos 

y de campesinos trabajadores, cosechando, resistiendo ala desaparicién 

de la provincia. El viajero percibia también los campos verdes de un 

cementerio, y los grandes ramos de flores enlazados con cintas grises a 

los muros. Luego aparecian las casuchas y las cercas de las huertas; 

personajes hibridos, medio campesinos medio obreros, que detrés de 

celosas paredes, torturaban sus parcelas, haciéndolas rendir a fuerza de 

agua, de estiércol y de bastidores para producir enormes cargas de 

legumbres que ellos mismos llevaban, durante las noches, en las carretas 

somnolentes hasta los Halles '52 ,en Paris “153, 

Antes de las tltimas huertas comenzaba verdaderamente la ciudad. 

Mostraba_ primero’ los odiosos cobertizos desmedrados, casuchas 

disparejas, cabaflas tambaleantes hechas de cartén, donde la naturaleza 

renacia con fuerza, por momentos. A pesar de este triste paisaje, de vez 

en cuando se descubrian remansos de jardines, con sus venerables 

arboles, testigos de otras épocas. Enseguida volvian los merenderos, los 

pequefios bares. De repente aparecia. en medio de los terrenos baldios 

de los acantilados, un edificio de cuatro pisos, con un tendero perdido. 

Luego, los depésitos de madera y el olor de aserrin fresco. 

Desde Alfort comenzaba verdaderamente a ciudad continua. Sin 

embargo, a lo largo de las avenidas y los bulevares, aparecian sin cesar 

los males de los arrabales, las casuchas, las huertas descuidadas, los 

152 Mercado construido en el centro de Paris, durante las grandes 
transformaciones realizadas por Haussmann. 

153° Georges Duhamel, Op.cit., pags. 31-32. 
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edificios deteriorados, “.. las montafias de basuras podridas, de olores 

repugnantes, en medio de los cuales vivian los desposeidos de la época, y 

pululaban los nifios piojosos”\54 -recordaba  Laurent-. Cada dia se 

repetian una a una las mismas escenas cuando manana y tarde, Laurent 

iba a su trabajo o regresaba a su casa. A veces cuando tenia tiempo, 

Laurent dejaba el tren de vapor en el puente de Charenton'55 y 

terminaba el viaje en un bateau-mouche', Esas pequefias 

embarcaciones, una de las atracciones de Paris, que los dias de entre 

semana navegaban casi vacias, eran una especie de refugio de 

melancolfas que encantaban algunas sombras, como Laurent. Le 

procuraban un respiro, donde su imaginacién podia desplegarse, o su 

mirada posarse, analitica y acariciadora en un lado u otro de los paisajes 

conservados unos, destruidos otros. 

Ante el progreso del urbanismo y la transformacién del espacio y de 

las maneras de vida, antafio provinciales, enmarcadas en las 

particularidades culturales, el paisaje aparecfa como mudo testigo de ese 

cambio intransigente. Laurent sufria con ese  sentimiento de 

desterritorializaci6n cuando tenfa que afrontar un “afuera”, confrontarse 

con la calle, con la realidad de la época, la masa significada no sdlo en la 

muchedumbre, sino en ese. sentimiento de  anonimato de los 

individuos!57, que se instalaba cuando dejando su remanso de paz, su 

154 Tbid, pag. 33. 
'55 Puente que atraviesa el rio Marne, un poco mas hacia al sudeste de donde se 

divide el Sena en dos brazos, convirtiéndose uno de ellos en el Marne. 
156 Los barcos que remontan el Sena en Paris. Desde este lugar el primer 

puente bajo el cual pasa el barco es el del ferrocarril. 

157 Ver Erving Goffman, “Les relations en public", en: Op. cit., pags. 181-183. 
“La mayoria de las sociedades tienen también ‘relacién andnima’ que traducen la 
manera tipica en que se tratan dos individuos que se conocen tinicamente sobre la 
base de su identidad social percibida en el momento; asi, cuando se pasa 
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hogar, o la tranquilidad de su cultura, la provincial, tenfa que afrontar la 

indiferencia del progreso, del desarrollo, del urbanismo y de sus males. 

Sus suefios eran intempestivamente interrumpidos por una campana 

que sonaba al vuelo, mientras el barco arrancaba, dividiendo durante 

algunos instantes en pliegues verdes el agua altanera del Marne. Se 

pasaba bajo el puente del ferrocarril, después bajo una pasarela, para 

salir inmediatamente a los confines del rfo. Lejos sobresalia ia ciudad 

baja, aplanada como dirfa Céline!58, esparcida, casi pueblerina. Las orillas 

daban paso a la corriente, en medio de_ bellas pendientes, sobre las 

cuales se observaba de vez en cuando un_ paseante o un perro 

vagabundo. Desde el barco no se percibia la miseria de hombres y 

mujeres en medio del hacinamiento y la pobreza. 

Su casa de los suefios infantiles recordaba haberla visto por Ultima vez 

en 1927. Estaba descuidada, arruinada, abandonada. Afios después habia 

desaparecido. El terreno habia sido dividido por los urbanistas, dando 

pie a casuchas en las que el genio moderno se manifestaba con 

arrogancia, y sobre todo con extrema ingenuidad. En esa ocasién esta 

efervescencia arquitectural le proporcioné tranquilidad. “Ya no tenia que 

reconocer la casa de los comienzos de la familia Pasquier...”'59, en la que 

se dieron los primeros pasos hacia un estatus de vida “aburguesada”. 

  

cortésmente cerca de un desconocido en la caile”. 
158 Ferdinand el personaje principal de “Voyage au bout de la nuit”, efectua 

una comparacion a su llegada en barco a Nueva York. Tuvo fa impresion de que era 
la primera vez que tenia que mirar una ciudad hacia lo alto, pues las ciudades 
europeas, segun él, permanecian aplanadas en e! horizonte. 

159 Georges Duhamel, Op. cit., pag. 61. 
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La familia de Raymond Pasquier era originaria de una regidn no muy 

lejana de Paris, Nesles. De nifios, los hijos de Raymond habjian pasado 

algunas vacaciones alli, visitando a la familia que habia decidido 

permanecer en su terrufio, en medio de su cultura de los campos. Era la 

oportunidad de encontrar a los que quedaban de la familia, algunos tios 

y primos, cada vez que habia una conmemoracién de tipo familiar, fuera 

un matrimonio, un cumpleajios o un entierro. Segtin el recuerdo de los 

pueblerinos, el apellido Pasquier no tenia una especial reputacién. Fue 

por ello que Joseph, el hombre de negocios de ia familia, y al que mas le 

importaba tener un cierto prestigio social, decidid comprarse una 

propiedad, con la intencién de borrar los viejos tiempos de mediocridad 

y anonimato, y hacer respetar su apellido en la regién, de donde era 

originaria la familia de su padre. Pues el recuerdo que tenfan de la 

familia Pasquier era el de “... gentes sin prestigio, de hijos degenerados y 

perdidos"\60, 

Esia nostalgia de Joseph por los origines de la familia era compartida 

de otra manera por Suzanne, su hermana menor, que se dedic6é al teatro. 

En su grupo de teatro, Philippe, uno de sus compafieros, estaba 

enamorado de ella. Luego de haber sido dejada de lado para la 

interpretacién del papel de Cordelia, en la pieza de teatro del “Rey Lear” 

de Shakespeare, decidid aceptar la invitacién hecha por su amigo, para 

visitar a su familia en el campo, en Nesles, de donde era originario. 

Durante el largo viaje en trenes de provincia, Philippe le contaba cémo 

de un momento a otro después de haber dejado los arrabales de Paris, 

iban a entrar verdaderamente en el campo, y cémo todo iba a cambiar, 

  

160 Georges Duhamel, “La Nuit de la Saint-Jean”, en: Op. cit., pag. 165. 
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en especial el olor de la vegetacién'S!. Dejaban el desarraigo, todo aquello 

que los agobiaba, para encontrarse con los olores de la infancia y del 

hogar, con su cultura. A su llegada en la noche, la obscuridad invadia 

todas los caminos, y la subida de las calles empedradas se hacia con 

cierta dificultad. Una vez en la casa, toda la gran familia de Philippe 

estaba reunida para recibirles. Era una familia muy particular, pues cada 

uno de sus miembros posefa una cualidad artistica; cantaban y tocaban 

varios instrumentos. La casa era una gran propiedad, rodeada de 

jardines y bosques, desde donde se podian observar con detalle las 

estrellas, percibir el aroma de las flores y correr por los campos sin caer 

en una cantera. La acogida fue para Suzanne, inolvidable; en medio de 

cantos, discursos y musica, tuvo el sentimiento de encontrar un refugio 

verdadero, donde lo importante eran sus valores y no su propia belleza o 

sus capacidades para representar un papel. La familia de Philippe 

también tenia por costumbre disfrazarse para cada ocasion, y para ello 

disponia de toda una mansarda llena de viejos vestidos, que cada quien 

utilizaba a capricho un dia u otro!62, 

Para Suzanne, la joven interprete de piezas de teatro clasicas, que 

habia viajado por toda Europa interpretando  diversos papeles y 

personajes, entre capital y capital, aquella recepcién fue asombrosa. 

  

'6l David Le Breton, Op, Cit, pags. 115-116. “Los olores de la vida cotidiana 
sefialan primero la intimidad mas secreta del individuo: fragancia del cuerpo, de 
los mds cercanos, de la casa, de los vestidos, de la cocina, de cada pieza en 
particular, del jardin, de la calle. Variaciones de las estaciones, de los olores 
venidos de afuera: los de los Arboles, flores, frutas, los que suben de fa tierra 
cuando Ilueve o esté desecada por el sol. En la esfera privada del sujeto, muchos 
olores reinan, incluso si [a atencién que se les da no es valorizada e incluso 
frecuentemente ocultada en el plano social y cultural”. 

162° Georges Duhamel, “Suzanne et les jeunes hommes”. en: Op. cit., pags. 120- 
125.
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Extrafiaba una familia que en realidad no habfa tenido, que desde la 

infancia se habia perdido entre la lucha por la vida, por el éxito del uno 

0 la pasion del otro, en medio de un desarrollo urbano que apenas si les 

dejo tiempo de encontrarse entre las comidas. A pesar que en los afios 

de entre guerras, “... el medio urbano aparecia como el lugar privilegiado 

de la variedad y de la riqueza de experiencias, del bienestar, de la 

elevacién del nivel de vida, del libre movimiento, de la libre opinion, de 

los encuentros, de las diversiones y de los placeres; el medio rural 

aparecia como el lugar desheredado, de la vida repetitiva y monétona, 

de la falta de confort y del bajo nivel de vida, de las actividades rituales 

y de las prohibiciones, de la sociedad y del aburrimiento.'63 Pero lo que 

realmente Suzanne tuvo la impresién de encontrar fueron sus rafces, una 

cultura que el] éxito, la vida precipitada de la ciudad y de los viajes, no le 

habia permitido disfrutar. Alli se sinti6 como si estuviera en la casa 

sofiada de su infancia, en medio de su familia, que no esperaba nada de 

ella: sélo le prodigaban ternura, alegria y una inmensa paz. La ciudad le 

permitia progresar en su carrera, acceder a los lugares de prestigio, ser 

reconocida como intérprete y admirada como mujer; la tranquilidad del 

campo la hacia retroceder en sus logros como mujer independiente y 

profesional. Pero, le hacia falta algo, ese refugio de remanso de otros 

tiempos, que cada quien busca por momentos, en el atafago de la ciudad 

y en el agobio de la rutina. 

  

163 Edgar Morin, Op, cit, pigs. 338-339. “Sin duda, (...) en las grandes 
metrdpolis, (...) las variedades y las diversidades urbanas vienen acompafiadas de 
repeticiones mecdnicas; la autonomia permitida viene acompafiada del gregarismo 
impuesto; el bienestar viene acompafiado de la fatiga; los beneficios de ta 
individualizacién vienen acompafiados de los perjuicios de la atomizacién de ta 
soledad; ...”. 
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El sentimiento de desterritorializacién adquiere otra dimensién en la 

remembranza que hace Suzanne de este lugar. Sus afectos infantiles 

entrecortados por las mudanzas, las ausencias y preocupaciones de su 

padre, la falta de presencia de una madre, siempre presente pero 

eternamente invadida por sus tareas caseras, la constante preocupacién 

de un hermano mayor por adquirir dinero y prestigio, se quedaron 

momentdneamente suspendidos. En Nesles, en casa de Philippe, tuvo la 

sensaci6n de haber hecho un viaje a un pasado no muy lejano, pero que 

le habia hecho falta en su imaginario. Alli encontré todo lo que ella 

deseaba y sofiaba como lugar encantado; misica, teatro, paseos, aire 

fresco, el olor del campo, y por encima de todo la despreocupacién y el 

refugio de un mundo que la agredia, el mundo citadino de la era 

moderna, con sus ineluctables exigencias y su inconmensurable espacio 

sin sentido. 

No se debe olvidar que la socialidad en los diversos aspectos tiene 

tanto una dimensién espacial como temporal en la cual se expresa. Como 

dice Maffesoli!64, el hedonismo de todos los dias necesita un territorio en 

el cual poder desarrollarse. Sin lugar a dudas, el espacio moldea las 

costumbres y usos cotidianos, alrededor de los cuales se estructura la 

comunidad. Los suefios y las representaciones de cada uno de sus 

miembros tienen unas raices, cuya principal fuente es el hogar de 

infancia. Ese lugar especial esta determinado, recordado, representado 

por olores, ruidos, sentimientos de todo orden positivos o negativos, que 

lo convierten en un territorio diferente del vecino, del barrio o de la 

ciudad. La familia es asi un valor ligado a un territorio en el que se 

  

164 Michel Maffesoli, La conquéte du présent, pag. 61.
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forjan las identidades, se transmiten los valores y los usos. Todavia en 

esa época de entre guerras, las familias tenfan lazos con su lugar de 

origen, en el campo. Allf se iba en busca de las historias pasadas, de otro 

tiempo, de raices, de huellas de sus antepasados; siempre rastreando una 

pertenencia. El afecto que se le tiene a un territorio es una manera de 

sobrellevar el presente. Los pequefios gestos de la vida cotidiana son los 

que materializan la existencia. Esa es la sensaci6n de Suzanne en ese 

viaje hacia una cultura de sus antepasados. También es la de Laurent 

cuando rememora las casas de su infancia. 

Es por ello que la modernidad tuvo tanta dificultad en crear ciudades 

hechas de la nada, donde sus habitantes perdieron poco a poco, sus 

rasgos iniciales, sus viejas identidades y sus recuerdos. En las ciudades 

modernas lo que prevalece en lugar de los afectos, es la pulcritud y 

eficacia con que se representan los papeles que cada uno desempefia en 

la sociedad. Cémo dejar de lado el agotamiento de las tensas jornadas de 

trabajo, el agobio de los largos trayectos, la fatiga de la mirada que se 

detiene momenténeamente abarrotada de imagenes sin ninguna 

aparente  relacién. Es el efecto de la desterritorializacién, del 

empobrecimiento afectivo de muchos individuos, pese a la infinidad de 

comodidades que la vida moderna puede ofrecer a sus habitantes.
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1.2.2, EL DESARRAIGO DE LOS SUBURBIOS, 
LA ENFERMEDAD Y LA HIGIENE 

| , 1 “Voyage au bout de la nuit’? de Céline, su personaje principal, 

Ferdinand, introduce al lector en un sociotexto que se cruza en distintas 

formas con el discurso social de unos suburbios, en donde cundié ante 

todo la zozobra y el abandono, al termino de la Gran Guerra. Pero, su 

relato comienza durante la Guerra misma, cuando fue herido y 

trasladado, como todos los heridos, al hospital militar “Val-de-Grdce” .'65 

Cada vez que rememoraba esta época, las impresiones, que més 

fuertemente, recordaba eran las de negligencia y abandono del hospital. 

En la guerra se moria en el campo de batalla por un balazo, y en el 

hospital por un error administrativo. El ambiente general que el 

personaje describe, era mds bien el del descuido, la falta de higiene y la 

suciedad. 

Una vez recuperado de su herida, Ferdinand conocié a una enfermera 

que habia Ilegado de Estados Unidos -Lola-, de las muchas que en la 

época habia decidido hacer el viaje hasta Francia, con “el noble propdésito 

de ayudar a los Franceses”. La jévenes americanas atrafan por sus 

uniformes!®, su buen estado fisico, su desenvoltura  y porque posefan 

  

165 Localizado en el quinto distrito, en la calle Saint-Jacques, en el Barrio 
Latino. 

166 Louis-Ferdinand Destouches, Voyage au bout de la nuit, pég. 49. “..todo el 
mundo en Paris queria tener un uniforme (en esa época). Los tnicos que no tenian 
eran los asesinos y los espfas, y esos eran todos iguales. Lola tenia el suyo, un 
verdadero uniforme oficial bien bonito, todo bordado de pequefias cruces rojas, en 
las mangas, en la boina de policia, coquetamente puesta de través sobre su pelo 
ondulado. Habia venido a ayudarnos a salvar a Francia, asi le habia dicho al 
director del hotel, en la medida de sus capacidades, pero con todo corazén!”. 
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dolares. Ferdinand se enamoré y mantuvieron una relacidn amorosa 

durante algin tiempo, hasta que ella decidiéd regresar a Estados Unidos. 

El personaje de Lola alude, a través de miltiples indicios del co-texto, a 

la importancia que la cultura americana tuvo en aquellos afios en 

Francia. Estados Unidos fue para muchos Franceses, en esos afios de 

destrucci6n y de crisis econémica, un simbolo de grandeza y de 

superioridad tanto cultural como econémica. El personaje de Ferdinand 

invoca, durante un largo pasaje de la novela, esa admiracién por la 

riqueza, el progreso y la libertad; valores, que por lo demas, escaseaban 

en esos afos en los pafses Europeos. Luego de su recuperacidon, 

Ferdinand decidié partir para Africa con el objetivo de buscar fortuna. 

El personaje encarna también la ilusién que muchos Franceses tuvieron 

entonces al expatriarse, buscando nuevas oportunidades y sobretodo 

riquezas. Africa representaba en el discurso social algo diferente, la 

posibilidad de alejarse de la escasez y la destruccién, y al mismo tiempo 

la esperanza de encontrar fortuna. 

Sin embargo en el sociotexto de la novela el personaje se enferma y 

fracasa en Africa, por lo que decide embarcarse para Estados Unidos, 

con la excusa de buscar a Lola. Cuando el barco se encontré frente a 

Nueva York, llegando a la estatua de la Libertad, su sensacién fue la de 

ver una ciudad de pié!6?, a diferencia de las Europeas que eran 

horizontalmente acostadas. En Estados Unidos descubrié el poder de los 

bancos y del dinero; también la indiferencia de la masa que se 

  

'67 Ibid, pdg. 185. “Imaginense Uds. que la ciudad estaba parada, 
completamente derecha. Nueva York es una ciudad parada. Ya habia visto 
evidentemente ciudades. Pero, en mi pais, las ciudades son acostadas, al borde del 
mar oen las orillas de tos rios, se alargan sobre el paisaje, esperan et viajante, 
mientras que en América no se pasmaban, se mantenian bien rigidas...”.
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desplazaba de un lugar a otro por lujosas avenidas. El autor describe 

todo este ambiente de opulencia, de riqueza y de masificacién, a través 

de una serie de iconos de vastedad y resplandor, agitacién y apremio, 

impasibilidad e indiferencia. Al cabo de un reconocimiento furtivo de la 

gran ciudad en medio de sentimientos confusos de admiracién y 

extrafieza encontré a su amiga y pudo darse cuenta de su verdadera 

realidad. Lola, la Estadounidense, que habia ido a Francia como 

voluntaria para salvar la libertad y la democracia, era una persona 

comin y corriente que vivia mediocremente de sus amores. Al 

decepcionase de la falsa imagen de prosperidad y acomodo que le habia 

brindado Lola en Paris, se vio abocado a buscar un empleo y 

experiment6 lo que significaba el trabajo en cadena en una fabrica de la 

Ford, en Chicago. Una vez que el “suefio americano” terminéd de 

desencantarlo decidié6 regresar a Francia y terminar sus estudios de 

medicina, que habia comenzado antes de la Guerra. Después de haber 

obtenido el diploma decidié entonces instalarse como médico general en 

uno de los suburbios de Paris. 

La Garenne-Rancy'®8, segin el sociotexto de la novela, se encuentra a 

la salida de Paris, después la puerta de Brancion'®. Alli instalé, 

Ferdinand, su placa como médico, en la puerta del inmueble en el cual se 

aloj6. La gente llegé entonces a mirar con curiosidad, y preguntaron al 

Comisario si el diploma era el de un verdadero médico, pues los vecinos 

del lugar estaban muy poco acostumbrados a tener un médico 

168 La Garenne-Rancy es un lugar figtivo, aunque se puede asociar con 
Clichy-la-Garenne que existe y que se puede identificar por el nombre de las calles 
que enumera Ferdinand en sus recorridos, como !a avenida que remonta el barrio 
de Batignolles, que se encuentra efectivamente del lado de la Plaza de Clichy que 
Ferdinand describe con jujo de detalles. 

169 Se encuentra, en realidad, al otro extremo de Clichy. 
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diplomado. Desde los primeros dias los rumores cundieron; y, la mayoria 

de las gentes del barrio estuvieron de acuerdo en afirmar que no podria 

ganarse su vida, pues en esos tiempos los habitantes de los suburbios no 

ganaban lo suficiente para pagarse los cuidados de un médico 

diplomado. 

Todo el mundo tosia alrededor del joven médico, debido a la 

atmésfera viciada que se respiraba en los alrededores, al humo y al 

hollin que dejaban escapar a bocanadas, las negras chimeneas de las 

fabricas cercanas!?9, “En los suburbios las casas eran tan feas -decia 

Ferdinand- que ni siquiera se podia reconocer la propia. Cuando se vivia 

allt, en Rancy, la gente no se percataba que se habia vuelto obscura y 

triste. Con tanta penuria, dificultades y miseria, a la gente no le daban ni 

ganas de hacer gastos. A fuerza de ahorrar todo el tiempo en todo, se 

perdia las ganas de cualquier cosa”'7!, Ferdinand se fue poco a poco 

sumergiendo en ese infortunio general que caracterizaba los arrabales 

parisinos de esos afios de la época de entre-guerras. Durante meses el 

joven médico tuvo que pedir prestado para sobrevivir, en medio de 

tanta miseria. 

Todas las mafianas las gentes se levantaban con el dnimo de sacudir el 

polvo que las chimeneas de las fdbricas echaban encima de sus casas. 

170. Berstein y P. Milza, Op. cit., pégs. 426-427. “el periodo que siguié a la 
Primera Guerra estuvo marcado por una deterioracién sensible del modo de vida de 
los obreros, rechazados por el desarrollo urbano, el alza de los precios de los 
terrenos y la llegada en masa de trabajadores del campo. Es la época del 
crecimiento salvaje de los suburbios: universo de ‘casuchas’ construidas 
velozmente en medio de zonas industriales Ilenas de humo, sin ninguna 
planificacién urbanistica, sin que hubiera ni acueducto, ni medios de transporte 
ni escuelas”. 

'71 Louis-Ferdinand Destouches, Voyage au bout dela nuit, pags. 241-242. 
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Eran toneladas de polvo que caian de todas partes. La gente sacudia sus 

tapetes y cobijas por las ventanas, con el inconveniente de que entonces 

se acumulaba en las ventanas de los pisos inferiores, junto con el del dia 

anterior. Uno de sus pacientes, -Bébert, un nifio de siete afios-, que vivia 

en una planta baja sufria de esta situacién; Ferdinand cuenta que, “.. se 

tragaba todo el polvo de los pisos superiores”'72, Sin embargo de cuando 

en vez, llegaba al piso alguno que otro rayo de sol, pero como en el 

interior de las Iglesias, pdlido y desvanecido. Otra de las plagas de los 

suburbios eran los piojos, todos se rascaban casi permanentemente; y, 

Ferdinand no habia podido escapar tampoco a esta enfermedad. Narra 

asi esta desventura: “Saltaban con gran agilidad de los abrigos de los 

otros a los propios, porque era el lugar mds cédlido durante los meses 

frios de invierno, cuando se multiplicaban”'73. 

El personaje refiere que entre la calle Ventru y la Plaza Lénine'74 sélo 

quedaban edificios para la renta. Los urbanistas -relata Ferdinand- se 

habian tomado todo to que quedaba de campo construyendo un sin 

numero de _ habitaciones, todas iguales, sin ninguna comodidad ni 

encanto; que aparecian como —_ abandonadas por encontrarse 

desocupadas!?5. Entre las construccién atin quedaban algunas casas de 

172 Ibid, pag 242. 
'73 Ibid 
‘74 Probablemente hace referencia a la calle de Leningrado, que termina en ta 

Plaza de Clichy, en el octavo distrito, al norte de Paris. 
175° Dominique Borne y Henri Dubief, La crise des années 30, pégs. 230-231. En 

los afios 30 “La ciudad terminaba un ciclo. Un ciclo econédmico primero. El tiempo’ 
de la industria basada en el carbén y en la empresa textil se acabaron. En fos 
suburbios de Paris, (...), comenzé a verse una nueva forma de industrializacion 
basuda en el consumo. La ciudad terminé también su ciclo monumental: del 
Segundo Imperio a la Belle Epoque, se doté de todos los palacios de justicia, bolsas de 
comercio, estaciones, teatros que le eran necesarios. Las plazas fueron equipadas 
de estatuas, (necesarias ala memoria de los estados). La ciudad de Haussmann se 
adapt6 para acoger la circulacién de los carros.(...). Fue también en la ciudad 
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campo que se resistfan a la irreverencia de los edificios mal construidos, 

estrechos, faltos de luz y himedos!76. “Los espacios eran tan estrechos - 

evoca Ferdinand- que todos los olores se mezclaban, el de la comida, el 

del humo dé las industrias y el de los bafios”'77. Muchos de los suburbios 

de Paris no gozaban de las mds minimas comodidades; las habitaciones, 

en el caso de que hubiera mds de una, faltaban de ventilacién y de 

luz!78, 

Sin embargo la gente muchas veces ni se quejaba pues para obtener 

un sitio propio para vivir habian tenido que trabajar durante la vida 

entera!79, Era el caso de la familia Henrouille, en la novela de Céline 

“Voyage au bout de la nuit’. “Desde antes del matrimonio -cuenta 

Ferdinand- la pareja habia pensado en comprarse una casa..."'89, para lo 

  

estancada y conflictiva de los afios de 1930 donde se expandieron los transportes 
publicos, la publicidad, la construccién de salas de cines, la multiplicacién de los 
empleados, donde aparecieron los ejecutivos, donde se desarrollé la recreacion de 
las masas. (...) 

La realidad vivida de las ciudades de los afios treinta fue el amontonamiento 
en inmuebles avejentados, sin ninguna comodidad, y el desarrollo andrquico de los 
suburbios”. 

176 Le Corbusier, Urbanisme, pdg.24. “Digamos desde ahora que desde hace cien 
afios, sumergidos en la gran ciudad por una especie de invasién  sdbita, 
incoherente, precipitada, imprevista y avasalladora, (...) no hemos abandonado sin 
reaccionar. Y el] caos se ha instalado con sus consecuencias fatales. La gran ciudad, 
fendmeno de fuerza en movimiento, es hoy en dia una catdstrofe amenazadora, por 
no haber sido animada de un espiritu de geometria”. 

'77 Louis-Ferdinand Destouches, Qp.cit, pag. 247. 
178 Philippe Ariés y Georges Duby, Op. cit., pégs. 67-68. “La unica evolucién 

importante fue la distribucién de la electricidad: en 1939 Negdé a todos los pueblos y 
ciudades, y la instalaron en la mayoria de tos inmuebles. (Como en muchos otros 
sitios) En Rouen, ...., la mayoria de los inmuebles no tenia agua. (...). Las 
instalactones sanitarias era mds que rudimentarias. No habia agua corriente, ni 
Siquiera una Ilave de agua fria en el lavadero. No habia w.c. en las viviendas. No 
habia calefaccién ....”. 

179 Max Horkheimer, Teoria Critica, pag. 118. “Las diferencias en cuanto a la 
propiedad constituyen el hecho social cuyo reconocimiento como algo natural 
sanciona de la manera més directa las relaciones de dependencia existente. El que 
es pobre debe trabajar duramente para poder vivir y hasta sentir este trabajo como 
un gran beneficio ...” 

'80 Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit., pég. 248.
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cual se habfan privado de todo. Cuando se instalaron a vivir alli - 

recordaba la sefiora Henrouille-,”... no podian llegar sino con zuecos pues 

los caminos eran sélo barrizales”'!8!, Para entonces, el sefior Henrouille 

envejecfa y enfermaba con facilidad. Las paredes de la casa, cuando los 

edificios atin no proliferaban por esos lares, permanecfan secas, pues el 

aire entraba y revoloteaba en los alrededores. Pero los afios de entre- 

guerras, trajeron el auge de la construccién barata, accesible a los 

desplazados de Paris y de la Guerra, y la casa habia quedado 

emparedada en medio de edificios, sin poder respirar otra cosa que la 

humedad. 

El] sociotexto refiere una situacién de abandono y desesperanza, que se 

vivid en ciertas zonas de los suburbios de Paris en esos afios, a través de 

una serie de iconos como la suciedad y el polvo, la estrechez y el 

hacinamiento, la enfermedad y la frustracién. El discurso social de la 

época da cuenta, a su vez, de los atropellos en que incurrieron los 

especuladores de la industria de la vivienda, tanto contra al paisaje 

como contra los seres humanos, debido su avidez por las ganancias. Las 

viviendas se construyeron sin ninguna planificacién, y los usureros se 

aprovecharon de las gentes que necesitaban alojamiento, sea haber sido 

desplazados de sus habitaciones en Paris, debido a las transformaciones 

urbanisticas, sea que llegaban del campo para instalarse en Paris, 

buscando un trabajo. Por otra parte, la especulacién que sobrevino con el 

consumo y la metamorfosis de los deseos en necesidades, propicié el 

imperativo de tener una casa, pero ésta no necesariamente facilitaba el 

  

(81 Ibid, pags. 247-250.



  

-122- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Desterritorializacion 

  

confort y las comodidades que predicaban los promotores de_ los 

beneficios de la era moderna para todos!8?, 

En el relato de la novela, el sociotexto se desplaza hacia otro aspecto 

del sentimiento de desterritorializaci6n, y la narraci6n de Ferdinand 

prosigue con la preocupacién de la sefiora Henrouille por su hijo nico, 

que trabajaba en el comercio, el cual no representaba ninguna seguridad, 

ya que con cualquier revés podian perder todos los ahorros de su vida. 

“Ellos que habian rechazado durante todas sus vidas recurrir a un 

préstamo -refiere la sefiora Henrouille-, pensando en preservarle una 

herencia a su hijo”'83. Pero los tiempos habfan cambiado. La época en 

que se pasaba toda la vida trabajando para poseer una vivienda o una 

promocién social habia quedado atrds: con los buenos augurios de ta 

liberalizacién, del desarrollo industrial, que parecia no tener ningtn 

limite. la promocié6n masiva de la vivienda para “todos”, y las 

posibilidades que en los primeros tiempos ofrecié el comercio, mucha 

gente, decidi6 endeudarse. Los suefios de mejorar y tener algo propio, 

hacfan sentir a la gente libre, duefia de su propio destino, cuando en 

realidad vivian dependientes de los caprichos de un patrén, o de las 

tendencias del mercado, de los cambios  técnicos, y de las 

transformaciones comerciales, que llevaron a muchos comerciantes a la 

quiebra, durante la época de entre guerras!84, 

182 Max Horkheimer y Theodor Adorno, Dialéctica del Iluminismo, pag. 146. “... 
los proyectos urbanisticos que deberfan perpetuar en pequefias habitaciones 
higiénicas, al individuo como ser independiente, lo someten aun mds radicalmente 
a su antitesis, al poder total del capital”. 

'83 Louis-Ferdinand Destouches, Qp.cit., pag. 249. 
184 Max Horkheimer, Op. cit., pag. 117. “Incluso jas relaciones profesionales y 

privadas entre los hombres, al parecer sujetas a una legalidad que les seria propta, 
estan determinadas por el tipo de dependencia, fundado en el modo de produccién, 
y que se expresa directamente en el ser de las clases sociales. Su producto es et 

 



  

- 123- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Parts de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Desterritorializacion 

  

El sociotexto prosigue con la descripcién de la situacién del joven 

médico, Ferdinand, que empeoraba de dia en dia. Los pocos pacientes 

que tenfa si acaso le pagaban, lo hacfan en especie; una costumbre que 

sobrevivid, entre los sectores mds desfavorecidos, ante la necesidad yla 

falta de recursos, como vestigio de épocas rurales. Debido a esta 

situacién de precariedad tuvo que ir deshaciéndose de sus exiguas 

adquisiciones, que en un principio habia hecho: el bufete, la bicicleta y el 

graméfono, que le proporcionaban una escasa comodidad. La gente 

consternada no dejaba de inquietarse, pues la idea general era que un 

buen médico debfa mantener una situacién aparente de superioridad. 

Durante el invierno y a fuerza de privarse de sus pertenencias 

materiales primero y luego de una buena alimentacién, Ferdinand 

tomaba también la apariencia de un tuberculoso como sus pacientes. 

Comenz6 a perder autoridad sobre ellos, pues a fin de cuentas, vivia y 

sufria de los mismas privaciones y males. Habia Ilegado a ser médico por 

un concurso de circunstancias de la vida, unas més casuales que otras!§5, 

  

individuo que se siente libre, pero que reconoce como inalterables los hechos 
socialmente condicionados y persigue sus propios intereses sobre la base de la 
realidad dada. Antes de que la burguesia obtuviese participacién en el poder 
politico, en este modo de pensar figuraban en primer plano la libertad y la 
confianza en la propia razén, a partir de las cuales el Estado y la moral se debfan 
construir del mismo modo como los proyectos matematicos. Bajo la dominacién 
misma de la burguesia, en el liberalismo, este rasgo racionalista retrocede ante el 
Tasgo  empirista”. 

185 Max Horkheimer, Op. cit., pag. 119. “La jerarquia en esta sociedad, que se 
reproduce de tal forma, no es reconocida expresamente como justa; aunque si se la 
reconoce como necesaria y, por lo tanto, en definitiva como justa. Es una autoridad 
sin espirity  y. al mismo tiempo, aparentemente  racional. La fe ingenua en ella se 
expresa en la representacién de un dios sabio, cuyos caminos son maravillosos y 
oscuros. (...)Pero esta autoridad, esa dependencia a la que se presta asentimienta, 
no solo estd contenida en la religién sino también en todas las representaciones 
artisticas o cotidianas de los hombres. Hasta la pura autoridad objetiva, por ejemplo, 
el puro saber de un médico, es victima de ella. La suerte que él tuvo -a causa de una 
serie de constelaciones accidentales- de poder instruirse y de alcanzar influencia 
aparece. ante él mismo y ante sus parientes, como el resultado de un talento yun 
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El hecho de haber obtenido ese titulo le habia procurado cierta 

prestancia, més de orden moral que econdémico; pero, el verse reducido a 

las mismas penurias que sus pacientes, ese valor de autoridad que le 

habia otorgado un diploma, se esfumd por completo. El efecto de 

desterritorializacié6n se produce aqui, en la medida en que el joven 

médico pierde cualquier posibilidad de ejercer su profesién ante el 

desasosiego, la desventura de la masa de gentes sin recursos que lo 

rodean. Por lo demas, Ferdinand representa en tanto que médico sin 

recursos, una nueva generacién que no tuvo que presentar sus titulos de 

nobleza o sus créditos burgueses para poder estudiar u ejercer esa 

profesion, como fue en épocas anteriores. Sin embargo, el hecho de ser 

una persona sin caudal, no le permitid instalarse en condiciones 

propicias para ejercer su profesidn: cuya simbologia continuaba aferrada 

a practicas inaccesibles para una gran mayoria de desposeidos. 

Desde el estudio en el que vivia Ferdinand, escuchaba todos los ruidos 

y refriegas que tenian lugar en el vecindario. Los sonidos mas singulares 

eran los que provenian de los patios interiores. En estos lugares se 

arrojaba todo lo que no servia, fuera sentimientos u de odios o basura. 

“ Allf se escuchaban todos los gritos -segtin relata Ferdinand-, las 

Hamadas de las veinte casas de alrededor, hasta los graznidos de los 

pdjaros que los conserjes abandonaban durante el invierno, cerca de los 

bates alineados al fondo del patio, en la sombra, con sus puertas 

siempre entreabiertas, vacilantes y rotas”'86, Las cuatro paredes del 

  

valor humano  superiores; es decir, como una propiedad natural y no como una 
propiedad socialmente condicionada. Esta conciencia se expresa con tanto mayor 
fuerza cuanto menos puede ofrecerle al paciente, a causa de su posicidn, de su 
fortuna o hasta por el cardcter poco interesante de su enfermedad”, 

'86  Louis-Ferdinand Destouches, Qp,cit.. pag. 265. 
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patio enmarcaban el diario escenario de las peleas de parejas que no 

podian soportarse, o de las comadres celosas o envidiosas por cualquier 

cosa. Todos participaban en esta representacién diaria; los gritos, los 

reclamos, las venganzas se sazonaban y se servian en estos ligubres 

recintos interiores!8?, La mayoria de las veces el patio no ofrecia a la 

vista y al ofdo de sus habitantes que cosas odiosas, en particular durante 

el verano, cuando se abrian las ventanas y salian lo olores, los reclamos, 

las amenazas, los golpes, las caidas y las injurias, y la ropa que pretendia 

secarse de una ventana a otra. El espacio privado que fue otra de las 

“ventajas” que difundié la modernidad, fue en principio, prerrogativa de 

los mds “acomodados”. Entre los sectores populares lo més comin fue el 

hacinamiento en mintisculos espacios, en los cuales realmente no existia 

ninguna privacidad!88, 

La promiscuidad en espacios tan reducidos incémodos y malsanos 

atraia todo tipo de rencillas entre sus habitantes. Quienes mAs 

manifestaban su malestar eran las mujeres que permanecian el dia 

entero entre la humedad y la enfermedad, las vecinas fisgonas e 

intrigantes. Las gentes que migraron del campo pensaron en obtener una 

mejoria en sus medios de vida, la ilusi6n de un trabajo y la apariencia de 

  

'87 Philippe Ariés y Georges Duby, Qp.cit., pags. 72-73. El espacio privado era 
el privilegio de la burguesia. En los medios populares ese espacio. era 
permanentemente cuestionado. Realmente el espacio del cual se disponia para 
vivir, era tan reducido y rudimentario que todo se escuchaba, se sentia y se olia. 
“No habia medio de aislarse. Padres e hijos vivian unos sobre otros en todos los 
actos de la vida diaria. E] bafio se tomaba ante la mirada de los otros...”, , 

'88 Jocelyne Bonnet, Hygiéne corporelle, en: Histoire des moeurs, Vol. I. pag. 
642. “El cambio de higiene en los tiempos modernos estuvo figado ala voluntad de 
los gobiernos de aplicar los descubrimientos cientificos para remediar las dificiles 
condiciones sanitarias de los espacios urbanizados. La extensién de la redes de 
agua, medida adjunta a la construccién de viviendas que tuvieran letrinas y bafios 
privados, correspondié a una actividad politica. Esta politica se continuéd a nivel de 
la educacién con la intensificacién de la educacién sobre 1a higiene moderna”. 
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una estabilidad; pero, realmente perdieron el espacio amplio y soleado y 

el aire puro de los campos, sus tradiciones y valores. El aprendizaje de la 

vida diaria, en medio de las dificultades y en particular de la 

enfermedad, fue arduo y lento; y, en esos afios de entre-guerras muchas 

gentes, en Paris, padecieron del auge de una modernidad, que no le 

aport6 sino sus contradicciones y sus falsas esperanzas. Entre la 

liberalizaci6n de una economia de consumo masivo y la engafiosa 

racionalidad de las relaciones sociales, debido a nuevas formas de 

acceder al mercado de trabajo y de producir, muchas de esas personas 

que forjaron todas sus esperanzas en el nuevo siglo, y su “perpetuo” 

desarrollo, perdieron no sdlo sus ahorros sino también sus ilusiones. 

Le enfermedad devasto familias y se Ilevé las mas tiernas esperanzas, 

el sociotexto de la novela recrea un imagen significativa de este 

sentimiento de impotencia, que cundia en medio de discurso social de 

frustraciones y desolacién. Ferdinand, el personajes de la novela 

“Voyage au bout de la nuit”, rememora cémo Bébert -un nifio de 

siete afios- que vivia con sus padres en una planta baja, donde tes 

Ilegaba todo el polvo que los otros sacudfan, comenzé a enfermarse 

seriamente. “Fue después de Pascua -precisa Ferdinand-, cuando los 

vientos comenzaron a levantarse y transportar todo el hollin de las 

fabricas, que formaba sobre Rancy, una espesa capa que no dejaba filtrar 

los rayos solares”'89, Ninguna medicina le hacia efecto. Ferdinand sin 

embargo, puso todo de su parte para curarlo; consultaba a sus colegas, a 

quienes llamaba desde el teléfono del bar del barrio; pasaba dias enteros 

en la biblioteca consultando libros, diccionarios, manuales y periddicos 

  

189 Louis-Ferdinand Destouches.Op.cit,, pag. 276. 
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sobre los Ultimos avances de la medicina, y las disposiciones en materia 

de higiene!9, 

Por Ultimo decidid ir al Instituto Bioduret!®!, que quedaba del otro 

lado de Paris, cerca de La Villete!®?, a preguntar que recomendaban 

sobre la tifoidea. Ferdinand recuerda que Ileg6 al Instituto y lo hicieron 

esperar durante horas primero, luego lo pasearon por todos los jardines 

buscando un cientifico. “No habia nadie en esos laboratorios -cuenta el 

personaje-, sdlo objetos tirados de cualquier modo por todas partes; un 

gran desorden reinaba en la casa de los cientificos: pequefios caddveres 

de animales sin tripas, colillas de cigarrillos por todas partes, bombonas 

de gas, jaulas llenas de ratones ahogdndose, taburetes averiados, muchos 

libros empolvados”'%3. Ferdinand termin6é recorriendo los sétanos, donde 

se encontraba el caddver de Joseph Bioduret!®4 que habia originado que 

miles de jévenes se interesaran en la ciencia, la investigacién y la 

medicina desde medio siglo atrds. 

190 Theodore Zeldin, Op. cit., pag. 1118. “La higiene fue impuesta por decretos 
administrativos, no fue adoptada voluntariamente; y esta reglamentacién fue uno 
de los mejores recursos del crecimiento uniforme de los planes de habitacién. (...) 
El factor determinante de esta reglamentacién fue la teoria de los gérmenes, que 
introdujo nuevos tabtes entre los que se podfa tocar y lo que era peligroso. Esta 
teorfa fue tan bien recibida que un individualismo creciente trajo consigo que las 
gentes guardaran prudentemente sus distancias. (...) El criterio oficial en 1911 
disponia que cada uno debia disponer de una pieza”. : 

191 Puede tratarse del Hospital Hérold. Aunque en esta elaboraciédn, el autor 
mezcla en beneficio de la creatividad, aspectos de que lo que es el Instituto Pasteur. 

192 Actual ciudadela de la ciencia. Al noreste de Paris, cerca de la Puerta de La 
Villete. 

193° Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit., pag. 279. 
194 El escritor, a través del narrador Ferdinand, critica de manera velada, pero 

muy fuerte, el famoso Instituto Pasteur. Efectivamente, la tumba del gran 
cientifico se encuentra en efecto en el sétano de dicho Instituto, a pesar de que el 
verdadero no se situé en La Villette. 
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Por fin al final de la mafiana -rememora Ferdinand- los joévenes 

investigadores fueron llegando, con provisiones del mercado que 

quedaba al lado del Instituto. “El investigador metddico desde que 

llegaba -comenta el personaje de Ferdinand con cierta causticidad-, iba a 

inclinarse sobre su conejillo de experimentacidn con las tripas biliosas 

derramadas por fuera. Cuando el olor se volvia verdaderamente 

insoportable se sacrificaba otra presa, pero no antes, debido a los 

ahorros que el Profesor Jaunisset, secretario del memorable Instituto, 

tenia que hacer en esos tiempos.”'95 Una vez terminado el ritual 

cotidiano de estar inclinados escarbando en las tripas de sus conejillos 

de indias, los cientificos se abandonaban al segundo acto -segin el 

personaje-, que marcaba la vida diaria de los investigadores, el 

cigarrillo. Con esto también se pretendia  neutralizar los olores 

frecuentemente insoportables que reinaban en ese ambiente 

irrespirable. Toda esta puesta en escena servia también para justificar e 

impresionar a sus mismos colegas y a los ne6fitos de la importancia de 

Su trabajo e investigaciones!%6, En medio de los investigadores se 

afirmaba que un verdadero cientifico tomaba aproximadamente veinte 

  

195° Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit., pag. 280. 
196 Max Horkheimer, Op. cit. pags. 16-17. “... la ciencia de las décadas de 

preguerra exhibe una serie de fallas, pero estas no residen en la exageracion de la 
racionalidad sino en su estrechamiento, el cual se halla condicionado por la 
creciente solidificacién de las relaciones sociales. La tarea de registrar hechos sin 
preocuparse por consideraciones extracientificas, y de verificar las regularidades 
gue existen entre ellos, habfa sido originariamente formulada como una meta 
parcial del proceso de emancipacién burguesa, que entraba en confrontacién 
critica con los obstaculos escoldsticos que impedian la investigacién. Pero en la 
segunda mitad del siglo XIX esta definicién ya habia perdido su sentido progresista 
y aparecio, por el contrario. como restriccién de la actividad cientifica a registrar, 
clasificar y generalizar fenémenos sin preocuparse por distinguir ‘lo indiferente, 
de lo esencial. En la medida en que la lucha por una sociedad mejor, dominante atin 
en la flustracién, fue reemplazada por el intento de justificar el cardcter eterno de 
la situacién presente, sobrevino en la ciencia un momento de inhibicién y 
desorganizaci6n”. 
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afios para efectuar un real descubrimiento, que consistia en convencer a 

sus compaferos con la mayor frialdad posible, de la importancia y 

originalidad de su hallazgo. Muchos de los Ilamados “cientificos”, de la 

época, trabajaban en un dmbito también reducido y contrario a las leyes 

que pretendfan imponer, comenzando por respetar la higiene y la 

limpieza adecuadas, que ellos preconizaban para la vida de todos. El 

marco en que trabajaban los cientificos en general, en aquella época de 

la segunda preguerra, era todavia precario, y muchas veces sin nexo 

alguno con la sociedad en la que vivian. Asi, el sello de racionalidad que 

todas las caracteristicas de la era moderna, pretendia imprimirle a las 

nuevas relaciones sociales, no habia representado sino una ilusién. 

Realmente, la masificacién vivida en esos afios de entre-guerras, junto 

con la crisis econémica y las tensiones sociales y politicas, redujeron 

cualquier proyecto de equilibrio de las relaciones sociales, en términos 

de intercambios dichos “racionales”, como dirfa Weber; y la ciencia no 

fue en este caso una excepcidn.!97 

Volviendo al sociotexto de la novela, Ferdinand logr6é por fin encontrar 

a su cientifico llamado Parapine, para preguntarle sobre la enfermedad 

que estaba acabando con la vida de un nifio en los suburbios. Fl 

mencionado Profesor era reconocido -Supuestamente- por sus 

investigaciones y hallazgos sobre todo lo relacionado con las 

  

197 Jiirgen Habermas, La technique et la science comme idéologie, pag. 3. “Max 
Weber imtrodujo el concepto de ‘racionalidad’ para caracterizar la forma 
capitalista de la actividad econémica, la forma burguesa de intercambios a nivel del 
derecho privado y la forma burocratica de dominacién. La racionalizacion designa 
ante todo, la extensidn de los dmbitos de la sociedad que estén sometidos a criterios 
de decisién racional. Al mismo tiempo, se asiste a una industrializacién del trabajo 
social. con la consecuencia de que los criterios de la actividad instrumental 
penetran también en los otros dmbitos de la existencia (urbanizaci6n del modo de 
vida, tecnificacién de los intercambios y comunicaciones). Lo que en tos dos casos 
se esté imponiendo, es un tipo de actividad racional con relacién a un fin”.
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enfermedades infecciosas, y particularmente la tifoidea. Su prestigio era 

talo, que, con su edad, habia decidido dedicarse a escribir articulos a cual 

mds incomprensibles, publicados por la prensa especializada, para 

mantener su celebridad. Sabido es que una de las tareas de los 

cientificos es divulgar sus descubrimientos y teorias, con el objeto de 

que sean conocidas por un ptblico, o de ser difundidas en medios 

especializados!%8. Sin embargo, el personaje de la novela no esconde su 

sdtira frente a esta labor de retérica, muchas veces inaccesible para los 

profanos. 

Ferdinand prosigue con su relato contando que al entrar al cubjculo 

“ del Profesor Serge Parapine,  éste estaba escupiendo — saliva 

incesantemente en las cuatro esquinas del laboratorio, con una mueca 

tan asquerosa que daba qué pensar”'!9°, Tenia fama ademds, de no 

afeitarse, de tiritar todo el tiempo y de no quitarse nunca su mugriento 

impermeable. Parapine habia sido profesor de Ferdinand en la Escuela 

de medicina, -sefiala el personaje, a manera de explicacién de la 

admiraci6n que Ferdinand pudo haber sentido por Profesor-, por lo que 

este ultimo esperaba que no lo hubiera olvidado. Pero la decepcién fue 

grande cuando el joven médico percat6é que el sabio no podia ayudarlo a 

salvar el nifio de los Bébert. En sus veinte afios de experiencia y de 

investigacién sobre el tema de la tifoidea, no habia realmente 

  

198 Max Horkheimer, Op. cit. pag. 231. “Para el cientifico, la recepcién, 
transformacién  y racionalizacién del saber factico es su modo peculiar de 
espontaneidad, constituye su actividad tedrica, lo mismo si se trata de una 
exposicién Io mds detatlada posible del material, como en la historia y en las ramas 
descriptivas de otras ciencias particulares. o si, se trata de la recoleccién de datos 
globales y de la extraccién de reglas generales, ...”. 

199 Louis-Ferdinand Destouches,Op. cit, pag. 282. 
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encontrado una respuesta categérica a esta enfermedad. Lo iinico hasta 

ese momento, era la prevencién con una dieta y una higiene rigurosas. 

Cuando regres6 a Rancy ya era bastante tarde para salvar al enfermo. 

Este fracaso significé para él la perdida de su amor propio, de lo cual no 

se recuperarfa. No obstante, el vecindario lo excusaba, manifestdndole su 

reconocimiento por todo el empefio que él habia puesto en salvarlo. Pero 

la realidad era que habia una enorme brecha entre el discurso 

racionalista y cientifico aprendido en la universidad, difundido por sus 

profesores y las certezas de la vida diaria. Las teorfas y las disertaciones 

de la vida moderna, su racionalidad y su instrumentalizacién, realmente 

estaban muy lejos de las urgencias y de las penurias de la mayoria de 

las gentes, que eran los mas necesitados. El sentimiento de 

desterritorializacié6n generado por un discurso ajeno a los espacios mas 

desprovistos, afectaba tanto a cientificos como a posibles beneficiarios. 

Ferdinand pensaba, después de la gran decepcién que le habia 

proporcionado la muerte de Bébert, que cuando no se tenia dinero era 

mejor callarse. Esa experiencia lo habia convencido que era preferible no 

ofrecer, a esos desposeidos, ninguna mejora; ni siquiera en lo relativo a 

Ja salud, que era su profesién. Esta reaccién del joven médico provoco 

entre sus pacientes un sentimiento atin mds profundo de decepcién y 

postergacién, quienes se encontraron sin nadie en quien creer. Ni 

Siquiera podian esperar que en las estaciones més benévolas, al menos 

las enfermedades crénicas se aliviarian. En invierno golpeaba la gripa, 

debido al frio y a la humedad; en primavera y verano la tos avasallaba, 

y las infecciones subyugaban. La frustracién de sus pacientes fue tan 

notable, que el discurso de reconocimiento giré, tornéndose displicente y 
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desconfiado. La muerte de Bébert le habia hecho comprender a 

Ferdinand que solo no podia cambiar todo Io que hacia falta para mitigar 

los sufrimientos de esas gentes. La inexistencia de recursos y la ausencia 

de higiene y sanidad, se erigieron a sus ojos como realidades 

insuperables. 

Sin embargo, habia ciertos dfas en que los atardeceres veraniegos en 

Rancy parecian no haber perdido sus aires campesinos. Algunas puertas 

de los huertos permanecian entreabiertas, dejando apreciar los grandes 

patios vacios. “Una tarde como esa -evoca Ferdinand-, los campesinos se 

habian ido, abandonando sus cultivos y sus casas campestres a la 

invasién imparable y sin sentido de la ciudad. Los huertos que se veian 

en aquella época estaban cubiertos de hidra y de maleza dejando 

entrever apenas algunos rincones de las tejas”?®°, Entonces, -prosigue 

Ferdinand- los habitantes de los suburbios regresan a sus hogares 

cansados, gastados por el trajin de una jornada de repeticiones, de gestos 

incomprensibles y sin fin. 

La uniformizacién del trabajo se unid a la de las viviendas y 

costumbres para’ reafirmar el desarraigo, el sentimiento de 

desterritorializacién que caracterizo esa masa, que a pesar de vivir en la 

“Ciudad de la Luz”, se vio abocada a una vida empajiada por las penurias 

y dificultades. Esa homogeneidad se difunde entre el anonimato de la 

masa, dejado por un vacio de esperanzas y de un majfiana mejor, al 

termino de una jornada muchas veces sin sentido aparente. La 

conformidad de ese individuo desarraigado, sin esperanza de cambio, ni 

de mejora alguna. 

  

200 Ibid, pag. 298.
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Los suburbios de la época de entre-guerras se habian convertido en 

una especie de “no lugares”, en lo que no existfa ningin elemento de 

identificacién. Estos lugares surgidos de la nada, en el apresuramiento de 

una efervescencia de las masas Iegadas de distintos sitios, con historias 

diversas y con un mismo suefio, se convirtid en pesadilla, haciendo 

olvidar las identidades en el trajin del diario vivir20!. Los suburbios se 

caracterizaron por ser espacios malsanos, sin ningtin recuerdo y sin 

ningtin sitio de encuentro més que el bar; sitios de paso, en los que 

proliferaron las casuchas mal olientes, mal construidas: y en los que el 

porvenir de muchos fue mds que incierto. 

  

20t Mare Augé, Hacia una antropologia de los mundos contempordneos, pags. 
146-147. “La ciudad, la gran ciudad. tiene su lugar en la literatura, en la pintura y 
hasta en la musica; es decir, la ciudad es de manera ejemplar objeto de 
representaciones de las que podemos hallar una versién modesta e individual en 
las palabras que suelen decir los habitantes de una ciudad sobre la relacién que 
mantienen con ella, en la historia que los vincula a ella, en los recorridos que 
realizan por ella en intervalos regulares. (...) 

El lugar se definird como lugar de identidad (en el sentido de que cierto 
numero de individuos pueden reconocerse en él y definirse en virtud de él), de 
relacién (en el sentido de que cierto numero de individuos, siempre los mismos, 
pueden entender en él la relacién que los une unos a otros) y de historia (en el 
sentido de que los ocupantes del lugar pueden encontrar en él los diversos trazos de 
antiguos edificios y establecimientos, el signo de una filiaci6n). (..Jel lugar 
simboliza la relacién de cada uno de sus ocupantes consigo mismo, con los demas 
Ocupantes y con su historia comtin. Un espacio en que ni la identidad, ni la 
relacién ni la historia estén simbolizados se definird como un ‘no lugar’, sélo que 
esta definicidn puede también aplicarse a un espacio empirico preciso o a la 
representacién que tiene de ese espacio los que se encuentran en 61”, 

 



  

-134- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Desterritorializacién 

  

1.2.3. LAS NOVEDA DES TECNICA S 
Y LA PERDIDA DEL RECUERDO 

I yos comienzos del siglo XX habrfan estado marcados, como sefialan 

tanto Weber20?, como Habermas?3, por el auge de la “razon 

instrumental”, en beneficio de la técnica y en detrimento de los 

particularismos culturales. Como lo dice Touraine el sistema social, segin 

los términos de la sociologia funcionalista, no responderfa sino a un 

aparato meramente técnico*+, Touraine a diferencia de Horkheimer, 

Habermas y Adorno considera que esa “raz6n instrumental’205 es el 

elemento alrededor del cual gira la modernidad pero no necesariamente 

su principio integrador20%, 

202 ‘Jiirgen Habermas, Op. cit., pég. 19. “Con el concepto de ‘racionalizacién’, 
Max Weber pretendié formular las repercusiones del progreso  cientifico y la 
técnica en el marco institucional de las sociedades comprometidas en un proceso de 
‘modernizacién’. Comparte esta preocupacién con toda la sociologia tradicional. Las 
parejas conceptuales que tematiz6 gravitan alrededor del mismo problema: cémo 
construir un modelo conceptual de tos cambios institucionales impuestos por 1a 
extensidn de su sistemas de actividad racional, con relacién a un fin”. 

703 Ibid, pig. 21. “Por ‘trabajo’ 0 actividad racional con relacién a un fin, 
entiendo sea una actividad instrumental, sea una decisién racional, sea una 
combinacion de los dos. La actividad instrumental obedece a reglas técnicas que se 
fundamentan en un saber empirico. En cada uno de los casos, estas Ultimas 
implican previsiones condicionales sobre hechos observables, tanto fisicos como 
sociales (...) Las conductas de decisién racional se toman segtn estrategias, que se 
basan en un saber analitico”. 

204° Alain Touraine, Critique de la _modernité, pdgs. 172-173. “Lo que Weber 
subrayaba hablando después de Kant, de la separacién de los vatores morales y de 
la raz6n instrumental y evocando la ‘guerra de los dioses’, es también la guerra de 
las empresas y de las naciones. y coexiste con el desarrollo de Jas técnicas. Este es el 
papel positivo de la técnica: proteger contra todos los totalitarismos culturales”. 

705° Ibid, pdg. 172. “La desintegracién y la decadencia de la raz6n objetiva 
conducen a la separacién progresiva de cuatro universos culturales: El Eros, el 
consumo, la empresa y la nacién, pero éstos estén ligados entre sf por la razén 
instrumental, que es mds ctaro denominar, técnica. Lo que es conforme a la visién 
de Weber y de Horkheimer. La razén no es sdlo instrumental; la racionalidad de los 
medios remplaza la racionalidad orientada hacia fines. Lo que define una sociedad 
industrial que otorga un lugar central ala produccidn y a la difusién masiva de 
bienes de equipo y de consumo”. 

206 Habermas Jiirgen. Op. cit., pdg. 88 “Qué se HMamara ‘técnica? el poder 

 



  

-135- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Parts de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Desterritorializacion 

  

La época de entre-guerras estuvo marcada en Francia, y 

Particularmente en Paris, por un incremento masivo, antes no visto, de 

la _utilizacién de objetos electrodomésticos y de  innumerables 

invenciones que afectaron, de distintas maneras, el diario vivir: y que, 

segtin los difusores de la época, mejorarian la cotidianidad de las masas 

recientemente instaladas en los suburbios, y de los trabajadores de las 

fabricas, que apenas si tenfan con que sobrevivir. 

El imaginario del discurso social estuvo fuertemente marcado por una 

preocupacién cotidiana, frente a tanta invencién y tanto aparato 

novedoso. La publicidad, que hasta entonces habia sido un fenémeno 

raro, afluy6 en las paginas de periddicos y semanarios. Muchos de esos 

productos aparecfan incomprensibles y sofisticados207; y ante todo 

inaccesibles a una mayoria. Pero la sociedad de consumo los volveria 

poco a poco indispensables en la vida de cada uno. 

Esta inquietud respecto a las invenciones, y el deseo de muchos de 

incorporarse en investigaciones de tipo cientifico, sea inventando un 

aparato sea experimentando nuevos cultivos en una granja. representé 

en los afios veinte y treinta, la evolucién casi que necesaria del siglo 

precedente. En efecto el siglo XIX estuvo ligado a un imaginario de 

creaciones e invenciones cientificas; asf como de progresos en la ciencia 
  

racionalizado cientificamente, del cual disponemos de procesos objetivados: (...)... 
se entenderd por ‘democracia’ las formas institucionales garantes de una 
comunicaciédn universal y ptblica que se consagra a los problemas prdcticos de 
saber, cémo los hombres pueden y quieren vivir juntos en el marco de condiciones: 
objetivas, determinadas por el poder creciente, del que dispone sobre las cosas”. 

707 Jiirgen Habermas, Qp.cit., pags. 34-35. “... las ciencias experimentales 
modernas se desarrollan (...) en un sistema de referencias metodolégicas que 
reflejan la perspectiva trascendental de una posibilidad de disponer técnicamente 
de cosas. Las ciencias modernas engendran un saber que en su forma misma es un 
saber técnicamente utilizable, a pesar de que en general las posibilidades de 
aplicacién no aparecen sino ulteriormente”.
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médica y hallazgos para prevenir las infecciones y las plagas. Muchos 

fueron los que en esa época quisieron dedicarse a inventar novedosos 

aparatos, a hacer suyas las ltimas  publicaciones sobre los 

descubrimientos médicos o de prevencién de la higiene. 

El texto de las novelas estudiadas, proporciona un imaginario rico en 

iconos e imagenes, relacionados con la doxa de la época: sobre el tema de 

las invenciones, sobre las novedades necesarias para la vida moderna, 

sobre los problemas de adaptacién de esa oleada de técnicas, que desde 

entonces seria imparable, y sobre una mentalidad adn arraigada en los 

valores tradicionales, pero sobre todo sorprendida e incrédula ante tanta 

invencién. 

Este otro aspecto de la desterritorializacién, tiene que ver con las 

transformaciones del espacio, que no fueron pocas, ligadas a los nuevos 

aparatos que debian encontrar un sitio en donde colocarse; y un tiempo 

cotidiano en el que debian ser utilizados; pero también concierne a la 

transformaci6n de una manera de concebir el mundo. Desde entonces la 

vida estaria mds que nunca ligada a los progresas técnicos; a la presencia 

de las innovaciones técnicas en la vida de todos, al punto de volverse tan 

necesarias. que las gentes ya no las perciben. Las gentes se vieron 

abocadas més que nunca, a la necesidad de proyectarse como individuos 

productivos, con un objetivo preciso, en una sociedad cuyo vocabulario y 

necesidades se volvieron cada vez mds, del orden de la raz6n y de la 

técnica. 

Asi, en la novela de Céline “Mort a Crédit’, este sentimiento de 

cambio de mentalidad, frente a los objetos y las invenciones se cristaliza 
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mediante el papel de Ferdinand y sus experiencias, siendo atin 

adolescente. Después de obtener su certificado de primaria, los padres de 

Ferdinand, quisieron encontrarle un lugar de trabajo, para ganarse la 

vida y convertirse en un “joven responsable”, segin el deseo de sus 

padres. Al cabo de varias experiencias decepcionantes, su tio Edouard 

decidi6d tomarlo a su cargo durante un buen tiempo. Este le encontré un 

lugar de trabajo, aparentemente interesante, en la casa del inventor y 

difusor Roger-Marin Courtial des Pereires?08, quien publicaba un 

periédico, el “Génitron“?9, en el que difundia las Ultimas invenciones y 

que era muy apreciado por todos los artesanos e inventores. Una 

preocupaci6n generalizada, en medios interesados en los avances 

técnicos y cientificos de la época, fue la obtencién de una patente?!, que 

significaba una lucha sin cuartel contra los Estadounidenses, quienes 

tenian el control del dinero, y la hegemonia del progreso. 

Courtial des Pereires no paraba nunca de imaginar, concebir y 

plantearse nuevos problemas, para tratar de resolverlos y encontrar una 

708 Este personaje existid realmente, su verdadero nombre era: Henri de 
Graffigny, y sus numerosas publicaciones de divulgacién cientffica, son adn 
reeditadas en una de las colecciones de la conocida editorial Hachette. 

709 El modelo de esta revista fue la de Euréka, que se publicéd durante toda la 
época de entre-guerras, a partir de 1917. Se definia como la revista de las 
invenciones y su relacién con la industria y la vida moderna. 

2710 Agnes Heller, Sociologia de la vida cotidiana, pdgs. 326-327. Décadas antes. 
el saber cientifico que a partir de la era moderna se registraba en patentes, como 
una propiedad que proporciona privilegios y ganancias; pertenecia al dmbito del 
secreto. En cierta forma el conocimiento técnico y cientifico sigue siendo un 
secreto, sino un misterio para una mayoria de no iniciados. Ese conocimiento que 
ahora se consigna en revistas especializadas y cuya propiedad queda registrada en 
una patente, continua sin embargo, teniendo ciertas caracteristicas del secreto. “E} 
secreto es el privilegio de poseer algunos contenidos cognoscitivos cotidianos, es la 
iniciacidn al conocimiento de algin saber cotidiano que no es transmitido 
simplemente de generaci6n en generacidn, sino que, por el contrario, es 
comunicado a personas elegidas segtin determinados criterios. (...) 

La condicién fundamental para que la ciencia llegase a ser tal fue la 
superacién del secreto de las corporaciones y los gremios, fue el derecho de cada 
uno a tener acceso a las nuevas adquisiciones”. 
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respuesta. No dormia, por estar sofiando en otras invenciones, su genio 

no paraba de crear, a pesar de las voces altisonantes que se alzaban por 

todos lados, para protestar por tantas invenciones, muchas de las cuales 

se quedaban sdélo en quimeras, En los ratos mds o menos libres se 

dedicaba a su periddico, el Génitron. Los inventores no cesaban de 

ingeniarse ocurrencias que era necesario publicar inmediatamente, antes 

que otro apareciera con la misma idea?!!, El habia difundido todas las 

novedades siendo periodista: el queso en polvo, el lapisldzuli sintético, el 

pulmén de nitrégeno, el navio flexible, el café crema comprimido hasta 

un muelle kilométrico para remplazar los combustibles. “Ninguna de las 

mds importantes invenciones se ponia en prdctica -cuenta Ferdinand- 

sin que Courtial tuviera ocasién para verificar los mecanismos, probar 

los avances, y sefalar las fallas que pudieran tener’?'2, Era él quien 

finalmente autorizaba la salida al mercando de una invenci6n por medio 

de sus comentarios. Courtial des Pereires, “.. gracias a sus doscientos 

veinte manuales totalmente originales -comenta Ferdinand-, difundidos 

a través del mundo, y a su periddico el Génitron, participaba 

inexorablemente en la difusién y el avance de lo que desde esa época 

comenzaba a llamarse las ciencias aplicadas”2?'3, El discurso  técnico 

comenz6 a difundirse a través de la doxa, de estereotipos, en el 

imaginario de los parisinos. Las ciencias aplicadas inventaban aparatos 

domésticos de todo orden?!4, medicinas, alimentacién, elementos de 

  

tl Dominique Borne y Henri Dubief, Op. cit, pags. 274-275. “El Estado francés 
no se interesd en los cientfficos sino a partir del Frente Popular (1936), cuando se 
convirtié en su mecenas creando el CNRS y ef museo del Hombre un poco mas 
tarde” 

212 Louis-Ferdinand Destouches. Mort a Crédit, pag. 836. 
213 Ibid, pags. 836. 
214 Jéirgen Habermas, Prefacio de la edicién en francés, de Jean-René 

Ladmiral, en Op. cit, pdg. X.“Hay también un acoplamiento de la ciencia y de la 
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higiene; todo lo cual condujo a una “instrumentalizacién” de la vida 

diaria; no sdlo del discurso sino de todos los equipos que tocaba tener 

para afrontar la vida moderna. 

Para divulgar estos descubrimientos cada dfa mds numerosos 

surgieron periddicos, revistas y desplegables, unos mds efimeros que 

otros, que daban cuenta de los Ultimos inventos, y sobre todo iniciaban a 

los nedfitos en las nuevas técnicas y los ponian al dia en la Ultimas 

novedades cientificas. El periéddico de Curtial de Pereires se publicaba 

bajo el emblema de Flammarion?'5, y su fotografia firmada se exhibia en 

Ja puerta de vidrio del almacén, al cual Ferdinand fue a trabajar. Era 

importante tener un sello de reconocimiento, en este caso una celebridad 

para ser aprobado y aceptado por todos, especialmente por los mas 

reticentes. A pesar de todo, siempre surgian trabas administrativas, 

desconfianza y desprecio por parte de las autoridades burocrdaticas, en 

particular, que entendian poco y dejaban pasar las mejores ocasiones 

para obtener una patente. No faltaban tampoco las persecuciones 

juridicas, ni las familias decepcionadas por alguna novedad hogarefia 
  

técnica con la produccién industrial -sin olvidar los transportes y las técnicas de 
telecomunicaciones ni las diferentes técnicas que permiten organizar y manipular 
las libertades, de las cuales disponen nuestros ‘demédcratas de masas’ (técnicas de 
venta, publicidad, organizacién de diversiones, etc.). El mundo de produccién 
capitalista exige a titulo permanente una renovacién de técnicas”. 

215° Camille Flammarion fue un astrénomo  francés(1842-1925), quien escribié 
obras como “La pluralidad de los mundos habitados” (1862) y una “Astronomia 
popular” (1880), y fundo fa Sociedad Astronémica de Francia en 1887. Su apellido es 
también el nombre de una famosa casa de edicién francesa. Camille Flammarion 
escribié el prefacio det libro de Henri Graffigny llamado “Voyage duns [’Infini”, 
que estaria seguido por la publicacién, de poco mds o menos doscientos manuales 
sobre diversos temas de la ciencia y la técnica. El sefior Graffigny era en efecto, un 
experto en todos los dmbitos de las ciencias; y la Biblioteca Nacional, en Paris. 
ofrece, incluso al lector, un catdlogo alfabético de sus publicaciones. Para algunos 
Franceses, el divulgador faltaba de seriedad, pues la lista incluye dmbitos tan 
diversos como la astronomia, la relojerfa, el automédvil, la quimica, el cine, la 
construccién de cometas, el ciclismo, la electricidad, la fabricacién de materiales 
artificiales y su utilizacién en la construccién moderna, entre muchos otros.
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que lo perseguian hasta en su casa. Por un lado, el nuevo discurso era 

dificilmente entendible por todos?!6; y, por otro, las novedades no 

siempre eran adaptables a la vida diaria de muchos individuos; o no 

correspondian a lo que el ptiblico esperaba; o simplemente con tanto 

invento, e inventores deseosos de alcanzar la_ celebridad, las 

probabilidades del fracaso se ampliaban. 

Courtial vivia orgulloso de sus inventos, pero se sentia al mismo 

tiempo perseguido la Ciencia. Courtial des Pereires se quejaba, le 

confiaba a Ferdinand, “... que él habia sufrido mds que Flammarion, que 

Raspail!7, que Montgolfier?'8. A pesar de ser uno de los menos 

importantes, él habia hecho de todo por la ciencia”2!®. Guardaba 

expedientes llenos de quejas de procesos juridicos, de amenazas de todo 

orden. El comin de las gentes no era en esa época incondicional de la 

ciencia??,. La gente venia a veces en masa a quejarse de las dificultades 

para adaptarse a tanta novedad, tanta futilidad a propdsito de las 

  

216 Jurgen Habermas. Op.cit., pégs. 80-81. En la era moderna, en nuestros dias 
y en particular en esos afios de entre guerras “ ...Jos problemas planteados por la 
practica de la vida, deben ser discutidos de manera racional, sin contentarse con 
poner en obra medios técnicos o aplicar normas de comportamiento tradicionales, 
unos y otros deben ser abordados separadamente. La reflexién exigida va mas alld 
de la puesta a punto de un saber técnico y mas alld de la elucidacién hermenettica 
de ciertas tradiciones: se trata de la implementacién de medios técnicos en 
situaciones histéricas dadas, cuyas condiciones objetivas son objeto continuo de 
interpretaciones.,..”. 

717 Frangois-Vincent Raspail, bioquimico y politico francés (1794-1878). La 
famosa avenida Raspail, donde se encuentra la sede de la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias sociales (E.H.E.S.S.), fue bautizada en su nombre. 

218 Los hermanos Montgolfier(Joseph 1740-1810) y (Etienne (1745-1799),- 
fueron industriales e inventores franceses. Inventaron los primeros globos de aire 
caliente. : 

219 Destouches Louis-Ferdinand, Op. cit, pag. 862. 
220° Jiirgen Habermas, Op, cit, pdg. 80. “El tecnisismo termina haciendo 

funcionar el saber cientifico y la ciencia, que es la aplicacién, en tanto que 
ideologia, que espera soluciones para el conjunto de los problemas que nos 
preocupan”. 
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baterfas de cocina, de la electricidad, de las bicicletas, motocicletas y 

automéviles. La masa no podia adaptarse tan rdépido a tanto cambio, y 

atin menos, aceptar cambiar de modelo de afio en afio. A cada nuevo 

invento era menester adaptarse, encontrar nuevas formas de vivir y 

olvidar las pasadas. Mucha gente protestaba a diario. Las nuevas 

invenciones y técnicas, necesitaban otra forma de explicarlas diferente a 

las tradicionales. En esa época de entre-guerras ya no era el padre quien 

iniciaba a su hijo en la labor del campo, o en la crianza de los animales, o 

en el cultivo de los vifiedos; las nuevas formas de trabajo, el diario vivir 

y sus instrumentos cotidianos necesitaban otras formas de difundirse, 

pero sobre todo de explicarse. Ademds de ello, el discurso ilustrativo 

debfa ser claro, analitico, prdctico y conciso. De lo cual carecian muchas 

de las publicaciones, dedicadas a la divulgacién del saber cientifico y las 

novedades técnicas. 

Respecto a ese imaginario, difundido por la doxa de la época, del deseo 

de inventar algtin objeto o método y patentar la idea, el personaje de 

Raymond Pasquier, en “Chronique des Pasquier’? de Duhamel, es muy 

ilustrativo. E] padre de los Pasquier era uno de los que se quejaba de los 

cambios continuos de la técnica y sus implicaciones en todos los 4mbitos 

de la vida diaria Habia pasado su vida tratando de obtener su titulo de 

médico, con la intencién de mejorar su estatus, pero también porque 

tenia un gran espiritu de inventor, de curioso, de investigador de las 

nuevas cosas y de las novedades. Habiendo terminado finalmente sus 

estudios, se interes6 en la historia de las patentes de las invenciones; 

todo lo cual hacia parte del ambiente de la época. Tan en boga estaban 

las patentes, que las familias de escasos recursos veian en ello, con algo
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de ingenuidad, una fuente de recursos. Segin Raymond, una patente no 

costaba nada; pero, en realidad no sabia cudnto podia costar. Pensaba 

que a lo sumo cincuenta francos de la época. Lo mas terrible para la 

familia era que el jefe de la casa se manifestaba como un prolifero 

inventor. Y sumando a diario, esos cincuenta francos, r4pidamente se 

convertian en una fortuna. Tanto era el afén de producir invenciones, 

que uno de sus hijos Laurent -protagonista y relator de la novela-, quien 

se convertiria en bidlogo, pensaba que iba a tomarle una gran aversién a 

la ciencia. 

Su padre se dedicaba a diario a tratar de mejorar cada objeto que 

llegaba a sus manos: las cucharas, el tintero, el cepillo para las ufias. Cada 

vez que sonreia, los miembros de la familia temfan una nueva invencion. 

Descubrié esta historia de las invenciones a la edad de cincuenta y cinco 

afios, como otros descubrian al mismo tiempo la literatura o el erotismo. 

Las primeras veces fue él mismo a depositar sus patentes. Pero, los 

resultados fueron mas que decepcionantes, catastréficos. “A veces, no 

hacta la peticién en la oficina pertinente y lo declaraban “nulo” -recuerda 

Laurent-, que era la palabra empleada en el argot juridico; otras, no 

depositaba sino un sdlo ejemplar cuando se solicitaban dos. Entonces 

comenzaba de nuevo, pero sucedia después que los dos ejemplares 

redactados por él mismo, no eran completamente idénticos”22!. El 

lenguaje técnico, el argot de los juristas, no estaba al alcance de todos; y 

es mas, muchas veces estas exigencias administrativas eran 

completamente incomprensibles para las gentes, a quienes pocos afios 

atrds, la vida no les exigia ningin trdmite burocratico. Las nuevas 

221 Duhamel Georges, “La Nuit de la Saent-Jacques”, en: Chronique des 
Pasquier, pag. 118. 
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formas del discurso, la exigencia de copias idénticas, era algo que 

escapaba a la légica todavia tradicional de algunos Parisinos, en aquellos 

afios. De ahi la multitud de obstaculos para integrarse a las nuevas forma 

de vida, y-ese sentimiento de desterritorializacién que aparece de nuevo. 

De todas formas Raymond Pasquier, representaba aquellos que fueron 

atraidos por los nuevos avances y progresos, y se resistia a dejarse 

opacar por sus fracasos. Su ingenio creativo se interesaba en todos las 

mds elementales necesidades cotidianos. Un dia inventé un aparato para 

aspirar el polvo de la alfombra, después queria crear una bomba de 

agua. Con todos los experimentos que se hacian en la casa, los gastos de 

reparaci6n sobrepasaban cualquier cdlculo. Las publicaciones semanales 

y mensuales animaban a la gente a iniciarse en nuevas exploraciones?22. 

Hoy en dfa resulta trivial el nimero incontable de revistas, manuales y 

periddicos que surgen permanentemente sobre infinidad de temas. En 

aquélia época todavia era novedoso, y su auge se incrementé después de 

la Primera Guerra. La gente querfa cambiar ese diario vivir, a menudo 

sofocante, depresivo, limitante, queria innovar, buscar fortuna, cambiar 

de vida, descubrir el nuevo mundo. 

Pero los realmente fuertes en esta historia de las invenciones 

modernas que llegaban a todos los rincones de la vida diaria, eran los 

Americanos. Los Estadounidenses invadieron el mercado europeo con 

todo tipo de novedades, y la lucha de los inventores Europeos, no era 

  

222 . Edgar Morin, Op. cit, pég.143. “... la cultura de masas estd constituida por 
una cantidad de informacién, que crece sin cesar, pero que se destruye sin cesar, 
convirtiéndose’ en ‘ruido’. Se trata de nubes de informacién carentes de estructura. 
Hay una diferencia radical con Ila cultura cientifica, que estructura las 
informaciones dentro de teorfas, catdlogos y archivos”. 
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facil frente a sus competidores de América?23, En “Chronique des 

Pasquier”, se hace alusién al discurso social de la época, respecto a esta 

lucha sin cuartel entre las dos percepciones, a veces Opuestas, del 

sentido de las inversiones y del desarrollo del mercado promulgado por 

unos y otros. Joseph Pasquier -el hijo mayor de Raymond- tenfa una 

serie de negocios entre los cuales administraba una compafiia 

denominada “Cryogéne”, que, “... importaba de Estados Unidos 

refrigeradores de todo tipo, pequefios, medianos y grandes; pero sobre 

todo pequefios”.?24. Joseph estaba convencido de la necesidad de equipar 

a las familias modestas, con un refrigerador”. Esta actitud la atribufa a su 

espiritu. democratico225, del cual se jactaba continuamente, pero la 

verdadera razén era la de ganar mds dinero. 

Joseph representaba la nueva burguesfa financiera emergente, que 

invertia capitales por doquier, utilizando al maximo los instrumentos 

que te facilitaba la nueva era liberal y democrdtica, con toda la panoplia 

de sus valores. Por un lado inversiones y usufructo, competitividad, 

trabajo; por el otro, respeto, igualdad de oportunidades, politicas sociales 

para todos: pero, eso si bajo ciertas condiciones o a un precio: fuera la 
— 

223° Jean-Louis Loubet del Bayle, Op. cit, pags. 226-227. “El tiberalismo aparecia como un instrumento de explotacién en provecho de algunos poderosos contra una masa de seres que no tenfan los medios de participar del juego de esa libre pero a su vez tedrica competencia”. 
224 Duhamel Georges, “La passion de Joseph Pasquier”, en:Op.Cit, pag. 15. 
725 Max Horkheimer, Op. cit, pag. 72. “Hace tiempo que el desarrollo econémico ha Ilegado hasta tal punto que para progresar bien se requiere la capacidad de tener cierto interés por el destino ajeno. En la economia de mercado el vendedor que toma en consideracién al cliente tiene una ventaja sobre sus competidores, si las demds condiciones permanecen iguales. (...) Si bien esta comprensién de jo interhumano, que incluso en sus formas sublimes llevaba en si el sello del comercio y la industria, no era realmente lo mismo que el sentimiento de la unidad en las formas sociales preburguesas, 0 que la solidaridad incondicional, el trato burgués, junto con el egoismo, ha cultivado también su propia negacién, el altruismo individualista”.
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integracién en el mercado de trabajo, fuera la asimilacién en las politicas 

de consumo. Eso era lo que !a democracia significaba en la época de 

entre-guerras, para muchos burgueses, de nuevo estilo. 

Ante tanta especulacién se gener6 una fuerte corriente anticapitalista 

y antiliberal, que reacciono ante ese discurso que pretendia ser de 

“orden racional”, sin haber Ilegado a serlo. Tanto la Organizacién del 

trabajo como la forma en que eran dirigidas las empresas, y la manera 

en que se valian de la marea de inventos técnicos, para difundirlos en el 

mercado, no eran siempre ni razonable ni objetiva. El imaginario social 

de la época estuvo impregnado de referencias a este malestar. Este 

descontento aliment6 las mibricas de los distintos periddicos y 

semanarios que surgieron en esos tiempos, dirigidos por jévenes 

intelectuales. Las criticas mds fuertes contra el capitalismo provenian de 

los sectores conservadores que tenian como tribuna la revista “Esprit’’226 

y el semanario “L’Ordre Nouveau”?27. Sus editorialistas veian con gran 

desprecio a aquellos que pretendian usufructuar de la situacién 

econémica, y beneficiarse asf del avance de la ciencia y de la 

competencia de las novedades técnicas, para progresar en su ascenso 

  

°26 Jean-Louis Loubet del Bayle, Op. cit, pags. 218-219. “Este anticapitalismo se 
expresaba en estas revistas de una manera particularmente agresiva y virulenta. Para Esprit. era el fundamento de la denunciacion del desorden establecido. El régimen capitalista le parecia responder, en efecto, a todos los criterios que la moral catélica retenfa para definir la tiranfa: ‘En este régimen capitalista, escribia Mounier, sabemos por qué la crisis, las guerras, la corrupcién, las huelgas y los odios. El problema no se plantea mds en términos de saber si el régimen responde a la definicién de tirano. Hay que decir mds bien que nunca un tirano dispuso de un poder universal para amolar los hombres, con la miseria o con la guerra, (...)”. 

727 Tbid, pag. 219. “L’Ordre Nouveau, no fue mds tierno  y su manifiesto 
declaraba: ‘La organizacién econémica actual es a la vez injusta y absurda. Injusta, 
pues no aprovecha sino a pardsitos, especuladores e intermediarios, ‘que explotan 
al fin de cuentas al obrero y al campesino, al técnico y al intelectual, tanto como al 
empresario honesto e independiente. Absurdo, pues todos las mejoras técnicas 
desembocan hoy en dia en el desempleo, la abundancia en la miseria, la fecundidad 
en la crisis universal (...)”.
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social y financiero. Ese era el caso del hermano mayor de Laurent, 

Joseph Pasquier. 

Dentro de los muchos inventos que afectaron directamente la vida 

cotidiana de las gentes en la época de entre-guerras estuvo el timbre 

eléctrico. Lo interesante de esta novedad -al menos para Laurent-, era 

que permitia hacerse una opinién sobre el visitante antes de tenerlo en 

frente. La idea de tener que hacerse una opinién del otro, es 

relativamente moderna; en la medida en cada situacién exige un andalisis, 

el dialogo debe hacerse de manera racional -segin los términos 

modernos-, dejando de lado las emociones. Y el sonido del timbre 

permitfa a Laurent, reflexionar sobre la subsiguiente situacién y el 

encuentro con el visitante. Consideraba Laurent que, con la vieja cuerda 

de la campanilla no podia imaginarse de quién se trataba, y cualquier 

visita era imprevista. En cambio con el nuevo timbre, Laurent llegaba “. 

hasta imaginarse a veces, la cara y el alma del visitante, segin la manera 

de apoyar el dedo sobre el bot6n’228, 

Indudablemente algo cambié a partir de esa época. Al mismo tiempo 

que se perdié un poco de tranquilidad, la vida publica avanzé6 de nuevo 

sobre el espacio privado recientemente ganado. Las relaciones entre los 

individuos se reacomodaron, y ellas con los nuevos objetos que 

comenzaron a rodear la vida de los individuos de esa sociedad. Los 

antiguos valores, los objetos antes queridos, que habian tenido un valor, 

un sentido durante generaciones, se guardaron en el sétano o en el 

armario; para dejar lugar a aquellos que, sin consideracién, invadieron el 

diario vivir, imponiéndose como una necesidad. Dichos objetos 

  

228 Georges Duhamel, Op.cit., pag. 122.
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responden a signos, mds o menos codificados culturalmente, para que 

cada individuo de la sociedad pueda representar su papel en forma 

Optima?29, 

El empleo del tiempo y la redistribucién del espacio comenzaron a 

reestructurarse dos o tres décadas antes de la Primera Guerra, y se 

consolid6 durante la entre-guerras. Ese cambio se objetivé a través de la 

aparici6n en escena de nuevos personajes, como el financiero, figura que 

encarna Joseph, en la novela de Duhamel. El hombre moderno, agil, avido 

de fortuna, necesita mds que nadie de esas novedades técnicas que lo 

mantengan al tanto del desarrollo de sus negocios, de sus inversiones, 

con el objeto de no perder ninguna oportunidad, de estar al dia en sus 

negocios, de organizar su empleo del tiempo y sus viajes. La aparicién 

del teléfono desempefid entonces una funcién esencial en el desarrollo 

de esa figura del financiero239. En “Chronique des Pasquier”, Joseph 

pasaba su tiempo pendiente de que el teléfono sonara y de que alguien 

respondiera, para informarle del desarrollo de sus negocios, tomar las 

decisiones apropiadas y en tiempo oportuno, con tal de no perder 

ninguna una buena oportunidad. Pero, dada la época, el teléfono no 

°29 Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, pags. 19-20. “Los valores 
simbdlicos y los valores de uso se esfuman detrds de los valores organizacionales. 
Sustancia y forma de los antiguos muebles quedan defenitivamente abandonados por un juego de funciones extremadamente libres. Ya no se da a los objetos un ‘alma’ y ellos ya no lo divierten a uno con su presencia simbélica. La relacién es objetiva, es una relacién de disposicién o arreglo y de juego”. 

230 bid, pag. 26. “Vemos que el nuevo tipo de habitante que se propone como 
modelo es el ‘hombre de colocacién’; no es ni propietario ni simplemente usuario, 
sino que es un informador activo del ambiente. Dispone del espacio como de una estructura de distribucién; a través del control de este espacio, dispone de todas las 
posibilidades de relaciones reciprocas y, por lo tanto, de la totalidad de los papeles que pueden desempefiar los objetos. (Por consiguiente, 61 mismo debe ser 
‘funcional’, homogéneo a este espacio, si quiere que los mensajes de colocacién 
puedan partir de él y Hegar a él). Lo que le importa no es ni la posesién, ni el 
disfrute, sino la responsabilidad, en el sentido propio de que es él quien arregla la on posibilidad permanente de ‘respuestas’”.
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funcionaba muy bien, sobre todo en el campo, donde Joseph se refugiaba 

los fines de semana para tener supuestamente un momento de descanso. 

Sélo que esta nueva idea de salir a descansar los fines de semana en el 

campo, era: mas que paraddéjica, pues realmente le procuraba ain mas 

tension, que se incrementaba esperando que un teléfono funcionara. Y, la 

tension crecia todavia mas de solo pensar en tener que regresar 

repentinamente a Paris; frecuentemente, tarde en la noche por una 

carretera, que era m4s bien un camino, Ileno de huecos y de baches, con 

un automévil, nada fiable. Su hermano Laurent lo describia asf, “Colgado 

al teléfono durante una hora, pegado como si estuviera ahogado a este 

horrible teléfono del campo que funciona cada vez que quiere, es decir 

una vez sobre diez, Joseph hacia esfuerzos desesperados por obtener una 

comunicacion....”,3' sin duda debido a alguno de sus negocios. 

A pesar de la infinidad de inventos, que comenzaron a invadir la vida 

de todos en ese Paris de entre-guerras, la “instrumentalizacién del 

discurso”, que pretendia lograr suma_ eficacia en las relaciones 

Productivas, entre los jefes y subalternos, como entre los distintos 

interlocutores, estaba lejos de ser realmente un discurso técnico y ldgico. 

Habia una gran distancia entre la implementacién de esos instrumentos 

novedosos y la realidad, que atin se encontraba entre dos épocas. Una 

ligada a la tradici6dn de la cultura del terrufio, de las filiaciones, de la 

solidaridad, y la otra que irrumpié con su discurso frio e imponente, 

veloz e intrépido. El espacio y el tiempo todavia incrustados en épocas 

pasadas, permanecian impdvidos frente al desarrollo de tanta tecnologia, 

que debfa responder a una funcidén precisa y en el momento exacto232. 

  

Georges Duhamel, Op.cit, pag. 203. 
232 Jean Baudrillard, Op, cit., pag. 93. “Esta coexistencia equivoca de lo moderno
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El auge del poderfo técnico dej6 de lado una serie de simbolos 

estrechamente ligados a otra época. El cuerpo humano se tuvo que 

adaptar a los nuevos gestos cotidianos para manipular con mas agilidad 

y destreza tal cantidad de invenciones. Asi, aquellos gestos relacionados 

con una tradiciédn y ciertas pautas simbélicas, como el dia de descanso 

sagrado junto a la familia, las celebraciones que tenian lugar en el campo 

para festejar las cosechas o las siembras, se olvidaron, dando paso a 

actos funcionales, regidos por signos y sefiales precisas, en concordancia 

con el desarrollo del mundo moderno. 

La civilizacién del bienestar de la era moderna, tiene por motor la 

creaciOn permanente de nuevas necesidades. Estas son generadas por los 

nuevos objetos que surgen a cada momento, con la idea de proporcionar 

bienestar,; por lo que de pronto se transformaron en elementos 

inseparables de la vida diaria. Esa reproducci6n interminable de 

articulos, invenciones y necesidades; las nuevas formas de producir y de 

relacionarse encontraron un “valor”, inalienable del individuo moderno, 

que es el dinero. En los afios treinta en Paris, el dinero represent6 para 

algunos, la fuente de muchos problemas de esa entonces; como, la crisis 

social, politica y econémica de esos afios; que fue vista por muchos, como 

la decadencia de occidente233. 

  

funcional y de la ‘decoracién’ antigua no aparece, evidentemente, mas que en una determinada etapa del desarrollo econémico, de la Produccién industrial y de la 
Saturacidn prdctica de! ambiente”. 

233 Jean-Louis Loubet del Bayle, Op. cit, pag. 225. “‘Ese mundo desencarnado, 
notaba Mounier, se buscé un lenguaje. Necesitaba un Signo suficientemente compatible y sensible, que distribuyera al mismo tiempo el poder y el bienestar. Lo 
encontré: el dinero. (...)EI cuerpo y el amor, el arte, la industria, han sido 
devorados por el dinero”.
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Otra idea que cundié en el discurso social de la época fue la de las 

granjas de experimentacién, que proponian el regreso a una vida sana, 

en el campo, donde los jévenes podian desarrollarse en comunidad, con 

camaraderia. Hubo muchos experimentos de este tipo en Europa, de 

diferente orden, y con distintos propésitos. Pero no deja de llamar la 

atencion, que Céline aporte en su novela ese rasgo del imaginario social. 

Volviendo la novela de Céline “Mort & Crédit”, el personaje de Curtial 

de Pereires, después de muchas persecuciones, fracasos, quiebras_ y 

deudas tuvo la gran idea de dedicarse a trabajar en el campo, donde 

pensaba que podia obtener mejores resultados de sus invenciones 

recientes sobre los abonos quimicos en la agricultura. Un buen dia, 

asumié su decepciédn de los individuos como tales, y decidié que iba a 

dedicar su energia al futuro de Francia, y que ese futuro estaba 

representado por las familias y su descendencia, que eran sus hijos. “Fue 

a los ‘Padres angustiados de Francia’, que lanzo la llamada, -cuenta 

Ferdinand-. A aquellos que la vida cotidiana crucificaba lentamente en el 

fondo de las ciudades perversas, putridas, malsanas!... a los que queria 

intentar lo imposible para que su pequefio querubin escapase del atroz 

destino, de una esclavitud del comercio... de una tuberculosis de 

contable...; a las madres que sofaban para sus queridos pequefios, una 

sana y larga existencia al aire libre!... lejos de la podredumbre citadina... 

con un futuro completamente asegurado por los frutos de una labor 

sana... en las condiciones del campo... Inmensa felicidad soleada, 

tranquila y completa!.... Des Pereires garantizaba todo eso de manera’ 

solemne y muchas otras cosas... El se encargaba con su mujer de todo el 

mantenimiento de los pequeftos afortunados, de su primera educaci6n,
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del secundario también, ‘racionalista’... y por iultimo de la ensefhanza 

superior ‘positivista, zootécnica y hortelana’” 234 

La explotacién “radio teltirica’?35 tuvo su voz también, en una 

publicacién intitulada “Familisterio Renovado de la Nueva Raza”, que 

répidamente invadié los distintos barrios de Paris, segun el imaginario 

del sociotexto de la novela, y la narracién de Ferdinand. En un comienzo 

el unico problema fue el de la saturacién del mercado -seguin el 

narrador- con sus abundantes e inmensas patatas obtenidas a base de 

las novedades quimicas para mejorar los cultivos. Fue asf como comenz6 

la granja experimental y poco a poco llegaron nifios y adolescentes, que 

sus padres dejaban alli, con el animo de que se criaran al aire libre y que 

se alimentaran de las plantas que cultivaban. “Los nifios de la “Raza 

Nueva” al mismo tiempo que se divertian, se instruian, fortificaban sus 

pulmones, aportaban una mano de obra espontdnea, rdpidamente 

instruida, estable y completamente gratuital... -segun refiere Ferdinand- 

pontendo sin limites su juvenil aplicacién al servicio de la agricultura... 

La “'Neo-Pluri-resplendor’?3©.Tan pronto tuvieron éxito comenzaron los 

problemas, de nuevo las persecuciones, los descontentos o los envidiosos, 

y los preocupados por el epiteto del nombre que le dieron a la granja. 

Este calificativo de “la nueva raza”, ha sido estrechamente relacionado 

con la doctrina en boga entonces en Alemania y con una ideologia 

racista. 

  

Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit., pag. 1009. 
235° Este experimento de la radio cultura, lo habria imaginado Graffigny desde 

antes de la Primera Guerra, pero realmente sdélo pudo ponerlo en practica una vez 
que ésta terminé. Después de sus publicaciones sobre “La vida practica y 
econémica en el campo” y de “La vida por un nada en el campo”, hubo muchos agricultores que quisieron experimentar sus técnicas, pero que fracasaron; y, por 
lo cual Graffigny, el inventor, fue perseguido. 

236 Louis-Ferdinand Destouches, Op, cit. pag. 1010.
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La historia de la granja terminéd como todas las otras, con la 

persecuci6n de la policia y la desconfianza de todos los campesinos que 

vivian en las cercanias, y que fueron afectados porque sus ventas 

bajaron; ademas, después de que los primeros cultivos fueron un éxito, 

la tierra comenzé a resentirse, por el uso indebido de un exceso de abono 

quimico, por lo que se volvié improductiva durante algin tiempo. Una 

vez mas el experimento acabé, y triunfé momentdneamente la cultura 

tradicional. Pero, esa tradicién y esa costumbre no serfan como antes, 

tanto que la gente olvidé cudles habian sido los usos precedentes. 

En la era moderna particularmente entre los siglos XVIII y XIX se 

desarroll6 lo que se ha dado en llamar una cultura cientifica. Esta cultura 

se caracteriz6 por un gran crecimiento de la informacién y por la 

necesidad de experimentar, con el interés de mejorar la vida humana y 

la sociedad. De esta manera surgieron una serie de teorias y filosofias de 

distinto orden. unas mds relacionadas que otras con las ideas 

humanistas, sobre la condicién humana y su papel en la vida. Una de 

esas teorias desembocé en la idea de que el hombre necesitaba 

alimentarse y crecer en un medio sano, para desarrollar su espfritu y su 

mente, para mds tarde consagrarse al servicio de la humanidad237. 

Pero, muchas de estas experiencias se presentaron como una 

alternativa, para escapar a la masificacién de los medios urbanisticos, 

como el caso de Paris; como una respuesta al trabajo en cadena y la 

automatizaci6n del individuo, tratando de evitar el ciclén integrador del 

liberalismo y la modernidad; utilizando a pesar de todo, algunos de los 

  

237 Algunas de estas ideas derivaron en actitudes y conceptos de orden fascista, que condujeron, lamentablemente, a lo que conocemos hoy en dia como el 
Holocausto.
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avances de la misma, a saber la experimentacidn de cardcter cientifico. El 

desencanto del mundo moderno, como dice Weber238, condujo a la 

desaparicion de los mitos y de una esfera de lo sagrado. La historia de la 

modernidad es la de la ruptura lenta pero total entre el individuo, la 

sociedad y la naturaleza. El individuo, valor supremo de la sociedad 

moderna, se erige como ciudadano después de la revolucién. Un 

ciudadano regido por la razén “positiva’, y las normas democraticas de la 

libertad, el orden y la fraternidad239. La sociedad que surge entonces es 

la de la democracia, la igualdad para todos, la tolerancia, la 

normalizacién de todas las conductas y manifestaciones. Quedaron de 

lado las conductas ligadas a la incomprensién de las fuerzas naturales y 

la influencia que ejercia la religién sobre los individuos, como fuente de 

valores éticos y morales y de pautas de comportamiento240, 

  

738 Alain Touraine, Op. cit. pag. 113. “Max Weber definié Ia modernidad por ta 
ractonalidad de los medios y lo opone al objetivo racional de los valores, to que se traduce mds concretamente por ta Oposicidén de la ética de responsabilidad, Caracterfstica del hombre moderno, y de la ética de la conviccién, que no puede 
intervenir sino .en circunstancias excepcionales (...). Tal es la imagen weberiana del mundo moderno: fa coexistencia de la racionalizacién cotidiana y de una guerra 
de dioses ocasional”. 

739 Jurgen Habermas, El discurso filosfico de la modernidad, pdg. 109. “..., 
estas esferas, en las que el individuo puede desarrollar su vida como burgués, ciudadano y hombre se disocian cada vez més entre si y se tornan auténomas. Pero las mismas separaciones y autonomizaciones que, consideradas desde el punto de vista de la filosofia de la historia, abren el camino a la emancipaci6n respecto de arcaicas dependencias, son vividas a la vez como abstraccié6n, como alienacién con respecto a la totalidad que representa una vida ética. Antafio fue la religi6n el sello inviolable puesto sobre esta totalidad. Mas ese sello se ha hecho aifficos, y no por 
accidente™. 

240 Alain Touraine, Op. cit, pag. 113. “El agotamiento de la modernidad se 
transformé rdpidamente en sentimiento angustioso del no-sentido, de una accién 
que mo acepta otros criterios que los de las razén instrumental. Horkheimer 
denuncié ia degradacién de la ‘razén objetiva’ en ‘razén subjetiva’, es decir de una visi6n racionalista del mundo en una accién Ppuramente técnica, por medio de la 
cual ta racionalidad aparece al servicio de necesidades, (...). Intempestivamente, la 
modernidad es llamada ei ‘eclipse de Ja razén’ por Horkheimer y Adorno (...)”.
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El sentimiento de desterritorializacién concierne entonces, no sélo a la 

pérdida de referentes, debido a las transformaciones urbanisticas, a la 

pérdida del recuerdo, a los desplazamientos cotidianos y masivos entre 

el hogar y el lugar del trabajo, sino también al olvido de una serie de 

mitos y simbolos, que otrora explicaban el universo y el funcionamiento 

de las cosas en general, y el fundamento de las relaciones de parentesco 

y de las relaciones sociales. El tecnicismo, y su subsiguiente desarrollo, 

trajo aparejado otro modo de ver el mundo, de relacionarse y otras 

necesidades, que dejaron muchas tradiciones en el olvido. Mientras este 

cambio acaecié, la mayoria de las gentes se encontraron perdidas en el 

marasmo de informacién que condujo a un sin nimero de publicaciones, 

que daban cuenta de las invenciones y de los cambios técnicos. El 
discurso “racional’, propiamente dicho, trajo consigo la necesidad de 

expresarse en términos propios a esas necesidades, de manera coherente 

y relacionada con un fin preciso. La época moderna implementé un tipo 

de relacién basado en la funcionalidad de la misma, que dejo a muchos 

sin relacién con sus culturas, con las cuales se identificaban. El espacio 
también fue concebido de una manera funcional, con relacién a un 

objetivo. Los desplazamientos en coche deb{an ser rapidos y “racionales”; 

la perspectiva de agilizar el trdéfico de automéviles arras6 con las casas 

de campo de los suburbios, y éstos se convirtieron en barrios marginales, 

donde industrias, gentes y enfermedades se acumularon. El discurso 

médico y el saber cientifico también estaban en desacuerdo con sus 

pretendidos objetivos. En realidad el imaginario de la novela, de la 

época, evoca la otra cara de la moneda, a través del relato de la escena 

en el Instituto de Investigacién en particular, y el recuento sobre el 

estado de la ciencia y su implementacién en la vida cotidiana, reflejando
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practicas cotidianas.



156 

II 

RESTETICISMO 

2.1. EL ESCENARIO DE LA VIDA DIARIA 

| ‘4 los afios subsiguientes a la Primera Guerra se consolidd un 

proceso que surgié en la segunda mitad del siglo XIX: el arte de vivir dia 

a dia. La cotidianidad -concepto  tedrico que tomaria fuerza con el 

impulso de las Ilamadas disciplinas sociales, pocos afios después de la 

Segunda Guerral-, puede situarse como fenémeno sociolédgico de la 

modernidad, para el caso de Paris, realmente a partir de la época de 

entre-guerras, 

Fue en esta época de los afios veinte y treinta que lo sensacional 

invadid, en particular a través de la invenciones técnicas, la vida diaria. 

Lo que medio siglo atrdés era algo insdlito hizo su aparicién, mediante una 

puesta en escena que poco a poco alcanzé todos los 4mbitos de la vida, y 

se expandié a todos los sectores de la sociedad parisina. 

El desarrollo pleno de la produccién capitalista y la implantacién de un 

sistema social liberal, basado esencialmente en la necesidad de consumir, 

trajo consigo nuevas formas del imaginario. Estas se introdujeron 

masivamente en la vida diaria a través de multiples objetos, que la 

  

| Henri Lefebvre, Critique de la_vie quotidienne, Vol. III, pag. 35. “Hacia 
mediados del siglo XX, era todavia posible captar el imaginario (to extraordinario, lo 
maravilloso, lo magico, hasta lo surrealista) en el centro de lo cotidiano. Algunos 
afios mds tarde el imaginario vino de afuera: se impuso: la fotografia, el cine, la 
televisién, uma puesta en espectéculo del mundo. Ahora bien, es entonces en este 
momento que se descubrid, y que lenta y seguramente se volvid a la moda”.  
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mayoria de las veces no tenfan otra funcién que la de reconfortar y 

proporcionar prestigio y bienestar a sus propietarios. La mayoria de 

ellos, ademas de producir satisfaccién y placer, expresaban el nivel de 

vida de sus duefios, su estilo y su estatus social. La vida diaria se 

convirtid, en especial para la mayorfa de los burgueses, en un estilo de 

vida que era necesario mantener y difundir, para perpetuar su propia 

situaci6n social y su concepcién de la vida?. 

La consolidacién de este proceso en la época de entre-guerras marcé, 

desde una perspectiva sociolégica, lo que seria el apogeo de la 

modernidad. Esta ultima coincidié, como lo explica Lefebvre, con un 

cambio fundamental en la concepcién de la vida de los individuos y la 

percepcién del espacio y del tiempo. En efecto, antafio el “antiguo 

régimen”, asociado con la raz6n absoluta, la verdad nica, el espacio 

indivisible y limitado, el mundo Unico, correspondié a una sociedad 

cuyos dictamenes provenian de la nobleza y de sectores aristocrdticos. 

Estos controlaron la vida de la mayoria de las personas, cuya existencia 

s6lo podia ser concebida en relacién con los lazos de servidumbre y 

dependencia respecto de sus “sefiores” o “amos”. 

La mutacion en la concepcién del tiempo y del espacio, pudo primero 

apreciarse en la pintura, a partir de las técnicas y conceptos utilizados 

por el impresionismo, el surrealismo y el cubismo3. Todas tres 

2 ibid, pdg. 37. “La consigna a seguir generalmente aceptada era: ‘cambiar la 
vida’, (significaba en realidad).... ‘Hacer del cotidiano una fiesta, -hacer de su 
cuerpo, de su tiempo. de su consciencia y de su ser, algo semejante auna obra de 
arte, que no se contenta con darle forma o con una vivencia sino que es necesario 
transformarlo’™. 

3 Ibid, pag. 48. “La modernidad comenzé con lo que se puede Ilamar la 
caldstrofe silenciosa. (...). Alrededor de 1910 se derrumbaron los principales 
referentes de la prdctica social en Europa. Entonces se termind lo que parecia como
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transmitieron en sus telas una descomposicién del espacio y una 

superposicion de tiempos diferentes; objetivada por la yuxtaposicién de 

objetos y colores, en el que las dos continuidades -espacio y tiempo-, 

antes indisociables, se disuelven. 

Uno de tos mayores logros pictéricos fue el de lograr la sensacién de 

prolongar el tiempo en el espacio, a través de los objetos representados. 

El tiempo de lo cotidiano no sdlo se mide con relojes y crondémetros sino 

a través de los objetos, que rodean la existencia de los individuos, como: 

fotos, recuerdos, vestidos y adornos. Es una forma de preservar una 

memoria, de aferrarse a una identidad. La nocién del tiempo en la 

modernidad intenta atrapar seres y acontecimientos pasados en un 

presente sin fin, por medio de la fotografia, del cine, de los diarios 

intimos de las historias de vida, de la historia misma. Gran parte de la 

efervescencia de la historia, »como disciplina académica, se ha basado en 

la recuperacién de la memoria de individuos y pueblos, a través de la 

exploracién de los archivos y de testimonios diversos. La arqueologia, 

por su parte, impuls6 la acumulacién de objetos, para exhibirlos en 

museos a la vista de todos aquellos que manifiesten un interés por la 

historia de la humanidad. Esa concepcién del tiempo pretende engafiar, 

fomentando la ilusibn de que todo aquello que irremediablemente 

transcurri6é, puede eternizarse en la memoria de los individuos y 

revivirse de manera feliz multitud de veces. 

  

definitivamente establecido. especialmente durante a ‘Belle époque’ de la 
burguesia: en particular el espacio y el tiempo, representacién y realidad 
indisolublemente unidas. El viejo espacio euclidiano y newtoniano, cedié su lugar 
en el conocimiento al de la relatividad einsteiniana”. 
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Asi ese tiempo ciclico de antafio dejé de ser unico, para fragmentarse 

junto con la diversificacién de los espacios. A medida que avanz6 ta 

modernidad, especialmente en la época de entre-guerras la 

fragmentacién seria mayor. Mientras mds avanza la modernidad los 

espacios se diversifican segtin efectos previamente determinados, tanto 

en la esfera ptiblica como en la privada. Al interior de las viviendas el 

espacio se subdivide; en las zonas publicas, se pluraliza, de acuerdo a 

funciones bien precisas: transporte, comercio, vivienda, hospitales, 

diversién. La ruptura de los tiempos y espacios naturales fue motivada 

por la instauracién de tiempos ritmicos, debido a la regulacién de un 

tiempo de trabajo, otro de descanso y otro de aprendizaje. Este tiempo 

lineal ha integrado la fiesta y el carnaval, manifestaciones  ciclicas, 

ligadas a las estaciones y las fiestas religiosas, en la diversidn, las 

vacaciones, los espectéculos y el desfogue, necesarios al buen 

funcionamiento de una sociedad- 

El sentimiento de inseguridad producido por ese cambio fundamental 

en la vida de los individuos, fue una de las motivaciones para buscar 

refugio en la posesién de objetos. Una aparente seguridad se encontr6 

asi, en la sociedad francesa, al interior del hogar, conformado por la 

familia nuclear, cuyos lazos de solidaridad mantuvieron lo esencial de la 

identidad tradicional. 

La necesidad de poseer una casa, un mobiliario, y unos adornos es 

caracteristico de un estilo de vida propio a una sociedad burguesa, que 

surgid con la modernidad. La forma de adquirir, de poseer, de distribuir 

los objetos para decorar las viviendas; el tratamiento que se le da al 

cuerpo, la aceptacién de una moda, escoger un vestido y un peinado son
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todas expresiones diversas, que estén intimamente ligadas con el tiempo 

y el espacio en el que los individuos se desarrollan y evolucionan en su 

diario vivir. Estas concepciones se difunden a través de unas practicas 

comunes, trasmitidas en un discurso social. Ahora bien, estas practicas 

hacen parte de la costumbre que asociada a un espacio aparece, dia a 

dia, irrelevante ante los ojos de los individuos que las practican, que 

ejercen un “habitus’4 comin, que los identifica, de acuerdo a sus gustos. 

Tanto el habito como la costumbre y los usos peculiares a cada grupo 

social distinguen a unos y a otros en su repeticién cotidiana. Bourdieu 

denomina “habitus”5 a aquella repeticién cotidiana de gustos que se han 

adquirido por la educacién y las capacidades econémicas; y, que definen 

los estilos de vida. Las culturas, en el sentido etnografico, aquellas de los 

terrufios, de las regiones, se diluyen, sin por lo tanto remplazarlas, en los 

estilos de vida. Los individuos acttian en diferentes circulos de acuerdo a 

sus intereses econdmicos, sociales o politicos. Lo que prima en ellos es 

una cultura de sentimientos, de emociones, de lo pasajero, del 

especticulo momentdneo, de la ilusidn y del suefio. Los estilos de vida 

4 Michel Maffesoli, La contemplation du monde, pags. 33-34. “Después de 
Aristételes y Santo Tomds de Aquino y antes de otros como Mauss y mas 
recientemente Bourdieu, Spengler habla del ‘importante concepto’ de habitus. En 
particular muestra que el habitus de una planta es la manera especifica que ésta 
tiene para acomodarse a su medio ambiente, (...), marcando su especificidad en su 
desarrollo y crecimiento dindmico. Cuando él (Spengler) lo aplica a los grandes 
organismos de la historia, constata que el ‘sentimiento obscuro de este habitus ha 
sido siempre el origen del concepto de estilo’, que es ‘el ser en el espacio, que en el 
hombre, se extiende a su accidn y a su pensamiento, a su_actitud y a sus 
sentimientos’ ” : 

5 Pierre Bourdieu, La distinction, pdg. 190. “... el habitus es en efecto a la vez 
principio generador de practicas objetivamente  clasificables y sistema de 
clasificacién de esas practicas. Es en la relacién entre las dos capacidades que se 
define el habitus: capacidad de producir las prdcticas y las obras clasificables, por 
una parte, y capacidad de diferenciar y de apreciar estas prdcticas y estos 
productos (gustos), que constituye el mundo social representado, es decir el espacio 
de estilos de vida. 
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permean las culturas, difundiendo a través de ellas un esteticismo 

expresado en el cuerpo humano y en la decoracién de los espacios. Las 

personas se identifican con uno u otro grupo, o varios a la vez, gracias a 

cierta “moral de sentimientos”; por su concepcién del mundo y su 

“habitus” especificos a su manera de vivir, a su estilo de vida. Asi se 

configuran los distintos espacios y los diversos tiempos de la 

cotidianidad. Esta cotidianidad se ocupa, de manera excepcional, de la 

vivienda, del mobiliario, de las plantas, de los adornos, del cuerpo, de la 

moda. En el origen de las formas y expresiones escogidas por cada 

individuo est4 el habitus, que a diario valoriza la singularidad de cada 

estilo de vida. 

El sociograma del esteticismo que expresa una cultura de los 

sentimientos difundida en el imaginario social y cultural de la época, 

toma forma a través de multitud de rituales. Estos rituales cotidianos son 

interpretados por los personajes de las novelas de tal forma que 

aparecen como indicios del co-texto social. Los sentimientos de 

ambigiiedad, de inconformidad y de btsqueda; las preocupaciones 

cotidianas de la moda, la decoracién y el cuerpo permiten, al lector 

entendido, captar las distintas configuraciones espaciales que definen los 

estilos. 

La persona viste diversas mdscaras que porta a su antojo segtin los 

espacios en los que evoluciona diariamente. La modernidad hizo del 

cuerpo humano una expresién plastica gracias a la cual los individuos 

cambian continuamente segtin la mascara que se luzca de acuerdo al 

espacio y al momento indicado. Es por esta razé6n que muchos de los 

tedricos de la modernidad se refieren a ella como a una sociedad
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altamente estetizada. Esta estética se vive en lo cotidiano; no pertenece 

de ninguna manera a una esfera aparte sino que hace parte integrante 

de ella. 

Ahora bien, para algunos tedricos como Henri Lefebvres, la 

cotidianidad habria surgido Gnicamente con la expansién de un sistema 

social basado en el consumo, casi permanente, de mercancias y de 

objetos. Las épocas anteriores se habrian caracterizado por la realizacion 

de grandes obras, en las que buena parte de la sociedad se comprometia 

con un ideal, una creencia o un emblema -las cruzadas, las conquistas, 

las catedrales, los castillos-. Estas obras pertenecerfan a estilos diversos - 

la sabidurfa, el poder, el conocimiento, la riqueza-. En cambio el ascenso 

de las masas habria significado un cambio de concepto. Las grandes 

obras de la modernidad, incapaces de integrar a las masas en su 

realizacién, perpetian el consumo de objetos y productos efimeros, cuyo 

Significado y proceso de fabricacién, escapan a la gran mayoria’. A 

  

6 Henri Lefebvre, La vida cotidiana en el mundo moderno, pags. 52-53. La 
cultura se caracterizaria seguin este autor por: “la lenta y profunda ruptura entre 
lo cotidiano y lo no cotidiano (religidn, arte, filosoffa), ruptura correlativa a otras 
escisiones (entre io econémico y las relaciones inmediatas y directas, entre la obra 
y el producto, entre los privado y lo publico). El deterioro de los estilos, el fin de la 
insercién de los objetos, los actos. los gestos, en el estilo como totalidad, la 
substitucion del estilo por la cultura, por el arte y por el ‘arte por el’ arte’ (es decir, 
por el esteticismo); la separacién ‘hombre-naturaleza’, la dislocacién de los ritmos, 
el aumento de la nostalgia (afioranza de la naturaleza perdida, del pasado), la 
decadencia del drama, o mds bien de lo trdgico y de la temporalidad; la eliminaciéna 
de los simbolos y simbolismos en provecho de los signos y, después, de las sefiales; 
la disolucién de la comunidad y el auge del individualismo: la atenuacién, pero no 
la desaparicién, de lo sagrado y de lo maldito, ...”. 

7 Ibid, pags. 141-142. “El cardcter absoluto de lo real ante el ‘sentido comin’ 
desaparece. A esta realidad de la percepcién bien informada le substituye o se 
superpone otra realidad, otro mundo sensible. Los objetos funcionales y técnicos 
reemplazan a los objetos tradicionales, (...), el reino de ta electricidad, de la luz 
eléctrica, de la sefializacién eléctrica, de los objetos mudos y manejados por control 
remoto, comenzd hacia 1910. Esta importante innovacién no afecté solamente a la 
produccién industrial, sino que penetrd en la cotidianidad; modificéd las relaciones 
de! dia y de la noche, la percepcidn de los contornos. Tal cambio no es el unico, ni
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principios de siglo, muchos de los conceptos que tenfan un cardcter 

absoluto, y que habian sido difundidos por la religién, las monarquias y 

el progreso del siglo XIX se resquebrajaron. Con los descubrimientos e 

innovacionés, los dogmas y creencias comenzaron a tener un valor 

relativo. 

Esta profunda transformacién de lo cotidiano y la instauracién del 

cuerpo como un objeto de primer orden, al que se le proporcionan todas 

las atenciones y cuidados caracterizaron la modernidad de la época de 

entre-guerras en Parfs. La estetizacién de la vida social, focalizada en la 

puesta en escena del cuerpo, otorgé una especial atencién a la manera de 

vestirse, de peinarse, a la expresién corporal, a la higiene, a la salud y al 

deporte. Dentro de este contexto, la emancipacién de la mujer, que surgid 

en Inglaterra como un gran ideal a finales del siglo XIX; y en Paris tan 

sdlo, después de la Gran Guerra, se convirti6 para muchas mujeres en 

una necesidad, la de representar otro papel en la vida distinto al 

tradicional: como simple ama de casa, 0 como la gran dama que anima un 

salén. 

2.1.1. EL CUERPO Y¥Y LA APARIENCIA 

ja noci6n del cuerpo en las sociedades occidentales de la época 

moderna, es fruto entre otras cosas, del individualismo que las 

caracteriza. En estas sociedades, el cuerpo aparece como si fuera un ente 

aparte de la persona, ddndole asi un tratamiento de mascara. Asi, los 

  

mucho menos. Lo consideramos como simbolo més que como algo esencial’”.
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individuos visten a diario distintas mdscaras que utiliza segtin los 

papeles que tengan que interpretar en el escenario cotidiano. Al cuerpo 

en si mismo, se le trata prdcticamente como si fuera un objeto. Este 

representa el bien mas preciado y mas fntimo que se pueda tener -en 

todo caso en las sociedades occidentales-. Este rasgo se acentué con la 

entronizacién del individuo como tal durante la era burguesa. 

Posteriormente esta importancia del cuerpo recuperado por la persona 

humana se acentué con el advenimiento de la democracia y del 

capitalismo. Al cuerpo se le cuida, se le protege, se le decora y se le 

adorna segén la ocasién, el espacio que se frecuente y en el que se viva. 

En las sociedades occidentales el cuerpo es también rasgo de identidad. 

La tarjeta de identidad describe los rasgos esenciales, el color de la piel, 

el color y forma de los ojos, de la nariz y la estatura. En realidad, la cara 

es la parte mds singular de la persona humana, por lo que sin lugar a 

dudas constituye una referencia indisociable de la personalidad’. En la 

cotidianeidad las personas se realizan mediante el despliegue de todo 

tipo de sensaciones corporales como el placer, el odio, el amor, el dolor, 

la indiferencia, la envidia o los celos; cuyos rasgos son posibles de 

apreciar en la mirada, los gestos o muecas de la cara, el movimiento de 

las cejas, de los pdrpados y de la boca. La sutileza del lenguaje 

frecuentemente se acompafia de una serie de gestos imperceptibles que 

un atento espectador puede captar; y que complementa el discurso 
  

8 David Le Breton, Anthropologie du corps et. modernité, pag. 44. “La 
promocién histérica del individuo trae consigo ia del cuerpo, paralelamente y 
sobre todo la de la cara. El individuo no es un miembro ineluctable de la comunidad, 
del cuerpo social, se convierte en un cuerpo para él sdlo. La Ppreocupaci6n nueva 
de la importancia det individuo lleva al desarrollo de wn arte centrado 
directamente sobre la persona y suscita un afinamiento de la representacién de los 
Tasgos. una preocupacién de la singularidad del sujeto, que los siglos precedentes 
habfan socialmente ignorado. El individualismo promueve la aparicién del hombre 
encerrado en el cuerpo, marca de su diferencia, ...”
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verbal del emisor. Estos indicios del co-texto se han privilegiado para 

discernir el sociograma del esteticismo en las novelas estudiadas. 

Frangoise y Margot, en la novela de Jules Romains “Les hommes de 

bonne volonté”, eran dos estudiantes universitarias en los afios veinte, 

cuando la educacién que se dispensaba a la mujer comenz6 a ser una 

preocupacién generalizada en las familias burguesas. Francoise estudiaba 

letras y Margot derecho. Frangoise vivia muy preocupada por su aspecto 

fisico y su presentacién. Pensaba que siempre habia tenido una 

tendencia a sobrepasarse de peso. Margot, a diferencia de su prima tenia 

un temperamento menos sensible, mas prdctico y calculador; aconsejaba 

permanentemente a Francoise de no quejarse en ptiblico respecto de su 

aspecto corporal, ya que la gente podfa mal interpretar sus propésitos. A 

Margot no se le escapaba, a pesar de su juventud, el hecho de que se 

vivia en una sociedad en la que cada quien interpretaba miltiples 

papeles, segin el momento, el espacio y las personas. La existencia 

colectiva toma forma en la superposicién de miltiples papeles que los 

seres humanos deben representar a cada instante. La mayoria de las 

veces estos papeles son preparados, por medio de la educacién, las 

costumbres el “habitus”; por lo que frecuentemente son interpretados 

inconscientemente; con mds o menos éxito de acuerdo a sus capacidades, 

preparacién y educacion. 

La figura, en especial la femenina, comenzé a ser fuente mayor de 

preocupacién para la mujer, cuando tuvo que salir del hogar para 

trabajar en oficinas, fabricas y en el comercio. Francoise era mucho mds 

sensible a las nuevas tendencias de la época que su prima. Ella estaba 

siempre pendiente de los usos, las modas y la imagen que de la mujer, la
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publicidad comenzaba a difundir, en aquellos afios. La mujer debia ser 

delgada, elegante, hacer mucho deporte y mantenerse en forma. 

A pesar de todos los esfuerzos de Margot por interesar a su prima 

Frangoise, por la politica y los problemas sociales, esta Ultima no lograba 

olvidar su apariencia corporal; se quejaba a cada momento de su 

sobrepeso, de sus redondas mejillas y de incontrolables deseos, a pesar 

de todo, de saborear un delicioso helado. Pensaba que definitivamente 

su prima Margot la engafiaba, cada vez que le insistfa que estaba en 

camino de estilizarse, debido al ntimero de pretendientes que no dejaba 

de aumentar, segtin los decires de Margot. 

Las diferentes maneras de concebir la vida, hicieron que tuvieran 

diversas preferencias por las carreras que debian estudiar. Margot, mds 

interesada en los problemas politicos y sociales insistia, a pesar de todo, 

en que su prima Francoise fuera al curso de derecho del profesor 

Tisserand, después de su clase de Montaigne con Zabiesky9, en la 

Facultad de Letras. La impresién que los alumnos tenfan de su profesor 

era la de un predicador que prodigaba consejos a un ptblico familiar. 

Zabiesky se distingufa por poseer una cabellera  entrecanosa y 

despelucada; una barba pequefia y poco poblada, unos ojos profundos y 

picaros que jugueteaban sin parar, dando cierta apariencia de candor, 

una delicada nariz respingada e insolente y un tono de voz alegre y 

juguetén que frecuentemente dejaba planear sus dudas respecto a la 

materia que dictaba. “Los cursos de Zabiesky no eran sino 

  

9 El personaje del Profesor Zabiesky ensefiaba literatura francesa en la 
Sorbona. Dictaba en esos afios (1927), un curso sobre Montaigne.
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conversaciones improvisadas, pero agradables”\0. La expresién corporal 

de cada persona es socialmente modulable de acuerdo al estilo propio de 

cada uno. Los individuos adoptan asf su expresién corporal de acuerdo a 

un grupo, pero cada quien pone su toque personal. Inconscientemente se 

ejerce a todo momento una transformacién del espacio y del tiempo a 

través del cuerpo, que produce constantemente sentidos, por medio de 

los cuales las personas se relacionan con su espacio-tiempo vivido!!. Los 

individuos contribuyen al mismo tiempo a elaborar los contornos de esa 

expresiOn, siendo todos actores de la comunidad en que se vive!2. 

Las dos primas coincidian al opinar que “... mucha gente daba comidas 

costosas para tener el honor de escuchar tales pldticas, que no dejaban 

de ser bastante utiles, desde el punto de vista practico. Las 

informaciones  precisas, los contextos _ perfectamente coherentes 

siguiendo una linea tedrica se encontraban en los libros. Zabiesky, en 

medio de sus elucubraciones daba de vez en cuando buenas ideas, que 

no se encontraban escritas en ninguna parte”)3. 

Una vez terminado la clase, Margot desplegaba su panoplia de 

argumentos ante Frangoise para convencerla de asistir al curso de 

derecho del Profesor Tisserand. “Cuando se habian inscrito, Margot le 

  

10 Jules Romains, “Naissance de la bande”, en: Les hommes de bonne volonté, 
pag. 195. 

'l David Le Breton, La sociologie_du corps, pag. 4. “A través de la corporeidad, 
el hombre hace del mundo la medida de su experiencia. Lo transforma en un tejido 
familiar y coherente, disponible a su accién y permeable a su comprensién. Emisor 
© receptor, el cuerpo produce continuamente sentido, inserta también activamente 
el hombre en el interior de un espacio social dado”. 

12 David Le Breton, Qp. cit., pag. 6. “Al interior de una misma comunidad 
social, todas las manifestaciones corporales de un actor son virtualmente 
significantes ante los ojos de sus interlocutores. No tienen sentido sino en 
referencia al conjunto de los datos de la simbologia propia al grupo social”. 

13 Jules Romains, Op. cit., pag. 195.
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habia asegurado a Francoise que no tendrian que asistir nunca; pues los 

cursos eran supremamente numerosos y los profesores no podian 

retener todas las caras; era muy diferente alo que pasaba en letras”'4, 

No hay que olvidar que el cuerpo existe en la medida en que se 

particulariza, en que se diferencia de la masa. La construccién social y 

cultural del cuerpo se manifiesta en la relacién con los otros, por su 

presencia © ausencia. El cuerpo puede desaparecer totalmente en tanto 

que forma individualizada en medio de su expresidn simbélica social - 

una masa de estudiantes, por ejemplo-; ya que el cuerpo sdélo, en estado 

natural, interesa a las ciencias biolégicas 0 médicas. Pero, lo cultural y lo 

social del cuerpo se construye de sentidos, significaciones y simbologias 

que la sociedad le otorga. En este caso el Profesor Tyserand, frente a una 

masa de estudiantes, no distingufa la presencia o ausencia de un 

estudiante en particular; é] se dirigia a la masa. Su interés era el de 

tener un sin nimero de estudiantes. 

Margot que habia comenzado a interesarse por la politica, la situacién 

social y econédmica que se vivia, pensaba que para darse cuenta del 

ambiente y la mentalidad que reinaba en “la venerable casa de estudios 

de la Sorbona” y percibir los diferentes puntos de vista, que traslucian e] 

ambiente politico del pais, era necesario asistir de vez en cuando a las 

clases. Pero, “Frangoise tenia la impresién de que los estudiantes de 

derecho tenian aspecto de granujas, debido al ruido constante que hacian 

debajo de las mesas, el frote de los pies contra el piso, los abucheos 

permanentes sin raz6n aparente; era sorprendeénte que no fumaran's - 

  

14 Ibid, pag. 196, 
1S [bid, pag. 196.
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decia-- A lo que Margot reaccionaba airada reprochdndole su origen 

pequefio burgués, y objetandole que ”... podian ser unos granujas, pero 

que eso st, iban bien vestidos, lo que no sucedia con los estudiantes de la 

Facultad de Letras”\6, Margot pensaba que ese tipo de criticas sdélo 

podian venir de su prima, que estudiaba tnicamente por obedecer a los 

caprichos del lujo burgués!7. La realidad era que muchas de las jévenes 

que seguian estudios superiores en la Sorbona, por esos aiios, lo hacfan 

s6lo al sentirse presionadas por las nuevas tendencias de la sociedad, en 

la que era mejor visto que las mujeres estudiaran que en otras épocas. 

Sin embargo, la mayoria de las veces, esos estudios sdlo eran tiles para 

encontrar un buen pretendiente, o para trabajar como subalternas, en 

casos en que la fortuna familiar tuviera algun revés, como seria el caso 

de Francoise. 

La madre de Francoise, la sefiora Maieul iba de vez en cuando a 

encontrarse con su hija en la Sorbona. Ese dfa tenian que ir a un almacén 

del lado de la “Rive Droite” -la zona chic de Paris, donde se encuentran 

los almacenes mds costosos y muchos de los bufetes de los abogados mds 

prestigiosos-. La sefiora queria hablar con su hija ese dia, asf que decidié 

enviar de regreso al chofer, después de las compras, e invitar a Francoise 

aun café. Habfa obtenido su permiso de conducir, en un momento de 

16 Ibid, pag. 196. : 
17 Dominique Borne y Henri Dubief, La crise des années 30, pag. 204. “Las 

mujeres no tuvieron ningdn derecho politico durante la entre-guerras, la Camara 
de diputados les otorgo por tres veces el derecho al voto, pero era una pura 
hipocresia, pues era bien sabido que el Senado eludiria toda decision wl). 

El feminismo francés era entonces muy débil. Este movimiento habia sido 
sobre todo activo en 1914, cuando existia e! modelo britAnico. (...) 

Juridicamente, la autorizacién marital era necesaria para que la esposa 
pudiera tener un comercio. Incluso en la vida profesional, la mujer casada era 
dependiente”.
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liberaci6n, pero en realidad encontraba mds cémodo aceptar los servicios 

de un chofer; pues “.. fal acto sobrepasaba sus ambiciones, preferta 

atenerse a los favores que le otorgaba, por el momento, el estatus 

econdmico de su marido”'8. Durante la conversacién, la madre de 

Francoise aparentaba interesarse en los estudios de su hija, pero era 

evidente de que se trataba de un pretexto para introducir el tema 

central de la conversacién. La verdadera razén era la situaci6n 

econémica de la familia, y el presunto embarazo de una de las amigas de 

su hija, sin haber contraido matrimonio. Francoise aprovechaba las 

dudas de su madre para comentarle su opinién sobre la diferencia entre 

los jé6venes que estudiaban Derecho y los de la Facultad de Letras. A 

Frangoise le parecfa que los de derecho eran todos unos perezosos, 

reaccionarios, egresados de los colegios religiosos y pertenecientes a 

buenas familias, seguidores de la “Action Frangaise”'9 En cambio, “... en la 

Sorbona, los estudiantes tenian mds bien un aire intelectual, de 

izquierda...”20 lo que la entusiasmaba ~-segtin ella-. Se notaba en el 

ambiente de estudiantes, los enfrentamientos entre las distintas 

  

18 Jules Romains, Qp.cit., pag. 210. 
19 Serge Berstein, La France des années 30, pags. 62-63. “Este movimiento de 

derecha que se creo con el ‘Affaire Dreyfus’, generé a principios de siglo, hacia 
1908, la creacién de un 6rgano de expresién, “L’ Action francaise”, fundado por 
Charles Maurras, é1 mismo anti-Dreyfus. Este movimiento tomé fuerza un poco 
antes de la guerra, y en los afios subsiguientes, debido al profundo malestar que se 
vivia en la época, y la incapacidad de los responsables politicos, y del Parlamento, 
de ponerse de acuerdo, en beneficio de la nacién. Bajo la influencia de Maurras, 
este movimiento se convirtié en el defensor de un Iamado ‘nacionalismo integral’, 
de una monarquia hereditaria, antiparlamentaria y descentralizada, poniendo ala 
Iglesia Catdlica como la garante del orden. Sus propésitos extremos, hicieron que la 
misma Iglesia condenara este movimiento y el gobierno francés lo prohibid en 
1926”, 

70 Jules Romains, Op.cit., pdg. 210.
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corrientes politicas forzosamente opuestas: los parlamentaristas y los 

que estaban en contra de dicho sistema?!. 

La sefiora  Maijeul se sentia satisfecha de que Margot hubiera 

presionado a Francoise para estudiar derecho, al mismo tiempo que 

letras, pues en esos tiempos no existfa ninguna seguridad respecto a la 

solidez econémica de las familias y menos atn en lo concerniente al 

porvenir de los hijos. En otras épocas las hijas de la gente de su posicion, 

nunca hubieran imaginado la posibilidad de tener que trabajar. Pero, a 

finales de los afios veinte el futuro econémico era incierto. Asi, estimaba 

de utilidad, que su hija poseyéra un diploma que le facilitara la 

consecucién de un empleo. Los tiempos habian cambiado, y la sefiora 

Maieul tenia la certitud de que su hija se verfa confrontada a tareas 

21 Theodore Zeldin, Histoire des passions francaises, Vol. II, pags. 246-248. “La 
politica de la Tercera Reptiblica tuvo su base en una constitucion, que fue la mds 
duradera de Francia. (...) A esta constitucién te faltaban cualidades que la mayoria 
de los tedricos recomendaba y por lo que generaciones de hombres de Estado 
habfan luchado: la Iégica, la claridad, el orden y lo terminado. (...) No habia sido 
concebida para que fuera permanente. Su objetivo fue el de contemporizar, el de 
abrir, como algunos lo esperaban, la via a una monarquia. Por consiguiente fue la 
primera constitucién por la cual los que la servian no tuvieron que prestar 
juramento de lealtad, (...). Se trataba de un compromiso: monarquistas  y 
tepublicanos  sacaron provecho, y realmente tuvo pocos enemigos. Como sus 
autores eran de partidos diferentes, no podia comenzar por una proclamacion de 
principios o de derechos fundamentales, sobre los que tenfan puntos de vista 
diametralmente opuestos. Fue una constitucién sin etiqueta revolucionaria o 
reaccionaria, y fue la mds corta de tas Constituciones francesas. (...). Era mds una 
gufa de procedimiento que una constitucién propiamente dicha y tenfa muy poca 
materta de discusién. La Tercera Reptiblica fue Unica en su género, puesto que 
tenia como base una constitucién no escrita. 

EI resultado de todo ésto. fue ante todo, la toma de consciencia de las gentes 
en general, sobre la naturaleza de las instituciones que se debian crear, y que fue 
una preocupaci6n tedrica de primer orden: la vida politica se centré6 en la 
discusién sin fin de problemas fundamentales, sin resolverlos (...)”. 

Ademas, “..., los diputados estaban lejos de representar fielmente la opinion 
de sus electores. Los problemas se solucionaban mediante intrigas y compromisos 
entre los candidatos. (...). 

(...), el sistema republicano no fue muy diferente del sistema mondrquico o 
imperial. (...) En teorfa, los diputados debian representar .a la nacién, pero de 
hecho terminaron por dedicarse esencialmente a sus pequefias 
circunscripciones”. 
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laborales ajenas a las del hogar. La época en que los abolengos tenfan un 

valor, y en que los matrimonios por conveniencia se imponian en caso de 

dificultades financieras, habia sido definitivamente superada después de 

la Primera Guerra Mundial, y olvidada con la crisis econémica que estaba 

viviendo el mundo en aquellos afios??. 

A pesar de que su madre queria introducirla en temas ‘serios’, que la 

preocupaban, Frangoise no lograba sustraerse de su obsesién del 

momento, la apariencia fisica. Su madre le aconsejaba hacer deporte, 

como otras jévenes de su época; pero a ella no le atrafa en absoluto. Su 

pasiOn era caminar, contemplar el paisaje urbano, observar los cambios 

de la ciudad y deleitarse con los viejos parajes parisinos que le daban un 

toque de gracia y de identidad a la ciudad. Ademés, tenfa la libertad de 

detenerse en una terraza de café a contemplar el particular mundo 

parisino; y, degustar un exquisito plato, uno de sus mayores gustos. La 

senora Maieul crefa que, como muchas otras chicas de su edad, a 

Frangoise le podia interesar enarbolar alguno de los nuevos emblemas, 

que habian irrumpido con el advenimiento del siglo entre grupos 

sociales acomodados, como era el de practicar un deporte. La costumbre 

de hacer deporte, en esa época, era privilegio y simbolo de los 

representantes de un estatus econémico y social, que correspondia a un 

verdadero estilo de vida; muchos se definfan a través de este imaginario. 

Pero, en el caso del personaje de Francoise sus gustos eran otros; a pesar 

de poseer los medios para practicar el deporte que deseara. El gusto, una 

vez mas, no depende ni de Ia herencia ni de la educacién, sino de unos 

22 Dominique Borne y Henri Dubief, Op. cit., pdg. 204. “En numerosas familias 
burguesas las rentas ya no eran suficientes, los empleados domésticos eran menos 
numerosos. Los modos de vida se aproximaban progresivamente”.
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afectos, de unos sentimientos, de ciertas tendencias sociales y culturas, 

en medio de las cuales los individuos se definen. 

Mientras las dos mujeres tomaban su café comentaban sobre la moda 

de llevar el cabello corto, a la “gargonne”, como se llamaba en la época?3, 

“A la madre de Francoise le parecia esta moda completamente ridicula, a 

pesar de que ella misma se habia hecho cortar el cabello...”24, por consejo 

de su hija. Entonces, se entablaron una charla sobre las modas del 

pasado. Francoise pensaba que todas las modas Significaban en si un 

exceso. Su madre tenia otro parecer: “Hasta el exceso, es un problema de 

tacto. Mira las modas del pasado -le decia-. Dios sabe si han podido 

exagerar en un sentido o en el otro. Unas, asi fuera en sentido contrario, 

fueron atractivas. ¢ Por qué? porque cada una ponia en valor, un aspecto 

de la gracia femenina. Incluso exagerando... Ahi tienes las modas del (la 

época) Directorio5....no duraron porque eran muy indecentes. De cierta 

manera tampoco eran normales. No es normal que en la calle las mujeres 

exciten a los hombres hasta ese punto... Semejantes modas no podian 

producirse mds que en un momento en que las gentes estaban 

completamente locas... un poco como ahora. Pero, al menos esas modas 

del Directorio eran —_ femeninas... eran incluso terriblemente 

femeninas(...)”26 Y, continué diciendo que recientemente habia visto, en 

una revista de modas, las tltimas creaciones que los modistos 

pretendfan lanzar: el smoking para la mujer, en las galas nocturnas. Su 

23 La moda de los cabellos cortos gano terreno. Ciertas mujeres audaces 
adoptaron el corte masculino, a la gargonne, dando la impresién de tener una 
cabeza pequefia. lo que fascilitaba el uso del pequefio sombrero en forma de casco. 

24 Jules Romains, Op.cit.. pag. 216. 
25 El Directorio fue ef gobierno compuesto por cinco miembros durante el 

periodo de transicién entre la Revolucién y la época de Napoleén en 1795. 
26 Jules Romains, Op. cit., pag. 217. 
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hija entonces respondi6 inmediatamente con una exclamaci6n: “.. pero 

sin el pantaloén”,. 

La moda ha ejercido, desde la época de entre-guerras, una especie de 

coaccién en ciertos circulos sociales; y, la innovacién en este Ambito no 

deja de ser fuente de ansiedad frente a las ideas tradicionales??. La moda 

y sus efectos sobre el cuerpo son indicios importantes del co-texto social 

para captar el sociograma del esteticismo. La moda, sin lugar a dudas, es 

una de las generadoras de estilo, por medio de la cual, las gentes se 

definen y se identifican?8. 

En Paris, la moda ha tenido una gran importancia, especialmente 

desde que la casa Worth se instal6 en Paris alrededor de 1850, e 

implant6, poco a poco, el concepto de la singularizacié6n de los vestidos, 

particularmente para la mujer. Esta idea original tuvo una fuerte 

oposicién al comienzo, por parte de las damas burguesas, que estaban 

acostumbradas a vestir los mismos cortes, bajo pesadas telas. Worth 

introdujo, en Francia, otros materiales y nuevos ornamentos. En este 

*7 Jean Baudrillard, Critica de la economia politica del signo pag. 31. “La 
moda, en efecto, no refleja una necesidad natural de cambio: el placer de cambiar 
de vestidos, de objetos, de coche, viene a sancionar psicolégicamente coacciones de 
otro orden, coacciones de diferenciacidén social y de prestigio. El efecto de moda no 
aparece mds que en las sociedades de movilidad social. El estatus social ascendente o 
descendente debe inmscribirse en un flujo y reflujo continuo de los signos 
distintivos. Tal clase no est4é ya asignada de manera duradera a tal categoria de 
objetos (0 a tal estilo de vestidos): todas las clases, por el contrario, se hallan 
asignadas al cambio, todas asumen como valor la necesidad de la moda, asf como 
participan (mds o menos) del imperativo universal de la movilidad social”. 

28 Michel Maffesoli, Au creux des apparences, pag. 133. “...la leccién que se 
puede obtener de la ornamentacién, o de las diversas modulaciones de la puesta en 
valor del cuerpo limpio, es que estén a la base del cuerpo social, lo constituyen, en 
el sentido mds simple, el de la economia especifica. Se ve cémo la figura, la forma, 
la imagen, todas las cosas que en un momento dado pueden aparecer fijas, no dejan 
de estar presentes en el crecimiento de la sociedad. (...) Es posible incluso que el fin 
de una civilizacién este ligado a su incapacidad de seguir creando imAgenes, y de 
representarse en escena”.
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cambio de ideas y conceptos influy6 ampliamente el teatro, sobre todo 

en la difusién y adopcidn de nuevos estilos. 

Posteriormente, con la evolucién del comercio y la difusién de las 

ideas, alrededor de los afios veinte, en Paris, junto a los Grandes 

Almacenes, se difundieron las boutiques, que se especializaron por 

vender tan sdlo algunos ejemplares del mismo modelo, difundiendo la 

singularizacién de las maneras de vestir y con ella de los estilos. Por otro 

lado, con la introduccién de nuevas técnicas de coloracién de las telas y 

la creacién de nuevos materiales, asf como la masificaci6n de la 

produccién del vestido, los costureros tuvieron que ingenidrselas para 

crear nuevos modelos para cada estacién. Desde entonces, surgiéd la 

costumbre de crear colecciones particulares para cada periodo del afio. 

Uno de los mds predominantes disefiadores franceses de esa época, 

después de Worth, fue Poiret?%. Fue este modisto quien difundié la idea 

de que las mujeres debian vestirse de acuerdo a su apariencia fisica para 

resaltarla y sentirse bien. Pero, m4s importante que los dos anteriores 

fue, tal vez, la aparicié6n en la escena de la moda de Christian Dior, quien 

fue el primer modisto disefiador en ser financiado por un empresario; y, 

de esta manera se convirtid en uno de los impulsores de la industria de 

la moda. Aunque sin lugar a dudas la mds conocida y famosa estilista 

francesa de esos afios fue Coco Chanel, quien creé su famoso modelo de 

  

29 Theodore Zeldin, Op. cit, Vol. I, pag. 914. “Poiret no tenia la intencién de 
‘liberar’ las mujeres: sin duda descubria un poco mds sus formas naturales, pero 
las forraba en vestidos estrechos, en los que apenas podfan caminar, y ses dejaba la 
espalda al aire libre, de tal manera que se congelaban. El habia decretado que la 
moda era “una provocacién de buen sentido’, que tenfa una funcidn puramente 
sexual y que Paris era la capital del mundo, porque era donde se autorizaban las 
Perspectivas mds libres concernientes a la ‘vida sensual y voluptuosa”,
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dos piezas, utilizando telas econémicas que realzaba con su disefio?%. Al 

mismo tiempo que los Grandes Almacenes contribuyeron a masificar las 

modas, los costureros tuvieron que esforzarse por crear nuevos modelos 

a medida que el mercado iba exigiéndolo. Al diversificarse los estilos e 

imponer la necesidad de llevar trajes diferentes segtin la ocasién, el 

cuerpo adquiri6 otra dimensién. La moda ayud6é asi a la diversificacién 

de las mdscaras que los individuos portan para cumplir con sus 

diferentes papeles sociales. Asf mismo, llevar la mascara adecuada a 

cada situaci6n se convirtid en una exigencia para diferentes sectores de 

la sociedad, lo que antes era sélo propio de una aristocracia. 

El cuerpo adquirié otro valor; el interés por los gestos, las muecas, 

todos aquellos significados que emanan de ia postura de la cara o del 

cuerpo, de ia forma de vestir, adquirieron mas importancia durante la 

modernidad, siendo las mujeres las mds afectadas por este cambio en las 

costumbres*!. El cuerpo se recrea todos los dias e incluso cambia, se 

modifica por momentos, lIlevando consigo, como contrapartida, la 

30 Dominique Borne y Henri Dubief, Op. cit., pag. 206. “La alta costura fue 
particularmente brillante durante los afios 30. (...) Poiret, a pesar de su ruina, cedié 
su lugar a otros, que tuvieron un papel artistico, econdémico y social muy 
importante, a pesar de la crisis. Paris, con Jean Patou, Molyneux, Chanel, Jeanne 
Lanvin, vestia entonces a los oligarcas del mundo entero .... Si se compara con el 
gusto del decenio anterior este parece afirmarse...(...), lo que ayudé a que la 
elegancia estuviera al alcance de todos. En efecto, la mujer de origen popular, 
excepci6n hecha del mundo rural, dejo de estar mal vestida. (...) Los vestidos de 
cuatro centavos vendidos por la almacenes a un precio unico copiaban el ‘chic 
parisino’. (...) Afios después, serfa imposible reconocer en la calle a alguien de 
origen modesto, salvo por el hablado”. 

3! Michel Maffesoli, Op. Cit. pag. 140-141. “... cada vez que una sociedad parece 
privilegiar el culto al cuerpo, es facil observar el resurgimiento del sentido 
comunitario. (...) La persona como arquetipo vive y reproduce’ los instintos 
creadores colectivos. Como mascara (persona) participa de la puesta en escena de 
tipos generales. (...) ... la moda, la atenciédn a los adornos, el cuerpo desnudo que se 
construye y que se muestra, todo ello puede ser imterpretado en funcién de una 
cosmologia trascendente”.



  

-177- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Parts de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Esteticismo 

  

estructuraci6n y reestructuracién del espacio, en el cual ese cuerpo se 

despliega. En ese contexto la familia adquiere un valor particular; figura 

dominante de las relaciones sociales, especialmente desde el 

advenimiento de la burguesia, se encuentra de pronto en la conjuncién 

de lo ptiblico y de lo privado, como vehiculo de socializacién. Esta 

institucién, caracterfstica del capitalismo moderno fue muy atacada en 

diversos momentos de este siglo, por distintos movimientos feministas, 

que preconizaban la insercién de la mujer en las actividad econémica y 

el. reconocimiento de la igualdad de derechos. Sin embargo, en su seno se 

aprenden y recrean los rituales corporales, los gestos y maneras 

definidos social y culturalmente, para desplazarse por la misceldnea de 

espacios que impuso la modernidad. Estos papeles aprendidos son 

constantemente redefinidos por sus intérpretes de acuerdo a sus 

intereses y necesidades; por lo que la mayorfa de las veces son 

ambivalentes. 

Francoise, el personaje de la novela de Jules Romains ilustra ese 

sentimiento de ambigiiedad que se difunde mediante el esteticismo. Este 

personaje encarna al mismo tiempo, a la mujer que desea lograr una 

independencia sin olvidar sus valores tradicionales, como mujer 

burguesa asociada con una aristocracia pasada, dependiente hasta cierto 

punto de su papel, que habia sido antafio el de deleitar. El personaje de 

Frangoise evoluciona a lo largo de la novela en medio de una profunda 

dualidad. Como adolescente afortunada y mimada lucia un coche y 

estudiaba Letras en la Sorbona. Tan pronto logré terminar sus estudios 

universitarios, se vio abocada a trabajar, debido a la crisis econdémica 

que arrasé con la fortuna de sus padres. Tuvo la suerte, sin embargo, de
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encontrar un trabajo como asistente, en un Ministerio. Su papel de mujer 

pasiva, que cultivaba sus gustos e inclinaciones intelectuales sin tener un 

panorama claro su porvenir, se transformé, teniendo que afrontar otro 

tipo de vida, aunque logré integrar en su nuevo papel sus gustos mds 

profundos. Pero, su expresién corporal se adapté al nuevo valor de la 

responsabilidad frente a la adversidad, y sus espacios se redefinieron. En 

medio de este desamparo que le lleg6 por sorpresa y para el cual tuvo 

Justo el tiempo de prepararse, a través de los cursos de Derecho, 

Fran¢goise se convirtié en un ser peculiar, por no decir escaso en aquellos 

tiempos. De apariencia corporal agradable, segin la descripcién que 

Jallez3? harfa posteriormente de ella, culta, refinada, respetuosa y 

amabie. Su gusto por las letras la condujo a leer los libros de Jallez, por 

quien sentia una profunda admiracién, por lo que un dia decidié 

escribirle confesdndole su admiracién. Francoise era la mujer ideal para 

un romantico e idealista como Jallez. Después de que la conociera, se 

convirtid en su refugio, en medio de esa rutina de viajes, de reuniones 

mundanas, de mujeres sin escripulos y superfluas. 

Asi los cambios corporales de Frangoise y las impresiones de Jallez 

sobre ella, corresponden a una puesta en escena del cuerpo que se 

produce en un espacio generado para él, por la vida cotidiana. Cada 

quien cumple con su papel del momento, de manera a veces mds a veces 

menos enmascarada. Es en la vida cotidiana que se afrontan multitud de 

relaciones regidas por normas jy ritos, dificultades que a diario se. 

  

32. El personaje de Jallez interpreta el papel de un funcionario internacional, 
que dedica sus ratos libres a escribir poemas. Més que politico era un humanista, 
defensor de los valores liberales y democrdticos. Pero vefa estas tendencias con 
precauciOn, y trataba de tomar su justa medida. Era un enamorado de Paris y 
adoraba pasearse por los lugares mas recénditos y tradicionales de la ciudad, para 
luego relatar sus apreciaciones en sus libros.
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interponen en el transcurrir de todos y cada uno. Todos esos ritos se 

presentan mas 0 menos enmascarados, bajo la apariencia de un discurso, 

que puede ser también del orden de lo corporal. A cada instante de 

coaccion o decepcién se ofrece una manera de evasion: la reparacién, el 

sueno, un nuevo comenzar. Las alternativas de escape y de enmienda, 

tienen por funcién, un sentido semejante al que en otras épocas tenia el 

carnaval o la fiesta. La vida cotidiana -como dice Lefebvre33- goza del 

encanto de lo que percibe como diferente o como extrafio. Jallez 

significaba para Francoise aquel ser extrafio, intachable, autor de los 

libros que la habifan acompafiado durante los tiempos mas dificiles de su 

vida, cuando su rumbo como mujer en la sociedad, tom6 otro sentido. A 

su vez, Francoise se convirtié para Jallez, en el ser que deseaba, con 

quien podia compartir sus apreciaciones, durante sus paseos diarios por 

Paris, mirando, observando, comentando, disfrutando unos momentos de 

evasién, que les permitiera el trajin de la vida de esa época de la entre- 

guerras. 

Ser un protagonista de la vida cotidiana significa tomar una serie de 

decisiones casi permanentes que determinan, en muchas ocasiones, los 

caminos de cada uno. De acuerdo con el papel que se representa, las 

personas deciden y escogen, muchas veces sin conocer sus consecuencias. 

Como Brecht afirmara -segtin transcribe Lefebvre-, “..no se sabe nunca 

de dénde surgen la decisiones, los hechos. Eltransfondo de los hombres 

nos escapa. En estos términos el sentimiento .que se impone en la vida 

33° Henri Lefebvre, Critique de Ja vie quotidienne, Vol. II, pag. 68. “...la 
fascinacidn se ejerce en interminables discursos sobre la vida de aquellos que se 
cree, comunmente, que trascienden lo cotidiano: deportistas, estrellas, campeones, 
millonarios, jefes politicos. Con el movimiento inverso: Los lectores y espectadores 
tienen enseguida la satisfaccién de saber que esa gente vive como todo el mundo, ” 
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diaria es el de la ambigiiedad, pero a pesar de ello, todos tienen que 

actuars4, Es asf como Jallez habia conservado, en su momento, la carta de 

Frangoise con especial atencién, a pesar de las muchas que recibia de sus 

admiradores. Una de las cosas que le atrafa de la carta era las ausencia 

de cualquier coqueteria. Francoise le comentaba tnicamente la influencia 

que sus libros habian tenido en su vida. 

Frangoise se identificaba con las apreciaciones de Jallez sobre la moral 

y la ética. La idea que habfa tocado la sensibilidad de Frangoise, en un 

momento en que todo se derrumbé a su alrededor, fue la de que mds 

alla de los accidentes de la vida, existe un sentido a todas nuestras 

tristezas y alegrias, que est4 por encima de ellas. 

Es a través de miltiples simbolos, de la escritura, de su forma y 

expresion, que Jallez obtuvo una primera impresién de su interlocutora, 

como con anterioridad Frangoise la habfa adquirido del autor. Fue gracias 

al cuerpo de la letra, a la caligrafia de la carta, que decidiéd guardarla y 

tomar posteriormente contacto con ella. Esos aspectos significantes pero 

ambivalentes, permitirfan una socialidad entre los dos, que con el tiempo 

se estrecharia35. 

  

34. Henri Lefebvre, Op. cit., Vol. I, pég. 27. “Brecht comprendié de manera 
excepcional la épica de la vida cotidiana: la duracién del acto y det hecho, la 
exigencia del juicio. Tuvo una conciencia aguda de la alienacidn en esta misma 
vida cotidiana. Para que las gentes vean bien, tienen necesidad de distanciarse. 
(...). La mirada extranjera -exterior, a buena distancia, es la mirada verdadera”. 

35 David Le Breton, Corps et sociétés, pag. 77. “ El cuerpo es productor de 
sentido, gracias al simbolismo que encarna, lo mismo que es mecanismo 
transmisor, con sus mecanismos propios, pero sin ser estrictamente homologable 
al lenguaje articulado, ... El cuerpo dispone de una autonomia relativa con relacién 
al lenguaje que habla el sujeto, 

(...) El cuerpo constituye un sistema simbdlico completo, incluso si est4 
ligado por diferentes aspectos al lenguaje. Nuestro camino como individuos, a 
través de la multitud de relaciones con el medio ambiente y las relaciones con los 
Otros actores, reposa sobre las capacidad significante del cuerpo y sobre las de la
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Jallez tuvo desde el principio el sentimiento de que la carta de 

Frangoise iba a tener en su vida una importancia capital. Cuando 

finalmente decidié conocer a Frangoise, tuvo la sensacién de que en todo 

su entorno aparecfan  signos. “Después de todo -reflexionaba-, e/ 

conocimiento | de Frangoise Maieul obedece a una ley propia del 

desarrollo. Primero, la escritura, el pensamiento escrito y la caligrafta. 

Luego, la voz y la palabra. La persona aparecerd finalmente precedida de 

una corte de signos. (...) Su voz -le parecia-, continuaba el sentimiento 

que le habia transmitido su escritura, su estilo y los detalles de su vida. 

Una voz simple, pura y clara con un toque de gravedad. Ningtin sonido 

altisonante, ni un temblor, ni una redundancia. Una diccién perfecta, que 

sin embargo no se escucha. Todos los grados de la tonteria, la futilidad, la 

vulgaridad, todas las taras del espiritu y de su cardcter, son legibles en 

la diccién -afirmaba Jallez-. Estaba un poco intimidada. (...) Tanto mejor - 

pensaba-. Mucha seguridad significa mala calidad. Hay un tipo de joven - 

continuaba Jallez en su reflexién-, gue surgid después de la Primera 

Guerra y que desafortunadamente se habia multiplicado, el de la 

pequefia bestia -decia-. Que habla sin saber de qué, que trata a Gide y 

Matisse como si fueran sus amigos. Que tiene la osadia de interrumpir a 

Bergson”36, 

Encantado con el descubrimiento de Francoise, decidié citarse un dia 

con su amigo Jerphanion3? en la Place du Tertre -en Montmartre- que 

ese dia estaba particularmente sonriente y animada como en otras 

  

lengua”. 

36 Jules Romains, “Francoise”, en: Op. Cit., pdgs. 835-836. 
37 El personaje de Jean Jerphanion, fue subsecretario de estado para las Bellas 

Artes durante esa época de Briand, en 1929, 
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€pocas, cuando los artistas y pintores pululaban38; Las largas filas de 

mesas se extendian bajo parasoles de colores. “Sé que se ha vuelto a la 

moda, incluso entre la gente chic, para quienes frecuentar la colina - 

Montmatre- era una moda pasada. Parece ser que es una consecuencia 

de la crisis. Ciertas tardes, cuando anochece y luego al medio dia, es de 

una vivacidad encantadora. Sabes -decia Jallez a Jerphanion-, los lugares 

de diversién en todas la épocas siempre han aparecido para los gustos 

Severos un poco alterados. Y, después en perspectiva retoman un 

emotivo encanto. Imaginate que ya no existieran en 1950: los pequeftos 

cafés, los parasoles, el pintorzuelo que trata de ganarse lo de la fiesta del 

domingo con su noviecita... Qué nostalgia la que tendriamos”39. Jallez dejo 

traslucir a través de su perspicaz comentario otra caracteristica de la 

modernidad y de su €poca: lo efimero de las cosas, de los sentimientos y 

de las ideas. A través de su comentario el personaje transmite un indicio 

del co-texto social asociado con la idea del esteticismo del ambiente, la 

nostalgia por el pasado. Pero, en ese momento Jallez era prisionero de 

otra emocién, el de la atraccién por una joven que no conocia; y, fue con 

mucha prevencidén, pero también exaltacién, que se confid a su amigo. 

Una vez llegado el sofiado dia del encuentro con Francoise, Jallez 

estaba ansioso  imaginando todos los escenarios posibles en su 

departamento. Trataba de imaginar el efecto que su lugar de vivienda 

tendria sobre la joven y pensaba que de pronto para ella podria ser,. 

  

38 Como es sabido, a principios de siglo Montmartre, fue el refugio parisino de 
pintores y artistas que habfan venido a Paris de distintos horizontes, donde 
vivieron y se hicieron mds tarde famosos. Picasso, Chagall entre muchos otros 
hicieron parte de ese grupo. En esa entonces el lugar era bastante animado. 
Después de la guerra decayé, pero en los afios 30 volvid a animarse. 

39 Jules Romains . Op.cit., pags.841-842. 
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“Muy poco moderno (...). De todas maneras la vista era impresionante, 

habia hecho bien en hacer que la empleada limpiara la vispera los 

vidrios. La vista del l’Opéra y las chimeneas era asombrosa -se 

exclamaba-; los tonos planos y el relieve son de gran precisién, de una 

precisién chispeante (...) -pensaba- Como una vieja pintura de museo 

repintada y puesta bajo vidrio. Estaba completamente seguro de que era 

un Paris estrafalario. No sin cierto parentesco socarrén con la bafera y el 

aparato horrible que le servia de ducha. Muy poco de Paris, que tiene 

muchas caras, pero no esa. La riqueza de la vida -reflexionaba- estaba 

hecha también de eso, de inadaptaciones poco justificables pero 

exaltantes, de extrafiezas y vacitos que impiden el suefo...” 40 

E] tiempo transcurrido entre el sonido del timbre y la aparicién de 

Frangoise, fue de extrema exaltacién para Jallez, quien deseaba que 

fuera bella. Cuando abrié la puerta pudo respirar con alivio pues, era 

realmente bella. Sobre todo el évalo de la cara era noble; pero enseguida 

quiso dejar la apariencia para concentrar su atencién en el dmbito del 

espiritu y de la calidad moral. Sin embargo continuo detallando su cara; 

los ojos negros medio almendrados, con cierto rasgo oriental, una nariz y 

una boca altivas y tiernas. Llevaba un pequefio sombrero estilo boina, y 

cabellos cortos a la moda. La cejas depiladas y repasadas con lapiz y los 

labios coloreados muy discretamente; de acuerdo a los lineamientos de la 

moda. Durante la modernidad son los rasgos de la cara los que poco a 

poco configuran la individualidad de la persona. Los gestos, las. 

expresiones de dolor, de tristeza, de alegria y de exclamacién o de 

acentuacién, son todas aprehendidas culturalmente en relacién con el 

40 Ibid, pag. 846.
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“otro”. Los rasgos de la cara, en particular, son moldeados no sélo por los 

usos de la moda y los cosméticos, sino también por la educacién y e} 

medio cultural y social en el que se vive. A través de la observacién 

detallada de la cara de Frangoise, Jallez esperaba apreciar en su justa 

medida sus origenes, su educacién y el tipo de persona con la cual estaba 

comenzando a entablar una relacién. Los movimientos de la cara, sus 

formas son la expresién de un orden simbélico propio a un grupo*!. Toda 

emisiOn de palabras e incluso el silencio esté marcado por movimientos 

del cuerpo, a veces imperceptibles, pero coherentes, organizados e 

inteligibles. Los movimientos innumerables del cuerpo y de la cara no se 

dejan al azar a cada individuo, responden a una cultura precisa, que los 

matiza. 

La figura de Francoise habia cambiado desde su época de estudiante. 

El nuevo papel que representaban en su vida el trabajo y las 

preocupaciones, habia contribuido a tallar su silueta espigada y 

femenina. Como habia sido su costumbre, vestia un sastre de muy buen 

corte, de una casa parisina, que se hubiera reconocido, segtin Jallez, hasta 

en las calles de Londres; pero se notaba que no era nuevo. Por medio de 

los indicios que le proporcionaba el vestido deducfa que su situacién 

econdmica no era la mds holgada en ese momento, pero que sin duda 

habia habido otros tiempos en que, seguramente, podia comprar un traje 

  

4! David Le Breton, Des Visages, pag. 126. “La sonrisa o la risa son expresiones 
de una ritualidad, que conllevan un simbolismo corporal, adquirido con la 
presencia de otros y renovada en permanencia por los innumerables  lazos que se 
atan a cada instante entre las personas. Pertenecen a un universo’ de 
significaciones. No modelan  Unicamente los rasgos sino también las 
manifestaciones corporales propias (expresién verbal, gestual, direccidn de la 
mirada, etc.), en un modo undnimemente reconocible por los actores de un mismo 
grupo social”.
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nuevo para cada ocasién. Su estilo de vida se traslucia a través de su 

manera de vestir y de su fisico. 

Una vez al interior del apartamento, Jallez la invité a contemplar la 

vista. Pues, crefa que ese en Angulo de la ciudad podia serle desconocido, 

a pesar de que Frangoise le habia comentado, en sus cartas, que conocia 

bien Paris. Frangoise reconocié inmediatamente que esa vista era muy 

diferente a los panoramas que Jallez describfa en sus libros, de los cuales 

era una fiel lectora. La charla se inicié hablando de los estilos que se 

‘ podian encontrar en Paris. Jallez le confeso que si tuviera todo su tiempo 

disponible, lo dedicarfa a descubrir cada estilo de la ciudad, donde todo 

se superponia. Los ojos de Francoise brillaron*? y Jallez pensé que 

comprendia enseguida, y que era una verdadera_ iniciada en el 

conocimiento de la ciudad. 

Jallez la interrogé entonces sobre su vida. Ella le conté de sus estudios 

en la Soborna, su interés por la literatura y la suerte que habfa tenido al 

estudiar derecho. Le confié sus gustos y costumbres antes de que 

sobreviniera la quiebra de sus padres. le confesé que habfa tenido un 

carro, hecho que para la época era bastante sorprendente. Jallez, algo 

impresionado, le pregunto si se habia interesado en su mecanismo; a lo 

que Francoise respondiéd que: “No sabia ni siquiera cuando tocaba 

ponerle aceite, o agua en la baterta, o aire a las Wantas. El taller se 

ocupaba de todo. O, el chofer de mis padres se dignaba echar un ojo (...). 

  

42 David Le Breton, Op. cit, pag. 29. “Los ojos son los érganos beneficiarios de 
la influencia creciente de la cultura sabia y burguesa. Todo el interés de la cara se 
concentra en ellos. La mirada, sentido de la distancia, sentido menor para los 
hombres de la Edad Media e incluso del Renacimiento, est4 llamada a tener una 
fortuna creciente en el transcurso de los siglos venideros, en detrimento de los 
otros sentidos, el ofdo y el tacto por ejemplo, sentidos de la proximidad, del contacto. 
La dignidad del individuo contleva la de la cara”.
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Yo aprovechaba como si fuera un recurso natural. Y asi era todo. Oh!, no 

me jacto de ello -afirmaba-. Me doy cuenta de lo odioso de mi 

inconsctencia y egoismo. Pero el dia en que descubri que la vida no es 

eso, el deésamparo que me invadid fue casi fisico. (...) -Sélo- Me 

preguntaba: ‘;Me gusta ésto? y no si ‘;Tengo dinero en mi. cartera?’. 

Debia ser bastante razonable instintivamente, pues mi madre no me 

daba sumas tan grandes. Pero no tenia conciencia de privarme... 

Felizmente pude salvar la biblioteca de mi adolescencia. Los acreedores 

de mi padre fueron compasivos. (...) Sabia que millones de personas 

vivian sin nada y que encontraban sin embargo los medios para ser 

felices. (...)” Pero para ella era un misterio. “Los que llegan a ser felices 

en la pobreza -proseguia-, la privacién, la perspectiva de una vida 

aburrida para siempre, poseen un _ sentido que yo no tengo, que no 

tendré jamds. Entonces un dia levéndolo -ya habia leido bastantes cosas 

de usted pero en otra disposicién de espiritu, el efecto no se habia 

producido-, tuve la impresién de que habia captado el secreto de toda 

esa gente, habia comprendido”*3. Jallez le respondié que no habia tenido 

la impresién de haber hecho mucho por influir en las teglas de vida de 

los lectores, que otros hacfan mds que él] desde el punto de vista de la 

higiene moral. A lo que Frangoise le replicaba que si él] hubiera dado 

reglas, ella habria desconfiado. Pero, se habia dado cuenta de que a 

través de ciertos personajes se podia percibir cierta manera de ver la 

vida, que le era facil comprender y adoptar. Sus personajes traslucian no 

un estado de felicidad permanente sino ciertos momentos de mucha 

felicidad, algunos de esperanza y otros de entusiasmo. Todo lo cual, ella 

  

43 Jules Romains, Op.cit., pags. 854-855.
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pensaba haber perdido hasta que capt6 el verdadero sentido de las 

obras de Jallez. 

La seduccién que ejercié Francoise sobre Jallez, en esta primera 

entrevista, fue decisiva. Era una mujer joven, bella, mesurada, culta, sin 

ninguna actitud grandilocuente ni rimbombante. Parecia aut6noma sin 

ser una mujer liberada*4. Sin proponérselo Francoise habia seducido al 

escritor y funcionario, un hombre mayor en edad pero atractivo por su 

trayectoria, en particular por sus escritos4s. 

A través de la apariencia fisica Jallez habia comprendido gran parte 

de que lo que le interesaba conocer de Francoise. La forma de actuar y 

gesticular, de observar y sonreir ponen de manifiesto la relacion de las 

personas con su entorno social. Los cuidados o los cambios que pueden 

intervenir en el cuerpo, dependen de una serie de gustos mas o menos 

definidos por la educacién o por la costumbre, con el propésito mds o 

menos explicito de obtener determinadas respuestas. El cuerpo es un 

gran comunicador de signos: y, la mayorfa de las veces los actores de la 

vida diaria obtienen ciertas respuestas, mediante la utilizacién o 

  

44 Jean Baudrillard, De la séduction, pdg. 19. Las mujeres en su movimiento 
contestatario en contra de su papel tradicional oponen, como dice Baudrillard: 
“Una autonomfa, una diferencia, una especificidad de deseo y de goce, otro uso de 
su cuerpo, una palabra, una escritura, nunca la seduccién. Tienen verglenza de 
una especie de puesta en escena artificial de su cuerpo; como de un destino de 
vasallaje y de prostitucién. No entienden que la seduccién representa el dominio 
del universo simbdélico, mientras que el poder no representa mas que el dominio 
del universo real. La soberania de la seduccién no tiene medida con la detencién 
del poder politico o sexual”. 

45 bid, pag. 22. “la mujer no es sino apariencia. Es lo femenino como 
apariencia que hace fracasar la profundidad de lo masculino. Las mujeres en lugar 
de levantarse contra esta formula ‘injuriosa’, deberian dejarse seducir por esta 
verdad, pues alli estd el secreto de su poder, que estdn perdiendo levantando lo 
profundo de lo femenino contra lo masculino”. 
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manipulacién de un sin nimero de formas que el cuerpo puede 

significar*®. 

Los protagonistas de la siguiente historia relatada por Jules Romains 

en “Les hommes de bonne volonté”, confieren una especial atencién 

a sus vestimentas y a su expresién corporal. Todos y cada uno de ellos 

tenfan un papel que interpretar en la redefinicién de ese nuevo 

bienestar que se instal6 después de la Primera Guerra en Paris. Sus 

maneras de hablar y su tratamiento corporal denotaban el nexo que 

podian tener con ciertos gustos del imaginario social de 1a época, que 

hacian parte del discurso social. 

Haverkamp -financiero y hombre de negocios- queria rehacer sus 

estilo de vida. Enel marco burgués de su oficina cité a un arquitecto y 

un decorador tiempo atrés conocidos: Raoul Turpin‘? y Serge Vazar48, 

respectivamente. Haverkamp, que habia conocido a Turpin de joven, 

pens6 que éste no habia cambiado mayor cosa. Tenia un poco mds de 

estomago y la cara parecia algo mds hinchada pero se le podfa reconocer 

sin problemas. Habia conservado muy bien su barba corta pese a las 

nuevas tendencias de la moda. Lucia un corte de pelo mas corto pero 

sobretodo mas escaso. Lo tinico que habia adoptado de la ultima moda 

  

46 Pierre Bourdieu, Op. cit, pag. 214. “Producto social, el cuerpo, tinica 
manifestacién sensible de la ‘persona’, es comunmente percibido como la 
expresi6n mds explicita de la naturaleza profunda: no hay signos propiamente 
‘fisicos’, y el color y el espesor del colorete o Ia configuracién de una mimica, tanto: 
como fa forma de la cara o de la boca, son inmediatamente lefdas como indicios de 
una fisonomfa ‘moral’, socialmente caracterizada, es decir como estados de Animo 
‘vulgares’ 0 ‘distinguidos’, (...).” 

47 Raoul Turpin, personaje que encarna un arquitecto bohemio, egresado de 
la Escuela de Bellas Artes. 

48 Serge Vazar encarna el personaje de decorador que en la época era mas 
bien algo novedoso. 

 



  

- 189- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Esteticismo 

  

eran las gafas de carey. Vestia un traje al estilo inglés, lo que le daba un 

caracter ambiguo, si se recordaba al estudiante de bellas artes que habia 

sido antafio. Ahora, presentaba una figura mds de acuerdo con la de los 

hombres de la Bolsa que coleccionaban cuadros de los pintores de 

Montparnasse. Serge Wazar era apuesto, esbelto y gil; la caré muy bien 

afeitada y empolvada, el pelo engomado de brillantina. “La flexibilidad 

de sus movimientos, el cardcter estudiado de sus sonrisa, el registro de 

Su voz poco natural y el ritmo de sus palabras traicionaban su 

Juventud”. A través de las maneras, Serge Vazar pretendia otorgar a 

sus gestos un significado particular. Estas son, sin duda alguna, una 

manifestacién simbdlica. Su sentido y el valor que se les otorga 

dependen a su vez de aquéllos que las producen pero también de los que 

las perciben. Los modos de expresarse, de vestirse, de peinarse, de 

caminar, de saludar son indicadores de ciertos privilegios o en caso 

contrario de su carencia. 

Dentro de la burguesia que comenz6 a instalarse en el panorama social 

y cultural de Paris después de la Primera Guerra, el arte de aparentar 

fue heredado de una aristocracia aburguesada del siglo XIX. Para 

Bourdieu en su andlisis alrededor de los gustos y la distinci6n5°, la 

educacién desde la pequefia infancia es algo esencial en la elaboracién de 

  

49 Jules Romains, “Les travaux et les joies”, en: Op.cit., pags. 3-4, 
50 Pierre Bourdieu, Op. cit., pag. 70-71. “(...) el aprendizaje total, precoz y 

volatil, efectuado desde la primera infancia en el seno de la familia y profongado 
por un enseflanza escolar que lo presupone y lo ejecuta, se distingue del 
aprendizaje tardio metdédico y acelerado, (...), por la profundidad y la durabilidad de 
sus efectos, (...) Confiere la certeza {..) de detener la legitimidad cultural y Ja 
facilidad, a lo que se identifica la excelencia; produce esta relacién paradégica, 
hecha de seguridad en la ignorancia  (relativa) y de desenvoltura en la 
familiaridad que los burgueses de vieja data mantienen con la cultura, una forma 
de objeto familiar, de lo cual se sienten herederos legitimos”. 
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esos mismos rasgos. Este enfoque sobre los gustos como definidores de 

sectores de la sociedad, o como dice Bourdieu de “clases sociales”, tiene 

ciertos limites, debido a la rigidez que confiere a la posible movilidad 

social, y al desarrollo y evolucién de los seres humanos. Sin embargo 

permite entender ciertos factores que sin duda alguna, han sido fuente 

del gusto francés. 

Entre ellos la apariencia tan esencial para Haverkamp, quien habia 

incluso decidido divorciarse de su esposa entre muchas cosas por su 

aspecto, “.. que no estaba a la altura de los dmbitos sociales que su 

posicion le exigia frecuentar en Paris ..” -segin su opinién-. “Habia 

? rechazado cortarse el pelo y pintarse las canas...” -lo que le habia 

parecido inconcebible con la moda de los afios treinta.5! A diferencia de 

la atracci6n de Jallez por Francoise, la historia de Haverkamp podria 

decirse que es su opuesto. Presionado por sus circulos sociales de la 

época, y el discurso social del cual hacia parte, tomo la decision de 

casarse pero en contra del imaginario que le imponfa su grupo social. 

Haverkamp en la novela de Jules Romains*?, evoca la historia de su 

vida, un poco antes de la Gran Guerra, cuando las cosas habian 

comenzado a cambiar y a tener éxito en sus negocios. Entraba en la 

madurez, y por su estilo de vida se veia obligado, en cierta manera a 

contraer matrimonio. La mujer que escogié era joven pero divorciada, 

correcta y discreta en su trabajo, de una buena familia pero tenfa que 

trabajar para sostenerse. Haverkamp habia excluido la posibilidad de 

casarse con una joven de la burguesia que sdélo se interesara por su 

  

5! Jules Romains, Qp,cit., pag. 34. 
52 Ibid, pags. 30-31.
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dinero. Pues, en esa época muchas de las familias burguesas, otrora con 

grandes ingresos y posibilidades econémicas, se encontraron sin medios 

para financiar el nivel de vida al cual los habia acostumbrado la 

efervescencia de sus negocios del siglo anterior. Haverkamp habia 

pensado que el dinero de la tradicional dote que una joven burguesa 

podia aportarle con el matrimonio, él podfa ganarlo libremente en tres 

meses. Asi, como él lo decia, “... los antiguos ricos se habian convertido en 

pobres. La cuispide de la pirdmide la tendrian en ese momento aquéllos 

que habian construido sus fortunas en unos pocos afios y a quienes les 

importaba muy poco que su esposa hubiera sido su empleada” 53- 

pensaba-. 

Los hombres como Haverkamp tenian como principal interés en esa 

€poca, cambiar todo, “hacer todo nuevo y moderno”, comprarse muebles 

segtin el Ultimo grito de la moda, adquirir cuadros de impresionistas 0 de 

“fauvistas”,5+ que hubieran podido irritar en otros momentos a los 

burgueses de antes de 1914. La esposa que deseaba debia ser a la vez, 

camarada y compafiera. Alguien con quien pudiera compartir todas las 

angustias que los nuevos tiempos modernos le imponian a su estilo de 

vida: el chirreante timbre del teléfono, la opresién de las comidas en los 

bares al termino de un contrato y la fatiga de los continuos viajes. Pero, 

este suefio se desvanecié rdpidamente. Su primera decepcién se produjo 

durante la luna de miel en la Costa Azul, en el hotel donde se alojaron, 

en el cual, segtin Haverkamp, era de primera categoria. Ella comenzé6 a 

quejarse de todo con aires de gran burguesa, lo que tanto habia temido 

  

53 Ibid, pag. 30. 
54 Escuela francesa de pintura que se dio hacia 1900, utilizaron colores vivos y 

superpuestos en sus obras.
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Haverkamp. “Decia que el hotel era ruidoso, se quejaba del goteo de las 

llaves del bafo, le parecia inconcebible que los meseros la dejaran 

esperando; decia que la cocinera era odiosa, que echaba a perder todos 

los platos, y que no soportaba ninguna observacién”55 Segiin Haverkamp, 

él habfa tratado de tomar las cosas de buen humor haciéndole caer en 

cuenta de que en esa época era muy dificil encontrar una buena 

servidumbre, a lo que ella respondfa irritada. 

Pero, Haverkamp se habia equivocado respecto al tipo de persona que 

habia escogido para casarse, segin los rasgos que habia crefdo captar en 

ella. La pretensién y desconsideracién de su esposa superaban la que 

pudieran tener cualquiera de sus amistades. Tiempo después, 

Haverkamp se compré un coche, uno de los primeros “seis caballos” que 

salieron después de la guerra. Todo el mundo se lo envidiaba salvo su 

esposa, quien le enconiré un sin niimero de problemas inimaginables: “.. 

que no podia sentarse bien, que para un coche de ese precio no 

remontaba bien las subidas, que el color era espantoso...”56 . En poco 

uempo Haverkamp fue victima de sus propios temores y de los que mas 

habia temido, una mujer que le reprochara todo. El habia deseado 

alguien sumiso que lo necesitara  y que estuviera todo el tiempo 

pendiente de él. Se habia equivocado en sus apreciaciones y habia 

terminado por divorciarse. La esposa que habia deseado, discreta, 

asentada y colaboradora con sus ideas y proyectos; que proyectara cierta 

imagen correspondiente a su estatus; en la cual encontrara seguridad y 

apoyo no era su antigua empleada. En ese sentido también los tiempos 

  

55 Jules Romains, Op.cit., pags. 32-33. 
56 Ibid, pag. 33.
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habian cambiado, las mujeres no estaban dispuestas a someterse a todas 

las opiniones del esposo. 

A través de las dos historias, tanto la de Jallez como la de Haverkamp, 

los indicios del co-texto permiten al lector un imaginario relacionado con 

el cambio del papel de la mujer en la sociedad, por aquellos afios. A 

través del sociograma del esteticismo, tan ligado a la época, se resaltan 

rasgos como los de la apariencia y el vestido que permiten entender la 

importancia del cuerpo, de los gustos, de la apariencia, de lo efimero 

asociados con los papeles sociales que los individuos cumplen al interior 

de sus grupos. 

La ambigtiedad y lo efimero son parte de un imaginario social, que 

junto a los valores de la belleza y del encanto, hicieron parte del discurso 

social de la época. Los personajes representan diversos rasgos propios 

del esteticismo de esos afios, que el escritor, Jules Romains, describe con 

lujo de detalles. Finalmente, a través del esteticismo se ejerce una 

fascinacion y una seduccidén en el cual se fundamentan muchas de las 

relaciones sociales y de los sentidos culturales caracteristicos en la 

entre-guerras,
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2.1.2. EL CONFORT Y EL NUEVO BIENESTAR 

[ I no de los rasgos del imaginario del mundo moderno es el de 

definir los papeles que las personas representan en la cotidianidad a 

través de sus pertenencias. Sus posibilidades para acceder a formas de 

vida prefiguradas social y culturalmente en el discurso social, adquieren 

un valor inestimable en la época de entre-guerras. Al escoger una forma 

de vida, si las posibilidades econdédmicas lo permiten, entran en juego una 

serie de factores como el de la educacién, el gusto (sea formado o 

heredado) y el dmbito cultural. Comprar una casa o un apartamento 

significa identificarse con un espacio concreto, con sus objetos y sus 

formas; sefiala una forma de pertinencia, que ademas otorga seguridad. 

Cuando se procede a escoger un objeto, en este caso una vivienda, el 

futuro propietario hace todo lo posible para que el lugar sea de su 

agrado. A través de esos objetos, el “otro” define a su interlocutor, lo 

clasifica en un estatus, lo reconoce y lo representa, de acuerdo no sélo a 

ciertos pardmetros econémicos sino también siguiendo las huellas de sus 

afectos estéticoss’. 

  

37 Henri Lefebvre, Op. cit, Vol. Ill, pdgs. 61-62. “(..) la propiedad, 
tranquilizadora, (...), se erige en forma de muralla contra los asaltos del mundo: se 
valoriza de muevo con su cortejo de imstituciones y ritos, como el testamento. Estas 
observaciones no tienen nada de nuevo ni de sorprendente pero deben 
manifestarse en el marco de lo que se perpettia en la identidad de lo cotidiano. De 
esta manera, la propiedad privada no se limita a tinicamente a los medios de 
produccién; (...). La propiedad de un apartamento (...), tiene no solamente una 
funci6n econdédmica sino también una funcién tranquilizadora y por lo tanto 
identificadora. Su compra constituye una inversion. ‘Invierta en la piedra’. Sin 
duda se trata de una posesiédn y de una fortuna pero también de un valor ético e 
incluso estético. Lo mismo se puede decir de la posesion de la tierra en un terrufio, 
posesiédn que contintia de una larga tradicién, mds todavia que la posesién de la 
piedra y del cemento. La sociedad y el Estado hacen surgir la inquietud y su 
recompensa a la vez, a saber la necesidad de seguridad que le liga estrechamente a 
la necesidad de identidad y de permanencia. La propiedad de un pabellon...”.
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La casa burguesa representa una especie de concha donde se refugia 

la familia**.; con numerosas puertas que se abren y se cierran, multitud 

de objetos arrumados, muchos sin uso o en desuso. Una de sus funciones, 

tal vez la mas soterrada, es la de proteger a sus inquilinos de los 

extrafios, de la agresién externa. Una idea que ha difundido la 

modernidad respecto a la vivienda es la de que sus habitantes deben 

sentirse allf seguros y relajados, en medio de sus pertenencias afectivas. 

La vivienda es un espacio cerrado frente al ptiblico, en donde se reciben, 

en principio, los mds intimos. En esa época, y para ciertos grupos 

sociales, era indispensable disponer de un salén de recepciones para 

invitar a los menos conocidos. Todavfa en esos afios tener una vivienda 

al estilo “burgués”, significaba haber recibido una herencia familiar: lo 

que a su vez indicaba la pertenencia, la perennidad de la familia, los 

lazos con determinado grupo social, sin olvidar la importancia que se le 

daba para discernir sobre la honorabilidad de la persona. 

Volviendo al personaje de Jallez, en Ia novela de Jules Romains “Les 

hommes de bonne volonté”, éste decidid un dia visitar a Odette 

esposa de Jerphanion-59 en el apartamento de la pareja. Jallez y Odette 

eran buenos confidentes. Jaliez habia observado que cada vez que 

entraba al salén decorado con muebles estilo Luis XVI, habia siempre 

algo diferente. A cada visita le daba otra impresién; a veces lo veia mds 
  

58 Henri Lefebvre, Op.cit., Vol-III, pég. 62. “La perpetuidad del bien simboliza 
y realiza a la vez la permanencia del ego. Este ego vive ciertamente mejor en su 
propiedad que presa de inquietud en un alojamiento que puede perder de un dia a 
otro. Estas trivialidades hacen la banalidad y por lo tanto la fuerza de lo cotidiano. 
Lo mismo que el mobiliario que forma alrededor del individuo o de un grupo 
familiar su entorno préximo. Apegarse a objetos, privilegiarlos afectivamente, 
produce hoy en dia, como en otras épocas, la sensacién de estar en una concha (...), 
es decir formar una capa protectora contra las agresiones de un mundo adverso”. 

59 Odette Jerphanion, esposa de Jean Jerphanion, amigo y confidente de 
Jallez. 
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grande otras mds pequefio, unas mas alegre otras mds triste De cualquier 

forma, seguia pensando que los Jerphanion estaban bien instalados en 

ese piso, a lo que replicaba Odette diciéndole que no era sino una 

apariencia,- pues en realidad estaban muy incémodos. El nifio debfa 

dormir en el estudio de su marido, en un pequefio divdn, detrds de la 

cortina. Lo que era inconcebible para alguien de su estatus, que debia 

tener un salén bien espacioso y decorado para recibir a sus invitados; y, 

un estudio, donde el duefio de casa pudiera intercambiar con sus amigos. 

En aquellos tiempos los nifios todavia no habjan adquirido la importancia 

que se les daria afios mds tarde, ni la necesidad de tener un lugar 

especial para ellos. Los viejos apartamentos en Paris en los que se 

disponia normalmente de més espacio, estaban fuera del alcance de los 

medios econémicos de los Jerphanion en esa entonces®; y el marido 

rechazaba las ofertas de ayuda que le ofrecia su suegro, el padre de 

Odette. Argumentaba “... gue en los nuevos edificios cuando se trataba de 

un departamento de mds de tres piezas, los precios eran completamente 

inaccesibles”6!., y Odette se quejaba de que su marido ganaba muy poco 

como funcionario. Jallez la reconfortaba asegurdndole que eso iba a 

cambiar, con las responsabilidades que Jerphanion tendria en un futuro 

proximo. Sin embargo Odette continuaba quejdndose pues precisamente 

por esa raz6n no habia estado de acuerdo en efectuar una serie de 

inversiones en ese apartamento para tener algo mas de confort, 

Siguiendo las normas de la vida moderna que auguraban los afios 

siguientes a la Guerra. “Querian tener agua corriente y una bafiera en ese 
  

60 Jean Jerphanion, encarna el personaje de un Profesor de liceo, se 
convirtid después de la guerra en funcionario de estado; ocup6 diferentes cargos 
en el gobierno en los afios veinte y principios de los treinta, gracias a su filiacién 
radical-socialista. 

61 Jules Romains, Op.cit. pags. 101.
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ridiculo gabinete que tenian por bafio -exclamaba Odette-; por otra 

parte, “... habia sido imposible rechazar la instalacién eléctrica tan de 

moda en esos afios”®? A lo cual Jallez replicaba que ellos podian pensar 

en ceder el apartamento y exigir una suma por el traspaso, puesto que 

eso también estaba de moda. 

El interior pequefio burgués como en el caso de Jerphanion y de 

Odette, casi siempre es restringido y repleto de objetos. Mientras més 

escogidos y de “gusto” sean los objetos, el efecto de poseer adquiere 

mayor significacién en un contexto social, a saber la pertenencia a cierto 

rango, ciertas maneras de vida, determinadas formas de pensar y de 

concebir el diario vivir.63. 

Por su parte Jallez afioraba tener un apartamento donde vivir. En los 

ahos veinte todavia era funcionario de la Sociedad de Naciones, en 

Ginebra; y, debido a su trabajo tenia que viajar de un lugar a otro de 

Europa. Pero hacia mediados de la década, cada vez mas decepcionado de 

sus funciones, la ilusién de vivir en Paris se convirtié en una obsesi6n; 

estaba agotado del nomadismo de su vida como funcionario. Sentia la 

necesidad de una vida sedentaria, y de un poco de confort material, algo 

que €n esos afios se generaliz6 como moda. “... Necesitaba un lugar donde 

pudiera acumular objetos que le pertenecieran, a los que pudiera 

  

62 Ibid, pag. 100. 

63 Jean Baudrillard, Critica de la economia politica del signo, pdg. 21. “La 
sobrecarga de los signos posesivos, que actian aqui como demostrativos, puede 
analizarse como la intencién no sdlo de poseer, sino de demostrar como se posee 
(..). Ahora bien, esta demostracién, esta Superdeterminacién ‘de estilo’ es siempre 
relativa al grupo: tiene la funcién psicolégica de reasegurar al propietario acerca 
de su posesién; pero también la funcién sociolégica de clasificarlo junto a todos los 
individuos que poseen de la misma manera. Asi, los signos mismos de lo privado 
acttan como signos de adscripcién social”.
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aferrarse..."+ -segin él mismo decia-, que ofrecieran una imagen 

permanente de sus ideales, de sus gustos, de sus ambiciones, a los cuales 

pudiera acostumbrarse, que le proporcionaran seguridad y bienestar. A 

Odette le inquietaba la repentina causa de esa necesidad; Jallez encontré 

sdlo como explicacién la sensacién que en esos afios se vivia, y que se 

manifestaba en ciertos signos como la estabilidad que se expresaba en el 

hecho de tener pertenencias, la exigencia social de manifestar un 

proyecto de vida, una carrera, y ciertos objetivos que una familia 

ayudaba a cristalizar. Le parecia que esa forma de percibir la vida era 

una respuesta al sufrimiento de la Guerra, durante la que muchos habian 

perdido todo. Esos afios veinte fue la época de “les Annés Folles65”, 

cuando la gente, que tenfa ciertas comodidades, quiso recuperar lo que 

habia perdido durante la guerra y volver a tener la vida de antes, la de 

los suefios forjados con el cambio de siglo y de cierta prosperidad de 

esos afio de la pre-guerra conocidos como la “la Belle Epoques®”. 

Pero, volviendo al personaje de Jallez, una vez hubo dejado Ginebra 

para instalarse en Paris, comenz6 la busqueda de un apartamento; su 

primera condicién fue la de que tuviera una buena vista, desde un 

balcén o una terraza. Asi, los dos criterios mds importantes para escoger 

su vivienda fueron la vista y el sitio. No negaba, sin embargo, que la 

64 Jules Romains, Op. cit. pég. (01. 
65 §. Berstein y P. Milza. Histoire. de la France au XXe siacle (1900-1930), pag. 

447, “Entre los terribles pruebas que se terminaron en noviembre de 1918 y los 
anos sombrios de la crisis y de la ampliacién de los peligros, los afios veinte, fueron: 
para un pequefio grupo de privilegiados los “années folles”, que una mayoria 
recre6 en el imaginario como hermosos”. 

66 Ibid, pags. 99-100. “‘La Belle Epoque’, los quince o veinte afios que 
preceden la gran hecatombe de 1914-1918 (...) fue para todos de un apogeo 
espectacular en el avance social, del cual da cuenta la cultura de esos tiempos, la 
que su vez fue tributaria de cambios técnicos ligados a la ‘segunda revolucién 
industrial’ y de luchas de tos menos favorizados por obtener una mejor suerte”. 
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vista que pudieran tener los pequefios apartamentos hacia el interior 

también tenfan su encanto. Algo esencial era que el lugar no lo 

impacientara y no se viera en la necesidad de salir. “...Las horas pasaban 

en medio de una melodia especial; las mafianas eran agradables; las 

tardes profundas...” -como las sofiaba-57. El sitio no tenia que ser 

particularmente especial si no era necesario salir. Poseer una direccién 

‘chic’ no lo inquietaba. Pero lo que le parecerfa intolerable era una 

escalera grasosa, nifios que se pelearan o una conserje indiscreta. Si tenia 

que salir queria poder posar su mirada amablemente sobre los objetos 

que daban el encanto a su hogar, “...con un hasta luego sincero y 

confiado...“. 

No obstante, el lugar donde estuviera localizada su vivienda debia 

estar rodeado de un barrio con cierto encante. Podia dejar de lado el 

confort y la disposicién de las habitaciones. Sabia que a la larga uno 

terminaba acomodandose a cualquier distribucién del lugar, asi al 

principio pareciera barroco; aunque Jallez ya habia aprendido el valor 

inestimable del confort moderno. Crefa que por el hecho de prender 61 

mismo el fuego de la chimenea y que se ahumara; o soportar frio en los 

pies, no necesariamente iba a meditar mejor. No exigia las wltimas 

invenciones ni instalaciones de lujo ostentatorio. Se acomodaba con un 

ascensor, alumbrado eléctrico, calefaccién central y un modesto bafio. En 

medio de tanta reflexidn, recordé que todas esas exigencias lo hubieran 

tenido sin cuidado en su juventud. Con los afios y la nueva época, se 

habia convertido en un esclavo de las cosas materiales, y se percataba 
‘ que “.. habia perdido toda libertad ascética...”68. Pero al mismo tiempo 

67 Jules Romains, “Comparutions”, en: Op. cit., pag. 419. 
68 Ibid, pag. 421.
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pensaba que, la libertad consistia en no depender en un momento dado 

de ciertos objetos que proporcionaban confort. 

Jallez no pretendia una vivienda lujosa ni un lugar para aparentar. 

Pero, debido a su imaginario cultural y a sus gustos existian ciertas 

pautas que no podfa tolerar en su entorno, como las historias de 

conserjes o la suciedad. Querfa marcar su distancia cultural frente a su 

entorno®, proteger su espacio privado al que estaba acostumbrado por 

el estilo de vida que hasta entonces habia llevado. No necesitaba grandes 

espacios ni objetos lujosos ni ostentosas invenciones para definir su 

“lugar” como persona, su reconocimiento; puesto que éste lo habia 

logrado a través de su trabajo como escritor. El simbolismo del 

imaginario de lo que él era como persona, un escritor, satisfacia 

ampliamente esa necesidad de reconocimiento que “otros” sélo podian 

hacer valorar a través de sus posesiones. De esta manera, el sociograma 

del esteticismo adquiere un sentido mas: el de la distincién; que se 

marca a través de los gustos de un imaginario social hasta cierto punto 

heredado, pero Ia mayoria de las veces adquirido. 

Buscando apartamento, paso en efecto, un dia, por la calle Auber - 

detras de l’Opéra y la Calzada de Antin. En la puerta de uno de los 

edificios estaba sentada una conserje tejiendo, quien lo observé con 

curiosidad por la forma en que Jallez escudrifiaba las ventanas altas de 

los edificios; y, adiviné que estaba buscando vivienda. Asi, lo llam6é y lo 

69 Pierre Bourdieu, Op. cit.. pag. 70. “Sabiendo que la manera es una 
manifestaci6n simbélica cuyo sentido y valor dependen tanto de aquellos que la 
perciben como del que la produce, se comprende que la manera de utilizar los 
bienes simbolicos, y en particular aquellos que son considerados como atributos de 
excelencia, constituye uno de los marcadores privilegiados de ‘clase’, al mismo 
tiempo que el instrumento por excelencia de estrategias de distincién, ...” 
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hizo subir al sexto piso para mostrarle el que habia disponible. Era un 

viejo apartamento que no tenia todas las comodidades modernas. Pero 

poseia su cocina, bafio, calefaccidn y ascensor. La conserje le aseguré que 

disponia de todo ello, a pesar de que en ese momento el ascensor estaba 

en reparacién. Disponia de gas; el bafio aunque no era de los mAs 

modernos, y que el esmalte se estaba quebrando en diferentes puntos, 

habia sido recientemente instalado; mds importante era que los aparatos 

funcionaban: “La calefaccién funcionaba con vapor y los radiadores 

estaban en buen estado. La prendian excepcionalmente, entre el 15 de 

octubre y el 15 de abril, debido a que en el edificio habia un 

arrendatario con dinero e influencias, que habia hecho introducir una 

cldusula al respecto en su contrato ..."7 , lo que no era corriente, 

sobretodo para esa época en Paris. Si bien el confort era un rasgo que 

desde entonces hacia parte del imaginario social de esos afios, muchos de 

sus expresiones, hoy en dia conocidas, eran entonces ignoradas. Sin 

embargo, el bienestar seria también un rasgo del imaginario de ese 

cotidiano que se instalé en Paris, en la entre-guerras; y, que define 

también gran parte del esteticismo de la sociedad occidental. 

A pesar de que Jallez no se mostraba muy exigente sobre el interior 

de su futura vivienda, el apartamento debifa tener, como quiera que sea, 

ciertas condiciones minimas de confort necesario para un minimo de 

bienestar. La visita le proporciond una idea favorable del lugar. “La 

alcoba era pequefia pero agradable y podia ventilarse hacia el salon. La 

cocina era estrecha pero no estaba deteriorada. El espacio era algo 

pequefio y tenia cierto encanto; parecta una mansarda, lo que lo hacia 

  

70 Ibid, pag. 426.
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acogedor”’|. Pensé que se sentirfa bien allf prepardndose su café. “En el 

bafto, la bahera parecia un poco ridicula y de otra época con sus cuatro 

patas, como un automdvil del afio 1910, pero daba la impresién de ser 

cémoda, y la falta de esmalte era relativamente poca cosa; y desde la 

ferraza la vista tenia algo de pintoresco muy particular, con un toque de 

monumental y majestuoso a la vez’"72. Al fondo se veian muy cercanos 

los muros de l’Opéra, “.. como si los pudiera tocar con la mano; hasta 

podia pensar en poner los pies en sus cornisas, y pasearse entre los 

frontones y las estatuas...”13 Y mas alld, se percibfa todo un conjunto de 

chimeneas. Todo el espacio del horizonte hasta la altura del ojo estaba 

animado de huellas barrocas, de posturas declamatorias. Pensé que ese 

era el apartamento en el cual queria vivir. Realmente, en la decision que 

Jallez tom6 al escoger el sitio fue determinante su gusto estético. El 

significado que tenia para él tener tan cerca un muro de piedra, en cuyo 

interior se representaban las més _prestigiosas compafifas, y que 

simbolizaba una tradicién cultural de gran valor en el imaginario 

parisino, no era deleznable. Ese lugar formaba parte de uno de sus 

rasgos de identificacién con cierto estilo de vida. Un estilo asociado con 

su gusto por el arte y por las representaciones culturales: lo que definia 

realmente su espacio. Ese bienestar que le proporcionaba la cercania a 

un exquisito lugar de la “cultura” parisina, suplia todo el escaso confort 

que el apartamento podia proporcionarle, en otros aspectos’4, 

  

7 Ibid, pag. 427. 
72 Ibid, pag. 427. 

73 |bid, pag. 428. 
a Pierre Bourdieu, Op, cit., pag. 59. “A medida que crece la distancia objetiva 

de ia necesidad, el estilo de vida adquiere atin mds la caracteristica, de lo que Weber 
Hamo ‘estilizaci6n de fa vida’, parte  sistematica que orienta y organiza las 
practicas mas diversas. (...) escoger un queso o la decoracién de una casa de campo. 
Afirmaci6n de un poder sobre la necesidad dominada, encierra siempre la
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A su regreso definitivo a Parfs, luego de partir de Ginebra, Jallez 

estaba muy ansioso en el taxi que lo conducfa del aeropuerto a su 

apartamento. No dejaba de pensar en lo que le podia esperar después de 

ese tiempo de ausencia; humedad y polvo, a pesar de que la empleada le 

habia asegurado que pasaria cada dos semanas. Temia que no le gustara 

el sitio al volver a ver el lugar. Entrando, el apartamento lo acogié con 

una bocanada de aire un poco tibio y un olor nada fuerte a encerrado. Su 

primer gesto al llegar fue tantear los radiadores; la calefaccién 

funcionaba moderadamente. Sdélo uno estaba abierto, como en el dia de 

su primera visita. Estos dos indicios le parecfan tranquilizadores. Un 

manto de polvo se percibia sobre los muebles, y algunas gotas de lluvia 

sobre los vidrios. “Todo estaba en su lugar aparentemente. No habia 

manchas de humedad en el techo. En el bafio se oia el ruido constante de 

una gota que cata. El pueblo de chimeneas mantenia sus mismas 

posiciones”75, 

El personaje resentia la necesidad de tener un lugar donde vivir 

cémodamente, donde abrigarse del bullicio externo, una vista que le 

proporcionara placer y que al mismo tiempo tuviera - ciertos requisitos 

estéticos que estuvieran de acuerdo con sus gustos. 

  

reivindicacién de una superioridad legitima sobre aquellos que, sin saber afirmar 
su desprecio por las pequefieces del lujo gratuito y de gasto ostentatorio, 
permanecen dominados por los intereses y las urgencias ordinarias: ...”. 

73 Jules Romains, Qp. cit., pag. 430.
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A pesar de que no podia sustraerse del todo a la presién que el 

ambiente ejercia para llevar una vida confortable y al consumo de 

objetos, sus preferencias respecto al lugar de su vivienda se concretaban 

a que fuera agradable, y que le proporcionaran una satisfaccién mas 

espiritual que fisica’6.. 

76 Pierre Bourdieu, Op, cit., pég. 424. “Asi a la moral del deber que esta 
fundada sobre la oposiciédn entre el placer y el bien, y que conlleva la sospecha 
generalizada contra lo atractivo y lo agradable, el miedo del placer y una relacién 
con el cuerpo de reserva, de pudor y de moderacién, que llena de culpabilidad toda 
Satisfaccidén de las pulsiones prohibidas; la nueva ‘avant-garde’ ética impone una 
moral del deber del placer, que !leva a sentir como un fracaso, amenazando ta 
estima para consigo mismo, cualquier forma de impotencia para divertirse, ...”. 
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2.1.3. LA DECORACION Y EL ESTILO DE VIDA 

D ese principios del siglo, pero especialmente después de la 

Primera Guerra Mundial, con el auge de los negocios, del comercio, de las 

inversiones en el extranjero y el incremento industrial, nuevos grupos 

adinerados engrosaron una burguesia que se estaba redefiniendo. La 

vieja burguesia del siglo XIX se disolvié entre financieros y comerciantes 

que impusieron otros valores, otras maneras, distintas formas de 

abordar la vida, diversos gustos y otras formas de distincién. Por otro 

lado, muchos de los viejos burgueses se vieron arruinados debido a los 

cambios econémicos y sociales, que conllevaron a una fuerte restriccién 

en su forma de vida’?. Esos viejos burgueses, sin embargo’ querfan 

parecerse en ciertos aspectos a los nuevos ricos y llevar un estilo de vida 

semejante. Sin embargo, estos tiltimos deseaban proseguir con la usanza 

de la burguesfa tradicional, por lo que imitaban su forma de vida, de 

vestir, de alojarse, de contemplar el futuro y la educacién de sus hijos. 

La etiqueta burguesa se aplicaba a aquellos que tuvieran un cierto 

estilo de vida, como la posesién de un castillo o de una casa en el campo. 

Aunque el nimero de privilegiados que vivian en un castillo o en un 

palacete se redujo, debido al empobrecimiento de muchos aristécratas, 

  

77S. Berstein y P. Milza, Op. cit., pag. 438. “Empobrecidos o no, numerosos son 
los miembros de la burguesia que engrosaron las modestas categoria para 
denunciar a los ‘aprovechadores’ y los ‘nuevos ricos’; poseedores de fortunas 
‘inmorales’, a sus ojos, por no haber sido adquiridas por medio del trabajo, del 
ahorro y del esfuerzo continuo de varias generaciones. El! fenémeno no era nuevo, 
pero las fuertes variaciones a la alza y a la baja, registradas por los patrimonios en 
favor del conflicto, acentuaron las reacciones provocadas por el cuestionamiento 
de la ética burguesa tradicional: y, nutrieron actitudes mentales que propiciaron 
ciertos representantes de diversos estratos de la burguesfa y de clases medias hacia 
el extremismo de derecha y el antisemitismo”. 
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los nuevos inquilinos se volvieron mds exigentes respecto al confort, a la 

disposicién de las habitaciones, otrora ligubres y frias. El alojamiento 

burgués requeria no sdélo un espacio para albergar a la familia sino, 

sobre todo; asegurar un minimo confort; el bafio interior y el teléfono se 

convirtieron en requerimientos indispensables para adquirir una 

vivienda; lo que otorgaba, por otra parte, una imagen de respetabilidad 

y consideraci6n a sus propietarios. Ademas, el sitio escogido era de 

extrema importancia,; debia estar localizado en un lugar residencial, bien 

habitado y sin historias dudosas. Los tiempos en que casas de habitacién 

y lugar de trabajo o mercados se mezclaban junto con gentes de diversos 

orfgenes habian quedado atrds. El interior de la vivienda debfa tener 

varias habitaciones, entre los cuales era esencial un comedor y un sala 

de recepciones. Este espacio era el lugar privilegiado para el despliegue 

de la apariencia y de todo aquello que se queria transmitir hacia afuera, 

hacia el extrafio y el espacio ptblico. La simbologia que se despliega 

hacia el exterior toma forma a través de los objeto que se muestran a los 

“otros”: en particular las obras de arte y el estilo de los muebles y de las 

vajillas, que en el imaginario del discurso social testimonian el éxito 

familiar. En esos espacios abiertos se recreaba la imagen de éxito del jefe 

de familia, la honorabilidad y respetabilidad asociadas a posibles 

herencias, que se podian juzgar a través de los mismos objetos; y, mas 

importante ain para esos tiempos el grado de confianza del que gozaba 

su duefio. 

La costumbre de la burguesfa anterior a la Gran Guerra, la de la “Belle 

époque”, era generalmente de poseer un palacete privado y un castillo 

en el campo, sin olvidar la presencia de la carroza y menos atn de los
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empleados domésticos. Las esposas de estos burgueses involucrados en 

politica o inversiones econémicas, desempefiaban la mayoria de las 

veces un discreto papel social, pero muchas dispusieron de “salones” a 

los que asistian periédicamente ilustres invitados, de los 4mbitos de las 

letras y de las artes; y algunas tuvieron mucha influencia en distintos 

Ambitos de la sociedad parisina, desde la politica a las letras. Esta moda 

se fue eclipsando a medida que otro tipo de encuentros surgieron en el 

panorama de la época y su imaginario social. Los cafés tuvieron una 

importancia nada desdefiable en el cambio del discurso. Los encuentros 

propiciados en estos lugares dieron un giro total, a comienzos de siglo, a 

la participacién de artistas y escritores en la vida politica francesa; 

dando paso en el discurso social a una imagen que se construy6 desde 

entonces, la de los intelectuales?8. Asi mismo, el incremento de las casas 

editoriales permitié la difusién de las ideas; y, por su parte los antiguos 

“mecenas’ -promulgadores del arte y de las letras-, se desplazaron a la 

industria del periddico, de la edicién y de la museografia?*.El imaginario 

de la mujer burguesa, por una parte sumisa y dedicada a las labores de 

manutencion y administracién de los grandes palacetes; y, por otra, 

preocupada por tener un dmbito de influencia en la actividad politica e 

intelectual de su época, encontr6 otro orden de actividades, 

generalmente ligadas con las obras sociales. Fue importante entre ellas 

la ayuda que le brindaran a los viejos combatientes de guerra’, a los 

  

78 La imagen del intelectual es asociada, generalmente, al compromiso de los 
escritores con los asuntos ptiblicos, en este caso los politicos; la que adquiriéd gran 
fuerza a finales del siglo XIX, con ef compromiso de Zola en el muy conocido 
caso“Dreyfus”. 

79 Fue a finales del siglo XIX que los museos comenzaron a tener una gran 
importancia como difusores de las artes plasticas. 

80 Los ‘viejos combatientes’, es un denominativo de aquellos que lucharon en 
la Primera Guerra Mundial, y en regresaron disminuidos ffsica, moral y 
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que, en algunas ocasiones, habia asistido sus heridas después del 

combate. 

En los afios veinte, el hombre de negocios, el financiero e inversionista 

burgués, se volvid mds agil y mévil. Fue entonces cuando las novedosas 

invenciones como el coche y el teléfono tuvieron un papel primordial en 

el cambio de su imagen dentro del discurso social de la época. Por otra 

parte, en su tiempo de descanso ya no sélo iba de caza, sino que 

descubrié las playas y los sitios de recreo en el campo; y, disfruté de las 

nuevas posibilidades sociales que se popularizaron particularmente en 

los afios treinta’'.Pero la imagen del burgués era indisociable de la del 

amante del deporte, para mantener su estado fisico; su figura agil, 

juvenil y sana era de trascendental importancia para lograr la 

aceptaciOn de ciertos circulos®?. El estilo de vida burguesa implicaba 

practicar ciertas maneras como, el de frecuentar la iglesia y casarse 

dentro de su mismo circulo -generalmente perpetuando la vieja idea de 

incrementar los negocios por medio de las alianzas matrimoniales-. Pero. 

ante todo la definicién de un burgués provenfa de la actividad 

profesional que ejercia. Dentro del discurso social no era admitido que 

  

econémicamente. La mayoria de ellos se asociaron en organizaciones politicas que 
Nevaron ese nombre de “anciens combattants”, y tuvieron una gran influencia 
politica durante tos afios veinte y treinta, que se hizo con el transcurso de los afios 
mds combativa. 

81 Con el frente popular y et gobierno de Léon Blum, a partir de 1936, las 
medidas de orden social se incrementarian. 

82 Henri Lefebvre, La vida cotidiana en el mundo moderno, pags. 111-114. 
“Los conflictos y problemas de la cotidianidad remiten a soluciones ficticias, las 
cuales se superponen a las soluciones reales cuando éstas son, o parecen, 
imposibles . (...) Entre la practica y lo imaginario se inserta, 0, mds bien, se 
insinta, ‘la inversiédn’; la gente proyecta su deseo sobre tales o cuales grupos de 
objetos, tales o cuales actividades: la casa, el apartamento, el mobiliario, la cocina, 
ir de vacaciones, la ‘naturaleza’, etc. Esta inversién confiere al objeto una doble 
existencia, real e imaginaria”. 
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un burgués realizara una tarea manual y mucho menos podia ser un 

tendero. 

En “Les hommes de bonne volonté” de Jules Romains se recrea ese 

imaginario ligado al discurso social de la época a través del personaje de 

Haverkamp que queria rehacer su estilo de vida, para lo que decidié 

convocar a Serge Vazar, el arquitecto, y a Turpin, el decorador, para 

discutir propuestas. Segin las palabras de Haverkamp estaba cansado de 

las condiciones en las cuales vivia, que no correspondia al estilo de vida 

que debia Hevar una persona de su categoria dedicada a los negocios®3. 

De esta manera se dirigia a Turpin diciéndole que “... ef estudio donde 

estaban reunidos, el cual Turpin mismo habia disefiado tres afios antes, 

era agradable; pero, no tenia espacio suficiente para colgar sus 

Modigliani y sus Vlamick. Tenia el aspecto de haber sido disefado para 

su vieja tia”84 -segin le parecia-. No queria admitir la idea de remodelar 

Su apartamento, pues le parecia que era demasiado pequefio y no tenia 

suficiente espacio para colgar sus pinturas. Tampoco le entusiasmaba la 

idea de invertir una fuerte cantidad de dinero, y tener que legarselo un 

dia ai propietario del apartamento. Tenfa el inmenso deseo de sentirse 

en su casa, y, puesto que eso le iba a representar una cierta inversi6n de 

tiempo queria tener desde el principio grandes proyectos. Proyectaba 

tener su palacete en Paris y su castillo en el campo, de acuerdo al 

imaginario de la época. Opinaba que no era necesario construir algo 

nuevo, pero no dejaba de lado ninguna oferta. Haverkamp escuchaba 

83 Ibid, pag. 115. “Lo imaginario propiamente dicho forma parte de lo 
cotidiano. Todos pedimos cada dia (0 cada semana) nuestra racién. Sin embargo, el 
imaginario. en relacién con la cotidianidad prdctica (coaccién y apropiacién), 
agudiza los conflictos y tos problemas ‘reales’, ...” 

84 Jules Romains, “Les travaux e les joies”, en: Op.cit., pag. 5. 
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todas las proposiciones, a pesar de que él ya tenia una idea de lo que 

queria. Desde su perspectiva burguesa era necesario adecuar su imagen 

a lo que sus interlocutores deseaban ver de él. Las posesiones y objetos 

personales expresan toda una simbologia respecto a la personaé). 

Pensaba en comprar uno de los viejos palacetes de Paris, “.. que fuera 

de una ‘época brillante’, y hacerle todas las transformaciones necesarias 

para convertirlo en algo confortable y que fuera adaptado a la vida 

moderna, pero asegurdndose de conservar el estilo,...”86; un aspecto 

imposible de dejar de lado por la gente de la nueva burguesia. 

Haverkamp distinguia la etapa de la decoracién que le parecfa debia ir 

en primer lugar y la del amoblado que podfa ser el segundo paso. Pero lo 

mds importante era el lugar. El hecho es que muchos de los palacetes 

que le interesarfan  estuvieran  localizados en lugares en donde 

frecuentemente se pased, en otras épocas; y que hubieran sido 

construidos cuando esos lugares habian gozado de cierta fama ilustre, 

decia que no le gustaria vivir en una de esas zonas. Tenia la impresion 

de que “.. Ni el aire ni la luz circulaban, el entorno era mediocre ¥ 

  

85 Jean Baudrillard, Critica de la economia politica del _signo, pdg. 32. “ Se 
puede pensar que los objetos, por su presencia material, tienen ante todo como 
funcidn la de durar, la de inscribir el estatus social ‘en duro’. Esto era cierto 
respecto de la sociedad tradicional, en la que la apariencia exterior hereditaria, 
atestiguaba la realizacién social y la perennidad de una situacién adquirida.(...) Los 
objetos de que nos rodeamos constituyen ante todo un balance, un testimonio del 
destino social. Aparecen por lo demds a menudo como simbélicamente enmarcados 
y fijados en la pared, tal como en otro tiempo el titulo profesional. Una posici6n, un 
destino: eso es lo que los objetos permiten observar ante todo. (...) . 

A medida que el hombre se eleva en la escala social, tos objetos se 
multiplican, se diversifican, se renuevan. Muy pronto. por lo demas, en la 
circulacion acelerada bajo el signo de la moda, se convierten en significantes, para 
hacer ver una movilidad social que no existe realmente. Adquiere el sentido de 
ciertos mecanismos de sustituci6n: se cambia de coche a falta de poder cambiar de 
apartamento”™. 

86 Jules Romains, Op.cit.. pags. 5-6. 
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mugriento...”87, Haverkamp, tenia la idea preconcebida de que sus 

interlocutores -Turpin y Vazar- le iban a proponer buscar en la isla 

“Saint-Louis” -uno de los sectores mds ilustres de Paris-, pero quiso 

advertirles,, desde el comienzo, que no habia ninguna posibilidad de 

encontrar algo para la venta en ese exquisito lugar. Ademas, le parecia 

demasiado retirado del lugar donde tenia sus negocios, y donde se 

desarrollaba su vida, que era /’Etoile y la Bourse. Pretendia poder comer 

en su casa cuando quisiera. Su opinién sobre los barrios mas cercanos 

como Monceau y Passy, era que pertenecfan a una época mediocre. 

Debido a todo ello pensaba que, “.. lo mejor era construir algo 

completamente nuevo, en un buen lugar”88, 

Haverkamp pensaba que escoger un castillo no debia ser dificil. Pues 

decia que por todas partes habija lugares estupendos de épocas 

4“ espléndidas, “... por el precio de una casa en alguno de los suburbios de 

Paris’89, Claro que era menester hacer una fuerte inversion en 

reparaciones e instalar todo tipo de aparatos modernos. Y, pensar luego 

en la decoracién, darle un toque de alegria y rejuvenecimiento sin 

perder e] estilo. Pero, pensaba que con gusto y gente competente se 

podian hacer milagros. Recordaba que durante el otofio anterior habia 

pasado una temporada en el castillo de los duques de Prasles, en Anjou - 

en la regién de La Loire, al noroeste de Francia- El castillo donde vivian 

era una construccién del siglo XVI. La duquesa le habfa confiado que lo 

habia heredado en un estado lamentable, como lo dejaron los 

precedentes propietarios, también duques; con salas de baiio vieja y 

87 bid, pag. 6 
88 Ibid, pag. 6 
89 Ibid, pag. 6 
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disfuncionales para esos nuevos tiempos, a las que no llegaba e] agua, 

debido a la falta de presién; los calentadores eran pasados de moda, la 

instalacién eléctrica lamentable; y, en particular los colores de las 

paredes eran siniestros y sucios; y, el mobiliario pertenecia al siglo XIX, 

que podia encontrase en los afios treinta en las casas de los pequefios 

burgueses de provincia y de los conserjes, lo cual le daba mal aspecto, 

Pocos objetos de interés se perdfan entre todo el arrume de trastos y 

cortinas. Pero, la duquesa habia logrado remodelar la totalidad de las 

estancias por una médica suma. Una buena parte la invirtié en la 

instalacién de la calefaccién, electricidad y reparaciones de plomeria 

para darle el confort requerido en esos afios. En cuanto a los muebles se 

deshizo de casi todo y compr6 muebles en las tiendas de provincia, que 

no eran de mucho lujo pero que adquirfan su encanto cuando se les 

colocaba en un marco apropiado%. Pero el toque absolutamente genial 

fue el color de la pintura de las paredes. La nueva duquesa “... tuvo la 

idea de adoptar de arriba a bajo una pintura color crema...”9', lo que 

daba un aspecto de inmensidad a las habitaciones, de luz que reinaba en 

todas y cada una de las piezas®2. Los pocos muebles pequefios colocados 

  

90° Theodore Zeldin, op. cit., Vol. I, pag. 902. “Los estilos provinciales 
(folkldricos y rtisticos; tos cofres y las camas de columna), que se pusieron de moda 
después de la Primera Guerra Mundial (lo mismo que la cocina regional) gracias al 
desarrollo del turismo, eran, en su gran mayoria, fabricadas en Auray y en Bourg- 
en-Bresse™. (al centro y sudeste de Francia). 

9t Jules Romains, Op.cit., pag. 7. 
9? Jean Baudrillard, Elsistema de los objetos, p4gs.33-35. “Ser la pintura la 

que libre al color, pero se necesitaré mucho tiempo para que este efecto se advierta 
sensiblemente en lo cotidiano: sillones de un color rojo vivo, divanes azul cielo, 
mesas negras, cocinas policromas, salas de estar en otros dos tonos, paredes de 
colores contrastados, fachadas  azules o rosas, (...) esta liberacién esta 
manifiestamente ligada a la ruptura de un orden global. Ademds, es contempordnea 
de la liberacién del objeto funcional (apariciédn de los materiales  sintéticos: 
polimorfos. y los objetos que no son tradicionales: poli-funcionales). (...) 

(...) ... después de haber representado una suerte de liberaciédn, tanto el uno 
como el otro se convierten en signos-trampa, en coartadas en las que se deja ver
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al azar en los salones tomaban un aspecto de objetos raros; y algunos 

espejos y maderas doradas colocados sobre el blanco adquirfan mas 

valor. A pesar que muchos hubieran proferido un grito de estupor ante 

los arreglos de la duquesa, pues crefan que el nuevo estilo de decoracién 

estaba basado en la colocacién de cuadros, que por lo demas, daba a las 

habitaciones una apariencia ‘chocante’ de museo, Haverkamp estaba 

convencido de que era lo que deseaba hacer y lo que necesitaba para su 

nuevo estilo de vida. Para imponer su idea ante sus dos interlocutores 

“ aseguraba que, “.. al entrar en la planta baja y apreciar la escalera, los 

dos salones y el comedor, cualquier persona de gusto se llevaba una 

fuerte impresién”®3. Y, lo mds increible -proseguia- era la impresién 

artistica. y moderna. Le parecia increible que utilizando elementos 

antiguos como el uso del color blanco, que segiin él era mds viejo que 

el mismo mundo, se lograran efectos tan modernos?5. Para terminar de 

convencerlos Haverkamp insisti6 en la grata impresién que tuvo de la 

“ visita a ese castillos diciendo que sentia un ambiente joven, 

  

una libertad que no se deja vivir. 
Ademds (y estd es su paradoja) estos colores francos, ‘naturales’, no lo son: 

no son mds que un recordatorio imposible del estado de naturaleza, de donde 
vienen su agresividad, su ingenuidad, lo cual explica, muy rdpidamente, su refugio 
en un orden que, aunque ya no es el orden mora! tradicional del rechazo del color, 
es no obstante un orden puritano de componenda con la naturaleza: el orden del 
pastel”. 

93 Jules Romains, Op. cit., pag. 7. 
94 Jean Baudrillard, Op. cit,, pag.34. “El blanco por su parte, domina todavia en 

el sector ‘orgdnico’ bafio, cocina, trapos, ropa de cama, lo que esté en la 
prolongaci6én inmediata del cuerpo tiene que ir de blanco; desde hace. 
generaciones, es el color quirirgico, virginal, que previene al cuerpo de su 
intimidad peligrosa para si mismo y borra las pulsiones”. 

95 Es interesante observar que a través de esta simple afirmacién del 
personaje, se sugiere toda una larga reflexién sobre lo qué es moderno, que para 
muchos tedricos tendria que ver con su relacién precisamente con lo antiguo. En 
resumen lo moderno no se puede definir sin su opuesto lo antiguo. Ver a este 
respecto, entre otros, Alain Touraine, Critique de la modernité. 
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completamente actual y logrado”®®, La idea difundida por la modernidad 

era que los espacios debian ser funcionales, amplios abiertos e 

iluminados®? 

Durante todo el discurso de Haverkamp sus interlocutores escucharon 

sin pestafiear. Una vez hubo terminado su relato les pregunté su opinién 

sobre su gusto. Pues temia que les pareciera algo “salvaje”. Se sorprendié 

cuando Vazar -el arquitecto- lo tranquilizé6, diciéndole que él y la 

“ duquesa mostraban una sensibilidad viva y muy personal”%8 Vazar le 

respondié por todo comentario que cuando visitara su estudio podria 

contemplar los disefios, las maquetas y ciertas instalaciones que él habia 

realizado, en el marco de una arquitectura de la época. Asi Haverkamp 

podria apreciar por si mismo cdémo habia utilizado de manera 

inmejorable las superficies blancas, los muebles y objetos antiguos, 

muchos de los cuales no tenian ninguna otra relacién que cierta afinidad 

plastica. Esta era la tendencia que marcaba la época con la influencia del 

funcionalismo y de las artes pldsticas en la arquitectura. La idea 

reinante era que la luz y la amplitud debian tener un tratamiento 

especial. Vazar pensaba, sin embargo, que era preferible deshacerse de 

marcos de madera asf fueran de una buena época, pues no aportaban 

nada a la decoracién, y de esa manera se obtenfa la sensacién de un 

espacio mds amplio%, y en realidad la impresi6n que se tenia de un 

  

96 Jules Romains,Op.cit,, pag. 7. 
°7 S. Berstein y P. Milza , Op. Cit, pag. 451. “Mientras mds cldsica quiere ser la 

arquitectura| moderna en su forma, y funcional en su destino privilegia mas el 
material bruto y el rigor de los volimenes; el gusto del ptiblico inclina a los 
decoradores a compensar esta austeridad con arreglos  interiores que valorizan, al 
contrario, la fantasfa, la imagimacién, (...), las maderas y tejidos raros, muebles y 
objetos insélitos”. 

98 Jules Romains, Op. cit., pag. 7. 
99S. Berstein y P. Milza , Op. Cit, pig. 452. “Lo mismo que ta moda, esta 
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espacio semejante era de algo evidentemente moderno -como 

Haverkamp comentaba-. Vazar explicaba que se debfa a “.. la pureza de 

las superficies, a su diafanidad, a la franqueza de sus tonos, al vigor de 

los contrastes, ala ausencia de medias tintas, a los valores geométricos 

utilizados en las formas y en las posiciones que tomaban forzosamente 

los pocos objetos desprendiéndose de los grandes planos de luz 

abstracta”!©°, La opiniédn de Vazar era que finalmente decorar una 

vivienda de manera moderna no representaba gran dificultad. En 

realidad se podia hacer cualquier cosa disponiendo de una forma 

adecuada los espacio y sobre todo las fuentes de luz. Pensaba que 

obtener una ambiente moderno con elementos antiguos era mds 

interesante; era necesario aceptar el reto que representaba integrar la 

forma precedente dentro de un marco antiguo, asi no la hubiera 

disefado él mismo, en un disefio renovado. Decfa que incluso estaba 

dispuesto a decorar en ese mismo estilo del castillo un bonito y viejo 

palacete de la calle Monsieur!!, Le manifest6 a Haverkamp que su 

proyecto tendria sorpresas respecto al manejo de la luz, fuente de 

alegria e iluminacién de las estancias. Sin embargo, no olvidéd en 

recordarle que para un arquitecto era mds interesante construir todo 

nuevo que tumbar algunos muros en un viejo edificio. 

  

‘cultura de las apariencias’ que, mejor que cualquier otra forma de expresién 
espontanea, traduce las aspiraciones y los fantasmas de una época, lo lujurioso y 
provocador del estilo ‘art déco’ es la expresién del amor por la vida de una 
generacién que vivid durante mds de cuatro afios en los arrabales del infierno, a 
pesar de que fue muy moderado en sus mejores producciones por el uso que el neo- 
cldsico hace de la geometria. 

La moda y el estilo ‘art déco’ simbolizan de esta manera una época en la que 
la memoria colectiva retuvo sobretodo el cardcter festivo y el gusto de la libertas 
que estaba en el ambiente de la época”. 

100 Jules Romains, Op.cit., pag. 8. 
101 Entre la calle Babylone y el boulevard des Invalides, al sur de la Esplanade 

des Invalides, en el séptimo distrito. 
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A pesar de que Vazar le otorgé razon, Haverkamp desconfiaba del 

arquitecto debido a sus maneras y aires de superioridad. Decidio 

entonces preguntar a Turpin, pero éste objeté diciendo que cuando los 

arquitectos' hablaban él preferia callar. Vazar estaba molesto por la 

intervencién de Turpin, como decorador, y adujo que la decoracién de 

los muros, que él creaba como arquitecto, debia ser la culminacién de la 

idea madre y no un remiendo insensato. Esta discusién entre los dos 

personajes da cuenta de una serie de indicios del co-texto, a saber la 

posicién de cada uno sobre lo que debfa ser un espacio habitable. Estos 

indicios del sociotexto se refieren por su parte a la polémica entre los 

arquitectos que seguian los signos funcionalistas de la época, 

influenciados por las teorias de Le Corbusier por un lado y el 

surgimiento del Bauhaus! por el otro; y los disefiadores que en esa 

entonces se definieron por el “art-déco”!93, 

Haverkamp que deseaba entrar definitivamente en los tiempos 

modernos defendia la utilidad de los decoradores, profesién que habia 

surgido como tal por esos afios, después de la Primera Guerra. 

  

102° Werner Hofmann, Los fundamentos del arte moderno, pags. 318-319. La 
Bauhaus como otras tendencias de la época promueve “... el cuestionamiento de las 
relaciones entre el arte, artesania e industria.” por una parte. 

Asi mismo, otro punto de la polémica se daba frente a la posicidn de algunos 
pintores, por demas ambigua: “Los pintores de la Bauhaus demostraban una 
autonomia que no podia comprimirse en el trabajo de guias de una arquitectura 
funcionalista. Esta circunstancia did una base més amplia a la polémica entre 
racionalistas e irracionalistas, al tiempo que dificulté6 el hallazgo de un 
denominador comtn”. 

103 § Berstein y P. Milza, Op, cit., pdg. 451. “Mientras la arquitectura moderna 
quiere ser mds funcionalista en su destino, y privilegia el material bruto y el rigor 
de los volimenes, el gusto del ptiblico se inclina por los decoradores que 
compensan esa austeridad con arregios de los interiores que valorizan la fantasia, 
la imaginacién, los colores vivos, la maderas y las telas raras de muebles y objetos 
ins6litos. (...) el estilo que triunfa en los muelles del Sena, donde tiene lugar, en 
1925. la exposicién de Artes Decorativas marca con su estilo ‘tallarin’ un Tegreso a 
la sobriedad”.
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Argumentaba que los decoradores debian ser de gran ayuda en el 

arreglo de los espacios, pues treinta afios antes algunos arquitectos no se 

preocupaban por la cristalizaci6n adecuada de la idea original. Una vez 

que el trabajo estaba terminado toleraban que sus clientes dispusieran 

de los espacios a su antojo, pinténdolos a su capricho, sin tener en 

consideracién ni la calidad de la pintura ni los tonos ni el mobiliario. 

Encargaban las tapicerias a artesanos que no tenfan ningtin sentido 

artistico y tampoco se preocupaban por la calidad de los materiales. Este 

sociotexto sefiala la importancia que comenz6 a tener en la época la 

calidad de los objetos. Quienes se preocupaban por la belleza de las 

cosas, comenzaron a hacerlo también por la funcionalidad y la duracion. 

Haverkamp continué su racionamiento diciendo que desde que existian 

‘“ los decoradores, los interiores de las viviendas tenfan un aspecto 

agradable, incluso en las casas de gente que no poseian ningun gusto”!04, 

En cuanto al palacete, Haverkamp lo imaginaba espacioso; con amplias 

Salones para recepciones que se desplegaran en la planta baja. Queria 

disponer de un garaje para tres carros y de un jardin. La pregunta de 

todos era la de si é1 consideraba todo eso moderno, a lo que Haverkamp 

respondi6 que era “.. muy moderno; pero, que no fuera a dar la 

impresién de una burla o de algo ridiculo, y que no pasara de moda en 

diez afios”'05.E] sociotexto hace referencia a una preocupacién constante 

en el imaginario de los personajes de la novela sobre la idea de la 

modernidad, que corresponde a un simbolismo de la época. En el 

discurso social se privilegiaba todo aquello que correspondiera con la 

  

104 Jules Romains, Op.cit., pag. 9. 
10S Ibid, pag. 10. 
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idea que se tenia sobre lo que era moderno!%, de lo contrario, se corria 

el riegos de ser sancionado por su grupo social. 

El otro problema era disponer del terreno, pues los arquitectos no 

trabajaban para sus clientes de prestigio sin antes haber visto el lugar 

donde iban a levantar las paredes. “El arquitecto que osaba construir sin 

saber cémo eran los alrededores, si su construccién iba a colindar con-un 

edificio de siete pisos, si la calle era estrecha o amplia, si iba a estar 

localizado hacia el oeste o hacia el norte, qué vista iba a tener, si habia 

jardines era -segtiin Vazar- un patdn de segunda categoria”\01 

En el discurso social de la época de entre-guerras, la decoracién de los 

interiores comenzé a tener verdadera importancia para la generalidad 

de las personas, sobre todo en los dmbitos burgueses. Afios antes los 

unicos que podian ocuparse en pensar cémo disponer sus estancias eran 

los arist6cratas y nobles. La percepcién del espacio cambié, sin lugar a 

dudas, con el desarrollo de la arquitectura, la adopcién de Iineas mas 

clasicas, rectas, la difusién de la geometria y la funcionalidad tanto de 

instalaciones como del mobiliario. La pureza del estilo, es decir la 

simplificacién de los edificios, la preocupacién por los colores, las formas, 

106 Alain Touraine, Critique de la modernité, pdg. 24. “La idea de modernidad 
esta estrechamente asociada a la de racionalizacién. Renunciar a una es rechazar 
la otra. jPero la modernidad se reduce a la racionalizacién?, Es la historia del 
Progreso de la razon, que es también el de la libertad y el de la felicidad, y la 
destrucci6n de las creencias, de las pertenencias, de‘las culturas ‘tradicionales’?. 
La particularidad del pensamiento occidental, en el momento de su mds fuerte 
identificaci6n con la modernidad, es que quiso pasar del papel esencial reconocido: 
a la racionalizacién, al mds vasto de una sociedad racional, en el que la razén no 
dirige solamente la actividad cientifica y técnica, sino la organizacién humana y la 
administraci6n de tas cosas. (...) 

A veces se ha imaginado la sociedad como una orden, una arquitectura basada en 
el cdlculo; a veces, ha hecho de la razén un instrumento al servicio del interés y 
del placer de fos individuos...”. 

107 Jules Romains, Qp,cit., pag. 11. 
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el mobiliario y los objetos de decoraciédn marcaron un nuevo estilo de 

vida, una nueva etapa en ese proceso de estetizacién. Todos estos 

aspectos se encontraron desde entonces jintimamente ligados a la 

apariencia que propietarios y habitantes querfan dar ante un grupo 

social, de acuerdo a sus intereses de orden econdmico y profesional. La 

apariencia junto con el confort fueron rasgos esenciales para la 

definici6n de un imaginario de la burguesia que en esos tiempos tuvo 

una importancia trascendental en el discurso social. 
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2.2. EL PLACER, NUEVO EMBLEMA SOCIAL 

A medida que el siglo XX avanzaba, la transformacién de la 

sociedad parisina se hacia mds tangible. Al mismo tiempo que la ciudad 

se proveia de nuevos espacios y formas!®8, los parisinos experimentaban 

también la renovacién de sus costumbres, prioridades y creencias!9, El 

placer fue uno de esos rasgos que se propagdé en el diario vivir de los 

parisinos de entre-guerras. El discurso social estuvo marcado por un 

abundante imaginario referente al disfrute y al goce. Ello se debid en 

parte, gracias a las medidas politicas que se tomaron en materia de 

regularizacién de las jornadas de trabajo, y de las vacaciones que 

contemplaban, por primera vez, la necesidad del descanso remunerado 

para el trabajador. También contribuyeron los avances en los 

conocimientos cientificos, particularmente en medicina y biologia, que 

hicieron posible la prevencién de algunas enfermedades infecciosas. 

Costumbres antes desconocidas u olvidadas invadieron el imaginario. El 

cuidado corporal, la preocupacién por la apariencia, el control de las 

maneras ante un ptblico, el imperativo del descanso y la necesidad del 

  

108 S. Berstein y P. Milza, Histoire de la France au XXame siécle, pag. 448. “La 
desaparicién de las culturas populares rurales, cuyos cambios provocados desde 
comienzos del siglo y acentuados por la guerra, provocaron un golpe fatal, 
hicieron que lta ciudad fuera, desde entonces, el lugar exclusivo de la cultura, 
entendiendo por ella, incluso la acepcién antropolégica del término, que engloba 
las practicas sociales dominantes”. 

109 Emile Durkheim, Dela division du travail social, pag. 232. “Si el placer no es 
la felicidad, es, sin embargo, uno de sus elementos. Ahora bien, pierde intensidad 
repitiéndose; si se vuelve muy continuo, desaparece completamente. El tiempo es 
suficiente para romper el equilibrio que tiende a establecerse, y a crear nuevas 
condiciones de existencia a las cuales ef hombre no puede adaptarse sino 
cambiando. A medida que nos acostumbramos a cierta felicidad, se nos escapa, y 
estamos obligados a lanzarnos en nuevas empresas para reencontrarta”. 
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disfrute, fueron rasgos que se difundieron a distintos sectores de la 

sociedad, con gran rapidez en esos ajios. 

Desde antes de la Primera Guerra, pero particularmente en los afios 

veinte, los diarios tomaron una gran importancia en la difusién de tas 

nuevas concepciones, respecto al cuerpo, al bienestar y al disfrute. Se 

impuso como norma de vida: el lucir bien y el ser agradable ante el 

“otro”. Poco a poco, la necesidad de agradar fue tomando un lugar 

preponderante en todos los sectores, y se convirtid en un emblema de la 

sociedad moderna. 

El deseo de agradar, de vivir confortablemente, de gozar de las 

vacaciones conllevo a la necesidad de consumir. En efecto, la forma de 

consumir masivamente es corolario de la sociedad industrial y mercantil, 

que se desarroll6 vigorosamente en esos afios de la época de entre- 

guerras!'!®. Algunos de los emblemas generados por una sociedad 

productora’ y comerciante, se hicieron caracterfsticos de ciertos 

personajes de esa sociedad; es especial, hombres de negocios, financieros 

y politicos, que se enriquecieron con las nuevas tendencias de una 

sociedad capitalista, basada en la explotacién industrial o comercial. La 

importancia de estos individuos se vio acrecentado con la amalgama de 

funciones y empleos que dichos personajes pueden desarrollar, hasta 

ahora, en las sociedades capitalista occidentales. En efecto, un politico 

  

110 Edgar Morin, Sociologfa, pag. 249. “Cuando ciertos bienes y objetos de lujo 
se convierten en objetos del bienestar, lo superfluo se transforma en necesidad. La 
civilizacién del bienestar crea entonces necesidades de las cuales algunas parecen, 
en un cierto plano, como absolutamente naturales, por tanto, absolutamente 
necesarias (gas, electricidad, cama, etc.). Lo caracteristico del desarrollo técnico e 
industrial es crear constantemente nuevas necesidades: es decir, transformar = y 
extender el concepto de bienestar’. 
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puede desempefiar diferentes papeles en la sociedad de la cual hace 

parte: puede ser a su vez 0 inversionista o comerciante, y tener 

diferentes intereses en el 4mbito de las artes y las ciencias; lo que 

acrecienta su prestigio como persona de valia en el grupo social en que 

se desempefia. Muchos de esos hombres de negocios que se 

enriquecieron después de la guerra, no dejaron de dedicar buena parte 

de su capital a inversiones en obras de arte, o a la promocién de 

diferentes actividades de orden cientifico o cultural. Este elemento hizo 

parte de esos rasgos del goce y del placer, que se esparcieron en 

distintos sectores sociales, en esa época. Fue parte de un cierto deleite, 

que para esos burgueses estaba asociado con el prestigio y el 

reconocimiento. 

Es en parte por ello que, los afios veinte fueron “les années folles'\\” 

(los afios locos), en los que se despert6 entre distintos grupos de la 

sociedad parisina la necesidad de disfrutar de la vida, en todos sus 

aspectos. Para otros, menos afortunados, econédmicamente marginados de 

los beneficios del placer, la sociedad de consumo se encargd de 

inculcarles, cada vez con mas ahinco, la necesidad de sofar con el 

bienestar, la comodidad, el descanso; y la sociedad industrial impuso la 

nocién de felicidad como consecuencia del trabajo. Desde entonces se 

hizo posible mejorar 1a situacién social gracias a la educacion, al dinero y 

a las posesiones. Y como consecuencia se hizo posible para todos los 

  

lit S. Berstein y P. Milza, Op. cit., pag. 448. “Entre las terribles pruebas que 
terminaron en noviembre de 1918 y los afios sombrios de la crisis econédmica y del 
incremento de los peligros, los afios veinte, fueron para un pequefio grupo de 
privilegiados los ‘afios locos’, para la gran mayoria no fueron sino una especie de 
afios de adorno”. 
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individuos de esa sociedad el acceso a lo que pretendfa ser una felicidad 

tan deseada como sofiada. 

En esa sociedad en que los papeles sociales se recompusieron como 

consecuencia de la democratizacién y de la liberalizacién; y, luego, de la 

masificaci6n y de la instauracién de la felicidad basada en el consumo, se 

hizo necesario establecer nuevos emblemas de distincidn. Esos emblemas 

impuestos fueron los de la diferenciacién por medio de pautas de 

comportamiento, de expresi6n de maneras, que correspondian a la 

educacién, el trabajo, las posesiones y el dinero que se poseia. 

“Distinguirse” ha sido una caracteristica intrinseca de la burguesia!!2. 

Dicho rasgo esté en la base y el desarrollo del individualismo que ha 

imperado desde el siglo XIX!!3; y que se ha propulsado durante este 

siglo. La imperante necesidad de agradar e impresionar permed todos 

los sectores. Fueron los periéddicos, las hojas volantes y las revistas los 

que irradiaron a toda la sociedad estos nuevos emblemas de seduccién y 

  

112. Georges Simmel. Philosophie de la modernité, pag. 303. “... evidentemente 
la doctrina de la libertad y de la igualdad es la base fundamental de la libre 
competencia, aquella de las personalidades diferenciadas es la base de fa divisién 
del trabajo. (...) 

Con el individualismo de la alteridad, del examen profundo de la 
individualidad, hasta el cardcter incomparable det fundamento como realizacién a 
la cual se estd llamado, se habia encontrado la metafisica de la divisién del trabajo”. 

113, Michel Foucault, Le souci de soi, pags. 56-57. *... la actitud individuatista, 
caracterizada por un valor absoluto, que se te atribuye al individuo en su 
singularidad, y por el grado de independencia que se le otorga, con relacion al 
grupo al cual pertenece oa las instituciones que representa; la valorizacién de la 
vida privada, es decir la importancia reconocida a las relaciones familiares, y las 
formas de la actividad domestica y al dominio de los intereses patrimoniales; | 
finalmente a la intensidad de las relaciones consigo mismo, es decir a las formas en 
Ja cual se est4é llamado a tomarse por si mismo como objeto de conocimiento y 
dominio de la accién, con el objeto de transformar, corregir, purificar, y salvarse. 
(..) También hay sociedades en las cuales la vida privada estd dotada de un gran 
valor, donde esta cuidadosamente protegida y organizada, donde se constituye el 
centro de referencia de las conductas y de los principios de su valorizacién -es el 
caso, parece, de las clases burguesas en los paises occidentales en el siglo XIX;...”. 
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distinci6n, consumo y placer, recreacién y descanso, higiene y apariencia 

a todos los sectores sociales!!4. 

El disfrute individual o colectivo adquiere forma a través de la puesta 

en escena del mundo social de ciertos personajes, poco mds o menos 

identificados de ese mundo moderno de la época de entre-guerras. Uno 

de esos personajes es el paseante que disfruta con el espectaculo de la 

calle, de la exposiciédn de objetos en las vitrinas; el comprador furtivo 

que se deja seducir por una mercancia; 0 aquellos que se regocijan en el 

anonimato de la masa de un espectéculo. Disfrutar de esta manera ‘se 

convirtié en una cualidad de la vida moderna, asociada ante todo al 

consumo de un objeto, de un espectdculo, del tiempo, del descanso. La 

calle a su vez se transformé en un espectéculo en el que las gentes de 

todas condiciones consumen, se agitan, participan en una efervescencia 

repetitiva pero siempre particular de cada individuo. Como dice el lema 

publicitario de un gran almacén parisino “todos los dias pasa algo en 
’ ‘Galeries Lafayette’”: Los emblemas del individuo de la vida moderna 

son el disfrute, el goce la seducciGn, el bienestar y el consumo. “La vida 

social, (...), no es posible que gracias a un vasto simbolismo. Durkheim 

recuerda al respecto que los ‘emblemas materiales, las representaciones 

figuradas’ tienen un lugar preferencial en la sociedad. Es lo que él llama 

114 Michel Foucault, Op, cit., pag. 105. “Si se quiere comprender el interés que 
se le ha dado en esas elites a la ética personal, a la moral del comportamiento 
cotidiano, de la vida privada y de los placeres, no es de decadencia, de frustracién y 
de retiro hurafio, de lo que hay que hablar; hay que ver mas bien la busqueda de 
cierta nueva forma de pensar la relacién que conviene tener respecto a su estatus, 
a sus funciones, a sus actividades, a sus obligaciones. La ética antigua implicaba 
una articulacién muy estrecha del poder sobre si y el poder sobre los otros, y deb{a 
referirse a una estética de la vida en conformidad con el estatus; las nuevas reglas 
del juego politico hacen mas dificil la definicién de las relaciones entre lo que se 
es, lo que se puede hacer y lo que se debe realizar; ta constitucidn del sf mismo 
como sujeto ético de sus propios actos es mas problematica”.
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el ‘emblematismo’. Este permite que las consciencias individuales sean 

trascendentes, emblematismo que asegura la consciencia de sf mismo de 

una sociedad”’.!'5 

Los elementos exteriores que caracterizan a un individuo o a un 

grupo, aquellos por los que la persona se da a conocer para ingresar a 

cierto circulo social, son compartidos como signos comunes a ese grupo, y 

es la razén por la cual se produce cierto mimetismo. Estos emblemas de 

la seduccién, de la higiene, del vestir, del disfrute son configurados por 

signos, que se hacen manifiestos a través de una visi6n del mundo 

compartida, por determinados grupos sociales!'6, 

El valor de una persona de la época moderna se estima, sin embargo, 

no sélo por su apariencia y sus signos externos, sino también por su 

manera de hablar, de expresarse, pero también por su capacidad de 

sobresalir en sus tareas cotidianas, sean profesionales o familiares. “Con 

el desarrollo del capitalismo, las diferencias fundadas en el status, en un 

sistema jerdrquico han sido abatidas, al menos en principio, por las 

diferencias de mérito y de logros, de modo que la valia personal ya no 

puede encontrarse investida en signos externos. En la practica, los 

simbolos de status que denotan el merecimiento personal -en la 
  

11s Michel Maffesoli, Op.cit..pag. 137  Incertar cita Durkheim 
116 Georg Simmel, Op, cit., pag. 174. “Las dos tendencias sociales que deben 

conformar necesariamente la moda, son la necesidad de cohesion por un lado, y la 
necesidad de separacién por el otro; donde falta una de los dos, la constitucién de la 
moda no tendrdé lugar. (...) El peligro de mezcla y de desaparicién que empuja tas 
clases de los pueblos civilizados a diferenciarse por el vestido, las maneras, el 
gusto, etc., es inexistente, generalmente, en las estructuras sociales primitivas, 
(..). Es por medio de estas diferenciaciones que son mantenidas las partes del 
grupo interesadas en la separacién: el modo de andar, el tiempo, el ritmo de los 
gestos son, sin duda, determinados por la manera de vestirse: seres humanos 
vestidos de manera  semejante tienen un comportamiento relativamente 
semejante”. 
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vivienda, el habla, el vestido y otras pautas de consumo- persisten, pero 

estos simbolos no son derechos exclusivos (...)”!!7 

La imagen que de sf mismo se ofrece a los demds se extendid a toda 

una sociedad, convirtiéndose entonces en un pard4metro esencial del 

juego de relaciones sociales, que antes era exclusividad de un ntimero 

reducido de privilegiados!'8. La necesidad de obtener éxito en el plano 

social y productivo adquirié, en ciertos aspectos, el cardcter de un juego, 

en el cual cada participante debe demostrar sus capacidades para 

manejar, mds o menos hdbilmente su entorno profesional y familiar!!9. 

La ‘“‘estilizacién de la vida”, como la designa Max Weber, es esa 

preocupaci6n por la imagen de si mismo, cuidadosamente construida y 

protegida que se expresa en estilos de vida!20, Estos pueden ser 

compartidos y reconocidos por “otros”, o rechazados convirtiéndose en 
  

117 Bryan S. Turner, El cuerpo y la sociedad, pag. 143. “El estatus moral 
personal se ha vuelto mds variable, abierto y flexible; en la actualidad, la 
personalidad moderna posee dignidad en vez de honor (...)”. 

118 Michel Foucault, Le souci_de soi, pag. 106. “... se trata de constituirse y de 
Teconocerse como sujeto de sus propias acciones, no a través de un sistema de 
signos que marquen poder sobre los otros, sino a través de una relacién lo mds 
independiente posible del estatus y de sus formas exteriores, pues se lleva acabo en 
el control que se tiene sobre si mismo”. 

119 S. Bryan Turner, Op. cit., pag. 146. “El manejo de la imagen y Ja creacion de 
imagenes se vuelven decisivos, no sdélo para las carreras politicas, sino en la 
organizaci6n de la vida diaria. A su vez, las imagenes de éxito demandan cuerpos 
exitosos, los que han sido entrenados, disciplinados y dispuestos para acrecentar 
nuestro valor personal”. 

120 Max Weber, Economia y Sociedad, pag. 474. “El miedo de la responsabilidad 
de un juicio ético y el temor de aparecer como demasiado apegado a la tradicién, 
propios de épocas intelectualistas, mueven a trasponer el pensamiento ético en 
Juicios estéticos (en forma tipica, cuando se dice de una accién que es de ‘mal 
gusto’ en lugar de decir que es ‘reprobable’). Pero la inapelabilidad subjetiva de 
todo juicio estético acerca de las relaciones humanas, como de hecho trata de 
inculcar el esteticismo, puede ser considerada por la religiosidad como la forma 
mds profunda de desamor especifico unido a la cobardfa. (...) En todo caso, la actitud 
estética o estetizante no ofrece lugar adecuado para la ética fraternal, que, por su 
parte, también se orienta siempre antiestéticamente”. 
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marginales!?!. A través de esa estilizacién, establecida por medio de 

cédigas cerrados y concretos!2?, propios a cada grupo, se afirma el poder 

intrinseco de cada uno frente a los otros, en cuanto a sus capacidades 

econémicas y su éxito profesional. 

Una de las claves de ese cédigo de las apariencias, que permite el 

acceso a los otros, es sin duda alguna, la capacidad de seducir. Aquellos 

que poseen en su haber, natural u heredado, dicha facultad de atraer y 

de persuadir, son sin, equivoco alguno, los que més tienen éxito en la 

vida social y familiar; aunque una no conlleve a la otra. Uno de los 

factores que en los afios de entre-guerras, se diseminéd en el discurso 

social fue ja necesidad de tener una buena higiene. Este factor como lo 

dice Foucault no es novedoso!?3. Lo que si se puede afirmar como 

imputable a esa época, fue que ese rasgo se masificd, generalizandose en 

medio de todos los sectores sociales. A través del sociotexto de las 

distintas novelas analizadas, se aprecia la importancia que este discurso 

tuvo en esos afios. Los indicios del co-texto son numerosos referentes a 

21 Pierre Bourdieu, La distinction, pdg. 59 “Los gustos (es decir las 
preferencias manifiestas) son la afirmacién prdctica de una diferencia inevitable. 
No es por azar que, cuando tienen que justificarse, se afirman de manera 
completamente negativa, por el rechazo opuesto a otros gustos: en materia de gusto, 
mas que otra cosa, cualquier determinacién es negacién; y Ios gustos son, sin duda, 
ante todo repugnancia, hechos de horror y de asco visceral por los otros gustos, los 
gustos de los otros”. 

122 Pierre Guiraud, La semiologia, pdgs. 88-89. “Debido al cardcter 
icdnico, los signos estéticos son mucho mds convencionalizados y por lo tanto 
codificados y socializados que los signos Idgicos”. 

123. Michel Foucault, Le souci de soi, pdg. 122. “... la medicina no era concebida 
simplemente como una técnica de intervencién, utilizando, en el caso de 
enfermedad, medicamentos y cirugias. Tenia también, bajo la forma de un corpus. 
de saber y de reglas, que definir una manera de vivir, un modo de relaci6én 
pensada en si mismo, en el cuerpo, en la alimentacién, en la vigilia y en el suefio, 
en las diferentes actividades y en el medio ambiente”. 
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la necesidad de mantener una apariencia correcta, de cuidar el cuerpo, 

de vestir adecuadamente y de preservar una higiene de vida!?4. 

2.2.1. LA HIGIENE SE TRANSFORMA EN SEDUCCION 

La higiene comenzé, desde el siglo XIX,a tener una especial atencién 

en las costumbres sociales. El bafio y las fricciones, el cambio periddico 

de las mudas y de las prendas de vestir, el preocuparse por la 

presentaci6n ante los “otros” y aparecer agradable en ptiblico, una 

apariencia que denota, en ciertos dmbitos la “dignidad” de la persona, 

son conceptos que se divulgaron, en la mentalidad de la mayoria de las 

gentes, en Paris, durante la época de la entre-guerras!25. 

Como consecuencia de los requerimientos labores y la necesidad de 

salir del hogar al espacio del trabajo, el aspecto personal y la apariencia 

adquirieron suma importancia, de manera muy especial en el sector del 

comercio, cuyos trabajadores debian esforzarse por ofrecer una imagen 

“apropiada”. En el discurso social de la época se expandié la idea de que 

habia que seducir al jefe, al comprador, al vecino. Para seducir era 

menester estar atento a las maneras, a la presentacién, al vestido yala 

higiene corporal. En los afios inmediatamente posteriores a la Primera 

124 Ibid, pag. 123. “Una existencia razonable no puede desarrollarse sin una 
‘practica de salud’ (...) que constituye de cierta forma, una armazén permanente de 
la vida cotidiana, permitiendo a cada momento, saber qué hacer y cémo hacer. Esto 
implica una percepcién, de cierta manera, ‘medical’ de} mundo, o al menos del 
espacio y de las circunstancias en las cuales se vive”. 

125 Jean-Francois Sirinelli, Histoire _de droites en France, pag. 509. “La historia 
del cuerpo es la de un pasaje muy progresivo de la esfera de la vida privada a la de 
la vida publica, Es tinicamente a partir del siglo XX que se puede hablar de una 
politica del cuerpo. En Francia se puede observar que se perfila en los afios 
treinta....” 
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Guerra Mundial, los Parisinos no tenian  facilidades sanitarias ni 

higiénicas para optimizar a diario, los cuidados corporales que poco a 

poco se fueron imponiendo al conjunto de la poblacién, en los afios 

veinte y treinta. 

Después de siglos de oscurantismo, impuesto por la doctrina de la 

Iglesia Catédlica que relegd el cuerpo al absoluto  olvido y 

desconocimiento por ser considerado fuente de vicio y de pecado, la 

sociedad de consumo y la masificacién, e! desarrollo industrial y el 

avance de la ciencia y de la medicina, asi como el progreso en la difusién 

de las ideas, a través de la prensa, dieron un fuerte impulso al cambio, 

en materia de higiene, respecto a las concepciones arcaicas del cuidado 

corporal. El cuerpo, como el entorno de los seres humanos es vehiculo de 

multiples significaciones. Vestir el cuerpo, maquillarlo, cuidarlo son 

concepciones que han evolucionado con el paso del tiempo. Pero, que de 

una _u otra forma, han tenido siempre un significado especial para las 

relaciones humanas!26, 

Seducir consiste en hacerse aceptar por los otros, a través de las 

maneras, de la presentacién, del vestido. La seduccién ha sido durante 

todas las épocas y en todas las sociedades una constante del ser 

humano. Lo que realmente cambid en la época de entre-guerras con 

  

126 Jean Baudrillard, De la séduction. pdg. 125. “Denegar la anatomia y el 
cuerpo como destino no data de ayer. Fue mucho mds virulento en todas tas 
sociedades anteriores a la nuestra. Ritualizar, ceremonializar, vestir, enmascarar, 
mutilar, disefiar, torturar -para seducir: seducir a los dioses, a los espiritus, a los 
muertos. El cuerpo es el primer gran soporte de esta empresa de seduccién. No es 
para nosotros para quienes toma un aspecto estético y decorativo (y que al mismo 
tiempo es negado profundamente) la negacidn moral de toda magia del cuerpo toma 
efecto con la idea misma de decoracién”. 
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preocupacién de una mayorfa, de la masa. La higiene se transformé en 

seduccién debido al impetu de su comercializacién: institutos de belleza 

y curas de salud, perfumes y cosméticos adquirieron un valor 

insospechado para la sociedad de masas. La estrechez de los espacios 

laborales y recreacionales, la interaccidn de grupos sociales otrora 

irreconciliable, hicieron necesaria la imposicién de una politica de 

higiene y salubridad. Normas especificas sobre el cuidado personal y la 

sanidad de los edificios comenzaron a ser difundidas por médicos, 

educadores y urbanistas. 

En la novela de Louis-Ferdinand Destouches (Céline), “Mort @ 

Crédit”, el protagonista -Ferdinand-, un adolescente, hijo de una 

pequefia comerciante y un empleado de una compaiifa de seguros, se vio 

abocado a buscar un oficio, una vez obtenido su certificado primario de 

estudios. Muchos de estos primeros trabajos, no eran remunerados, pues 

se consideraban como una etapa de formacidén de los jovenes, en la rama 

que habfan escogido como oficio. Era también percibido como una 

manera de iniciar a los adolescentes en las responsabilidades laborales, 

cumplimiento de horarios, iniciacién a las maneras de presentarse y de 

acceder a otros interlocutores, diferentes a la familia. En el fuera-texto, 

es posible discernir una mentalidad de pequefios comerciantes, que 

127. Henri Noguéres, La vie quotidienne au temps dy Front _populaire, pag. 105. 
“Es, tal vez, en el 4mbito del vestido que se marcan a la vez, una franca evolucién 
con relacién a las épocas anteriores y una rdpida transformacién, a lo largo del 
periodo que nos interesa. 

Esta evolucién se traduce, desde el fin de la Primera Guerra Mundial (..) en 
el progresivo abandono de caracteristicas vestimentarias que permitian distinguir 
una pareja de obreros de unos burgueses en la calle; e incluso, frecuentemente, 
segun la forma del pantalén de pana de canutillo estrecho en el tobillo o de acuerdo 
a la marinera abotonada, el oficio de un ‘compafiero’”. 
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fijaban sus esperanzas en el futuro de los jévenes. Creian en ta 

posibilidad de ascender en la escala social gracias a las capacidades y 

habilidades de sus hijos, para desempefiarse en los negocios. Muchos de 

los pequefios comerciantes que migraron del campo abandonando sus 

talleres artesanales, para instalarse en la gran ciudad, confiaban en que 

el porvenir siempre seria mejor, a través de la lucha cotidiana, y de la 

honestidad en el trabajo. 

Para presentarse a buscar un empleo, y afrontar en mejores 

condiciones ese periodo de iniciacién era necesario invertir una buena 

suma de dinero en el “ajuar”, que permitiria al iniciado estar “bien 

presentado”, de “manera correcta”, de acuerdo a los requerimientos del 

grupo al cual se pretende acceder!28.. Ferdinand tuvo que ser equipado 

tres veces para presentarse a buscar un trabajo de manera adecuada. 

Sus padres pensaban que: “En el comercio, representar bien es 

completamente esencial. Un empleado que se abandona, es una 

verguenza para los patrones... -recuerda Ferdinand que decia su madre- 

Se juzga sobre los zapatos”'29 Asi, su madre decidié comprarle un juego 

de vestidos en “Prince Régent”, en Les Halles, una de las tiendas mas 

reputadas. Le compré tres pantalones, un poco grandes, pues el 

muchacho debfa atin crecer; Ferdinand encontraba obscura la chaqueta, 

pero se trataba de ser elegante y sobre todo discreto y correcto; tenia 

  

128 Jean Poirier, “L’homme, l'objet et la chose”, en:Histoire des moeurs, Vol. I. 
pags. 932-933. “Las diferentes partes del vestido, y de manera mas general, el traje 
mismo, fuera de su funcién técnica de proteccién, de su funcién estética de adorno 
0 de seduccién, tiene una funcién social importante: la identificacién de un 
estatus”. . 

129 Louis-Ferdinand Destouches, Mort a Crédit, pags. 634-635. 
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que dar la impresidn de seriedad!3°. La Gnica coqueterfa permitida era 

la corbata!3!, que otrora era simbolo de honestidad y correccién. Su 

madre se hizo cargo de que tuviera todo lo necesario, desde la 

perspectiva corporal, para que su presentacié6n agradara y fuera bien 

recibido en el medio del comercio, donde ella querfa que su hijo tuviera 

se hiciera un porvenir. 

Pero, desde el comienzo esta inversidn se revelé insuficiente. La 

honestidad pero también la torpeza del manejo del discurso de su 

madre al presentarlo, se interpusieron como un obstdculo, a una 

verdadera aceptacién de Ferdinand en su incipiente carrera. Ferdinand 

‘“ recuerda que, como ella era muy escrupulosa, los puso al tanto ... que 

tendrian dificultad con él, que les daria qué hacer, que era bastante 

perezoso, horriblemente desobediente y un poco atolondrado”'32 Sin 

embargo, -Ferdinand pensaba que esas eran solamente las ideas de su 

madre. Su primer trabajo fue en un almacén de telas doblando y 

colocando en orden los rollos que quedaban sobre las mesas, después de 

haber sido expuestos a la clientela. Con tanto para recoger y ordenar su 

chaqueta nueva se vio pronto usada. En esa época segin rememora 

  

130 David Le Breton, Corps et Sociétés, pags. 76-77. “Como el lenguaje, el cuerpo 
es una forma de medir el mundo, un filtro a donde vienen a agregarse solamente 
algunos de los innumerables estimulos que asaltan al sujeto en el curso de su vida 
cotidiana. E] hombre se apropia del mundo inscribiéndose de entrada en un sistema 
de significaciones. A cada instante el cuerpo interpreta su entorno y actia sobre 
él, en funcién de las orientaciones que ha recibido del simbolismo que encarna”. 

“El cuerpo es generador de sentido, gracias al simbolismo que encarna, fo 
mismo que es transmisor de sentido, pero sin ser homologable al lenguaje 
articulado, (...). El cuerpo dispone de una autonomia relativa en relacién con el 
lenguaje que habla et sujeto”. 

131 Jean Poirier, Op. cit., pag. 933. “Este antiguo pajueto originario de Europa 
central (la palabra es un derivado de ‘Croata’), fue durante dos siglos el atributo 
principal, del hombre honesto, del intelectual y del burgués...” 

132 Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit., pag. 635.
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Ferdinand, los empleados de esos negocios no usaban todavia batas, 

pues no parecia correcto. Después de una serie de tristes aventuras, e! 

patron termin6é por deshacerse de él, arguyendo que su madre tenia 

toda la razén, que era un inepto. A pesar de los esfuerzos de su madre 

para que estuviera bien presentado fisicamente, hizo falta un aspecto 

fundamental el discurso de seduccién, el control de las maneras y de la 

apariencia en el momento de la presentacién. La sinceridad de su madre 

al confesar todos los defectos de su hijo, fue desde el comienzo una 

desventaja para su aceptacién en el medio al cual se proponia ingresar. 

Transcurrido un tiempo, el tfo de Ferdinand decidié ayudarlo a buscar 

otro empleo, también en el comercio, pues en esa época el discurso 

general era que los jévenes podian hacerse un futuro en dicha actividad. 

Pero, para ello, Ferdinand debié prepararse una vez mds: “Me equiparon 

de nuevo para aparecer mds seductor -recuerda Ferdinand-, me habia 

vuelto tan costoso como un enfermo.. Habia gastado todo el traje... habia 

atravesado mis zapatos. Tuve nuevos zapatos de marca inglesa 

“Broomfield”, de suela desbordante, me compraron dos nimeros mds 

para que me duraran por lo menos dos afios”'33, Una vez estimaron que 

estaba presentable, su madre y su tio le proporcionaron una serie de 

direcciones para ir en busca de empleo. Comenz6 su busqueda 

acompafiado por su madre, tocando de puerta en puerta. Pero, el 

panorama no podia ser mds sombrio, pues las puertas escasamente si se 

entreabrian, y eso con gran desconfianza. Y, cuando lograban decir algo. 

para que lo contrataran, los propietarios de los almacenes se 

  

133 Ibid, pag. 654, 
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manifestaban desinteresados en contratar un joven. Muchos de ellos no 

lo encontraban “bien”, les parecia de apariencia sospechosa. 

Al cabo de un tiempo encontré un empleo como vendedor ambulante 

de figurillas de cobre, en casa de un joyero de “medio pelo”, que hacia 

las tallas, y las proponia a las tiendas de permuta. Este trabajo termin6, 

mas tarde, en una mezquina intriga de la esposa del patr6n que le 

Sustrajo una de las piezas que Ferdinand iba a vender a un joyero, por 

un buen precio. Los padres de Ferdinand tuvieron que reembolsar el 

precio de dicha estatuilla, y Ferdinand tuvo que soportar los injustos 

reproches y agresivas incriminaciones de su padre; quien desamparado 

por sus propias angustias ante las presiones y exigencias de su empleo, 

la permanente escasez de dinero y las eternas dificultades y miserias, se 

vengaba con su hijo de todas sus frustraciones. Después de muchas 

disputas y amenazas, el tfo Edouard logré que lo enviaran a estudiar 

Inglés, argumentando ante los padres de Ferdinand, que ese idioma le 

seria util para encontrar mas tarde un empleo y que asf el muchacho 

podia madurar. En realidad, ese viaje fue otro verdadero fracaso. El 

joven no aprendié el idioma. Todas las esperanzas y deseos que sus 

padres habfan forjado en su hijo se revelaban infructuosas. Ferdinand 

sdlo deseaba partir muy lejos donde no lo recriminaran; sus deseos no 

correspondian al discurso de sus padres; el comercio no le interesaba; su 

padre era para Ferdinand un fracasado; y su madre una persona 

trabajadora, sufrida y demasiado honrada para el medio en el cual se 

desempefiaba. 

Cuando regres6 de Inglaterra, después del descanso y de los forzosos 

recibimientos, que significaron para Ferdinand un suplicio, decidieron 
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volverlo a equipar para que apareciera de nuevo de forma correcta, a 

buscar otro empleo. Ferdinand evoca esa ida a “.. ‘Classes Méritantes’, 

cerca de ‘Les Halles’\34, tenia una reputacién centenaria para el genero 

de patos apropiados para sentirse bien vestido. El precio significé un 

verdadero sacrificio”'35, Pero Clémence, la madre de Ferdinand estaba 

dispuesta a asumirlo con tal de que su hijo tuviera una vez més todos 

los elementos indispensables para buscar trabajo. 

A pesar de que era todavia el mes de agosto, Ferdinand sin embargo, 

fue dotado como si fuera el invierno, pues el verano dura poco en las 

latitudes nérdicas y los frfos, en cambio, se hacen interminables. En sus 

diarias y largas caminatas a la pesquisa de un trabajo, el sofoco se hacia 

por momentos insoportable con ese cuello duro y almidonado para 

hacerlo aparecer mds “digno”. Ferdinand recordaba que el calor era tal 

que hasta habia pensado que “... llevaria la chaqueta en el brazo, y se la 

pondria al timbrar, para aparecer correctamente”™'36. Pero ese verano 

fue mds inclemente que los demas, Ferdinand no dejaba de transpirar, 

lo que afectaba su aspecto. Un buen dia, durante el mes de agosto se 

encontr6 intempestivamente en medio de una manifestacién en el 

Jardin des Tuileries, y todo se echo a perder: el traje, la relacién con sus 

padres y la bisqueda de empleo. Su padre lo expulsé definitivamente 

de la casa, no quiso volverlo a ver, y su tfo Edouard lo alojé durante un 

buen tiempo. 

A través de este imaginario de la novela, de la preocupacién por la 

apariencia y de la imperiosa necesidad de encontrar un empleo no sélo 

134 Barrio tradicional de almacenes y tiendas. 
135 Ibid, pags. 790-791. 

136 ©6Ibid, pag. 791. 
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para ganarse la vida sino para encontrar un lugar en la sociedad, se 

encuentran diversas huellas del fuera-texto del discurso de la época de 

entre-guerras. En dicha época el arreglo personal era esencial para 

encontrar -un trabajo adecuado. Pero, el imaginario expresa_ las 

dificultades de Ferdinand para adaptarse a un deseo que no era el suyo, 

y su imposibilidad para asumir un discurso ajeno a sus capacidades y a 

sus ilusiones. La apariencia puede significar un gran _ triunfo, 

dependiendo del lugar en donde se pretenda ingresar; no obstante las 

maneras y las capacidades deben ser afines con el aspecto de la persona, 

y con su proyecto de vida. 

Respecto al tema de la higiene, en “Chronique des Pasquier”, 

Georges Duhamel permite entrever a través del sociotexto de la novela, 

esa preocupacién creciente por la higiene, al interior de la familia. El 

autor de la novela evoca a través de la configuracién espacial del 

sociotexto, algunas de las particularidades espaciales y sociales de ese 

Paris. El co-texto de la novela permite identificar, en el discurso social, 

un espacio bastante rudimentario, en las que ciertas normas de sanidad 

eran practicamente inexistentes, debido no sélo a la escasez de recursos, 

sino también a las costumbres, que en este sentido, tenfan los Parisinos, 

antes de la Gran Guerra. Ellas no cambiarfan sino muy lentamente con el 

transcurrir del siglo En el sociotexto de la novela, se refiere una 

situaci6n en relacién con los modales y prejuicios de la familia Pasquier, 

que dan cuenta en muchos aspectos del imaginario social, referente a las 

configuraciones espaciales y de higiene en la época. Cuando se mudaron 

a la calle de Guy-de-la-Brosse ,en el barrio Latino, sintieron -segtin el 

relato de Laurent-, cada uno a su manera, el tener que soportar la rojia 
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del otro. La pulcritud de la madre y las exigencias en materia de higiene 

de Raymond Pasquier, obligaron a la sefiora Pasquier a lavar muros y 

pisos, y tapizar las paredes, tarea que acabaria con sus manos, pero les 

Proporcioné un profundo descanso. A pesar de todo ese trabajo, el olor 

de los antiguos habitantes, fue perceptible durante mucho tiempo; y el 

padre exclamaba continuamente: “Se siente a los otros”. 

En la novela, la familia Pasquier mejora sus estatus econémico y social 

a medida que avanza el siglo XX, gracias a una herencia de la esposa de 

Raymond Pasquier. En los tiempos mas dificiles antes de la Primera 

Guerra, a semejanza de los que se podia observar en el fuera-texto, las 

gentes de escasos recursos no disponian de bafios en los apartamentos - 

en el sentido que hoy en dia le otorgamos a esta configuracién espacial-. 

Aquellos que deseaban mantener algiin aseo personal debian frecuentar 

los bafios publicos. En el relato intitulado “Le notaire du Havre”, de la 

novela antes citada, Laurent invoca no sin cierto disgusto un recuerdo 

de su infancia sobre estos lugares, que la familia se veia obligada a 

frecuentar, antes de la Guerra, para poder observar algunas pautas de 

higiene: “Al dia siguiente, nos fuimos a los bafios, llevando en la canasta 

nuestra toalla y el jabén, pues sin sueho alguno, mi madre recaia en la 

economia mds casta. Tomaba dos bafios para cuatro y nos jabonaba ella 

misma, a excepcién de José, que se habia vuelto muy grande”!37 Y, 

Laurent prosigue su relato invocando la aprehensién que le generaban 

los lavaderos ptiblicos, a donde era menester ir a lavar la ropa de la 

familia, pues no se disponfa tampoco de un espacio en el apartamento, 

que permitiera cumplir con dicha funcién. La imaginerfa relacionada con 
  

137 Georges Duhamel, “Le notaire du Havre”, en: Chronique des Pasquier, pag. 
99. 
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la preocupaci6n por mantener ciertas normas de higiene, para prevenir 

enfermedades pero sobre todo para seducir a los “otros”, se incremento 

a medida que el siglo fue avanzando, pero en particular con la 

masificaci6n que sobrevino durante la época de entre-guerras, y con las 

nuevas concepciones espaciales y sociales!38, 

Volviendo a la novela, el personaje de Raymond Pasquier, el jefe de 

familia, evoca por medio de su imaginario, esa creciente preocupacién 

por la higiene; y, su progresiva importancia en esos tiempos modernos, 

si se pretendia hacerse aceptar en determinados Ambitos sociales. 

Laurent relata c6mo, pocos afios antes de la Guerra, en un 6mnibus que 

atravesaba Paris, tirado por caballos, a su padre le era imposible 

reprimir sus observaciones, por lo dems, insolentes respecto a los 

malos olores, y los comportamientos indebidos en pitblico. Para 

Raymond Pasquier la higiene era una verdadera_ obsesién; observar 

ciertas pautas, sobre todo en pdblico, constitufan para él, el minimo de 

respeto que se debia tener por los demas. “Estdbamos en el é6mnibus, un 

sehor de cierta edad -rememora Laurent-, a lo mejor decorado con la 

‘Legion de honor’'39, lo que, en ese tiempo, representaba un signo 

particular, comenz6 a bostezar y bostezar. Mi padre dejando su reserva, 

tomé entonces la palabra. El ataque, era en general directo. ‘Vamos, 

sehor -le decia el padre de Laurent- gno le da vergiienza mostrarnos 

138 Theodore Zeldin, Histoire des passions francaises, Vol. L pag. 1118. “La 
higiene fue impuesta por medio de decretos administrativos, més bien que. 
voluntariamente adoptados; y esta reglamentacién fue una de las mayores fuentes 
de la creciente uniformizacién de tos planes de habitacién. (...) El factor 

determinante fue la teorfa de los gérmenes. que introdujo nuevos tabtes entre lo 
que se podia tocar y lo que era peligroso. Esta teorfa fue tan bien recibida, que un 
individualismo creciente empujaba a las gentes a cuidar atin mds las distancias”. 

139 Orden instituida el 19 de mayo por Bonaparte. Su objetivo era el de 
recompensar los servicios militares y civiles 
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todo lo que tiene en la boca?...”!40. La simple pregunta causaba, la 

mayoria de las veces, el mds grande efecto, todo quedaba como 

suspendido en el aire; y el infractor generalmente se eclipsaba 

répidamente. La sociedad de masas trajo consigo la necesidad de 

respetar ciertas normas en ptblico, para no incomodar al “otro”, so pena 

de afrontar una sancién social, como en el caso que narra Laurent!4!, 

Pero, dichas normas que en la época no eran tan difundidas, provocaban 

a veces una reaccién de disgusto y resquemor!4?, Asi, Laurent recuerda 

que su padre proseguia con su gesto impdvido pero resuelto: “j/ban a 

impedirle cumplir con su deber, de confesar, de predicar el evangelio 

del buen uso? -replicaba el padre-. Paseaba -prosigue Laurent- sobre la 

asistencia una mirada fria y brillante. Sonreta y pronunciaba con una 

fuerza glacial: ‘Cuando se esta afligido por esa horrible mania, sefior, se 

toma un coche, ....'43 En esa situacién la atmésfera se volvia pesada y 

diffcilmente respirable, pero Raymond Pasquier era de los que 

reivindicaba  y no perdfa oportunidad de predicar los “derechos y 

deberes del individuo en el seno de la sociedad”; he aqui lo que se 

encontraba en debate, no sdlo en el imaginario de la novela sino en el 

discurso social de la época!44, 

  

140 Georges Duhamel, Op.cit., pag. 109. 

141 David Le Breton, Corps et sociétés, pig. 90-91 “En una situacién de 
interaccién la etiqueta corporal dirige el comportamiento del sujeto. (...)” 

“El sujeto debe vigilar constantemente para mantener una apariencia 
corporal que no incomode su interlocutor. Debe suprimir simbdlicamente, su 
cuerpo del intercambio, hundiéndolo cada vez en las normas de la interaccién. 

142 Philippe Arigs y Georges Duby, Op. cit, pag. 98. “La explosién publicitaria, 
en efecto, aceleré bruscamente {a adopcién, por el conjunto de la poblacién, de 
practicas del cuerpo que médicos y moralistas burgueses predicaban, desde el 
comienzo del siglo”. 

143 Georges Duhamel, Op, cit., pag. 109. 

144° David Le Breton, Op, cit.,.pags. 114-115. “En Occidente, el recorrido a través 
de los innumerables ‘tratados del uso social’ dirigidos a las ‘gentes honestas’, desde 
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Cada vez que abordaban el émnibus, el sefior Pasquier representaba 

un personaje incapaz de controlar su mania, de hacer observar las 

buenas maneras a los “otros”, cuando se encontraban, asi fuera 

momentdneamente, en un estrecho espacio!45. Pero el personaje de 

Raymond no deja de tener cierto aire paraddjico, pues 61 mismo, irritaba 

a los demd4s con sus observaciones. Asf cada vez que tomaban el 

émnibus, Raymond Pasquier, lanzaba una mirada, un gesto, un toquecito 

para despertar aquellos que adormecian; una observacién al muchacho 

que se escarbaba con el dedo la nariz; una irénica exclamacién a la 

persona que se rascaba sin pudor. Raymond Pasquier sentia en lo mds 

intimo de su ser la necesidad de batallar por la elegancia y los buenos 

modales!46, 

  

el siglo XV, muestra las etapas progresivas del establecimiento de esta socialidad 
discreta bajo la efigie de la burguesia y, gradualmente, su difusi6n a la casi 
totalidad de la sociedad. La lectura de estos tratados revela muchas variaciones del 
umbral del pudor a lo largo de los siglos: no sélo a través de la caracterizacién de 
laS conductas que pretenden proscribir o imponer, sino también en la manera que 
tienen de describirla, de adaptarse a su propio cédigo moral”. 

145 David Le Breton, Op. cit, pég. 91. “La distancia entre dos individuos es 
variable segtn el estatus de los protagonistas y su grado de intimidad. Cuando esta 
distancia se franquea, el intercambio pierde su neutralidad y, a menos que se trate 
de una relacidn de seduccién, la intrusién en la esfera intima del otro puede 
provocar un malestar profundo y significar de esta manera, una tentativa de 
intimidacién de uno de los actores por otro, o el preludio de un acto de violencia. 

En un bus o en un metro atiborrados, en una sala de espera o mejor atin en 
un ascensor, cada actor se esfuerza en dar la impresién de repliegue sobre él 
mismo, (...). 

El irrespeto de estas fronteras invisibles e inconscientes, mientras no 
hayan sido transgredidas, es inmediatamente vivido como una agresién simbélica 
por el sujeto que la experimenta”. 

146 Jean-Frangois Sirinelli, Op.cit., pag. “Es una concepcién (la de la higiene) 
finalmente bien fundada en sus propios intereses, que dicta a las elites la 
preocupacién de protegerse de la masa absorbiéndola moral y fisicamente, 
sacdndola de una ignorancia y de una degradacién juzgadas, a la par, peligrosas. 
Asi, nace un ‘higienismo’ que, utilitarista, se impregna progresivamente de 
humanismo y que se encarga de una politica de proteccién social selectiva, en 
hacerse cargo cada vez mds de las miserias humanas. Finalmente, la relacién del 
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Afios mas tarde, cuando las condiciones econdémicas lo permitieron, y 

pudieron instalarse mds cémodamente en una casa en los arrabales de 

Paris, Raymond Pasquier repetfa en su bafio, cada mafiana, ante sus 

hijos, el ritual meticuloso de los cuidados higiénicos que debian ser 

observados por todos. Sus estudios en medicina, le habian acentuado 

este gusto por la pulcritud, asf como por el cuidado corporal y las 

maneras. La doctrina se impartia cotidianamente y Raymond Pasquier 

no dejaba de ponerse como ejemplo de lo que debfa ser una buena 

“ higiene. Asf narra Laurent la escena: “.. agua fria, mucha agua fria para 

endurecer la epidermis -repetia-. Sin eso, tendrdn bolsas bajo los ojos y 

estardn viejos a los veinte”!47. El predicaba su evangelio cada mafiana, y 

no faltaba la llamada de atencidn sobre los bostezos, que le mortificaban 

de manera particular. Pensaba que el bostezo era sinénimo de cansancio 

y de vejez. Asi lo recuerda Laurent invocando el arte de los buenos usos: 

“Respiren!. Hablen correctamente! Articulen!. Hay que ser joven y verde. 

No hay que dejarse deformar. Cuando se es viejo, es imposible volverse 

de nuevo joven. Heme aqui, soy el apdstol de la juventud”'!48,. Segiin la 

descripciédn de Laurent, su padre correspondia bastante bien a sus 

pretensiones. Su aspecto era joven, a pesar de sus afios y tenia un aire 

de dignidad, debido a su fisico gallardo. 

Los dos relatos, tanto el de Céline con su personaje Ferdinand como el 

de Duhamel con su personaje de Raymond Pasquier, corresponden aun 

  

hombre con su propio cuerpo fue durante largo tiempo encerrada en la esfera de 
lo privado, con tal de que no transgrediera un cierto niimero de prohibiciones, que 
fueron pronunciadas o garantizadas por la Iglesia y transcritos en los Cédigos de 
Napoleon”. 

147 Georges Duhamel, “Le Jardin des bétes sauvages”, en: Op.cit., pag. 53. 
148 Ibid, pag. 54. 
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imaginario, que en los afios de entre-guerras adquirid una importancia 

ommnipresente en todos los sectores sociales. Las maneras y la puesta en 

practica de ciertas normas minimas de higiene tuvieron un papel 

fundamental en la  reconfiguracién de los  espacios, de las 

configuraciones sociales, y de la recomposicién de los estatus.
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2.2.2. EL CONSUMO Y EL DISFRUTE INDIVIDUAL 
  

\ S i bien la sociedad propiamente dicha de consumo alcanz6é su apogeo 

hacia mediados del siglo XX!49, especialmente en Nueva York y algunas 

capitales europeas, fue en Paris donde, en los afios veinte y treinta, se 

establecieron de manera particular unas pautas de consumo asociadas 

con el placer, el éxito, el reconocimiento y el desfogue. El papel que jugdé 

la burguesia parisina en la difusién de dichas pautas, se debid, en gran 

parte, a los Ilamados “afios locos”, cuando algunos burgueses quisieron 

recuperar lo que habian perdido durante los traumdticos afios de la 

Guerra, mientras otros aprovecharon la oportunidad para enriquecerse 

répidamente. A este irrecuperable suefio colectivo se sumo la benéfica 

situacién econémica, que paraddéjicamente, disfruté Francia en esos afios 

de la primera posguerra. El peso de la crisis econémica lo padecié ya 

entrada la década de los treinta!50, cuando ciertas costumbres 

implantadas por el capitalismo como, la necesidad de consumir para 

mantener un estatus o acceder a otro, para encontrar un empleo o ser 

respetado en su _ medio profesional, habfan tomado un amplitud 

irreversible en la “Ciudad de la luz.” 
  

49 Henri Lefebvre, La vida cotidiana y et mundo moderno, pag. 72. (La 
denominacié6n de consumo) “...se ha extendido en el periodo considerado (1950- 
1960). Se muestra con cifras convincentes que en los paises industriales avanzados 
el consumo de los bienes materiales y culturales crece, que va amplidndose, que los 
bienes tlamados de ‘consumo duradero’ (coches, aparatos de televisi6n, etc.) 
desempefian un papel nuevo y cada vez mas considerable”. 

150° Dominique Borne y Henri Dubief, La crise des années 30, pag. 11-12. “La 
crisis parece evitar a Francia. (...)Poincaré restablece el franco, los presupuestos 
muestran un excedente; el oro y las divisas afluyen a las bodegas del Banco de 
Francia (...). 

“Evidentemente, esta situacién era coyuntural, la cual se explica por la 
afluencia de los capitales flotantes que invierten en francos, moneda estable desde 
1928, a diferencia de otras monedas, principalmente 1a libra esterlina: ello permite 
mantener una balanza de pagos con beneficios, a pesar del déficit estructural del 
comercio exterior”. 
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Los grupos sociales que después de la Primera Guerra accedieron a 

conformar parte de una burguesia's!, en los sectores del comercio y la 

industria, imprimieron un sello distintivo a su particular forma de hacer 

riqueza, usufructuando los suefios, deseos y necesidades de los otros. 

Individuos que afios antes permanecfan acufiados en un estatus, 

heredado de sus ancestros a lo largo de los siglos, stbitamente 

encontraron la manera de invertir el orden rigurosamente establecido.i52 

En pocos afios vieron realizados los suefios de sus padres o abuelos; 

adquirieron propiedades y bienes, prestigio y reconocimiento!53. 

E] desarrollo industrial suscité el surgimiento de nuevos oficios ligados 

a la creacién y la promocién de nuevos articulos. Este sentimiento inédito, 

la necesidad de adquirir objetos y servicios, se expandié por una 

sociedad que acababa de salir de las dificultades y penurias de una 

cruenta Guerra, pero que ademds habia vivido sumergida en las 

limitaciones  y restricciones propias de otras eras. A través de la 

(51 Jean-Jacques Becker y Serge Berstein, Victoire et frustrations. pag. 358. 
“En la cima de la sociedad francesa, se encuentra un grupo poco numeroso, pero 
social y econdmicamente dominante, de la gran burguesia. (...) A la alta burguesia 
tradicional de banqueros, de grandes industriales, de grandes propietarios, de 
negociantes, alos que hay que sumar algunos abogados y médicos célebres yun 
pequefio numero de altos funcionarios, se suma el empresariado moderno, audaz, 
que ha acumulado r4pidas fortunas, frecuentemente con motivo de la guerra, y que 
constituye un grupo envidioso y desacreditado de nuevos ricos”. 

'52. Bryan S. Turner, Op, cit., pag. 143. “Con el desarrollo del capitalismo las 
diferencias formales fundadas en el status, en un sistema jerdrquico han sido 
abatidas, al menos en principio, por las diferencias de mérito y de logros, de modo 
que la valfa personal ya no puede encontrarse investida en signos externos. En la 
Practica los simbolos de status que denotan el merecimiento personal -en la 
vivienda, el habla, el vestido y otras pautas de consumo- persisten, pero estos 
simbolos no son derechos exclusivos con el respaldo de una investidura legal. El 
status moral personal se ha vuelto mas variable, abierto y flexible; en la actualidad, 
la personalidad moderna posee dignidad en vez de honor”. 

'S3_ Jean-Jacques Becker y Serge Berstein, Op. Cit, pdg. 161. “En 1922, después de 
constatar la mezcla social que resulta de la guerra, el empobrecimiento de una 
parte de la burguesfa y el lujo de los nuevos ricos, Barrés cree poder declarar: ‘Se 
acabaron la clases!’”. 
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publicidad, la educacién masiva, la creacién, la recreacién y el ocio para 

todos, se promoviéd desde entonces esa sociedad de consumo y renovacién 

constantes. Todo en el ambiente incitaba a consumir; la nueva sociedad 

promulgaba y promueve la necesidad de adquirir felizmente, todo 

aquello que antes le era inaccesible, como un paliativo ante la eventual 

escasez y el casual sufrimiento. El sentido de la vida misma adquiere otro 

significado; los viejos mitos, las creencias ancestrales, la Iglesia de 

catedrales y monjes, y la nobleza de castillos y tierras se eclipsaron, 

dando paso a la masa!S4, a la acumulacién, a las comunicaciones: pero lo 

mas importante, a la posibilidad de una felicidad adquirida!5s. Los signos 

y sefiales remplazan a los mitos y a los simbolos anclados en la 

tradicién!>6, Los actos momentdneos, cotidianos y banales tomaron una 

trascendencia insospechada, definidos y propulsados por una sociedad, 

fundada en el consumo de articulos, en la necesidad de obtener objetos, 

de figurar, de exponer, y en el arte de desplegar la mirada sobre todo el 

espectaculo de dicha sociedad. El bienestar y la felicidad momentdnea, la 

productividad y la eficacia, la apariencia corporal y la moda fueron los 

nuevos valores sociales 

  

'54 Hannah Arendt, La crise de Ja culture, pag. 255. “... la sociedad de masas 
indica ciertamente un nuevo estado de cosas, en Ja cual la masa de la poblaci6n ha 
visto aliviada de la carga de una labor fisica agotadora, y puede también disponer 
de suficiente tiempo de ocio, para la ‘cultura’”. 

'S5 Alain Touraine, Critique de la modernité, pag. 29. “Por qué, hoy en dia 
llamar racional un consumo de masa que responde mds bien a la busqueda de un 
estatus social, al deseo de seducir o al placer estético? El espiritu. de las Luces era el 
de una elite instruida, de nobles, burgueses e intelectuales (...), que se deleitaban 
en sus placeres(...) y la satisfaccién de escandalizar a la Iglesia, sobre todo en los 
paises catédlicos”. 

156 Ibid, pag. 82. “El deslizamiento del campo hacia la sefal implica el 
predominio de las presiones sobre los sentidos, la generalizacién de los 
condicionamientos en la vida cotidiana, la reduccién de lo cotidiano a una sola 
dimensién (la composicién de los elementos tecortados), separando tas otras 
dimensiones del lenguaje y del sentido, tos simbolos, las Oposiciones significativas. 
La sefial y el sistema de sefiales proporcionan un modelo cémodo para manipular a 
las personas y a las conciencias, lo que no excluye otros medios mas sutiles”. 
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Un ejemplo bastante elocuente del consumo y disfrute individual que 

se difundi6 por esa época de entre-guerras en Paris, es el que 

proporciona el personaje de Joseph, en la novela de Georges Duhamel, 

“Chronique des Pasquier”, en su relato “La Passion de Joseph 

Pasquier”. Joseph encarna un “nuevo rico”, en esa época, en la cual, 

alguna gente avida de negocios, pudo fdcilmente obtener fortuna, gracias 

al incremento del comercio y el desarrollo industrial, sin necesidad de 

poseer un gran bagaje cultural!5?, Bastaba con tener sentido de los 

negocios, saber presentarse y seducir al nuevo grupo social al cual se 

habia accedido. A diferencia de lo que afirma Bourdieu en su libro sobre 

“La distinction”!58, Joseph no aprendi6 en una escuela el gusto por el 

confort y la disposici6n para reproducir ciertas maneras definidas por la 

burguesfa ascendente. Algunas aptitudes fueron heredadas de la innata 

propensién de su padre para distinguirse; otras sobrevinieron debido a 

su profundo deseo de afirmarse por si mismo y ser reconocido por sus 

méritos y valores, dentro de un nuevo espacio social. Por otra parte, 

Joseph adquirid en un aprendizaje cotidiano, las maneras y formas 
  

!57 Bryan S. Turner, Op.cit., pag. 146. “El éxito social depende de la capacidad 
para manipular el yo por conducto de la adopcién de habilidades interpersonales 
adecuadas. y el triunfo depende de manera fundamental de la presentaciOn de una 
imagen aceptable. El manejo de la imagen y la creacién de imagenes se vuelven 
decisivos, no séio para las carreras politicas, sino en la organizacién de la vida 
diaria. A su vez, las imagenes de éxito demandan cuerpos exitosos, los que han sido 
entrenados, disciplinados y dispuestos para acrecentar nuestro valor personal”. 

158 Pierre Bourdieu, Op, cit., pags. 70-71. “Sabiendo que la manera es una 
manifestacién simbélica, en el que el sentido y el valor dependen tanto de aquellos 
que la perciben como del que las produce, se entiende que la manera de utilizar los 
bienes simbélicos, y en particular de aquellos que son considerados como los 
atributos de la excelencia, constituye uno de tos definidores Privilegiados de 
‘clase’, al mismo tiempo que el instrumento por excelencia de las estrategias de’ 
distincidn, es decir, en el lenguaje de Proust, ‘del arte infinitamente variado de 
marcar tas distancias’. Lo que la ideologfa del gusto natural opone, a través de dos 
modalidades de la competencia cultural y de su utilizacién, son dos modos de 
adquisici6n cultural: el aprendizaje total, precoz e insensible, efectuado desde la 
primera infancia en el seno de la familia y prolongado por un aprendizaje escolar 
que lo presupone y lo cumple, se distingue del aprendizaje tardio, metédico y 
acelerado, » 
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apropiadas de hacer fortuna y construir lazos sociales, en medio de 

configuraciones espaciales inhdéspitas a los recién Negados. Fue esta una 

dinamica diferente a la del aprendizaje tradicional. Gracias a su tenacidad 

y habilidad, a su actitud desafiante y posesiva, el personaje de Joseph 

logra, hasta su madurez, todo aquello que se propone!59. 

El caracter de este personaje, representa un hdbil hombre de negocios 

de esa €poca. Desde pequefio, sintid la necesidad de tener dinero, de ser 

reconocido por sus bienes, sus posesiones y sus logros en materia 

financiera. Su habilidad para las inversiones se revelé pronto y logr6é 

répidamente una gran importancia en los negocios de su época. Sus 

inversiones se diversificaron en una gran variedad de empresas y bienes 

y se expandieron a los cuatro puntos cardinales. Entre los distintos 

intereses Ilaman la atenci6n unas acciones en una compafiia de pozos de 

petréleo en México, o la importacién de lentejas desde Chile. Pero, desde 

otra perspectiva posefa también una gran fortuna en posesiones de arte, 

principalmente cuadros de impresionistas, ademd4s de una impresionante 

bodega con botellas de vinos de las mejores cosechas. Pero, el mds 

significativo de los rasgos de este personaje es su ilimitado gusto por 

tener mds, su permanente deseo de triunfar constantemente. 

El personaje de Joseph fundaba gran parte de la importancia de su 

prestigio en actividades de orden cultural, que no descuidaba en ningun 

momento. Uno de sus orgullos personales mas protegidos, era el de 

  

159 Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, Vol. II, pag. 229. “El desafio 
hace parte de la tdctica y de la estrategia. Las desvela pero al mismo tiempo fas 
disimula. Ruidoso, provocador, silencioso, un periodo de desaffo recfproco figura 
en todo enfrentamiento. El desaffo es polivalente. (...) Constituye un medio de 
presion, por lo tanto una accién y no un modo declarativo y gratuito de expresidn o 
una formulacién desinteresada de la realidad social. Medio de expresi6n al exterior 
del grupo, el desaffo obra mas alld; (...)” 
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poseer una inestimable coleccién de pinturas; pero lo mds importante era 

esa sensacién de grandeza que le procuraba el sdlo hecho de tenerlos en 

un bodega y ostentar ante los demds!6°. Realmente, lo que era importante 

para Joseph, era la posesi6n de un objeto “valioso” que “otros” 

anhelaban!®!. Asi, en una de sus entrevistas con un politico, el sefior 

Thillot, a quien queria convencer de los fructffero de uno de sus negocios, 

Joseph no perdié la oportunidad de ufanarse de sus conocimientos sobre 

arte, ni de ejercer una postura desafiante haciendo alarde de sus 

adquisiciones. El sefior Thillot le habfa manifestado no entender del todo 

“ la obra de Gretchenko, encuentro que el movimiento es muy 

agradable, el color es muy bonito; pero me sobrepasa un poco. No 

entiendo muy bien, al menos no entiendo todo. Oh! el detalle... el detalle 

es impecable. Se reconoce el pincel de un maestro. Tengo telas de 

Gretchenko, del tiempo en que era considerado como un ‘fauve’(...). Pero 

fengo que reconocer que no voy mds lejos”'®?. Joseph aproveché esta 

franqueza de su interlocutor, para ufanarse ain mas; no pudo contenerse 

al responderle con un sutil comentario sarcdstico, muy propio de su 

caracter: “Si me doy cuenta de lo que es. Usted todavia estd en la 

100 Pierre Bourdieu, Op. cit, pag. 282. “...los que enarbolan los signos 
exteriores de riqueza asociados a una condicién superior a la suya, muestran que 
‘se creen’ otra cosa distinta a lo que son; los pretendientes pretenciosos que 
traicionan (con sus poses, sus aspectos, su ‘presentacién’) lo que son o lo que 
quieren dar de ellos mismos, tienen una representacion muy discordante de la 
realidad, de la representacién que los otros se hacen de ellos y sobre la cual debian 
ajustar la imagen de ellos mismos”. 

'61 Pierre Bourdieu, Op. Cit, pag. 83. “Lo que se adquiere frecuentando 
cotidianamente objetos antiguos o el contacto regular con anticuarios o galerias, o 
simplemente, la inserci6n en un universo de objetos familiares e intimos ‘que 
estan alli, como dice Rilke, sin ideas preconcebidas, buenos, simples, seguros’, es 
evidentemente cierto ‘gusto’ que no es otra cosa que una relacién de familiaridad 
inmediata con las cosas de gusto; es también la idea de pertenecer aun mundo més 
amable y controlado, un mundo en el que se encuentra ja justificacién de existir en 
la perfeccién, en armonia, ...” 

162° Georges Duhamel, “La passion de Joseph Pasquier”, en: Chronique des 
Pasquier, pag. I. 
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comprension de los Bonnard (...) ¢Cézanne? ¢Renoir?, ¢Monet?. jOh! Pero 

no hay que avergonzarse. jYo también tengo cuadros de Cézanne y de 

Monet!. Una veintena, de Renoir y por supuesto de Degas. Usted senor 

Thillot, es la cordura, es la inversién completamente segura”. A lo que 

respondié su viejo interlocutor con cierta vehemencia, defendiendo su 

gusto por el arte: “Amo la pintura; pero pido comprender la idea general, 

a Cézanne lo entiendo pero, Gretchenko..., tengo que reconocer que me 

intimida un poco”'®3, Joseph vivia orgulloso de su coleccién, que 

significaba para él un rasgo de distincidn. 

La pintura como otros muchos aspectos de la vida moderna, se habia 

convertido en una valor de prestigio para quienes lo posefan. Las nuevas 

tendencias artisticas que nacian o se cristalizaban en esos afios veinte, 

como el dadaismo o el cubismo, se enfrentaron con una fuerte resistencia, 

como arte de vanguardia, frente a los viejos asiduos, que preferfan la 

claridad de las ideas expresadas, a la subjetividad que pudieran sugerir 

los gestos y colores. Era la firma de un pintor reconocido la que otorgaba 

valor a la obra, segtin algunos conocedores. Esta idea explica en parte la 

actitud de Joseph frente a su coleccién; bastaba con mencionar el autor 

de los cuadros que posefa, para suscitar admiracién; gozar de la 

comprensién de la obra de arte no era tan importante, ya que era posible 

darle cualquier significacién!64. El cardcter compulsivo y ufanador de 

Joseph le impedia doblegarse ante la sensatez o modestia de cualquier 

interlocutor. Pero, ademas él queria impresionarlo sobremanera, porque 

  

163 Tbid, pag. 11. 

164 Jean Baudrillard, Critica de la economia politica de] signo, pags. 112-113. “ 
Si cada signo del cuadro describe al sujeto en acto, sdélo la firma nos lo designa 
explicitamente, nos revela esa parcela de sentido, esa referencia, y por lo tanto esa 
seguridad que ya no revela en la pintura moderna la verdad ilegible del mundo. 
Sobre ella actta el consenso social, y, por encima, naturalmente, todas las 
combinaciones sutiles de la oferta y de la demanda.”.
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deseaba obtener un favor concerniente a los negocios que mantenia en 

América, ya que el sefior Thillot era miembro del congreso. Por lo que 

decidi6 mostrarle algunos de sus cuadros de la coleccién, que mantenia 

en una bodega completamente aislada, bajo las mds _ inveros{miles 

medidas de seguridad, donde nadie mds que él tenfa acceso. Sélo é1 

pasaba casi a diario revista a su infinidad de posesiones, en materia de 

arte de los mds diversos orfgenes!®5. Tan impresionante era su coleccién, 

que muchas veces en su ansiedad de perder algo, olvidaba sus mas 

preciadas adquisiciones. Para tener un control mas preciso, tenia un sin 

numero de listas revisadas y corregidas diariamente por él mismo, ante 

el temor de que alguien pudiera  sustraer alguna de sus valiosas 

propiedades. 

Un rasgo predominante en el personaje de Joseph es esa necesidad de 

poseer y de ufanarse de sus propiedades ante los “otros”. Son ta 

abundancia y la grandilocuencia lo que brindan seguridad al personaje. El 

sociotexto proporciona una serie de indicios que permiten al lector 

discernir que esta caracteristica del personaje corresponde con un 

imaginario difundido durante esos afios, en torno a los nuevos 

inversionistas, que substituian con sus posesiones la falta de titulos, de 

herencias o de rasgos de nobleza, que les eran, en sus_ inicios, 

reprochados por los viejos burgueses. Por lo demas, la sociedad de 

consumo que invadid, desde entonces todos los Ambitos sociales y 

culturales, difundid esa necesidad de poseer, expresada a través del 

caracter del personaje. 

  

65 Bryan S. Turner, Qp. cit., pag. 53. “Lo que sf logra el capitalismo es ia 
mercantilizaci6n de las fantasfas y los placeres. Se ha dado una racionalizacién del 
deseo por conducto de! supermercado, tas revistas de publicidad, las facilidades de 
crédito y el consumo de masas”.
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En ese mundo de la competencia sin tregua, de Avidos negocios y de 

faciles ganancias, era necesario forjarse una imagen, construirse una 

apariencia; se queria sobresalir. En ese discurso social de la apariencia y 

del disfrute, era imperativo mostrar y probar que se gozaba de medios y 

maneras para ser reconocido y respetado, y triunfar en el medio. La 

apariencia del personaje de Joseph es construida alrededor de los rasgos 

de un personaje cultivado, refinado, deslindando del comin denominador 

de los “nuevos ricos”, percibidos como personajes incultos y codiciosos!6, 

Para mantener su prestancia social, el imaginario de Joseph requiere 

distinguirse de los recién Hegados al mundo de los negocios, y de esa 

manera mantener su perfil de superioridad!$?. Sin embargo, toda esta 

apariencia grandilocuente y ostentosa denotaba todo lo contrario de lo 

que Joseph pretendia. La realidad era que Joseph no habia terminado sus 

estudios de secundaria; se retird, voluntariamente, debido a sus fracasos 

y a sus deseos de ganarse la vida por sf mismo. Habia hecho todo lo 

posible por solventar los vacfos de su escasa educacién formal: pero, ante 

aquellos verdaderamente cultivados pasaba por un oportunista!68, 

  

166 Jean-Jacques Becker y Serge Berstein, Op. cit., pag. 359. “En el curso de los 
aflos veinte, esos estratos burgueses fueron atravesados por tensiones debido a 
factores de movilidad que los afectaron. En términos generales, la opinién ptblica 
de la época retuvo la imagen de ‘nuevo pobre’, el rentista arruinado por la guerra, 
que oponia en un antagonismo maniqueo a la de ‘nuevo rico’ enriquecido por la 
especulacién” 

167 Ibid, pag. 360. “EI imaginario social denuncié como inmorales las fortunas 
ligadas a la especulacién, debido a que la riqueza no seria el producto de un trabajo 
teal. De hecho, si la opinién reaccioné con semejante vigor a la constitucién de 
fortunas  especulativas, fue que su existencia afecté fuertemente valores 
desgastados del éxito burgués y cuestionéd todo un sistema ético”. , 

168 Pierre Bourdieu, Op, Cit, pdg. 282-283. “Su preocupacién de parecer, a veces 
travestido en arrogancia (...) es también principio de su pretensién; disposicién 
permanente, esta especie de exageracidn o de usurpacién de identidad social 
consiste en darle prioridad al parecer sobre el ser, en apropiarse de las apariencias 
para tener la realidad, (...). El pequefio burgués es aquél que, condenado a todas las 
contradicciones entre una condicidn objetivamente dominada y una participaci6n 
en intencién y en voluntad a los valores dominantes, se atormenta por la
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Otro rasgo de este personaje caracteristico de un imaginario de riqueza 

y pretension, de apariencia y de consumo, de una época en el que las 

nociones de tiempo y espacio también cambiaron, es, precisamente, la 

concepcién del tiempo. Esta nocién también se consume y se agota a 

semejanza de los objetos. El tiempo se convirti6 un elemento de valor, 

que era necesario utilizar lo mejor posible. Esta actitud fue fruto de la 

“racionalidad” del discurso, en todos sus aspectos. Joseph no dejaba de 

afirmar, en su vida diaria, que era un hombre supremamente ocupado. 

Lo que era verdad, debido a los miiltiples negocios que mantenia en 

muchas regiones del mundo, y a las diversas actividades a las que se 

dedicaba. En esta misma perspectiva, tenia teléfonos en todos los 

rincones de su mansién, para no hubiera ninguna posibilidad de perder 

ni tiempo ni ningtin negocio. 

Volviendo al relato, en ta escena en la que Joseph pretende 

impresionar al congresista Thillot, para solicitarle unos servicios en torno 

a sus negocios, se vieron interrumpidos, en medio de la entrevista, por el 

secretario privado de Joseph, para anunciarle una Ilamada_telefdnica; 

respondi6 no sin cierto aire de célera y prepotencia que, “.. ¢por qué no 

pasar la llamada al despacho?. Usted no imagina que voy a bajar un piso. 

Si hice instalar aparatos telefénicos en todos las habitaciones no es para 

nada.")6° Pero, Joseph no sélo no disponia de tiempo que perder, sino 

que ademas de acumular objetos acaparaba funciones. En efecto, cuando 

comenz6 a hablar por teléfono, su interlocutor, el congresista, interpelé al 

secretario sobre el titulo con el cual lo habia lHamado, el de “sefior 

“ presidente”. El secretario entonces le explicd que, el sefor Joseph 
  

apariencia que otorga a los demas y el juicio que los otros puedan tener de su 
apariencia™. 

169 Georges Duhamel , Op. cit, pag. 18. 
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Pasquier es, en este momento, presidente de diecinueve sociedades 

diferentes y vicepresidente de otras cuatro. El sefior Pasquier no acepta 

la vicepresidencia sino cuando se considera obligatoria para preparar la 

silla presidencial”'7 Para Joseph era indispensable desplegar en todo 

acto, a través de cada uno de sus gestos, en todo momento, su aire de 

importancia y de superioridad. Como consecuencia de su obsesion por 

construir una fortuna e introducirse en los mds diversos y eXigentes 

circulos sociales, vivia prisionero de su apariencia y de la opinidn de los 

“otros” t71, 

Otro de los rasgos mas caracteristicos de la modernidad que alcanza su 

apogeo en esos afios, es el de la velocidad. El personaje Joseph, de la 

novela de Duhamel, reproduce a través de muchas de sus caracteristicas, 

distintas huellas de ese imaginario. Asi, Joseph amaba la velocidad y los 

carros como casi todos los hombres de negocios jactanciosos!72. Laurent, 

el narrador de “Chronique des Pasquier” recuerda que, su hermano 

mayor afirmaba, por aquellos aijios: “Para que un placer sea 

verdaderamente un placer, pensaba y decia a veces, tengo que gozarlo 

solo. Al menos, que el nimero de gentes que lo gozan conmigo sea lo mds 

reducido posible. jTodos esos tipos que hablan de las necesidades de la 

  

170 Ibid, pag. 19. 
"1 Pierre Bourdieu, Op. Cit, pag. 283. “Impulsado a hacer mucho por miedo de 

no hacer lo suficiente, traicionando su incertidumbre y su preocupacién de ser, de 
mostrarse o de dar la impresién que es, se condena a ser percibido, tanto por tas 
clases populares, que no tienen esa preocupacién de ser para los demas, como por 
las clases privilegiadas que, seguras de lo que son, pueden desinteresarse de la 
apariencia, perseguidos por la mirada de los otros y completamente dedicados a 
hacerse valer, ante ellos”. 

172 Edgar Morin, Op. cit., pég. 252. “Si la compra de un coche corresponde, 
evidentemente, aun uso material mas o menos necesario, generalmente significa 
siempre un goce real en quien lo adquiere. Sin embargo, éste no piensa jamds que 
compra un coche por placer, sino que considera que esta adquisicién es un acto 
esencialmente racional, decidido en funcién de una evidente utilidad ;puesto que el 
coche le procuraré rapidez, facilidad, libertad y confort en el transporte”. 
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multitud y de la democratizacién de las invenciones iitiles me dan risa!” 

Ycontinuaba: “El verdadero placer de la vida, es poseer lo que los otros 

no tienen”'73, Cada vez que Joseph subfa en su choche y tomaba el 

volante entre sus manos enguantadas, tenia sensaciones semejantes a las 

del jinete. ‘Joseph no podfa sustraerse a la sensacién de placer y de 

exaltacion que le procuraba la velocidad. En su coche podia aislarse de las 

preocupaciones, de las presiones y por encima de todo de la “mirada”, de 

la opinién de sus interlocutores y subalternos; en suma tenia la sensaci6on 

de encontrar una infinita libertad!74, Tenia su conductor como lo exigia su 

condicién social; sin embargo frecuentemente conducia él mismo, para 

disfrutar de su bélido y de su libertad. Tenia un Pierlot de ocho cilindros, 

un coche reputado por su alto costo, que le permitia -segtin é1 decia- “.. 

hacer lo que quiero y que me dejen en paz”\75, Habia encontrado su 

espacio intimo en su coche, en el cual disfrutaba de su libertad; fue el 

tinico lugar en el que rechazé tener un aparato telefénico. Este sitio era 

sdlo comparable a su bodega-cofre donde gozaba pasando revista a sus 

valiosas posesiones!76, 

  

'73 Georges Duhamel, Op.cit., pag. 33. 
174 Edgar Morin, Op. cit., pags. 253-254. “Conducir proporciona la ilusién de 

dominar el tiempo en lugar de sufrirlo. Asi se explica el comportamiento§ de 
muchos a propésito det ‘crono’, de ta media, de la velocidad. (...) 

“A la vez que las mil constricciones de la vida urbana someten al ‘yo’ y 
reducen al hombre a una especie de pequefio dtomo en et seno de la ciudad, este 
hombre-dtomo, cuando estd al volante de su coche, se siente dotado, bruscamente, 
de una energia y de una libertad extraordinarias”. 

175° Georges Duhamel.Op, cit., pag. 34. 
76 Hannah Arendt, La condicién humana, pag. 99. “Con el fin de comprender 

el peligro que para la existencia humana deriva de la eliminacién de la esfera 
privada, para la que lo intimo no es un sustituto muy digno de confianza, conviene 
considerar esos rasgos no privativos de lo privado que son mas antiguos (...) que ef 
descubrimiento de la intimidad. La diferencia entre lo que tenemos en comin y lo 
que poseemos privadamente radica en primer lugar, en que nuestras posesiones 
privadas, que usamos y consumimos a diario, se mnecesitan mucho mas 
apremiantemente que cualquier porcién del mundo comin: sin propiedad, como 

oo sefialé Locke, ‘lo comtn no sirve’”. 
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Como se ha venido diciendo, Joseph guardaba sus tesoros en una 

especie de sdtano semejante a una tumba egipcia. Para él representaba 

un santuario. La tnica persona que tenia acceso y que sabia 

perfectamente lo que habia en ese lugar, era él. La habfa hecho construir 

con el Unico propésito de guardar sus obras de arte, sus joyas, en suma 

Sus tesoros. En este lugar completamente aséptico, al abrigo de cualquier 

gramo de polvo o humedad, verificaba  frecuentemente que todo 

permaneciera en orden. Pensaba que esos objetos que no podia ostentar 

en lugares ptblicos, le daban cierto crédito, una valfa, de la cual no podia 

Separarse para ser reconocido, por los circulos a los cuales queria 

acceder!”7, “Alli tenia una cantidad prodigiosa de plateria, porcelanas 

delicadas, floreros, cristales tallados, marfiles, bronces. Habia una serie 

de frasquitos llenos de liquidos  raros, figuritas de jade, estatuillas, 

lacrimatorios, trabajos chinos, esmaltes, abanicos, candelabros, vasos, (...) 

cdlices e iconos. En cada pieza habia una etiqueta con una fecha, una 

cifra, a veces una observacién escrita a mano, la escritura grande de 

colegial de Joseph Pasquier”!78-recuerda Laurent. Cada noche bajaba a 

deleitarse recreando su mirada sobre los objetos acumulados que sélo él 

podia contemplar. Los otros sélo podian tener conocimiento gracias a los 

numerosos inventarios que él habia hecho redactar ante notarios y 

notables, para efectos de que sus posesiones fueran reconocidas y que le 

proporcionaran asf, el prestigio y el reconocimiento tan deseados, en los 

  

177 Ibid, pag. 100. “... las cuatro paredes de Ja propiedad de uno ofrecen el tnico 
lugar seguro y oculto del mundo comtn Pliblico, no sélo de todo lo que ocurra en é] 
sino también de su publicidad, de ser visto y ofdo. Una vida que transcurre en 
publico, en presencia de otros, se hace superficial. Si bien retiene su visibilidad, 
pierde la cualidad de surgir a la vista desde algun lugar mds oscuro, (...). El dnico 
modo eficaz de garantizar la oscuridad de lo que requiere permanecer oculto a la 
luz de la publicidad es la propiedad privada, lugar privadamente posefdo para 
ocultarse”. 

'78 Ibid, pdgs. 78-79. 
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mas altos circulos politicos, econédmicos y culturales. De esta manera 

nadie podria recriminarle el hecho de que no se interesara por nobles 

actividades, ni mucho menos que lo tildaran de “nuevo rico”, epiteto que 

le causaba horror, pues consideraba que los que comenzaron a hacer 

fortuna antes de la guerra, como era su caso, no pertenecia a esa 

condici6n de advenedizos, que surgieron después, en los afios veinte. 

Ese disfrute individual se lo proporcionaba su riqueza personal, el sin 

numero de actividades a las cuales se dedicaba con mds o menos éxito, 

pues él no tenia derecho a ningtin fracaso, ni cuestionamiento, en 

ninguno de los ambitos en los que se desenvolvia. Joseph Pasquier tenfa 

un desdefio innato por los seres humanos, que como su hermano Laurent, 

bidlogo y cientifico, habfan tenido una buena educaci6n y brillaban y 

sobresalian por sus ideas. Para Joseph Pasquier, ja solidaridad se med{a 

en dinero, en ganancias, en usufructo; mientras que aquellos que eran 

como su hermano, pensaban generosamente en el bienestar de los demas. 

Este sentimiento altruista era incomprensible para Joseph. En aras de ser 

reconocido por le mayor publico posible, el empresario publicaba 

articulos en la prensa, escritos por un subalterno, sobre los mds diversos 

temas. Nada ni nadie lo detenfa, y hasta quiso presentar su candidatura 

como presidente del Instituto de Investigacién de Biologia, en el cual 

trabajaba su hermano Laurent. Joseph deseaba controlar todo, hasta el 

saber cientifico que se le habia escapado!79. Pues, no se percataba que su 

conocimiento era de otra indole. Su cultura y su prestigio se basaban en 

la abundancia, en el ruido de la masa anénima, que a semejanza del sin 
  

179 Edgar Morin, Op. cit, pags. 141-142. “El conocimiento, en el terreno 
cientifico, estd intensamente  estructurado, especialmente a través de las teorias 
logico-matemdticas. Hay una hegemonia del conocimiento mensurable y 
cuantificable; hegemonfa, a su vez, ligada a la de un conocimiento que necesita la 
manipulacién (experimental) y la produccién (técnica)”.
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numero de posesiones, y de la figuracién en la prensa, era pasajera y de 

consumo cotidiano, mds no de la esfera de lo privado y de lo duradero!80, 

Cuando Joseph estaba preocupado o angustiado, comenzaba con un 

lapiz con punta muy fina, a efectuar una relacién detallada de lo que 

llamaba su fortuna: “ Era un trabajo muy arriesgado -narra Laurent-. 

Habia hecho levantar la vispera, por el mds viejo de sus colaboradores 

(...), lo que se Hamaba: una posicién de los titulos. No concernia sino a una 

parte de los valores, pues incluso a su fiel colaborador no le confiaba 

todo. Y, ademds de los valores cotizados, de los depésitos en los bancos y 

en las casas de los agentes de cambio, existian innumerables posesiones 

que Joseph guardaba discretamente en cofres y armarios. (...) Y, cuando 

lograba sumar lo mejor posible, se daba cuenta de que habia olvidado 

por lo menos la tercera parte del tesoro. (...) Y, luego comenzaba la otra 

parte del calculo: los inmuebles, las tierras, las colecciones, los escondites, 

todo lo que habia en los escondrijos”'8', 

La acumulacién de objetos  valiosos, de pinturas y de joyas, 

proporcionaba a Joseph un verdadero placer, que, como se ha dicho, sdélo 

podia realmente disfrutar en el mds estricto silencio y a escondidas de 

cualquier mirada inoportuna. Era sin duda, un ritual. Vivia en la 

preocupacién de que en cualquier momento le hiciera falta cualquier 

bagatela. Cada vez que hacia el recuento pensaba haber perdido algo, que 

encontraria mas tarde: “Los objetos en los cuales pensaba no los percibia, 

  

180 Tbid, pdg. 142. “... la cultura de masas estd constituida por una enorme 
cantidad de informacién, que crece sin cesar, pero que se destruye sin cesar, 
convirtiéndose en ‘ruido’. Se trata de nubes de informacién carentes de estructura. 
Hay una diferencia radical con la cultura cientifica, que estructura’ las 
informaciones dentro de teorfas, catélogos y archivos. En la cultura de masas, cada 
dia hay una nueva nube que expulsa a la nube del dia anterior”. 

181 Georges Duhamel, Op.cit., pag. 195. 
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y los que se presentaban ante su mirada, los habia casi Stempre olvidado 

mucho tiempo antes”'82, El tiempo se habia vuelto una efervescente 

carrera por conquistar poder, gloria y fortuna, un bien inconmensurable, 

el unico que le escapaba. “Lo que él tenia era el instinto -muy fuerte- de 

la propiedad, de la cosa personal. Lo que amaba, era ‘tener en las manos’, 

tener con las manos’, con las manos del cuerpo o las manos del espiritu, 

era la misma cosa” -recordaba Laurent!83, 

El sociotexto de la novela ilustra maravillosamente, a través de 

imagenes e iconos, el sentido y significado de consumir y poseer en esa 

modernidad de la época de entre-guerras. El hecho de poseer objetos se 

convierte en un derivado de la apariencia, de todo lo que debe adornar a 

un ser humano para ser reconocido. Es parte del esteticismo del 

ambiente, del imaginario por medio del cual una persona logra a los ojos 

de otras, respeto y admiracién. Ante la necesidad creciente y angustiosa, 

de poseer mds que los demas, los objetos pierden su sentido propio, el 

verdaderamente cultural, al cual se le otorga una identificacién y un 

afecto, para convertirse en uno mds de la masa que se posee, en donde se 

pierden y vacian de su contenido cultural o de su contexto social. Solo 

vuelven al recuerdo, en la medida que son ttiles como valor de 

demostracién de grandeza. 

  

182) Ibid, pag. 200. 

183° Ibid, pags. 200-201.
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2.2.3. EL OCIO Y LA RECREACION 

( on el ascenso del Frente Popular al poder, en junio de 1936!84, la 

jornada de trabajo se redujo. Lo que se habfa llamado en el mundo 

anglosaj6n “la jornada inglesa” y que habia ido prepar4ndose aiios atrds, 

comenz6 a ser una realidad que se impuso, sin embargo lentamente, en 

el medio laboral francés!85. El concepto de las vacaciones pagadas 

gener6, para los obreros, la posibilidad del tiempo de recreacién!86, Entre 

los grupos sociales de escasos recursos, el descanso y el ocio!8? eran 

  

184 Bénigno Cacérés, Allons au-devant de la vie, pag. 19. “El 4 de junio de 1936, 
después de la victoiria. del Frente Popular. Albert Lebrun, presidente de la 
Republica, encarga a Léon Blum, para constituir el nuevo equipo ministerial. 
Inmediatamente conformado (...). 

Desde el 2 de junio de 1936, millones de trabajadores estaban en huelga  y 
ocupaban las fabricas. El tiempo apremiaba. Francia se econtraba, de cierta 
manera, paralisada. Entonces, en una semana, este gobierno cambié 
completamente las condiciones de los obreros”. 

185 Theodore Zeldin, Histoire des passions francaises, Vol. I, pdg. 533. “Sus 
costumbres (las de los franceses), fueron, por otra parte, poco afectadas por la 
prolongacién de las vacaciones. Los ricos pasaban desde tiempo antes una parte del 
afo en sus tierras y una parte en la ciudad. Los pobres se iban cuando no tenian 
trabajo, de regreso al campo. La nocién de ‘vacaciones’ fue de lenta implantacion. 
En 1900, en los almacenes parisinos, los empleados tenian derecho a siete défas 
libres (no pagos), cada siete afios, si preferfan acumularlos, a tomarse un dia por 
ano. La clase obrera gana el derecho a las vacaciones pagas en 1936, pero era 
demasiado pobre para sacar provecho  y la cantidad de tiquetes de larga distancia 
vendidos los afios siguientes no aumento sino un 10%(...). La nocidn de vacaciones 
se propagé lentamente, a partir de los colegios”. 

186 Norbert Elias y Eric Dunning, Deporte_y ocio en el proceso de civilizacién 
pags. 85-86. “... las actividades recreativas en tanto que 4rea social destinada a 
mitigar las restricciones no recreativas, se presentan en las sociedades en todas las 
fases del desarrotlo. (...) Tiempo atrds, muchas actividades religiosas desempefaban 
funciones andlogas a las que las actividades recreativas desempefian hoy. (...)Pero 
si bien las presiones y restricciones tanto como las dreas recreativas especiales 
para mitigarlas parecen existir en todas las sociedades conocidas, su naturaleza y el 
equilibrio general entre ellas cambia a lo largo del proceso civilizador. Durante 
dicho proceso, las restricciones sobre la conducta de las personas se vuelven 
omnipotentes. Se uniforman, flucttian menos entre los extremos y se internalizan 
como una coraza de autocontrol que opera en forma mds 0 menos automatica”. 

187 Ibid, pdg. 88. “En la polarizacién convencional de trabajo y ocio, el término 
‘trabajo’ se refiere por lo general sdlo a una clase especifica de trabajo: el que la 
gente realiza para ganarse la vida. En las sociedades mas diferenciadas y
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nociones, hasta entonces, desconocidas. Pues, bien sus miembros no 

podian darse e] lujo de tomar unos dias al afio para descansar sin ser 

remunerados, o bien estaban_ tan ocupados por acumular dinero y 

ascender socialmente, que no tenian tiempo para pensar en el descanso. 

Por una parte, en esos ajios, el concepto de ocio para la clase trabajadora 

era algo extrafio; y por otra, la idea del descanso  necesario para 

recuperarse fisica y mentalmente con el dnimo de producir y trabajar 

mejor, no existia!’8. Estos son conceptos que surgieron masivamente en 

la época de entre-guerras. Y, para que se divulgard esta concepcién, fue 

necesario un clima de inestabilidad social, politica y econémica que 

caracteriz6 los primeros afios de la década de los treinta en Francia. En 

efecto, el clima de tensién social estaba en su momento més critico, 

después de muchos aiios, y las huelgas y protestas no cesaban!89, Como 

se ha dicho, el poder en manos de un régimen socialista que preconizaba 

la puesta en vigor de medidas sociales, permiti6 el advenimiento de una 

nueva era en el discurso social de la masa de trabajadores y de obreros. 

  

urbanizadas, es éste un tipo de trabajo estrictamente regulado en su duracién y 
altamente especializado en. la mayorfa de los casos. Al mismo tiempo, los miembros 
de estas sociedades también tienen que realizar habitualmente una bunea cantidad 
de trabajo no asalariado en su tiempo libre. Sélo parte de este tiempo libre puede 
dedicarse al ocio en el sentido de ocupacién libremente escogida y no pagada”. 

188 Ibid, pag. 118. “No seria del todo injustificado decir que es la coherencia de 
una ideologia del ocio: la que mantiene que lo auténticamente esencial, lo bueno y 
valioso en la vida de una persona, el niicleo de su existencia, es el trabajo que la 
persona realiza. Durante las horas en que la gente no necesita trabajar, hace cosas 
de menos valor o intrinsicamente _ intitiles, y la sociedad mira con indulgencia su 
inclinacién a los placeres de la ociosidad. Pero fundamentalmente, esto sdlo lo 
hacen para aliviarse del esfuerzo y la tensién dei trabajo. La funcidn principal de 
las actividades recreativas, segun esta ideologia del ocio, es la relajacién que 
permite liberar a las personas de esas tensiones”. 

189 Bénigno Cacérés, Op.cit. pag. 14. “En junio de 1936, un gobierno del Frente 
Popular accede al poder. Estos trabajadores que estaban obligados a soportar todo, 
(...) se rebelan. (...) Quieren afirmar que, a partir de entonces, tendran que aceptar 
su dignidad. 

Entre mayo y julio de 1936 una ola de huelgas sin precedente, tanto por su 
amplitud como por su forma, azota el pais”.
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Tiempo atrdés, el pensamiento general era que el trabajo era lo tnico que 

enaltecia el espiritu y vigorizaba moralmente!9°. 

La nocion del descanso fue, a pesar de todo, abriéndose camino poco a 

poco, desde comienzos de siglo. En un principio se fueron creando los 

albergues de vacaciones para los escolares, que comenzaron a tener un 

verdadero éxito durante los afios treinta, con Jean Giono!9!, Por otro lado, 

las madres que disponian de algunos recursos podian tomarse unos dias 

lejos del hogar, para que sus hijos respiraran un poco de aire puro. La 

costumbre era, en general, visitar a padres o parientes, que continuaban 

viviendo en el campo, en sus lugares de origen, después de que sus hijos 

fueran a engrosar las filas de trabajadores en las ciudades, o de que 

partieran a otros horizontes para hacer fortuna. 

Para aquellos que podfan darse el lujo de tener un tiempo de 

descanso, la idea de vacaciones en sf misma tampoco existfa. La 

recreaciOn se limitaba a ciertas horas de deporte, a reuniones de amigos, 

salidas a los cafés, un fin de semana en la casa de campo con familiares; 

y en casos mas raros unos dias en la playa. El concepto de vacaciones y 

dias libres tomaron realmente importancia desde finales de la década de 

los treinta. 

  

190 Jean Baudrillard, Critica de_la economia politica del signo, pag. 7l. “El 
trabajo productivo es envilecedor: esta tradicién no ha muerto. No hace sino 
reforzarse con la complejidad de la diferenciacién social. Acaba por adquirir la 
fuerza axiomatica de una prescripcién absoluta, incluso tras la proclama de 
reprobacién moral de la ociosidad y la valorizacién por reacciédn del trabajo, muy 
fuerte en tas clases medias, ...” 

191 Bénigno Cacérés, Op. cit. pag. 62. “En 1936, al lado de la Liga Francesa de 
Albergues de Juventud de Marc Sangnier y del Centro laico de los albergues de 
juventud(...), otro movimiento de albergues fue creado por Jean Giono. Conmovido 
por una especie de apostolado, al cual lo entrena su gusto por la amistad, 
intimamente mezclado con el instinto de felicidad que lleva con él, fundé en la 
relgidn de los Alpes Bajos el Comité de albergues del mundo nuevo(...)”.
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El ocio se ha convertido pues, en una necesidad mds impuesta por el 

ritmo de trabajo industria! y la sociedad moderna. El disfrute es otro 

mas de los rasgos creados por el estilo de vida de la modernidad. Como 

dice Henri Lefebvre, “La fatiga de la vida moderna hace indispensable la 

diversi6n, la distraccién, la distensién’!92. As{f mismo, las gentes se 

distinguen segtin la inversién econdmica, el gusto y la preferencia, en el 

momento de escoger el lugar y la forma de disfrutar de las vacaciones!®3. 

El sociotexto de la novela de Céline “Mort & Crédit”, aborda 

ligeramente esta nueva preocupacién que surgiera en el discurso social 

de esos afios treinta. En ella se menciona a raiz del estado de salud del 

personaje Ferdinand, la necesidad de tomar unos dias de descanso, en un 

lugar soleado, de preferencia una playa, para que el joven enfermizo, 

debido, en parte, a la falta de higiene del lugar donde vivian, se 

recuperara. Ademds, por primera vez podian disfrutar del hecho de que 

el padre tuviera vacaciones pagas!4, después de haber trabajado 

durante diez afios seguidos en la compafifa de seguros “Coccinelle”. Al 

cabo de mucho elucubrar decidieron tomarse esas vacaciones, 

preocupados por la opinién del médico sobre el estado de salud del hijo, 

para quien habia recomendando aire puro y otros horizontes. “Que se 

  

192 Henri Lefebvre, La vida cotidiana en el mundo moderno, pags. 70-71. “...las 
vacaciones, fendmeno nuevo a escala de la sociedad entera, han modificado esta 
sociedad, han desplazado las preocupaciones, convirtiéndose en centro de esas 
mismas preocupaciones”. 

193° Norbert Elias y Eric Dunning, Op.cit,, pdg. 132. “La eleccién personal de las 
actividades recreativas en las sociedades mds desarrotladas también depende de !as 
Oportunidades socialmente pre-constituidas, y estas actividades son modeladas 
generalmente por una fuerte mnecesidad de estimulacién social, de sentirse 
acompafiado de manera directa o mimética en el ocio. La teorfa sobre el ocio aqui 
presentada seria incomprensible si no se entiende con claridad que las actividades 
recreativas individuales son actividades sociales tanto en las sociedades altamente 
diferenciadas como en las mas sencillas”. 

194 Louis-Ferdinand Destouches, Mort & Crédit, pag. 615.



  

-263- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Esteticismo 

  

fueran los tres no era muy razonable... Era una suma inconcebible... Pero 

hacia un verano terrible y en el Pasaje nos moriamos del sofoco - 

recuerda Ferdinand-, sobretodo yo que era el mds pdlido, que sufria por 

el crecimiento, que tenia aspecto de anémico. Fuimos a ver al médico 

que me encontré en un estado preocupante... ‘No son quince dias sino 

tres meses que necesitaria, al aire!...’ Asi habia hablado”'%5, 

Cuando decidieron que se tomaban las vacaciones, se cerré el almacén 

y fueron primero a una poblacién cercana Dieppe, para vender alguna 

mercancia de su madre, bordados sobre todo, y obtener asi el dinero que 

consumirian en su estadfa al aire libre. Pues, estas gentes de pocos 

recursos no podian disfrutar de las vacaciones, sin rebuscarse, muchas 

veces arduamente, el dinero gastado. La madre paso esos dias de 

descanso recorriendo las calles aledafias a la playa para vender sus 

preciosos bordados a mano, y recuperar algo de lo consumido en esos 

dias: “De un lado al otro de la explanada, frente al mar, ibamos de puerta 

en puerta... Era una tarea. Pesaba bastante nuestro petate. Esperdbamos 

ante las mansiones, en los bancos del frente. El momento mds oportuno 

era cuando habian terminado de comer... Tocaba escuchar el piano... 

Cuando pasaban a la sala!...”!91 Como diria Barthes, estos inéditos 

vacacionistas se definfan por su cardcter equivoco, debido a la necesidad 

de trabajar para poder disfrutar, de un tiempo libre al menos de un 

espacio diferente: el del aire marftimo!98. El tiempo libre, también es un 

  

195 Ibid, pag. 615. 
196 Poblacién costera, al norte del Puerto de Le Havre, sobre el Canal de la 

Mancha. 

197 Louis-Ferdinand Destouches, Op. cit., pag. 616. 
198 Roland Barthes, Mitologias, pag. 32. “El falso trabajador, también es un 

falso  vacacionista”. 
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concepto dudoso, debido a que ese tiempo no necesariamente esta “libre” 

de actividades, sino que esas ocupaciones son de otro orden, distintas a 

las laborales!99. 

Para la familia todo era una novedad, hasta el aire que escaseaba en 

su lugar de vivienda. Ferdinand rememora: “Tomé bastante aire y del 

bien fuerte, en abundancia, hasta la borrachera. En la noche incluso me 

despertaba”. (...) Como buenos citadinos el mar era un elemento 

desconocido para el imaginario del capitalino, al cual se le temfa como 

tal. Ferdinand evoca que: “Al principio desconfidbamos del mar... 

pasdbamos lo mds que podiamos por las pequenas calles al abrigo. La 

tempestad da un delirio”?°9 (...) La distribucién del espacio también era 

novedosa para el habitante urbano, acostumbrado més bien a frecuentar 

un espacio dispuesto para su oficio y sus habitos laborales. Asif 

Ferdinand recuerda como solventaron este tropiezo: “Haciendo nuestras 

vueltas, desconfidbamos también del puerto, de pasar muy cerca debido 

a los hitos o las cuerdas, donde uno se cae muy facilmente”?!, 

Al padre que se habia quedado en Paris mientras llegaba la fecha de 

partir de vacaciones, le era imposible dejar de lado la preocupacién por 

todo el dinero gastado. Pero, tampoco le era posible olvidar esos dias que 

por primera vez le pagaban para disfrutar de un tiempo de ocio202, Sus 

  

199 Ver al respecto Norbert Elias y Eric Dunning, Op. cit 
200 Ibid, pag. 616. 

20! Ibid. pag. 617. 
702, Henri Noguéres, La vie quotidienne au temps du Front_populaire pag. 157. 

“Aprovechar las vacaciones pagas, para los trabajadores de las ciudades, era poder 
ir a pasar esas dos semanas -frecuentemente por primera vez- en el mar, en la 
montaha o, simplemente, en el campo; (...).... tocaba favorecer, asi fuera por 
cuarenta  y ocho horas, fa evasion, la biisqueda del aire libre, la practica del 
deporte-...”. 
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recursos econémicos eran insuficientes para pagarse un billete mds de 

tren, asf que resolvid utilizar su bicicleta203 para el viaje. Ferdinand 

recuerdan que: “Finalmente un buen dia apareciéd en una bicicleta 

completamente embarrada?°4, Como consecuencia de tanta preocupacién 

y limitacién, incluso en medio de ese tiempo supuesto de distraccién y 

de descanso, Ferdinand temia el mal humor de su padre cuando se 

reuniera con ellos en Dieppe. Sin embargo, pese a sus aprehensiones, se 

le vefa contento y alegre como nunca205, 

Ante las permanentes preocupaciones de dinero optaron por que la 

madre continuara con sus recorridos ofreciendo su mercancfa, mientras 

que ellos dos se dedicaron a recorrer el puerto206. Su padre conocia 

acerca de barcos. pues habia crecido en el puerto de Le Havre20?, Como 

buen riberefio, el padre nadaba muy bien; Ferdinand, en cambio, era un 

Joven aprensivo y zoquete20’ en lo que se referia a las actividades de la 

  

793 Bénigno Cacérés, Op.cit., pags. 32-33. “En 1936, la bicicleta se conviritié en 
un instrumeto de distraccién. (...) Primero, pequefios grupos parten en bicicleta 
hacia los suburbios. Llevan su comiso y regresan tarde con las flores campestres 
que recogieron durante el dfa, sobre el manubrio. Luego, se animan y se evaden 
varios dias hacia el campo”. 

704 Louis-Ferdinand Destouches, Op. cit., pag. 618. 
205 Norbert Elias y Eric Dunning, Op. cit., pag. 151. “La sociabilidad como 

elemento bdscio del ocio desempefia un papel en la mayoria de las actividades 
recreativas, si es que no en todas ellas. En otras palabras: un elemento del goce es 
la estimulacién agradable que se experimental estar en compafiia de otros sin 
compromiso alguno, sin ninguna obligacién (...)". 

206 Jean Baudrillard, Op. cit,, pags. 71-72. “El ocio no es, pues, funcién de una 
necesidad de ocio en el sentido corriente de goce del tiempo libre y de reposo 
funcional. Puede invertirse en actividades, con tal que no sean de necesidad 
econémica. Su definicién es la de un consumo de tiempo improductivo. Ahora bien, 
esto no tiene mada que ver con la pasividad: es una actividad, una prestaci6n social 
obligatoria. El tiempo en ella no es ‘libre’, estd sacrificado, gastado: es el momento 
de una produccién del valor, de una produccién estatutaria, y el individuo social no 
estd en ‘libertad’ de sustraerse a ella”. 

207 Uno de los puertos mas importantes en Francia, al noroccidente, sobre el 
Canal de la Mancha. 

208 Norbert Elias y Eric Dunning, Op cit,, pags. 57-58. “Si preguntamos de qué 
manera tas actividades recreativas  suscitan sentimientos en nosotros o nos
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mar, como buen metropolitano de su época. La playa de Dieppe de 

parecia no ser la mas apropiada para iniciarse en el deporte de la 

natacién, por la marea alta y los acantilados que forman  fuertes 

torrentes. Pero, pensaba que de todas formas, a pesar de no ser lo mas 

conveniente, eran vacaciones. Y, eso era algo inédito en sus vidas. Sin 

embargo, para el personaje de Ferdinand enfrentarse a las vicisitudes y 

caprichos de la naturaleza significaba tener un coraje y una osadfa que 

él no tenia. En esos tiempos a los jévenes desposefdos de educacién y de 

cultura, que habian crecido en la estrechez y la desventura de fétidos 

lugares, la idea de practicar un deporte con el 4nimo de adquirir 

valentia y determinacién, les aparecia totalmente ajena. Asi Ferdinand 

recuerda los que significé este primer desafio a la naturaleza para él: “La 

cresta de la ola con su espuma, levantada que desciende a gran 

velocidad y se golpea contra mi cuerpo, que se golpea y me atrapa - 

recuerda-. Helado, apaleado, el nifio vacila y sucumbe... un universo de 

pledras me restriega todos los huesos. La cabeza se balancea primero, se 

cae hacia un lado... cada segundo es el iltimo... Mi padre en vestido de 

bao con rayas como de cebras, se agota ..”209, La experiencia no fue 

nada grata para Ferdinand quien casi se ahoga. En esas épocas el control 

de las emociones?!0 todavia no se habia generalizado a la practica de un 

  

provocan excitacién, descubrimos que generalmente lo hacen creando tensiones. 
El peligro imaginario, el miedo y el placer, la tristeza y la alegrfa miméticas son 
desencadenados y quizd disipados por la puesta en escena de los pasatiempos. Estos 
evocan estados de dnimo diferentes y quizd contrapuestos, como tos de dolor y 
jubilo, agitaci6n y paz espiritual. Asi, pues, los sentimientos que en nosotros - 
despierta la situacidn imaginaria de una actividad recreativa son de la misma 
naturaleza que fos que suscitan en las situaciones de la vida real”. 

209 Louis-Ferdinand Destouches, Op. cit., pag. 621. 
210 Norbert Elias y Eric Dunning, Qp. cit., pag. 57. “En las sociedades mds 

diferenciadas de nuestro tiempo es muy amplio el espectro de actividades 
recreativas y grandes las diferencias entre ellas, si bien la mayorfa comparte las 
mismas caracterfsticas estructurales bdsicas. Estas caracteristicas comunes indican 
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deporte, como se harfa en el transcurso de los afios después de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando, como lo explica Elias?'!, el aire 

civilizacional ventearfa hacia los horizontes de la practica de deportes y 

actividades recreacionales. Hoy en dia, aunque los accidentes 

desafortunados no han dejado de multiplicarse, las actividades 

deportivas y los lugares previstos para el descanso y el recreo estan 

altamente reglamentados. En la época de entre-guerras cuando dicha 

concepcién apenas si tomaba un espacio en el imaginario de las gentes, 

un accidente en la playa constitufa una noveler{a. 

Estuvieron diez dias en la playa temiendo el regreso a la rutina y los 

quehaceres, la preocupaciones de la falta de dinero y las dificultades con 

los vecinos. Antes de emprender el viaje de retorno, decidieron 

aventurar un poco y cruzar el canal de la mancha en una embarcaci6én 

rumbo a Inglaterra. Pero esta audacia se revel6 como una ardua hazaiia. 

Ferdinand recuerda asi ese episodio: “Sobre el barco, llegamos 

adelantados .... estdbamos bien en los pequefios asientos ... se veta todo 

el horizonte admirablemente (...) El tiempo no estaba mal, pero en el 

momento que comenzamos a alejarnos de los faros, comenzamos a 

  

la funcién que tales actividades recreativas cumplen en sociedades altamente 
diferenciadas y complejas. En estas sociedades, mientras, por un lado, las rutinas de 
la vida, sea publica o privada. exigen que la gente sepa contener con firmeza sus 
estados de dnimo y sus pulsiones, afectos y emociones, por el otro, las ocupaciones 
durante el ocio permiten por regla general que éstos fluyan con mas libertad en 
un espacio imaginario especialmente creado por estas actividades.(...)”. 

211 Ibid, pag. 83. “En contraste con lo que ocurre en las sociedades menos 
desarrolladas, las situaciones criticas graves que generan en fas personas la 
tendencia a actuar emocionalmente se han hecho, por lo que se ve, menos 
frecuentes en las sociedades industrializadas mds avanzadas. El hecho de que en 
éstas se haya restringido mds ta capacidad de los individuos para actuar de esa 
manera en publico es sdlo, simple y !anamente, otro aspecto del mismo desarrollo, 
en el curso del cual aumentan el control social y autocontrol sobre las 
manifestaciones ptiblica de una emocién fuerte”.
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mojarnos.... Se volviéd un columpio y una verdadera navegacién...”2'2 A 

medida que la embarcacién avanzaba mar adentro, la tempestad se hizo 

mas fuerte. La travesfa se convirtié6 en un verdadero suplicio para todos 

los pasajeros que, como lo recuerda el personaje Ferdinand, “.. no dejan 

de remover sus intestinos, los unos sobre los otros”2\3. Una vez en tierra 

el atolondramiento era tal que confundieron sus maletines, con lo cual 

era imposible cambiarse. El cambio de monedas los intimidaba y no se 

aventuraban a entrar a cualquier sitio, por lo que decidieron proseguir 

la ruta a pie, a lo largo de la carretera. La gente que cruzaban los miraba 

con extrafieza y desconfianza debido al aspecto que tenfan. De nuevo 

tomaron la carretera en direccién a Brighton; poco importaba el rumbo. 

El aviso decfa que quedaba a catorce millas, una buena distancia, en 

particular si se recorria a pie. Pero, como eran buenos caminantes no les 

impresion6. El mito de Inglaterra, de aventurarse al interior de tierras 

desconocidas los atraia y les permitia olvidar, asf fuera por un momento, 

el inaplazable y angustioso retorno. 

Las gentes en general, y en particular los trabajadores de sectores de 

escasos recursos, estaban Avidos de conocer un mundo que hasta 

entonces les era desconocido. Disfrutar de unos momentos de aventura, 

asi no fueran los mds agradables, era algo novedoso y emocionante, que 

cambiaba las rutinas del trabajo repetitivo y mecdnico, en lugares 

sombrios y lugubres. El ocio y la recreacién fueron conceptos que 

invadieron, literalmente, el discurso social y el imaginario de la Francia 

de los afios treinta. El cambio de nociones durante largos siglos 

  

212 Louis-Ferdinand Destouches, Op.cit., pag. 622. 
213 Ibid, pag. 623.
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inamovibles como el tiempo y el espacio, forzaron a las gentes, poco a 

poco, a variar su forma de prever el desarrollo de sus vidas. La 

posibilidad de tener un tiempo de recreo reembolsado, fue el encuentro 

con una nuéva forma de vida, en principio, mds placentera y halagtiefia. 

La configuracién de un espacio y de un tiempo reglamentado para el 

trabajo, altamente constrefiido y tensionante, fue compensado entonces 

con otra configuracién social la del tiempo del ocio y de las vacaciones: 

espacio-tiempo dedicado al placer y al desfogue de las emociones, 

aunque éstas se hicieron, a su vez, cada vez mas reglamentadas. 

El mundo moderno y su discurso social introdujo una serie de 

elementos imaginarios, a través de la publicidad, de la masificacién de la 

cultura, para que al recreacién y el deporte se expandieran 

masivamente a todos los sectores sociales, proporcionando, segtin este 

mismo discurso, bienestar para todos. 

El ocio y la recreacidn son dos nociones del imaginario social, que 

hacen parte de un esteticismo, en la medida en que la practica de estas 

concepciones, mejoran el diario vivir, dan sentido, de diversas maneras, 

a muchas de las actividades de los individuos, identificdndolos con 

determinadas prdcticas que ellos mismos escogen libremente. Una 

persona puede definirse por su gusto por la montafia, mientras otra lo 

hace por su atraccién por el mar. Mientras unos parten en tren a 

destinos lejanos, otros lo hacen en bicicleta a lugares mds o menos 

cercanos. Todas estas practicas configuran un imaginario, con el que las 

gentes se identifican y se diferencian, generando una cultura del 

esteticismo, a través de las distintas apariencias que ofrecen, al menos 

publicamente.



  

| 1 la época de entre-guerras, pero en particular durante los afios 

treinta se observ6 en Francia, una proliferacién de grupos de todo orden, 

particularmente en el 4mbito de lo politico y de las publicaciones!. Otra 

de las caracteristicas del discurso social fue el de las bandas que 

surgieron por doquier ante el vacio que dejo un Estado, cuyo objetivo 

principal fue el de la ubicuidad en todos los sectores de la vida social, 

politica y econémica del pafs. Paris fue, m4s que nunca, la cuna de una 

efervescencia asociativa, si se le pudiera llamar asi. Este delirio gregario 

se difundié como consecuencia del fendmeno de masa de la sociedad 

parisina de la época. Dicha sociedad conformada por individuos de los 

mas diversos origenes, con objetivos divergentes y metas poco claras, se 

encontr6 sumida en una especie de sentimiento de impavidez, frente a la 

crisis econédmica y a la incompetencia de los politicos?. De esta manera 

un gran numero de jévenes, particularmente, fueron atrafdos por las 

  

| Herbert Lottman, La Rive gauche, pag. 51. “Observando desde lejos el 
fermento de los ajios treinta, no se puede sustraer a la impresi6n del hecho de que 
se trataba de un esfuerzo colectivo, que fue el resultado de reuniones -bien sea 
informales y restrictivas, o vastas y ptiblicas-. Es verdad que la realizacién mas 
notable de estos protagonistas tan gregarios de esta historia fue el didlogo politico, 

2 Pierre Milza, Fascisme francais, pag. 45. “Las ‘masas’ -agregado de 
individuos aislados y uniformadas, plantean a las clases dirigentes un problema 
capital cual es el de la irrupcién y su integracién en el juego politico, al mismo 
tiempo que emergen nuevas categorias sociales (el aumento de las clases medias, 
rurales y urbanas, es una de las consecuencias mas espectaculares de la revolucién 
industrial) y el acceso de nuevas élites que tienden a confrontarse con la 
hegemonia de las oligarquias establecidas”.
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bandas, movimientos, que representaban la accion frente a la pasividad, 

en los que se obedecia a ordenes o interjecciones afectivas, que m4s bien 

incitaban a la revuelta, exaltando los sentimientos de frustracién, de 

revancha y decepcién, desechando la posibilidad de esbozar un cambio 

por medio de un proyecto politico coherente. Estos grupos privilegiaban 

la acciédn colectiva bajo las ordenes de un jefe, fuera del cual, la 

personalidad de sus miembros era completamente menguada’. 

El sentimiento antiparlamentarista que se intensificé durante esos 

aos, y en el cual se focalizaron casi todos los problemas de los cuales 

sufria| Franciat en esos tiempos, permitid el crecimiento de una 

sensibilidad politica que crefa en la fuerza asociativa. Este tipo de 

asociaciones, que para muchos contempordéneos de la época tomarfan la 

expresion de bandas, por su falta de objetivos claros y precisos, asi como 

por su forma de lucha, la del enfrentamiento, tenian un cardcter mds 

bien corporativo’. Eran grupos cerrados hacia el exterior, sus miembros 

  

  

3 Ibid, pag. 56. “... el fascismo, no podré ser asimilado al conjunto de 
tentativas de renovaciédn politica. que, a la derecha como a la izquierda, 
caracterizaron el periodo de entre-guerras  y particularmente las ideologias de 
‘tercera via’. Comparte con ellas cierto ntimero de ideas y de temas que revelan 
todos un diagnéstico idéntico sobre la crisis de la democracia liberal y la manera de 
tesolverlos  (refuerzo de! ejecutivo, economia dirigida, corporatismo,  etc.). 
Proviene de una misma corriente  anti-individualista que pretende hacer 
prevalecer la ‘voluntad colectiva’, la solidaridad entre los ciudadanos y los grupos 
sociales, la eficacidad econémica al servicio de todos, sobre los antagonismos de 
clase y la competicién material entre los individuos”. 

4 Ibid, pag. 114. “Ahora bien,los adversarios de la repiblica parlamentaria, 
tal y como funcionaba -y funcionaba mal- eran cada vez mds numerosos. A los 
enemigos ordinarios de la democracia burguesa, extremistas de derecha y de ’ 
izquierda, se sumaron todos aquellos que estimaron que ésta no respondfa mas a las 
necesidades de su tiempo, que era incapaz de enfrentar la dificuitades del momento 
y que estaba presa de los profesionales de la politica, aliados a los financieros 
corruptos...". 

3 Ibfd, pag. 43. “.. apareciéd primero en Europa de después de la guerra: la 
constituci6n, en un contexto de crisis y de mutaciones aceleradas, de un tipo 
completamente nuevo de organizaciones politicas: el partido de masa, jerarquizado,
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permanecian supeditados a las érdenes de un dirigente, casi siempre un 

Jefe. Sin embargo lo importante para estos grupos, era la energia que 

emanaba del hecho mismo de reunirse, asf sus pretensiones fueran mds 

que difusas. 

“El anonimato”, comin denominador de los individuos en una sociedad 

masificada, propicié una sociedad compuesta de individuos que cumplen 

una funci6n, al interior de un Estado protector y reunificador 

(centralizador)®.Erigido sobre la base de unos emblemas precisos (la 

bandera y el himno; la educacién y el trabajo para todos, una unidad 

religiosa y lingiiistica y un ejército); este tipo de Estado fundado en 

valores democraticos, en el que todos los individuos eran iguales en 

deberes y oportunidades, se manifest6, débil e inoperante frente a la 

crisis y los intereses individuales de financieros y politicos. Ante la 

ineptitud y prepotencia de muchos de sus dirigentes surgieron grupos 

  

militarizado, bajo la autoridad de un jefe carismatico y aspirando a instituirse por 
la violencia un régimen politico esculpido a su imagen y semejanza”. 

6 Ibid, pags. 44-45. “Desde finales del siglo XIX, se asistid en efecto en las 
sociedades en via de industrializacién rapida a un proceso de desarticulacién, en el 
cual el éxodo rural, la amplitud de tos poblamientos urbanos y el debilitamiento de 
los estamentos sociales tradicionales (familia cldnica, comunidad o barrio, lazos 
corporativos, etc.) fueron las manifestaciones mds importantes. Las ‘masas’ - 
agregados de individuos aislados y homogeneizados- plantearon desde entonces un 
problema capital, a las clases dirigentes, que fue el de la irrupcién y de su 
integracién al juego politico, al mismo tiempo que surgieron nuevas categorias 
sociales. (...) 

Es en este contexto en el cual se desarrollaron, desde antes de 1914, movimientos 
que pretendieron atraer a las masas -proletaria y pequefio-burguesas-, para que 
expresaran sus aspiraciones que sirvieran eventualmente de instrumentos de 
apropiaciédn del poder: esta conquista de las palancas de comando del Estado podfa 
Operarse por medio de una via pacifica del compromiso -fue el caso de las 
ideologias de las fuerzas politicas democratica y social-reformista- o por medio de 
la violencia revolucionaria de orden ‘burgués’ (socialismo  revolucionario, 
anarco-sindicalismo, nacionalismo golpista, etc,)”.
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de rebeldes que pretendian cambiar por completo el orden de las cosas, 

por medio de la accién y la violencia’. 

Ahora bien, “las bandas”, como su nombre lo sugiere, no reaccionaban 

a4 un programa politico, como ya se ha mencionado, sino a la 

exacerbacién de unas sensibilidades respecto a un ambiente socio- 

politico dado. Respondian a un discurso social, y su forma de 

organizacién obedecié a un estilo de vida; a ciertas prdcticas comunes 

que reforzaban su espiritu de grupo’. 

3.1. EL FASCISMO EN EL AMBIENTE 

El debate en torno a la existencia de un fascismo francés en la época 

de entre guerras, ha perseguido a teéricos, historiadores y politicos 

franceses, desde hace varias décadas. Si bien la gran mayoria de entre 

ellos han manifestado su incredulidad frente a la posibilidad de la 

  

  

7 Michel Winock, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, pag. 
273. “Nuevas condiciones permitieron et surgimiento de esta derecha de nuevo 
estilo, (...) ta victoria definitiva de los republicanos contra los monarquistas ..., el 
régimen de las libertades piiblicas, el verdadero comienzo del movimiento obrero, 
las dificultades econédmicas y las inquietudes  existenciales de fa pequefia 
burguesia... La era de masas comenz6. El juego politico dejé de ser privilegio de una 
sociedad de notables y escapé a la vigilancia de los prefectos. La prensa diaria se 
volvid un producto de consumo corriente. La politica apasiona y se toma la calle. 
(...) esta nueva derecha con aspiraciones _revolucionarias envilecida, anti 
burguesa, casi proletaria, que sofiaba con tumbar fa Republica parlamentaria, en 
nombre de las virtudes patridticas y plebeyas”. 

8 Pierre Milza, Le fascisme, pag. 10. “El estilo del fascismo, con sus desfiles, 
sus uniformes, su organizacién y su jerarquia copiadas de los de la institucién 
militar, es el estilo mismo de la guerra y de la ética de un gesto guerrero. Se 
privilegian las virtudes del combatiente: el coraje fisico y moral, la abnegacion, la 
disciplina, la energia, el desprecio por la muerte, y la exaltacién del culto al jefe, y 
sobre esta imagen debe ser modelado el ‘hombre nuevo’, en una perspectiva que es 
la de la guerra que viene”.
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existencia de semejante hecho, dentro de la sociedad francesa?, sin duda 

alguna muchos fueron los rasgos que las ligas de derecha, compartieron 

con las llamadas juventudes nacionalistas del otro lado del Rin. 

Serfa bueno recordar algunas caracteristicas que definen el fascismo!®. 

Primero que todo, adquirié forma como expresién de ciertas 

concepciones sociales y politicas, particulares a la era de masas que se 

instal6 en el continente europeo después de la Primera Guerra Mundial, 

cuando la destruccién, la penuria, las dificultades, el odio y la exclusién 

alcanzaron altos indices. Fue una respuesta al “peligro”, que algunos 

temian de la Revolucién Comunista, y el progreso del liberalismo por 

otro lado. Muchos lideres politicos creyeron que la respuesta podia 

encontrarse del lado de la disciplina y la autoridad, la obediencia a un 

Jefe carismético!!, que fueron entre otras muchas peculiaridades, los 

emblemas que enarbolaron, estos grupos!?. 

  

9 Serge Berstein, La France des années 30, pag. 68. “Los historiadores 
franceses que se han imteresado en el fenédmeno, en particular René Rémond y 
Raoul Girardet, reconocen por otra parte la existencia, al interior de la sociedad 
francesa, de estos fenédmenos antiparlamentaristas, de la aspiracidn a un poder 
fuerte, del gusto por los rasgos paramilitares de la organizaci6n politica, del 
voluntarismo en la concepcién politica, de la disposicién a la accién directa. Raoul 
Girardet habla incluso al respecto de un “fascismo difuso”. Pero rechaza el hecho 
de que el conjunto de estos elementos constituya uma forma de fascismo; él ve en 
este movimiento, la continuacién de una derecha nacionalista y tradicionatista 
heredera lejana del bonapartismo, que no tomé del fascismo més que sus formas 
externas y no sus aspiraciones o su doctrina”. 

10 Ibid, pag. 68. “René Rémond ha insistido mucho en lo qué distingue el 
fascismo de las ligas: en estas Ultimas, un fuerte tinte conservador y tradicionatista 
que contrasta con la voluntad de cambio de las jerarquias del fascismo ...: en elt 
movimiento francés, un respeto de las élites sociales, militares 0 religiosas que se 
encuentra en las antipodas de la voluntad del fascismo de crear nuevas élites; (...); 
finalmente, el fascismo en sus orfgenes pretende hablar en nombre de un pueblo, 
concebido como una totalidad, preludio de un régimen totalitario, sometiendo al 
hombre a una doctrina considerada como primordial, tendencia que no se 
encuenira en los movimientos franceses significativos que se refieren més a las 
tradiciones nacionales que a las visiones totalizadoras”. 

'| Max Weber, Economia _y Sociedad, pag. 856. “La creacién de un domino 
carismatico en el sentido ‘puro’ antes descrito es siempre el resultado de
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Pensando en la integracién de ese individuo creado por la sociedad de 

masas, surgid el totalitarismo, que pretendi6 convertirse en un sistema 

que permeara todas y cada uma de las esferas de la vida social y 

familiar, incluyendo la ética, la religidn y la estética. El discurso fascista 

pretendid resolver los problemas tanto nacionales como sociales, 

pronunciaéndose contra las jerarquias  establecidas y el poder 

instaurados, para crear un “nuevo orden”, a la imagen del mito de la 

“edad de oro”!3, 

En Francia estas ideas tomaron forma al interior de grupos, mas 

conocidos como “Ligas”, que se asociaron en forma de “bandas”. 

Pretendian cambiar el orden establecido, en particular todo aquello que 

tuviera que ver con el Parlamento; ya que en la época de entre-guerras 

en Francia, se creé un gran descontento y malestar en torno al 

funcionamiento del mismo y de sus participantes. Surgieron miltiples 

escandalos de toda indole, pero en particular de corrupcién, y los 

  

Situaciones singularmente extremas -especialmente de situaciones politicas o 
econdémicas, © psiquicas internas, sobre todo religiosas-, y se origina) por una 
excitacién comtin a un grupo de hombres, excitacién surgida de los extraordinario 
y tendiente a la consagracidn al heroismo, de cualquier clase que sea”. 

12 Jurgen Habermas, El discurso filoséfico de _la modernidad, pdég. 263. “En la 
dominacion fascista se funden de forma totalmente nueva elementos homogéneos 
y heterogéneos -aquellas propiedades que como la disponibilidad al rendimiento, la 
disciplina, el amor al orden, pertenecen a los requisitos funcionales de la sociedad 
homogénea, por un lado, y, por otro, el éxtasis de las imasas y la autoridad del 
caudillo, en las que se revela un destello de verdadera soberania. 

'3 Michel Winock, Edouard Drumont et cie, pag. 166. El autor se refiere al 
libro de Drieu La Rochelle ‘Gilles’, en el que se hace una referencia al mito de la 
edad de oro, segtin el cual “el mundo moderno, en el cual no hay suficientes 
flechas, tiene por antipoda radiante el tiempo de los Capetos, época de autenticidad 
territorial, opuesta a la falsedad inmobiliaria del mundo contempordneo. Pues la 
Francia verdadera no es el producto de los dudosos valores de: la Bolsa, la Sorbona, 
la Normal, el Politécnico, la Francmasoneria, el Judafsmo, etc., sino el de las 
montafias, los rios, los drboles, los monumentos...”
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gobiernos se sucedieron con diferencia muchas veces de pocos meses, 

creando un atmdésfera de decadencia e inestabilidad total. 

Entre estas “Ligas” se practicaba invariablemente el culto al jefe, 

cuyas caracteristicas eran las de poseer carisma y poderes absolutos. 

Este jefe nico decidfa sobre el ingreso de los miembros al grupo, sus 

propésitos y eventuales objetivos. Las “Ligas” pretendian ser, ademas, 

grupos de accidn o de choque'4; con una fuerte dosis de cardcter militar. 

Se distingufan por su gusto por los uniformes, los desfiles y los himnos a 

la naturaleza. Su principal medio de accién eran las manifestaciones que 

terminaban en enfrentamientos callejeros, preferiblemente contra las 

fuerzas armadas o la policia. 

Por otra parte, existen una serie de historiadores y politélogos, como 

el caso de Winock!5 0 de Milza, que atribuyen el surgimiento de estos 

grupos a un “nacionalismo cerrado”. Este se habria dado como resultado 

de una €poca de crisis institucional, moral y politica, como fue el caso de 

los afios treinta. 

4 Serge Berstein, Op. cit., pég. 67. Por ejemplo algunas ligas disponian de 
grupos en su interior Ilamados: “.. los ‘dispos’ (disponibles) en la Croix-de-Feu, los 
‘grupos moviles’ de las Juventudes patriotas, las ‘manos’ en_ otros grupos como 
Solidaridad francesa”. 

15 Michel Winock, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, pag. 38. 
“Un nacionalismo cerrado, amedrentado, exclusivo, que define la nacién a través 
de ta eliminacién de los intrusos: Judfos, inmigrantes, revolucionarios; una 
paranoia colectiva, nutrida de obsesiones de la decadencia y del complot. (...) Un 
nacionalismo que, en lugar de representar la nacidn, no es sino la expresién de un 
clan decidido a terminar con las instituciones democraticas y limpiar a Francia de 
lo que ha hecho su diversidad y su riqueza. Se puede leer en las expresiones 
sucesivas de ese nacionalismo  obsesivo las resistencias a las sucesivas 
manifestaciones de la modernidad: el miedo a la libertad, el miedo a la civilizacién 
urbana, ef miedo de enfrentamiento con el ‘Otro’ bajo todas sus formas”.



  

-277- 
Constanza E.. Trujillo A. Masa y cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado El Espiritu de Banda 

  

3.1.1. LAS BANDAS Y LA CAMARA DERI A: 

( asi todos los historiadores franceses coinciden en determinar la 

fecha de 1924-1925, para el surgimiento de las Ligas en Francia, 

aunque é€stas habfan hecho su aparici6n un poco antes de la Primera 

Guerra!®. El resurgimiento de estos grupos se debié, en gran medida, al 

fracaso de los partidos de derecha en el poder durante la época del 

“Bloque Nacional” (1919-1924)!7, y la subida al poder de lo que se 

llam6 el “Cartel de Izquierdas” (1924-1926)!8. Las jerarquias 

conservadoras temian especialmente un regreso al anticlericalismo de 

  

'6 Serge Berstein. La France des années 30, pag. 61. “En la historia politica de 
Francia, las ligas no fueron un fenédmeno nuevo. Se les vio desarrollarse a partir 
de 1880, es decir cuando las masas (mundo obrero y clases medias urbanas) se 
convirtieron, gracias a las transformaciones del siglo XIX, en actores del juego 
politico. (...) A diferencia de los partidos politicos, que pretendian ante todo ejercer 
el poder y proponer un proyecto global al conjunto del pais, las ligas eran grupos 
de accién directa, decididos a imponer en la calle decisiones sobre puntos precisos, 
y rechazaban el marco parlamentario”. 

"7S. Berstein y P. Milza, Histoire de ta France au XXéme siécle pags. 479-480. 
“La unién sagrada”, que habfa surgido de la unién de todos los partidos frente a los 
peligros de la Primera Guerra, volvid a tomar fuerza en las elecciones 
inmediatamente después de ésta, a excepcién del partido socialista, que habia 
abandonado sus filas, ante los eventos ocurridos durante la Revolucién 
Bolchevique, en 1917. “Fue en funcidn de esta situacion y de la experiencia de la 
guerra que se impuso la idea, desde los comienzos de 1919, de no presentarse a las 
elecciones, como en el pasado, en forma de lucha entre los partidos; sino proponer 
a los Franceses una formula de ‘Unidn Sagrada’ en tiempos de paz que abarcara 
todos los partidos que la aceptaron durante el conflicto, y dejar aislado el partido 
socialista, influido por la propaganda bolchevique”. 

18 Jean-Jacques Becker y Serge Berstein, Victoire et frustrations, pag. 242. “El 
argumento principal del ‘Cartel de izquierdas’, fue la hostilidad hacia la mayoria 
saliente del ‘Bloque Nacional’ (de derechas), la divisién derecha-izquierda domin6 
el afrontamiento electoral, (...)”. Sin embargo, el ‘Cartel de Izquierdas’ integr6 una 
corriente més centrista del partido radical, representada por Poincaré, quien 
aproveché6 un momento de tranquilidad, frente al militantismo teligioso de la 
derecha, para reivindicar sus ideales laicos, respecto a la concepciédn de su_ politica. 
Ademds de las fuerzas de izquierda y de derecha, el partido socialista  (SFIO) 
también hizo parte de esta coalicién. En una_ primera etapa el gobierno fue 
liderado por el radical-socialista: Herriot, quien fue sucedido por Briand. Este 
ultimo fracas6 en su politica financiera, por lo que fue reemplazado por un 
gobierno de Unidn Nacional, encabezado por Poincaré”-en 1926.
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principios de siglo, y el cuestionamiento de los ideales patriotas de los 

antiguos combatientes!9, por lo que habfan ido al campo de batalla. 

Este era el fondo del discurso social del momento, en los afios veinte, 

cuando se conformaron las primeras ligas, entre las cuales sobresale la 

llamada “Juventudes Patriotas”, cuyos rasgos de accién y emblemas 

corresponden al sociotexto de la novela de Jules Romains, “Les 

hommes de bonne volonté”. El co-texto de la novela proporciona 

un valioso indicio: el personaje que figura como jefe de la banda, 

Nodiard encarna muchas de las caracteristicas del dirigente de esta 

Liga: Pierre Taitinger, quien fuera diputado. En el discurso social, sus 

reivindicaciones eran de orden puramente  nacionalistas. “Las 

Juventudes Patriotas” se caracterizaron por su autoritarismo; sus 

miembros debian obedecer al dedillo a su dirigente, quien nombraba y 

revocaba los adeptos, y él sélo disefiaba sus objetivos. Esta banda que 

reclutaba sus miembros del medio universitario, se caracterizé 

particularmente por su aspecto fascista: vestian camisas azules con 

  

19S. Berstein y P. Milza, Op. cit., pags. 472-473. “~Cémo olvidar ta guerra si 
cada quien podia ver, dia tras dia, los mutilados que Hevaban en su carne tas 
huetlas del conflicto, las viudas con su velo de dueto, la desgracia de los huérfanos, 
y casi cada familia llora uno de los suyos?. Asf una nueva categoria apareci6 en la 
sociedad francesa de los afios veinte, la de los “Antiguos combatientes y victimas de 
guerra”, grupos organizados en asociaciones, cuya raz6n de ser fue la experiencia 
vivida, directa o indirectamente, por lo que pronto se [lamé ‘la generacién de 
fuego’. (...) La experiencia de la guerra fue un hecho importante en la opinién 
publica (...). Tanto que una multitud de asociaciones surgieron para defender los 
intereses y las reivindicaciones de los ‘Antiguos Combatientes’ y victimas de 
guerra. (...) Cualesquiera que fuera la sensibilidad politica, las asociaciones de los 
‘Antiguos Combatientes’ no limitaron su accién a la defensa de sus intereses y de 
sus miembros. Consideraron que su papel era también el de mantener en la 
opinidn y en el gobierno los ideales, en nombre de los cuales los combatientes 
aceptaron sacrificar sus vidas, es decir el culto de la patria y la practica de la 
Unioén Sagrada. Lo que, bajo el nombre de ‘accién civica’ significd ejercer una 
presi6n permanente, fuera moral, fuera bajo la forma de intervencién directa en 
la vida politica”.
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cachucha y llevaban una insignia; disponfan de un grupo de choque de 

accién rdpida, para actuar en las calles. 

En el fuera-texto se puede identificar otra Liga que surgiéd en esos 

afios veinte y que se relaciona con el sociotexto de la novela de Jules 

Romains ya citada. Esta Liga fue fundada por Georges Valois?°, que 

venia de la “Accién Francesa”?! y quien quiso formar un movimiento 

mas activo, y con posiciones mas radicales que llamé “Faisceau”?2. 

Valois era de origen popular, obrero y autodidacta. Habia militado en 

el sindicalismo popular, antes de ser atraido por los movimientos 

nacionalistas. Su suefio era el de realizar una especie de amalgama 

20 Pierre Milza, Le fascisme, pég. 248. “Georges Valois, fundador del primer 
movimiento francés que se autoproclamé abiertamente como fascista, perteneciéd a 
la familia ‘maurassinne’. Atraido por el anarco-sindicalismo, este obrero del libro, 
comenz6 por frecuentar el grupo de ‘!’Humanité nouvelle’, donde encontr6 a 
Georges Sorel, cuya obra al lado de las de Proudhon y de Nietzche, ejercid una 
influencia decisiva en la formacién de su pensamiento politico. (...) 

Fiel a la ortodoxia de Maurras hasta el fin de la guerra, Valois tom6 conciencia 
entonces de la brecha que se habia abierto entre el discurso tradicionalista de la 
Acci6n Francesa, y las necesidades reales de las masas, sobre las cuales la 
influencia del marxismo iba en aumento. El fascismo que comenzaba en Italia a 
tomar importancia, le parecié6 el medio para impedir que las clases populares, 
simpatizaran con las filas comunistas”. 

2! Ibid, pag. 14. “La Accién Francesa fue ciertamente, de todas las ligas de la 
entre-guerras, aquella, que por su doctrina y su estilo, se situé lo mds lejos del 
fascismo. Sin embargo, favoreciendo en su seno la sintesis del nacionalismo y las 
ideas de Proudhon, formé los hombres y dio nacimiento a corrientes que iban, 
parcialmente, a encarnar el fascismo francés. 

Nacié en abril de 1898 en la tormenta del caso Dreyfus(...) Fue bajo la influencia 
de Charles Maurras, que se incorporé al grupo en 1899, que la Accién Francesa se 
convirtié al ‘nacionalismo integral’. Maurras, sobre la base de un andlisis racional 
de la decadencia de Francia, renegé la herencia de la revolucién§ y promulgé el 
retorno a un régimen de orden, la monarquia_ hereditaria, la unica capaz, de 
garantizar la autoridad del poder sobre la tradicidon, por lo que le acordé suma 
importancia a la Iglesia Catélica, a pesar de que el mismo Maurras era agnéstico”. 

22 Ibid, pag. 89. “Primer movimiento politico francés de inspiracién fascista, 
(...) fue fundado el tl de noviembre de 1925 por Georges Valois, (...). Los 
legionarios vestian un uniforme compuesto de chaqueta azul oscura, camisa y 
corbata azules, y un sombrero” gris claro y  enarbolaban un bastén. 
Ideoldgicamente Valois se reivindicaba del primer fascisme, anticapitalista, 
revolucionario  y corporatista, situado en el cruce de tradiciones  socialista y 
nacionalista”. 
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entre los ideales nacionalistas y los sindicalistas. Valois comparte 

muchos de los rasgos del personaje de la novela de Jules Romains, 

Douvrin, aunque como se vera mas adelante, este Ultimo también 

comparte los rasgos de otra de esas bandas que surgi6 en los afios 

treinta, el Partido Popular Francés, dirigido por Doriot. 

En el sociotexto de la novela “Les hommes de bonne volonté”, el 

personaje de Nodiard?3, es el jefe de una banda que el mismo creé 

denominada A. A. Con el 4nimo de poner a punto una de sus acciones se 

introdujo en una fiesta que ofrecfan unos amigos de los padres de 

Francgoise, con ocasién de participar del compromiso de su hija, para 

contraer matrimonio. El! verdadero interés de Nodiard era el de 

encontrarse con Alexis?4, hermano de Jeanne, quien también hacia parte 

del grupo. Nodiard querfa consultarle una serie de inquietudes que se 

plantearfan en la reunién de esa tarde. Para este joven jefe, lo 

fundamental era que todos estuvieran de acuerdo con las decisiones 

tomadas y que no hubiera discusiones ni debates sobre supuestos 

programas. Para él, lo més importante era “caminar juntos. No es sobre 

qué se esté de acuerdo lo que cuenta, es el hecho de estar de acuerdo . - 

Y Nodiard proseguia- Si discutimos y discutimos con la esperanza de que 

cada quien habiendo expresado todo lo que piensa, se termine por llegar 

a un acuerdo que salga de la discusién misma, caemos en pleno 

parlamentarismo, en toda la tonteria, el vicio*y la impotencia del 

  

23. El personaje Gilbert Nodiard, secretario en una gabinete de abogados de 
segunda. Llevaba una vida algo disoluta. No le interesaba el matrimonio, 
instituci6n por la cual mostraba una gran displicencia. 

24 Alexis Coislon, era, un personaje, hijo de una familia burguesa de la 
provincia francesa, quien tenia una relacién incestuosa con su hermana Jeanne.
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parlamentarismo (...) prenddmonos de esta consigna: estar de acuerdo lo 

mds rdpido que se pueda. Discutir lo menos que se pueda.”?5.. 

Nodiard casi siempre tomaba las decisiones solo, otras junto con 

Alexis; pues los otros miembros del grupo casi siempre Hegaban tarde a 

las reuniones, asf que no tenian mds remedio que aceptar las 

disposiciones adoptadas. A Nodiard lo tenia sin cuidado que los 

miembros del grupo lIlegaran tarde, al contrario este rasgo de 

indisciplina le convenia, pues asf las criticas y la habladurfa del corredor 

eran minimas. Nodiard soportaba dificilmente los murmullos y los 

comentarios, ya que le parecia que no hacian sino plantear mds 

conflictos entorpeciendo lo esencial que era llegar a un acuerdo. 

El grupo que habian creado, en 1927, segtin el cotexto, no habia sido 

declarado ante las imstancias legales, y se preguntaba sobre la 

conveniencia de continuar en el anonimato. Su intencién era de no 

llamar la atencién de la policia, a pesar de que las acciones, que atin no 

se divulgaban, podian volverse mds evidentes. Pero sus actos podrian 

ser inc6modos para la autoridad, por lo que dudaba si no seria una 

forma de estrategia declararse ante las autoridades, y de esta manera 

pasar desapercibidos en un primer momento. 

En una de las subsiguientes reuniones, se manifest6 la necesidad de 

redactar un proyecto sobre los estatutos del grupo, a lo que Nodiard 

respondi6 con cierto malestar afirmando a los participantes que en la- 

siguiente reunién les someteria un bosquejo para un acuerdo rapido. 

25. Jules Romains, “La naissance de la bande”, en: Les hommes de bonne 
yolonté, pag. 251. 
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Pero, después de unos minutos de discusién, los participantes se dieron 

cuenta que no sabian cudles eran ni los objetivos, ni la estructura del 

grupo, ni para qué se reunian, y que a lo largo de esos cuatro meses todo 

habia lo que se habia dicho habia quedado en el vacio. La discusién que 

Nodiard querfa evitar por todos los medios comenzé y éste no dejo de 

irritarse: “El mal del cual habian logrado protegerse desde el comienzo - 

decia-, la charlataneria de nunca acabar sobre los principios, sobre el 

programa, sobre las reglas de reclutamiento, sobre la atribucién de las 

funciones y dignidades, todo esta imitacién pueril que se habian jurado 

rechazar, iba a infectar ese pequefio grupo poco tiempo después de su 

surgimiento, ..."26, 

Para Nodiard era insoportable escuchar estos cuestionamientos. 

Pensaba que el pueblo Francés habia sido “contaminado por el espiritu 

de discusién hasta la medula”27. El resto de participantes comenz6 a 

preguntarse sobre los verdaderos propdsitos del grupo. A lo que Nodiard 

reaccioné no sin cierta irritacién, diciéndoles que: “... cada uno habia sido 

llamado a explicarse de manera confidencial, sobre los medios de accion, 

directos o indirectos de los cuales disponta, sus recursos propios, su 

familia, sus relaciones, sus afiliaciones diversas, y demds”?8 Se habia 

hecho una investigacién minuciosa -segiin los términos de Nodiard-, 

sobre las indicaciones que’ cada uno de los miembros habia dado. Luego 

de lo cual se habia concluido que en realidad, cada uno de los 

participantes, disponia de diversos recursos que no se habjan declarado. 

Para Nodiard era mds interesante contar con: “Diez hombre decididos, 
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que hicieran bloque con sus recursos y sus posibilidades, lo que 

representaria un potencia mucho mayor...”29 que una asociacién con 

miles de miembros que no tuvieran relaciones o influencias por sf 

mismos. Frente a los reclamos de los participantes, Nodiard respondié: “.. 

ustedes sacrifican todo ante las ilusiones democrdticas. Creen todavia en 

el nimero. Si hubiéramos realizado tres o cuatro encuentros de mil 

personas, reunidas por medio de afiches; si hubiéramos hecho, para 

fener una satisfaccién mediocre, dos o tres mil afiliaciones de personas 

que no pensarian en nosotros sino en el momento de pagar su cuota, 

gritartan victoria. Y en el fondo eso no tendria ninguna importancia. Hay 

movimientos que después de afios se duermen sobre las almohadas de 

unos miles de seguidores. La conquista de las masas no significa nada, 

sino cuando son unas cifras enormes, millones y no miles. (...) Las masas 

se conquistan de sobra, y en un abrir y cerrar de ojos, cuando el trabajo 

estaé terminado. Y, éste no se hace con las masas....”30, A diferencia de las 

bandas, para los partidos de masas, el nimero de seguidores era algo 

muy importante. En la masa se fundamentaba gran parte de su fuerza3!. 

  

79 Ibid, pag. 258. 

30 Ibid, pag. 259. 
31 Elias Canetti, Masa y poder, pég. Il. “Porque con la misma rapidez con que 

se constituy6, la masa se desintegra. En esta forma espontanea es una 
configuracién fragil. Su apertura, que le posibilita el crecimiento, es, al mismo 
tiempo, su peligro. Siempre permanece vivo en ella et presentimiento de la 
desintegracién que la amenaza. Mediante un aumento acelerado intenta 
escaparsele. Mientras puede lo incorpora todo; pero como lo incorpora todo tiene 
que desintegrarse. 

En oposicién a la masa abierta que puede crecer hasta el infinito, que esta por 
todas partes y que precisamente por eso reclama un interés universal, est4 la masa 
cerrada. 

Esta renuncia al crecimiento y pone su mira principal en la perduracién. Lo 
que primero llama en ella la atencién es el limite. La masa cerrada se establece, se 
crea su lugar limitandose; el espacio que Ilenar4 le es sefialado. (...) Una vez que el 
espacio esta Ileno con ta densidad deseada no se admite a nadie mds. Incluso si se 
supera e] cupo de admisién, la masa densa en el espacio cerrado contintia siendo lo 
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Las grandes manifestaciones de masas causan una gran impresién, pero 

es muy dificil controlarlas. En cambio, para las bandas, los importante 

era la acciédn y no el nimero de adeptos. Estos podian representar mas 

un problema si no disponian de los medios necesarios para actuar en el 

momento necesario. 

Al termino de la discusién acordaron redactar unos estatutos que 

digieran lo menos posible, que no los atara en nada, y sobre los cuales 

pudieran estar de acuerdo raépidamente. Después de la discusién sobre 

los principios de reclutamiento y los medios de los cuales disponia cada 

quien, se centré la atencién sobre el caso de Douvrin32., quien parecia 

querer acercarse a la A. A. Algunos de los miembros del grupo 

manifestaron su desconfianza, respecto a las reales intenciones de 

Douvrin. En el sociotexto de la novela este personaje manifiesta rasgos 

bastante ambivalentes para los miembros de la banda de Nodiard. 

Decian: “Los comunistas, que abandono y que lo acribillan con sarcasmos, 

lo consideran, evidentemente, como un individuo innoble. A los 

socialistas, a los que no se incorporo, les gusta decir que no les hubiera 

gustado tener semejante militante, por ningin precio. Los otros..., se 

inclinan por pensar que es uno de esos aventureros, sin conviccién 

ninguna, como ha habido en todas las épocas, (...) y que estén al acecho 

de oportunidades...”33. Estos indicios del co-texto, coinciden con ciertos 

rasgos de Georges Valois, que insistfa en hacer de su Liga un movimiento 

  

mas importante, quienes han permanecido fuera no pueden realmente formar 
parte de ella”. 

32 El personaje tiene rasgo de un antiguo comunista, -caracteristicas de 
Doriot, en la vida real; pero el Partido Popular Francés, que el funda, sdlo surge en 
los afios treinta-. Una de sus acciones, acompafiado de su propia “banda”, era la de 
perturbar las reuniones politicas. 

33° Jules Romains, Qp.cit., pdg. 261.
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con cardcter fuertemente social y popular. Pero al mismo tiempo los 

enfrentamientos con los grupos de choque de la Accién Francesa se 

hicieron cada vez mds fuertes, en la medida que Valois queria reclutar 

sus seguidores entre las filas universitarias. Sin embargo, otros indicios 

como el haber militado en las filas comunistas, permiten pensar que 

podria tratarse de Jacques Doriot, quien fuera obrero, militante 

comunista, excluido del partido en 1934, y quien fundé en 1936, el 

Partido Popular Francés, que muchos historiadores coinciden en calificar, 

como el Unico partido verdaderamente fascista en Francia?4. 

Douvrin se ocupaba, en suma, de inmiscuirse con su banda, en las 

manifestaciones de los socialistas, la SFIO35, y de Blum36, En fin, Nodiard, 

  

34 Pierre Milza, Op. cit, pags. 171-173. “El PPF (Partido Popular Francés) es 
fascista, ante todo por su comportamiento. Ciertamente el antiguo antimilitarista de 
choque que fue Jacques Doriot, no lo predisponia a formar un partido paramilitar. 
(...) Muy répidamente, el PPF retoma del fascismo, ademas de la violencia y de sus 
métodos, que no necesitan camisas de colores para expresarse en la calle, (...). 

Lo que domina ante todo en el anticomunismo (..), el antiparlamentarismo”. 
35S. Berstein y P. Milza, Op. cit, pag. 43. “El congreso de la Internacional 

reunido en Amsterdam en 1904, resolvidé la no-participacién de los socialistas en 
los gobiernos burgueses y de mayoria burguesa  y la adopciédn de la doctrina 
marxista de la lucha de clases. (...) Fue sobre esta bases que tuvo ftugar la 
unificacién (...) de diversas famitias socialistas, dando pie al Partido Socialista 
Unificado, Seccién Francesa de la Internacional Obrera (SFIO), (...). 

Fue un partido revolucionario que, en teoria, se fij6 como objetivo destruir la 
Republica burguesa (...). El partido de principios del siglo XX, conocié la influencia 
determinante de Jean Jaurés, y su voluntad de encontrar una_ Sintesis entre 
socialismo y Reptblica”. 

36 Ibid, pags. 504-505. “El problema es que esta opcidn marxista y 
revolucionaria, afirmada de Congreso en Congreso, y que da al Partido socialista un 
tinte obrero, se encontré muy mal adaptada a la composicién sociolégica de la SFIO. 
En efecto, este es cada vez menos un partido obrero, y cada vez mds un partido 
popular de clases medias, en el que ocupaban un lugar esencial: agricultores, 
empleados, institutores, profesores. funcionarios, comerciantes, industriales (...) 

Para esta izquierda socialista, cualquier alianza con los radicales aparecia como 
nociva’ y como cuestionando la identidad socialista, al punto que ja mayoria 
preferia la escisi6n a una colaboracién de clase y a la participacién en un 
gobierno, al lado de los radicales. En el lado opuesto, existe una ala de derecha que, 
constatando que lta partida de los comunistas liberé el socialismo de la presién de 
los partidarios de una revolucién violenta, juzga que no hay antagonismo, entre la 
voluntad de transformacién de las estructuras preconizada por los socialistas y el 
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pretendia hacer de su grupo algo mds discreto, un grupo de accién que 

se sirviera de las relaciones de cada uno de sus miembros, para influir 

de una u otra manera en las decisiones que debian tomarse, a nivel 

gubernamental. Asi es que la opinién de Nodiard sobre el estatus del su 

banda es que ésta debia continuar siendo una especie de “Estado Mayor”. 

Pero como él lo manifestaba, un estado mayor nunca habia ganado una 

guerra. “Serfamos unos cincuenta o cien, -decia Nodiard- tal vez mejor 

escogidos que hasta ahora, teniendo cada uno una situacién personal, 

relaciones diez veces mds importantes, no soy tan bruto como para creer 

que por nuestros propios medios, sin ningtin instrumento interpuesto, 

sin un niimero conveniente de servomotores, haremos mucho trabajo. 

Para mi, Dourvin y su banda..., son uno de los servomotores eventuales. 

Por otra parte es bastante misterioso. (...) ;Cudntos son? No es una cifra 

enorme: Unos mil por mucho; distribuidos en pequefias bandas locales, la 

periferia parisina y los suburbios. Pero muchachos sélidos; hombres de 

accion. No sé cudnto les paga (...) De dénde vendrd el dinero, ninguna 

indicacion segura (...). Lo que creo que busca es reunir una fuerza cada 

vez mds importante, y las operaciones a las cuales se dedica mientras 

fanto, tienen por objeto distraer la atencién, y acrecentar la fuerza al 

mismo tiempo”31. Diferentes indicios del co-texto recuerdan  ciertos 

rasgos de las ligas de esos afios veinte. Las “Juventudes Patriotas” 

organizaron grupos méviles de unos cincuenta participantes, como el 

grupo de Nodiard en el sociotexto de la novela. Asi mismo, los indicios 

que proporciona el personaje de Nodiard respecto a sus rasgos como 
  

reformismo de los radicales. (...) Entre estas dos tendencias, se encontraba en el 
centro Léon Blum que era el lider, cuya preocupacidn principal era mantener la 
unidad det partido, y que por lo tanto rechazaba cualquier participacién en el 
gobierno que pudiera presentar riesgos ” 

37 Jules Romains, Op.cit., pag. 262.
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lider, corresponde en el fuera-texto, a aquellos que caracterizaban la 

personalidad del dirigente de la Liga, antes mencionada, Taittinger, que 

se pretendia todo-poderoso frente a sus adeptos, a quienes exigia 

lealtad; él mismo elaboraba el programa, fijaba su tdctica y daba 

multiples directivas. 

Luego la charla tom6é un giro puramente especulativo respecto a las 

posibles motivaciones de Douvrin cuando se convirtid en militante 

comunista. Cada uno de los presentes expresé desconfianza frente a 

semejante compromiso. Pues entre los miembros de la banda el partido 

comunista era una de las corrientes polfticas de la época que les 

inspiraba mds suspicacia. Algunos invocaban el hecho de que las érdenes 

venian, directamente de Mosci, lo cual, de por sf implicaba cierta 

sospecha. Otros opinaban que Douvrin seguramente se habia hecho 

miembro del Partido Comunista, pensando en convertirse en un 

dirigente reconocido, pues nadie que tuviera un poco de cerebro entraba 

al Partido Comunista, si né era buscando algo. Pero con el tiempo 

Douvrin se habria percatado de que todo estaba muy bien calculado y 

organizado por Mosc y que ninguno de los camaradas parisinos podia 

llegar a uma de las altas esferas del partido. Criticaban al Partido 

Comunista porque: “Moscu preferta cien veces una nulidad obediente 

que un muchacho con valor, pues este mismo valor lo volvia peligroso. 

Mosc queria instrumentos (...), como los Jesuitas. Incluso, el dia del 

combate, Moscu se arreglaria para que los supuestos jefes de (Paris) no 

tuvieran sino un empleo de sargentos, de cabos, todo el comando central, 

concentrado realmente alld. Si fracasaban se podia permitir que los 
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cabos fueran fusilados por el gobierno burgués. Si ganaban, el pais 

conquistado, seria administrado por Moscu.”38. 

Este indicio que el co-texto de la novela proporciona respecto al 

personaje de Douvrin, corresponde a la personalidad de Jacques Doriot 

quien fuera desde su juventud dirigente de las Juventudes Comunistas. Y 

quien fuera un brillante orador, contra la intervencién francesa en el 

Ruhr. Desde entonces las relaciones entre el joven, (que fuera también 

diputado) y Moseti, se debilitaron debido a las continuas faltas a la 

disciplina, del joven revolucionario. Y, cuando los comunistas prohibieron 

cualquier alianza con el Partido Socialista (SFIO), calificado de social- 

fascista, Doriot entré abiertamente en contradiccién, proclamando una 

alianza_ tdctica. 

En cualquier caso el personaje planteaba facetas por lo demas 

atractivas para un dirigente de la época, ya que divagaba por diferentes 

frentes, y conocia muchas personalidades, ademas de que disponfa de 

medios de accién rapida y efectiva. Asf unos participantes de la banda 

de Nodiard plantearon la posibilidad de que algunas de sus amigas 

pudieran acercdrsele y pasar un rato con él; idea que no fue muy bien 

recibida por algunos de los miembros, que pensaban que era la tinico 

que tal vez Douvrin estaba esperando: “.. sentarse en un circulo junto a 

ellos {...) y disfrutar de algunas chicas de nuestro medio (...) después de 

lo cual no se reconoceria mds. No hay que olvidar que es un hijo del 

pueblo”, El comentario general era que si algo asi sucedia, ellos, los 

jJ6venes burgueses estarfan a merced de un arribista, sin escripulos. 

  

38 Ibid, pag. 264 

39 Thid, pag. 265.
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Douvrin habia logrado llamar la atencién de la banda de los jJ6venes por 

sus acciones callejeras, mas espectaculares que efectivas, y por su 

personalidad circunspecta y equivoca. 

“La gente estd tan acostumbrada a la charlataneria. Si tuviéramos la 

torpeza de poner delante un programa, no se va a tratar mds que del 

programa. No seria mds. Mire la gente de la Accién Francesa. éQué han 

hecho desde hace veinte afios?. Prdécticamente nada, gritar su programa. 

El resultado: han recogido cotizaciones, subvenciones. En definitiva 

Maurras es un charlatén como los otros, y si ha logrado vender su 

ensalada antidemocrdtica, fue sirviéndose de los métodos democraticos, 

el trasero en un sillén, la pluma en la mano, ..”"4' En definitiva, el jefe 

Nodiard optaba por la definicién de un objetivo de combate, pero no de 

un programa politico, el cual le parecia que Hevaba a discusiones 

completamente inttiles y a una gran perdida de tiempo que no tenia 

ningtin sentido. Nodiard recordé entonces a sus seguidores que él creja 

en el espiritu de la banda, les decia que sdélo las bandas podian hacer 

grandes cosas. Les daba como ejemplo a los Conquistadores, que no 

tenian ni un plano, y s6lo seguian cierta direccién, sin saber lo que tban a 

encontrar. Otro ejemplo era el de los fascistas. Estos grupos formaban 

pequefias bandas, dando algunos golpes, primero exploratorios. Lo que 

incrementaba en sus miembros el sentimiento de camaraderia. Pero no 

  

40 Pierre Milza, Le fascisme, pag. 158. “Escritor, tedrico politico y director de 
la Acci6n Francesa, Charles Maurras ejercié durante casi medio siglo una 
influencia profunda y durable en la opinién y el pensamiento politico de 
Francia.(...) Desde 1900, enarbolé la idea de un ‘nacionalismo integral’, es decir la 
necesidad de restaurar, en el interés nacional, una monarquia autoritaria y 
tradicionalista. y elaboré una ideologia sobre la base del orden y la razén, que 
rechazaba la herencia individualista y democratica de la Revolucion de 1789”. 

41 Jules Romains, Op, cit., pdgs. 268-269
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tenfan ningin plan ni mucho menos un programa. El programa era el de 

continuar juntos y volverse cada vez mas fuertes. 
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3.1.2. EL CULTO AL CUERPO Y LA NATURA LEZA 

I I no de los grandes inspiradores de estas “bandas”, que fueron 

movimientos de juventud, fue el creador de la “Accién Francesa” Charles 

Maurras*?. Muchos jévenes intelectuales de la época encontraron 

respuesta a sus confusos ideales, en las filas de esta Liga de derecha. Los 

ideales que la “Accién Francesa” instituy6, se difundieron entre las 

bandas, como modo de accién y respuesta ante la falta de un panorama 

politico y econdémico claro y el vacio de alternativas, que planteaba, para 

entonces el régimen parlamentario francés. El discurso social de estas 

bandas era, como se ha venido diciendo, la manifestacién de la violencia 

y de la pasién, dejando de lado cualquier miramiento de orden moral o 

religioso. Ademds del gusto por los uniformes, los desfiles, los himnos, 

éstos jévenes fueron profundamente atraidos por el culto al cuerpo y a 

la naturaleza. El fuera-texto transcribe un sin numero de referencias a 

estos rasgos, que también compartieron las Juventudes de extrema 

derecha del lado Este del Rin y del otro lado de los Alpes. Estas practicas 

sustituyeron en gran medida a los debates de intelectuales, que una 

gran mayoria de estos jédvenes consider6 decadentes e inttiles. Un 

42 Theodore Zeldin, Histoire des passion francaises, Vol. II. pdgs. 919-920. 
“Charles Maurras (1868-1952), principal animador del movimiento (Accién 
francesa), fue un hombre de letras amargado y profundamente  desilusionado 
(...)Continué dandole cierto valor al catolicismo porque era un simbolo de unidad 
nacional, asf que una institucién que ofrecia orden y belleza: ja religidn era buena 
para los otros. Maurras no se interesaba realmente en las masas, era hostil a la 
instruccién  ptiblica (...). Rechazé practicamente todos los ideales de su tiempo: 
rechazé 1a lucha de clases como una invencién de intelectuales, pero no se tomé la 
pena de aprender nada sobre la clase obrera o sobre la economia. (...) Veia 
enemigos por todas partes: judios, protestantes, extranjeros, politicos e 
intelectuales(...). Toda su vida imagind complots y conspiraciones por todos lados. 
Decidid que la razén no podia resolver los problemas de los hombres. No habia sino 
dos salidas de este mundo de tinieblas : por un lado la voluntad y la disciplina, por el 
otro la rebelién y la violencia contra el mundo como existia.”
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célebre representante de estas tendencias fue el cuestionado escritor 

francés Drieu La Rochelle*?. A pesar de ser un intelectual de origen 

burgués, fue atrafdo por el orden, la disciplina, el amor por la naturaleza 

y el culto a un cuerpo bello*4. Se pronunciaba contra las ideas, porque 

pensaba que habia demasiadas que eran completamente  inttiles. 

Buscaba como muchos de sus contempordneos y de sus camaradas de 

banda, el herofsmo como medio de escapar al mundo real y a su 

agitacién. Exaltaba los valores viriles, para cuya grandeza enaltecia los 

ideales deportivos*5. Pretendid crear una especie de doctrina vitalista, 

43° Theodore Zeldin, Op. cit., pags. 922-923. “Drieu La Rochelle (1893-1945) 
habia admirado en Doriot (fundador del Partido Popular Francés 1936, tal vez el mds 
fascista de todos los grupos), ‘el buen atleta.... Adhirié a éste porque odiaba ‘et viejo. 
mundo chocho de intelectuales de izquierda’ que vivia de una “concepcion 
racionalista de la vida’, ignorante del esparcimiento corporal que segun el escritor 
era ‘la necesidad capital del hombre contempordneo’”. 

44 Pierre Milza, Les fascisme, pdg. 78. Pierre Drieu La Rochelle era un “... hijo 
de la burguesia monarquista, educado en el confort engafioso de una existencia 
dorada, (...) el fascismo fue primero una rebeldfa contra su clase y contra su 
familia. Sus novelas, entre las cuales ‘L’homme couvert de femmes’ (1926), ‘La 
comédie de Charleroi’ (1934), ‘Gilles’ (1939), muestran un observador lticido de ta 
crisis moral de la entre-guerras. Profundamente consciente de la decadencia de la 
burguesia francesa, de sus valores, de sus modos de vida y de pensar, se volcé sobre 
un ‘socialismo’ que pretendia no el mejoramiento material de las masas populares, 
que podia conducirlas a su aburguesamiento, y a su decadencia, sino al desarrollo 
de cualidades fisicas y morales de todos los hombres que constitufan su verdadera 
dignidad”. 

45 Jean-Francois Sirinelli, “Sensibilités”, en: Histoire de droites en France, 
pag. 516. Muchos letrados y cientificos franceses predicaron las virtudes del 
deporte, en la salud corporal y espiritual de la sociedad. Esta idea de la necesidad del 
deporte y su expansién, se manifestéd en escritos de ta época de entre guerras, como 
los de Henry de Montherlant, Pierre de Coubertin o Jean Giraudoux. Sin embargo 
estas intenciones loables de las prdcticas del deporte para mantener un cuerpo 
sano, decayeron en la utilizacién propagandista de las juventudes nazis, yen la 
utilizacién que de ella hicieron las Ligas de origen fascista en Francia. “De esta 
manera las concepciones aristocraticas del deporte, (...), estuvieron muy lejos, en la 
entre-guerras, de ser social y politicamente meutras. Incluso Drieu la Rochelle, 
inclinado por la idea de una Europa alemana, exaltaba la virtudes del cuerpo: ‘El 
mal estd en el olvido del cuerpo. Si, en Francia, e! hombre poco a poco olvido su 
cuerpo. La civilizaciédn francesa dejo de estar basada en el sentido del cuerpo (...) No 
es un azar que los doctores cristianos de! fin del siglo XIX, que reaccionaron contra 
el racionalismo y que volvieron a la vida espiritual junto a los simbolistas, eran 
todos muy solidos fisicamente’”.(...) 
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destinada a regenerar una sociedad corrompida por la civilizacién 

moderna. Pensaba como su personaje Gilles de su novela del mismo 

nombre, quien replica a su interlocutor: “Usted nunca se ha preguntado 

si su ideologia legitimaba no el miedo, pero ... ;cémo dijera?... la pereza, 

la incapacidad... Si, he aqui, toda una incapacidad. Usted no es deportivo, 

usted no sabe hacer nada con su cuerpo’46, E} ideal de Drieu era segtin él: 

cambiar el hombre en su cuerpo y alma. Lo que a este escritor le atraia 

verdaderamente del fascismo era la reivindicacién de las virtudes 

corporales y de la naturaleza. Creia que el fascismo era el movimiento 

politico que iba a efectuar realmente una revolucién en las costumbres, 

y en la restauracién del cuerpo; entendiendo por éste la salud47, la 

dignidad, la plenitud y sobre todo el herofsmo, en el sentido de proteger 

al hombre contra la gran ciudad y contra la mdquina. A pesar de que el 

Partido de Doriot (Partido Popular Francés) surgiéd en 1936, lo cual 

dejarfa de esta manera el fuera-texto, al margen de las fechas en las 

cuales se circunscribe el sociotexto de la novela de Jules Romains, 

muchos indicios del co-texto de la misma novela, integran elementos de 

los ideales que enarbolé Doriot, y a los cuales Drieu La Rochelle adherié 

sin ambigtiedad*8, 

  

“El gimnasta formado en la maestria de movimientos cada vez mas 
codificados, se forma en una disciplina tanto de la mente como del cuerpo que no 
permite el desarrollo individual. Su eficacia militar es considerada, por ciertos 
historiadores, como dudosa, ya que favorece, con un uniforme de combate, actitudes 
arrogantes y enceguecedoramente heroicas, dejando de lado las reflexiones de 
orden tdctico”. 

46 Pierre Drieu La Rochelle, Gilles, pdg. 23. 
a7 Michel Winock, Edouard Drumont et Cie, pdg. 174. “A la idea de fuerza 

corporal esta ligada la de la salud. (Driew pensaba que) ‘Incluso cuando no hace 
alpinismo, el fascista es un hombre sano, con una mirada clara, al contrario de los 
hombres de biblioteca, achacosos y miopes’”. 

48 Ibid, p4g. 347. Asi refiere este historiador algunas de las declaraciones de 
Drieu, respecto a su época: “*Sin duda cuando se refiere a esta €poca, se percibe que 
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De cualquier forma estas ideas se gestaron durante los afios veinte en 

distintos paises europeos y el “espiritu de las bandas”, que surgiera en 

los afios veinte en Francia, las retomé. Este “espiritu’” como lo manifiesta 

el mismo personaje de Gilles era: “.. una manera de vivir...”4% Buscaban 

soluciones teniendo en mente un mito de la naturaleza y una época de 

“ oro pasada, que Gilles invoca en una de sus reminiscencias: . era el 

dulce sabor de octubre, la llevé (a Dora la otra protagonista de la 

historia), al campo un dia entero, siempre hacia los bosques.5° Nunca 

antes se habia atrevido a llevar a una mujer en medio de los grandes 

Grboles. Queria alejarse de los salones, de los campos de golf, de los 

restaurantes. Francia es un pais de drboles. Hay todavia alrededor de 

Paris, hacia el norte o hacia el oeste, grandes refugios. Alli, él (Gilles) 

quiso prepararla (a Dora) al tono secretamente altivo de las catedrales, 

de los castillos y de los palacios que son el ultimo punto de apoyo de la 

  

algunos elementos de ta atmésfera fascista estaban reunidos en Francia hacia 1913, 
antes que aparecieron en otra parte. Habfa jévenes provenientes de distintas clases 
de la sociedad, que estaban animados por el amor al herofsmo y a la violencia y que 
sofiaban con combatir, lo que ellos llamaban el mal en dos frentes: capitalismo y 
socialismo parlamentario, ” 

49 Pierre Drieu La Rochelle, Op.cit., pag. 304. 
50 Elfas Canetti, Op. cit., pag. 80. En otro orden de ideas, creo necesario evocar 

el significado que para humanistas, de una corriente, evidentemente Opuesta a la 
de Drieu, significa una masa como el bosque. Sentimiento que podia esta en la base 
del pensamiento de derecha, a pesar que para Canetti toma un sentido 
diametralmente opuesto. “La direccién en que atrae los ojos del hombre es la de su 
propia transformacién: el bosque crece constantemente hacia lo alto. La igualdad 
de los troncos es aproximada, también ella en realidad es una igualdad de la 
direccién(...). El bosque anticipa el sentimiento de iglesia, al estar ante Dios entre 
columnas y pilares. Su expresién més regular y por lo tanto mds perfecta es la 
curvatura de la cupula, todos los troncos entrelazados en una suprema e 
inseparable unidad. 

(..) Cada tronco singular estd enraizado y no cede ante ninguna amenaza 
exterior. Su resistencia es absoluta, nunca cede su lugar. Puede ser talado, pero no 
movido. Asif se convirtié en simbolo del ejército: un ejército en formacién, un 
ejército que bajo ninguna circunstancia huye; que se deja hacer pedazos hasta el 
Gltimo hombre antes de abandonar un palmo de terreno”. 
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gracia, pues las piedras han resistido mejor que las almas”5'.. En este 

combate de los sentimientos frente a las ideas, Drieu en el fuera-texto, a 

través de su personaje Gilles, toma el estandarte de los valores 

medievales y guerreros; este es parte del pensamiento de un Drieu La 

Rochelle, y del sentimiento de muchos otros jévenes que privilegiaron su 

atracci6n por las virtudes guerreras y por la grandeza de la naturaleza, 

frente al racionalismo de los intelectuales y los debates de los politicoss?. 

Sin embargo, estos ideales se cristalizaron en esos afios en las ideas, 

tanto tiempo temidas y tan rechazadas. Estas fundaron las bases de otro 

tipo de bandas, la de los intelectuales reunidos alrededor de multitud de 

efimeras revistas que vieron el dia en esos afios. Este clima de protesta y 

de malestar, gener6 la idea en muchos intelectuales, de corrientes 

politicas divergentes, de crear un “ordre nouveau” -un nuevo orden-. 

Esta idea, que compartfan intelectuales tanto de derecha como de 

izquierda, obedecfa a un mismo sentimiento de incompetencia de los 

sectores gubernamentales, del manejo de la politica tradicional y 

designaba al “estatismo del estado”, valga la redundancia, a la 

centralizaci6n, que fuera tan marcada en FranciaS3, como los dos 

5! Ibid, pag. 296. 
52 Michel Winock, Op. cit., pag. 168. “En Gilles, querella de un hombre 

nostalgico sobre la ‘ruina de los wultimos pilares medievales’, Drieu canta 
melancolicamente el tiempo de las epopeyas, de las catedrales, de los grabados y de 
las cruzadas. Cuando su héroe se convierte en periodista, es, con una sola voz, para 
declamar contra ef mundo moderno y hacer, segtin su propia expresién, ‘el elogio 
de las verdades olvidadas en su tumba’(...). Este mundo viril era en efecto guiado 
por la sensibilidad, en lo que hay que ver uno de los secretos de la Edad Media”. 

53 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années 30, pag. 206. 
“Una centralizacidn que aparecié6 durante mucho tiempo como necesidad y de la 
cual apenas se comenzé a sospechar el peligro, que fue el gigantismo, acabé 
negando las diferencias fundamentales, aquéllas que las tradiciones, la influencias 
tegionales, los lazos étnicos y las fidelidades de oficio habfan echado raices en el 
corazon del hombre. EI ideal de todos los regimenes actuales, es el de la 
uniformidad....”
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principales vectores del ‘sometimiento’ del hombre y de los cuerpos 

naturales. Esta ideas coincidian con aquéllas que Maurras%4. hab{a 

planteado en los origenes de ta “Accién Francesa”. 

En el discurso social las bandas designaron como responsable de la 

crisis politica y de la “decadencia” social, al creciente estaticismo y todas 

sus dudosas manifestaciones: la burocracia, la administracié6n absorbente 

e ineficaz, la pleitos politicos y sus escandalos, orquestados por la 

corrupci6n parlamentaria. El individuo de esos afios de entre-guerras, 

habia perdido, segtin el discurso de las bandas, su capacidad de 

enfrentar sus responsabilidades. Como menciona el personaje de Gilles, 

en la novela de Drieu: “El hombre moderno es un horrible decadente. No 

es capaz de seguir haciendo la guerra, pero hay mds cosas de las cuales 

es incapaz. Sin embargo, con su engreimiento y arrogancia de ignorante, 

condena lo que ya no puede hacer”55,Dedicado al culto de la produccién, 

embrutecido por el ritmo de la vida moderna, sometido por el deseo de 

grandeza y de posesién, el hombre moderno se dejé llevar por las 

vicisitudes de la vida, segtin lo proclamaban distintos portavoces de 

todas las corrientes polfticas. El malestar general, el desconcierto, la falta 

de esperanza condujeron a muchos jévenes a confundir el ideal de los 

valores patridticos, las reivindicaciones de orden regional, la importancia 

de la persona y de sus derechos, con un sometimiento nacionalista con 

tintes totalitarios: el fascismo. Este discurso social es evocado en el 

54 Ibid, pag. 206. “El Estado y la red apremiante de sus administraciones, 
substituyéndose a la sociedad, a la riqueza viviente de los grupos, de las 
comunidades, de las regiones, fueron cuestionados por la opresién ejercida sobre el 
hombre, y pardlisis de toda iniciativa creadora”. 

55 Pierre Drieu La Rochelle, Op,cit., pag. 124. 
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sociotexto de la novela, a través de las multiples referencias al ambiente 

socio-politico del momento. 

El sociotexto de “Naissance de la bande” de la novela de Jules Romains, 

“Les hommes de bonne volonté”, evoca otra de las particularidades 

de esas bandas. Primaba la concepcién de la camaraderia y del placer 

compartido sobre la necesidad de tener un programa politico claro. El 

interés principal para hacer amistades se centraba en la idea de utilizar 

sus relaciones para obtener informacién, favores, y la toma de algunas 

decisiones, de parte del aparato administrativo del Estado. Otra forma de 

acceder a circulos o a informaciones a veces dificiles de obtener era el de 

utilizar los servicios de las mujeres, que a través de vinculos de orden 

sexual, podian sustraer informacién o establecer los contactos deseados; 

sin olvidar las relaciones intimas entre amigos del mismo sexo, como 

llave para tener mejor conocimiento de los compafieros y asociados>®. En 

el relato de Jules Romains, “Naissance de la bande”, sobresalen muchos 

indicios del co-texto respecto a esta concepcién de la amistad como parte 

del “espiritu de banda”. 

El personaje de Nodiard, jefe de la banda A. A., junto con algunos de 

sus amigos, coincide en pensar que ese tipo de relaciones refuerza sus 

lazos, y permite conocer mds de cerca las eventuales reacciones de los 

56 Jiirgen Habermas. El discurso  filoséfico de la modernidad, pdg. 264. 
Habermas cita aqui a Horkheimer quien afirma que, “‘En el fascismo moderno la 
racionalidad ha alcanzado un grado en el que ya no se contenta_ con reprimir 
simplemente a la naturaleza que se rebela contra ta opresién’.(...) Y continua con 
esta polémica respecto al sometimiento y uso de la naturaleza como control del 
poder y exaltacién de la violencia, refiriéndose a Bataille, quien afirma que, “en lo 
heterogéneo se unen indisolublemente felicidad y violencia: Bataille celebra asf en 
lo erético, como en Jo santo, una ‘violencia elemental’”. 
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nuevos asociados’’. Clarisse que encarna el papel de la hermana de 

Alexis, el asociado de Nodiard, habia cedido a tener relaciones con su 

hermano y con algunos miembros de su grupo. Segiin el personaje, 

Clarisse accedi6 de mal agrado, a ese juego de relaciones, tinicamente por 

camaraderfa y por temor a aparecer ridicula ante sus amigos. Pero con el 

tiempo este tipo de juego se convirtid en una exigencia y en un ritual’, 

Nutrian la idea que estas prdcticas incestuosas y orgidsticas, unian mds a 

los miembros del grupo, como si todos participaran de la misma 

comunién. Para ello, era de rigor ser atractivo, buen mozo y mantener 

un buen estado fisico. El personaje de Nodiard, a través de la admiraci6n 

de su propio cuerpo, ante un espejo, en casa de Clarisse, capté el sentido 

que debian tener las relaciones entre sus miembros y sus _posibles 

alianzas con personajes externos a la “banda”. La puesta en escena del 

cuerpo es una elaboracién cultural del hombre. Cada sociedad, cada 

cultura, produce sus propio cédigo siempre cambiante de los usos y 

costumbres det cuerpo. En el occidente europeo moderno, el cuerpo se ha 

desarrollado en otra dimensién al espiritual, se le ve como un accesorio 

aparte, con el cual se pueden producir sentidos, més 0 menos deseados o 

predispuestos. Del cuerpo surgen y se propagan las significaciones en las 

que se basa mucho el sentido. Constituye el eje de la relacién con el 

57 Michel Foucault, Historia de la sexualidad, pag. 129. “Sin duda puede 
admitirse que las relaciones de sexo dieron lugar, en toda sociedad, a un dispositivo 
de alianza: sistema de matrimonio, de fijacién y de desarrollo del parentesco, de 
transmisién de nombres y_ bienes”. 

58 Jiirgen Habermas, Qp. cit., pag. 265. Habermas refiriéndose a esta misma 
discusi6n sobre el poder que se adquiere a través de ciertas relaciones eréticas yel 
manejo de la naturaleza, es decir del cuerpo, por medio de la exaltacién de la 
violencia dice:"...ese poder, que se tiene a sf mismo como fin, que no sirve de 
mediaci6n instrumental a la justicia, sino que la manifiesta y ejecuta, permanece 
referido, seguin Benjamin, a la esfera de un acuerdo sin coacciones. Esta esfera de 
acuerdo humano, que es ‘completamente inaccesible’ al poder, es para Benjamin ‘el 

aa lenguaje -la auténtica esfera del entendimiento’”. 
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mundo. Los gestos, los movimientos que empleamos a lo largo de los 

dias, obedecen a pautas, a sefialamientos mds o menos dictados por la 

sociedad, por los grupos, por la cultura en que se mueven_ los 

individuos5?. 

Nodiard pensaba que, el conocimiento del otro o de los otros, y la 

utilizaci6n de sus potencialidades, es decir de sus amistades o de sus 

conocimientos, sus puestos de trabajo, debia pasar por un etapa de 

conocimiento intimo; pero, ésta debia trascender la diversién, lo vefa 

como un rito de iniciacién: “Esta vez -decia- los actos tendrian valor sélo 

si son realizados con conocimiento de causa, como un rito que debe 

agruparnos, no como una diversidn, Las bandas siempre han implicado 

un rito de iniciacién y un paso de pruebas...”6° Nodiard tenia, sin 

embargo, cierta aprensién respecto a hacer aceptar sus ideas, ya que 

pensaba: “La debilidad principal de nosotros los Franceses -decia 

Nodiard-; el miedo de entusiasmarse, el miedo de dejarse engafiar, el 

miedo de tomar las cosas en serio, el miedo de pasar por ridiculo... la 

ironia como argumento previo...”6', 

El personaje se habia impuesto como objetivo principal convencer a 

los otros miembros de su banda a ejercer estas practicas. “Toda la 

comedia de la humanidad -pensaba-, consiste en la dominacién, la 

posesion de aquellos que creen en los otros por aquellos que tiene ante 

  

59 Ibid, pag. 4. “A través de su corporeidad, ef hombre hace del mundo la: 
medida de su experiencia. La transforma en un tejido familiar y coherente, 
disponible para su accién y permeable para su comprensién. Emisor oO receptor, el 
cuerpo produce constantemente sentidos, e inserta asi, activamente al hombre en 
el interior de un espacio social y cultural dado”. 

60 Jules Romains, “Naissance de la bande”, en: Les hommes de bonne volonté, 
pag. 292, 

ol bid, pdg. 292.
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todo confianza en ellos mismos. Una locura que se comunica se vuelve la 

real verdad de todos....’®, 

Para convencer a sus amigos de la necesidad de implementar alguna 

de forma de diversi6n pero al mismo tiempo, que ésta les aportara cierta 

confraternidad entre los miembros del grupo, Nodiard relaté cémo en 

uno de sus viajes a Londres, particip6 en una reunién, en la cual las 

relaciones entre los dos sexos habian evolucionado, segin su apreciacién, 

desde los tiempos de la reina Victoria. Tanto mujeres como hombres se 

prestaban a distintos juegos, unos mds banales que otros, en los que el 

objetivo principal era que los miembros se vincularan a una alianza, en 

la que la fraternidad, el compafierismo, debian propiciar la armonia, la 

concordia y la solidaridad entre todos. Esto significaba también, que la 

adhesiOn de cada uno era total. Cada quien comprometia no sdlo sus 

ideas, sino sus relaciones, sus mecanismos de influencia, y estos podfan 

ser de cualquier orden: tanto afectivos como laborales, politicos o 

policiales. Las relaciones de tipo carnal debian, a su vez, permitir tener 

una influencia entre los integrantes del grupo y al exterior de éste, de 

tal manera que la gente se sintiera comprometida de manera absoluta. 

Para lograr los mejores efectos de compenetracién, pero también de 

excitacién y misterio, los miembros se entregaban a prdcticas a su vez 

extrafias, banales y muchas veces hasta inocentes. 

La historia de Nodiard que se sitia en Londres durante los afios 

veinte, relata la organizacién de una de esas recepciones, en que cada 

quien gozaba del otro de diferentes maneras -segtin su opinidn-. La 

preparacion de este tipo de veladas requerfa un enorme trabajo tanto de 
  

62 Ibid, pags. 292-293. 
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parte de las damas como de sus maridos. Para lo cual era necesario tener 

un conocimiento profundo tanto de los invitados como del anfitrién; a fin 

de evitar cualquier comportamiento indecente o fuera de lugar, tanto de 

los unos como del otro, tales reuniones se celebraban escrupulosamente, 

entre los miembros de la “alta sociedad’’63, 

Para los precursores de esta idea era esencial que los vinculos 

generados en estas recepciones no degeneraran en una relacién vulgar o 

frivola, para el grupo de Ingleses que Nodiard habfa encontrado en 

Londres, esta forma de conocimiento era considerada como el motor de 

una transformaci6n, y una manera de percibir el mundo. Nodiard relata 

asi un comentario de uno de los participantes: “‘No sabe lo contento que 

estoy de que usted no tome esto como una escena de un vulgar 

bosquejo!. Cuando le hable por la primera vez, anteayer, adopté lo que 

usted llama un tono bromista; porque usted es Francés. De otra manera, 

habria temido hacer el ridiculo. Los Franceses pasan por tomar a la 

ligera ese tipo de cosas. Y es seguro que se puede toma a la ligera, ver 

un pasa-tiempo como otro, mds atrevido, nada mds... al cual hay que 

invitar solamente gente de mentalidad emancipada. -Y su interlocutor 

continuaba- Para nosotros representa mds que eso: Es una revolucién 

estética del amor; el equivalente de lo que en otros dmbitos el cubismo o 

el surrealismo”®4. En la época se difundié la idea, entre algunos circulos, 

sobre todo entre intelectuales, de que el fascismo, podfa verse desde una 

es dimensién “estética’®5, segtin algunos, o una cierta “ética”Sé, para otros. 

  

63 Ibid, pag. 295. 
64 Ibid, pag. 301. 
65 Jurgen Habermas, Qp. cit., pags. 265-266. “Lo que Benjamin afirma para la 

empresa del surrealismo en conjunto, a saber: que el surrealismo trata de “ganar 
para la revolucién las fuerzas de la embriaguez’, es lo que también Bataille tiene en 
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Esta nueva concepcidén de la lucha politica pero también, una otra forma 

de pensar la vida, predicaba el culto al coraje fisicos?. y la idealizacién de 

la eterna juventud 

Los amigos de Nodiard estaban  sorprendidos de semejantes 

revelaciones, y no entendian la posicién de su jefe, quien pretendia 

incluso ir mds all4 de la supuesta revolucién estética. Pensaba que era 

una via digna de explorarse y que respondia a una nueva mentalidad, a 

“un espiritu nuevo”. “Antes de haber escuchado ‘La Consagracion de la 

primavera’®’, 0 ‘Nupcias’®®, habia escuchado -recordaba-(...) la mtisica 

moderna, Sin embargo me di cuenta -decia- que ‘La Consagracion’ o 

‘Nupcias’, no se parectan a nada, que era un nuevo mundo’”?. Nodiard 

  

mente: se trata del suefio de una politica estetizada, poética, purificada de todos los 
elementos morales. Y eso es lo que seduce en el fascismo: ‘E} ejemplo del fascismo, 
que hoy pone en cuestién incluso la existencia del movimiento obrero, acaba de 
mostrar lo que cabria esperar de un oportuno recurso a renovadas fuerzas 
afectivas’” 

66 Theodore Zeldin, Op. cit., pag. 913. “En el momento mismo en que los 
intelectuales parecian adquirir un poder que nunca antes habian tenido, daban la 
impresién de quererse suicidar. Fue un periodo de debates de los intelectuales, de 
intenso vigor, (...). Se mantenfan posiciones con un violento dogmatismo, hasta que 
fueran rechazadas... Ciertos intelectuales fueron atraidos, en diversos grados, por el 
fascismo; pero pocos estaban bien informados de su desarrollo en Europa y 
hablaban como de una ‘estética’ o de una ‘ética’. ‘No sabemos lo que toca hacer - 
escribfa Drieu La Rochelle-, pero vamos a ensayar lo que sea’. 

67 Pierre Drieu La Rochelle, “A propos de ‘Réveuse Bourgeoisie’” en: Sur les 
écrivains, p4g. 160. “Este pueblo no ama la fuerza, ha perdido su sentido, (...). Desde 
mi infancia sé lo que es la fuerza y que los Franceses no la aman. 

Entonces, me digo: ,Qué hacer? ;No hay nada mas que hacer? (...) 
El hombre que se ha quedado con el sentido de la fuerza, si pertenece aun 

pueblo inmerso en la debilidad, espontdneamente se escapa de esta debilidad, pues 
pertenece no a una parte de! mundo sino a todo el mundo, depende de la fuente 
inextinguible de la fuerza que se encuentra en la totalidad del mundo”. 

68 La consagracién de la primavera, fue compuesta por Stravinski, para un 
ballet ruso. La obra traduce la lucha entre las fuerzas de la naturaleza y el hombre 
primitivo. Evoca el sacrificio de la Virgen elegida que desfallece agotada, en el 
delirio de una danza dionisiaca. 

69 Las Nupcias de Figaro (1784), es una obra de Mozart, segun la comedia de 
Beaumarchais “Le Mariage de Figaro”, es una critica satirica a la sociedad de la 
época 

70 Jules Romains, Op. cit., pég. 302. 
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pretendia ir mas all4 de la “revolucién estética” que sus amigos Ingleses 

querian alcanzar. Deseaba integrarla en la acci6n’!, proyecto que queria 

llevar a cabo, con sus amigos, en Paris. Estaba perfectamente consciente 

que esa época de los afios treinta iba a ser mds que nada, “una época de 

bandas”.?? Y explicaba: “... una época de bandas pequefas o grandes, pero 

fuertemente organizadas, ligadas por medio del hierro y el fuego, con la 

carne y la sangre -afirmaba Nodiard-. Las bandas estén cambiando el 

mundo actual en todas partes, estén tomédndose el poder, el verdadero 

poder, (...). Digo que esas bandas necesitan ser cimentadas desde el 

interior, no con ideas o programas vagos, sino con cosas vitales, cosas de 

la pasion y de la carne. No hay nada mds vital que el sexo; lo mds fuerte 

para establecer lazos con los hombres es el sexo. -Y entonces evocaba- 

Recuerdas que fui a Alemania el pasado verano. Les he hablado un poco 

de mi viaje; relativamente poco. Sabes cudnto me impresionaron esas 

bandas nacional-socialistas, pues no es un partido, es un sistema de 

bandas... al que tuve la suerte de acercarme. Los nazis, como se les llama 

por abreviacién. Me acogieron. Pude hablar intimamente con muchos de 

ellos, con algunos de sus jdvenes jefes. No me ocupo, por el momento, del 

programa politico. Pasé varios dias en uno de sus campos. Los observe 

  

71 Theodore Zeldin, Op. cit, pag. 915. “... el culto de lo irracional, se convirtié 
en una de las soluciones que Bergson {1859-1941) proponia. En politica, Bergson 
fue un liberal moderado y vivia horrorizado por las conclusiones que la gente 
extrafa de su filosofia, pero estos malentendidos eran el Precio que debifa pagar por 
su celebridad.(...)Bergson no era antiracionalista: negaba simplemente que la 
tazon produjera forzosamente resultados claros o que el sentimiento fuera fuente 
de confusidn o de obscuridad. (...) Afirmaba que la ciencia no podia penetrar mds 
ail del tiempo y el espacio, hasta la duracién, nucleo del individuo, hecho de 
recuerdos, que la introspecciédn permitia conocer y que el lenguaje era incapaz de 
describir. Et individuo estaba en un estado permanente de creatividad. La vida 
interior era la fuente de su libertad. La mejor razén de actuar no era la de tener 
una razon, sino la de actuar simplemente...” 

72 Jules Romains, Op. cit., pag. 307.
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vivir juntos. Recogt confidencias, e interpreté las confidencias a medias. 

Estoy convencido que sus bandas tienen como lazo profundo la 

homosexualidad -concluyé. No son todos seguramente homosexuales 

practicantes. Pero es la armazén del conjunto, lo que otorga su 

dinamismo, es la pasién carnal del macho por el macho. Y esta pasion los 

une no en parejas, sino en grupos, por bandas. Estoy seguro que tienen 

cuadrillas enteras que hacen el amor juntos, y que mandan joévenes 

buenos mozos de una cuadrilla a la otra’73, 

Nodiard estaba persuadido de que esa camaraderfa basada en el gusto 

por la compenetracidn de los apetitos carnales, entre seres de un mismo 

sexo, especialmente si estos eran hombres, daba al conjunto del grupo 

una fuerza que no podria adquirir de ninguna otra fuente. Pero, habfa, 

segtin él, un problema para implementar esas prdcticas en el seno de las 

bandas que él queria conformar en Parfs; y éste era la gran diferencia 

entre la concepciédn de la homosexualidad de Alemanes y Franceses. 

Estos ultimos tenian una idea de esta prdctica algo afeminada, que 

tendia a favorecer la delicadeza, las buenas maneras, los contorneos 

tanto verbales como fisicos -segtin la opinién de Nodiard-. Entre los 

Alemanes era diferente; la practica homosexual acentuaba, segtin 

Nodiard, la dureza viril. 

Debido a esta diferencia entre las dos concepciones culturales, Nodiard 

habia imaginado que la experiencia que habia tenido en Londres, se 

podia acercar mds a la cultura francesa, en ese aspecto. Las mujeres eran 

esenciales para los Franceses, segtin él entendfa. Asf que por ello, habia 

que integrarlas a las bandas, pero, teniéndolas alejadas al mismo tiempo. 

73 Ibid, pag. 307. 
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Ellas cumplirfan un papel de lazo, de acercamiento carnal entre los 

participantes, para que hubiera mds complicidad. El personaje de 

Nodiard concebia que las mujeres, “Ayudarian a cimentar, através de la 

carne, durante las horas de placer y de exaltacién vividas en comuin. (...) 

Ahora bien, -Nodiard pensaba- gue en ese tipo de circunstancias, en esas 

orgtas, a pesar de que hubiera unas reglas minimas, habria de todas 

formas  incidentes, y que se podia imaginar que las relaciones 

homosexuales se produjeran tanto entre los hombres como entre las 

mujeres. Un puritanismo en ese sentido era impensable. Pero esos 

elementos de homosexualidad, se perderian en el conjunto, y no 

tendrian ninguna significacién especial’. 

El co-texto de la novela proporciona muchos elementos que permiten 

comprender el discurso social que impregnd la vida cotidiana de algunos 

Sectores politicos y estudiantiles, de los afios de entre-guerras. Asi, los 

indicios que se revelan a través del personaje de Nodiard, su gusto por 

la acci6n, su exaltacién de la violencia, sus inclinaciones homosexuales y 

su devocioén a la naturaleza y la belleza ffsica, traducen la mentalidad de 

muchos jévenes que en la época simpatizaron con estas ideas de corte 

mas bien fascista. A pesar de que para algunos historiadores franceses, 

estos rasgos sélo sean de indole superficial y no tengan nada que ver con 

lo que fuese en Italia el fascismo o en Alemania el nazismo; no se puede 

negar que el cardécter que animaba a estas bandas, compartia algunos de 

sus ideales y de sus concepciones, que impregnaron el fuera-texto y el 

ambiente de la época. 

  

74 Ibid, pag. 308.
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3.1.3 CONTRA LO INSTITUIDO, LOS GRUPOS DE CHOQUE 

I jamentalidad de las bandas se nutria en el discurso social de un 

sentimiento de camaraderfa, de entusiasmo de actuar en conjunto, de 

conspirar en conjunto. La banda era un cuerpo privilegiado que 

enarbolaba sus propios emblemas y dictaba sus deberes. Como dirfa 

Freud, el espiritu de las bandas en los afios de entre-guerras, tuvo como 

motor de accién la transgresiédn, que encontraba su fuerza en el 

sentimiento gregario que estas bandas fomentaban75. Frente a las masas 

y al espfritu de banda se levantaba orgullosa pero desprovista de fuerza 

la vieja politica de los partidos  tradicionales, que las nuevas 

generaciones percibian como algo abstracto’6, convencional; pero, sobre 

todo, inoperante y corrupta. Asf mismo, la opinén consideraba al 

Parlamento, sobre el cual se fundamentaba ese sistema politico, como 

algo abstracto y desprovisto de sentido tangible?7, Los jévenes no se 

  

75 Sigmund Freud, Psicologia de las masas, pag. 54. “Podemos decirnos que los 
numerosos lazos afectivos dados en la masa bastan ciertamente para explicarnos 
uno de sus caracteres: la falta de independencia e iniciativa del individuo, la 
identidad de su reaccién con la de los demds, su descenso, en fin, a la categoria de 
unidad integrante de la multitud, Pero esta ultima, considerada como una totalidad, 
presenta atin otros caracteres: la disminucién de la actividad intelectual, la 
afectividad exenta de todo freno, la incapacidad de moderarse y retenerse, la 
tendencia a transgredir todo Ifmite en la manifestaciédn de los afectos y ala 
completa derivacién de éstos actos; (...)”. 

76 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années 30, pag, 198. 
“A los ojos de todos los Franceses, el Estado republicano dejo de representar 
cualquier interés real, cualquier principio; todo el mundo lo consideré como un 
estado caduco, de instituciones arcaicas al servicio de una coalicién de incapaces, 
de estafadores y policias”._ 

77 bid, pag. 200. Robert Aron resumia de la siguiente manera esta opinion 
generalizada: “‘El Parlamento es un organismo abstracto, que funciona lejos de la 
realidad, segtin sus ritos y sus férmulas, que pueden ser validas para él, pero 
desprovistas de eficacia y de accién normal sobre los hechos’. Segin él, el 
Parlamento estaba paralizado en un formalismo desusado, no teniendo otra 
preocupaci6n que proteger su existencia y los intereses de sus miembros”. 
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identificaban con la politica tradicional y menos atin con los partidos de 

vieja data. Muchos de ellos pensaban que no se interesaban en sus 

problemas reales sino en una idea de la democracia, del liberalismo y 

por ende de un “individuo abstracto”, inexistente en la calle; y solamente 

interesante en el momento de votaciones78. 

Lo que se percibe en la doxa de la época era el descontento frente a 

una burguesia por lo demés inmévil ante las dificultades de la época, 

viciosa y desapacible frente a la crisis. La critica generalizada del 

discurso social contra este estamento era que el medio de la burguesia se 

habia convertido en un mundo de confort, en el cual el riesgo y la 

aventura habian perdido todo sentido, y el valor primordial era el del 

‘orden’. Pero este emblema era mal percibido por las masas que no 

entendian ese ‘orden’ burgués salpicado de escdndalos, malos manejos e 

ineptitud. Lo que se difundié a través de la doxa, fue realmente que la 

burguesia temia perder su aparente tranquilidad construida sobre un 

confort mds effmero que estable?®. Fue también contra este conformismo 

que algunos jévenes aristécratas, como fuera el caso de Drieu, decidieron 

rebelarse contra el orden establecido, y buscaron la efervescencia de la 

accion. 

  

78 Ibid, pag. 203. “Los partidos (...), no se interesan al hombre vivo, no 
quieren conocer sino el individuo abstracto, ‘el hombre ptiblico con una existencia 
artificial, el representante andédnimo de una masa_indiferenciada’”. 

79 Ibid, pag. 241. La siguiente critica se podfa leer en la revista ‘Esprit’: “‘..., el 
burgués es en el alma un hombre que tiene miedo. Miedo de las luchas, miedo de lo 
imprevisible del mafiana (...), miedo de la cara cambiante de los hombres, miedo de 
todo lo que no posee’. Incluso en el goce, este ideal burgués aparecia a los jévenes 
rebelde como un conformismo en la mediocridad: ‘La vida burguesa esta ordenada 
en la felicidad. La felicidad, es decir la instalacién, el goce al alcance de la mano 
como el timbre doméstico, tranquilizante, no salvaje, seguro. (...) Una mediocridad 

ve 
totalmente dorada’”. 
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Las masas, amplificadas por la industrializacién y el urbanismo de las 

grandes ciudades, decepcionadas del orden liberal y de la explotacién 

que resentian, se volcaron, cada vez con més ahinco, hacia una 

auloritarismo intransigente y violento. Ortega y Gasset, en su 

renombrado libro “La revuelta de las masas” alude también a este 

sentimiento que se expandid en la opinidn de esos afios. el rasgo 

caracteristico de la época fue, “la mediocridad del espiritu consciente del 

mismo, tuvo la certeza de imponer los derechos de lo banal a su gusto’’80_ 

El sociotexto de Ja novela de Jules Romains “Les hommes de bonne 

volonté”, el personaje de Nodiard y los amigos de su banda, compartian 

diferentes rasgos que se difundieron por doquier en el discurso social 

parisino de entre-guerras. El co-texto manifiesta una profunda decepcién 

de ese sistema instituido pero inoperante. La idea que se desprende del 

co-texto es que, los amigos de Nodiard pensaban que la generacién a la 

cual pertenecian no podia resolver los peligros que se avecinaban, con 

los métodos y las ideas del siglo XIX. Es decir -segtin el co-texto- ese 

parlamentarismo arrogante que se jactaba de controlar todo, era incapaz 

de hacer frente a la crisis tanto interna como en el plano de la 

diplomacia internacional. Sin embargo, en ese aparato institucional 

resquebrajado_ por la corrupcién y el inmovilismo, existian personajes 

como el que aparece en el sociotexto de la misma novela, Jerphanion. 

Este personaje junto a sus colaboradores y amigos, .a pesar de ser criticos 

con el gobierno, permanecian leales a los ideales democraticos y a los 

“valores liberales y burgueses”. El personaje de Jerphanion se preocupa 
  

80 Michael D. Biddiss, L’Ere de masses, pag. 202. “En el dmbito de la moral en 
particular, (la masa) aspiraba no a remplazar un cédigo por otro, sino mas bien, a 
rechazar toda coaccién. No ofrecia una nueva civilizacién sino la negacién de la 
civilizaci6n misma”. 
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por divulgar uma cierta idea civilizacional, que deberfa trascender las 

mismas fronteras francesas, y mantener el ideal democratico y de 

fraternidad en toda Europa. 

La inconformidad que habfa ganado en el discurso social a grandes 

sectores de intelectuales jévenes, tanto de derecha como de izquierda, 

asi como de la tendencia catélica, entonces muy representativa, llevé ala 

creacién de una serie de revistas las unas mds efimeras que otras, que 

marcaron esos afios treinta en Francia. La opinién que se difundié en 

estos Organos de opinién, coincidia en gran medida con las ideas que el 

personaje de Jerphanion defendia. Entre estos intelectuales se 

encontraron figuras tan renombradas como Denis de Rougemont, quien 

afirmaba que era indispensable pensar en una “politica a la altura del 

hombre”, ordenada para “la defensa y la afirmacién de la persona’’s!, 

En el discurso social en todo Europa surgi6 un fenédmeno de 

autarquismo y de nacionalismo creciente. Frente a estos peligros, que 

para muchos intelectuales parecian indiscutibles, el régimen aparecié 

débil e inoperante. A diferencia del resto de Europa, en Francia la crisis 

financiera sobrevino en los primeros afios de los treinta, con lo que la 

desilusion y la perdida de las esperanzas acumulados en los afios veinte 

se vinieron abajo, por lo que Ia gente reaccioné con mas virulencia y 

desconcierto. Los gobiernos no se mantenian en el poder durante mucho 

tiempo y los eventuales remedios no dieron resultado. Herriot®?, Briand, 
  

81 Jean-Louis Loubet del Bayle, Op. cit, pdg. 355. “Este era el principio que 
rechazaban tanto el individualismo democrdtico que hacfa del hombre un dtomo 
social, aisltado e impotente; como los regimenes  colectivistas que sumergian al 
individuo en sociedades gregarias y sofocantes”. 

82. Dominique Borne y Henri Dubief, La crise des années 30 pag. 78. En 1932 
la ‘Unién de izquierdas’ que gandé las elecciones no era una simple coalicién 

electoral, Edouard Herriot, de nuevo presidente del Partido radical, (...), la izquierda 
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Tardieu®3, Poincaré, Blum, y tantos otros se sucedieron sin respuestas 

atractivas para encarar los retos. Asi la “Accién francesa” se tornéd mA4s 

incisiva, y las “Juventudes patriotas” aumentaron su ntimero de 

integrantes. Se crearon nuevos grupos, con inclinaciones mas fascistas 

que aquellos que habian surgido en los afios veinte como: el 

“Francismo”#4, “Solidaridad francesa”85, y “Cruz de fuego’86, Estas nuevas 

bandas parecian mas peligrosas en el panorama politico de entonces, 

debido a la consolidacién del comunismo en Rusia y del fascismo en 

  

gano lias elecciones...”, pero tuvo que componer su gobierno junto a radicales, y 
centristas”. 

83 Ibid, pag. 75. “... Tardieu detestaba el régimen parlamentario y queria 
transformar las instituciones en el sentido de un Estado fuerte que aniquilara los 
partidos, suprimiendo a oposicién entre la derecha y las izquierda  cldsicas. 
Deseaba incorporar a su mayoria (en los afios 1929-1939), a los radicales, 
socialmente conservadores y gobernar contra los ‘marxistas’...”. 

“Llevaba al mismo tiempo su politica personal, subvencionando las ligas 
Para procurarse, gracias a los fondos secretos, brigadas de aclamacién y servicios 
de orden vigorosos. El Senado se preocupé por este manejo de la calle, y la 
reduccién de las tareas del Parlamento a discusiones meramente  técnicas, por lo 
que fue revocado en diciembre de 1930”. 

84S. Berstein y P. Milza, Histoire de la France au XXéme sidcle pag. 126. 
“..fundado en septiembre de 1933 por Marcel Bucard, antiguo colaborador del 
perfumista Coty y antiguo dirigente de las ‘Legiones’ y del ‘Faisceau’ de Georges 
Valois. El movimiento que no era otra cosa que una pdlida imitacién del fascismo 
italiano, tuvo como objetivo la toma del poder, y la supresiébn del régimen 
parlamentario y su remplazo por el corporatismo”. 

85 Lbéd. pags. 126-127. “Fundado en 1933 igualmente, por el perfumista Coty, 
incansable recolector de fondos de la Ligas de extrema derecha, confié la direccién 
de su -banda- aun coronel de infanteria retirado, Jean Renaud. Su objetivo era 
extremadamente vago, (...) Pero Coty proveyé a su organizacién, también con una 
estructura paramilitar. ‘La Solidaridad francesa’ se organizé en regiones y 
brigadas. Llevaba un uniforme: cachucha, camisa azul, pantaloneta gris y una 
insignia. Equipos de estafetas en motocicletas y en bicicletas completaban el 
dispositivo(...). Coty asigné como tarea a su organizacién la ‘de combatir el poder 
politico’, es decir la influencia del Parlamento, ...” 

86 Michel Winock, Edouard Drumont et Cie, pag. 132. “Al principio, no era sino 
una asociacién de antiguos combatientes como muchas otras. Fue cuando el conde 
Frangois de La Rocque, hijo del general Raymond de La Rocque, militar retirado, se 
convirtid en presidente de las ‘Croix-de-feu’ en 1931, que la asociacién se 
transform6 poco a poco en un movimiento de masas, (...). 

‘;Pascistas!’ se dirfa de las ‘Croix-de-feu’, porque pronto constituyeron la 
organizacién anticomunista con més poder, porque se practicaba 1a mistica del 
jefe; porque tenia grupos de choque -los ‘Dispos’- organizados militarmente, (...).- 
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Italia, al mismo tiempo que el nacional-socialismo se instalaba con éxito 

en Alemania’?. 

La idea que el personaje de Jerphanion esboza en el sociotexto fue 

parte del discurso social de la época que se reivindicaba en diferentes 

revistas como “Espri’188” u “Ordre Nouveau’89. Asi, en la primera se 

intentaba reafirmar una cierta idea de la patria, asociada a los valores 

regionales; mientras que en la segunda sobresalian ideas de tipo 

federalista, y en cualquier caso decentralizadoras. 

87S. Berstein y P. Milza, Op.cit., pag. 57. “A lo largo del decenio siguiente (los 
anos treinta), la crisis se extendié a toda Europa; se incrementaron los 
totalitarismos, y la confrontacién y las grandes ideologias de entonces -democracia 
liberal, socialismo reformista, comunista, fascismo- cambiaron la vida cultural del 
viejo continente y obligaron, cada vez mds, a los intelectuales a comprometerse en 
la batalla. En el momento en que en Francia, la extrema derecha de las ligas se 
preparaba. a dar el asaito contra la Repdblica, (...) raros fueron los escritores y 
artistas que, (...) que pudieron permitirse el lujo de promover un humanismo 
fraternal...”.- 

88 Jean-Louis Loubet del Bayle, Op. cit., pég. 139. La revista se planteé6 desde 
Sus primeros  nuimeros la necesidad de “... deslindar respecto a todos los 
compromisos politicos de derecha como de izquierda, preconizando asi, frente al 
desorden contempordneo, una revolucién espiritual que condujera a una revision 
general de los valores. En un segundo lugar (...) se esforzaba por precisar en 
términos filosdficos la situacién del hombre, de la ‘persona’ en relacién con e] 
mundo fisico y la sociedad, refutando como errores simétricos el idealismo y el 
materialismo, el individualismo y et colectivismo”. 

89 Ibid, pdg. 111. Esta revista que en un principio quiso mantenerse al 
margen de cualquier filiacién politica, fue dirigida en particular por Robert Aron. 
En ella se expresaba el sentimiento de un malestar con el régimen, y todo tipo de 
ideas Ilenaban las planas de su modesto periddico. Sin embargo, a partir de 1933, la 
revista. promovid el movimiento “Ordre Nouveau”, en el que se confundieron 
tasgos tantos de la izquierda comunista como de la derecha gregaria. Dentro de las 
ideas que se reivindicaron para entonces figuraban: “Su concepcién de accién 
fundada sobre el cardcter indisociable de los medios y de los fines y sobre la idea de 
que la tdctica debja estar gobernada por los principios de la doctrina. Rechazando 
todo sistema ‘artificial’ y ‘centralizador’ del partido, ‘!’Ordre Nouveau’ se proponia 
Suscitar el nmacimiento en el seno del tejido social de pequefios grupos de 
personajes, formaciones auténomas, espontdneas, diversificadas (...) destinadas no 
a tomar el poder sino a elaborar estructuras nuevas de la sociedad, de manera de 

a9 edificar en la sociedad un ‘Orden Nuevo’”. 
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Como algunos de los personajes gubernamentales el personaje de 

Jerphanion, percibia el peligro que representaban las bandas, en 

particular aquellas que por su posicién ante el mundo se acercaban mAs 

a los ideales fascistas. Trataba de imaginar alguna forma de respuesta a 

este peligro que le parecia inminente y grave. Una de sus ideas era la de 

que hombres influyentes y de cierta prestancia se reunieran en grupos 

en las provincias en donde vivian, para contrarrestar a través de las 

ideas, el surgimiento de esos grupos que eran fuente de inestabilidad y 

preocupacioén. Recordaba que en otras épocas la élite europea habia 

tomado iniciativas semejantes ante los, peligros que los acechaban; 

“ podian lamarse . ordenes de caballeria, o cofradias; y se hablaba de 

una manera mds moderna se podia hacer alusidn a la vigilancia 

internacional, que ejercié por aquellos afios de la entre guerras, la 

S.D.N”°°, (La Sociedad de Naciones)®!. Sin embargo la opinién sobre La 

Sociedad de Naciones, para esos afios, dejaba bastante que desear. Tanto 

para intelectuales, escritores como para funcionarios y politicos, la S.D.N. 

habia dejado de ser el organismo internacional para el arbitraje de la 

paz. Para muchos intelectuales asociados en las revistas ya mencionadas, 

este organismo tenfa un problema mayor que era el de su pretendido 

federalismo que Ilamaron piramidal, pretendiendo integrar las regiones 

en paises, y estos en naciones homogéneas. Por el contrario la idea de 

estos jovenes intelectuales, como Denis de Rougemont era la de una 

“Europa de Regiones”, en la que cada regién, fuera respetada por su 

tradicién y su cultura. De cualquier manera el personaje de Jerphanion 

90 Jules Romains, “Comparutions”, en: Les hommes de bonne volonté, pag. 

450. 

9! La Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, fue creada en 1920, con el 
animo de mantener la paz y promover la cooperacién internacional. Fue la 
precursora de la ONU de la segunda post-guerra. 
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opinaba, que ademas de las disposiciones que podian tomar estas 

asociaciones, era menester invocar otro tipo de acciones??. 

Ante el discurso de Jerphanion, el otro personaje de la misma novela, 

Jallez (quien habia trabajado para dicha organizacién), le manifest6 su 

escepticismo ante tal idea; en efecto, sabia que la mayoria de las 

personas que trabajaban en esas organizaciones internacionales, no lo 

hacian por vocacién en un futuro mejor de la humanidad, sino “.. por los 

favores o los beneficios personales que de ellas podian obtener’, 

Por otra parte tanto Jallez como Jerphanion tenfan muy mala 

impresi6n del comunismo, que pretendia, entre otras cosas instaurar la 

paz en Europa. Jallez manifestaba que, la posicién de los comunistas por 

“ aquellos tiempos, era la de “... acabar con los regimenes capitalistas e 

instaurar, en todo el mundo, el comunismo”4; para ellos era la tnica 

forma de tener paz en el mundo -segiin Jallez-. A lo que Jerphanion 

respondi6 afirmando que la Revolucién Rusa, habia retrocedido 

después de la guerra, y que sus ideales estaban lejos de ser adoptados 

por los paises de Europa occidental. Incluso, pensaba Jerphanion, “.. 

92S. Berstein y P. Milza, Op.cit., pags. 66-67. “ ... los inconformes tomaron sus 
distancias frente al fascismo o se declararon en desacuerdo formal con ciertos 
temas importantes de la ideologia y de la ética fascista. Rechazaron el mito 
guerrero. Repudiaron el nacionalismo erigido por las generaciones que les 
precedieron (...). Se disociaron det totalitarismo; del comunismo, que condenaron 
sin reserva como ‘un sistema contra los hombres; y a la vez del rigor reformista 
permite los errores mas monstruosos del capitalismo’”. 

93 Jules Romains, Op. cit., pag. 451. 
94 Ibid, pag. 452. 
95 §. Berstein y P. Milza, Op. cit., pag. 61. “Lo importante para la mayoria de 

escritores y de artistas que integraron las filas de! P.C,. fue que no lo hicieron por 
el programa sino por el mensaje revolucionario que conllevaba, y el romanticismo 
que nutriéd el mito obrero y liberador de ta Revolucién de Octubre. Ademds del 
rechazo de una sociedad burguesa que creo la guerra y el inconformismo de un 
medio que pretendia estar al margen de los valores consensuales inspirados por 
una clase dirigente”. 
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tendria que tener varios siglos para poder difundir sus preceptos en el 

mundo entero”%6, Pero reconocfa que los comunistas tenfan una 

testarudez unica, y no aceptarfan de ninguna manera sus fracasos. Jallez 

por el contrario decia que, segin los comunistas, en esos afios veinte, si 

Alemania adoptaba el régimen, toda Europa estarfa a su merced. 

Volviendo al sociotexto de la novela, el personaje Nodiard convencié a 

los miembros de su banda A. A., de la necesidad de conquistar a Douvrin 

y sus hombres, para lo cual ideé todo un plan. Deseaba que Douvrin “.. 

sintiera la necesidad de su presencia”®?, Pensaba que podfa asistir a las 

mejores batallas como su amigo, su consejero, su asistente. La opinién 

que Nodiard tenia del ex jefe comunista era la de “.. un gran conductor 

de hombres”°8. Pero su problema era que “.. no sabia a donde 

conducirlos. Nunca se ha dado el tiempo de la reflexidn, se define como 

un irreflexivo, un virtuoso, pero una manera despreocupada e incluso 

ligera de conducir la batalla. (...) -Y continuaba con su reflexién- Douvrin 

tiene todo lo que necesita para ser un instrumento magnifico. Puede 

suceder que un gran hombre sea un buen instrumento sin humillarlo”%9. 

Nodiard en sus reflexiones pensaba que “... habia tenido la idea genial de 

fundar el grupo A.A. pero que ese grupo no era exactamente un 

instrumento. No habia sido construido para atacar las cosas; tampoco 

tenia una cabeza, la cabeza soy yo -Nodiard-. El grupo A.A. era una 

especie de relevo, de amplificador de ordenes. Era él quien determinaba 

el papel que le tocaba cumplir. Lo que le faltaba era el instrumento de. 

  

96 Jules Romains, Op.cit., pag. 253. 
97 Ibid, pag. 497. 

98 Ibid, pag. 497. 
99 Ibid, pdg. 497.
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ejecucién propiamente dicho, lo que ataca”', Nodiard estaba orgulloso 

de su idea, iba a poder presentarse a la gente como el lider de un grupo, 

“una banda”, que reunia todos los medios, que ningtn otro podia 

ofrecerles. Su formula era primero la accién, acrecentar los medios por la 

accién. Después tendria el derecho de fijarse unos objetivos propios. 

Pero los suefios del personaje se fueron a pique. En efecto Douvrin que 

era un viejo zorro, por haber batallado en distintos frentes, segin el 

sociotexto, tenia consciencia de que debia proceder con precaucién. Asi 

que ante el ambiguo discurso de Nodiard, el activista mas experto, le 

manifest6 que seria mds facil obtener sus deseos directamente de los 

viejos politicos, simpatizantes de su causa y de la banda que él presidia. 

Respecto a que Douvrin participara en las actividades de la A. A., éste se 

mostr6 sutilmente reticente, y siempre eludi6 habilmente cualquier 

acercamiento. 

Realmente la opinidn de Douvrin respecto a las A. A., era que 

subsistirfan el tiempo que Nodiard pudiera financiarlas y que el Ministro 

del Interior las tolerara. Douvrin opinaba que para poder realmente ser 

mas que un episodio en esa lucha era menester tener grandes medios y 

gozar de la simpatia de algunos politicos, que permitieran la subsistencia 

de dicho grupo. A este propdsito Nodiard reaccioné violentamente 

“ diciéndole que: “... tienes una idea falsa de las brigadas centrales y de la 

guardia movil. No se les recluta entre los jévenes linfaticos y los viejos 

empleados de oficina. Cuando tengan la orden de golpear tus 

forzudos"!°', Y, Nodiard afiade: “No has reflexionado sobre las condiciones 

100 Ibid, pag. 497. 

101 Ibid, pag. 504. 
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actuales de la lucha y del terreno. En Francia como en otra parte. Tu 

banda sola no puede hacer nada. Un grupo como el nuestro, incluso con 

mds efectivos, no puede hacer casi nada. Pero, nosotros podemos 

asegurarnos de la adquisicién de material enorme, ademas de ciertas 

complicidades, algunas neutralidades benévolas, repartidas un poco por 

todas partes. Ahora bien, sucede que tu banda bien dirigida podria 

ayudarnos a obtener efectos de persuasién, o de intimidacion, (...) 77102, 

Ante la resistencia de Douvrin de acercarse a la banda de Nodiard, 

éste Ilego a la conclusién de que lo unico que podria interesarle era la 

presencia de un militar de cierta edad y de alto rango; por lo que decidié 

entrar en relacién con uno de sus amigos generales, con la idea de 

invitar a Pétain'®3 a una de las reuniones de su banda. Nodiard no 

pretendia traicionar una de las caracteristicas de su movimiento que era 

la juventud, la cual era esencial para el “espirit de la banda”: pero, 

pensaba en la importancia de recibir una figura con experiencia, allegada 

a sus ideales. La respuesta del general Duroure!4 fue rapida pero 

decepcionante, Pétain, como figura de reconocido prestigio se reservaba 

para eventos de mas trascendencia: “No era que se desinteresara del 

futuro politico, o que sus ideas fueran en una direccién opuesta -le decia 

a Nodiard-; o que tuviera desdefio por la juventud. (...) Pero tocaba 
  

102 Ibid, pag. 506. 
103° Mariscal Philippe Pétain (1856-1951), héroe de la Primera Guerra Mundial 

por la batalla que libré en Verdun (febrero de 1916). En la é€poca de entre-guerras 
ocupé diversos cargos de alta responsabilidad en los distintos gobiernos, y en 1934 
fue nombrado Ministro de la Guerra. Pero sobre todo es tristemente célebre por su 
papel durante la Segunda Guerra Mundial, acusado de haber capitulado ante la 
invasi6n nazi; instal6 el “gobierno de Vichy”. 

104 Este personaje comparte unos pocos rasgos de personalidad con el General 
Fernand de Langle de Cary, quien tuvo un papel de segunda linea en la Primera 
Guerra Mundial. Pero lo que realmente llama la atencién dentro del contexto, son 
los indicios que recuerdan al general La Rocque, dirigente de la liga de“Les Croix- 
de-feu”
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reconocer que la causa estaba todavia en sus origenes, (...)7'°5.E] 

sociotexto recrea en el personaje de Pétain, sin duda, ciertos rasgos de su 

personalidad y algunos indicios del discurso social que rodearon al 

célebre Mariscal, en su época. 

Duroure, otro personaje de la novela, en una cena en casa de los 

condes de Tracy, manifiesta su asombro ante el cuestionamiento de sus 

amigos que participaban en la Liga de “Croix-de-Feu!%”, grupo que habia 

tomada para esos afios finales de los veinte, un cardcter de tropa 

fuertemente disciplinada, a pesar de que no se les podia negar el hecho 

de que hubieran introducido un espfritu novedoso en la escena politica 

de la €poca. Otro de los invitados no dejo de pronunciarse sobre el 

“ coronel La Rocque, opinando que: ._ no era su personalidad lo que 

cuenta mas en el asunto. Es el estado de espiritu. que tenemos. Yo, soy 

partidario de las “Croix-de-Feu”, porque estoy desesperado... -decta-. Y lo 

que digo de mi es verdad para muchos otros. Somos un reflejo de 

indignacion ... de la indignacién de los buenos Franceses de la generacién 

del fuego, que arriesg6 su vida, que vio caer sus camaradas, y que no 

entienden que destruyan bajo sus ojos el pais que salvé. Pues se le estd 

demoliendo, no solamente de lo alto, del lado de las superestructuras 

gubernamentales, que vacilan en efecto de manera increible, sino de 

todos lados (...). Por ejemplo yo, director de una industria entre otros 

105 Jules Romains, Op.cit., pag. 499. 
106 Michel Winock, Op. cit., pags. 132-133. “... el partido de La Rocque no podia 

ser considerado como fascista porque tenia la preocupacién de permanecer en la 
mds estricta legalidad y defendfa un programa mds bien conservador que 
‘revolucionario’. 

Al principio, no era sino una asociacién de antiguos combatientes como 
muchas otras. Es cuando el Conde Francois de La Rocque, hijo del general Raymond 
de La Rocque, (...) se convirtié en presidente de ‘Croix-de-feu’, en 1931, que ta 
asociacién se transformé poco a poco en un movimiento de masa, abierto a todo el 
mundo a partir de 1933 (...)”. 
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centenares.. no soy yo el que dirige mi fabrica. Es un gritén, que ni 

siquiera es delegado de los obreros... No. Les fue impuesto por la célula 

comunista, para imponer sus consignas. (..)"-¥, continuaba- “Todos mis 

camaradas ‘Croix-de-Feu’ no son patrones, lejos de ello. La gran mayoria 

ni siquiera hace parte de trabajadores ejecutivos, de gentes con una 

responsabilidad... (...) Se puede ser empleado , obrero, y no haber 

participado en la guerra de 14-18 para recibir, hoy en dia, las ordenes 

de un granuja pagado por Mosci, (...)"'°7.El sociotexto de la novela por 

medio de los distintos indicios del cotexto se refiere claramente a los 

rasgos del coronel La Rocque y del cardcter que did a esta liga. En efecto 

en el discurso social de finales de los afios veinte y comienzos de los 

treinta, La Rocque reforz6 su liga con un simbolismo puramente 

paramilitar, reclutando grupos de combate y Ilevando a cabo desfiles de 

sus efectivos. Ante la amplitud que tomara por esos afios este 

movimiento, grupos de intelectuales de izquierda y representantes de 

partidos politicos tradicionales ,asi como del gobierno, comenzaron a 

preocuparse!0, 

El discurso social estuvo saturado por la ebullicién de esta ligas como 

respuesta a una atmdésfera de corrupcién y crisis. El descontento fue 

creciente y los enfrentamientos en las calles cada vez mds frecuentes: El 

frenesf de acusaciones por los distintos escdndalos de corrupciédn e 

inoperancia del sistema parlamentario, llevaron a las protestas, las 
  

107 Jules Romains, “Francoise”, en: Op.cit., pag. 920. 
108 S. Berstein y P. Milza, Op. cit., pag. 125. “La Rocque suefia en substituir el 

régimen parlamentario por un régimen fuerte que tuviera la eficacidad de la 
jerarquia militar. Si La Rocque no era verdaderamente un fascista, los que vieron 
en él un peligro real por la Reptblica parlamentaria no estaban equivocados. 
Ademds porque la mayoria de los adherentes estaban mds _atraidos por el jefe 
carismatico que podia ser el hombre fuerte en el que sofiaban que por el contenido 
de su programa”.
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manifestaciones y a confrontaciones cada vez méas_ virulentas, 

provocando la jornada mas violenta conocida miticamente como el 6 de 

febrero de 1934, cuando las ligas fascistas se unieron en violentas 

manifestaciones contra el gobierno de izquiera, en el poder. Alunos 

analistas de la época pensaron que las ligas habfan pretendido hacer un 

golpe de estado. Las Ligas en ese momento lo que deseaban era un pacto 

que revocara el] sistema existente, y se comprometiera a restaurar un 

orden moral, que se habia perdido después de la Primera Guerra. Desde 

ese momento las manifestaciones y enfrentamientos  callejeros no 

cesaron hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial.
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3.2. PARIS Y SU CULTURA VERSUS EUROPA 

| ye practicamente dos mil afios de historia compartida, los Europeos 

han sido conscientes de sus particularismos culturales, que los levaron a 

enfrentarse a lo largo de la historia en distintas contiendas tanto de 

orden politico como guerrero. Después de la experiencia sangrienta de la 

Gran Guerra se llegé a la conclusién de que era menester buscar una 

forma durable de avanzar unidos, en el respeto de la diferencia, para 

defender un proyecto comun, el del progreso conjunto. Pero, estas 

tentativas se habian revelado infructuosas, como fue el caso de la 

Sociedad de Naciones. 

El sociotexto de la novela de Jules Romains, revela un imaginario tanto 

de preocupacién como de indiferencia, frente a un ambiente enrarecido 

que vivian los Europeos en los afios treinta, como consecuencia de los 

multiples diferendos que sobrevivieron al famoso  Tratado de 

Versalles!, de la crisis econédmica y del cambio societal que se Ilevaba a 

cabo en esos afios. Sin embargo, ese mismo sociotexto hace referencia a 

la experiencia artistica y cultural como testimonio inseparable de un 

cambio no sélo de mentalidades sino de identificacidn de los individuos 

de dicha sociedad, para el caso la francesa, y m4s concretamente la 

parisina. 

En una larga disquisicién que el autor asume a través de su personaje 

Jallez -escritor y funcionario de la Sociedad de Naciones-, el ultimo 

109 El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919, entre Francia, 
representada por Clemenceau, y sus aliados: Estados Unidos, con Wilson a la cabeza, 
Italia, Gran Bretafia y Alemania. De dicho Tratado surgirfa la Sociedad de Naciones. 
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relato de la novela de Jules Romains, que tiene por titulo “el 7 de 

octubre de 1933”, recuerda a través de sus sociotexto lo que ha sido esa 

idea europea. El texto refiere una de las tentativas mds recientes, pero 

también una de las mas sangrientas, como fue la de Napoledn 

Bonaparte!!9, “Esta habia tomado Europa de frente y cuerpo a cuerpo - 

dice el autor-. Como la tentativa romana, habia tenido como objeto 

original, o justificacién confesada, proteger los accesos de un imperio que 

se habia constituido en una prolongacién de Europa, en una de esas 

regiones en la que desde hace milenios, Europa tenia tendencia a 

acumularse, a empujar comprimiéndose con los nuevos aportes de razas, 

de animacion, de turbulencia, de riqueza mévil para convertirse en algo 

Supremamente intenso y fosforecente”'!!. En el imaginario de la época 

tal como lo refiere Jules Romains, se tenia la idea de que, una Europa 

poco a poco conquistada por una civilizaci6n que surgid de Roma y de la 

Iglesia, hacia que finalmente el mito de la unidad imperial estuviera 

Hamado a surgir de la peninsula de origen, para pasearse en los parajes 

de una Europa mitica en donde en tiempos del Imperio (Romano) 

reinaban los bosques. El sociotexto hace referencia al surgimiento del 

fascismo y su expansién en los diferentes pafses europeos, que se llevé a 

cabo desde los afios veinte. 

Europa es ante todo un ideal comtin, que conjuga Apolinar!!2 y 

Prometeo!!3 -evoca el autor- en una btisqueda_ insaciable de la 

110 Napoléon Ter, Napoléon Bonaparte (1769-1821). 
111 Jules Romains, “Le 7 Octobre”. en: Les hommes de bonne volonté, Vol. IV, 

pag. 1072. 

112° Apollinaire (Wilhelm Apollinaris de Kostrowitsky, llamado Guillaume, 
poeta francés (1880-1918). Uno de los inspiradores del surrealismo. 

113, Prometeo encarnaba la idea de haber ensefiado a los hombre el saber que 
fundé la civilizacién: cémo construir casas, domesticar los animales, trabajar los 
metales, curar las enfermedades, escribir, leer. Simboliza la rebeli6n humana 
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comprensién y explicacién del Universo, a través de las artes, la pintura, 

la musica, la escultura y la danza, sin olvidar su filosofia. Asi lo evoca el 

autor en el sociotexto de la novela: “El secreto Apolo!'4 suponia la 

circulacién~ de una cualidad suprema del espiritu’ creador, y de una 

exigencia insuperable a través de la elaboracién particular de cada obra: 

gracias a lo cual una tragedia podia ser verdadera y una demostracién 

era bella”''>. Asi, lo que Apolo aporta a la poesia y al arte, su espiritu 

creativo y su plasticidad, debia ser fuente de un imaginario rico en la 

diferencia y en la diversidad cultural. A su vez el espiritu Prometeico 

aporto a los Europeos el deseo de modificar ese Universo, de esculpir la 

naturaleza dada, de transformar el mundo de acuerdo a una idea. 

El sociotexto de la novela hace referencia a ese imaginario que 

durante siglos se ha forjado alrededor de la idea europea. Un 

subcontinente en el que a través de los tiempos, pueblos de diversos 

origenes, razas, culturas y creencias se han encontrado; y mezcléndose a 

los largo de los siglos han conformado culturas diversas de enorme 

riqueza. Para construir la idea europea ha sido necesario el espiritu 

creativo de Apolo y el domino y rebeldfa de Prometeo. Hacer de Europa 

un territorio donde converjan proyectos divergentes ha sido la loable 

idea, el caballo de batalla de guerreros, monarcas, clérigos, politicos y 

lideres. Jules Romains en su bello pasaje sobre Europa el“7 de octubre de 

1933”, hace la siguiente reflexién: “La civilizacién europea fue concebida 

bajo la forma ideal de una comunién entre iguales; el tinico privilegio del 

  

contra la tiranfa de [a materia. 

114 Apolo: Dios griego de la luz. hijo de Zeus y de Leteo. Dios también de la 
musica y de la poesia, protector de las Musas. 

115° jules Romains, Op, cit,, pag. 1075. 
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mds fuerte era el de vigilar, de concertar, para mantener el orden y la 

prudente reparacién de injusticias”}'6 

Pero en los afios treinta un lider Aleman -Hitler- decidi6 tomar esta 

idea tanto tiempo acariciada para beneficio y grandeza de él mismo y 

sus seguidores, transfigurando la misma esencia de lo que es Europa: un 

mosaico de culturas, de pueblos y de creencias. El lider Aleman quiso 

imponer de un sélo trazo el mismo color a la plétora de culturas que 

conviven en Europa. Quiso hacerlo por la fuerza, imponiéndo la 

servidumbre para someter a pueblos y naciones, durante  siglos 

orgullosos de sus libertades, satisfechos de sus particularidades y de sus 

logros. En el imaginario de los intelectuales y politicos parisinos en esos 

afios treinta, frente al impulso del nazismo, se recreaba la idea de que: 

“Alemania no habia hecho nunca una revolucién en serio -comenta el 

autor-. Habia tenido poco gusto por el atentado politico; y cuando por 

casualidad lo habia practicado, parecia que no hubiera sido de 

preferencia contra los poderes establecidos, (...). Se servia de ello 

preferentemente para eliminar los oponentes mds _peligrosos, para 

sofocar las tendencias subversivas. Hasta principios del siglo veinte, era 

pobre en coraje civico. La nocién de ciudadano sembrada por los vientos 

del Oeste, prosperaba poco -segin el autor-. Las pasiones que engendra 

el ejercicio de los derechos del ciudadano no encontraban raices. Un 

Aleman parecia concebirse menos como un ciudadano a la francesa que 

como un sujeto modernizado, cuye poder curaba el bienestar y el amor 

propio, dejando tranquilos el pensamiento’ y los ensuefos”''7. Esta 

reflexién de Jules Romains respecto a una opinién generalizada en esos 

116 Ibid, pag. 1076. 
‘7 Ibid, pdg. 1086. 
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afios treinta, sobre la espiritu alemdn, se explica por un discurso social, 

una idea, una filosoffa y una historia que se desarrollaron de manera 

disfmil de uno y otro lado del Rin. Los Franceses tenian la idea de que 

los Alemanes se definian por su romanticismo, su musica y el espiritu 

recOndito que habia animado su filosofia, pero estaban lejos del discurso 

cartesiano y cientifico del cual se enorgullecfan los Galos!!8, 

A diferencia de Alemania, en Francia y muy particularmente en Paris, 

se cultivaba el espiritu de las “Luces”, el de la razén y n6 el de los 

sentimientos o impulsos. Para un intelectual o un poeta Francés, lo 

esencial, ante todo, era el derecho a la libertad, a la igualdad de 

oportunidades que le habfa otorgado la Revolucién Francesa. Esos 

derechos que se impusieron por la fuerza, habian encontrado eco en 

numerosos filédsofos y politicos Franceses. La gran diferencia entre la 

idea de una Europa al estilo nazi, o de aquélla sofiada por mentes libres 

y de loables ideales, era que aquella deseaba, como Camus Io evoca en 

“Lettres ad un ami Allemand”, el sometimiento total de lo segundo; 

mientras que los tiltimos invocaban la paz y el entendimiento, con el fin 

de realizar una comunidad de ideas y de pueblos, que unida caminara 

  

118 Wolf Lepenies, Les Trois cultures, pag. 72. “Emile Durkheim estuvo lejos de 
admirar beatamente el espiritu aleman y su ensefianza en Alemania. Regresé6 (a 
Francia) con la conviccién de que la sociologia cientifica de futuro serfa, en su 
esencia, una disciplina francesa. (...). Los Franceses eran unos incorregibles 
cartesianos: buscaban ante todo la claridad, y, tenfan tendencia, a privilegiar, la, 
explicacién de conjuntos de hechos complicados. Esta tendencia, les hacia olvidar 
hasta qué punto la vida en sociedad, era reaimente, complicada. Mientras tanto, 
para los alemanes nada parecia simple. De manera general, dudaban qué el: mundo 
tuviera una explicacién y se replegaban sobre lo irracional. Las teoria francesas 
parecian generalmente muy simples, la alemanas, en su conjunto, muy confusas. 
Los Franceses eran optimistas, y nunca se quedaban cortos de explicacién; los 
Alemanes rumiaban la obscuridad de la vida y del alma y se resignaban a nunca 
entender completamente, ni la una ni la otra”.
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hacia la libertad, y en el respeto mutuo, y trabajaran juntos por el 

enriquecimiento del pensamiento y de la creacidén. 

Es esta diferencia de ideales y de sentimiento que permitid que Paris 

fuera lugar de refugio en aquellos afios, tierra de paso de intelectuales, 

filésofos, artistas, cientificos en btisqueda de la libertad, del 

reconocimiento y el respeto, de la esperanza por encontrar una tierra en 

la cual sembrar sus semillas y esparcir sus ideas y creaciones, en la cual 

encontrar el germen y los vientos de la divulgacién, pero ante todo del 

respeto. 

Fue en Paris también en donde todas las tendencias se encontraron en 

los afios treinta!!9; en el arte: el dadafsmo!2° y el surrealismo, por un 

lado, y por el otro el cubismo previeron una _ revolucién en el 

imaginario!?!. Frente al cienticismo, el desarrollo industrial y el furor 

19'S. Berstein P. Milza, Histoire de la France au XXéme siécle (1930-1945), pag. 
75. “La pintura abstracta, que hasta entonces se habia desarrollado en Europa 
central y oriental, tuvo que emigrar con la victoria y la expansién del nazismo 
hacia el oeste del continente, principalmente a los Paises Bajos y Paris, que se 
convirtid, a principios de los afios 30, con el grupo ‘Circulo y cuadrado’ y con la 
revista ‘Abstraccién-Creacién’, en el polo mayor de esta corriente, alrededor de la 
cual gravitaron artistas venidos del mundo entero”. 

120 Ibid, pag. 462. “De este rechazo (a los valores burgueses y sus teorias 
politicas y sociales), surgié en plena guerra (en 1916), en Zurich, el autor Tristan 
Tzara, quien creara el movimiento de rebelidn que tomé el nombre de dada, para 
referirse a los balbuceos de la infancia: la idea era que el arte y la literatura 
debian ayudar al hombre a encontrar su espontaneidad primitiva, aplastada o 
pervertida por Ja sociedad industrial. Para ello era necesario primero, romper 
radicalmente con la cultura burguesa. Mejor, matarla por medio de la irrisién y de 
la provocacién de cualquier orden, tratando de hacer explotar a la vez la forma y el 
contenido. Inmediatamente después de la guerra, Tzara dejo Suiza para instalarse 
en Paris, mueva capital del ‘dadafsmo’ y lugar de encuentro. de artistas y de 
escritores que también habian soportado en alma y cuerpo, el traumatismo de la 
guerra, y que compartieron el furor nihilista del fundador de ‘dada’. En marzo de 
1919, alrededor de André Breton, Louis Aragon y Philippe Soupault, se creé la 
revista ‘Literatura’, cuyo objetivo explicito fue destruir los viejos {dolos”. 

‘21 Werner Hofmann, Los fundamentos del arte moderno, pag. 330. “Puesto que 
el dadaismo se opuso a una realidad programada y codificada, y antes que una 
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econdmico el discurso que quiso instaurar el surrealismo, fue el de lo 

impenetrable, lo desconcertante, lo enigmdtico y lo chocante; penetrando 

el 4mbito de los suefios, los surrealistas tomaron posicién frente a una 

sociedad en el que los objetos tomaron un lugar privilegiado en la vida 

de los seres humanos!22, Breton junto con Freud, propiciaron un 

imaginario que caracteriz6 no sdlo la cultura parisina sino la europea de 

los afios de entre-guerras e impregné todo el discurso social. 

Fue también en Paris donde artistas y poetas integraron las filas de 

otro sentimiento  internacionalista!?3, surgido a su vez por la 

inconformidad que la sociedad capitalista generé. Se les planteé a estos 

intelectuales y artistas la necesidad no s6lo de rebelarse a través de sus 

manifestaciones artisticas contra el ‘mundo cosificado’, sino también el 

imperativo de luchar contra la explotacién y las desigualdades, la 

  

metamorfosis, (...)”. 

122 Ibid, pags. 337-338. “El surrealismo constituye una prueba de la exactitud de 
la afirmacién segtin la cual la interpretacién de corrientes espirituales esta tefiida 
por las expectativas con las que el intérprete se aproxima a su objeto. Quien limita 
lo ‘real’ a los contenidos palpables y visibles de una experiencia sensorial, y 
considera que este mundo de los hechos externos es racional, ordenado y conexo, 
vera en el surrealismo un rechazo de la realidad y una evasién hacia los 4mbitos 
incomprensibles e incontrolables de la imaginacién”. 

123° Ibid, pags. 463-464. “La vanguardia surrealista ocupéd durante los aifios 
veinte el frente de la escena cultural, aportando materiales y formas de expresién 
nuevas a la poesia (Breton, Aragon, Eluard, Desnos), y a la pintura (Max Ernst, Joan 
Miré, Salvador Dali, Picabia), (...) al cine con Luis Bufiuel, René Clair y Cocteau. Sus 
ojos puestos en el individuo, en el que la imaginacién y el suefio fundieron una 
‘realidad’ que no existia sino en la visién del artista y del espectador, conservé de 
sus raices ‘dada’ mucho de su inclinacién por la rebeldia, (...). Una gran mayoria 
de los artistas surrealistas  adhirieron al Partido Comunista, con el cual 
compartieron la voluntad de ruptura con uma sociedad burguesa. Sin embargo, su 
preocupacién de independencia chocé rdpidamente con las tendencias centralistas 
y pronto totalizadoras de una organizacién que soporté a finales del decenio de los 
veinte, los primeros efectos de la era glacial presidida por Stalin (...)”. 

“Como las ‘avant-gardes’ que la precedieron, el surrealismo fue ala vez un 
movimiento intelectual y artfstico transnacional, que tenia ramificaciones en 
diversos paises europeos y extra-europeos, y que significé6 un pequefio sismo 
cultural que tuvo como epicentro Paris, la ‘Rive gauche’ que fue en medio de los 
afios veinte el polo principal de las artes y las letras”. 
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del continente, presionada entre el Océano y las fronteras hostiles o 

indiferentes, Francia sufria en la mds grande soledad que jamds hubiese 

conocido, en mucho tiempo. Conocia mal las razones. No le parecia que 

tuviera que hacerse mds reproches. En la guerra precedente habia 

sacrificado mds sangre y riquezas que cualquier otro, ciertamente para 

sobrevivir, pero también por una causa: la comunion de iguales. No tenia 

conciencia de haber traicionado ni nadie ni nada. Estaba segura de haber 

luchado por la paz, solamente la paz. No deseaba dominar nada que no 

perteneciera a su patrimonio. Era fiel al ideal del glorioso siglo que 

murié en el 14. Y, si no le servia con todo el celo de otrora, jera justo 

inculpar a su profundo cansancio, y a la falta de apoyo, del cual se 

quejaba?”\26 

El sociotexto de la novela de Jules Romains proporciona una rica 

iconografia respecto a la inquietud por las nuevas tendencias artisticas 

de la €poca, en especial el surrealismo y el cubismo, como por las 

preocupaciones de orden politico, que tifieron el ambiente de la vida 

parisina, no sdélo de asombro por la novedad de las artes sino de 

perplejidad por los propdésitos y los eventos socio-politicos que marcaron 

a Europa en la época de entre-guerras. 

  

'26 Jules Romains, Op.cit., pag. 1095.
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3.2.1. ELA RTE COMO IDENTIFICA CION DE UN IMA GINA RIO SOCIA L 

5 el discurso social de los afios treinta, el surrealismo!2? habfa 

anticipado un cambio del imaginario social, de una sociedad, que quiso a 

toda costa aferrarse a un pasado irremediablemente superado, el del 

alba de la Primera Guerra, la “Belle époque”!?8. El surrealismo de 

escritores y pintores impulsdé, a través de sus quimeras, el paso del 

umbral a otra época. A pesar de que todos los simbolos y signos 

prefiguraron el cambio, los burgueses de antafio apenas se percataron 

que los valores sociales y culturales, la creencias y los honores habian 

tomado otra apariencia. Estas transformaciones se debieron no s6lo a los 

sufrimientos y penurias de la Guerra, sino a las profundas innovaciones 

de ja sociedad, que se habian anunciado en las dltimas décadas del siglo 

XIX, y que Baudelaire transcribid magistralmente en su poesia. 

No hay que olvidar que el arte expresa no solamente el imaginario de 

una época, sino que anticipa a través de la percepcién de sentimientos, 

127 §. Berstein y P. Milza, Op.cit., pag. 461. “El surrealismo que constituyé el 
gran movimiento de renovacién cultural después de la guerra, representé6 un 
relevo de doble filiacién. Por una parte, prolongé las busquedas efectuadas antes de 
la guerra por los escritores y los artistas que trataron de dar una respuesta estética 
a las grandes interrogaciones del hombre europeo, después del advenimiento de las 
certitumbres cientificas y deterministas. 

(..) “... el aporte psicondlitico del conocimiento de los individuos, subrayé 
los resortes escondidos del comportamiento humano. De lo que resulto un 
cuestionamiento de las vanguardias rtisticas de mundos  tradicionales de 
representacién de lo ‘real’, (...)”. / 

128 [bid, pag. 462. Todo este cambio del imaginario social que se expresé en el 
arte “fue igualmente el producto de la guerra y del rechazo de la sociedad y de la 
cultura ‘burguesas’ que fueron, supuestamente, los principales responsables de la 
gran matanza. Fueron mostradas como enemigos del hombre, no solamente las 
ideologias que impulsaron las sociedades europeas a desgarrarse entre si -el 
nacionalismo, ef imperialismo, etc.- sino ademds aquellas que durante dos siglos, 
sirvieron de fundamento a la ‘civilizacién’ occidental: liberalismo, democracia, 
humanismo, ete..... que el cardcter atroz de la guerra mostr6 cudn absurdas eran”.
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el discurso social de un futuro que se esboza necesariamente a partir de 

unos rasgos del pasado. El surrealismo pretendi6, a través del arte, 

rebelarse contra todo lo instituido, que habia sido, hasta entonces, uno 

de los rasgos mAs caracteristicos de la modernidad!29. Los surrealistas se 

interesaron por todo aquello que tenia que ver con el dmbito de la 

inconsciencia, los suefios, los instintos, las intuiciones y los deseos. El 

surrealista aspiraba a comprender mediante su expresién estética, los 

contenidos y percepciones de la inconsciencia, ocultos y soterrados, 

tratando de exteriorizarlos, muchas veces por medio de impulsos. Esta 

nueva concepcién del mundo pictérico surgi6 como contrapartida al 

exceso de cientismo y racionalidad que marcaron el siglo XIX, asi como al 

mundo en que se desarroll6 y se propulsd, el de la burguesia!30, Como 

dice Foster: “La conciencia estética representa continuamente un drama 

dialéctico entre el secreto y el escdndalo publico; te fascina el horror que 

acompafia al acto de profanar y, no obstante, siempre huye de los 

resultados triviales de la profanacién”!3!. 

29 Werner Hofmann, Los fundamentos del arte moderno, pag. 383. “.. el 
surrealismo extiende la totalidad de la vida hasta las profundidades del 
inconsciente; la otra faccién intenta ordenar esa misma vida a través de las 
didfanas coordenadas de la conciencia. Si bien esta concepcién instrumental de la 
actividad artistica condujo en ambos casos a posiciones extremas, que anunciaron e 
incluso clamaron la muerte del arte, el registro histérico de los hechos muestra 
que tanto los -surrealistas como los miembros de la Bauhaus crearon obras de arte - 
obras de arte para las que era imprescindible este pathos anti artistico, pues é1 
destrufa la concepcién tradicional del arte en la medida en que legitimaba al artista 
para avanzar hacia nuevas dimensiones de la forma y del contenido”. 

130 Ibid, pég. 385. “Este afan universal de los surrealistas se manifiesta en 
primer lugar bajo una deliberada renuncia o minusvaloracién de ambiciones 
estéticas o pretensiones de ordenamiento formal; recela de la accién artistica, del 
engafio, del embellecimiento y el encubrimiento, y prefiere la exposicién cruda y 
sin rodeos”. 

'3' Hal Foster, “Introduccién al posmodernismo", en: La posmodernidad, pags. 
21-22. “El espiritu y la disciplina de la modernidad estética asumié claros contornos 
en ja obra de Baudelaire. Luego la modernidad se desplegé en varios movimientos 
de vanguardia y finalmente alcanzé su apogeo en el Café Voltaire de los dadajstas y 
en elf surrealismo. La modernidad estética se caracteriza por actitudes que 
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Todas esas variantes culturales tomaron forma en las distintas 

expresiones del discurso social y cultural. Ahora bien, como bien lo 

explica Bell, la cultura, en este caso, aglomera todo tipo de expresiones 

de sentimientos, de afectos, de percepciones, que se cristalizan en 

muestras como la pintura, la miisica, la escultura, la danza, la literatura, 

la moda, la concepcién del espacio y del tiempo; todo ello conforma las 

diversas identidades culturales, que nunca son estdticas sino que varfan 

de un momento a otro, de un grupo a otro, de un espacio a otro. Todo 

este conjunto de expresiones adquiere un valor estético en la 

modernidad, lo que se ha dado en llamar por diferentes socidlogos, un 

estilo de vida. “La cultura es, por ende, el dmbito de la sensibilidad, la 

emocién y la indole moral, y el de la inteligencia, que trata de poner 

orden en esos sentimientos”!32, 

Las imagenes, los exteriores, la individualidad de la persona, la 

descomposicién del mundo exterior en entidades infinitamente 

divisibles, fueron fuente de inspiracién del arte y de la literatura. 

Ademas, adquirieron el estatus de objeto reproducible y accesible a un 

sin niimero de personas, por medio de la reproduccié6n masiva del 

  

encuentran un centro comin en una conciencia cambiada del tiempo”. 
132° Daniel Bell, Las contradicciones culturales del _capitalismo pag. 47-48. “En 

contra de estas concepciones, lo que hallo sorprendente hoy es lta radical 
separaci6n entre !a estructura social (el orden técnico-econémico) y la cultura. La 
primera estd regida por un principio econémico definido en términos de eficiencia 
y racionalidad funcional, la organizacién de la produccién por el ordenamiento de 
las cosas, incluyendo a los hombres entre la cosas. La segunda es prédiga, 
promiscua, dominada por un humor anti-racional, anti-intelectual, en el que el yo 
es considerado ta piedra de toque de los juicios culturales, y el efecto sobre el yo es 
ta medida del valor estético de la experiencia. La estructura de cardcter heredada 
del siglo XIX,con su exaltacién de la autodisciplina, la gratificacién postergada y 
las restricciones, atin responde a las exigencias de la estructura tecno-econémica; 
pero choca violentamente con la cultura, donde tales valores burgueses han sido 
rechazados de plano, en parte, paraddjicamente, por la accién del mismo sistema 
econdémico capitalista”,
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objeto artistico!33, Aragén, escritor surrealista, proporciona una serie de 

reflexiones, que inundaban el discurso social de la época tratada, sobre 

la significacién de las artes, y en este caso la pintura!34. En “Le paysan de 
? Paris”, Aragon refiere asf esta iconograffa sobre la situacién de la pintura 

surrealista, por aquellos afios: “..elempleo descompuesto y pasional del 

estupefaciente de la imagen, o mds bien de la provocacién sin control de 

la imagen por ella misma, y por lo que conlleva en el dmbito de la 

representacion de perturbaciones imprevisibles y de metamorfosis: pues 

cada imagen, en cada momento, fuerza (al pintor) a@ revisar cualquier 

Universo” 135 

En este pasaje, que simboliza en cierta manera la opinidn que 

impregn6é el discurso entre artistas e intelectuales del momento, Aragon 

se perfila como visionario del Surrealismo!36, no como corriente pict6rica 

  

133° Walter Benjamin, Discursos interrumpidos 1, pag. 22-23. “..en la época de la 
reproduccién técnica de la obra de arte to que se atrofia es el aura de ésta. El 
proceso es sintomatico; su significacién sefiala por encima del Ambito artistico. 
Conforme a una formulacién general: la técnica reproductiva desvincula lo 
reproducido del Ambito de la tradicién. Al multiplicar las reproducciones pone su 
presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible. Y confiere actualidad a 
lo reproducido al permitirle salir, desde su situacién respectiva, al encuentro de 
cada destinatario. Ambos procesos conducen a una fuerte conmocién de lo 
transmitido, a una conmocién de la tradicidén, que es el reverso de la actual crisis y 
de la renovacién de la humanidad. Estén ademds en estrecha relaci6n con los 
movimientos de masas de nuestros dias”. 

134 Susan Buck-Morss, Origen de la dialéctica negativa, pég. 253. Esta autora 
cuenta cOmo para Benjamin “En tanto que modelo estético, el surrealismo aparecia 
como mucho mds compatible con sus propédsitos que el romanticismo del perfodo 
burgués anterior, y el libro de Aragon se transformé en la inspiraci6n de sus 
estudio sobre el Paris del siglo XIX, el Passagenarbeit , sobre el cual Benjamin 
trabaj6 gran parte de su vida”. 

135 Louis Aragon, Le paysan de Paris, pdg. 82. 
136 Susan Buck-Morss, Op, cit., pdg. 254. “André Breton, quien fundara el 

surrealismo en 1924, estaba él mismo influido por la Cdbala, y suscribia 
entusiastamente la teorfa freudiana, al mismo tiempo que abrazaba el marxismo. En 
1926 Breton proclamé la solidaridad del surrealismo con el partido Comunista, 
aunque, al igual que Adorno y sus amigos, siguié siendo independiente de una 
afiliacién real”.
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o literaria, sino como expresién de un imaginario social, de un 

sentimiento de identificacién. Segiin este escritor, los promulgadores del 

surrealismo fueron susceptibles de linchamiento, por la propagacién de 

tantas imagenes “discordantes”!37, por lo que se vieron obligados a 

trabajar en los espacios cerrados de los cafés, con el temor de que a la 

menor exaltacién los agentes del orden irrumpirfan, con el dnimo de 

proteger la identidad de una mayorfa anquilosada en sus prejuicios y en 

sus posesiones. “El derecho de los individuos -dice Aragon- seria de 

nuevo apabullado. El peligro piiblico seria invocado, en el interés 

general, para la conservacién de la humanidad entera. Una gran 

indignacién se tomara a las personas honestas contra esta actividad 

indefendible; esta anarquia epidémica que tiende a arrancar a cada 

quien de una suerte comun, para crearle un paraiso individual _...”'38 

Cualquier roméntico perdido en su ensuefio de tiempos mejores, podia 

arrasar con las ideas nacientes y con las iniciativas novedosas, en 

cualquier momento!39, 

137 [bfd, pags. 260-261. “El surrealismo ‘reagrupaba’ los elementos del suefio 
sin liquidarlos, y por lo tanto, sostenfa Adorno, sus imagenes eran ‘fetiches - 
fetiches mercancias- en los que al mismo tiempo se fijaba la libido’, y para los que 
el verdadero modelo era pornografia. En tanto se efectuaban  esfuerzos de 
interpretacion, ” 

En este sentido decisivo, entonces, el surrealismo era no dialéctico. (...) El 
surrealismo fusionaba al sujeto y al objeto en la imagen artistica y no ponia de 
manifiesto, como intentaba Adorno, los antagonismos que caracterizaban su 
mediacién mutual. (...) En la concepcién de Breton, el papel del artista como sujeto 
se reducfa ala recepciédn pasiva de imdgenes. (...) Ek peligro consistia en que su 
arte no lograrfa la objetividad materialista  deseada, sino que proporcionaria el 
reflejo magico del mundo de las apariencias”. 

138° Louis Aragon, Op. cit., pdg. 83. 
139 §. Berstein y P. Milza, Op. cit., pag.74. “Las provocaciones de ‘Dada’ y tas 

primeras investigaciones estéticas de los surrealistas, que constituyeron la parte 
mas visible de la creacién artistica, fueron contempordneos de una tendencia 
general del ‘regreso al orden’. Todo sucedid como si la guerra los hubiera incitado 
a olvidar sus audacias y a aproximarse a un publico que se habia alejado del 
hermetismo de sus obras de juventud; asf pues se renové, al menos parcialmente, 
un retorno a la figuracidn”. (principalmente con Matisse). 
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El surrealismo!40 marcé sin lugar a dudas en el arte, pero también en 

el imaginario social, un cambio total de la percepcién del mundo!4!. Estas 

tendencias artisticas y literarias que se manifestaron con més claridad y 

énfasis después de la Primera Guerra, se sumergieron en la busqueda de 

un algo desconocido, a través de ensayos cada vez mds ingeniosos!42. La 

descomposicién de la realidad en mUltiples facetas, la apropiacién de los 

objetos ‘comunes’ como obras de arte, la exploracién de lo onirico como 

fuente de inspiracién artistica. La iconografia que de este arte se 

desprende, fue la que surgié ante la mirada del espectador atento, de la 

vida diaria en la cual se encontraba inmerso: la movilidad de la sociedad, 

la divisi6n de los espacios fisicos y culturales, la aceleracién de la 

historia, la discontinuidad en la vida diaria, la multiplicacién de los 

  

'40 Susan Buck-Morss, Op. cit., pdég. 255. “Era la técnica artistica. del! 
Surrealismo lo que fascinaba a Benjamin. El arte surrealista retrataba tos objetos 
cotidianos en su forma material, existente (...), y sin embargo estos objetos eran al 
mismo tiempo transformados por el hecho mismo de su presentacién como arte, 
donde aparecian en un collage de extremos remotos y antitécnicos”. 

41 Daniel Bell, Op. cit,, pag. 31. “El paso a la liberacién se produce con la 
quiebra de la autoridad religiosa det siglo XIX. En efecto, la cultura -en particular, 
la cultura modernista-~ se apoderé de la relacién con lo demoniaco. Pero en lugar de 
domesticarlo, como traté de hacer la religién, la cultura’ secular (el arte y la 
literatura) comenzé a aceptarlo, a explorarlo y a solazarse en ello, Ilegando a 
considerarlo como una fuente de creatividad. En la reivindicacién de la autonomia 
de lo estético, surgiéd la idea de que la experiencia en y por sf misma es valor 
supremo, que todo debe ser explorado, que todo debe permitirse, al menos para la 
imaginacion, si n6 realizado en la vida. En la legitimacién de la accion, el péndulo 
oscilé hacia la liberacién, lejos de la restriccién”. 

Asi, el modernismo ha sido el seductor. Su poder derivé de la idolatria del 
yo. Su atractivo provino de la idea de que la vida misma debia ser una obra de arte, 
y de que el arte sdlo podia expresarse contra las convenciones vinculado con la 
politica; como ha ocurrido a veces, ef modernismo fue subversivo de la sociedad . 
contempordnea....”. 

142 Walter Benjamin, Iluminaciones J, pdég. 52. Apollinaire decia respecto al 
Surrealismo: “‘No hay nada moderno en la poesia que corresponda a la rapidez y 
simplicidad con que todos nos hemos acostumbrado a designar por medio de una 
sola palabra entidades tan complejas como una multitud, un pueblo, el universo. 
Pero los poetas actuales Ilenan esta laguna; sus creaciones  sintéticas producen 
nuevas realidades cuya manifestacién plastica es tan compleja como Ja de las 

ae palabras para lo colectivo’”.
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papeles'*3 en la vida da cada ser. Todos ellos son gestos de una 

modernidad que se aceleré6 en la entre-guerras, y la cual ocasioné 

protestas e inconformidad por parte de los sectores més tradicionales y 

conservadores de la sociedad!44, 

Ahora bien, el surrealismo marcé sin duda, con su huella este periodo 

de la vida diaria parisina; pero el cubismo, tendencia artistica no menos 

innovadora, también estuvo presente en el espiritu no s6lo de artistas de 

vanguardia, sino en el imaginario de un mundo cotidiano que tomé 

definitivamente otro cariz en ese tiempo. El cubismo formaba parte del 

discurso social parisino desde antes de la guerra, pero fue realmente 

cuando esta Ileg6 a su termino que su imaginario tomaria mas 

importancia en un ambiente cultural de la ciudad, A4vido de experiencias 

y novedad. El discurso del cubismo a diferencia del surrealismo, estuvo 

impregnado de reflexiones de orden mds bien analitico, que rompid con 

lo hasta entonces representado en pintura, que era la “realidad 

aparente”, para dedicarse a objetivar el dmbito de lo conocido, y las 

cualidades esenciales de los objetos que representaba!45, 

  

43° Daniel Bell, Op. cit. pag. 24. “La estructura social es un mundo cosificado, 
porque es una estructura de roles, no de personas, lo que se expone en los 
documentos organizativos que especifican las relaciones jJerarquicas y de 
funciones”. 

144° Walter Benjamin, Op. cit., pag. 53. “La enemistad de la burguesia respecto a 
cualquier demostracién radical de libertad de espiritu desempefia un papel capital, 
importante en esta transformacién, de una actitud contemplativa extrema en una 
Oposici6n revolucionaria. Dicha enemistad ha empujado al surrealismo hacia la 
izquierda”™. 

145° Arnold Gehlen, Op. cit., pég. 129. “En 1910, Picasso pudo superar estos 
problemas, claramente definibles, mediante el hallazgo del ‘cubismo analitico’, en 
tanto que, con una radical revisién de los principios fundamentales, como la que 
también ha proporcionado fama mundial a muchos cientificos en este siglo, 
renuncié por completo a la restitucidn del mundo aparente y, por tanto, a la de los 
objetos como vistos y sdlo vistos (...). Entonces quedé abolida toda ‘imitacién’ de lo 
contemplado meramente desde un punto de vista. En consecuencia, debia ser 
hallado otro sistema de sfmbolos no ilusionista con el que se pudiera representar de
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El sociotexto de la novela de Jules Romains “Les hommes de bonne 

volonté”, hace alusién en el co-texto a un personaje llamado Ortegal, 

que se puede facilmente identificar con Picasso!46, en el fuera-texto, por 

las caracteristica iconogréficas que dan cuenta de su descripcién y sus 

origenes!47_ El sociotexto del relato “L’Eros de Paris”, se sitia en un café 

de Montmartre, en donde se retinen los personajes Ortegal, Jallez y 

Jerphanion. Los dos Ultimos deseaban que Ortegal les explicara en qué 

consistia la descomposicién de la imagen!48, lo qué significaba el 

desmembramiento de las formas en elementos geométricos!49. El 

interrogante se centraba sobre si se trataba de una descomposicién, de 

lo cual pudieran surgir imagenes completamente nuevas, que serian el 

resultado de un mundo en transicién; del cambio de un imaginario!5®. 

  

manera convincente lo ‘esencial’ del objeto real, y, por tanto, los volimenes y el 
color local”. 

146 S. Berstein y P. Milza, Qp.cit., pag. 74. “Paraddjicamente es Picasso quien, 
después de haber abierto las vias mds revolucionarias, dio el ejemplo desde 1915, 
abandonando la geometrizacién total de formas -como fueron los periodos “rosado” 
y “azul”-, que sin dejar del todo el cubismo, dan mas importancia al color y a las 
formas figurativas”. 

‘47 Jules Romains, “L’Eros de Paris”, en: Op.cit., Vol. I, pég. 640. 
148 Arnold Gehlen, Qp.cit., pag. 127. El cubismo se caracteriza por “...la técnica 

de construccién de planos y de facetas; es decir, la dimension geométrica del 
estilo”, 

'49  [bid, pags. 129-130. “Este nuevo estilo de facetas surgié de la decision, (...), 
de despreciar en general la reproduccién de la epidermis exterior, de la superficie 
de los cuerpos, precisamente para poder expresar aquellas propiedades ‘esenciales’ 
de las cosas en un lenguaje diferente de cualquiera de los empleados hasta 
entonces en ta pintura. Estos nuevos elementos de lenguaje son los célebres cubos, 
© mejor los fragmentos de planos o facetas, que hicieron su aparicién en el periodo 
det cubismo ‘analitico’ a partir de 1909 0 1910”. 

150 Ibid, pag. 139. “... se hace comprensible la frase de Apollinaire acerca del 
cubismo, cuando decia que se tratarfa del arte ‘de pintar nuevas tonalidades con 
elementos extrafdos no de la realidad vista, sino de la conocida’. De esta manera se 
explican muchas de las famosas novedades paraddéjicas introducidas por el cubismo, 
por ejemplo, el procedimiento de ofrecer diversos puntos de vista simultdneos de la 
misma cosa en el mismo cuadro: (...)”. 
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El cubismo tratarfa de rebelarse contra esa naturaleza_ estdtica y 

decorativa que caracterizé el expresionismo, y que manifiestamente 

correspondia a la floreciente burguesfa. En efecto, el cubismo se 

replanie6é ta nocién de estructura del espacio y la descomposicién del 

objeto en diversos planos, perspectivas y colores, que correspondié a la 

transformacié6n de un espacio-tiempo que definid la sociedad francesa 

hasta comienzos de siglo. La importancia que adquirid el discurso 

cientifico durante el siglo XIX influyé también en los conceptos que los 

pintores retomarfan para la concepcidn de sus cuadros. De esta manera 

cundi6é en el discurso de los artistas la necesidad de plantearse ideas 

originales, que se refirieran a la realidad, pero aborddndola desde otra 

perspectiva a la habitual: analizando sus miltiples facetas!5!, 

Volviendo al sociotexto de la novela, Jallez -el personaje- estaba 

intrigado respecto a las sumas por las cuales Ortegal vendia sus pinturas. 

Pensaba que ganaba bastante dinero siendo entonces, relativamente, 

joven, y sus pinturas eran demasiado novedosas para el gusto de la 

masa media!5?, Quien adquirfa su arte debia necesariamente pertenecer 

  

'St Arnold Gehlen, Op. Cit. pags. 127-128. “... podria presumirse incluso como 
un ataque a ta orientacién  esteticista de la gran burguesfa en el masivo e 
inquebrantable afan de realidad de la nueva generacién, en el espesor terrenal 
con que entonces venian a coincidir ojos, piel, mano y obra. En todo caso, las cosas 
debfan ser presentadas en su sustancialidad, sobre todo en cuanto a volumen y 
color local; pero con igual energia se queria hacer aparecer la independencia de la 
creacién formal. (...) Asimismo se abandon6é, nos parece, la ‘composicién’, esto es, 
ese procedimiento de organizacién de la superficie del cuadro, legitimado bajo 
Presuposiciones cldsicas, que siempre llev6 en sf una tendencia hacia la 
ornamentacién.” 

'52. Daniel Bell, Op. cit., pag. 56. Este autor explica cémo la opacidad y su 
dificultad de comprensién es un signo del modernismo. Ahora bien, el modernismo, 
corriente asociada al arte y la literatura, definid hacia finales del siglo XIX, cuando 
los valores sociales burgueses entraron en crisis, y la Iglesia dej6 de ser un 
referente esencial de la sociedad, en Europa occidental, especialmente en Francia. 
El modernismo se perfil6, como algo novedoso, expresi6n de la época que se 
disefiaba, por lo tanto obscura e incierta. Esta corriente dio paso a las diferentes 
tendencias que surgieron durante la guerra y justo después de ella, como el
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a una burguesia que llevaba en ella el germen de lo novedoso, que podia 

adquirir algo, en este caso un cuadro, que le prefiguraba una 

transformaci6n del mundo, de su espacio, su entorno social y cultural, y 

que por ende anticipaba una revolucién en el imaginario!53. En el 

imaginario de la novela, lo mds incomprensible para Jallez era que la 

mayoria de los compradores de los cuadros de Ortegal, “.. era gente de 

un espiritu’ muy conservador, resistente al cambio y a_ las 

novedades...”'>4, eran representantes de una burguesia inmévil, para 

quienes las btisquedas estéticas de las nuevas corrientes artisticas 

constitufan incluso un peligro, a su manera de ver, a su supervivencia 

como grupo social. 

El dinero que ganaba Ortegal con sus pinturas en esa época constituia, 

para Jallez, una espina en su imaginacién. Pensaba que: “... alguien de la 

burguesia, tan conservador tan usurero en sus medio econémices, no 

  

cubismo, el dadaismo y el surrealismo. Por lo tanto, la explicacién de Bell para el 
modernismo se ajusta también para el fenémeno que se observa, a través de la 
actitud de Jallez y su incomprensién de la obra de Ortegal. Como bien lo dice Bell: 
“Es voluntariamente opaco, trabaja con formas no familiares, es conscientemente 
experimental y busca deliberadamente inquietar al publico, escandalizarlo, 
sacudirlo y hasta trasformarlo, como en una conversién religiosa. Esta misma 
dificultad es, obviamente, una de las fuentes de su atraccion para iniciados, pues el 
conocimiento esotérico, como la férmula especiat de los magos o el hermetismo de 
los sacerdotes antiguos, brinda una reforzada sensacidén de poder sobre los seres 
vulgares y no iluminados”. 

153° Arnold Gehlen, Op.cit, pdg. 129. Picasso hallé, desde un principio (1910) “... 
el ‘cubismo  amalitico’, (...); con una radicat revision de los principios 
fundamentales, como la que también ha proporcionado fama mundial a muchos 
cientificos en este siglo, renuncié por completo a la restitucién del mundo 
aparente y, por tanto, a la de los objetos como vistos y sdélo vistos (...). Y asf, 
ciertamente, eliminé esta idea de la pintura como consecuencia de la decisién de 
restituir las cualidades permanentes y esenciales de la realidad césica, y no sélo, 
por tanto, lo ‘aparente’. (...)En consecuencia, debifa ser hallado otro sistema de 
simbolos no ilusionista con el que se pudiera representar de manera convincente 
fo ‘esencial’ del objeto real, y, por tanto, los voliimenes y el color local. Pero, al 
mismo tiempo, en tanto que obra de arte pictérica, el cuadro debfa mostrar una 
“‘arquitectura’ de ‘indole auténoma”. 

154 Jules Romains, “Les Créateurs", en: Op.cit., Vol. II, pags. 845-846. 
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podia pagar esas sumas, al menos que las obras de Ortegal Propusieran 

un contenido ‘revolucionario’. Habia, algo en el mundo burgués que 

definitivamente habia cambiado, -reflexionaba Jallez-: “;Cdémo toca 

interpretar este fendmeno?. Es muy misterioso -pensaba-. Es la muestra 

todavia localizada, de un despertar en las gentes, de la audacia del 

espiritu, de la curiosidad, del apetito revolucionario ;Qué mds quisiera? 

(...). Ahora bien, no ‘siento’ en el publico -se decta-, especialmente en el 

publico cultivado y burgués, nada que anuncie una agitacién del 

conjunto, una generosidad de un gusto nuevo, una inquietud, cualquier 

remordimiento de las tontertas del pasado”'55. Al personaje de Jallez a 

pesar de ser escritor y observador de la vida diaria, se le escapaban los 

indicios de esa transformacién del imaginario, que, sin embargo, lograba 

captar a lo largo de todos los dias. 

En el imaginario de la novela tanto como en el discurso social, Jallez 

encarna el estupor que muchos burgueses se plantearon ante el auge de 

un nuevo arte. En una cena con Ortegal, Apollinaire'5® y otros de sus 

amigos. No habia podido entender nada de lo discutido, pese a que él 

pensaba que tenfa una mente abierta a las innovaciones, y 

conocimientos en los distintos Ambitos del arte, la literatura o la 

  

SS [bid, pag. 846. 

156 Hofmann Werner, Op.cit., pdg.329. “El poeta Guillaume Apollinaire escribié 
en 1913: ‘Uno puede pintar con lo que quiera: con pajitas, con sellos, con tarjetas 
postales o con naipes, con trozos de hule, con diarios y papeles de pared’. Esta. 
afirmaci6n corrige el concepto de arte tradicional, aceptado atin por los fauves y 
los expresionistas, segtin el cual sdlo se podia pintar con pinceles y pintura. (...) 
Este interés generalizado por tas cosas insignificantes de la realidad (que incluye 
también los productos de desecho) prepara, junto con la renuncia a su elaboracién 
artistica. mediante el acto pict6rico, el fin de 1a obra de arte. Son los relampagos de 
una revolucién que en 1916, cuando el absurdo de la guerra eché por tierra los 
edificios tedricos del arte europeo, levant6 a su voz en un ‘movimiento artistico soy 
contrario al arte’”.
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filosofia!5?, En la reunién sdlo se hablé del espacio, de la division de éste, 

de sus dimensiones, de la cuarta dimensién, de la forma pura, la forma 

absoluta, la objetivacién, el andlisis, la sintesis, la perspectiva total, los 

planos  absolutos, _interferencias, | deformaciones, compenetracién, 

integracién, y esfericidad'5’. En el discurso social, los jé6venes pintores 

percibian el imaginario de la nueva sociedad como un replantamiento 

respecto al conocimiento exterior. Asif, este fue cuestionado por esa 

pintura, principalmente el cubismo, cuyos representantes se dedicaron a 

trabajar en las propiedades esenciales de las cosas, a partir de un 

lenguaje completamente diferente, cuya fuente no la encontraron en los 

pintores 0 corrientes artisticas precedentes, sino en aquéllos que dieron 

la pauta al desarrollo del nuevo siglo, los cientificos, matematicos y 

fildsofos!59, 

'S7 Arnold Gehlen, Op.cit., pags. 144-145. ~... ef cubismo analitico trabajaba con 
Signos grdficos que fueron descubiertos, en sus estados fundamentales, a partir de 
planteamientos problematicos definibles. con cifras calculadas (...). El influjo de 
esta forma de arte en la pintura alemana hacia 1910, en los rusos, los futuristas, 
etc., fue inmenso. El propio Picasso ha permanecido anctado, en muchos aspectos 
en el cubismo; (...). Con ello, en la concepcién de los interesados la pintura qued6é 
insertada en el marco de la creacién global de una nueva imagen de la realidad de 
la subjetividad universal, (...)”. 

'38 Ibid., pdg.142. “Ya en aquellos primeros afios el problema principal 
consistia en el dilema entre objeto y superficie del cuadro. Las obras 
estereomeétricas en forma de bloques, caracteristicas de esta época, tuvieron su 
origen en la cuestién de cémo Ilevar al plano la tercera dimensién, et volumen, ...E] 
método tradicional, el de lograrlo por medio de la perspectiva y la introduccién del 
sombreado a través de la matizacién del color local de los objetos, habia quedado 
prohibido: eso era realismo ingenuo y academicismo en el espiritu degradado del 
Renacimiento: Los objetos debian  darse {ntegros, en su permanencia y 
esencialidad, es decir, con contorno, volumen y color local; y con ta misma energia 
querfa construirse la arquitectura de la superficie del cuadro. Entonces surgié (...), 
una nueva antinomia: la de volumen y color local. (...)...después, a partir de este 
elucubrar en torno a una representacién no ilusionista del volumen_ se explica 
también el hallazgo, hacia 1910, de los ‘planos superpuestos’ de la re construccién 
de! volumen por medio de planos escalonados, en disposicién sucesiva”. 

159 Arnold Gehlen, Op.cit., pag. 131. “La contradiccién entre la superficie del 
cuadro y el objeto representado, ya explotada por los impresionistas, se agudiza de 
manera considerable y se convierte en una cuestién de principio desde el momento 
en que el ‘cardcter-de-creaci6n-forma!’ de la obra, su autosuficiencia o 
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Sin embargo, para el intelectual avisado que era el personaje de Jallez, 

este discurso aparecia fuera del alcance de sus capacidades de 

comprensién de un mundo que se transformaba ante sus ojos. Jallez, 

funcionario tradicionalista, no lograba ubicarse en la discusién debido, 

por otra parte, a que no se citaban nombres de pintores, o tendencias 

artisticas, 0 conceptos de la historia del arte como podia esperarse por el 

oficio que ejercfan; en cambio, hablaban de matematicos y fildsofos como 

Bergson o Kant!6°, por lo que Jallez permanecié perplejo, ante el giro de 

la concepcién en el arte, lo cual le habfa escapado a su observacién. 

Definitivamente, pensaba Jallez, los afios veinte habrfan de dar la 

Ultima estocada sobre los valores burgueses del siglo XIX. El habia tenido   el privilegio de asistir a un cambio de civilizacién. La atmésfera politica 

lo hacia mas que evidente, con las intrigas, la corrupcién, los negociados, 

las mentiras publicas, los fracasos financieros, la crisis econémica, la 

estafa y los escdndalos. Pero el fenémeno que apreciaba a través de las 

ventas y los precios que alcanzaban las pinturas de Ortegal, era 

realmente un indice ineluctable, de una transformacién en el imaginario 

social. 

  

‘autonomia’ se contrapone a su funcién representativa, denotativa, y se exige que 
los mismos ‘emblemas’ inventados con los que se construye el cuadro en un 
proceso de libre creacidn, y que deben valer como signos de los datos del mundo 
exterior, posean asimismo la condicién de to extrafio a la naturaleza”. 

160 Jules Romains, Op.cit., pag. 848.
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3.2.2. LOS INTELECTUALES, UNA PROPUESTA 
LIGADA A LA REVUELTA 

D espues del caso Dreyfus, a finales del siglo XIX, (el cual habia 

tenido como originalidad el que los escritores se pronunciaran por 

razones politicas, por medio de la prensa), los intelectuales franceses se 

polarizaron, en particular al termino de la Primera Guerra, en tendencias 

politicas que frecuentemente os opusieron, fuera de derecha o de 

izquierda. Jovenes intelectuales encontraron un medio de expresar sus 

ideas, preocupaciones y decepciones a través de revistas, que desde 

finales de los afios veinte y durante toda la década de los treinta, fueron 

de gran actualidad, e imprimieron la doxa que sello el discurso social de 

esos afios. 

Estas revistas unas mds efimeras que otras, agruparon a jovenes 

escritores y politicos, algunos de los cuales jugarfan un papel especial 

después de la Segunda Guerra, como fue el caso de Denis de Rougemont. 

Las ideas que se perfilaban, a pesar de representar la tendencia politica 

de quienes los dirigian, muchas veces confundian, en medio de la 

protesta, los ideales humanistas y democrdticos con los mondrquicos y 

religiosos. Estas revistas expresaron con su escasa_ duracién y la 

confusién de sus argumentos, un imaginario social de zozobra e 

incertidumbre que impregné todo el ambiente de la época. Es indicativo 

el editorial del 10 de enero de 1936, de una de esas revistas “Combat”, 

(que remplazé en 1934, a la anterior “Revue du XXéme siécle”, de la 

misma tendencia de extrema derecha, 6rgano de expresién del
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movimiento “Jeune Droite”'®!), escrito por sus dirigentes: Jean de 

Fabrégues y Thierry Moulnier; refiere el sentimiento y la opinién que 

caracteriz6 esos afios: “Existe el peligro de un préximo sometimiento de 

la inteligencia. Los signos de este sometimiento no aparecen tinicamnte 

en las grandes naciones dictatoriales, donde la comunidad, el estado, ta 

masa, exigen del intelectual, la adhesién total del pensamiento. En 

Francia misma, los escritores ya no se satisfacen en tomar partido en las 

luchas politicas. En numerosas circunstancias, se ha visto que las 

personas asumen la razén ante las exigencias de la sentimentalidad, la 

urgencia pretendida de la accién positiva o las érdenes del partido”. -Y 

continta-, “Bajo el pretexto frecuentemente sincero de la comunién con 

la masa, del servicio, de la caridad, todas las degradaciones de la 

inteligencia se han vuelto posibles. El escritor comprometido, se creyé 

autorizado alas mismas licencias que el partidario, que deja, todos los 

dias, expresar su sentimentalidad politica, su pasion personal o sus odios 

de clase”. Y asi justifica la necesidad que tuvieron muchos jovenes 

escritores de crear un espacio en el cual expresar sus ideales: “Hl 

combate que se quiere llevar aqui, es el de una sintesis nueva, para una 

reconciliacién de la inteligencia y de la realidad(...); es decir, que esta 

revista no serd consagrada ni a los juegos de la inteligencia pura, ni a las 

bajezas de la inteligencia militante. Frente al fracaso idealista y el 

peligro materialista, es tiempo de restaurar un realismo nuevo” - 

afirmaba-. 

  

61 Ver al respecto el excelente libro de Jean-Louis Loubet del Bayle “Les non- 
conformistes des années 30”. En él, se encuentra un extenso y profundo analisis 
sobre las ideas politicas de los jévenes intelectuales de distintas tendencias, que se 
expresaron en esas revistas que caracterizaron los afios 30, en Francia.
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Después del triunfo de la izquierda en 1932!62, las bandas o ligas de 

derecha, reforzaron sus efectivos y surgieron nuevas organizaciones de 

tipo fascista. Frente a la fuerza que tomaron estos grupos, los 

intelectuales se agruparon en esas pequefias revistas, de todas las 

corrientes, en donde imprimieron’ sus opiniones més o menos 

indignadas, respecto al giro que tomaron los acontecimientos en politica 

interna y externa!®}. A pesar de esta proliferacién de diarios y revistas, 

la calidad de estos escritos de protesta dejé6 bastante que desear; y 

muchos de los humanistas que allf se expresaron tuvieron que esperar el 

paso de una nueva guerra para que sus ideas tomaran el cariz de la 

creacién, y surgieran nuevas consideraciones sobre la “condicion 

humana”'4, La generacién de esos afios estuvo mds preocupada por una 

alternativa politica a la crisis, que por la bisqueda de una expresién 

162 §. Berstein y P. Milza, Op.cit., pag. 100. “La explicacién de esta victoria de la 
izquierda y especificamente de un partido radical que aparece mds que nunca como 
su fuerza principal, es doble. Se debe, primero, al descrédito de una derecha que 
soporté la crisis, sin actuar verdaderamente para combatirla. La izquierda, aislada 
del poder, criticé la gestidn de sus adversarios y afirma poder hacer mejor...”. 

163 Ibid, pdgs.. 103-105. “Entre 1932 y 1934, fue la experiencia del radicalismo 
Unicamente, deseada por el presidente del Consejo, (Herriot), quien fracasé (...). (El 
tadicalismo) se consideraba como un partido de izquierda, que se apoyaba en una 
mayoria de socialistas representados en la Camara. (...) Esa fue la contradiccion 
irreconciliable, por la cual la experiencia de izquierda fracasé. (...) En el plano 
econdmico y financiero, Herriot decidid continuar con una politica de deflacién, 
(...). Al contrario los socialistas deseaban una politica de lucha contra la crisis, 
aumentando el poder de compra de las masas, que relanzaria la economia. (...) A esta 
posicién irreconciliable se juntan los desacuerdos respecto a la politica exterior. En 
el momento, en que en Alemania, asciende la ola nacionalista en la cual se inscribe 
el nazismo, se reunfa en Lausanne, la conferencia de desarme, (...). En esta 
conferencia, Herriot acepté la supresidn de reparaciones de guerra (...)” 

A todo esto se sum6 una serie de escéndalos como el del caso Stavisky, que sirvid 
de detonador a la crisis desde 1933. “Alejandro Stavisky. Judio, de origen ruso, 
nacionalizado francés en 1920, multipticé sus estafas después de la guerra, (...). se 
infiltr6é en los corredores del poder, (...)”. 

164 Jean-Louis Loubet del Bayle, Op. cit,, pag. 22. “A una produccién literaria 
hecha de novelas y de confesiones intimas siguiéd un torrente de ensayos 
consagrados a la meditacién de los ‘destinos del siglo’. (...) La adhesidn de la 
mayoria de los surrealistas al comunismo, la influencia creciente del materialismo 
dialéctico sobre numerosos intelectuales, ” 
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artistica de sus escritos o de una reflexién sobre el sentido del arte y su 

relacién con el mundo y el ser humano; como habia sido el caso del 

cubismo y del surrealismo!5, en los afios precedentes. 

Las revistas mds conocidas en las que publicaron sus articulos, 

politicos sagaces y letrados idealistas, fueron:, por un lado: “La Revue du 

siecle”, “Combat” y “Réaction”, del grupo “Jeune Droite”; y por el otro, 

“Ordre Nouveau”, “Plans” y “Esprit”; expresién del grupo “Ordre 

Nouveau", que tuvo como caracterfstica, la de no representar, al menos 

tedricamente, ninguna de las tendencias partidarias de esa época; su 

objetivo era el de contribuir a la creacién de un nuevo ideal”!66, Estas 

efimeras revistas, manifestaron cada una en su momento, la confusién 

de la opinién reinante, que para entonces caracterizaba a los jovenes 

intelectuales, que rechazaron los objetivos de las ligas y de los grupos de 

choque, vale decir las ideologfas totalitarias, fascistas 0 comunistas: pero, 

designaron, por otro lado, al capitalismo y a la democracia como fuente 

de la crisis econémica y social, y del nuevo conflicto que se perfilaba 

entre los Europeos. La modernidad no habia logrado  instalar para 

entonces, un verdadero “discurso racional’, en el que dirigentes y 

parlamentarios fueran representantes y defensores de una sociedad que 

los habia elegido libremente. El drama de los afios treinta, para los 

185 André Breton, Situation du_surréalisme entre les deux _guerres pag. 5. 
“Sefiores est4 disgresién me ha sido impuesta por la preocupaci6n de mostrarles 
como siento la guerra actual y, mds generalmente, cémo se siente desde el punto de 
vista surrealista. (...). La experiencia que he podido tener no solamente de esta 
guerra sino de la precedente me ha ensefiado que, por razones a la vez aterradoras 
y excitantes de esas aventuras, hay muy poco sentido de la reflexion que las 
sobrepasa, ...” 

166 [bid, pég. 29. Esta generacién busco situarse al margen de los movimientos 
establecidos, lo que originép: “... una extraordinaria efervescencia ideolégica, que 
se expres6 en una multitud de publicaciones mds o menos efimeras y con medios 
materiales, con frecuencia reducidos, (...)”.
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intelectuales de esa época, fue el sentimiento generalizado del “fin de la 

civilizaci6n” como lo denominaria Spengler. Este sentimiento respondié a 

la crisis generalizada tanto de valores politicos y sociales como 

econémicos, que se expandié por toda Europa. 

A este sentimiento de decepcidn y cuestionamiento frente a los 

emblemas que enarbol6 la modernidad, particularmente durante el 

siglos XIX, el discurso social de los intelectuales reagrupados en estas 

revistas fue unisono. La opinién que los unié fue la de una revuelta 

contra la democracia, la ciudadania y la razén que se rebelaron 

inoperantes y sin sentido para muchos intelectuales de los afios treinta. 

Asi, expresaron su desconcierto e inconformidad en esas revistas!97., 

“Esprit” fue la unica que sobrevivid a la Segunda Guerra, a los cambios 

de tendencias, a los avatares de orden politico y econémico y a las crisis. 

En sus comienzos, reagrupé particularmente, a jévenes intelectuales 

catdlicos, que afioraban los viejos tiempos de la aristocracia y sofiaban 

con titulos nobiliarios: Estos intelectuales reprochaban a la modernidad 

la pérdida de los valores tradicionales ligados al orden, la lealtad y a la 

patria, y, culpaban al capitalismo de la corrupcién, la usura y la 

explotacién!68,, 

167 Alain Touraine, Critique de la_modemité, pdg. 207.“Los intelectuales, 
después de Nietzsche y de Freud, fueron los primeros en rechazar la modernidad, y 
la corriente més influyente del pensamiento moderno, de Horkheimer y de sus 
amigos de Frankfurt hasta Michel Foucault, impulsaron cada vez con mds fuerza 
una critica de la modernidad que termin6 por aislar completamente a los 
intelectuales en una sociedad a la que se referfan con desprecio como: sociedad de 
masas”. 

168 Jean-Louis Loubet det Bayle, Qp, cit., pag. 208. cita un editorial de “Esprit”, 
teferente a los valores que sus jévenes escritores defendian: “‘Nuestro siglo 
opondrad al concepto de ciudadano el de productor, al del hombre  abstracto y 
juridico el hombre real. La crisis actual es ante todo una crisis de adaptacién. Las 
instituciones no corresponden a los hechos’. Por consiguiente, el autor del articulo 
evocaba la necesidad de crear instituciones que ‘sustituyeran al ciudadano por un 
productor, al individuo por una _ colectividad, al hombre  abstracto de los
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A pesar de la multitud de revistas y periddicos que existieron, los 

jOvenes intelectuales de la época circularon de una a otro, redefiniendo 

una y otra vez las mismas ideas de desaprobacién al régimen 

parlamentarista, a su incapacidad para controlar la cada vez mas dificil 

situacién. La opinién con la cual se identificaron estos jdévenes 

intelectuales, los movilizo frente al incremento de las bandas. En esos 

afios treinta quedaron atrdés las tradicionales diferencias partidarias, 

dando paso a un discurso social comtn, ante la perdida de perspectivas, 

el conflicto y la crisis. 

En el sociotexto de la novela de Jules Romains, “Les hommes de 

bonne volonté”, ei personaje de Jerphanion, quien habia participado 

en diferentes gabinetes gubernamentales, hace referencia a esa opinién 

que cunde en el ambiente de los afios treinta, frente a la incapacidad de 

los gobiernos de solventar la crisis y de enfrentar los ruidos de guerra 

que crecian en distintos horizontes. Jerphanion pensaba que para hacer 

algo por la paz y por el entendimiento entre los pueblos europeos, era 

necesario trabajar de una manera muy discreta casi subterrdnea: “.. un 

rejuvenecimiento de la accién personal y oculta, o al menos oficiosa (...) 

menos infantilismo de las sociedades secretas, menos novelas de 

aventuras. (...) Me parece que unos pocos hombres -decia- que ocupen 

cada uno en su pais una situacién suficientemente importante, podrian 

entrar en contacto directo, intercambiarse las ideas que puedan tener de 

los peligros mayores que amenazan el mundo, e instituir entre ellos una 

conjuracién permanente contra esos peligros”'69. Jallez que habia 
  

Enciclopedistas y de la Revolucién francesa, por el hombre concreto de la 
Revolucién industrial, el hombre que no tiene una opinién, pero sobre todo un 

a oficio, una regién, una patria’”. 

169 Jules Romains, “Comparutions”, en: Les hommes de bonne volonté, pag. 450.
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trabajado para la Sociedad de Naciones encontraba que era muy dificil 

hallar esos hombres, que tuvieran la clarividencia necesaria, y el deseo 

de hacer triunfar el entendimiento antes que las armas. Pero Jerphanion 

insistfa en su percepcién y en la urgencia de encontrarlos. Le recordaba 

a Jallez que en épocas diferentes la elite europea habia podido tomar 

iniciativas de ese género. Su idea era: “... como una especie de caballeria, 

de confraternidad militar -segin decia-, 0 en un lenguaje mds moderno 

un comité oficial de vigilancia internacional independiente de la S. D.N. 

y de su formalismo, enemigo de los discursos, dedicado a las 

intervenciones rdpidas y reales”. 

Al igual que en el imaginario de los jé6venes intelectuales de la época, 

el personaje de Jerphanion se preocupaba por la creciente formacién de 

“ las bandas de origenes diversos. Comentaba a Jallez que, tenia 

informacion sobre esas fuerzas peligrosas que se estaban conformando 

en la obscuridad, sin tener en cuenta las reglas tradicionales “170(es decir 

las de la democracia, las de los partidos). Jerphanion habia logrado 

convencer a Jallez de que hiciera un sondeo por su propia cuenta, dentro 

de los circulos cercanos a la S.D.N., para tratar de reagrupar fuerzas. A 

lo que Jallez le replicé: “Pensé mds de una vez seriamente -decia-. (...) 

Hice sondeos, con el grado de precaucién que convenia a cada caso. La 

mayorta de esos jévenes dependen de la S. D.N., porque les asegura un 

buen rato y distintas satisfacciones de amor. propio. No encontré 

ninguno que fuera capaz de sobrepasar el celo modesto del funcionario - 

afirmaba-. No sirven a una causa. Por otra parte, tampoco se les pide. El 

entusiasmo seria una falsa nota. Los gobiernos desean que la S.D.N. sea 

  

170 Ibid, pag. 451.
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una ficcién”. Esta decepcién producida por un organismo que se habia 

creado para promover la paz y la cooperacidén en Europa, era otro de los 

rasgos que impregnaba la mentalidad de funcionarios y_ politicos 

deseosos de tener un papel mds consecuente con la peligrosa situacién 

de la época en que vivian. 

El personaje de Jallez, con quien se identifica Jules Romains el autor 

del libro, escritor e intelectual, pensd, en su vida real, que a través de su 

trabajo como consultor de la S.D.N, podia hacer algo por la 

democratizaci6n de Europa y la promocién del respeto mutuo entre los 

pueblos. Pero, tuvo, al igual que su  personaje, que  retirarse 

desilusionado de los pocos logros que en dicha institucién habia obtenido 

durante esos afios tan conflictivos en los que la conciliacién tan deseada 

a finales de la Primera Guerra, se transformé en un suefio afiorado ya 

veces imposible'7!, En el comienzo de esos afios treinta el 

enfrentamiento entre los nacionalismos se volviéd cada vez mas abierto e 

inevitable!7?, El sentimiento internacionalista | que habia surgido al 

termino de la Primera Guerra, y los ideales pacifistas con los que se 

  

(71 Jean-Louis Loubet del Bayle, Op. cit., pag. 187. “El monstruo de Ginebra, 
nacido del acoplamiento entre la fraseologia democratica, la hipocresia puritana y 
la estupidez pacifista, por una parte; y por otra, los intereses de las multinacionales 
gigantescas, de los bancos internacionales y de los estatismos econdémicos, fue un 
reto a la inteligencia’ y a la honestidad més elemental. (...) La hostilidad a la 
Sociedad de Naciones era como una proyeccién en el plano internacional de dos 
posiciones muy caracteristicas de estos movimientos de jdvenes:  anti- 
parlamentarismo y  anti-capitalismo”. 

"72 bid, pag. 18. “En unos meses, las posiciones de Francia se degradaron al’ 
punto, que al mismo tiempo que perdié toda iniciativa diplomatica, fue incapaz de 
reaccionar a las amenazas que crecian mas alld del Rhin. Desde 1930, la evacuacién 
de Renania habia provocado en Alemania, en lugar de la calma esperada. una 
sobre-exaltacién mnacionalista| que, en julio, se tradujo por la entrada de un 
centenar de diputados nacional-socialistas al Reichstag (....) La crisis econémica, el 
desempleo creciente exasperaron el sentimiento nacionalista y condujeron a Hitter 
a la Cancillerfa en febrero de 1933”.
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habia fundado la Sociedad de Naciones!73, eran objeto, en el comienzo de 

la década de los treinta, de burlas y desconfianza, en todas las 

expresiones del discurso social. 

Jallez permanecia preocupado por la situacién de crisis que se 

agravaba rdpidamente. Se manifestaba cada vez mds sensible a los 

problemas y diferencias politicas que caracterizaban las charlas y 

reuniones a las que tenfa ocasién de asistir en Paris o en Londres. Alli, el 

discurso estuvo marcado antes por las discusiones sobre arte, literatura 

© poesfa; sin embargo, en los afios treinta aparecfa incoherente. Los 

eventos politicos cobraban cada vez mds importancia en el discurso 

social. Este estaba impregnado de los problemas politicos, bajo las 

formas mds angustiosas y asfixiantes, de la multiplicidad de peligros, de 

la proximidad de riesgos, de la ineficacia de todos los remedios, de la 

incompetencia de los responsables estatales. Jallez recuerda en el 

sociotexto, su estupor ante las preguntas que le formulaban: “.. Jévenes 

¥ mujeres hermosas me abordan, né para hablarme de mi ultimo libro, 

sino para preguntarme lo qué pensaba sobre Gide (por su adhesién al 

Partido Comunista), 0 para saber lo que pienso de la crisis econémica, si 

va a apresurar la guerra o a retardarla; o para saber si preveo una 

guerra contra URSS y Alemania, seguida de una guerra general'74, Este 

era el discurso generalizado. 

173 Organizacién internacional creada en 1920 para el mantenimiento de la paz 
y el desarrollo de la cooperacién entre los pueblos. Surgida del tratado de Versalles, 
tuvo su sede en Ginebra. No logrdé los objetivos que se habia propuesta como et 
entendimiento entre los distintos paises europeos. La S.D.N. fue disuelta 
oficialmente al termino de la Segunda Guerra Mundial. Fue sin embargo, la 
precursora de fas Naciones Unidas. 

74 Jules Romains, “Le tapis magique”, en: Op.cit., pags. 636-637.
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El personaje de Jerphanion, que habia asumido el cargo de Ministro de 

Relaciones Exteriores, en el sociotexto, da cuenta de la preocupacidn 

reinante en el ambiente, por el deterioro de la relaciones con Alemania y 

la URSS. Jerphanion se indigné cuando fue necesario dialogar con Hitler y 

Mussolini, enl933; pues, él se consideraba un hombre de principios 

democraticos. El personaje, al igual que en la opinién general, pensaba 

que una nueva guerra iba a comenzar de nuevo entre Alemania y 

Francia. El hubiera deseado que en ese afio de 1933, el difiriendo con 

Alemania se hubiera resuelto. Decia que, “.. hubiera deseado que los 

Franceses hubiesen hecho todo lo posible, y que no se habia hecho, 

incluso tomando riesgos, para aprovechar en Alemania lo bueno y lo 

malo que hubiera podido haber. (...) -Y, continuaba- “En piublico siempre 

mis esperanzas y no mis temores; actitud que me parece ligada a 

cualquier politica de progreso humano. Hoy en dia -decia- constato 

ciertamente, que los demonios no han sido ahogados, mds ain, (...) que 

estamos al frente de una Alemania por lo demds muy peligrosa”!75, 

En el congreso comunista de Vichy, ese mismo afio, Jerphanion se 

quejaba de un ptiblico que no reaccionaba, no tomaba ninguna posicién 

coherente con la gravedad de la situacién, y los peligros que acechaba. 

Criticaba la retérica de intelectuales y artistas comunistas o socialistas, 

que se contentaban con parafrasear lo que sucedia en la URSS, y lo que 

sus camaradas soviéticos decian. “Esas gentes no piensan una cuarta 

parte de lo que dicen -afirmaba-. No pretenden ni siquiera saber lo que 

piensan. Viven de frases, en todo el sentido de la palabra vivir, incluso 

el mds abyecto”'76, Frente al peligro y la crisis, los intelectuales de 
  

175 Ibid, pag. 642. 
176 Jules Romains, “Le 7 octobre”, en: Op.cit,, pag. 970.



  

-352- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado El Espiritu de Banda 

  

izquierda reaccionaron con un discurso dictado por el aparato de Moscu, 

que en lugar de dar confianza a la generalidad de sus adeptos, se tropezé 

con la incredulidad de unos y el inconformismo y la extrafieza de otros. 

Ante la preocupante situacién que se agravaria a lo largo de los afios 

treinta, el ideal comunista, al no presentar alternativas coherentes, fue 

incriminado de dogmatismo, ante lo cual algunos de los intelectuales que 

habian adherido a sus filas, decidieron alejarse. Ante esta especie de 

desamparo de las ideas y de las alternativas, tanto las bandas como los 

grupos de intelectuales reunidos alrededor de las revistas, tomaron mas 

fuerza y determinacién, produciéndose enfrentamientos cada vez mAs 

violentos.
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3.2.3. LA INTRIGA Y EL SUBTERFUGIO, 
AL MARGEN DE LAS BANDAS 

ja crisis de la sociedad francesa de entre-guerras, que los 

intelectuales percibieron como una “crisis de civilizacién”, fue fruto de 

un cambio sin retorno del imaginario y del discurso social. En efecto, las 

transformaciones que habia generado la modernidad en torno a las 

instancias politicas y sociales, otrora  basadas en relaciones de 

dependencia, lealtad y confianza fueron definitivamente adoptadas por 

el conjunto de la sociedad. Esos valores fueron remplazados por un 

discurso “racional” y “funcional”, de acuerdo a intereses de producci6n y 

organizacioOn, de eficacia y provecho; todo ello debia transformar el 

aparato juridico, politico y econdédmico del estado, introduciendo nuevas 

formas en la “toma de decisiones”. Pero, los cambios no se realizaron tan 

répidamente como las circunstancias lo exigfan, y en lugar de un 

discurso “racional”, sobrevino una _ oburocratizacién de todos los 

organismos estatales. El resultado de ese fenédmeno, de todos conocidos, 

fue la lentitud, la ineficacia, la discordinacién y la desinformacién; todo 

lo contrario de lo que el estado moderno habia pretendido implantar. 

Fue asi que se difundid, entre los sectores mas tradicionales, cuyos 

portavoces fueron jévenes intelectuales, en su mayoria conservadores, 

un imaginario de afioranza por los emblemas abandonados, que 

representaban, segiin ellos, orden, firmeza y lealtad. 

Los funcionarios de] estado moderno que sustituyeron a los antiguos 

Seflores, estaban mas aferrados a los beneficios y al confort que podian
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obtener de sus cargos, que al cumplimiento de las exigencias impuestas 

por sus funciones; a saber: eficacia y productividad. 

En el discurso social las referencias sobre la incapacidad del 

Parlamento fueron numerosas. Los debates sobre las necesidades de la 

sociedad francesa fueron sustituidos por el de los intereses privados. Las 

discusiones que debian girar en torno a la industrializacién, la crisis 

econdémica, los imperativos de los trabajadores e incluso la situacién 

internacional, tomaron el cariz de la revancha personal, la venganza y la 

denuncia!?’, En fin, los principios de democracia, ciudadania, respeto por 

el otro e igualdad de oportunidades para todos, sobre los cuales se habia 

erigido la sociedad francesa moderna, y que habian marcado con su 

simbologia el imaginario social, hasta visperas de la Primera Guerra, 

fueron relegados a la esfera de la utopia. 

En el sociotexto de la novela de Jules Romains “Les hommes de 

bonne volonté”, el co-texto se refiere a un congreso de radicales en 

Vichy, indicio que coincide con el congreso de socialistas en Avignon, en 

las mismas fechas, en 1933. A este congreso al cual asistié el personaje 

Jerphanion en tanto que Ministro de Relaciones Exteriores y 

representante del Gobierno, los periodistas buscaron la oportunidad para 

interrogarle sobre las politicas gubernamentales. El periodista lo exhorta 

a la polémica, diciéndole que, “Una de las reglas especiales de la 

demagogia es hacer creer a los auditores que ellos son una elite, y que 

esta elite debe continuar, (...) para salvar a Francia y a la Repiblica. Y 

continia- Me gusto en particular lo que dijo de las clases medias; que 
  

‘77 Ratil Gabdés, L Habermas: dominio técnico _y comunidad lingiifstica pag. 66. 
El Parlamento de la IIlera Reptiblica se convirtié més que munca en “... el lugar 
donde se proclamaban tos intereses privados organizados colectivamente”.
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tenian una enfermedad moral peligrosa; que no se debian exasperar 

como en Alemania y en Italia, donde habian cretdo que iban a ser 

aplastadas entre el proletariado y los monopolios”'78. 

En efecto, las clases medias estaban desesperadas por la situacién que 

estaban soportando: la crisis econdémica, el comercio masivo, los grandes 

almacenes, la migraci6n de campesinos hacia las ciudades, convertidos 

en obreros, el fracaso de los pequefios comerciantes y artesanos 

absorbidos por los monopolios. Por lo que no dejaban de mostrar su 

desengafio, a través de actitudes como, las que mencionaba Jerphanion 

en el Congreso: “Por ejemplo falsifican el impuesto de ganancias -dice-. 

Pero ninguno se atrevia a manifestar que el indice de ese impuesto es 

un absurdo; ni que es una locura pretender incrementarlo. Ninguno diria 

que es absurdo continuar el régimen capitalista y al mismo tiempo 

sabotearlo en todos los detalles de su mecanismo, (...). Ninguno diria, que 

st el dinero es oficialmente el signo del valor, el Estado debe proteger la 

integridad de semejante signo,....”'79 

El discurso social, estuvo marcado por ese fuerte sentimiento de 

descontento generalizado frente a la debilidad del Estado, que se 

expandiO en Francia en la época de entre-guerras; y, que tom6 mayor 

impetu en la medida que la nocién abstracta de ciudadano perdid eco 

dentro de una sociedad masificada. En el imaginario social, los individuos 

se percibfan a si mismos como seres mintsculos y sin interés, frente a 

  

178 Jules Romains, “Le 7 octobre”, en: Op.cit., pags. 1057-1058. 
'79 bid, pags. 1058-1059.
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las decisiones burocrdticas y los intereses estratégicos, sin sentido para 

una masa, debilitada por la crisis!89, 

Como dice Lefebvre, el individuo moderno, a pesar de haber adquirido 

la ciudadania, que le confiere el derecho a tomar parte activa en las 

decisiones del Estado y de la sociedad, la mayoria de las veces no logra 

representarlas, y necesita para ello representaciones interpuestas, a 

saber una tendencia politica o ideolégica, un mecanismo de identidad de 

grupo, o de profesién, para poder definir en ese contexto las 

necesidades, que en su mayorfa, no le son propias individualmente sino 

que se refieren a un grupo determinado. El desarrollo del Estado 

moderno va intrinsecamente ligado a la evolucién de esta paradoja, de la 

que dan cuenta los teéricos sociales, pero que se percibe mejor a través 

de las novelas!8!, 

Volviendo al sociotexto Jerphanion continua con su_ reflexién 

argumentando que, esa era una de las cosas que més irritaban a la 

pequefia burguesfa. “Pero, -continua- hay otras formas aun mds 

profundas, de sabotaje del régimen, y de la sociedad misma, que 

exasperan a los elementos mds activos y mds importantes de la clase 

media... los técnicos, lo que organizan y dirigen la produccién, y su 

exasperacién no es puramente egoista. Es por una parte una indignacién 

  

180 Henri Lefebvre. Critique de la vie quotidienne, Vol. I, pag. 100. “... en el 
Estado moderno, el ciudadano separado del hombre privado y del hombre 
productivo, se exterioriza con relacién a sf mismo. Figura en una comunidad 
politica en la que se reconoce como ser social. (...) El ciudadano -el hombre 
informado de los asuntos politicos, que debe tener una opini6n motivada y conocer 
las leyes- se convierte en una ficcién politica: ...” 

181 Ibid, pag. 105. “Los hombres no conocen su propia vida: ven a través de 
temas ideolégicos, de valores éticos. Ellos lo interpretan. Particularmente no 
comprenden sus necesidades ni sus propias actitudes fundamentales; se expresan 
mal, se equivocan respecto a sus necesidades y sus aspiraciones, ...”
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moral y civica. (...)"!82 Jerphanion se preguntaba lo que era una sociedad, 

en la cual el Estado era sefialado como débil e incapaz, desde todos los 

Ambitos, fueran sindicatos o monopolios. 

Jerphanion se manifest6 desilusionado frente a tanta incomprension 

de los distintos sectores de la sociedad, ante las dificultades y la crisis 

del gobierno. Le parecia que la pequefia y mediana burguesia 

adoptaban, a su vez, una actitud para defender sus propios intereses sin 

pensar en el porvenir de la sociedad en su conjunto. Y asi continua 

diciendo: “Para retomar una idea acariciada por Pierre Jallez, confieso 

que frecuentemente se sienten ganas de gritar: ‘Hagan una revolucion 

sindicalista, o comunista, o lo que quieran’ -afirmaba-. A qué conduce 

una sociedad donde el sindicato da a los funcionarios la orden de 

desobedecer a su ministro; en la que el Estado es puesto en Jaque a todo 

momento, sea por los sindicatos sea por los monopolios; en la que el 

director de la fdbrica debe dedicarse a combatir durante todo el aio 

contra la agitacién de su personal en lugar de ocuparse de hacer su 

verdadero trabajo, la produccién y el mercado(...) Los regimenes como el 

nuestro estan en desventaja frente alos regimenes totalitarios. Tratese 

del peligro interior o exterior, (...). Lo mds terrible es conducir a la 

pequefia y mediana burguesia, a hacerse el siguiente razonamiento: ‘Con 

un régimen de fuerza que sea comunista o fascista, los funcionarios 

obedecen, las fdbricas trabajan, y los sindicatos bajan su guardia. 

Nosotros, burgueses de formacién liberal, no tenemos deseos ni del 

fascismo ni del comunismo. Pero si nos obligan a escoger, haremos como 

los del frente, escucharemos nuestros intereses de clase: (...) En cuanto a 

  

82° Jules Romains, Op.cit., pag. 1058.
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aquellos que se dedican a exasperar a las clases medias, son bastante 

idiotas para creer que la burguesia de Occidente se dejard liquidar como 

la burguesia de la vieja Rusia, (...) ”!8, Jerphanion  percibfa_ el 

descontento de las masas, unas cafan en las trampas de las bandas otras 

eran asimiladas por los sindicatos comunistas que manifestaban en las 

calles contra el gobierno. Este fenémeno fue también una novedad en 

esos afios de entre-guerras en los que la calle se convirtié en espacio de 

multiples reivindicaciones y actividades.!84, 

Por otra parte, como lo sugeria Jerphanion en su discurso, el 

nacionalismo tomé un lugar preponderante en el imaginario social, 

adquiriendo tintes preocupantes cuando se conviriti6 en caballo de 

batalla de ideologfas totalitarias!8, 

Desde los afios veinte la inquietud se perfilaba en el horizonte, 

especialmente debido a la inestabilidad politica y la retérica 

parlamentaria, mostrando su incapacidad para asumir sus deberes y 

  

183 Ibid., pags. 1058-1059. 
'84 Dominique Borne y Henri Dubief, La crise des années 30, “...el fenédmeno 

nuevo era la aparici6n de un proletariado organizado. En las calles, de cortejo en 
cortejo, los obreros tomaron confianza de su fuerza y  percibieron otra 
organizaci6n politica donde tendrian, a !o mejor, su lugar. Las manifestaciones 
obreras, de 1934 a 1936, particularmente numerosas en los suburbios de Paris y las 
grandes ciudades industriales, fueron el preludio de una aculturacién politica del 
proletariado”. 

'85 Alain Touraine, Op.cit., pég. 164. “;Cémo no ver que el mundo moderno no 
es uma vasta maquina, sino una constelaciédn de naciones dominantes y dominadas, 
confiadas o desconfiadas en sus posibilidades de mantener sus identidades, 
participando ampliamente en los intercambios mundiales?. Auguste Comte pensaba 
que los progresos de la industria volverian la guerra ridicula, pues las conquistas 
aportaban menos riquezas que el crecimiento de la productividad industrial. La 
historia demostré que no tenia razén, como a todos aquellos que creyeron que el 
universalismo de la razén remplazaria cada vez mas los particularismos sociales, 
culturales y nacionales. (...) Es en la disociacién, a veces limitada, a veces extrema, 
que reside la crisis de la ideologia clasica de la modernidad, que reposaba sobre la 
afirmacién de su correspondencia perfecta”.
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dedicarse a su verdadera labor. Desde esos aiios, Jerphanion, el 

personaje de la novela de Jules Romains, “Les hommes de bonne 

volonté”, manifestaba su inquietud por la situacién, y no dejaba de 

pensar en la necesidad de elaborar un plan alternativo a las polémicas 

opiniones del gobierno o de los partidos tradicionales. Obsesionado por la 

posibilidad de una nueva guerra entre pueblos hermanos, pensaba que 

era necesario movilizar todos los medios a su alcance para impedirlo. 

Jerphanion deseaba urdir alguna estrategia, desde antes de ser elegido a 

la Camara como representante del Partido Radical, en 1924. Para ello 

planeaba revisar todos los medios y posibilidades a su alcance, para 

promover el entendimiento y la paz. Pensaba que lo primordial era 

tener una idea clara de lo que iba hacer; y luego, atraer simpatizantes 

conmoviendo las pasiones y los sentimientos, para que adhirieran a su 

causa. Pues en esos afios, pensaba, lo que movia las masas no era la 

razén sino los impulsos. Daba como ejemplo a Mussolini, que habfa 

surgido de la nada, era un institutor de provincia, un agitador socialista, 

y en pocos afios se habia convertido en un lider; y los numerosos 

“aventureros” y agitadores que surgian en Alemania, quienes no 

exponian teorfas, ni ninguna clase de argumento razonable. 

Lo que Jerphanion pretendia era crear una organizacién secreta. Esta 

debia promover los valores de paz, libertad, didlogo, razén- y 

entendimiento, como respuesta a las pasiones fomentadas por las 

bandas. Estas Ultimas exaltaban el “herofsmo” momentdneo como valor. 

supremo, sin pensar ni en el futuro de la sociedad ni en un proyecto, en 

el cual los distintos pueblos pudieran identificarse para trabajar y vivir 

juntos, en un respeto mttuo. Jerphanion pensaba en, “.. una especie de
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orden de caballeria 0 de orden mondstica, difundida por todo el mundo... 

Las érdenes del pasado tuvieron sus fracasos, sus abortos. La formula no 

se enconir6é inmediatamente. El fracaso de esos honorables bosquejos no 

impidié la existencia de los Templarios... Los Caballeros Teuténicos... los 

Jesuitas... los Francmasones... ~O es qué hay que dejar todo eso a las 

chiquillerias novelescas?”'86, 

Pero el personaje Jerphanion no se daba cuenta de que el discurso 

habia cambiado. Las nociones de amistad y lealtad, confianza y 

sinceridad, habian tomado otro sentido, por lo que muchas de las 

iniciativas, del tipo que Jerphanion proponia, no encontraban el eco 

necesario y afiorado. En la época premoderna, como lo menciona 

Giddens, la amistad surgia en el contexto de una comunidad local, en 

donde las gentes se conocian y codeaban durante todas sus vidas. Asi, la 

amistad era frecuentemente una alianza, que perduraba més alld de 

algunas generaciones!8?. En cambio, la amistad en la época moderna 

parte de otros valores y concepciones. Son, ante todo, los intereses 

predeterminados, fundamentalmente de orden econdmico. 

Jerphanion expuso sus ideas a Laulerque, personaje que habfa 

desempefiado en tiempos de la Primera Guerra, un papel en una 

organizaci6n secreta, no precisada, y se habia radicado posteriormente 
  

186 Jules Romains, “Les travaux et les joies”, en: Le mmes de ne_volonté, 
pags. 90-91. 

187 Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, pag. 114. “Las amistades 
institucionalizadas, tales como las hermandades de sangre o los compafieros de 
armas, eran, esencialmente, formas de compafierismo. Fuera o no 
institucionalizada, la amistad se fundamentaba normalmente sobre valores de 
sinceridad y honor. (...) ... en el mundo premoderno, las amistades estaban siempre 
sujetas a ser puestas al servicio de arriesgados empeiios, en los que los lazos 
comunitarios o de parentesco resultaban  insuficientes, para proporcionar los 
recursos necesarios en empresas tales como forjar alianzas econdmicas, venganzas,
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en Suiza, desde donde rendia ciertos servicios, a los diferentes gobiernos 

franceses. Este personaje ya de edad y con suficiente experiencia, 

reaccioné con escepticismo frente a las confidencias de Jerphanion. 

Laulerque le confesé6 que en sus afios de juventud, antes de la Primera 

Guerra, habia tratado de trabajar para un organismo de esas 

caracteristicas que Jerphanion le habia expuesto; y que todo habia 

terminado en una gran desilusion. A la hora de la verdad, lo que se 

imponia eran las pasiones que suscitaban los intereses particulares y no 

la solidaridad hacia los demds ni la promocién del entendimiento. 

Ademas -decfa-, no faltaban los infiltrados, los que trabajaban para el 

bando contrario, y que pretendian enarbolar nobles ideales, para 

manipularlos en su propio interés, o traicionarlos en el momento 

necesario. Laulerque habia aprendido durante sus afios de la pre guerra 

en Suiza, lo que eran los servicios secretos de los distintos paises 

europeos, y no estaba dispuesto a tener de nuevo ese sentimiento de 

impotencia y de malestar, frente aquellos que lo estarfan engafiando o 

sirviéndose de él. Laulerque se habia percatado que en esos momentos 

lo que mas interesaba a cada gobierno europeo era la supremacia de sus 

Propias naciones; el bienestar general habia quedado en un segundo 

plano. 

Laulerque no dejaba de pensar en los ideales comunistas’ y su utdpica 

pretensi6n de crear un mundo sin diferencias. La evolucién del 

comunismo en Alemania le habia permitido forjarse una idea del futuro 

de dicha ideologia. “Un dia -decia-, a lo mejor, pronto, habrd terminado 

de recoger (el comunismo) a través de Europa y del mundo todo lo que 

le era posible reclutar. (...) Entonces -continua-, percibird que en el
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intervalo, habia instigado a otros a reagruparse contra él, habta 

propiciado un conjunto de fuerzas numerosas, muy diversas, superiores, 

en cantidad e intensidad, (...). Miré lo que sucede en Italia -le decia a 

Jerphanion-. Escuché decir en Suiza, de gente que viaja a cada momento 

a Alemania, que el comunismo estd preparando la misma faena. Un dia 

proximo, habrd reclutado, en efecto, casi la totalidad del proletariado de 

la industria alemana. Habré vaciado de sus efectivos a la social 

democracia. Le serd fécil, a lo mejor por un golpe de fuerza, echar abajo 

la Reptblica Alemana. Pero entre tanto, habrdé puesto en estado de 

terror, indignacién y furor, a la pequefa y alta burguesia y a toda la 

derecha, y verd levantarse contra él (el comunismo) una enorme 

coalicién, mds rica en recursos y hombres, que los exterminard ..”'88, E] 

miedo y la desconfianza frente al comunismo habia hecho despertar la 

mentalidad de extrema derecha, las bandas, el fascismo y los dnimos de 

guerra. Algunas de las condiciones que mds tarde conducirfan a la 

Segunda Guerra Mundial, estaban operando ya en el escenario. 

  

188 Jules Romains, Op.cit., pag. 95.
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CONCLUSION 

| 1 andlisis sociocritico de las cuatro novelas “Voyage au bout de 

la nuit”, “Mort & Crédit”, “Chronique des Pasquier” y “Les 

hommes de bonne volonté”, ha puesto de manifiesto, sin lugar a 

dudas, una preocupacién, compartida por los tres escritores Louis- 

Ferdinand Destouches (Céline), Georges Duhamel y Jules Romains, en 

torno a los acontecimientos, los cambios de valores, los estilos de vida y 

el imaginario social que caracterizaron la época de entre-guerras. 

Del estudio de las novelas mencionadas, a través de los sociogramas 

propuestos: desterritorializaci6n, esteticismo y espiritu de banda, ha 

surgido una rica iconografia relativa a cada uno, permitiendo 

caracterizar, en las intertextualidad del texto y la realidad, esos estilos 

de vida que imprimieron con sus rasgos particulares, la sociedad 

parisina en los afios viente y treinta. 

Como se mencionaba desde la introduccién, esos rasgos propios a cada 

estilo de vida, surgen tanto en el sociotexto de la novela como en el 

discurso social, de manera abigarrada y confusa. El imaginario que 

constituye la trama de cada novela se construye, como se ha visto, a 

partir de preocupaciones, opiniones, estereotipos, ideas, temores, gustos 

que los distintos escritores toman de la realidad que los rodea. Ninguna 

de las novelas trabajadas, para este estudio, refleja, en sf misma, la 

totalidad de la vida cotidiana parisina de esos tiempos. Pero, lo que si 

resulta claro, a partir del andlisis, es que los problemas, inquietudes y 

eventos que surgieron en el imaginario social, aparecen referdios en el 

co-texto de las distintas novelas. Estos son narrados de distintas
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maneras, segtn el estilo y sentimientos particulares de cada autor, pero, 

dan cuenta ampliamente del conflicto, del proceso de 

desterritorializacién que vivid la sociedad parisina, frente al cambio de 

valores, de simbolos, de identificacién; en suma frente al sentimiento de 

desterritorializacién. 

En esos afios de entre-guerras, la cultura moderna se enfrenté en dos 

nociones contradictorias: la cultura y la masa, que luego serian asociadas 

en un sdlo concepto, el de la cultura de masas. La cultura representaba 

antes de la primera guerra, todo aquello que liga a los hombres a sus 

origenes, a su tierra. Sin lugar a dudas, las costumbres de toda indole, el 

trabajo artesanal en el campo, las creencias, muchas de ellas asociadas 

con un tiempo ciclico. Y, la masa, todo lo que trajo la modernidad: 

produccién en serie y en cadena, multiplicacién de objetos para ver y 

consumir, desarraigo de los terrufios y andénimato de los indiviudos, 

urbanismo, desalojo, falta de higiene; pero, también, la racionalidad, la 

funcionalidad de los espacios, el discurso  técnico y la eficacia; las 

invenciones masivas, la cultura y la recreacién para todos, la posesién de 

objetos como fuente de una felicidad pasajera, y la seduccién como 

simbolo de un estatus social. 

Tiene razén Habermas cuando afirma que: “El umbral de los tiempos 

modernos estaria marcado por un proceso de racionalizacién que 

comenz6 por hacer perder al marco institucional su caracter ‘inatacable? 

frente a los sistemas de actividad racional con relacién a un fin. Se volvié— 

posible criticar las legitimaciones tradicionales invocando los criterios de 

racionalidad de la relaciones entre el fin y los medios. Diferentes® 

informaciones del ambito del dominio técnico utilizable se introdujeron
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en el seno de la tradici6n e impusieron una reconstruccién de las 

interpretaciones del mundo tradicionales”!. 

Esa vida moderna, también trajo consigo el desarrollo de otra forma de 

vida burguesa, la apariencia asociada al cuerpo, el logro o ascenso de un 

puesto en la sociedad por medio, no de titulos sino de ganancias, de 

inversiones, de la exhibicién de mitiples bienes y posesiones. Desde 

entonces la preocupacién por el estado del cuerpo y sus distintas 

expresiones no ha dejado de aumentar. La higiene dej6 de ser un 

problema médico, para convertirse en una precoupacién de seduccion. 

Esta Ultima se ha vuelto indispensable en todas las sociedades modernas 

como mecanismo de acceder a los distintos escenarios, en los cuales los 

individios ejercen sus papeles en la vida diaria. El deporte y la 

recreaciOn acaparan, dia a dia, mas espacios. 

Asi mismo, en la_ escena politica se desarroll6 otra forma de 

identificacién no partidista, frente a los problemas sociales y econémicos. 

Las bandas ocuparon un espacio primordial en la vida cotidiana de la 

sociedad parisina de la época, hecho que es acreditado tanto por el 

sociotexto de la novela como por el fuera-texto de la prensa y las 

revistas. 

Esos espacios que se re-configuraron, en la €poca de entre-guerras, a 

través de nuevas formas de vida y nuevos habitus, sellaron el 

imaginario de la época; autores como Céline, Duhamel o Romains, 

transcriben en el sociotexto esas creaciones del imaginario social. El 

recuerdo de Ferdinand de pequefio en “Mort & Crédit”, personaje de la 

  

| Jiirgen Habermas, La technique et la science comme jdéo ogie, pag. 61.
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novela de Céline, participa de la iconografia intertextual que el autor 

percibe en el ambiente. Las sensaciones borrosas y confusas respecto a 

sus trayectos en los distintos espacios en donde tuvo que re-configurar 

cada vez su habitus, cuando era pequefio, dan cuenta de un imaginario 

de estrechez, de dificultad, de frustacién y de trabajos por parte de su 

familia. El desarraigo y la desterritorializacién determinaron su fracaso, 

siendo adolescente. Por otra parte, el otro Ferdinand médico de adulto, 

personaje de “Voyage au bout de la nuit”, permite entrever el 

hacinamiento y la probreza, en que miles de emigrantes campesinos y 

citadinos se enfrascaban en los espacios recien  creados por los 

urbanistas. El ambiente malsano y las epidemias pululaban, en ese Paris 

que muchos admiraron. 

La masa, personaje incégnito pero no menos presente en las novelas, 

sobresale especialmente, con el relato de los grandes eventos, como las 

exposiciones universales o internacionales, los espectaculos de diversion. 

En efecto, la produccién, las invenciones, los avances técnicos, los 

espacios geométricos, los eventos ptblicos, la exposicién de objetos, son 

todos aspectos abordados en el sociotexto de las distintas novelas, y que 

imprimieron una huella perdurable en el imaginario social de la época. 

A raiz de todos estos cambios, Laurent, el narrador de la novela de 

Georges Duhamel, “Chronique des Pasquier”, no deja de recordar a través 

de sus sensaciones de nifio, el Paris de una época de ensuefio, el del 

barrio Latino y el Jardin de Luxemburgo, pero también el de la 

incomodidad y estrechez de su vivienda. Cécile figura casi mitica, es el 

hilo conductor de sus recuerdos mds querdios de infancia. Los olores y 

los ruidos, las sensanciones y angustias de infancia, surgen al paso de los



  

-367- 
Constaza E. Trujillo A. Masa y cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Conclusidn 

  

espacios que Laurent recorre desde su casa de Créteil, Ultimo bastién de 

la familia Pasquier, antes de que los hijos se independizaran. En sus 

recorridos hacia el centro de Paris, surge ante los ojos del narrador, 

Laurent, el espectaculo de miseria y abandono que significaron los 

suburbios en esos aifios. 

Toda esa problematica de transformacién del espacio, los valores y los 

iconos asociados a ella, es evocada también por Jules Romains en “Les 

hommes de bonne volonté”, alrededor de las apreciaciones de dos de sus 

personajes, Jallez y Haverkamp. El primero, escritor, poeta y funcionario 

trasluce a través de sus comentarios, el desconcierto e inconformidad 

que dejaron huella en el imaginario social de los parisinos. En los 

recorridos cotidianos por la ciudad, Jallez se percata de las 

trasformaciones, a veces sin sentido, que los urbanistas y arquitectos 

estaban aportando a la ciudad de antafio. El personaje transmite al 

lector, el cambio de sentido, que la re-estructuracién del espacio y las” 

nuevas configuraciones sociales imprimieron a la vida diaria. El discurso 

social parisino estuvo, en ese momento, ampliamente impregnado del 

descontento y estupefaccién frente a tales renovadores de los espacios, 

que no tenfan en cuenta ni las gentes que alli vivian, recluidas en sus 

solidaridades cotidianas, ni los simbolos que algunos de esos edificios 

representaban para sus viejos habitantes. 

La funcionalidad de los espacios, corolario de un mundo moderno, 

debia responder a una mayor productividad y eficacia, al incremento de 

la velocidad y de los transportes y de las comunicaciones. Pero, 

alrededor de ese discurso, algunos urbanistas olvidaron tener en cuenta 

minimas normas de salubridad e higiene, para la construccién de esos
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barrios donde se arrumaron’ gentes venidas de los mas diversos 

horizontes. 

Las multiples invenciones que en esos afios irrumpieron en la vida 

cotidiana de los parisinos, son evocadas en el sociotexto de la novela de 

Céline, “Mort a Crédit”, subrayando un imaginario a la vez de fascinaci6n 

por esa oleada de objetos nuevos que tenia como propésito mejorar la 

calidad de vida, pero también de desconcierto ante tanta maravilla, que 

muchas veces se revelaba inttil y hasta peligrosa. Céline evoca en el co- 

texto de su novela un discurso relacionado con el auge y la difusién de 

los experimentes cientificos, y la importancia que la ciencia y la técnica 

alcanzaron en todos los sectores de la sociedad, para esos afios. Por otro 

lado, Georges Duhamel, a través de su personaje Joseph Pasquier en la 

“Chronique des Pasquier”, hace una referencia semejante a la creciente 

influencia de todo tipo de aparatos en la vida diaria. 

Dos personajes, Frangoise y Haverkamp, de la novela de Jules Romains, 

“Les hommes de bonne volonté” ilustran maravillosamente el sociograma 

del esteticismo, a través del escenario de sus vidas y preocupaciones. 

Francoise vivia pendiente de su apariencia corporal, antes de que 

sobreviniera el fracaso econédmico de sus padres. Su inquietud principal 

era la de no subir de peso, en una época en que la silueta de la mujer 

comenz6 a delinearse, debido a la evolucién de la moda, como respuesta 

a un nuevo concepto de las funciones que ésta debia ejercer en el A4mbito 

del trabajo y en el espacio ptiblico. 

La modernidad trajo aparejada la reconfiguracién de los papeles 

sociales y sus habitus de vida. Esos papeles, tanto de la mujer como del
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hombre, adquirieron otro sentido por medio de la redefinicién de sus 

simbolos y su imaginario. La mujer, por una parte, trascendié las puertas 

de su hogar para ocupar un lugar, cada vez mds preponderante, en la 

escena publica; y, por otro, a través, de la nueva configuracién de los 

espacios sociales, al tradicional hombre burgués, “honorable” y 

trabajador, fue remplazado por el imaginario del dvido hombre de 

negocios, financiero, inmiscuido en las mds diversas actividades. Para 

esta nueva figura de la sociedad, la apariencia ha sido esencial para el 

cumplimiento de su papel. La decoracién de los espacios en que se 

desarrolla la vida de Haverkamp, es esencial en el imaginario de la 

novela, para la consecucién de sus objetivos, como hombre de negocios. 

Los valores asociados a los bienes y objetos que exhibe para obtener 

admiraci6n, aceptacién y gran parte del éxito, se conviritieron, a través 

del personaje de Joseph en “Chronique des Pasquier”, en una revista de 

actos inmisericordes para él mismo, debido a la esclavitud que su control 

le impuso. 

Dentro de los sectores burgueses de la sociedad parisina el placer se 

conviritio en un emblema social, cada vez més difundido entre los 

grupos sociales de menos posibilidades econémicas. La felicidad se 

convirité en un objetivo tan sofiado como accesible para todos, gracias a 

los logros del imaginario de una sociedad intrinsicamente ligada al 

consumo y la productividad. Parte de ese placer se encotré enfocado en 

la apariencia personal. Raymond Pasquier, personaje de “Chronique des- 

Pasquier”, constituye un verdadero referente, de lo que significé en esos 

afios, la importancia de cumplir con ciertas normas de higiene, para ser 

aceptado en los diversos circulos sociales. El bafio, el uso del agua y los
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unguentos, no son particulares de la época estudiada, pero cuya 

masificacién contribuy6 a la expancién de una sociedad amplimente 

estetizada. En “Mort a Crédit”, al personaje de Ferdinand fue necesario 

remplazarle varias veces su ajuar, para que tuviera una apariencia 

correcta durante su busqueda de trabajo. Asf los requerimientos de la 

higiene y el decorado se conviritieron en un imaginario de seduccidn. 

Ese placer también estuvo centrado en la posibilidad de consumir, de 

adquirir un sin ntimero de objetos, muchas veces innecesarios, pero que 

tienen como sentido primordial, el de proporcionar una felicidad 

momentdnea, casi siempre. Esos nuevos emblemas son caracterizados 

por el personaje de Joseph, en la novela “Chronique des Pasquier”, de 

Georges Duhamel. El decorado de la escena se centra en la enumeracién 

de objetos, muchos de ellos sin sentido aparente, pero necesarios para su 

reconocimiento personal y para hacer aceptar sus méritos, para 

introducirse en ciertos circulos sociales, otrora cerrados, a los llamados 

“nuevos ricos”. Joseph acumulaba riquezas que guardaba 

escrupulosamente, con el Gnico dnimo de gozar y disfrutar el hecho de 

tenerlas y poder manifestarlo a “otros”. 

El ocio y la recreacién fueron otros dos rasgos de ese imaginario social 

que caracteriz6 la época estudiada y que sobresale en el sociotexto de las 

novelas. Céline menciona algo de ese discurso en su pasaje de “Mort 4 

Crédit” sobre las vacaciones que la familia de Ferdinand pasara en 

Dieppe, cerca de Le Havre, cuando el médico de Ferdinand recomendé 

una poco de aire puro y mucho sol, ante la epidemia de tifoidea que 

habia invadido el pasaje donde vivian. El tiempo de ocio se conviritié
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desde entonces en otro novedoso emblema de la modernidad que fue 

necesario introducir en las costumbres de todos jos grupos sociales. 

El espfritu. de banda, proporciona otra dimensién al imaginario 

relacionado con las identificaciones politicas y partidistas. La crisis, la 

decepcién y la pérdida de referentes tradicionales, conllevaron a los mds 

extremistas a identificarse con un nuevo tipo de grupos, que 

proclamaban la accién violenta como manera de generar un cambio a 

nivel politico y gubernamental. Douvrin y Nodiard, dos personajes de la 

novela de Jules Romains “Les hommes de bonne volonté”, proporcionan 

multiples indicios que se refieren al imaginario de las ligas de extrema 

derecha que surgieron con ahinco en esos afios de entre-guerras. El gusto 

por la camaraderia, pero especialmete por la violencia hizo que algunos 

historiadores se refirieran a estas tendencias, como muestra de una 

mentalidad fascista. Sin embargo, para otros este gusto no fue suficiente 

para generar unos partidos fascistas como fuera el caso en otros 

horizontes. 

Al lado de esas bandas creciéd la preocupacién de _ intelectuales y 

politicos por crear imiciativas, encontrar soluciones a la crisis y 

promovier el entendimiento y la paz entra las naciones, frente a la 

creciente tensidn entre los paises europeos. Jerphanion, en la novela de 

Jules Romains “Les hommes de bonne volonté”, proporciona un claro 

ejemplo de esa inquietud, que surgié en la opinién, a través de su charla 

con Laulerque, viejo enviado del gobierno para misiones especiales. 

La referecia al sentimiento de la época que proporciona el personaje 

de Jallez en “Les hommbes de bonne volonté”, manifiesta claramente el
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ambiente de una época frente a los cambios y transformaciones que se 
“ vivieron durante ella: es imposible en este momento, para un hombre 

medianamente inteligente -dice Jallez-, no darse cuenta que un gran 

numero de fuerzas muy poderosas, muy diversas, digamos incluso la 

gran mayoria de fuerzas reales, no tienden, de ninguna manera, por ellas 

mismas, a formar un mundo mejor. El desarrollo econémico va hacia la 

esclavitud colectiva como hacia la difusién del bienestar. La evolucién 

demogrdfica, olvidada a su antojo, va, muy posiblemente, hacia la 

proliferacién de la miseria de la humanidad; y en la medida en que se 

combine con la evolucién econémica, sera para ir mds rdpido hacia la 

esclavitud colectiva”. Y continua: “En cuanto a la evolucién técnica, (...) - 

dice- no se encuentra ya casi ningun imbécil capaz de creer en que una 

invencion cientifica o industrial es por si misma un beneficio. (...) La 

misma técnica moderna acelera los conflictos econémicos, Provocando en 

la produccién cambios cien veces més rdpidos que otrora. La 

sobrepoblacion, por otra parte, empuja al desarrollo imprudente de la 

técnica, proporciondndole un excedente de mano de obra y el incentivo 

de una clientela que no deja de aumentar. La técnica, por su parte, 

favorece el sobrepoblamiento (...)”2. Estas eran las palabras del personaje 

Jallez a comienzos de los ajfios treinta, que evocan, sin duda, un 

sentimiento generalizado de descontento y de incomprensi6n, primero 

frente a la crisis y la corrupcién parlamentaria, luego frente a los 

cambios de valores, a las invenciones técnicas y aun nuevo simbolismo 

que traj6 la sociedad de masas. 

  

2 Jules Romains, “Comparutions”, en: Les hommes de bonne volonté, pags. 
460-461.
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GLOSA RIO 

Imaginario social: Campo icénico, nocional y afectivo a través del 

cual se manifiestan las distintas formaciones socio-histéricas y socio- 

culturales. 

Discurso social: Es un rumor, no necesariamente coherente, que 

funciona bajo la forma de presupuestos, del no dicho y muchas veces 

de lo impensable de manera conceptual. Es todo lo que se dice, se 

describe y se narra en una sociedad en un momento determinado. 

Estilo de vida: Sistemas de diferencias clasificadas y clasificantes 

que permiten reunir un conjunto de rasgos y valores caracteristicos 

de ciertas formas de vivir que reunen a distintos grupos sociales, en 

diferentes espacios. El estilo de vida estd estrechamente ligado a las 

identidades. Es el sistema iconico que proporciona coherencia a las 

maneras y costumbres de los grupos sociales. 

Sociograma: Especie de diagramas, como su nombre lo indica. 

Constituyen el conjunto de representaciones, que se manifiestan sea 

asegurando la coherencia de wun sistema icénico, sea suscitando 

imagnes secundarias, sea un relato o descripcién. 

Sociotexto: Todo el sistema de diagramas semantizado que aparece 

elaborado en el texto de la novela. Son todas aquellas referencias co- 

textuales, que se pueden seguir como huellas para la comprensién de 

los sociogramas. 
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* Co-texto: Referencias culturales que el escritor trabaja a partir de 

imagenes de su cultura. Estas referencias ilustran la mentalidad de la 

€poca. Es la decoracién del ambiente, la localizacién espacial, la 

ubicacién temporal de la trama de la novela. 

* Fuera-texto: Son todas aquellas referencias que el lector puede 

tener de la época, del lugar, del conocimiento de la historia, de los 

simbolos e iconos que caracterizan la cultura a la cual se refiere al 

novela. 

* Socialidad del texto: Re-elaboracidn de lo social en el texto. 

Referencia a emblemas, mitos, simbolos, iconos que representan 

cultural y socialmente unos momentos en la cultura o sociedad de 

referencial. 

* Icono: Estos signos no poseen necesariamente todas las propiedades 

de los objetos representados, pero reproducen algunas condiciones de 

la percepcién de los mismos. 

* Alegoria: Parte de una idea o un cimulo de ideas que se concretizan 

en una figura generalmente imaginaria, que adquiere las 

caracteristicas principales de esas ideas expresadas. 

* Simbolo: Representacién de alguna idea que expresa un sentido, mds 

Oo menos, secreto. 

* Indicio: Rasgo que transmite al lector un conjunto de referencias 

pertenecientes a la memoria colectiva, de esa época y cultura
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estudiada. La importancia que tome un indicio en el sociotexto de la 

novela determina su valor en el imaginario y en el discurso social. 

Doxa: Es lo que se dice, los estereotipos, las opiniones 

Masa: Reproduccién masiva de objetos y bienes; labores repetitivas y 

sin sentido, consumo masivo, transporte masivos, espacios de 

encuentro masivo. 

Cultura: Lo propio de los terrufios, lo artesanal, las solidaridades, las 

fiestas colectivas, el tiempo de las estaciones, el del campo. 

Desterritorializacién: Perdida del simbolismo de la tradicién, las 

solidaridades familiares y vecindarias, la pertenencia a un lugar. El 

proceso de masificacién conduj6 a una perdida de simbolos que acabé 

con el apeg6é a los territorios tradicionales. 

Esteticismo: La seduccién y el mundo de las apariencias. El decorado 

de la vida diaria. La preocupacién por el cuerpo. La moda. La invasion 

de la publicidad en los espacios cotidianos. 

El espiritu. de banda: Agrupacién en torno a ciertos intereses, con 

el animo de actuar, sin un objetivo preciso. Fuerzas de choque para 

derrocar el régimen establecido.



  

9Le 
  

  

  

dUdTOJIP sen- Zn7q- 
‘odwan-oloedsq-| jermsnpur ofeqesy- safvouq- (819190) 

jeuvsoyie ofeqeip- olaseo = ofegeiy- A4A]- e1aiqo- dpuolay BIS 

SO[OQUIIS- ugToUunsiq- oanuntqns 
‘sopesedajue| sejqey op sesouep- SOQI9A OUJapens- [9p oojsioduy- 

SO] 9p opunur ja OO}11I9} OJDITY- 19]918UD- So101Q- 
Jod ugisuaidwosuy-| soptpiod opsansey- A[IO- odwrg- VIL VIIA 
SUPIWNsuod seplA- souolodaseq- 

aipewm ofeqeiy- jenurw ofeqeij-| sa8toua - oprpsog- e191q0- 

CHeIp peyNoiid osyotyons- (21peW) FONAWATO 
- SovIs ‘svajag- OlIRPUIDIA- AANA “BIS- RUID9A - 
  

Sopepousajuq- 
quasIy op viyey- 
osse sewaqoig- Sva]odq- 

  

  

              
  

  

  

SevIplAuq- WO] O19q- 
epsOo as iwUI aILIVUNUOW “pg- 
vrousiadurog- BULL A- sualely sop ‘pq- CNVNICUH 

aiqod ugrse102aq- O1919WO0D- auolAqeg a1eQ- seulsgigg ofesed- 

wnoULA I][eD- 
Om O[NoRISqO- oonsmiuRry Oly- auojAqeg a[8D- euas- CNVNICUA 

puvulpsay o1sedsq- sofuop op 0105- yor) uog- SUOISSTPy SO7]- 
OLXYLOIDOS OLX4L-O) SOIDIGCNI SONOOI arvNosudd 

«LIGAYO V LYON, 

NOTDVZUVVINOLNUM AL SUG 

    

 



dug, 

  
  

  

  

            

  

  

| _ soues SOUDAOL- odwey- 

ezel evAaonu tup- 
pepoaou Rolan[ay 

Rue] & oUaTj -oIpes ugroejo[dxq- sauigagd 
uogisusidwoouy- Sdd TVLLYND 

sojUd wiiqnosaqg- SOUOTOUDAUT UOIMUIH,,- uOoTIeWWe]- CNVNIGUAA 
SOoIUd9] saoUuRrAYy- - ap Josnjiq- SOUOTOUDAUT- 

aluvosed- 
JOPRAIISAQ- eloppeqea 

aid ua openb epen- - sowsepusn- YOATY a][eD- 
eee g- eloedwoo esey- Isawses oposaly- . AMOUR - ANVNICUAA 

sojunosurd p- euegin esew-| susjing ap urpier- POTO'O ‘Jluep- 
soptipusid sooog-]| sosuawul sajaiseg- 

seuinbey- Jodea- 
osnjuod opsansay- souofndwa 

souolsisodxe| & sojjadony- 
soloedsa ‘sayqanwul sojafgo pminpnp- GNVNIGUa 

ap ugisonjuos- estp- souolsisodxq- pesioatug) “odxq- 

soupong oppsop0g ap sisay 
SpLian8-asjua ap sping ja ua vanyna & vsvw ‘y ona, qa pzupisuog 

“LLE- 

  

 



    

  

  

SQUOTOUDAUT 
St] ap oprijnses OWOd peplyejusW ap olquiea- 

sod1ud9) sosai3o01g- 

SBOP! op UOISNsIq- 
SISIID ‘O]U9]U0DSap OpuNjosg- 

eongisa BANeUIOITeE eun ap epanbsng- 
SO[NOWe IIGIYXd op seusOJ sesopaaon- 

ezopurin- 
odn opoi ap sauorsisodxg- 

Osinosip jap A ofeqen op o1edsa jap orquira- 
sepejdaov usiq ula ou seiaiqo sauaaol vq- 

odwon-o1edsa jap ugioou eno- 
ofegqen op A eplA ap sapeprpowos sroog- 

sosoistjad =soiqinqns- 
RIOURDIOU Se] Op Ol ITO O7T- 

svoodg seo op sofesed soy op ojlig- 
awou jap ugIaipesl ‘peuesaye ofeoua A opepiog- 

aUaod ende ap viyey- 
‘opeziersedsa urjqey os ou solovdsa so7T- 
‘opluljap oroedsa un uvjua) ou soulu so7q- 

SOSIPSW sOJUSTUTIqnosaq- 
0dTUI91 OSINISIG- 

SBOIFNUSID SOUOIIUSAUT 9 SaUOTNvaID- 

VEGI AP OFDIQI} OP 9 [AP UOLoRISaJIURP- 
seiofesed souotsoidunt ‘opiiojos ‘ezanbry- 

anb vind soqes urs ‘oyonu J13,A- 
peprsuswuy- 

[estaatup) ugioisodxg soyonay uorstsodxg- 
svoiv} st~ sepo) vied oedsa oolun up- 

‘esoy Jo ua ssofnu eT ap ofequiy- 
ofeqey jo ua ojarwiydumouy]- 

SODIUD9] SOOUBAB SOL IP LIOUa}SIXaUT- 
sosoptfeqes) :solqingns so, & osso0R [IOIJIq- 

SBULNIA se] ud sojafgo ap udgloisodxq- 
sopesodap uaiq A sosouruny, viono :safeseg- 

opeursayiy- 
pepipowuoosy- 

Z3YIIINS|- 
SJI2q UO RPUDIAIA- 

  

  
TVIDOS OSANOSIAG 

  
OLX4L-Vuana 

      

    sospong ° oppsolvog ap sisay 
sp4ian8-a4jua ap Sing ja a panna & psvpw ‘y OUNfnay | DrunsuOD 

“BLE-



  
  

  

  

  
          

solloye Iesen- BSAl Rue uOW- 
volupooul sosonr- SO90] S2TIAOI- 

BOISNU ‘UOTSNII- Seqin]-|eispew ap sopeqro- CNVNIGUaH 
oyuaturoiedsq- UOQISIDAIG- BoIsnul opiny- sonbieg- 

aUdTIJIpuUl 

Opol PranpaW- 
eqesel) os O0W [q- SOpIUIdwo7- Aoury- 

ZaYyooN sq - svyndsiq- dINBIOUI "pg- OO - CNVNIGUS 
seyewojny-}| sepejuoie sajuan- epewolre sajuay- BIAUvI]- 

OLXA.LODOS OLXGL-O9 SOIDIGNI SONOOI afVNOSuddd 

  

  

  

«LION VI ad CDNOF AV ADVAOA, 

  

sospong 

sp4ians-aajua ap sjivg ja ua vdanipna & vsopw 

“6LE- 

opMso1Lv0g ap sisay 
‘y ona, “az pwmvisuoy 

 



  
vsoursua 

visuatiiedy- 
auaIsIy ap eyyey- 

ojUsTWeUIoeH- 
pepiiomne 

AK o13nsaid 

oP BPIPled- 

Opo}] op asirAlig- 

pepouliajugq- 
JIAIA 

anb op eyieues on- 
    

osoursus osinosiq- 
pepsrons- 
uspiosaq 

UNTTOH- 
soroedsa 

op pepinosimolg- 

Soustq 9p ePIPIsd- 
esed eun Jouay- 

oysenss o1mrdsy- 

sofolg- 
sorqingns- 

sepruopurge 
‘seay susea- 

oajod ja s1pnoes- 

Olapepsi9a ewoldiq- 
  

jOINPOIg oINsuUT- 

Aouey- 

ouIud yy] ezetg- 
ANUSA 2I[kD- 

uolouRig tvilang- 
Aoury-ouualwy eq- 

  

ugrse3ysaauy 
ap olmnsuy- 

O91P9IN-   

ANIdVavVd 

BBsistsiats| 

ATTINOUNAH tS 

CNVNIGUSA 

  

  

soapong 
spdsan8-asta ap Siivg ja ua panyno A psp 

“O8E- 

opps0190g ap sisay 
‘Vv oyifnay, “gy pzunisuog  



  

  

SafRIOOS soUCTORIOI Sel op peprfeuotoes vsouesuq- 
OWITWIDOUOIAT «Op orquiEg- 

ouopuege op ugrloenis :uotoeoiyiuejd Avy ON- 
aualsiy op vi[ey- 

viofesed peprolay :oumnsuos- 
SBIIUSOOUL = samquNpayonp- 

[BINOS RIDUDIOJIPUT ev] ap osjuad :stjodonap- 
ug1soeyje ap oidedso eun sojafa :esep- 

oun eped ap sz] qIsuasUI OWUATUR[SIY- 
unwod ua epeu auat) ou anb esep- 

.SHCBN[ ON,, :sorqungns- 
oleoaid :sootuei ueqefeqen onb [a ua oolepW- 

OAISeU OlUNSUOD- 
sajeuorsajoid 

soynin Jod uoswiquies os ezajqou ap sojmn soy- 
BPUDIAIA eB] ap salopeinoadsyq- 

pepliqnyes PUTUJW spur e] Uv]Ud) OU soIqingns- 
ugIovelIes esyey- 

BsRul eB] Op elouatajIpuy- 
esndqns € outido onb esep- 

SOND SOT BP Svd0q sr, Ud SEpIPUOIsA sapmn[nyW- 
oroedsa ouenbed un ua uejaiide as sopoy- 

sayjeo sey ap oandiuropy- 
  

TVIDOS OSUNOSIA 

  
OLXaL Vaan 

  
  

    

  

soipony 
sp1sans-aijua ap svg ja ua vaniyna & psvpw 

Opns01v0q ap sisal 

‘VY OUNMLL “a vrupisuOD 
“ERE



  

  

  

  

  

                
  

  

  

So[qriasTur sopipurg- dAVXUAAVH 
eZzIpINy peproiya- sauolsoniysu0g- Seq] sesEes- soiqingns- 

PEPNID| soolpoquits solmyipy- SMOT-IS e[S]- 
e] ap prpouayug- seyouoyoal SIUdq-"1G-a]]8D- 

SBIDUDIOJOI seuoses sefara- sepeuinbope sajjea- 
op epIpiad- epeliequa uoslalsaiedesap 
ugisnjuoy- SBII9I] :89}07]- ispuoses selara- sojeqeiiy- 

onunuos| ofeqrn ap safer,- 
A osuojut :ajpeo 091901 ap safer,- 

RB] ap oUWaIWIAO|;- SRULIIO op arjva- sossyy sodura- 
BZIpIny peplorya4- sowojiun seses- ooseiy- 
CUIspOW BIOUdIIXO| OleIIqie Opezely-| OjUsItueuOjUOWY- 

BL ap souzig- SOLMeq SOAONN- sopoqie 
o1oedsa sorqingns sofara-} A sooueq :eptusay- sorqingns- 

[PP ugTovUOjsuRy oroedsa sayo0o7)- sonueg- ZATIVE 
A sesep- [op pepawiayuq- PEPIOO[IaA- a[eD- 

"}SNPU] O;fOIIesOq- SO1ID0BON- dIquNnpayonyw- ZATIVE 
sesey- ugtoonpoig-| eood9 op ouruigy- [essaAtur) ‘odxq- 

OLXG.LODOS OLX4L-09 SOIDIGNI SONODI afrVNOSadd 

«HENOTOA ANNO AG SHWWOH SaT,, 

soapong . 
OPDsOPIOG ap SISO] 

SD4daN8-a4ia ap Suing ja ua paniyno & vsvy 

“ERE 

‘Y oping a vzuvisuez 

  
  

    

   



    

O19 -1S- 

  

        

sajuag WIL np eze[g- 
sel op nyuidsq- 31] BUNUOY- eiodo- 

a1U9T[O [Unsnur eisia- 
yew eiapvosq- 

"eVUIOdy SOSOPINI SOUIDaA- ‘ 
sour so] ud slg ense ‘zn7q- soyoo]- ZATIVE 
ap pepipowosuy- JOIajUuL eplA-| soyoa) sid payuryp- seouounya- 

; dWVAYRAVH opiues SBANRIOINP sally- KUVZVA 
gipsad ofaia ovy- SoJo[eA SOAINN- sonsijue soialqo- 
  

  

soupong 

SDLsan8-astua ap Slug Ja va panyno & vspw 

“ERE” 

Opos0jI0G ap sisay 
‘Vv oUlfnay ay pzunisuoz 

  
  

 



  
so1edsa 

SO] 9p peplyeuolouny ey gd0ao1d aonb owseiep- 
ugIoonNsuOd ap sarewajew soaony- 

jeuorouny einjoajinbsy- 
oulsiueqin [a sod sojsondw sojuatwezeldsaq- 

ezejdsap os onb aju08 ev] ap oyeuntugue A esiig- 
BlOvdIJa ‘PeEplooysaa ‘feuolouUNy osinosiq- 

SOLOIST SO[OQGUITS SO] op UgIOR]UR|dNS- 
olnedsa jap ugiovuojsursy- 

ugroezi[eisos ap o1oedsq- 
uglovuosus op iesnq- 

sosolpueis = sauojjaqed- 

uosaloaiedesap sojqand souanbad so7q- 
JalIq s1snIny ‘:salopesojaq- 

JaIsngiog oJ :sooiugyeInbie soussiq- 
estid ey op soprgins sonieg- 

o1edsa jap & odwan jap opnuss op oiquies- 

QUaUIIIUBISUOD LIquRD aed eq- 
owsiuegin jap of[oluesaq- 

eprsu ey op oftoo8oy- 
sepidei 

A svsafesed sauoisasduit op optiojos & ezanbry- 

sived weg ‘[yJ'g 
NOY ‘sle[eq purInH csepezyeas souo;vwsojsuesy- 

  

  
TVIOOS OSUNOSIGC 

  
OLXa1-vaana 

    

  

  

  

OPDAOJIO|] ap SISO 

  

  soupong 
spiiang-aijua ap Sug ja ua vanina & pspw ‘y ONMnAL “3 ptuDIsuOD 

“PRE- 

  
 



  solopensiovde 
sopluos 

ap opionsay- 
suegq ap 

dus3tjaIUL olordsa 
foune] olueg- 

O8dISOS 
‘peprjinbuesy - 

Zn[ Op zaseosq- 

sinoqwaxny 

op urpiee- 

AL Huaq 09017- 

  

  

eBeseo sepeuojyuOwe 

BR] op zoyoonsg- seulesy- AION 
ouonsuq- pepluaios- oune7] olieg- & INFN 

SPIOUDOSIUIUID Y- voisnu ‘ourig-| ossorg-vj-ap-Ann- ess vy iaesoy [gq- 
oso]giq ‘soipmisq-[ anayseg  omnsuy- 

vrouriiodw! ANITANDOVE OUISI[OqWIIS UIs :stusopow SeIso[3]- < INAMAVT 
UNSUIN :[aJJIq Inol- sauolgonijsuo7- SOpIaa sPUIjoD- awe d-aNoN- 

OLXaLOIO0S OIXAL-OO SOIDIGNI SONODI af VNOSUad 
          
  

  

«YdINOS Vd SAd ANOINOWAD>, 

  

soupona 
spssans-asua Op S}4Vq ja wa vpanypno « DSDW 

  

“S8E- 

Opvso—0G ap sisal 
‘Y oUninay “a prunIsuoD 

  

   



  

  

  
  

  

  

          

T a1quitp- 
sopeprunisodo SOUOISIOAUT- ouojg[ay- 

ap peplens]-| soimosau ojfoiiesaq- SolOpesss yay - 
Ivjsoustg-|soousgwop sojeiede augsodly 

soyafqo soaann- ap ugioewodwy- esuedwo)- -) YaINOSvd HddSor 
sopeuewas 

olelqo soquolseorqnd- 
epeo ieiofop- OSo1s01g- 

BUIP eplA vel op| osaytyord s0jUaAuy- wanosvd 
SJOIqUIe sO] sopoy- RolUoay- SOJUSAUT- sa1ugjed- CNOWAVY 

opeseg- 
sooley- 

Blouauaylad- eryTwiey- AddIWHd 
sopiandsay- BIDUIAOId- ANNVWZNS 

sojoquis sofar,- BIIVUISIIO UOISay- SO]SON- sousslig- Hdasor 

opvtinsouap svinseg- 
ourstuegin- seyonses- 

afesied op orquieg-} soziieqod sosoipo- pepnin- 
odueg- 
1010 - WOJLV- 

[laAguioiny- 
SQUOTOUSAUT-| sopInI ap olquieg- 

opeatid o1edsy-| znj ‘ulpael uoo esea- [1949 - sopeqeviiy- LNaAYNV) 
  

  

soupong 
spdsan§-asta ap s1avg a a DANTRO & bso 

  

“OBE> 

opp101ln0g ap sisay 
‘y Onna pL “a pzlunisuoy 

  

   



  
  

AeISOUIIQ [IP UOIIeZIPIAID- 
owsrjeyides [a enuod seonyic- 

ofeqes ‘ugIsua} ‘oIqUIvd ‘peproojaa ‘peploeslyq- 
sopesedajue soy ep einiyno- 

SoieI[IWeJ SOXIN- 
[BI90s osusose ‘sapeprunyiodg- 

soyeqeise so] op ussewT orquired - solqinqng- 
]Ri9os ugisusose -o1snsolg- 

epealid epia- 
OUJopow owstuegin- 

“eSOpdaou 
ugiou :opeald & oorqnd o1edse jap uorstaiq- 

o1oedsa jap uogoezijeuas- 

ugisonpoid ef Jod eoodg ev, ap seisalep- 
so}ooje UIS BUJOPOW pepnin- 

udstO ap Ie8np :odwers- 
sefouatiadxa ap pepauea sourqin o1pep- 

owsiueqin- 
sauorisinbpe - sauolsuaauy- 

solsedss so] ap ugroviouaiayiq- 

SUPUDIAIA Se ap zoyoansg- 
sojoqus sofata so, ap uogloequedng- 

  

  
"IVIDOS OSUNDSIA 

  
OLX40-Vaand 

  

  

soaspony 
SDAIaNS-a4]Ua AP S}dg Ja ua vaniyna & vsnw 

“LRE- 

Opv4o}90G ap sisay 
‘VY ONMNAL "9 pzupisuog  



  ugisoidut euong- 

  

  
    

  

              

epeuljal OuIsT911018q- 
A eins euosisg- sepo;w- 
BpIA ap orquies- silodaq-| o1sysiury, ofeqvay- 

Jejuayus eigap efiy OPNS3A- , QUUOSIED,.- (sousoruye) QNFIVW ‘es 
ve, aenb uoroeniis- optulad- sousoewyy- OIG sATY- 

Jenpoayayur auny- 
‘ sefnuevis oyso1ap 

ap ojodsy- ap sojueipnisg- 

Sojueipnyiss AMNSAIGVZ 
op eseW- CNVUASSLL “SJOld 

Ors} sountwun[e | SoAIsew solmoupny- solpnysq- 
[op eBiouryodury- elguasalg- JOpesipaig- 1OSdJOIg- 

ofeqeyy ajiodaq- 
ap sopeprploey- odian3- Buluowoy eindi4- 

epoW- sorpnisq- OYsoI9q - ewoldig- LOOUVAN 
osadaiqos- OdIsly oodsy- sella y- Buoqios- ASIOONVU 

OLXA.LOIDOS OLXU.L-O9 SOTDIGNI SONOOI afVNOSUad | 

  

  

  

«4ALNOTOA ANNOG AG SHNWOH Sa, 

OIA STD WL a S a 

  

soappng 

spssand-aiua ap Sg ja ua panyna & psn 

“8RE- 

  

Opps01I0g ap sisay 
‘y Onna, “9 pzuvisuoa 

 



  

  

  

  

    
      

seonig - sefangd- aysoo aiduio7- so][eqed siag- “| 
eiaueduios [1A op euny- Inzy e1Is0D- VSOdS4 

A epeseweo :esodsq- oOpo}) seiquiva- OUIOPOW- OAdNN- dNVXYAAVH 
epeajdwa :esodsq- soon son3nuy- 210q- eisonsing- 

sordopialid 
sugissesaidxa opoyl- UVZVA'S 

Jepnonied Nidan a 
opeoijiuais sgsur ofeay- Jopeiooaq-} = dNV¥YAAVH 
:SBIOULIA- ojad ap ayi0p- BoIsSl] elouatiedy- OsaToueuly- 

eT[aq 
A usaol safnp- 

ugisaidxq- 
asiosuely ap $01s93- 

BZ21[9q Ll ap oasaq- O191QUIOS- 
opesed ei3[eison- sojuoTUiuas 

& sesoo aaL Np soe[d- oe WwIUO 
ayusTquie Se] op o1UIIW- dTIBWUOW- 3p eulfog- NOINVHdar 

OWSI91}91$q] - sjoueuOsHye 
opluos unsuIN- 

Soiqi] elouanyjuy-} esa] ef ap odsong- ASIOONV 
ug1oRliwpy- eliajanboo odiang- AZATYIVe 

zoyjep sod soury- ap vlouasny-j| osiosuely ap rieg- JOMIOSA- 
        

  

soappng 

sossan8-asiua ap Siuvg ja ua panyjna & vsppy 
opn4o1v0q ap sisay 

‘y Onna, “A pzunisuog 
“68E- 

 



  

  
  JIAIA vied 

aqqeyojuod sesny-   

  

            

  

BpIA oO]sa “juap]- 0919189 OIsNDH- vigdQ [ep somnp- 
Wojuog- 

jeinyynd erouRisiq- OLIVpUIDdA-| UunUY op epeEzleD- eiodg- 
saliasuog- pepioi99|q- 

ouvg- 
vauawWiyD-}| ousspow josuog- 

dijes onb s9u9) oN- JOIDIUL BISIA- BZRLOL - ugoTeg- 
sajeopr = ajuoueuiad ZATIVE 

uaseml Jada1jOQ-}| sozfqo sepnumnoy- oluaweliedy-| ojueoua uod oLueg- 
oueq op eyes- 

an9pO ep sefand- ‘ede o1selg- ALLIAdO 
[ersos snieisq- soroedsg - NOINVHdduat 

PplA op ojusweyiede IAX soning ZATIVE 
so[lisa :ug1se109aq- [ap ugIdes1099q- | sin] o[Nsa sarqonp- oluswEiedy- 

sospong 
OPPsAOlLIOG ap SISay 

sp4ian3-a4Jua ap SiDqg Ja ua panna & psp 

“068° 

‘y ONE a pzupisuog  



  

  
opeiso, A jemoy- 

  

            

  

uaaol ajuaiquiy-} aloisadns ezaing- sourg- 
oydwe ormedsg- IO[oD- pepronyjoajq- 

Wojyuo. ugTORleisuy- ugl1ooejareg- 
Sdl0[0o- 

Opoy Iekjapoway- epowl ap opestd- ofaia ojpsea- (nofuy) aso] ey-|sqisvad da sanona 
sonsiue 

sojqonui uoroezine- 

soulapouw 

soleiedy- 

oypseyy- 
OAsNU JINISUOD- ajaovjed-| osinog ey A aploig- NIdun 

eseo ns ua SINOTJ-1§ vIS]- UVZVA 
asinuas ap oasaq- WOJUOD- dNVXUAAVH 

ajqeprise 
cofeqen iesnq- oIpnysq- Ie1oo.apay- epla op opnsq- 

soapong Opvs01I0G ap sisay 
sp1iand-asjua ap svg Ja ua vaNnyna & sD yo ona, “7 veuDIsuoD 

“16> 

   



    
  

  

soloosou soy eB epesi] elsan3ingq eaonn- 
sajesodioa = sayeniry- 

UQTORZIPeIOOS 
ap OMdIysa seolIpow as XK eiquiva odsan5- 

IO[vaA O40 OLInbpe odiang- 
SONPIAIPUL SOT Op SeIvOSBUT SE] ap UQIDvdIJISIAAIC- 

ugrovjdsse ap ofpowl owod eyeisul as erouaiiede e7q- 
pepaioos ej ua sofnur ey ap jadeg- 

Opesjoy oorluIgUOda snjejse :sodod ap o1faplALig- 
pepsisos ua sofnw ey op jaded ovony- 

souev sosa ap ronyod ugioeniis ef eronposdoy- 
odni3 un e opsanoe ap [esodioa ugiseidxq- 

oulusway ofeqeiy- 

pepsisos ey uo sofnu ey ap jaded jap oquies- 
S9]BIN0S SaloIses ap salopluljaq :soisng- 

sousoeu[e sepurin- 
SO|SIPOJ- 
sanbunog- 

vulsiied epopy- 
a1i0daq- 

S9]vIdOs solquies- 
BOIMIQUOIS SISLID- 

steno] A oydoiap :soiussejip sajuaiquie :peptssoaiuy- 
auodap ‘aiuedaja ‘epesjap -sofnw ey ap oiadsy- 

Jafnw ey op jaded jap orquiea- 
  

TVIDOS OSUNOSIG 

    
OLX4L- Vaan 

  

  
  
  

  

soapong 
SDIINS-24]Ua AP S1ADG ja Wa DANnYNI & YSOW 

Opyso0jv0g ap sisay 
‘'Y ONMNE 9 ptunisuoa 

“C6E-



  
  

  
ornse 

un & Opsanoe ap auawa[qeWOjuod JIAIA op oasaq- 

epeliqey sojopesocaq- 
os Bled ‘epuslAIA ey] ap ugrodaouos ey ap o1quie- 099q My ‘solopeuesiq- 

Joisnqiog oy A sneyneg- atqetiqey oloedsa jap uormruyoq- 
sotoedsa soy op pepreuoruny A pniyjduy- owsi[vuorsuny :sotoedsq- 

SBIOURU SRIOID JOUaIUB|- esonging eplA ap opnsq- 
a[qepesse o1oedsa ivsonSing eijmwey eT ap jojuoD- Jolaul [2 ua solsedsa so] ap UOISIAIG- 

esanding eplA ugloeIWy :sololoueuly- vison3ing eaann- 
EPIA BL dP OWSIDNO)Se cIe}saUaIg- BPUdIAIA BT Op WosUOD- 

JB190s snjejsa :soiafgo ap uotsasog- 
peplunu! ey ua pepiingas op ojuaunuas- 

    

  

    

  

sopeuinse solafqo ap pmuynw :vysu0;- esonding estg- 

soupony Oppso}I0G ap sisay 
sp4san8-asjua ap SuDd je ua DANIPRO a DSDIN y ops a DEUDISUOD 

“EOE -



  

  

  

            

  

  

  

soloedsa sono wolystig-|- BIIOIC [SUT - 
O]UaIWIqnosag-| eyoure visaariy- 

asiejidepe 
ap prinoyiq- ajjodaq- BQ/IDIg- 

euRisa uolsou -dIpew 
:aiqi oduary- er eied ofeqen qYavW 

peynoyig- ‘osuvosap seiq- IeWw- aqydvd 
SOSINDII BP Zasvosy- pueulpsoy BACH 9I- ONVNICMSH 

pepliqniesuj-] op pnjes ap opeisq- addaiq- SOUOIIVIL A- 
ofeqen Jeosng BIIBUDIUDD 

ered sousula|q- uglovinday-| sours, sassela- 
oseovly- [eroqey 

esoyosodsos| pepifiqisod s0fap- so|sul- davnoda OLL 
eroualiedy- aipeul elouasaig-| paljwooig sojedez- 

sesouew 
oOInjny :o1912WI0D- sv] op [onuog- 

UQID9INSIC- renty- 
eiouedolq-}| [euosiod ojsadsy- Soy[@H saq- ugloonpas- CNVNICUSH 

usiq seiuasaiday-| eperdoide uagewy- wossy s0ulIg- ousldsiy- 

OLXG.LOIDOS OLX4L-09 SOIDIGNI SONOOI afVNOSWad 

«LIGddo VY LYON, 

soapuny opvs0lv0g ap sisay 
Spdsan8-asua ap Sung Ja ua vanyna « vsow ‘y oppfnap a prumsudg 

“POE 

   



    
  

aigyy oduian ap uorou ey] aefouepy- 
sesed sauorror,- 

osjdwia un IvUODUa op pEpIssddN- 
[eIs0s eyeosa ve] ua Japusose op pepltiqisog- 

donpes ap peproedea- 
.S01]0,, SO] B aUadJ Japod :sopeisa. sodipog- 

snjeisd ap sojoquiis- 
vuosiod rouatede sod opeumnssa s0jReA- 

odwan ‘oredsa ap ugmelousiosiq- 
ugroraioas A 0190 ap oidaouog- 

viousiede ey sod ugioednooaig- 
sojueosiouods souanbod ap pepryeuap- 

[eiodioo auai8iy ‘ugisejuasaid ‘sesouepy- 

BpIA Bap uoroeZI|ns|- 
Oust Is ap uasewy- 

jesodiod opeping- 
  

IVIDOS oSsanosid 

    
OLX4.L-Vaand 

  
  

    

  

sospong 
sp1sans-asjua ap siuivg ja ua panna & oso 

“S6E- 

Opdsoln0g ap sisay 
‘y oNiinay “gq ptunisuog



  

  

  

  

  

  

  

          

erouaiiede thy ensy- 
ey A pnyes ey soolugialy 

Jod uolednooaig- sopepino ypeniwy- 
pepsis0s ZieU asseqivosy- 

saiaqep ‘soyooJaq- waindsva 

oonand CNOWAVY ojusTMejIodwo7- $0Z9180q- snqiuwgo- auolsiy- 
sopepawsajua 

ITUSAII- 
soorjqnd sosopeary] INaYAVI 

ugtsuoyaidy- uoqer- sooljqnd sourg- ausTSIH - 

aYavN 
soluejiqey ouney] ollseg- & amINOSvd 

sonsnue JOo[O- SOINU ARAL]-| assoig-e]-ap-Any- aualsry- CNOWAVY 
OLXH.LOIOOS OLXAL-O9 SOIDIGNI SONOOI afVNOSHad 

  

  

  

  

«YaINOS Vd SAG ANOINOUHD,, 

  

sospony 
sp4ians-aiua ap sing ja ua panina & vsvw 

“96E- 

  

Opv4s019I0G ap sisay 
‘YY ONinay “Q prunisuoz 

 



  

  

  

peiaqry- 
ojos 

J2zZ03 op s390eId- 
ssuoruny A sojalgo 

ap udloejnunoy- 
opednog- 

ugioonpas- 
elouotiedy- 

OI18said- 
igosod 

Jod ojsn3 opequwniy- 
auodoid as 

anb o] opol eiZ07q- 
  

ayoo0g- 

souojz[aL- 

Jopvurjn osinosiq- 
oe op 

seigo ugloeinunoy- 
O1oUIp 

I9U9] OP pLplsadsdn- 
, eunyloy s99Ry 

vied = seioury- 
  

JOPIIIg- 

1ou0,- 
sesoq- 
Nouay- 

auuerz95- 
vinwuid- 

so1sosou opnuas- 
  

oom [od- 

Od OAONN- 
  

LOTIIHL JS 

Hdasor 

  

  

sospony 
sndsan8-asqua ap Siang ja ua panyna & vsvw 

“L6E- 

  

Oppsopv0g ap sisay 
‘vy opintE “7 pzunisuea  



  

  

  

uoisuajaid K ezanbiy- 
BIDUDISISAI ‘seUIgpOW svIguapuay- oe sp svigo :orsnsalg- 

SBISIUOISIOAUL SOAONN- sauoisosod ‘siopeurjn osinosiq- 
epvysedsosul evrourjodut ‘sayeueq sojy- 

sousIq op pepalsos- [vlisnpul ojjosiesaq- 
SON0 SO] OP OUANS [9 UOD JNAIA op sewsO, seAann- [ENplAIpur synIjsiq- 

aualsiy op seullon- 
ootjqnd ua seuloN- aualsiy ey 10d ugroednsoaid aiusisaig- 

sajersedsa souolsdaau0d seaanu ‘uOLOROTyIsey- sourq op eiouaistxauy- 
SOSINDAI Ap vI[BJ-|  $9]UaISIXdU!l S9d9A seYyONW ‘pepliqnyes ap seuON- 

TVIOOS OSUNOSIA OLX4.1L-Vaan 
              

  

  

  

sospony Opvsoj9I0G ap sisay 
spssans-aijua ap Sivd ja ua pangyno & psp ‘y Olay -G vrunisuoa 

“86E- 

 



  

seisfajjeo souoloy- BSOOUBL] UO1oy- 

  

  

          

NosoW op souspiQ-]}] eistuNWOD oplleg- owsrosef- NrdAnoa 
SRISITBIOOS “Jueyy- eistunjiodg- O1DINIUIAY - 
epeu eoijiusis ou 
seseur eysinbuo;- Joke opeisg- 
ugi99e ap soIpayp- SoJWOY $Od0g- 

JVISI[VIA- sojnjeysq- 
vysTivjuowefied L761 Odnin- SIXATV 

O1ITA- Opyonoe ap reisq~- CavVIGON 
osod innosiq- sojunf 1e1sq- ‘Vv CV epurg- epurg- 

OLXHLOINOS OLX@1L-09 SOIDIGNI SONODI afVNOSuad 

  

  

«ALNOTOA ANNO’ AG SHAWOH SAT, 

YaNV@ id OL dl Sa "Wal 

  

soapony 
sp4ian8-asjua ap Slavg ja ua vangpna & psp 

“668 - 

oppsopog ap sisay 
‘y Onn, 7 pzunisuoa 

   



    
SOUOTOVZIUGZIO 

seso op ugiodaoeq- souoisay op edosng- juowasnoy op q- 

  

  

            

  

SoTqeO] SRATIBIONU]-| [eUOToeZI{IAID [eapy- ‘N'a'S- ZATIVE 
soquodn[jul OONBIDOWSpP [Lvapy- visonging- NOINVHd¥war 

seiquioy ap sodnin-| sepueq op o18yog-| [euoroezipiAro vapy- OWSI}eIaqIT- 
SO]UB[IOBA 

sa[ejuoweulogns $0191qQ- ndJ-ap-X10ID- awnownd 
seinjonijs 9 - souasio NRIANOd 
Olua}uOdSaq- sns ua esnes- uleiad- Jeni ofara- CUYVIGON 

BIOPRZI[R]IA ezZIONs 
yeused uolsed- BIST[LIDOS 

owstosej] sepueq ap euraysig-| -feuoloeN opmieg- 
UOISUSUIIP BNO-| BdNI9IS9 UOlON[oaq- 
odni3 soiquaiw ONO [Ip 990D- 

ap ]e10) uOglsoypy- jeuiaesy ezuery- soipuoy ev afer,a- 

Ops W- 
pepaiias ap eyey-}odnis jap soiqwoiw 

SOPRIDOSE SO] so] onua udlup-|odnis jap soiquiarw 
ap OsIWIDOUOD-| seul souoroRjay- SOUOTILIIY- odiono je o}[ND- ASSRIVIO 

[e1eisy ULIOPCIe we c)- CuyvVIGON 
ojeiede seisuanyjuy-| sauorefas sezipny- 199tId- 

sosponyg 
OpNs40LI0G ap SISAL 

spisans-asua ap SMOG ja Wa DANIPHO a DSDIN y ona ef DeUDISUOD 

“OOF - 

  

 



  

  

  

  

              

  

  

OUIST[VUOTOBN- 
BOIAIO A soolusay- 

[elow uoloeUsIpuy- Sa] BUOTSIJOIg- 

seipow AYSIA- NOINVHduar sosejo Bwalqoig- ONT eIdOseWIg-j| so[eoIper osasZu0D- 0soi13u0D- 

ooltqud = pepraised- 
SOoTeIDOW Ip IUTTOSSNIA- 

soidioulig- Jopp- 
sojqond| seypiooing saudaoz- ‘N'a'S- ZATIVE 

onue ojodsay- zZed- NOINVHddar 
vans e] JeyAq-|opunw jap soi3tyog- elang- B1aI998 pepato0s- 
BIIQUOTIN[OAIY 

visanding-| evison3ing udwsan- 

sermuid o1dadg- NOINVHddar 
o1nedsa einjoniysq- WWDELYO 
oLeUIseW! oOlquieg- uosewy ZATIVE 

svaonu sauseuiy- ugr1oisodwossaq- DIPRWIUO YW - owsiqny- 
ousapow ojaing- 
soprjuae ojsny- riuewaly- 
vodoina -“eZi[IAID- 

sajyen3d! uolunUWOD-| OSI9AIUN IeOTJIPO;W- 
uejjuonoud Jopesis = nwids|- ojody- 
as soulsiuo SO[ZIS ap SgAvty 0913W01g- ZATIVE 

SOSJ9AIP sO[qandg-| e eadomna peplun- Jeulpody- edoing op vapy- 

sospony 
OPVLOPIOG op SIAL 

snssans-asjua ap sing ja ua vpamyno & psvpy ‘'Y ONAL 7 vztunisueg 
“10P-  



  

  

  

  

aiquinprasas :vadoiny eapy- 

ayequios op sodnin- 
SeISI[VIOps} oO seiomned sapeapy- 

peplwsojuoouy- 

oluaTWBOURISO ‘eIsON3Ing el op ioyUuoD- 
oJORIISQe ONPIATpuy- 

jeieisa A eontjod sistio :eysoioid ap euntya- 
euinbew e] enuos aiquoy je 419391}01g- 

SOIQWNISOD Se] 9p UOTONTOADY- 
Seopl sey] eUOD- 

odsond ye ono A sowsojytun sod osny- 
ugised ‘elouajOlA uOlovisayuR- 

Byslosey yusueJopepsJoA opted ooup- 
Jetndod A jeloos ojuatwAcp- 

SOULIOJIUA)- ‘“OWSTIeWIOINY- 
sgouedj OUIsIose.4- 

vonitod A vormguo0ss sIstig- 
ouesais Olpeq- 

BAIBIDOSE BIDUDISOAIAJO :STIed- 

fOPIH -URWaTY JOpyT- 
PE6I SP seonIu sepeuror- 
NdJ-3p-xXI01g :onbosoy e7T- 

NRIANON BPiQ  ‘Widsq eistady- 
ogony ap zip 

‘oulsiouvly ‘essourly pepluepljog :sodni3 soaonn- 
Japod [a ud uvsualueW as OU soUtdIqoD- 

B[OPU! Epo} ap seysIAdy- 
Je1aqi] uspIO [ap septuorodacap sesey- 
owsijesoqi] A vioeIs0Wap oUa}UODsaq- 

seiaiian3s =sopniia- 
epesed O19 ap pepy :ezaeinyeu e] e& ONP- 

OuISTOSe.J- 

PRPIL[TIIA 
ey A odians jap ugroryeyxs :alpeysoy eq naq- 

(esaouely] uOIddy) seine, sopieys- 

(e1uIa4 souv) JOLIOg :sgouRly sejndog oprseg- 
Jendod ua8ug ‘neaasivy :slojeA sadi0an- 
stoned sapmuaang isosuniey aalg- 

sepueq :sesiyy- 
OleWTUOUR lepRdljisew pepaisos- 

ajof un ap ssuapio ofeq eanoajoo ugldoy- 
sodnid ap ugroesasioig- 

  

    

TVIDOS OSUNOSIA 

  
OLXH.L- Vaan 

  

    soupong 
sp4dan8-aijua ap siivg ja ua panna & vspp 

Opp4sé0j—nog ap SISA] 

‘VY OMNI “a vzunisuog 

“<OF-



  

  

Opeysa [Op Pepl[iqoqd- 
[esos A oorwmouosa svisalep- 

eiejuowelied pnyndoauy-   
  SOTBUOIOIpel] SoJO]eA eB eBITaNA- 

owsreioqry A eloeisowap ugiodasaq- 
SoIques so] B ajuaIy JOWD]- 

so[enjoo]s1ul op &ysaj}01g- 
JONDIX OJUAaTWTIOU0D oOJUaTUEJULTday- 

solafqo so] ap sapeprena- 
SONPIAIPUI SOT Op oYdaleq- 

uaseull e] ap ugioisodwossap ‘ugiovsoaolg- 
jeloos oleulseun o1quies- 

OPBdIJISOD OSINdSIP [9 BIJUOD se}sa101g- 
OsINdSIp Jap o1saptAuid :soial[qo- 

oursiqno 
‘OUSI[ealINs ‘OWSIEpep:seonwe seiouspusy- 

pee eT eB oysaiag- 
OURISIIVD OSINOSIP :v1SURI- 

    

sojNosnuluM sales sonpraipu| 
StIpewl sasv[D- 

eisipijied esgo7T- 
Jeuolses osinosiq- 

sesnjuod serouapuay- 
‘yudsq ‘utig ‘enaanonN apig ‘uonoray 

“‘JEQUIOD ‘afOQIS NP SNADY ‘seIOWITJO seySIAdY- 

pepeioos olieuisewy- 

owsiqng- 

uoseiy- 
owsi[eaiing- 

sopenyoopaquy- 
pnoiy A uoyaig- 

SeISIIe Op OINBjor sjieg- 
UBWO[Y OUIstoNueWOY- 

    

  

sospony 
spdsans-asjua ap Siang ja ua vaniyno & vsoy 

“€0P- 

  

opps10190q ap sisay 
‘y oninay ay vtunisueg



  

DY 

BIBLIOGRAFE A 

FUENTES 

Destouches, Louis-Ferdinand. Voyage au bout de la nuit. Paris: Gallimard, 
La Pléiade, 1981. 

Destouches, Louis-Ferdinand. Mort @ Crédit. Paris: Gallimard, La Pléiade, 
1981. 

Duhamel, Georges. “Le notaire du Havre”, en: Chronique des Pasquier. 
Paris: Mercure de France, col. Folio, 1994. 

Duhamel, Georges. “Le jardin des bétes sauvages”, en: Chronique des 
Pasquier. Paris: Mercure de France, 1948. 

Duhamel, Georges. “Vue de la Terre promise”, en: Chronique _ des 
Pasquier. Paris: Mercure de France, col. Folio, 1973. 

Duhamel, Georges. “La nuit de Saint-Jean”, en: Chronique des Pasquier. 
Paris: Mercure de France, 1945. 

Duhamel, Georges. “Le désert de Biévres”, en: Chronique _des_Pasquier. 
Paris: Mercure de France,1963. 

Duhamel, Georges. “Les maitres”, en: Chronique des Pasquier. Paris: 
Mercure de France, col. Folio, 1974. 

Duhamel. Georges. “Cécile parmi nous”, en: Chronique_des Pasquier. Paris: 
Mercure de France, col. Folio, 1976. 

Duhamel. Georges. “Le combat contre les ombres”, en: Chronique des 
Pasquier. Paris: Mercure de France, col. Folio, 1976. 

Duhamel, Georges. “Suzanne et les jeunes hommes”, en: Chronique des 
Pasquier. Paris: Mercure de France, col. Folio, 1977. 

Duhamel, Georges. “La passion de Joseph Pasquier”, en: Chronique des 
Pasquier. Paris: Mercure de France, col. Folio, 1977. 

Romains, Jules. “L’Eros de Paris”, en: Les hommes de bonne volonté. Vol. 
I. Paris: Robert Laffont, col. Bouquins, 1988. 

Romains, Jules. “Les Créateurs”, en: Les hommes de bonne volonté. Vol. 
1. Paris: Robert Laffont, col. Bouquins, 1988. 

Romains, Jules. “Les travaux et les joies”, en. Les hommes de bonne 
volonté. Vol. IV. Paris: Robert Laffont, col. Bouquins, 1988. 

Romains, Jules. “Naissance de la bande”, en: Les hommes de bonne 
volonté. Vol. IV. Paris: Robert Laffont, col. Bouquins, 1988. 

Romains, Jules. “Comparutions”, en: Les hommes de bonne volonté. Vol. 
IV. Paris: Robert Laffont, col. Bouquins, 1988. 

Romains, Jules. “Le tapis magique”, en: Les hommes de bonne _volonté. 
Vol. IV. Paris: Robert Laffont, col. Bouquins, 1988. 

 



  

-405- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y Cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Bibliografia 

  

Romains, Jules. “Francoise”, en: Les hommes de bonne volonté. Vol. IV. 

Paris: Robert Laffont, col. Bouquins, 1988. 
Romains, Jules. “Le 7 octobre”, en: Les hommes de bonne _volonté. Vol. 1 

IV. Paris: Robert Laffont, col. Bouquins, 1988. 

Aragon, Louis. Aurélien. Paris: Gallimard, col. Folio, 1993. 

Aragon, Louis. Les beaux quartiers. Paris: Denoél, col. Folio, 1987. 
Aragon, Louis. Le paysan de Paris. Paris: Gallimard, col. Folio, 1993. 
Breton, André. Manifestes du Surréalisme. Paris: Gallimard, 1979. 
Breton, André. Situation du Surréalisme entre les deux guerres. Paris: Ed. 

Revue Fontaine, 1945. 

Drieu la Rochelle, Pierre. Gilles. Paris: Gallimard, col. Folio, 1990. 
Drieu la Rochelle, Pierre. Réveuse bourgeoisie. Paris: Gallimard, col. Folio, 

1975. 
Drieu la Rochelle, Pierre. Sur les écrivains. Paris: Gallimard, 1982. 

  

HEMEROTECA 

* L’HUMANITE: 1931-1939. 

* COMBAT: 1936-1937. 

*  ESPRIT: 1932-1935. 

* LA REVUE DU SIECLE: mayo, julio, agosto 1933; noviembre 1934; 

marzo, abril, 1935. 

« L’ORDRE NOUVEAU:1933, 1934-1935. 
* REACTION: 1930. 

SOCIOCRITICA, TEORIA DE LA NOVELA, SEMIOLOGIA 

Adorno, Theodor. Notes sur_la littérature. Paris: Flammarion, 1984, 
Angenot, Marc. Un état du discours social. Québec: Le Préambule, 1989. 
Angenot, Marc. Théorie littéraire. Paris: Presses Universitaires de France, 

1989. 

Angenot, Marc. Le cru et le faisandé. Bruxelles: Labor, 1986. 
Bajtin, Mijail. Teorfa_estética de la novela. Madrid: Taurus, 1991.



  

-406- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y Cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Bibliografia 

  

Bajtin, Mijail. Estética de la creacié6n verbal. México: Siglo XXI, 1982. 
Broch, Hermann. Création littéraire et connaissance. Paris: Gallimard, col. 

TEL,1985. 
Duchet, Claude. Sociocritique. Paris: Nathan, 1979. 
Duchet, Claude, La politique du texte, enjeux sociocritiques. Paris: Presses 

Universitaires de Lille, 1992. 

Duchet, Claude. “La Mise en texte du social”, en: Balzac et la peau_du 
chagrin. Paris: SEDES, 1979. 

Eco, Humberto. La estructura _ausente. Barcelona: Lumen, 1978. 
Falconer, Graham y Mitterand, Henri. La lecture sociocritique du texte 

romanesque. Toronto: Hakkert & Company, 1975. 
Fuentes, Carlos. Georgraffa de la novela. México: Fondo de Cultura 

econémica, col. Tierra Firme, 1993. 

Guiraud, Pierre. La semiologia. México: Siglo XXI, 1979. 
Guiraud, Pierre. La _semantica. México: Fondo de Cultura econémica, 

Brevarios, 1976. 

Goldman, Lucien. Pour une _sociologie du roman. Paris: Gallimard, col. 
TEL, 1986. 

Kundera, Milan. L’art du roman. Paris: Gallimard, Essai, 1986. 
Mitterand, Henri. Le discours du roman. Paris: Presses Universitaires de 

France, 1980. 

Robin, Régine. “Pour une socio-poétique de l’imaginaire social”. en: Neefs, 
Jacques y Rodarrs, Marie-Claire. La politique du texte, Enjeux 
sociocritique. Lille: Pulille, 1992, pp. 95-121. 

Robin, Régine. Le réalisme socialiste:_une_esthétique impossible. Paris: 
Payot, 1986, ° 

Zima, Pierre. Manuel de sociocritique. Paris: Picard, 1985. 

TEORIA SOCIOLOGICA 

Adorno, Theodor. Critica cultural _y sociedad. Barcelona: Ariel, 1973. 
Adorno, Theodor. Teoria estética. Barcelona: Taurus, 1971. 
Arendt, Hannah. La crise de la culture, Paris: Gallimard, Folio, 1992. 
Arendt, Hannah. Les origines du totalitarisme. Paris, Seuil, Points, essais, 

1997. 

Arendt, Hannah. La condicién humana. Barcelona: Seix Barral, 1974. 
Augé, Marc. El sentido de los otros. Barcelona: Paidés, 1996. 
Augé, Marc. Hacia una _antropologia de mundos contempordneos. 

Barcelona: Gedisa, 1995. 

Barthes, Roland. L’aventure sémiologique. Paris: Seuil, 1985. 
Barthes, Roland. Mitologias. México: Siglo XXI, 1981.



  

-407- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y Cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Bibliografia 

  

Bataille, Georges. L’Erotisme. Paris: Minuit, 1957. 
Balandier, Georges. “Essai d’identification du quotidien”, en: Cahiers 

internationaux de Sociologie, Vol. LXXIV, 1983. pp. 5-12. 
Baudrillard, Jean. De la séduction, Paris: Denoél, col. Folio, 1988. 
Baudrillard, Jean. Elsistema de los objetos. México: Siglo XXI, 1978. 
Baudrillard, Jean. Critica de la economia politica del signo. México: Siglo 

XXI, 1977. 
Bell, Daniel. Las _contradicciones culturales del__capitalismo. México: 

Alianza Universidad, 1994. 

Benjamin, Walter. Imaginacié6n_y sociedad. Madrid: Taurus, 1980. 
Benjamin, Walter. Discursos Interrumpidos. Madrid: Taurus, 1973. 
Benjamin, Walter. Huminaciones I-III. Madrid: Taurus, 1971. 
Benjamin, Walter. Paris, capital del siglo XIX. México, Madero, 1971. 
Berman, Marshall. Todo lo sélido se desvanece en el aire. Bogota: Siglo 

XXI, 1991. 
Bourdieu, Pierre. La distinction. Paris: Minuit, 1985. 
Bourdieu, Pierre. Ce que parler veut dire. Paris, Fayard, 1986. 
Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama, 1995. 
Brohm, Jean-Marie. “Le corps, un paradigme de la modernité”, en: Action 

et Recherches sociales. No. 1, 1985. 

Buck-Morss, Susan. Origen de la dialéctica negativa. México: Siglo XXI, 
1981. 

Buck-Morss, Susan. Dialéctica de la mirada. Madrid: Visor, La balsa de la 
Medusa, 1995. 

Canetti, Elias. Masa y poder, Barcelona: Muchnik Editores, 1981. 
Durand, Gilbert. Les structures antrhropologiques de Vimaginaire. Paris: 

Dunod, 1984. 

Durand, Gilbert. L’imagination symbolique. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1989. 

Durkheim, Emile. Les formes élémentaires de la vie _religieuse. Paris: 
Paris, Presses Universitaires de France, 1990. 

Elias, Norbert. Compromiso_y distanciamiento. Barcelona: Peninsula, 
1990. 

Elias, Norbert. La sociedad cortesana. México: Fondo de Cultura 
econémica, 1982. 

Elias, Norbert. La société des individus. Paris: Fayard, 1991. 
Elias, Norbert. y Eric Dunning. Deporte _y ocio en el proceso de la 

civilizaci6n. México: Fondo de Cultura econémica, 1995. 
Elias, Norbert. El Proceso de la civilizaci6n. México: Fondo de Cultura 

econémica, 1994. 

Faisby, David. Teorfas de la modernidad en las obras de Simmel 
Kracauer_y Benjamin. Madrid: Visor, 1992.



  

-408- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y Cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Bibliografia 

  

Foster, Hal; Habermas J.; Baudrillard J. et. al. La_Posmodernidad. 
Barcelona: Kairés, 1986. 

Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. Vol. 1. México. Siglo XXI, 
1978. 

Foucault, Michel. Histoira de la sexualidad. Vol. 2. México: Siglo XXII, 
1993. 

Foucault, Michel. Histoira de la sexualidad. Vol. 3. México: Siglo XXI, 
1987. 

Foucault, Michel. Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1993. 
Freud, Sigmund. El malestar de la cultura. Madrid: Alianza Ed., El Libro 

de Bolsillo,1981. 

Freud, Sigmund. Psicologia de las masas. México: Alianza Ed., El Libro de 
Bolsillo, 1993. 

Gabds, Ratl. Dominio técnico _y comunidad _lingiijstica. Barcelona: Ariel, 
1980. 

Gehlen, Arnold. Imagenes de época. Barcelona: Peninsula, 1994, 
Giddens, Anthony, Las nuevas reglas del _método sociolégico. Buenos 

Aires: Amorrortu, 1993. 
Giddens, Anthony, La transformacién de la Intimidad. Madrid: Catedra, 

Teorema, 1995. 

Giddens, Anthony, Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza 
Universidad, 1994. 

Goffman, Erving. La _presentacién de la persona_en la vida cotidiana. 
Buenos Aires: Amorrortu, 1989. 

Goffman, Erving. La mise en scéne de la vie quotidienne. Vols. 1-2. Paris: 
Minuit, 1992. 

Guiraud, Pierre. Ei lenguaje del cuerpo. México: Fondo de Cultura 
economico, Breviarios, 1993. 

Habermas, Jiirgen. El discurso filos6éfico de Ja modernidad. Madrid: 
Taurus, 1989. 

Habermas, Jiirgen. La technique et la science comme idéologie. Paris: 
Denoél, 1984. 

Heller, Agnes, Sociologia de la vida cotidiana. Barcelona: Peninsula, 1987. 
Heller, Agnes y Ferenc Fehér. Politicas de la postmodernidad. Barcelona: 

Peninsula, 1989. 

Hofmann, Werner. Los fundamentos del arte’ moderno. Barcelona: 
Perninsula, 1992. 

Horkheimer, Max. Teorfa critica. Buenos Aires: Amorrortu, 1972. 
Horkheimer, M. y T. Adorno. Dialéctica del Uluminismo. Buenos Aires: 

Sur, 1969. 
Koechlin, Bernard. “La realité gestuelle des sociétés humaines”, en: 

Histoire de moeurs. Vol. II. Paris: Gallimard, La Pléiade, 1991.



  

-409- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y Cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Bibliografia 

  

Le Breton, David. La sociologie du _corps. Paris: Presses Universitaires de 
France, col. Que sais-je?, 1992. 

Le Breton, David. Des Visages. Paris: Métailié, 1992. 

Le Breton, David. Anthropologie du corps et_modernité. Paris: Presses 
Univesitaires de France 

Le Breton, David. Corps et sociétés. Paris: Méridiens Klincksieck, 1991. 
Ledrut, Raymond. “L’homme et l’espace”, en: Histoire des moeurs. Vol. I. 

Paris: Gallimard, La Pléiade, 1990. 

Lefebvre, Henri. La vida cotidiana_y el mundo _moderno. Madrid: Alianza, 
1968. 

Lefebvre, Henri. Critique de la vie quotidienne. Vol. I. Paris: L’ Arche, 
1977. 

Lefebvre, Henri. Critique de la vie guotidienne. Vol. Il. Paris: L’ Arche, 
1980. 

Lefebvre, Henri. Critique de la vie quotidienne. Vol. III. Paris: L’ Arche, 
1981. 

Lepenies, Wolf. Trois cultures. Paris: Ed. Maison des Sciences de homme, 
1990. 

Maffesoli, Michel. Les temps des tribus. Paris: Méridiens, Livre de poche, 
essais, 1988. 

Maffesoli, Michel. Au creux des apparences. Paris: Plon, 1990. 
Maffesoli, Michel. La conquéte du présent. Paris: Presses Universitaires 

de France, 1979. 

Maffesoli, Michel. L’Ombre de Dionysos. Paris: Méridiens, Livre de poche, 
essais, 1985. 

Maffesoli, Michel. Une athropologie _des__turbulances. Paris: Berg 
International éditeurs, 1985. 

Morin, Edgar. Sociologia. Madrid: Tecnos, 1995. 
Morin, Edgar. Pour sortir du XXéme siécle, Paris: Nathan, 1981. 
Morin, Edgar. L’Esprit du temps. Paris: Grasset, 1962. 
Poiret, Jean. “L’homme, l'objet et la chose”, en: Histoire des moeurs. Vol. 

I. Paris: Gallimard, La Pléiade, 1990. 
Roubin, Lucienne A. Le monde des odeurs. Paris: Méridiens Klincksieck, 

1989. 
Simmel, Georg. Philosophie de la modernité. Paris: Payot, 1989 
Simmel, Georg. La Sociologie de_l’expérience du monde moderne. Paris: 

Méridiens Klincksiek, 1986. . 
Tixeront, Jean. “Histoire des équipements collectifs”, en: Histoire des 

moeurs. Vol. I. Paris: Gallimard, La Pléiade, 1990. 
Turner, Bryan S. El cuerpo_y la sociedad. México: Fondo de Cultura 

econémico, 1984. 

Touraine, Alain. Critique de la modernité. Paris: Fayard, 1993.



  

-410- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y Cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Bibliografita 

  

Weber, Max. Economia y Sociedad. México: Fondo de Cultura econémica, 
1981. 

HISTORIA DE ENTRE-GUERRAS EN FRANCIA 

Ariés, Philippe y Duby, Georges. “Dela Premiére Guerra & nos jours”, en: 
Histoire de la vie privé. Paris: Seuil. 1987. 

Becker, Jean-Jacques y Berstein, Serge. Victoire et frustrations (1914- 
1929). Paris: Seuil, Points, Histoire, 1988. 

Bernard, Philippe. La fin d’un monde: 1914-1929. Paris: Seuil, 1975. 
Berstein, Serge y Milza, Pierre. Histoire de la France au XXéme siécle. 

Vols. I-I]. Paris: Ed. Complexe, 1991. 
Berstein, Serge. La France des années 30. Paris: Armand Colin, 1993. 
Biddis, Michael D. L’Ere des masses. Paris: Seuil, Points, Histoire, 1987. 
Borne, Dominique y Dubief, Henri. La crise des années 30. Paris: Seuil, 

Points, Histoire, 1989. 
Caceres, Bénigno. Allons au-devant_de_la vie: Ja naissance du temps des 

loisirs en 1936. Paris: Seuil, 1989. 
Delpierre, Madelaine. Le costume . de 1914 aux années folles. Paris: 

Flammarion, 1990. 
Le Corbusier. Urbanisme. Paris: Flammarion, 1994. 
Lottman, Herbert R. La Rive gauche. Paris: Seuil, 1981. 
Loubet del Bayle, Jean-Louis. Les non-conformistes des années 30. Paris: 

Seuil, 1979. 
Milza, Pierre. Fascisme francais, passé et présent. Paria: Flammarion, 

1987. 
Noguéres, Henri. La vie quotidienne_en France du Front-populaire 1935- 

1938. Paris: Hachette, 1977. 

Ragon, Michel. Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes. 
Paris: Casterman, Points, 1986. 

Rémond, René. Les droites en France. Paris: Aubier Montaigne, 1982. 
Reynaud, Paul. Au coeur de la mélée 1930-1945. Paris: Flammarion, 

1951. 
Robin, Régine. Masses et culture de masse dans les années trente. Paris: 

Les éditions ouvriéres, col. mouvement social, 1991. 
Sirinelli, Jean-Francois. Histoire des droites en France. Paris: Gallimard, 

essais, 1992. 

Sternhell, Zeev. Ni droite ni gauche. Paris: Seuil. 1983. 
Winock, Michel. Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France. Paris: 

Seuil, 1990, 
Winock, Michel. Edouard Drumont et Cie. Paris: Seuil, 1982.



  

-411- 
Constanza E. Trujillo A. Masa y Cultura en el Paris de entre-guerras 
Tesis de Doctorado Bibliografia 

  

Zeldin, Theodore. Histoire des passions francaises (1848-1945). Vols. I- 
If. Paris: Payot, 1994.


	Portada 
	Índice
	Introducción 
	I. Desterritorialización
	II. Esteticismo
	III. El Espíritu de Banda
	Conclusión
	Glosario
	Cuadros
	Bibliografia




