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PROLOGO. 

Vicente Blasco Ibái'íez ha sido uno de los autores más Tamosos en 

la decada de los veintes actualmente se encuentra un tanto olvidado. 

Con todo su obra es abundante y abarca una gran diversidad de temas 

que tienen vigencia hoy dla. 

Sus bíógt-a-Fos admiran de su ca1-ismática personalidad y pt-esentan su 

vida 11 como la más impo1-tante de sus novelas". Sin embargo, la ct-itic:a 

no se ha ocupado mucho de su producción, se le ha estudiado en Tm·ma 

global detenerse a estudiar en detalle cada una de sus obras. 

Espero que esta tesis sea motivo para despertar el interés hacia 

la lectura de estos relatos, ya que contienen puntos de vista que 

se pueden considerar adelantados para su época 
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INTRODUCCION 

1.-ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Al abordar el estudio de la obra literaria de un autor 

determinado es importante partir de un marco de 1-eferencia que 

nos permita ubicarnos en ~l ambiente histórico en el cual se ori

ginó nuestro objeto de estudio. Esta tesis se inicia con un re

corrido a través de los acontecimietos principales desde el pun-

to de vista histó1-ico y se e:<amina1-án más adelante los hechos 

más destacados de la vida del autor. 

La etapa histórica que se toma en cuenta en este caso es la 

correspondiente a la segunda mitad del siglo XIX en Espana. La 

situación poli ti ca de este pai s se tornó especialmente compleja 

en esos ª"os, pues una serie de circunstancias se conjuntaron para 

dar lugar en un futuro inmediato al surgimiento de un régimen 

desconocido hasta entonces por los espanoles: era la república. 

Un antecedente clave, que darla origen a este cambio fue el 

desarrollo del liberalismo, tuvo su momento decisivo can la crea

ción de la Constitución de Cádiz de 1812, a parti1- de la cual es

ta ideologia se va definiendo y será el germen de todas las mani

festaciones de oposición a la monarquia. 

Las diferentes formas de oposición se consolidan a la cai da 

la reina Isabel II en 1869, ya que en de 1868 a 1873 se 

constituyó un gobie1-no de tendencia liberal. La polltica 

española en esos momentos no era lo único que se 

encontraba encrisis, pues existían otros factores propiciaron 

un ambiente dificil que tarde o tempt-ano ocasionari an 

fuertes convulsiones sociales. La sitL1ación económica 
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tanto en el ámbito urbano como en el rural era muy precaria, los 

trabajadores buscaban la solución a sus justas demandas y 

emprendian negociaciones colectivas que al no dar resultados 

satis-Factorios recurrieron a la huelga. El movimiento obrero lo-

gró tener impulso debido a dos circunstancias que lo -Favo-

vorecieron¡ por un lado, el reconocimiento del derecho de libre 

asociación concedido por el gobierno y por otro la 

actividad propagandistica de la Internacional. 

En el ai'ío de 1868 se reunian las condiciones propicias para 

el desarrollo de las asociaciones obreras. Asi, Bakun1 n -ct·eador 

de la AIT en F1·ancia- envia a Espai'ía a su seguidor Fanelli con 

objeto de -Formar las pt-imeras 

organización. El desarrollo del 

secciones españolas de esta 

movimiento tuvo mucho éxito 

en Madrid y en Barcelona primero, y en Palma, ·cadiz, Valencia y 

Málaga después, al grado que se ot·gani zó un cong1·eso obt·ero 

nacional en Barcelona. 

La lucha de clases en Espai'ia en el siglo XIX, se ca1·acte1·izó 

por una gran actividad que despertó la inquietud del gobierno 

y aunque en esta época las organizaciones populares tuvieron po

ca representatividad politica, las victorias que se obtuvieron 

-Fueron consecuencia de graves pérdidas y de una lucha en

carnizada. 

En el aspecto agrar-io~ exist1a, asimismo, un bajo nivel 

de vida, a consecuencia del -Feudalismo que aún prevalecia y de 

la institución del mayo1·azgo, y por 

des extensiones de tierras se dedicaban a 

bravas o se considedet-aban cotos de caza 
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alguna. Los campesinos vi vi an en su mayori a como peones; los que 

se encontraban desempleados emigraban a las ciudades 

alquilarse como obreros o pasaban miserias en su desocupación. Las 

zonas 1·urales también se a~iliaron a la Alianza Internacional, 

pues en ella encontraban algunas esperanzas para el mejoramiento 

de su situación. 

Otro de los motivos que propiciaron el cambio en la polltica, 

se reTiere a la situación de las colonias hispanas como Filipinas, 

Cuba y Pue1·to FUco que lograron su independencia después de 

una ct·uenta gueri·a en 1898 y const i tul a un tema constante de 

controversia entre los grupos pollticos de la época. 

A partir de 1868, se inició la integración de los partidos 

democráticos 1·epublicanos de Castelar y Salmerón y el Tederales de 

Pi y Margall. El gobierno provisional encabezado por Serrano y, 

Prim convocó a Cot·tes C 1868-1870), éstas votaron por una cons-

titución democrática pe1·0 moná1·quica. Amadeo, hijo del 1·ey de 

!tal ia, aceptó el trono que ocupó de una manera eTl mera, ya que no 

encontt·ó suTiciente apoyo y colaboración a causa de la muerte 

del genet·al Pr-im. En el pals, pe1·sistlan las rivalidades pollticas 

ya que los partidos se encontraban divididos, se habla.reanuada-

la guerra car-lista y se iniciaba la agitación de la 

Internacional. Asl, en el mes de Tebrero de 1873, abdicó Amadeo y 

se proclamó la Primer-a República Federal. 

La República Fedet·al constituía un régimen poli tico 

democrático republicano con un parlamento o Cortes, donde 

estuviet·on 1·epr-esentadas las diTet·entes regiones del pa1s, las 

cuales, gr-acias a esta TOrma de gobierno pod1·i an conset·vat· sus 
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costumbres y caracteri sticas regionales. La República Federal 

espal"íola -Fue producto de la inspiración de personajes como 

Francisco Pi y Margal! y de Emilio Castelar, entre otros, quienes 

opinaban que el -Federalismo et·a la si ntesis del pt·oceso 

histórico del siglo XIX y justi-Ficaban este sistema 

aludiendo a las tt·adiciones históricas de autonomia 

resentimiento politice de las provincias. Pensaban 

podia semejat·se al modelo politice e:<istente en 

regional y 

que Espal'ía 

Suiza y los 

Estados Unidos. Asimismo, se creia que el pueblo seria la -Fuerza 

regenet·adora de donde surgit·i a una revolución 

apoyarla a la República; pero no advirtieron los 

espontánea 

creadot·es 

que 

de 

este sistema que el -Federalismo pertenecia a un peque"º grupo de 

intelectuales que tan sólo constituian una minoria y el pueblo no 

se identi-Ficaba con ellos. 

La -Fi loso-Fi a de Pi y Mat·gal 1 tiene como sustento el 

pensamiento de F'roudhon, quien considet·aba a la Republ ica como un 

sistema que estaba en oposición natut·al a la 

monat·quia, inseparable de la descentt·alización y totalmente 

secular, ya que trató la in-Fluencia religiosa y 

considet·ó a la Iglesia como una asociación que deberla reducir 

todos sus privilegios. 

Los intelectuales republicanos trataron de atraer el intet·és 

del pueblo rural y urbano, pero la intensa actividad anarquista de 

la AIT habi a alejado a las masas de la ideolog.1 a republicana para 

concentrarlos en su pt·oblemática, y únicamente consideraban a Pi y 

Margal! como uno de sus precursores y por tanto un endeble 

eslabón entre los obret·os anrquistas y la clase media 
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republicana. 

Hasta 1868, obreros y 1·epubl icanos consti tui an grupos que 

de se complementeban por tener intereses en camón, pero a partir 

esa -Fecha, se rompió su identidad porque los trabajadores 

esperaban beneficios tangibles que no les concedia la República, 

y en cambio encontraron en las doctrinas bakunistas conceptos 

más apegados a la 1·ealidad en que vivian. 

Entre los mitos republicanos, se llegó a creer que sus 

"Ideas" -conjunto de postulados republicanos- habian in-Fluido en 

el derrocamiento de Isabel II y que a consecuencia de su 

eficacia, se habia llevado a cabo de manera pacifica. La ideologia 

1·epúblicana tenia caractei·isticas humanitai·istas, pues 

por la abolición total de la esclavitud, la eliminación 

pugnaban 

de la 

pena de muerte, asi como la emancipación de la mujer explotada, 

la incot·poración de ésta a la politica activa y 

de la clase obrera. 

la educación 

Por otra pai·te, teni an la idea de la armo ni a entt·e las 

clases sociales, soRaban con integrar a los obreros a la politica, 

mientras los intelectuales conservarian el poder como dirigentes 

naturales; y sentian que -Frente a su debilidad interior, existia 

un apoyo exterior en el republicanismo internacional. 

El pensamiento 1·epubl icano tuvo una gi·an di-Fusión a través de 

todo el pais, gracias a los clubes politices y la prensa. Los 

clubes eran lugares donde se discutian las ideas que 

del extranje1·0 y se amoldaban a la situación vigente en 

pt·ovenian 

Espafía. 

Estos clubes existian en todas las regiones que se habian 

politizado, y a la par de divulgar las ides, eran espacios donde 

8 



los ciudadanos podian expresar su opinión. Ea algunas provincias 

también tenian TUnciones educativas. 

La prensa TUe el medio de comunicación más socorrido en el 

siglo XIX. El movimiento carlista también tenia su prensa 

completamente opuesta a la republicana. Los principales periódicos 

republicanos Tueron La 15v.aidad, Ei Pv.ebio, Ei Hispaiense, 

etc. ,donde además de las ideas políticas se planteaba la propaga

ción de la cultura y la ciencia moderna. 

En el republicanismo, el pueblo era la piedra angular del 

sistema y se consideraba al municipio como una entidad social 

viva, aunado a la idea de Tederalismo como el conjunto de 

diTerentes nacionalidades unidas por medio de un parlamento, 

preservando su autonomia, conservando sus TUeros -p•-ivilegio, 

prerrogativa o derecho que se concede- reunidas asimismo, por 

intereses comunes tales como la mutua deTensa, la economía y 

el comercio,etc. 

La Primera República Espal'íola tuvo una vida Tugaz a pesar de 

los deseos y de la intensa actividad política de los miembros 

del partido republicano. Este régimen sobrevivió aproximadamente 

diez meses, minado por el divisionismo que existía entre los 

mismos republicanos as1 como la agitación anat-quista. Los 

cantones su independencia y se produjeron 

levantamientos que los republicanos no pudieron controlar. La 

Primera República Espafíola se proclamó el 11 de Tebt·e,-o de 1873. 

El primer presidente Tue Figueras, seguido por Pi y Margal! quien 

dejó la presidencia para no tener que reprimit- violentamente los 

levantamientos. Finalmente Tueron también pt-esidentres Salmerón y 
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Castelar, quienes trataron de aplicar una politica autoritaria 

cuando ya era demasiado tarde y no logt·áron controlar la si tua

ción. Fueron reemplazados por el general Pavi a, quien dio un 

golpe de estado. 

Los después de la cai da de la República 

constituyeron un partido politice que siguió trabajando por el 

restablecimiento de la misma, pero a causa de la rundación del 

partido socialista en 1879, la creciente expansión del anarquismo 

entre la clase trabajadora y el acendrado nacionalismo catalán, 

les restaron partidarios y se vieron reducidos a un pequeno grupo 

politico. La importancia del rederalismo radicó en ser el primer 

movimiento politice que trató mediante la propaganda de despertar 

una conciencia poli ti ca e intentó det·t·ocar un régimen con un mo

vimiento que se podia caliricar como revolucionario. 

Un aspecto que demostró el rracaso casi total del movi-

miento republicano, tal vez por su ralta de experiencia, consis

tió en su relación con el ejercito, sector en el cual no pudieron 

inriltrar su ideologia y se convirtió en un elemento que no su-

pieron utilizar en el momento adecuado. 

El 3 de enero de 1874, el general Pavia disolvió las Cortes 

por la ruerza y prepat·ó la t·estauración de la monat-qLúa en el 

hijo de Isabel II, Alronso XII. 

A partir de la Restauración, la vida politica se caracterizó 

por una oscilación entre gobiernos conservadores y liberales, 

modalidad que se llamó "tut·nismo" o "t·otación". El partido liberal 

estaba representado pot· Praxedes Sagasta y el conservadot· por 

Antonio Cánovas del Castillo, quien era el creador de este 
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sistema. Esta -Forma de gobie1-no se p1-olongó hasta el reinado de 

Al-Fonso XII (1875-1902). Los acontecimientos que marcan la crisis 

du1-ante esos al'íos -Fueron los movimientos independentistas de 

Filipinas y Cuba, paises que -Fuet-on apoyados por los Estados 

Unidos , demostrando abiertamente los graves desaciertos de la 

politica espal'íola de la época. 

De 1899 a 1909, el gabinete -Fue ocupado por tres primeros 

ministros conservadores: Silvela, Maura, y Vil laverde, 

por los liberales Montero, Rios y Monet y -Finalemente, 

casi tres al'íos, por Maura. 

seguidos 

durante 

Un suceso que mat-có el -Fin de este régimen -Fue el movimiento 

de julio de 1909, llamado la "Semana trágica" que -Fue 1-epr imida 

cruelmente, durante el gobierno de Maura, donde varios rebeldes 

-Fueron condenados a mue1-te. Poste1-io1-mente ocupó el cargo el 

primer ministro Canalejas, de tendencia liberal, quien trató de 

resolver los problemas más urgentes. Las crisis populares -Fueron 

aumentando y la proximidad de la Primera Guerra Mundial habla de 

traer al pais cambios notables, que modi-Ficaron el 

pais en el nuevo siglo. 
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2.-PRINCIPALES DATOS 

BIOGRAFICOS DE VICENTE BLASCO IBANEZ. 

La mayor parte de los biógra-Fos 

a-Firman que nació el 29 de ene1·0 de 

de Vicente Blasco Ibál"iez 

1867, pero en Gloses de 

Pitollet se hase re-Fe1·encia a que la auténtica -Fecha de su 

nacimiento habi a ocut-i- ido ocho al'íos antes. Perteneci a a una 

-Familia de clase media de 01·igen aragonés, que habla emigrado a 

Valencia a causa de su economi a -Flo1·eciente. 

Se dice que Blasco i bál"iez heredó la tenacidad y el empel"io por 

el t1·abajo, pero al mismo tiempo se ca1·acterizó por tener una 

viva imaginación y una extt·aordinaria iniciativa que lo llevó a 

realizar empresas excepcionales. Además poseia una gran capacidad 

de adaptación al medio, pues su vida se desarrolló en di-Ferentes 

climas, paises, clases sociales e incluso en el presidio que 

también conoció a edad temprana. Su educación elemental la reali

zó en una escuela religiosa, las primeras lecturas que in-Fluyeron 

en él -Fue1·on La vida de Cristóbal Colón, de l~ashington I1·ving, La 

vida, de .Jesús de Renan y las ob1·as de Pi y Ma1·gal l. Cuentan sus 

biógra-Fos que su in-Fancia -Fue muy inquieta, ya que por un lado se 

consti tld a como li der de los juegos in-Fantiles, y por otro, tenia 

crisis de misticismo y visiones de los Santos y de Dios. 

En su adolescencia, Vicente deseaba ser marino y asi encauzar 

sus energias desbordantes, pero sus di-Ficultades con las matemá-

ticas y los temores de su madre lo encaminaron a la c:at-rera de 

Derecho. Asi llevó a cabo sus estudios pro-Fesionales casi en con-

tra de su voluntad, p1·esentándose a los exámenes después de 

aprender todo de memoria el di a anterior. A cambio de todo esto, 
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se dedicó a escribir.·relatos y a una intensa actividad política 

en las calles de Madrid. 

Antes de terminar su carrera, realiza su primera salida 

llamado por su vocación, huye a Madrid a i=in de hacer i=ortuna en 

las lett·as en busca de un editot·, no lo encontt·ó en aquella oca

sión. En ese momento ocupaba el poder Ali=onso XII y se iniciaba 

el régimen del "turnismo". Desde el punto de vista literario el 

Realismo y el Naturalismo eran las principales manii=estaciones, 

entre los autores sobt·esal lentes se encontraban Pérez Galdós, 

Pardo Bazán, Pereda, Clari n, Palacio Valdés, Pedro Antonio 

Alarcón, etc. 

En Madrid, Blasco Ibáfíez trabajó de secretario con un an

ciano esct·itor de i=olletines don Manuel Fernández y Gonález, de 

cuya obra t·ecibió una ini=luencia decisiva como escritor de 

novela, pues una parte de su obra posei a caracteri st icas 

i=olletinescas, y este seria un rasgo distintivo en gran parte 

de su obra. 

En este periodo también se inician su actividades politicas. 

Asi las imágenes más signii=icativas en su primera juventud i=ueron 

Pi y Mat·gall, Proudhon, Victor Hugo y Bakunin, t·ept·esentantes · 

destacados de la lucha de clases y de una marcada dei=inición 

politica liberal de tendencias republicana unos y en 

de clases otros. 

la lucha 

Cuando regresa a Valencia para terminar sus estudios, habla 

tenido contacto con las ideas republicanas, decide convertirse en 

activista revolucionario, se integra al partido i=ederalista de Pi 
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y Margal!, el cual después de la calda de la Primera República en 

1873, luchaba por todos los medios por volver a ocupar el lugar 

que un di a tuvo. 

En esta época, ocupaba el gobierno de la Regencia, la reina 

Ma. Cristina a la muerte de Alronso XII. El partido republicano se 

encontraba divididó en jeraturas que actuaban con relativa 

independencia, la labor de los miembros del partido consistia en 

la dirusi6í1 de la "Idea" -conjunto de postulados del pensamiento 

republicano redera!- públicamente, mediante la divulgación de 

proclamas, la organización de motines, de manirestaciones 

anticlericales y la realización de publicaciones. Blasco Ibáftez 

era muy popular en Valencia ya que tenia un gt·an número de simpa-

tizantes, al grado que a su partido lo llamaban partido 

blasquista. 

En 1889, participó en una gt·ave conspit·ación antimonárquica 

en la cual sé encontraban comprometidas varias guarniciones. El 

movimiento ~ue descubierto, de manera que tuvo que huir para sal

var su vida y emigró a Pat·is. Vivió dieciocho meses la bohemia 

del Barrio Latino, donde se ramiliarizó con autores como Balzac 

y Zola. Conoció personamente a Ruiz Zorrilla, que también se 

encontt·aba desterrado en esos aflos, junto con sus 

correligionarios, entre ellos Ferrer, el de la escuela moderna, 

Convivió con los radicales ~t·anceses Noquet, Vacquerie, 

Leckroy y Clemenceau. Para ganarse la vida, escribe obras por 

entregas y escribe una Historia de ia revoiuci.ón. espa.f'í.ota en ei 

si.eta XIX, también se ocupó de hacer traducciones y escribe La 

arana neera Ci892-1893> novela rolletinesca de tendencia 
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anticlerical que pastreriarmente casi repudió pues na intentó 

volver a publicarla. En 1895, escribió Los fanáticos que se 

consideran una continuación de La araf'ía neera y pertenece a la 

misma época, la novela Viua ia repúbLica Cf 893> sabt·e la 

Revolución Francesa y de tendencia igualmente populista y 

republicana. Además de los t·elatos Garci Fernández y Fantasias y 

Leyendas. 

En 1891, el gobierno espaf'íal promulgó una ley de amnistia 

para los delitos de carácter politico, y Blasco Ibáf'íez puso re-

gresar a Valencia. Contrae matrimonia con una pariente suya, 

-funda el diario el Puebio, pet·iódico t·adical, -financiado pot· 

el mismo, gastando todos sus bienes en esta empresa. Casi siem-

pre se encontraba en bancarrota, pasa mucho tiempo en la cárcel: 

"aqueiios af'íos -dieo a partir de t89t- están iienos de 
aventuras,. a -ueces pel.ierosas: conspiraciones y viajes de 
propaeanda, mitines y procesos. 
?Cuántas ueces suspendiero~ mi periódico? No, Lo sabría decir 
exactamente.Hás calculando ei tiempo que fui a ia cárcei 
por dias, semanas y meses, puedo afirmar que ia tercera 
parte de aquei periodo heroico de mi existencia io pase a 
ia sombra o huyendo. 
He estado preso unas tei.nta veces.,,. Ct) 

La publicaci6n de este diario dut·ó cerca de diez af'íos, 

dedicándolo primordialmente a la propaganda politica y a la 

publicación de sus colecciones de cuentos con el nombre de 

Cuentos uaiencianos y La condenada, asi como -folletines de sus 

novelas Flor de mayo y Arro2 y tartana· que pe1·tenecen al ciclo 

valenciana. 

Estas obras -Fueron producidas en medio de una actividad ex-

:i. -eta.seo Ibó'.ñe:z:, vi.canto ºNota bibl ioeráfica". en 

~completas T. x. p. u. 

15 



tt-aot-dinaria pues se ocupaba tanto de sus publicaciones como de 

politica, sin que por ello obtuviera aceptables retribuciones 

económicas, sino por el contrat-io perdió casi toda su herencia. 

En 1895, a causa de la guen-a de Cuba, Blasco Ibafíez se opuso 

abiertamente a la marcha de los soldados y provoca una portesta 

popular contra el gobierno donde hubo en-Frentamientos 

pueblo y la guardia civil, habiendo numerosas bajas 

entt-e el 

en ambos 

bandos. En esta ocasión, tuvo que huir nuevamente, antes de aban

donar el pais, se re-Fugió en la casa de unos amigos, y en una noche 

poseido de -Febril excitación esct-ibió el relato Veneanza moruna, 

con-Fiesa que al terminarla sentia próximo a él la presencia de 

Batiste, el protagonista. Esta obra le dio por primera vez -Fama 

internacional al ser traducida al -Francés bajo el nombre de 

Terres Haudi tes. 

Huyó a Italia, donde escribó En ei pais dei arte. Al regresar, 

creyéndose amnistiado, -Fue capturado y sometido ante un tribunal 

militar y enviado a presidio en compafíia de asesinos y delin-

cuentes. Condenado a catot-ce al'íos de pt-isión, que se redu-

jet-on a 4 y -Finalmente a catorce meses. En esta prisión redactó 

Et despertar de Buda (sobt-e la vida de Siddat-tha Gautama). La 

pena le -Fue conmutada por la Reina regente, y Cánovas le pidió 

que permaneciera en Madrid, a -Fin de tenerlo en continua vigilan

cia, aún cuando le permitieron que su -Familia se reuniera con 

él. En aquella época publicó los cuentos de la colección La con

denada de ambiente rural valenciano. En 1898, estando nuevamente 

en Valencia, -Fue nombrado diputado por los republicanos y en ese 

mismo al'ío le dio la -Forma de-Finitiva a la novela La barraca que 
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retrata el ambiente de la huerta valencian~ y TUe publicada en 

una edición muy modesta. 

De 1900 a 1908, cuando TUe diputado a Cortes por seis veces 

consecutivas, escribió Entre naranjos sobt-e la vida urbana de 

Valencia. Caf'ías y barro que nat-ra 

habitantes de la AlbúTera, Sonica, 

las vicisitudes 

ia. cortesana, 

arqueológica sobre la antigua Sagunto, sitiada 

cartagineses. Las obt-as considet-adas de rebeldi a: La 

de los 

novela 

pot- los 

catedrai 

en que maniTiesta su pensamiento sobre la religión católica en 

Espaf'ía, Ei intruso trata de la situación de los minet-os de Bilbao 

La horda desct-ibe la vida de los cintut-ones de miseria de Madrid, 

La bode¡ga se reTiet-e al ambiente rut-al de la región de Jer-ez y 

su problemática agrat-ia. Posteriormente, aparecen las llamadas 

novelas psicológicas: San¡gre y arena, que contiene la vida del torero 

Gallat-do, ejemplo de valot-, audacia y galanteria y Luna Benamar 

relato que se desarrolla en Gibraltar seguido por otros cuentos y 

descripciones, además de Oriente libro de viajes que relata el 

recorrido a tt-avés de Eut-opa hasta Tut-quia. 

Blasco Ibáf'íez realizó publicaciones sobre arte, historia, y 

literatura traducidas y prologadas muchas de ellas por el mismo. 

Además de diTerentes ediciones de sus obras en espaf'íol y en diTe~ 

rentes idiomas. Aguilar publicó sus Obras completas, por pt-imera 

vez en 3 tomos en 1946 y en 1978 1 en el cincuentenario de su muer

te amplió la edición a 6 tomos con la recapitulación de sus pri

meros relatos Tol let i nescos y otra obt-as de diTerentes épocas. 

Cabe aclarar que el sentido de negociante de este autor y sus 

herederos ha tenido bajo contt-ol casi todas las publicaciones de 
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su obra. 

Tras la muerte de Pi y Margal! (1901)' maestro y guia de 

Blasco Ibái'íez, éste permanece hasta 1909 en el Parlamento y 

hastiado de los problemas intet-nos del partido republicano de 

Valencia, decide dejat- el pais, sin cambiar pot- ello su ideologia 

republicana que conservarla toda su vida. 

En 1909, el motivo de su salida rue 

conrerencias en Sudamérica. Esta región 

época la tierra de promisión, donde aún 

impartir un ciclo de 

signiricaba 

se podi a 

en aquella 

obtener la 

riqueza anhelada, este tipo de viajes eran promovidos para dar a 

conocer a los pensadores más destacados de Europa. 

En Buenos Aires, nuestt-o autot- se ganó la simpatia del público 

gracias a su palabra encendida y su carism•tica personalidad, 

situación que no habi a ocw-r ido con otros conrerenciantes como 

Jaures, Clemenceau y Anatole France. 

En territorio argentino, las nuevas amistades obtenidas en su 

viaje, le animaron a canvertit·se en colonizador· 

suei'ío de inrancia al seguir los pasos de su 

-real izando u11 

hét-oe Cristóbal 

Colón- y con el apoyo de ese pais, se establece a orillas del t-io 

Negro, en la Patagonia, donde rundó una colonia con el nombt-e de 

Cet-vantes, en honor al autor del Quijote, donde vivió vat-ios ai'íos 

y surrió penas sin cuento, desde las inclemencias del clima hasta 

las hostilidades de los colonos que pertenecian a direrentes 

grupos raciales. Asi mismo, establece otra colonia, Nueva 

Valencia, en la zona tropical, en las rronteras con el Uruguay y 

el Paraguay, en la provincia de Corrientes, dicha rundación se 

encontraba a cuatro dias en ren-ocarril de la primera. 
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Durante largas temporadas vivió en Buenos Aires, donde se 

dedicó a la especulación. La aventura sudamericana le hizo perder 

parte de su patrimonio tanto en sus -fundaciones como por la 

quiebra de los bancos, donde tenia invertido su capital. 

Regresó a su Dficio p1-imo1-dial en las letras. Después de seis 

al'ios de no escribit-, apa1-ece en 1914, la novela Los areona:utas, 

epopeya del éxodo europeo, primera de una serie que el autor pen

saba escribir sobre América. A partir de esta obra Blasco Ibáf'íez 

cambia pi-o-fundamente su temática y estilo, dando una visión 

internacional, cosmopolita. El resto de su obra será cosmopoli

ta cierta semejanza con la obra de Tomas Mann, en el sentido de 

describir las vivencias de personajes que por casualidad 

se encuentran reunidos sin otra actividad que descansat-, 

recordar y platicar. Su proyecto sobre las novelas americanas 

cambia a causa del inicio de la Primera Guerra Mundial. 

En esta época se muestra partidario de los aliados, circunstancia 

que le dio la opotunidad de ganarse la amistad de importantes 

personajes incluyendo el presidente de Francia. Colabo1-ó como 

corresponsal de guerra siendo testigo en el mismo frente de la 

gue1-ra. 

En la novela Los cv.atro jinetes dei Apoccúipsis (1916), que· 

dio la vuelta al mundo en un sinúmero de ediciones y traduciones, 

relata algunos de los hechos sobresalientes del momento históri

co. Posteriormente, en Hare nostrum. Cf9t8:>, describe la guerra 

marítima en el Mediterráneo, equilibrando perf'ectmente la historia 

con la ficción. En el mismo af'ío, esc1-ibe la Historia de ia eran 

ev.erra, eliminando los elementos de -ficción para ubicarse con-
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cretamente en el aspecto histórico. 

En muy di-ficiles condiciones, Blasca Ibáf'íez trabajó cerca de 

doce horas diarias sin ningQn descanso en un ambiente de 

privaciones e inquietudes que le provocó un agotamiento -fisico 

por la cual se translado al sur de Francia para descansar, 

la situación era similat- a la del nat-te del pais y se instaló en 

Montecar la donde residió. En este lugar, se padi an encontrar todo 

tipa de satis-facciones que la época padia permitir, ahi escribió 

Los enem.ieos de la mujer que retrata la saciedad de aquellas 

afias en ese ambiente cosmapólita donde predominaba el luja. 

A pesar de su du-fi ci 1 situación -financiera, gozaba de un 

prestigio intet-nacional, circunstancia que le ayudó a dar un 

viraje a su -fortuna y sus problemas económicas se resolvieran 

cuando sus novelas -fueron compradas par el cine. Las novelas que 

se llevaron a al cine -Fueran Sanere y arena en dos ocasiones, Ltna 

de ellas se ,-ealizó en Cali-fornia y tuvo coma galán a Rodal-fo 

Valentina, quien también apareció en Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis. Blasco Ibáf'íez, siempre, pre-firió el cinematógra-fo 

cama mejot- vehi culo par-a la novela, aunque algunas de sus obras 

que ya se habi an -filmado, -fueran también adaptadas al teatro 

como: La barraca, Cafias y barro, La catedral, La horda. Asi ,-

opinaba al respecta: 

.. ,,la acción de la no'Uela no tiene limites: es infinita, 

com.o el cinem.atóerafo, y puede componerse de tres o cuatro 
historias diversas, que se desarrollan a la ve2. y al 
final vienen a confundirse en una sola, pueden tener par 
escenarios los lv.ea.res más diversas de nuestro planeta.º. 

''una novela, lo m.isma que una historia cinem.a.toeráfi.ca 

puede disponer de tantos escenarios com.o capitulas, tener 
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como fondo diversos paisajes y por actores verdaderas 
m.:uched'Umbres . ., 

... "la. expresión cinema.toeráfica. puede proporcionar a. la. 
novel.a La universalidad de un cuadro, de una estatua o de 
u.na. si n/oni a." <: 2> 

La opinión de Blasco Ibá!'íez sobre el cinematóg1-a-Fo coincide 

con el concepta que Yuri Lotman tiene sobre el mismo tema: 

"La estr'Uctura de l..a na.rraci..6n ci..nematoaráfica. ofrece un 
eran interés precisamente porque pone al descubierto el 
mecanismo de toda l.a narración antist ica. " 

... "En el cine es fácil 
se¡gm.entaci6n secuencial.. " 

des lacar u.na unidad de 

... ºSe manifiesta una curiosa propiedad pura.mente 
lopolóeica de la parle de la narración arlistica: paseé 
los mismos limites que la totalidad. este principio se 
extiende asi mismo a la prosa, y en este sentido son 
homeom.orfos a todo. "<:3> 

Blasco Ibá!'íez intuye la importancia que el 

tendt·i a en el -Futuro yse le puede considerar 

cinematógra-Fo 

uno de los 

precursot·es de este at·te. Señala que puede set· el -Futuro de los 

esc1-itores, al mis.me tiempo que se queja de la decadencia de la 

novela espal'íola en los a!'íos veinte1·s, y aconseja se busquen nuevas 

alternativas en la novela tales como dedicarse a la producción de 

libretos pat·a el "Séptimo arte". 

En 1922, escribió El paraíso de las mujeres esclusivamente 

como argumento cinematográ-Fico. En 1919, decidió una 

tour ne de con-Ferencias por los Estados Unidos, donde su obra era 

era muy leida. Blasco Ibáf'íez sentia gran at1·acción por ese pais, 

2. - e. v. :r. "El po.ra.iso de tas mujeres" en Obras completas. L. IX 

p. 1699. 

a. -Lotma.n~ vuri.. La estt-uctut·a del texto arti st ico. p. a1<.S. 
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debido a que era una gran república como la que él deseaba algún 

dia pudie1-a llegar a ser Espaf'ía. En el ai'ío 1920, recibió las 

insignias de Doctor en Letras; honoris causa en la Universidad 

de Washington en sesión solemne ante unas seis mil personas. 

En esa ocasión también visitó Mé:dco donde tuvo p1-oblemas al 

externar sus opiniones sobre la Revolución Mexicana en una serie de 

articulas que se publicaron en los Estados Unidos y que reunió 

bajo el titulo Et m.ititarismo mexicano, articulas que molesta1-on 

al gobierno mexicano, debido a sus ideas antimilitaristas. El 

mismo comenta en la introducción de esta obra su posición ante 

la muerte de Venustiano Carranza, quien representaba la legalidad 

y prometió publicar próximante otra obra para aclarar su 

verdadera visión visión sobre el Mé:<ico de entonces, esta obra se 

llamarla Et aeuiia y ta serpiente (4) de la cual alguno de sus 

biógrafos CPitollet) dice que conoció, pero que nunca llegó a ser 

publicada, a causa del disgusto que le provocaron las criticas a 

sus arti culos. 

En 1921, fue llamado a Valencia para recibir un homenaje y 

fue felicitado calu1-osamente 

importar ocupación, nivel 

por todos los habitantes, 

social o ideologia politica, 

sin 

se 

unieron para celebrar al gran escritor, pero no todo fue alegria 

pues según comenta uno de sus biógrafos (Gaseo Contelll, parecia un 

e:~tranjero, pues le costaba trabajo pronunciar el espaflol- Desde 

1919, después de la Primera Guen-a t1undial, habla decidió fijar su 

1-esidencia en el su1- de Ft·ancia en Montecarlo primero y poste-

riormente en Mentan (Costa Azul). 

4. - T(lulo uli.lt:za.do más lardo por Ma.rL(n Luis Gu::ma.n. 
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De 1921 a 1923, compuso La tierra de todos, en que describe las 

tierras argentinas donde habia vivido como colonizador. Esta obra 

también -Fue llevada al cine interpretando el papel la actriz Greta 

Garbo. En 1923, escribió La reina Ca[a/ia de contenido 

psicológico. Ese mismo año, desde su ,-esidencia en Mentan se 

propone a hacer un viaje alrededor del mundo, para cumplir otro 

de sus sueños tal como ser: revolucionario, colonizador, corres-

ponsal de guerra, autor de novelas y cuentos, directot- de cine, 

cual si hubiera sido un hombre que hubiera vivido varias vidas 

y se convirtiera en el pt-atagonista de sus novelas. 

El último de sus viajes se inica en Nueva York a bordo del 

Ft-anconia. Costeando Fat-ida, visita La Habana, Panamá, costas del 

Paci-Fico, las islas de Hawai, Honolulú, el Japón, China., Macao, 

Filipinas, la isla de Java, la India, la antigua ciudad Santa de 

Benares, Ceilán, Bombay, Agra, Delhi, antiguas capitales del Gran 

Mogol, Sudan y Egipto en un recorrido que duraria seis meses 

comentado cautivadot-ametne en La vue[ ta a[ m.undo de un nove[ista 

pub i icado en t 925. 

En ese mismo a.ño, encontrándose en Pat-i s, al ,-etornar de su 

viaje alrededor del mundo, hizo una severa critica de la situa

ción qLte pt-evalecia en su pais. Vaticinó que el -Futuro de España 

seria una República Federal, criticó audazmente a Al-Fonso XIII y 

a su ministro Primo de Rivera, haciéndoles responsables de la 

crisis económica del pa.is en la época y de la ne-Fasta Guerra de 

Marruecos, donde se perdieron muchas vidas y el pais tuvo graves 

problemas económicos. 

En este documento alaba con entusiasmo el sistema republicano 
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federal como la única salvación de Espai'ía, insistiendo que éste 

seria el mejor cauce para las diferencias regionales. Manifestó 

que mientras vivviera siempre defenderla a la República a pesar del 

odio que sus opositores le manifestaban incluyendo el Rey mismo y 

p1-onóstica que bajo el 1-égimen que él defiende, se logrará la paz 

y el progreso. 

De 1925 a 1929 apa1-ecen las novelas de exaltación histórica 

espai'íola Ei papa dei mar (1925) que relata algunos episodios de 

el cisma papal de Avii'íon y la vida del papa guerrero Pedro de 

Luna, que fue Pontifice bajo el nombre de Papa Benedicto XIII, 

esta obra conserva el estilo del relato histórico más que el de 

la novela A ios pies de Venus C1926J que retrata la vida y las 

costumbres de la corte papal de Alejandro VI, Rodrigo de Borgia. 

La novela En bu.sea dei Gran J<.an <1928), rec1-ea la vida 

aventurera y los descubrimientos de Cristóbal Colón, en esta obra 

Blasco Ibáñez plasma la e:<istencia de uno de los hé1-oes que 

más interesaron al auto1- en su infancia y que a t1-avés de los 

aKos fue conociendo más y profundizando en su enigmática 

personalidad. Esta novela se apega bastante a 

Washington Irving sobre el mismo dia. 

los 1-elatos de 

La tercera novela de esta etapa de ob1-as es Ei cabai iero de· 

1a vireen publicada en fo1-ma póstuma, trata sobre la vida de 

Alonso de Ojeda conquistado1- y colonizador que habi a acompai'íado 

a Colón en su p1-imer viaje. Siendo ésta la más lograda de sus 

novelas históricas por autenticidad del ambiente de los primeros 

aKos de la colonia en la isla de Santo Domingo. 

De 1918 a 1924, escribió una colección de ensayos breves que 
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lleva el nombt-e de Estudios l.iterarios, en ellos se hace 

rererencia a direrentes autores sobre todo a -Franceses e 

italianos, haciendo una rese~a de sus obras principales. Cabe 

recordar que Blasco lbá~ez con rrecuencia prologaba las obras de 

otros escritores. 

En 1917, bajo el nombt-e de Novetas de amor y m:uerte aparecen 

e i neo novelas breves y una se:<ta, Et despertar de Buda, que habi a 

sido escrita treinta ~os antes, cuando se encontraba en prisión. 

En 1930, se da a conocer en rorma póstuma Et fantasma de tas 

atas de oro, de ambiente europeo. Se desarrolla en Montecarlo y 

rerleja el prorundo vacio de la vida 

visitan este lugar. 

de las personas que 

El 28 de enero de 1928, en vispera de su aniversat-io rallece 

Vicente Blasco lbá~ez en su rinca "Fontana Rosa" en Menten (Alpes 

maritimos). 
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CAPITULO l. 

LAS PRINCIPALES CORRIENTES LITERARIAS DEL SIGLO XIX Y SU RELACION 

CON LA OBRA DE VICENTE BLASCO IBAflEZ. 
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CAPITULO 1 

LAS PRINCIPALES CORRIENTES LITERARIAS DEL SIGLO XIX EN RELACION CON 

LA OBRA DE VICENTE BLASCO lBAl'íEz. 

La obra artistica -incluyendo la novela- sut·ge inmersa en 

un contexto social detet·minado y su-F1·e la in-Fluencia del medio 

ambiente que la rodea, desde el momento de su gestación en la mente 

del escritor, hasta el destino que sigue después de su aparición 

puesto que la ct-itica 11 añade" signi-ficaciones y valores nuevos 

que no se p1·opon1 a su c1·eador. 

En opinión de Blasco Ibáñez: 

"La novel.a es la epopeya de l.os hum.il.des,, Ct.:> ... 
''canta nuestros confl.ictos del. hoear,nueslras 
preocupaciones de fam.il.ia, muchas veces nuestros trances 
económicos, lodo lo que es episodio intimo de nuestra 
existencia diaria" C2.) 

Vicente Blasco Ibá!'íez sostiene que la novela contempo1·ánea ha 

ejercido una gran in-Fluencia social como educadora de las 

multitudes y a-Firma que los autores de aquel entonces trabajaban 

con la -Finalidad de propagar las ideas y sentimientos, es decir, 

ejercer una importante función, ya que su trabajo era una 

aportación al progreso de la humanidad, pues deseaba que los 

lectores tomaran conciencia de la p1·oblemá.tica social y se 

indignaran ante las injusticias a -fin de formar ''almas generosas 11 

y "voluntades -fi1-mes" y crearan: 

"una ciudad en que todas las almas palpi. len aL unisono aL 
mismo nivel., en que Los hombres ... caminen por ei camino 
de la jusli.ci.a y de.~ bi.en ... " C3> 

1. -Dlo.aco J:bó'.ñez, Vi.conle. Qf!r:.ª2 completas. T. XV. p. tau .. 

2.-Qe_,_c;t •• HU ... 
a.-Qe_,_ cit. i336. 
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En esta etapa de la historia literaria comienza a tener auge 

el peridismo, como un renómeno que cumple importantes runciones 

en la sociedad: inrormar, ed~car, concientizar. Sin embargo, estas 

publicaciones soli an tener problemas económicos y par-a subsistir 

se aliaron con la literatura a rin de tener un mayor público para 

sus tirajes, asi aparecieron las novelas y cuentos por entregas 

llamados rolletines. Estas publicaciones llegaban a todo tipo de 

público que supiera leer -desde los burgueses hasta las clases 

popular-es que muchas veces eran analrabetas y tenían que escuchar 

a un lector- por lo cual la narrativa rolletinesca representaba 

una democratización sin precedentes en la literatura y la cultura 

en genei-al. Esta técnica nai-r-ativa se originó en Ft-ancia y pronto 

se pi-apagó al resto de Eu1-opa y de América Latina con la produc-

ción de numerosas novelas y cuentos coma Los misterios de Pa-

ris, Los miserables,Los Pardaillan, Los lres mosqueteros,elc. 

Estos relatos pronto se t~adujeron al espaf'íol y tuvieron una 

gran acogida en todos los pal ses de habla espaf'iola. 

Los tópicos de la novela de ~olletin son muy amplios y 

variados, ya que abarcan contenidos temáticos: ideológico-politi-

cos, sentimentales, de intriga, históricos, policiacos, de 

aventuras, etc. Estas lecturas producían en el público lector una 

especie de ensof'íación, que los alejaba momentáneamente de su 

monótona realidad. 

Como se mencionó en la introducción, Blasco Ibáf'íez toda su 

vida participó activamente en manirestaciones de pi-atesta, ante 

las injusticias sociales y el carácter que siempre concede a su 

obra lo derine en su poética, donde muestra que la motivación de 

28 



su nan-at i va -Fúe dar sustento ideológico a los lectores para 

que conocieran la realidad en que estaban viviendo. Asi la nove

la se trans-Forma en un instrumento que a la par de divertir, ins

truye y despierta la conciencia politica y social del receptor. 

Vicente Blasco Ibáñez, en su vasta obra pa1-ticipó de las 

principales corrientes literarias del Siglo XIX (costumbrismo, 

realismo y naturalismo, etc> y a través de ellas siempre re-Flejó 

su preocupación pot- la pt-oblemática social. Se dice, muy -Frecuen

temente, que su obra valenciana y sus novelas sociales son cos

tumbristas, opinión que ,-esulta pa1-ciul pues sus relatos no se 

caracterizan únicamente por esta tendencia sino que participan 

asimismo del 1-ealismo y del naturalismo como se indicará más 

adelante •. 

Para car·acterizar las obras que nos ocupan es pertinente 

explicar qué se entiende por costumbrismo. 

1.- COSTUMBRISMO. 

En España, apareció a ,-al z de la Independencia como una 

mani-festac i6n de nacionalismo ante un mundo que estaba renován-

dose constantemente, pues las tradiciones locales se modi-Ficaban 

y estaban a punto de extinguirse. Estas expresiones no -Fueron 

únicamente literarias, ya que en todas las artes surgieron de 

manera avasalladora: en la pintura, en la música, en el 

periodismo y posteriormente en el cinematógra-Fo recreando las 

obras literarias que se escribieron recreando esta temática. 

El héroe pt-incipal en Espafía es el pueblo; el 

sobre todo el pueblo campesino. 

bajo pueblo, 

Estos escritos plasman detalladamente el caracter carácter 
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t-egional, rasgos populares, corridas de toras, cuadros de 

costumbres, romer1 as, -Fiestas populares y celebraciones 

-Familiares- En muchas ocasiones tipi-Fica a los seres humanas 

presentándolos cama elementos integrantes de un escenario, un 

cuadro o una imagen que no comunica una acción narrativa. Las 

descripciones detalladas de estos cuadros se convierten en una 

galeria de objetos, escenas y tipos de evocadoras remembranzas 

de un mundo en evolución a punta de trans~ormarse en una 

nueva realidad. 

F.Montesinas af'it-ma en SL\ libt·a Costumbrismo y novela: 

"EL costumbrismo examina una verdad que escapa al.. 
historiador: l..a esencia misma de La vida nacional.. pasa a 
S'U.S pá5i. n.as ". C' ¿-1:J 

Los esct· i tm·es costumbristas estaban canse i entes de que 

debían recogerse todas esas tradiciones, pues aunque parecieran 

trivialidades, pt·avenlan de todos los t·incones del pais, como 

venero inagotable de tópicos pintorescos y su recuerdo se 

percieria en un -Futura no lejano. 

Los trabajos de los escritores costumbristas en gran parte 

pertenecen al periodismo. Aparecieron en diarios y revistas de 

la época o en publicaciones de carácter descriptivo. La -Ficción se 

desarrolló en novelas y cuentos, pe1-o sus personajes y trama no 

estaban totalemente def'inidas: 

Todo ese formidable inventario de cosas, objetos, 'USOS, 

ceremanias. no len1an más vida ni más poder de evocación 
de Los que puede tener eso un inventario. Las 
fieurcs aparecen como m.aniquies; están aLLi para que se 
adivine el traje que llevan. Para que esa realidad moral 
pudiera interesar a la noveLa, era necesario descubrir 

-c. -F- Mot'\Looi..noo. Costumbt-i~mo y novela. p • ..a.?. 

30 



eL corazón. que Latia bajo Los ropajes, Los ajan.es 
sal is/echos o i.nsa.l is/echos, que lo encen.dian. en medio de 
estas fiestas o en. La ruda vida colidian.a, cuan.do La 
eai la. eL pi lo o eL lambori L habia dejado de lañirse. 
Esto es Lo que hará más larde una cierta noveLa reaLisla 
que va a bene/icirse de esta reaLidad y n.o Lo hará siempre 
bien., demasiado aten.los l.os a:utores a la extraríeza a.ncss-
tral de los ambientes". (5:>. 

En el g~nero narrativo, los personajes deben poseer una 

recia personalidad, que les permita un desenvolvimiento completo, 

con una historia bien ~undamentada para que la trama de la obra 

sea verosi mil. 

incorporar a la 
novela no se hace 
Hacen. faL la en. 

"Al.t;o que está en el am.bi.en.le acucia a 
ori8inal vida resional española. Pero la 
con descripciones de fiestas y trajes. 
el la hombres, y nujeres interesan.tes, 
interior. " C6> 

ricos de vida 

Los personajes de la nari·ativa costumbrista son lo que se 

conoce, como tipos t·epresentativas ca1-acterlsticos de una sacie-

dad, es decir, modelos convencionales pues reunen rasgos cuya 

suma es una abstracción. No son personajes individuales y únicos: 

Es 

'"parece entenderse que se trata de describir personajes 
representativos de toda suerte de fen.6men.os soclales; asi 
podrán en.lrar en eL Libro /ieuras muy de aqueL Los di as, 
sin pasado, ni porvenir, que incorporen cualidades 
permanentes aL espiritu espa~oL.C7>. 

de notar, que en muchas or:asiones los tipos descritos 

pertenecen a la clase social pobre, cama los gitanos, los 

campesinos, los toreros, los locos, los borrachos, los 

guerri l ler-os, las amas de llaves, en contraste con los propieta-

!S. -QQ.,_ cit. P· 91.. 

6. -QQ.,_ cit. p. 94 

?. -QQ.,_ cit. p. 94 
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,-ios. los duel"íos de algún negocio, etc. 

A comienzos del siglo XIX, la clase media se constituye en 

una clase social emergente, que va asimilando tanto a los estratos 

pobres corno a los ricos que habi an disminuido sus ingt~esos, esta 

nueva clase estaba en proceso de deTinición tanto en sus ingresos 

como en sus costumbres y se encontraba siempre ante la 

e:<pectativa del ascenso social que ambicionaba por sobre todas 

las cosas. 

No es posible, ni es objetivo de este capitulo hacer una 

enumeración de las obras que Tueron escritas bajo esta modalidad 

sino únicamente mencionar que el costumbr- i smo Tue uno de los 

at-.-anques de la novela española del siglo XIX, y en algunas 

ocasiones las obras literarias no son únicamente costumbristas, 

sino que participan de otras tendencias, como el naturalismo o la 

novela histórica, puesto que sus contenidos no se excluyen ni oponen. 

2.- NATURALISMO V REALISMO. 

El naturalismo es la expresión literaria heredera de las 

anteriores corrientes <Romanticismo, Costumbrismo) que surgieron 

en la narrativa del siglo XIX. Algunos autores inclusive pueden 

ser considerados como eslabones entre una expresión y otra, como 

a Balzac y Stendhal. 

El naturalismo, según Arnold Hauser. consiste en: 

ºUna concepción arlislica, inéquiuoca y basa.da en 
el misma concepto de naturaleza, sino que cambia en eL 
tiempo, tiende cada vez a un propósito determinado y a un 

cometido concreto y se Limita a una interpretación de La 
vida"CB:> 

Es importante señalat-, que en los primeros naturalistas el 

o.- Ha.uaor, Arnold. Historia social de la literatura. T. 

31. 
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punto de su atención radica básicamente no en la naturaleza, sino 

en el estudio de la vida social que se da de manera más conct-eta 

en las obras llamadas Fisioloeias, donde se describian a tipos 

peculiares de la sociedad, y constituyen estudios anali ticos, 

casi cienti1-icos de tipos y cosas. En la colección titulada la 

Comedia hu.mana, Balzac 01-t-ece interesantes ejemplos, en particulat-

en la llamada Fisioloeia del matrimonio. 

España pat-ticipa de esta moda litet-aria y se crean numet-osos 

trabajos de este tipo entre los que destacan Los espal'íoles 

pintados por si m.ismos ( 1843), en donde se muestran sobt-e todo 

tipos sociales locales de cada región y pais. Representaciones de 

una validez univer·sal y de impar·tancia cosmopolita, como en el 

caso de la mujer de mundo, que cada auto.- describe con matices 

o con de~iniciones di1-erentes. 

En cuanto al tratamiento de la problemática social por parte 

del naturalismo Arnold Hauser comenta: 

"La definición. social de los caracteres se convierte en 
criterio de su realidad y su verosimilitud, y la 
probl.ern.álica social de su existencia Los convierte por 
vez primera an objeto de la maderna novela naturalista. ncg:; 

Uno de los tópicos, que abunda en este pet-i oda, es el tema de 

la riqueza, la búsqueda y la conservación de los bienes 

materiales: 

"La casa del oro y La eanancia destruye La vida de La 
fam.ilia, aleja a La mujer del m.arido, a La hija del 

padre, al hermano del hermano, convierte al matrimonio en 
una com:u.nidad de intereses, el amar en un neeocio y ata a 
las victimas unas a otras con cadenas de escl.avi.tud. "CtO:> 

La temática de la riqueza se describe con abundancia de deta

S>. - QQ..,_ cit. p. 96. 

10. - QQ..,_ cit. P• a.s. 
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tal les en las obras de Balzac: Papa Goriot, 

etc.al grado de que llega a ser problemática recurrente, en su 

obraa causa de la situación personal que llevó al autor a 

vivir en constante angustia: 

"El oro aleja a los huma.nos de si m.i.sm.os, destruye los 
ideales, prostituye a Los artistas, poetas y estudiosos, 
convierte a los eeni.os en criminales y torna a Los que 
nacieron para ser jefes en a'Uenlureros y oportunistas. " 
Ctl) 

Al establecer una di-ferencia entre el realismo y el natura-

lismo, es preciso aclarar que el realismo es una actitud que se 

opone a las mani-festaciones del romanticismo .. El natu1-alismo 

es una secta más de-finida y 1-adical que el realismo, es un 

estilo artistico que aplica un método cientl-fico en la desc1-ipción 

del ambiente, en el contenido utiliza la observación, siguiendo la 

metodologia de las ciencias naturales-

Según Hauser, Zola, iniciador de esta tendencia, al es-

cribir se siente solidario can las clases oprimidas 

explotadas, que viven condicionados y determinados ya que: 

nl.os hombres en su hacer y dejar de hacer, dependen ,, 
de LCU> condiciones materiales de su existencia, pero no 
creé que estas condiciones sean inal.lerabl.esº Ct2:J 

Asi, e,l naturalismo y los pe1-sonajes de Zola podian ayudar a 

trans-formar y mejorar las condiciones externas de la vida humana 

y 

"por medio de l..a plani/icaci..ón,,; del mismo modo, aquí la ciencia 

y el arte se integran, convirtiéndose ésta en un elemento in-

dispensable del arte. 

Las obras, que siguen esta corriente consideran, entre sus 

objetivos observar un sector de la sociedad para hacer un es-

11. -º1:;!_ .:.. cit.p. :>G. 

12. -.QQ_,_ cit. p . .toi. 
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tudio de la misma, y aún a pesar de su acendrado pragmatismo 

cabe sef'íalar que esta tendencia o-Frece ca1·acte1-1sticas mesiánicas 

pues se buscan y se esperan grandes remedios para los grandes 

males de la época. En relación a la problemática económica y so-

cial, se llegó a creer que la ciencia y el socialismo podrían 

ser· los salvador-es, as! Zola: 

ºlleea aL extremo en su entusiasmo por 
naturales que define el naturalismo en 
simplemente como la translación de 
experimental.es a la Literatura" Ct3.) 

Las ciencias 
Z.a novel.a 

los métodos 

El ciclo de las novelas de Zola -Fue planeado como un proyecto 

cient1 -Fico: 

'•Qui.ero expl. icar como se por-ta un.a fam.i 1. i.a, o sea -un. 

pequ.efio erupo de seres humanos, en un.a sociedad"Cescri.be 
en el prólo¡go a La /ortune des Rou¡gon>". <:t4> 

La sociedad objeto de este estudio -Fue la sociedad decadente 

y corrompida del Segunda Imperio -Francés, obra de gran com-

plejidad merecedora de much1 simos estudios desde la época en 

que se escribLó hasta el presente. 

Emilio Zala se inspira, para -Fundamentar sus postulados 

naturalistas, en las estudios de Claude Bernard, p1·incipalemente 

en su obra In.troducci.6n al estudio de la medicina experimental, 

donde plantea que existe un determinismo absoluto en las condicio

cianes de e;-:istencia de los -Fenómenos naturales, tanta pa1·a los 

11 cuerpos vivos'1 como para los 11 cuerpos inertes 11
• Claude Bernard 

llama determinismo a las causas materiales que condicionan la 

-Fe ro menos 

Zola explica son 

:l.'1. -Qr)_,_ cit. p. iOL 

i ... -Qr¡_,_ cit. p. :1.02. 

los métodos de estudia de dive1·sas 
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ciencias, como algunas utilizan la observación y otras la 

experimentación¡ la observación se emplea en ciencias como la 

Cosmogra-Fi a o la Fi si ca que no real izan ningúna modi-Ficación en 

el objeto de estudio. En contraste, la experimentación se 

utiluza en ciencias como la Quimica, que de pueden modificar el 

objeto de estudio y hacerlo aparecer en circunstancias o en 

condiciones diferentes a las que aparece en la naturaleza y 

a-fit·ma: 

"La experimentación en el fondo no es m.ás que una 
obseruación provocada con. un prop6silo central... "Ct5) 

El novelista naturalista desarrolla su obra como observador 

y e:<pe1-imentadot-, pt-ese11ta los hechos tal como los ha obset-vado; 

marca el punto de partida, establece como un laboratorio el 

terreno en el cual se van a movet· los personajes de una historia; 

a manera de un experimento, que el autor hace con ellos. Estas 

prácticas tienen una doble t·azón de existir:& por una parte la 

búsqueda de la vet-dad, y pot- otra la de mostt·at- al público lector, 

ejemplos tipicos de la realidad y propiciar una modi-Ficación de 

cuadros o modelos de comportamiento semejantes a los que aparecen 

en la obra. 

Se puede a-firmar, en estos casos, que los personajes no tienen 

independencia en si mismos. No tienen libet-tad de opción, están 

creados dentro de un patrón -fijado pot· un determinismo de 

carácter cienti -Fico, basado según Zola en las leyes establecidas 

por la naturaleza: 

"l.os nouel. islas natural. islas observan y experimentan y 

toda esta Labor nace de ia duda en que se coiocan frente a 

unas verdades mal. conocidas, a unos fenómenos inexpii-

p. 31. 
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cados hasta que una i.dea experiemnlal. despierta 

ella bruscamente su aenio y les empieza a real.izar una 
experiencia, para analizar los hechos y convertirse en sus 
amos" Ct 6> 

En el estudio de Zola sobre la novela, se esbozan algunos 

principios bajo los cuales podemos circunscribir el análisis de 

los personajes. Estos principios sat1 la herencia 

ambiente, ~actores que in~luyen en las mani~estaciones intelectuales 

y pasionales del hombre. Asi, el naturalismo en estas obras 

lleva a cabo el estudio de una ~amilia o un grupo de seres 

humanos en un medio social especl~ico a manera de un modelo de 

observación al cual se le llama novela experimental. Sin 

embargo, estos elementos detet-mi nantes no constituyen un 

~atalismo, pues la ~atalidad es algo sobre lo cual ya no se puede 

actuar. Según Zola, estos novelistas tienen un papel de 

moralistas experimentadores: 

"ense?íamos el mecanismo de l.o útil. y l.o nocivo, desl.izam.os 
el delerminism.o de los fenómenos humanos y social.es a fin 
de que aleún dia pueda dominar y dirieir eslos fenómenos. 
En una palabra lrabaja.m.os con lodo el sielo en la eran obra 
de la conquista de la naluraleza y el poder mulliplicado 
del hombre.et?> 

En el naturalismo, el autor se constituye en un experimenta-

tador, a semejanza de los estudiosos de las ciencias naturales 

que utilizan la abset·vación y el análisis; el novelista hace una 

hipótesis sabre la cual va a trabajar, según explica Zala: 

,.debemos aceptar estrictamente l.os hechos determinadOs no 
aventurar sobre el.los sentimientos personal.es que 
resul.ta.ria.n ridicul.os, apoyarnos total.mente en el. terreno 
conquistado por la ciencia y ejercer nuestra intuición 
únicamente /rG.•nte a lo desconocido, preceder a l.a ciencia 
arriés~andonos a equivocarnos y considerarnos fetices si 
aporlamos documenlos para la solución de los 
problemas. "C t B> 

~cs.-ºº-.:. cit. p. a<>. 
~7. -ºº-.:. cit. p. ""· 
rn. -ºº-.:. cit. p. es<>. 
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El naturalismo presenta otro tipo de objetivos: 

quiere dominar eL bien y eL maL, hacer nacer eL primero y 
Luchar conlra eL olro para exlirparLo y deslruirLo.<19> 

Se pretendia lograr una sociedad mejor, tomando en cuenta los 

documentos propot-cionados pot- las obt-as. Se hacen investigaciones 

sobre la sociedad y los individuos, a -Fin de identi-Ficar los 

problemas inherentes al medio ambiente al cual pertenecen, y en el 

cual conviven la miseria y la locura. El desarrollo de este tipo 

de novela se opone al uso de la imaginación, pues en el 

naturalismo la narrativa es un instrumento de observación y 

análisis de los hechos, y en ocasiones no estudia la vida de un 

personaje sino únicamente una etapa de su existencia "una página 

de la historia humana 11
• 

Los escritores plantean sus obras a partir de una abundante 

documentación obtenida en los lugares mismos donde se desarrollan 

las acciones que se pretenden estudiar, pues se considera que:''l.a 

cual.i..dad principal. del. novel.isla es el estudio de lo real. 11 C20.). 

El determinismo naturalista que explica la vida de los 

personajes se explica de la siguiente ~arma: 

"Estimamos que el hombre no puede ser separado de S'U 

medio. que su ueslido, su casa, su pueblo, su provincia se 
compl.em.entan:seeún esto no podremos notar un sol.o fenómeno 
de su cerebro, de su caraz6n, sin buscar l.a.s cat.LSas o el. 
conlra5olpe en. el. medio" 
... "Lo admitimos que el hombre existe sol.o, que por el 
con.torno estamos convencidos de que es un simple resultado 
y que para lener eL drama humano compLelo hay que lener en 
cuenta lodo lo existente. ' 
... EL personaje ya no es una abslracción psicoLóeica y 
lodo eL m.undo puede uerlo. El personaje se ha conuerlido en 
eL produclo deL aire y deL sueLo aL ieuaL que La pLanla. 

Dejemos de eslar entre La protección Lileraria de una 

1.9. - zola.1 ··ca.rLa. a. la. juvonLu.d" on fil naturalismo .. p. 92. 

zo. - Q.12..!. cit. p. wa. 
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descri.pci.ón .de hermoso esli.Lo; eslamos en eL momenlo de La 
constatación de l.os estadas det mundo exterior dG Lo~ 
personajes" C21) 

Por tanto, el literato aspira a pro*undizar y descubrir la 

leyes que rigen la verdad incluyendo todo lo relativo a la vida 

del hombre, estas leyes se t"eTiet·en a aspectos económicos, 

politices, Tisiológicos y psicológicos: 

" ... e l. nove l. is ta debiera observar con ojos l. i.mpi.os de 
creencias subjetivas La realidad o fra15rnento de La realidad 
que quiere lranspla.nlar a rhol.des Li. terarios". 
"el. escri lor ha de desentrañar l.as Leyes que rieen 
di.versos fenómenos de orden socioLóei.co o psi.coLóeico, 
in.el.uso crean.do hipótesis -situaciones inéditas en Las 
que emplazar un persona.jo- para ver come éste reacciona, 
para l.ueao anotar de manera minuciosa Las curvas y 
diaeram.a.s de variaciones de un determinado conflicto 
col.ecti.uo o in.divi.dual"C2z) 

ATi1·ma di1·ectamente Zola en Le roman experimenlaL, "Le rom.a.n 

osl devenue un enquéte eenéral.e sur La nature el sur L • homme". El 

personaje naturalista está tomado del mundo real, "un individuo de 

carne y hueso con sentimientos y can instintos,ª' cuya vida se 

enmarca en un ambiente que lo determina pero al cual él también 

puede determinar. 

Doña Emilia Pat·do Bazán, en su obt·a La cueslión paLpi.lanle al 

t"eTet·irse al naturalismo a*irma que de un Tatalismo providencial 

se ha pasado a un Tatalismo naturalista, y lo compara con la 

religión católica, donde se admite el libre albedrio, en oposición 

al natut·alismo el cual considera las leyes f'isico-quimicas como 

determinantes, presindiendo hasta de la exponteneidad individual, 

y<.>. que el hombre se mueve únicamente por sus impulsos y sus ins-

tintos, sin ninguna opción: 

Zi. - QE!..:__ cit. p. 201. 

zz. - Qg .:. cit. p. 216. 
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''En. esta materia ha sucedido con. Zola un.a cosa que suele 
ocurrir a los cienlificos por afición; lomó Las hipótesis 
par Leyes, y sobre el /ráeil cimiento de dos o lres hechos 
aislados eriei6 un. enorme edificio" <:é!9,) 

Agrega que como la novela experimental intenta set- un 

auxiliar para corregir los problemas de la sociedad y ser un 

documento auxiliar para el ct-iminalista, el sociólogo, el 

naturalista o el gobet-nante; asi los escritores naturalistas 

manejan una estética pt·ogramática que por momentos semeja ott-o 

tipo de documentos y no una obra literaria_ 

En este sentido, cabe mencionar que la narrativa naturalista 

in-Fluyó en la sociedad de la época de una manera decisiva, 

Dickens, por ejemplo, se"aló las condiciones sociales in-Frahuma-

nas, en que se desarrollaba la vida de 

en el siglo XIX, y al igual que Zola y Victor Hugo retrataron la 

situación social de impot-tantes gt-upos humanos y -Fueron los 

testigos que promovieron cambios notables, inclusive en los 

códigos de pt-otección social-

Por otra parte, do"a Emilia alaba las bondades del realismo, 

explica que este movimiento o-Frece un campo de trabajo más amplio pues 

conside~a, tanto aspectos subjetivos, como objetivos de la realidad: 

usiempre que una real i.dad -sea. del. orden espiri tua.l. o mate 
riaL- sirva de base aL arle, basta para Leei limarle". <:é!4,) 

En las obras realistas, por lo tanto, debe haber un equili-

la imaginación y la razón. 

ºº"ª Emilia de-Fine las caracteri st icas de su literatura, 

nutrida de hechos, positiva y cienti-Fica que habia sido rea-

2a. -ra.1·do Da.za.n, E. "La. cuosli.on pa.lpi.La.1 ... Le'",. en Obras e imp 1 etas. 
l. III, p. 500, 

Z"'-- - QQ..:_ cit .. p. saz. 
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lizada tomando en cuenta la observación del individuo en la 

sociedad donde se desenvolvia, ·y.e:<plica que además de cultivar 

la -Forma artistica¡ desarro~ló su obra no con sencillez clásica, 

sino con riqueza y pro-Fundidad. 

Hace mención de otros escritores como Balzac quien, 1·ealizó el 

estudio de las costumbres de la sociedad moderna, como uno de los más 

importantes representantes del realismo y de Flaubert, como un 

realista que se especializó en la descripción de caracteres humanos 

como ~Jade.me Bova1·y. Además, a-Fi1·ma que los verdaderos antecedentes de 

Zola no son Flaub.,r·t y Balzac, sino Dat·win y Haeckel de cuyas obt·as se 

tomaron algunos principios cienti-Ficos como: 

"l.a l.ey de lrart.sm.i.si.6n heredi. taria que impone carac leres 
indelebles a Los in.dividuos en cuyas venas corre La misma 
sanere, que el.imina los or8anism.os débil.es y conserva l.os 
fuertes y aptos para La vlda; La Lucha por La exlstencla que 
desempeña o/lelo anáLoeo. La de La adaptaclón que condlclona a 
los seres oraánicos conforme el. medio ambiente; en suma 
cuantas forman el cuerpo de La doctrina evolucionada predicado 
por el autor de El origen de las especies puede verse en las 
novelas de Zola. ".C25.) 

En 1·elación a la mo1·alidad naturalista, dofía Emilia nos dice que 

no se ~arma en base a ser-manes, ni proverbios, sino en los hechos, 

presentando acontecimientos negativos cuyo castigo es la propia 

consecuencia del hecho mismo. Asi, la esc1·itora cita como uno de los 

pt·imeros representantes del 1·ealismo español a Fernán Caballero 

(Cecilia BOhl de Faber·i con su obra la Gavlota, donde describe el 

medio ambiente y pinta una gran variedad de tipos populares, -Fiestas y 

costumbres locales. Hace alusión, asi mismo, a otros auto1·es 

costumbristas como José Ma. Pereda, quienes también describen en sus 

nan·aciones tipos y costumbres regionales y asi quiere demostrar dofía 

2!>.- º2..,_ cit. p. <>2a 
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Emilia que estas maniTestaciones no eran importadas sino 

expresiones naturales del pal s. 

E:{plica, que F'ét·ez Galdós siempre estuvo a un paso de ser 

naturalista, y se puede agregar al respecto que este autor logra un 

contenido mucho más proTundo en sus obras ya que sus personajes, 

muestt·an Tacetas psicológicamente más complejas que otros autores de 

la misma época, sin mencionar todo tipo de valores que un 

conocedor de su obra podrla senalar. 

Dona Emilia, al igual que Blasco IbáKez, hace alusión al 

realismo en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, pero inme-

diatamente aclara que: 

"La Es pafia ac lual no es del. sielo XVI,. ni menos es 
Francia,y las novelas contemporáneas espa~ol.as tienen 
que ser ti-aladas en su verdadera fi..eura". CZ6) 

y más adelante aKade: 

"Asi el real ism.o que es inslrum.enlo de comprobación exacta, da a. 
cada pais, La medida del eslado m.oraL, bien com.o el esfinó6rafo 
resi..slra. la pulsación normal. de un sano y el lwn.ultuoso latir 
del pueblo /ebrici lanle" C2?:> 

Pot· su p,;it·te, Walter F'attison, en un estudio EL naluralism.o 

espanoL nos da una de-Finición del natu1·alismo: 

"es La. fi. losofia positivista y natural isla 
basa la ciencia experimental lanlo como 
m.ism.a"C 28> 

sobre 
La 

La cual 
ciencia 

A-Firma, que en el siglo XIX habla una conTusi6n en los 

té1·minos realismo y naturalismo, y que -Fue hasta la aparición de 

la La cuesli6n palpitante que se cqmenz6 a hacer una diTeren-

ciación. E:·:plica que la novela naturalista se relaciona con las 

2c;. QQ..:_ cit. p. G47. 

27. -QQ..:_ cit. p. G47. 

zo. -Pcill\.aon; w. El natu1-al ismo español p .. 10. 
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fi.si.olo15ias, obras que como hemos visto, en gran parte pertenecen 

al periodismo. Pattison considera como realistas a autores como 

Pérez Gal~s, Valera, Castro, Alarcón, Pereda asi como a doña 

Emilia Pardo Bazán. 

El naturalismo -Fue asimilado en España después del año 1880, ya 

que las primeras traducciones -Francesas -Fueron posteriores a esta 

-Fecha. Existian dos puntos de vista en relación al naturalismo, ya 

que los conservado1·-es sólo veian en él "obscL11-idad y groset·ia" 

y los liberales en cambio "una a-Firmación de la verdad, de la 

realidad observada y cogida en estado palpitante". Pm· el lo: 

"El deseo de hallar un fu.sto m.edi.o entre el i.deali.smo y eL 
naturaLi.smo lle15ó a ser eL punto de vi.sta de casi. la totalidad 
de l.os natural. is las espa.f'ío les". C29::> 

En España, existia un clima propicio desde el punto de vista 

ideológico, ya que el liberalismo propició en gran parte la di-Fusión 

de movimientos culturales pt-ogresistas, que consideraban que podian 

resultar benéf'icos para mejoi-ar las costumb1·es del pais. La ciencia era 

considerada como un sinónimo de modernidad y progreso y por ello la 

novela cienti-Fica tuvo cabida dentro de algunos circules. Pattison 

también señala, que el costumbrismo no es idéntico al naturalismo pero 

que si ~repara el camino para esta corriente literaria al igual 

que las -Fisiologlas: 

"Lo q"ll.e diferencia la observación del costu.mbri.sla de l.a 
novel.a es l.a insistencia sobre l.o tipi.co en luBar de lo 
personal tipi.co en Luear de Lo personal e i.ndividuaL"Cao.:> 

El costumbrismo llegó a tener gran auge, debido al interés que 

despertó su intenso regionalismo y se mani-Festó en todas las 

provincias y a la par de retratar sus 

2P.-Qf!..,_ cit. p. in. 

ao.-Qf!..,_ cit. p.ao. 
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acompañado por un vocabulario de hablas regionales. 

El naturalismo se considet·ó como una nueva -Forma de escribir 

novelas, pues este o-Ficio adquie1·e un panorama más amplio que le 

permite tratar asuntos antes prohibidos tales como estudios 

sociales, pat·a lo cual se documenta en los lugares que 

describe. La novela naturalista, de esta manera, se ocupa de 

estudiar un momento histórico preciso y determinado. 

Existe, asi mismo, una tendencia intermedia que abarca tanto 

los motivos psicológicos y morales como los -Fi sicos, asi se 

menciona la novela naturalista espiritual que: 

"liene como fin principal la explicación del carácter y 
los actos de Los personajes" <: 31~ 

A -Finales del siglo XIX, el naturalismo llega a su término 

como un movimiento independiente y en épocas posteriores, se -Funde 

con otros elementos como el espiritualismo, la psicologia y en el 

caso de Blasco Ibáf'iez con el costumbrismo. El natut·alismo dejó una 

herencia que seguirá mani-Festándose aón a principios del siglo 

XX, en la obra de Azorin y Baraja, quienes manejan una temática 

relacionada con un determinismo o destino 

Los tópicos nan·ativos de ct·i tica social son un elemento que 

se conserva hasta nuestt-os di as y que tuvo su origen en el 

naturalismo. Las descripciones pormenorizadas en la novela son 

ott·o legado de esta corriente, y cabe señalar aqui, que es una de 

las caractet·isticas del estilo nan·ativo de Blasco Ibáf'íez. 

Blasco Ibáñez, también escribió una carta autobiográ-Fica a 

don Julio Cejado•·, estudioso de la 1 i ter atura espal'iola, 

9<. - QE!..:_ cit. p. 90. 
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donde se explican algunos conceptos sobre su estética, en este 

documento, centra su atención en el signiricado de ser nove-

·lista, y aclara que la realidad constituye el motivo principal 

de su trabajo en este género literario: 
"El. nove l. is ta reproduce l.a realidad a su modo conforme a 
su temperamento, esco6iendo en esta reatidad to que es 
satiente y despreciado por inúlit lo inútil y lo 
mon6tono,,C3z:>. 

Se observa que el p1-oblerna de la creación de la obra 

literaria rue un terna constante de rerlexión en nuestro autor, 

pues log1·6 a1·gurnenta1· categóricamente al 1·especto. En relación 

al estilo nos dice que depende del "temperamento" del esct-i tar, 

de su 11 personalidad~ y de 11 su modo particular de ver la vida 11 y 

que pot- lo tanto no crE-é en: 

"clasificaciones, escuelas y en.sa.sillados de cierta cri
tica. Todo el. que sea verdaderamente novelista~ es él y 
nada más que él.. Tendrá un parentesco lejano con otros 
novel.islas; pero no forma. /am.ilia estrecha con ell.os''.C3a:> 

Conriesa que él, como ott·os esc1·ito1·es surrió inrluencias que 

con el tiempo supe1·ó y log1·ó su p1·opia e:<presión. En este 

sentido, debemos recordar sus pt-imeras obras como La araña ne15ra 

que corresponden totalment~ al TOlletin, su etapa costumbrista 

que se entrecruza con el naturalismo y el realismo hasta 1905, 

que inicia su periodo como escritor internacional. La herencia 

que este autor reconoce con orgullo es la de Emilio Zola en 

algunas de sus obras, y también sel'íala la gran admiración que 

proresaba por Víctor Hugo como polltico, hombre de acción y 

literato. En 1918, recha en que escribió esta nota, reconoce que 

estas inTluencias ya han sido supe1-adas. 

a2. - Dla.aco :rbci.ñoz, v. Obras cimpletas. L. I, p. :14. 

QQ..,_ Cit. P· 
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Describe, asi mismo, en que consiste para él, el momento de 

la creación de la obra literaria: 

"yo l. l. evo 'Una novel.a en 1..a cabeza mu.cho l lempo, pero 
cu.ando l. l.eea el. m.orn.ento de exleri..orizarl.a me acomete una 
fiebre de actividad, vivo una existencia que puede 
l lama.rs€· sv.bconcienle y escribo un libro en el l iempo que 
empl.earia un simple escribiente en copi..arl.o,,C34.) 

Con-fi a en que el público lector- pueda a través de su 

sensibilidad captar la impor-tancia de la novela o del 

cuento. Blasco Ibáf'iez demuestr-a su or-gullo de ser escritor y 

a~irma que un novelista lo es de nacimiento, que él paseé un 

instinto y 1-econoce, que la actividad literar-ia habia sido una de 

las más impot-tantes de su e;-:istencia aún cuando siempre -Fue un 

hombre de iniciativa y acción. 

Este autor, también -for-ma par-te de la generación del 98, 

debido a que la pr-imer-a par-te de su pi-aducción literaria muestra 

gran p1-eocupación por la p1-oblemática socio-politica del pais al 

igual que sus contemporáneos. Sin embargo, como él mismo a-firma 

no se le puede encajonar- en una clasi-ficación. Los criticas, en 

varias ocasiones lo presentan diver-gente de la gener-ación del 

98 porque una parte importante de su obr-a es costumbrista y rea-

lista, y se conside1·a que estas corrientes literarias pertenecen 

a una genet·ación anterior .. 

También se juzgó que posei a un sentido comercial que lo hacia 

distinto de los demás miembros de este grupo y que el contenido 

de SLl producción se alejó cada vez más de el los, cuando su 

temática se internacionalizó. 

A Blasco Ibáf'iez no sólamente se le e:<cluye de la generación del 

98, sino que los c1-1ticos no se han ocupado de él, tal vez debido 
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a que: 

.si Biasco Ibáñez ha sido apartado de ia eeneración dei 
98 lai vez se deba en eran parle a que asi convenia 
para poder seeuir escondi.endo las realidades históricas'' 

(35) 

Estas ideas prueban la trascendencia de la vida y la obra que 

tuvo Blasco Ibáñez al señala1· los pt·oblemas del pal s, al g1·ado 

de ser considerdo como elemento de cambio dentro de la evolución 

politica y social. 

35. -nlanco A. Juventud del ~ p. J.01. 
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CAPITULO II . 
..LI...BARRACA. 

Novela esc:t·ita por Vic:ente Blasc:o Ibáfíez en 1895, mientr··as se 

enc:ontraba pró~ugo después de haber· partic:ipado en una 

mani~estac:ión en oposic:ión a la guen·a c:olonial <independedncia 

de Cuba), ocasión en que permaneció alojado en un despacho de 

vinos de un cor-religionario. En ese lugar, en dos tardes, escribió 

un cuento llamado Veneanza mor"una. Dos afias después regresó a 

Valencia dur·ante su c:ampafía elec:tm·al para diputado, recogió el 

c:uento; tiempo deospués lo amplió y dio lugar a La barraca. 

El nar-radot· de La barraca sigue la ti-adición del siglo XIX, 

ya que es omnisc:iente y extradiegético, todo lo ve y todo lo 

sabe inc:luyendo las ideas y los motivos que impulsan a ac:tuar a 

los personjes. Este narrador omnisc:iente presenta la acción a 

distancia,asl observamos, como los personajes se en~rentan a la 

naturaleza y a las injusticias sociales solos y casi 

inde~ensos. El diálogo es mlnimo, el lector es un observador 

externo de la acción del relato. Sin embargo, esta novela es 

di~erente a las grandes novelas ~olletinesc:as del siglo XIX y 

también a las de critica social, que se caracterizan por su gran 

extensión, y cuyas enseflanzas o sermones se encuentran a cada 

paso. La barraca es una novela bt-eve, muy bien integrada ágil, que 

muestra varios climax y se desarrolla en un tono muy intenso y 

con un desenlac:e muy bien logrado, en el que culminan 

todos los elementos que con~orman el relato. 

La estr·uctur-a la La barraca está compuesta por· dos relatos o 

diégesis que se ~unden en uno sólo por· desat·rollarse en el mismo 
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espacio narrativo. Por una parte, la primera diégesis que sirve 

como antecedente cot..-esponde a la historia de tia Bat·ret y "las 

tierras malditas" y en segundo la diégesis principal se refiere 

a la historia de Batiste desde su llegada a la huerta, hasta el 

final de la novela. La barraca fue esct·ita pot· Blasco Ibáñez 

inspirado en unos campos ~orzosamnte yermos, que se encontraban en 

las cet·canlas de Valencia y donde habia tenido lugar un conflicto 

de labradores y propietarios. 

Las novelas de este autor del ''ciclo valenciano•• y de 1'la 

época de los temas sociales,•• se desarolla a través de 

antinomias, que describen el mundo a través de una serie de 

oposiciones y contt·astes· tomando dos aspectos de la misma 

realidad, a la manet·a en que Proudhon analiza los fenómenos 

sociales. Dice Lotman al repecto: 

"Es si(Sn.i/icalivo únicamente aquello que poseé antilesis, 
cualquier procedimiento de composición se convierte en 
distintivo si queda incluido en La oposición de un 
sistema de con.trastes".Cl:>. 

La barraca pet~tenece al "ciclo valenciano 11 y también paseé una 

temática social, que tiene lugar en una t·egión y en una época 

particulares cuyo eje principal es la problemática de la 

propiedad de la tierra y el tema de la educación. Esta temática 

se lleva a cabo dentro de un marco de acendrado regionalismo que 

que el autor manejaba habilmente, conjuntando cuadros localistas 

con la trama de la historia . 

Los casos más claros de antinomias se encuentran en los 

contrastes que e:"'isten entre la personalidad del 

prersonaje principal Batiste (trabajador, diligente constante 

i. -Lolman, Yuri.. Estructura del te:·:to artistico. p. 29. 
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y sobrio) en oposición a Pimentó <explotador de su esposa, pen-

denciero y jugador), otra muestt-a de estas oposiciones la vemos 

en la ~arma de vivir de los pr~piét~rios de esas tierras (de 

manera ociosa e i~pr-oduc'tivar:·::; los arrendadores que trabajan 

hasta la e:<tenuaciqtr para .obt~~·,.:- !Jn mi sera jornal. 

BATISTE PI MENTO 

TRABAJADOR EXPLOTADOR DE SU ESPOSA 

DILIGENTE HOLGAZAN 

FORNAL IRRESPONSABLE 

CONSTANTE JUGADOR 

SOBRIO ALCOHOLICO 

Pr.:UDENTE AGRESIVO 

PROPIETARIOS JORNALEROS 

OCIOSOS TRABAJAN HASTA LA 

EXTENUACION 

EXPLOTADORES EXPLOTADOS 

IMPRODUCTIVOS PRODUCTORES 

RICOS MISERABLES. 

EL INCIPIT o pr-incipio es una categor-ia de análisis, que 

proporciona importantes claves para la interpretación del 

texto narrativo- Lotman nos explica: 

"El pr-inci.pi.o es el Urr.ite fundamental. El acto de crea
ción es un acto de comienzo. El principio poseé una de
terminada /unción modelizadora; es no sólo una prueba de 
la existencia sino también la sustituciOn de la cateao
r-ia posterior- de causalidad".<:2> 

2.- Op.cit- p.26<>. 
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La. barra.ca. epopeya de la Huerta valenciana en las primeras 

11 neas del prime•- pát-ra-Fa, al igual que en las rapsodias de la 

Odisea nos 1-emonta al desP,ertar del di a con los primeros rayos de 

la luz solar que despierta una naturaleza abundante y bienechora: 

"Desperozóse la inmensa veea bajo el resplendor az'Ulado 
del amanecer, ancha. fa.ja. de luz que asomaba. por la. parle 
del Hedi. lerráneo". <:3> 

En un primer plano captamos una descripción panorámica de la 

natut-ale:::a como una vista aét-ea de un mundo que nos tt-aé 

reminiscencias paradisiacas, caracterizadas en primera instancia 

por su -Feracidad. Se presenta en la primera escena el despertar de 

la vega, el momento de la t1-ansición entt-e las últimas horas de 

la noche y las pt-imet-as de la madrugada. Al poner más atención en 

estas descripciones notamos que se re~ieren a una naturaleza 

domesticada, pue5 a pesar" de su opulencia, sus productos tienen 

una marcada injerencia de la mano del hombre: 

"En. la indecisa neblina del.. amanecer iban fijando su 
contorno húmedas y bri.llanles filas de ca.fías con 
ondulan.tes cuadros de hortalizas, semejantes a pañuelos 
verde!:>, y La l ierra cuidadosa.mene labrCt..dan C4:> 

Blasco Ibáfíez intuyó la importancia de los di-Fet-entes planos 

y se apro:-:ima a imágenes, que posterio.-mente utilizaria en el 

cinemat6gra-Fo, a base de técnicas de acet-camiento y alejamiento a 

-Fin de dar más 1-ealce a estas vistas. Observamos, un plano 

general de conjunta, que poco a poco, desciende y nos muestra 

aspectos particulares grupos de seres humanos y sus actividades 

además de objetos muy especi·Ficos como "la barraca". En segundo 

•· -QQ_,_ cit. p. 405. 
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plano presenta los detalles del panorama; la aparición de los 

seres humanos: 

"fil.as de punlos nesros mavibl.es,como rosario de harmi¡Sas, 
marchando hacia la ciudad. "C5> 

Más adelante, la imagen se hace más precisa y se sefíala 

quienes son los que marchan hacia la ciudad: 

En 

"Por l.os ribazos Lateral.es, con un brazo en l.a. cesta y 
y el. otro bal.anceándose Lban l.os inlermi.nabl.es cordones 
de ciearreras e hilanderas toda la uireinidad de la 

huerta, q1..1.e iban a trabajar en las fábricas , dejando con 
el revoloteo de sus faldas 1..1.na estela de castidad ruda 
y aspera'' C6::> 

las descripciones mencionadas, observamos el sistema 

económico e:{istente en la t"egión, basado en la agricultura y en el 

trabajo de las -Fábt-icas. En contraste con la abundancia de las 

tierras y la t"iqueza del paisaje, la vida de las personas se 

desarrolla agotadora y extenuente. 

Los personajes de umbral (que abren la escena) son en este 

caso Pepeta y Pimentó. Representan a los "legitimas habitantes 

de la huerta," pero no a los ''legitimas propietarios". Esta pareja 

se habi a constituido en "guardianes del lugar" pendientes de que 

se respeten los hábitos, las tradiciones y las maldiciones que 

deberian perdurar desde tiempos inmemoriales hasta el -Final de 

los siglos: 

,.Pepeta, una animosa crea.tura de carne bl.ancuzca. y 
fl.ácida,en pl.ena juuen.tud, m.i.nada por l.a. anemia, y qv.e era 
si.n embareo l.a más trabajadora de l.a hu.erta"C7:> 

La tierra era pródiga y abundante pero era preciso 

trabajarla para obtenet- el -Fruto de sus entrarías: 

saber 

,,_ -ºº-.:._ cit. p. •102 

6- -012..:.. cit. p. •&.02, 

?. -ºº-.:._ cit. p. •t.02. 
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"Pepeta trabajaba desde las tres de La maf'íana Llevando Las 
hortalizas a vender a La ciudad, después la 
Leche de la ordef'ía personaLmonte de casa en casa.C8) 

Blasco Ibáñez continuamente percibe elementos naturalistas, 

que copia de la realidad al hacer re~erencia a la salud de los 

personajes: 

ºPepela. see'Uia su marcha cada vez con más p.risa, el. 
estómaeo vacio, Las piernas doloridas y Las ropas 
interiores impreenadas del sudor de La debilidad propio de 
La sanere blanca y pobre que a lo major se escapaba durante 
sama.nas y meses conlravini.endo Las reel.as de l.a 
naturaleza. ucg:.> 

Desde el Incipit apa1·ece la p1-oblemática de la e:{plotación de 

las mujeres, de la cual e1·a casi imposible evadirse sin importar la 

clase social. En este caso tenemos a Pepeta: 

... "m. i en l ras su marido , aqv.e l buen mazo qv.e tan caro le 

bien arrebujado en las manlas del camón malrimoniaL"C10.) 

La reivindicación de la mujer es una de las problemáticas 

básicas del anat-quismo. El .autor pretende que los habitantes de 

la región se den cuenta de lo perjudicial de sus costumbres 

negativas. Aún cuando estas pe1·tenezcan a la idiosincracia de la 

región, el autat· denuestra que los seres humanos deben cambiar 

su realidad, a ~in de lograr una vida más justa para todos. 

Otro de los elementos claves del Incipit nos revela el 

regionalismo pues da un toque de autenticidad a éste cuando al 

exhibe el habla local, el lé>:ico valenciano en los saludos 

ceremoniosos de los moradot-es: 

-"Bon dia nos done Deu! 

-Bon di.a, di..a. 

O. - .Qlh.. cit. p. ·IDZ. 

s:>. - QQ..,_ cit. p. -<D3. 

10. -.Qlh.. Cit. p. 4UZ. 
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y tras este saludo, cambiado con toda eravedad propia de 

una eente que 1.l.eva en S"US venas sanere moruna y sól.o 
puede hablar de Di.os con·eesto solemne"Ctt> 

La primera diégesis de esta novela se introduce con la 

presencia de la hija de éste, Rosario la prostituta. Se trata de 

una descripción que incluye importantes elementos naturalistas, al 

re-ferirse a las consecuencias evidentes de la vida, que habi an 

llevado los personajes, a causa de la pérdida de una -forma de vida 

adecuada por la -falta de preparación de las jóvenes al 

sobrevenir un problema -familiar no lograran obtener un trabajo 

honrado: 

HLJna buena YT'IDZa, despech'U..eada, fea, sin otro encanto que el. 
de una juventud próxima a desapaecer, los ojos húmedos, el 
moi'ío torcido, las mejillas manchadas de colorete de la 
noche anterior una ca.ricalura, un payaso de vicio" Ct2.> 

El eje principal de la novela se re-fiere a la problemática de 

la tierra, el con-flicto de la diégesis de tio Barret parte de 

dicho eje: 

"Toda la sanere de bisabuelos alli. Cinco e;eneraci.ones 
de Barrets habian pasado la vi.da labrando la misma 
tierra ... acariciando y peianando, coh. el. asad6n y l.a reja 
todos aquel.Los trerrones de l.os cuales no habia uno que no 
estuviera reeado con el sudor y la sanere de la 
/run.i. l i.a"C t 3>. 

La edad avanzada de ti"o Ba1-1-et, le obligo a contraer deudas 

pues llegó el momento que ya no pudo trabajar lo su-ficiente para 

mantener a su numerosa -familia, sobre todo por estar compues-

ta de hijas que no le ayudaban en las labores del campo. 

Las tierras y los bienes les -fueron embargados, tras lo cual 

esa noche don Salvador,el propietario, amaneció asesinado. Tia 

Barret -fue encacelado, su -familia se dispersó terminando sus 

H. -Q.J:k_ cit. p. ·&02. 

~z. -Q.J:k. cit. p. ·l02. 

~3. -Q.J:k. cit. p. 407. 
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hijas como p1-ostitutas en la ciudad-

La diégesis de tia Bar'ret 'presenta' el primer momento 
-,_·,· .. :,. : ·, 

climático de la obra; y~ tjue ~~f1,~:l1;uí\punto en que la intensi-

dad de la emociÓri llegcÍ. a ~in ~l~~ ~ivel' cuando el protagonista 

toma venganza ante el despojo de que habia sido objeto-

La segunda diégesis es la parte más e:<tensa de la novela Se 

inicia cuando llegaron Batiste y su ~amilia a estos campos, que se 

encontraban en un abandono absoluto: 

"Diez años do abandono habi an. en.durec ido l.a l i.erra 
haciendo brotar en sus olvidadas entrañas todas las 
plantas parási. las, todos Los abrojos que Dios ha creado 
por casli60 d,;.L Labrador. Bajo Las frondosidades de esla 
sel.va mtnuscula crecian. y se multiplicaban toda suerte de 
bichos asqu...;..~rosos. ,, e 1 4:J 

Blasco Ib.iñez toma de, La leoria de La propiedad de P1-oudhon 

algunas ideas que se ajustan a los acontecimientos de esta novela 

y en ~arma resumida se explican asi: 

1. - EL propi.elari.o que no produce por si mi.sino ni. por su. 
instrwfl.en.to y adqu.i..ere Los productos a cambio de nada, es 
un parási.lo o un Ladrón, por Lo lanlo, si. La propi.edad só
lo puede existir como derecho, l.a propiedad es imposible. 
2. - La propiedad para ser disfrulda, exi.15e renuncLar a 
ocupaciones de l.ujo, a pl.aceres inmorales. 
3,EL arrendador su/re Los efectos de i.nacli.vi.dad deL 
propielari.o, 1:L derecho a lener porpi.edades exi..sle de 
manera muy restrinei.da. se pi.erde al arrendar por eL 
derecho de ocupación . 
4. - La propi.edad después de haber despojado aL trabajador 
por La usura asesina Lentam.enle por ta exlenuaci.ón. 
Si.n La expoLi.aci.ón y el. crimen La pri.pi.edad no es 
nada. 
5.- Es necesario que el. 
con.si.en.ten. sus fuerzas. 
produc lo más caro de l.o 

6.- EL consumo deL 

trabajador produzca más de Lo que 
La propi.edad vende a.L trabajador ei 
que Lo Pª6ª· 

propietario se denomina Lujo en 

oposi.ci.ón aL consuma úli.L 
7.-Si.n La fuerza La propi.edad es i.m.polente. 

i·L-QQ..:.. cit .. p. 60:'.i 
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8.~La propiedad es imposible porque es la neeaci6n de la 
i.euá.ldad. C15:> 

La apcn-ición de Batiste tiene lugar en el segunda capitula de 

la novela, la presencia de esta -Familia es el detonador que pone 

en marcha la acción que habia pet·manecida inmovilizada durante 

af'íos. Arriban de -Fuet·a como e:{tranjeros que se presentan a 

contravenir lo establecido.par la costumbre, la primera imagen 

que tenemos de Batiste cuando entra en escena es la siguiente: 

"Era un pobre carro de labranza tirado por un rocin viejo 
y huesudo, al que ayudaba en los baches di/iciles un 
hombre alto que marchaba junto a él animándole con erilos 
y chasquidos de lraya". Ct6:> 

Batiste representa un notable contraste con los campesinos de 

malas costumbt·es que se ocupaban de todo menas de trabajar se les 

pinta entregados a la vagancia, a la pendencia, y al alcohol, 

etc. Al llegar como nuevo arrendataria a la vega representa la 

sangt·e t·enavada, un ejempla pat·a los demás huet·tanas que de inme-

diato r-echa::an. F'at·a Batiste los p1-opietarios resultan ser- 11 exce-

lentes sef'íores" pat· las condiciones ventajosas en las que canee-

dieran el arrendamiento. Batiste, después de establecerse, conoce a 

Piment6 quien la conmina a dejar las tierras ante lo cual Batiste 

no se arredra. Pimentó pretenilia seguir la tradición y evitar 

que se estableciet·an nuevos an·endatat·ias en las tierras que ha-

bi an sido de ti a Bat·ret y si hacer pet·dut·at· la riqueza del mara. 

La -Figura de ti o Tamba da una nata de evocación épica: 

" ... un viejo apereaminado con ojos hundidos en las profun
das orbilas y la boca circundada por una aureola de 
arru,gasC7:> 

:1::5. -Resumen Lomo.do do Pi.orre Jos.eph. Sistema 

contradicciones económicas .Q -Fi loso-Fi.§1: de g miseria. p. :160-iGS 

1cs. -nlo.sco Ib&rioz, v. La barraca. p. 406. 

<?. -º12..:.. cit. p. 499. 
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Era un viejo pasto1-, .. que sol1.a lleva1- a pastar su rebaño a las 

tierras malditas, al darse cuenta, que éstas hablan sido ocupadas 

dio su mensaje pr-o-fético: 
" ... y el pastor L Lamó a su rebañó Le hi.20 emprender La 
marcha por el cam.i.no y antes de alejarse, se hechó La 
manta atrás, y con cierta entonación de hechicero que 
au8ura el porvenir de profeta que husmea la ruina, le 
eri.tó a Batiste: 
-~Creum.e, fil l meu: te portarán deserasisl 
<:Creeme, hijo mio, te traerán deseracia> Ct8> 

Batiste demuestra una recia personalidad, que no se intimida 

ante las amenazas o por el contrario rompe las prohibiciones 

que le impone la hostilidad de la comarca, y sigue adelante siem-

pre ~irme para conseguir sus deseos que eran obtener una abun-

dante cosecha regada con su sudor y de ser posible con su sangre. 

Otro momento climático, se encuentra en el primer en~rentamiento 

de Batiste con los hue1·tanos, cuando ~ue enviado ante el 

bunal del agua a causa de las intrigas de Pimentó, al 

sancionado con una multa y la prohibición de regar sus tierras. 

Batiste en su coraje decide desviar el agua de la acequia, cum-

pliendo sus deseas y quebrantando las decisiones del tribunal. 

ºLa huerta se habla enterado de que en la anli15ua barraca 
de Barret el único objeto de valor era una escopeta de dos 
cañones comprada recientemente por el intruso con esa 
pCt.Sión africana del valenciano, que se priva dei eusto por 
.tener tras de la puerta de su vivienda una arma nueva que 
excite envidias e inspire respeto". Ct9:> 

Batiste se ve obligado a tomar la justicia por su mana, y se 

impone a sus enemigos como si viviet-a en la selva y los 

la ley del más ~ue1-te. En todas sus decisiones siempre rue apoyado 

por su ~amilia:su esposa y sus hijos. En esta novela se da el 

ejemplo de la ~amilia ideal en la cual existe el respeta y la 

w. -QQ.,_ cit. p. 500. 

19. -QQ.,_ c i t - p. 510. 
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consideración de todos las miembros de la misma, un núcleo social 

per-Fectamente integr·ada en el cual ninguna de sus miembros ni se 

apone ni critica las decisiones del je-Fe. La -Familia de Batiste 

estaba -Formada por- su esposa Teresa, su hija Roseta de 16 años 

el hija mayor· Batiset y tt·es hijos más pequeños el mena1· de los 

cuales se llamaba Pascualet. 

En este relata se desar-r-ollan una serie de metadiégesis 

(relatas secundarios) que se r-e-Fier-en a narraciones en relación 

con algunos personajes. En este caso se presenta la historia de 

Roseta. Esta joven es el viva ejemplo de las doncellas de la vega, 

las cuales ayudan al sostenimiento de los gastos de su l1agar, 

trabajando en una -Fábrica de seda en Valencia. Roseta y el nieta 

resultan imposibles 

po1·que los or·i genes de los jóvenes per·teneci an a bandas antagóni-

cos que impidieron llevar-los a -Feliz realización. 

Cada una de las secuencias nat·rativas pretende mostr~r las 

vidas de los habitantes de la vega a los lectores de la época. 

Al r-econocer·se en el las tratar·an de cambia1· las hábitos que 

que pueden resultar negativos y corregir las situaciones que 

resultan marcademente perjudiciales. 

El p1·oblema de la educación es una de las preocupaciones 

centrales del pensamiento anar·quista, se ejempli-Fica al 

presenta1·nos a los niños de la vega. Los tres hijos menor·es de 

Batiste asisti an a la escuela, un lugar que dejaba mucho que 

desear debido a la improvisación, donde na habi a libros y 

proporcionaba una educación muy pob1·e, en todas sentidas desde 

el aseo hasta la instrucción misma. 
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Blasco Ibáñez siempre se preocupó por -fomentar la educación 

utilizando los medios que tenian a su alcance a través del perió-

dico y de relatos que se divulgaban como -folletines y mediante la 

edición de libros de divulgación de la ciencia y la cultura. En la 

novela La. barraca, el maest1·0 era producto de la impr·ovisación, 

sin una preparación adecuada e impartia sus clases en castella-

llano, idioma que no comprendian los estudiantes y se imponia a 

los alunnos golpeándolos y amenazándolos. Los niños eran dignos 

hijas de sus padt-es de quienes decia el maestro eran 11 eran muy 

buenos pet-o muy bt-utos". 

Los hijos de Batiste eran agr·edidos constantemente poi· sus 

vecinos, llegando a su casa golpeados y desgarrados. Sólo el 

menor· de los tr·es, el pequef'ío Pascual et, no era agresivo y su-f1·i a 

mucho a causa del temor que le causaban esas riñas. En una oca-

sión -fue ¿11-rojado a una acequia provocándole un -fuerte en-

-Friamiento que se convirtió en una grave en-fermedad. 

Poco tiempo después sobr·eviene la desgr·acia de la muerte de 

Pascualet, constituyendo este acontecimiento un nuevo climax ante 

la intensidad de la escena: 

':Et.. chi.co se m.oria bastaba verlo para convencerse. Batiste 
al. entrar al studi. e inclinarse sobre ia cama, se aei.ló 
con un estremecimiento de fria aleo a.si como si acabasen 
de soLtarLe un chorro de aeua. por La. espaLda.. EL pobre 
Obispo CPacuaLet>apenás si se movia, únicamente su pecho 
sonti.nuaba aeitándose con penoso estertor. Sus Labios 
tomaban un tinte vi.ol.áceo, sus ojos casi cerrados, dejaban 
ver un eLobo empañado e inmóvi L ... " C20> 

El nuevo caballo de Batiste -fue her·ido mientr·as toda la 

-familia atendia al niño, Batiste, lleno de ira, -fue a retar a 

Pimentó, tlo Tomba esa ocasión le hizo ver que por medio de la 

20.-QQ..,_ cit. p. ,,;az. 
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violencia úni~amente lograrla ir a presidio. 

Pascualet al morir atr·ajo la atención de todos los habitantes 

de la huerta que se presentaron en la barraca de Batiste y 

colaboraron durante el velorio y el sepelio del niño con ~lores 

y música. La mujer· de Pimentó ayudó a amor·tajarlo y a maquillarlo, 

los ni~os de la escuela lo acompañaron hasta su última 

morada. Asl, la muerte de Pascualet trajo tranquilidad a la 

región, -fue inmolado a semejanza de un cordero inocente a quien 

se le sacrifica para tener 

enemigos. 

propicios a los dioses o a sus 

La tensión de la novela se incr·ementa en los hechos que ocu-

rrieron por la ~iesta de San Juan, las cosechas hablan sido 

buenas, solamente habla una inquietud y era el pago del at-ren-

damiento semestral que amar·gaba la vida de los habitan-

tes de la vega. Las tier·r·as de Batiste Tuet·on las más gene-

rosas, de la región ya que después de diez años de descanso!'! 

hablan producido más y mejor· que las otras. Además, Batiste 

pagari a an·endamiento después de dos años de ocupar la tier·ra. 

Bajo estas cir·cunstancias de aparente calma Batiste llegó a 

tener con~ianza al grado que decidió ir a la taberna de Copa para 

presenciar una 11 por·-fi a 11
, una ap 1..1.esta que consisti a en permanecer 

sentados jugando, sin beber otra cosa que aguardiente, hasta que 

alguno de los dos cayera. Pimentó y sus oponentes llevaban ya dos 

di as de esta maner·a. El premio seria una abundante cena par el 

ganador·. 

La escena de la taberna se encuentra llena de emoción ante la 

pt·oximidad del peligt·o, que ~ue evidente en el momento en que 
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Batiste llegó a la taberna. Pimentó -Fan-Farroneaba de la -Fat-ma en 

que ater.1-} ... orizaba.a :su patr.ona. pa1-a.no pagarle la renta, pat- eso, 

al ver a Bast iste todos reco1-daron que habi a 1-oto las 

prohibiciones, que pesaban sobre "las tiert-as malditas 11 
.. 

La escena culmina, cuando recuerdan que los propietarios los 

amenazaban con el desalojo si no pagaban el arrendamiento. Estos 

amargos pensamientos hicieron que los ánimos se soliviantaran, y 

volvieran los ojos hacia Batiste como el -Forastero responsable de 

que los amos se hubieran envalentonado. Batiste recibió la orden 

de salir de la taberna pero esa orden se referla a salir salir 

de la huerta misma: 

"Le ordenan que con. amenaza de nuer le que abandonase l..as 
tierras que eran coma La carne de su cuerpo; que 
perdiese para siem.pre l.a barraca. ,, e 21) 

El entorno se vuelve otra vez hostil para Batiste quien tiene 

que pelear contra Pimentó y los demás, pero éste se de-Fendió 

manipulando un taburete, golpeando con él la cabeza de Pimentó, 

en esta ocasión Batiste salva su vida pero su permanencia en la 

huerta se vuelve imposible. A partir de ese momento, toda la 

-Familia vive en medio de grandes terrores, Roseta ya no -Fue a la 

-Fábrica ni sus hijos a la escuela, pero al mismo tiempo Batiste 

se sentia orgulloso de verse temido al portar su escopeta que 

llamaba "pájaro de dos voces", al grado que sintió -Fascinación 

por el peligro: 

"metido en.. tan. pelieroso empef'ío, hasta aban.donó s'US campos 
pasan.do los dias en los sendero de la huerta con. el 
pretexto de cazar. pero en real..idad para exhibir su 
escopeta y su eesto de pocos ami.eos. " C22:> 

2<. - ~ Cit. ::;:>L 

2Z. - ~ cit. ::;53, 
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La tensión de la novela se prolonga desde la escena de la ta-

berna de Copa hasta la tragedia del bart-anco de Carrai:<et en que 

se desarrolla el climax pr~ncipal de la novela. 

Con el pretexto de cazar, Batiste iba al barranco de 

Carraixet, paraje lúgubre cercano a la huerta y retorna ya 

entt-ada la noche a su bat-raca buscando un riesgo del cual no 

te ni a ninguna necesidad. Una noche -Fue asechado en la lobreguez 

del campo y herido en un hombre al momento que disparó en contra 

de sus agresot-es. Poco tiempo después se pet-cató de que Pimentó 

habi a mue1-to en su ban-aca y que todos los vecinos se 

compadecian de su muerte. 

Esa noche tiene un cariz de inmersión en el mundo del sub-

consciente y se mani-Fiesta de pronto en una imagen que se 

~usiona y combina con la escena del incendio de la barraca, 

produciendo un desenlace que casi se encuentra -Fuera de la 

,-ealidad. 

El sueño de Batiste -Fue la aparición de Pi mentó que lo venia 

a buscar muy enojado, mostrando las heridas abiertas que éste le 

habi a hecho. Batiste le pedi a per&->n muy angustiado pero el 

muet-to lo seguia mirando -Fet-ozmente: 

"pero los muertos no entienden 
procedia como un bandido sonreia 
so subía sobre él oprimiéndole 
peso"C23> 

razones y el espectro 
ferozmente y de un sallo 
la herida con lodo su 

El -Fantasma ma1-tirizó a Batiste, arrancándole los vendajes, 

enterrándole las uñas en la het-ida y luego lo condujo de los 

cabellos hacia una gran mancha roja, que era el -Fuego de la 

barraca. La ban-aca habia sido sitiada por los enemigos de Batiste 

2a. -Q.g_,_ cit. p. :sss>. 
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como él sabia de-Fenderse no -Fue posible que lo asesinaran, 

solamente a traición, ocultos en la noche prendieron -Fuego a la 

barraca pot- los cuatro costados. Asi, la bar1-aca se conviet-te en un 

simbolo de venganza pues al transgredir la prohibición, que sobre 

ella pesaba se vuelve a cumplir la venganza del moro. Ese di a 

nadie acudió a ayudarles: 

ºEstaban más s·oLos que en.. medio de un. desierlo, el. 
del. odio ora m.i l. veces peor que el de l.a nalura.l.e:za." 

vacio 
C24:> 

El marco en que tiene lugar la acción de esta novela es el 

área rural, la Huerta valenciana, haciendo hincapié en el habla 

regional. Asi mismo,. se conservan elementos de t-emotas 

costumbres, cuyo ejemplo es "el tt-ibunal de las aguas 11 r-elativo 

a la importación de la justicia: 

"Toda la hu.orla qv.e len.ia aeravios qv.e ven.ear estaba alli, 
eesticulanle, ceñuda, hablando de sus derechos, impaciente 
a.nle Los sindicas o jueces de l.a.s siete acequias el. 
interminable rosario de sus quejas''~ C25.) 

Este tt-ibunal se 1-eunia todos los jueves -frente a la cated1-al 

de Valencia, edi-ficio que también es un monumento regional: 

"El reloj de la torre llamada Hieuelele señalaba poco más 
de l.as diez y los huer la.nos junlábanse en corri l. Los o 
lomaban. asien.lo en. los bordes del tazón. de la fuente que 
adornaba la plaza . .. 
y mientras Los uiejos conversaban con l.as mujeres, Los se 
melian en el cajelin anle la copa de aeuardienle 
mascul. Landa su ciearro de diez cén.limos" C26:> 

Los querellantes se colocaban -frente a la antigua catedral 

-Formando una estampa que podi a pe1-tenecer al siglo XV o al XIX, 

haciéndonos creet- que por alli el tiempo no ha pasado: 

ºLa puerta de l.os Aposlol.es, vieja rojiza, carcom..Lda por 

Los siel.os~ extendiendo sus raidas bell.ezas a l.a 

z::;. -~ cit. p. '561. 

26. -~ cit. p. ::;02. 
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sol, formando un fondo di.eno··del anli.euo lribunal:era como 

un dosel de pi.edra.fabr.icádo para cobijar una i.nsLiluci.ón 
de cinco si.elos"C27> 

La justicia 01-icial no .tenia ninguna injerencia en esas 

tierras: 

"Para aquel las l i.erras no se habia hecho la jusl i.ci.a de la 
ci.udad". C28> 

Este tribunal tiene importancia desde el punto de vista 

ideológico pues denuestra que el pueblo puede 1-ot-mar y cons<0wvar 

sus propios mecanismos para administrar justicia, sin que sea 

necesaria la intervención de otro tipo de tribunales, sobre todo 

en el caso de problemas de carácter local. 

Este tt-i bunal estaba siete jueces, que 

t'"epresentabasn las dos vegas la de l':uza1-a y la del Turia. La 

enumeración de los Jueces tiene reminiscencias legendarias, que 

nos remontan a obras épicas por- sus desc1-ipciones de guerreros y 

sacet-dotes: 

uun vejete seco, encoruado, cuyas manos rojas y cubiertas 
de escamas temblaban. al apoyarse en el. ¡grueso cal.lado, era 
Curt de Fai.lanar, (;:. .. ¿ otro ui.ejo y majestuoso, con oji..l.Z.os 
qu.e apenas se velan bajo los pu.f'íados de pelo blanco de su.s 
cejas era Ni.slata; poco después Z.Leeaba Rascaña un mocetón 
de planchada blusa y redonda cabaza de leeo; y tras ellos 
iban presentándose los demás hasta si.ele: Favar, Rabel.la, 
Tormos y Nestal la". C29> 

La gente del pueblo se sentia totalmente identi1-icada y satis-

1-echa mientras sesionaba el tribunal al grado, que se mostraban 

atentos y 1-espetuosos: 

silencio absoluto, loda la muchedumbre, eu.ardando un 

reconoctmLenlo relieioso, estaba en plena plaza como en un 
lemplo"C 30> 

La justicia se realizaba de manera t-ápida y e-Ficaz, sin 

2?. -'º2.!_ cit .. p. ::;sz. 
20. -º12..:.. cit. p. ~52 

Z<>.-ºº-.,_ cit. p.503. 

30.-QQ.,_ cit. P·"ºª· 
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esperas inútiles, y sin darle vuelta a los problemas: 

·"La ausencia de papeL seLado y deL escribano aterrador era 
Lo que más eustaba a unas eenles acostumbradas a mirar con 
miedo supersticioso eL arle de escribir por Lo mismo que Lo 
desconocen".C:3t:> 

Desde el punto de vista anarquista -presente en la ideologia 

del <llltot- y de la época- este tipo de t1·ibunal es el modelo de 

como deberia impartirse la justicia. 

Las relaciones sociales en la huerta se iniciaban desde la 

inrancia pues los habitantes de la vega se conocian de toda la 

vida. En el caso de Batiste y su ramilia rueron rechazados debido 

a que eran rorasteros y sobre todo por el problema de las tierras 

. que ocupaban en arendamiento y que los habitantes de la vega 

hablan decidido conservat· como un simbolo de rebeldia en memoria 

de la tragedia de tia Barret. 

Las relaciones de noviazgo eran muy rigidas. No se deberi an 

dar seña les de a·Fecto en pú b 1 i co, los noviazgos duraban mucho 

tiempo Asi, cuando Tonet y Roseta se hicieron novios, el 

de ella procuró alejarlos lo más posible. 

El grupo ramiliar se muestra como un núcleo de gram solidez, 

el hombre es el jere natural de la ramilia, la cual le obedece y 

apoya sin la meno1- duda y todos los miembros actúan como si rueran 

una persona, y si por desgracia, el padre ralta como en el caso de 

de la ramilia de tia Ban·et, la ramilia se podia desintegra1- ya 

que la muje1- no tenia mucho valor por si misma y podi a llegar 

rácilmente a la pt·ostitución. 

Las jóvenes se vestian con sencillez ent1-e semana, pero los 

domingos se an-eglaban mejor aunque de manera modesta: 

~'-- -QQ..,_ cit. p. :>04. 
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" ... me l i6se por l.a cabeza corL 15ran cuidado cual si fuesen 
sutiles blondas, la saya de percal de lodos los 
domi.n15os. Lueeo se apretó rrtucho el corsé como si no l.e 
oprimiese aún baslanle aquel.La arm.az6n de al.los pal.os, un 
verdadero corsé de labradora que apl.aslaba con cruGl.dad 
el. naciente::~ pecho pues en la huerta valenciana que las 
sol.leras ma oculten los seductores adornos de la naturaleza 
para que nadie pueda pecam.inosam.enete suponer en la vireen 
ia fulv.ra m.atern.i.dad. "é3t.> 

En el ambiente rural las diversiones eran muy escasas y los 

habitantes tenian necesidad de de reunit·se con 

pe1·c;onas de su edad y de su se::o. Los hombt·es teni an las tabernas, 

las jóvenes se congregaban en La fuente de la Reina, pat·aje 

donde brotaba un agua muy limpia y diá~ana, y en el que las 

jóvenes iban a llenar sus c~ntaros: 

''Estaba frente a una alqueria abandonada y era cosa am.t i5ua 
y de mucho mérito ai decir de ios más sabios de ia huerta, 
obra de maros se6ún Pimenló, monumento de la época en que 
ios apostoLes iban. bautizan.do por eL mun.do, seeún. deciaraba 
majestuosa.m.nle el . lio Tamba... era una reunión de 
eorriones revoltosos. Todas hablaban a un tiempo unas 
im.sul taban, otras iban. de-spel lejando a las ausentes 
haciendo públicos lodos los escándalos de la huerta. La 
ju.ven.tud i i.bre de La seren.i.dad patern.aL. se depren.dict dei 
eeslo hipócrita fabricado para La casa, y se mostraba con 
toda acometividad de un.a rudeza fai ta de expan.si.ón.. "é32.> 

Como reminiscencia de La ei.lan.iiia de Ce1-vantes, Blasco 

Ibáf'íez nos presenta una escena costumbrista en que aparecen los 

gitanos, posteriormente, vuelve a describir detalladamente este 

grupo social en la novela La horda. En este 1·elato, conocemos el 

mercado de animales de Valencia, cerca de las once de la ma~ana ya 

se encontraba lleno de animación. f'.'1111 se vendi an, sobre todo 

animales de tiro de todas clases; desde animales ~uertes y útiles 

en el trabajo, hasta algunos casi inservibles listos para los 

!JL -QQ_,_ Cit. p. !><:>. 

az. -QQ_,_ cit. p. !>17. 
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mendigos. Los vendedores de este lugar eran en su mayoria 

gitanos, -Famosos por hacer engafíos. Estos vendedo1·es e1·an capaces 

de hacer pasar animales en-Fermos por jóvenes y sanos: 

"Los >Si lanas. secos, bronceados de zancas l.arsas y sorra de 
pelo ba.fo La cv.al bri.Llaban sus ojos con resplandor de 
fiebre, hablaban sin cesar, echando su al.lento a l.a cara 
corno si.. quisiera emba'Ucarl.e e hi..pnoliza.rl.e". <:33::>. 

Las escenas costumbristas también tienen tintes de tristeza, 

y son momentos muy valiosos en cuanto a su valor tradicional. En 

La barraca, la mue1·te del pequefío Pascualet, a la par de mostrar 

el aspecto costumbrista mani-Fiesta la solidaridad que puede 

existir entre vecinos: a un nifío di-Funto le llamaban "albaet" y 

era obligación que los vecinos y conocidos ~ueran a visitar a la 

~amilia, las mujeres para consolar a la madre, los chicos pm· 

cut·iosidad, se le llevaban -Flores blancas como simbolo de 

inocencia: 

,.Ha.b1a que acicalar- al. al.baol para su úl.limo viaje. 
veslirl.o de blanco puro y resplandeciente coma el. al.ba. de 
l. a que l. l. euaba S'U nombre". C 33) 

Además de estos pt·eparativos, se colocaba al nifío una 

guirnalda de -Flores blancas, se le maquillaba la carita y los 

labios: 

"Por l.a larde fuoron. más numerosas l.as uisi t.as. Las m.1.ljeres 
LLeeaban con el traje de todos Los dias de fi.esta, puestas 
de manlil.La para asistir al. entierro. Las muchachas 
disputaban con tenacidad ser de l.as cuatros que habian de 
Llevar al pobre albaet hasta el cementerio". C34> 

La huerta. se caracteriza pot· set· un pa1·aje monótono, los 

habitantes descansaban en domingo y en tiempo de cosecha 

abundante: 

"En ladas Las casas se observaba ri.eurosam.nte l.a /iesla 

aa. -
34. -

de L dom.i. n¡go y 
dinero, nadie 

QQ..,_ Cit. p. 529. 

QQ..,_ cit. p. 5n7. 

como habla 
pensaba en 

cosecha reciente 
contraveni.r el 

68 

y no poco 
precepto ... 



Pasaban Las viejas por la senda con reluciente m.antill.a 
sobre Los ojos y ·una silla en. un. brazo, como si tirase de 
el las la campan.a que uol leba lejos, sobre los tejados del 
pueblo . .. 
La dormilona cadencia de los sitanosparecia arrul.lar a 
un cornelln que iba Lanzando a lodos los extremos de La 
veeat dormida al sol, los morunos sones de la jota 
val.ene ianaº <: 35:> 

Este tranquilo paisaje bucólico semeja la idealización de una 

arcadia laboriosa y ~eliz. Sin embargo, no muy lejos, se gestaban 

situaciones con·Flictivas en la casa de Copa, la taberna, el punto 

de reunión de los hombres sobre todo las domingos, donde se 

a1·maban apuestas como la -Famosa poi-~1 a de Pi mentó y los hermanos 

Torreola. En esa ocasión, se trataba de permanecer sentados 

jugando al t1·ueque sin ver quien e1·a el último que cala, la 

taberna era el único lugar de diversión del pueblo: 

"Era corf'l.D un horm.i.15uero human.o, 
llenaba la plazoleta frente a 
estaban en cuerpo de camisa con 
los hombres del con.torno. C36>. 

La masa de eenle que 
la casa de Copa. Alli 
pantalones de pan.a todos 

Blasco IbáFiez desct·ibe este lugar utilizando imágenes 

visuales, tactiles, ol-Fativas y degustativas para satis-Facer a 

todos los sentidos del lector haciéndole imaginar la tierra de 

Jauja: 

"Esta habi. lación 05cura y húmeda, axhalaba 'Un vaho de 
alcohol, un perfume de mosto, que embriaeaba el olfato y 
ttirbaba la vista, haciendo pensar que la tierra iba a 
quedar cubierta por una inundación de vin.o"C37> 

La tabe1·na tenia decorados con toscas pinturas de colm·es 

brillantes y ~iguras grotescas, además de o~recer suculentos 

alimentos a sus patToquianos, los cuales pod1 an pzsarse todo el 

di a al 11, sin necesidad de i ,. a otra parte a distraerse ya que 

ms. - QQ._,_ cit. p. ::;.,ó. 

BcS.- QQ._,_ cit. p. 5•16. 

a?.- QQ._,_ cit. p. 545. 
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éste era el lugar de más vida de la región. El dueNo era apodado 

Copa y nadie lo nombraba por ningón otro. No permitia que hubiera 

reyertas dentro del local y la justicia nunca tuvo ningQn 

problema con la justicia en su local. 

Dentro del naturalismo, esta novela mantiene cierta 

semejanza con Germinal., de Zola, en cuanto a las descripciones 

detalladas de los personajes y de los ambientes, asi como de los 

trabajadores, que nunca llegan a tener un bien propio. También 

relata la muerte o la agresión que se intensi-Ficaban en contra de 

los nif'ios o los jóvenes poi- ser las personas más débiles de la 

sociedad: 

HAhora hab l. aba tra:n.qui lamente de sus m:u.er tos, de su 
hombre, de Zacarias, de AtaLina y Las Lá6rimas asomaron a 
sus ojos cuando pronunció eL nombre de ALcira. Habla 
recobrado su tranquiLidad de m.ujer razonabLe y juz6aba Las 
cosas con cal.ma. Tanta eente que habian matado no lraeria 
suerte a los bureueses. Al.eún dia recibirian su castieo, 
todo se pa15a ... " C38> 

Sin embargo, la obra de Zola mani~iesta una cierta esperanza 

de que las condiciones existentes puedan cambiar, cumpliendo 

asi la -Función de despe1-ta1- la conciencia del pueblo y de las 

autoridades para madi-Ficar las injusticias que nos da a conocer 

el 1-elato. 

ao. -zolo.. E. Germinal p. ·l69. 
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CAPITULO lII 

ARROZ V TARTANA. 
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CAPITULO III 

ARROZ y TARIAW!.. 

Te:<to escrito pot- Vicente Blasco Ibáñez en 1894, en home-

naje a la ciudad de Valencia, presenta un estudio experimental 

sobre la vida de algunas -Familias del lugar y la descripción de 

las costumbres de esta ciudad. Este capitulo analiza en primer 

lugar la novela como un estudia experimental, y en segunda lugar 

hace re-Ferencia a las aspectos costumbristas que constituyen el 

marca en que tiene lugar el relato. 

La novela experimental según los postulados de Emilio Zala es 

el estudio de un sector de la sociedad, donde se observa 

su comportamiento en un momento dado, bajo condiciones espe-

cl-Ficas como en un laboratorio experimental. A la manera de un 

cientl-Fico el autor detecta como se desarrollan los hechos bus

cando la objetividad dentt-o de los planos económico, -Fisiológico 

y psicológico. 

Dentro de los temas naturalistas, en este caso, se destacan: 

el dispendio e:1agerado para aparentar lo que no se es, la 

búsqueda desordenada de los bienes materiales, la ,-iqueza licita e 

ilicita, la dependencia absoluta de los bienes 

progreso destructor, la educación de los jóvenes 

como control social. 

matet-iales, el 

y la religión 

Arroz y tartana es una novela e:<pet-imental, que plantea una 

situación particular, en la cual los personajes se en-Frentan a una 

pt·oblemática pt-ede-Finida por el autor pat-a observar como se 

desenvuelven en ella. En este caso, el vivir de las apariencias, 

sin un sustento económico' real, las consecuencias de la pésima 
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administración ecoÍK>mica no ·se dejan espet-ar y la situación de 

los personajes llega a la tragedia misma por su irrerlexión. 

El te:<t.o propone los temas en ror-ma p1-ogramática como un ejem-

plo a seguir por el público lector, especialmente en las alusio-

nes a la economía ramilia1-. Resalta la necesidad de una adecua-

da planeación de los gastos a través de una evaluación de las 

necesidades reales par-a satis~acerlas en la medida de los recur--

sos ~inanciet·os existentes. 

Los valores primordiales que sobresalen en esta novela son los 

del consumismo, como la ruente principal de todo tipo de 

satis~acciones, el cual debe ser constante pat·a proporcionar una 

sensación de bienestar, aún cuando no se tenga un sustento 

ri nanc iero ,-eal: 

"En res'Umen., consumir es un.a forma de tener y quizá la más 
importante de las actuales sociedades ind'U.Stri.ales 
ricas. Consumir tiene cual i.dades cLmb1'.e11as; el. im.ina l.a 
aneuslia porque lo que tiene el individuo no se lo pueden 
qui lar; pero también requiere consumir más, porque el 
con.sumo previo pr·onto. pierde su carácter satisfactorio. Los 
consumidores modernos pueden i.denl i./icarse con la fórmula 
sieuienle: yo soy = yo leneo y Lo que consumo"- Ci.). 

Entre los objetos que representan la prererencia de los 

consumidores se encuentran la ropa, el alimento, el veh1 culo de 

transporte, etc. Objetos por- los cuales una persona es capaz de 

llegar hasta el deshonor: 

"En el.. auto exi..ste un •el..em.ento de despersona.1..ización• en 
la relación del.. propietario con el auto; éste no es un 
obJelo amado por su duerío, sino un simbolo de posición, 
una extenci..ón. del poder, un constructor de st.L eeo; al 
comprar un auto, el propietario adquiere un nuevo 
/raem.enlo de-' su eeo". C2> 

1. - From, Er'i.ch. ?Set- Q tener- 1. p. •HJ. 

z.-Qg_,_ cit. p. oo. 
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A través de la novela los personajes viven constantemente 

pet·siguiendo una situación más prepoderante aún los que no se 

dedican al despilrarro. 

Otro de los temas básicos es la rorma en que se obtiene la 

riqueza, y puede hablarse de riqueza licita e illcita. La riqueza 

licita es aquella que se gana con el esruerzo del trabajo y a 

esta pertenecen la mayor parte de los personajes de la novela: los 

sirvientes, los vendedores de la plaza del mercado, las jóvenes 

que se ganaban legitimamente la vida, los comerciantes honrados, 

etc. La obtención de la t·iqueza ilicita ocLwt·e, cuando el 

enriquecimiento se lleva a cabo por medios que no co1·1-esponden a 

un esruerzo, sino que se originan en la explotación de las clases 

económicamente débiles, como por ejemplo las rentas de la tierra, 

la usura y el Juego de la Bolsa. El autor muestra a los tipicos 

propietarios de las huertas como unos despilrarradores que 

viven una vida super~icial, ávidos de placer·es, divet·siones y 

lujos que derrochan el dinero sin preocuparse del es-Fuet·zo que 

costó ganarlo por parte de los arrendatarios. 

enriquecimiento basado en el expolio es el juego de la Bolsa que 

en un momento transrot·ma a 1 as pet·sonas de honrados vendedores 

en "petulantes y -Fan-Fat·t·ones viviendo de una vana ilusión": 

H ••• aquel la borrachera de dinero no pod!a acabar bien. No 
era leeal, ocho o nueve m.i l duros en un mes jueando ni. más 
nt menos· que los perdidos que van. a los t!Jari.. tos; además 
ese Lucro resultaba criminal, ya que lo que él ea.naba 
otros Lo perdian. En verdad que Los afortunados arruinan a 
los infelices. Para que vivan unos hay que devorar a otros 
y el señor Cuadros repetía con expresión perdantesca 
estos y otros lueares comunes que había oido en la 
Bolsa, en boca de ciertos pillos de levita, que con la 
dichosa .,lucha por la existencia" justificaban rapi..rias 
que m<>rGcicm. un ,gri. Lle te" <:3:> 

2. -nlaaco xbcíñoz~ v. Ai-t-oz ~ tartana en Obras completas L. I p. Bao. 
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Pot- ott-a parte, Blasco Ibárlez sei'iala lo perjudicial que habi a 

sido la in-fluencia e;<tranjera en relación a la economia, ya que 

en el caso de Valencia se habla venido abajo la industria de la 

seda, a causa de un progreso sustentado en bases -falsas, al darle 

mayor importancia a los bienes de consumo de menor 

calidad y corta duración: 
"Pero m,;. enfurece que Lo que estaba bien y m.uy bien en su 
punto, venea el se~or Proereso y Lo eche a perder 
lodo. Callarla si el arle de La seda hubiese eanado aleo 
con nuestra ruina'; pero me subleva al ver que lo de al Lá, 
que es Lo que priva, ni es arle ni es nada. Industrialismo 
vil estafa u nada más ?Dónde están Los terciopelos que 
pasaban de abuelos a nietos, coma si acabasen de salir de 
La l ienda? C ,L> 

La educación es un tema que siempre está presente en las 

novelas de Blasco Ibánez. Aqul hace 1-e-Ferencia a la -Fot-mación que 

que t-ecibian las jóvenes t-icas,. las cuales tenian conocimientos 

elementales en cuanto a aprender a tocar el piano y a cantar, 

preparación poco práctica en el momento de tener que trabajar por 

necesidad, sin poder ganarse la vida honradamente_ Para los hom-

bres existian distintas clases de profesiones desde estudios uni-

universitarios, hasta el trabajo de dependientes en las tiendas, 

teni an mayores oportunidades que las mujeres pero también depen-

dia de la energia con que los padres los condujeran para que lo-

graran llegar con provecho a terminar sus estudios-

Arroz y tartana es una novela desan-ollada por un narrador 

omnisciente y extradiégetico, que contempla a la sociedad a Y sus 

individuos desde un plano e:<tet-no, obset-vando como se en-Ft-entan a 

su problemática particular. 

El relato se inicia a media res con la aparición de doi'ia Ma-

·•· -~ cit. P- aao. 
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nuela constituyendo esta parte_ la diégesis pt-_incipal, a partit- de 

al li exist~n varios relatos secundarios o metadiégesis que 

contienen la historia particular de los personajes, utiliza 

re-fe1-entes a hechos que ocun-ieron en el pasado o analepsis y 

que explican las causas de los acontecimientos de la diégesis-

La narración se desarrolla al igual que la La barraca a 

través de una set-ie de antinomias o contrastes, que van 

ejempli-ficando di·Fe1-entes posibilidades de existencia para los 

seres humanos, asi como su visión del mundo: 

RIQUEZA LICITA 

dinero ganado con es-fuerzo 

ahon-o 

arrendadores de la huerta 

obreros 

carnet-e i antes 

RIQUEZA ILICIT A 

vivir de las renatas 

usura 

vida de lujo y 

desp i 1-fat- ,-o 

Es importante se\-lalar, que esta novela como en otras del mismo 

autor el INCIPIT o principio constituye una categoria de 

an:"\lisis:' apot-ta los elementos -fundamentales y los códigos 

particulares par la comprensión e interpretación de todo el 

relato_ 

La na1'"t-acíón se inicia con la entrada en escena como ·Figura 

de umbt-al, a doña Manuela, la viuda de Pajares, mostrando en 

estas primeras lineas su ub icac i6n -fi sic a y económica: 

"a Las tres de La tarde entró dofia /1anuela en La plaza del 
Nercado, envueL to el airoso busto en un abrieo cuyos 
faldones casi L Leeaban al borde de La falda, 
cuidadosamente eneuantada, con el Limosnero el puño y 
velado el rostro por La tenue blonda de La mantilla"(5.) 

5.-~_Cit~ p.Z59. 
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El atuendo y los desplantes de esta dama proporcionan los 

indicios suf'ic ientes para darnos cuenta de su pet-sonal i dad, dol'ía 

Manuela aparece poi- pt-imera vez en la plaza del Mercado de 

Valencia en un di a memorable, el di a de Nochebuena. Este di a y 

este lugar tenian un signif'icado especial para todos, pues rebozaba 

de animación y pt-opor-cionaba todo lo q~te podia hacer la -felicidad 

de un compradot- de la época. Dof'ía Manuela reconoci a el lugat- bus-

cando los viveres par-a las celebr·aciones: 

"Doña Nanuel.a eslaba poseida de una embriaev..ez de compras 
e iba de un punto a otro sin cansarse de derramar plala ni 
de Ll.enar La espuerta de NeLel, a cuyo fondo iban a parar 
el fresco solom.iLLo9 las ricas morcillas para La panta
eruelica ol.la de Navidad, los Leeitimos earbanzos de 
Fuentesauco corn.prados al choricero extremeño y otros m.i l. 
articulos para cuya adquisición era necesario sufrir los 
empellones y ,sroseri= de una muchedumbre faméLica que 
pa.recia prepararse para todas Las ca.restias de un l.areo 
silio." C6> 

Desde la pr·imer·u escena esta señor-a da indicios de su 

problemática particulat- ese af'án desmedido de poseer que va a ser 

uno de los temas sobresalientes de la novela. Dol'ía Manuela habi a 

vivido varios al'íos en esta plaza y la podia describir hasta con 

los ojos cerrados aún cuando quet-i a par-ecet- muy elegante: 

H •• • siempre conservaba am.orli.¡Juados Los sustos y aflciones 
de La anli¡gua tendera que habla pasado Lo mejor de su 
Juventud en La pLaza deL Nercado"C7> 

Este cuadro o-frece el panorama general de como estaba 

constituida económicamente la sociedad- La riqueza y la 

abundancia no e1-an lo único también los desposeí dos concurri an a 

este sitio y pretendian obtener algún tipo de ganancia e incluso 

robar en un momento dado a quien se descuidara: 

'"En medio del conl inuo preeonar entre ia descar¡ga de 

/rulas a eri lo 
m.eLanc6Licas y 

6. - Qfl..:.. cit. p. Z70. 

7. - Qfl..:.. C Í t . p. Z60. 

petado, 
limidas 

deslacábanse 
ofreciendo 
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Calcet lnes". Eran sencillos araeoneses, 15olondrinas de 
inuierno que al caer las primeras n.ieues dejan el cam.po 
m:uerto y el hoear si.n pan y levantan el vuelo con su 
caream.ento de lana y desde el fondo de la provincia de 
Teruel lleean a Velencia, ofreciendo lo que la familia 
fdabrica durante todo el afio". C8) 

Habi a per-sonas aún más pobres, que también deseaban sobrevivir-

a ti-avés del r-ecLn-so de las ventas, per-o eran los descastados que 

no teni an det·echo a nada y que probablemente no celebri an esa 

Nochebuena sino con hambre y amargura: 

"La m.ulti.tud abrió paso y veloces con cieeo impulso 
como expoliados por el temor, pasaron. una docena de 
muchachas despeinadas, ereñudas en chancleta con la sucia 
faldi.lla CCL$i suelta y llevando sus manos extendidas .. . era 
la piraleria del mercado, Los parias que estaban fuera de 
La Ley~ los que no podian paea.r al municipio la licencia 
para la venla y aL disli.neuir de lejos la leuila azul y 
la eorra dorada del aleuac i l avisábase a eri tos 
inslintiuos, com.o los reba~os al presentir el peliero y 
em.prondian furiosa carrera, em.pujando a l.os transeuntes, 
deslizándoGo entre sus piernas cayendo para l.euantarse 
inm.ediatam.enle abriendo a5ujeros en la masa human.a. que 
ob!O'truia la plaza". C9) 

Doña Manuela, al principio de la novela!' se enconti-aba cerca 

de los cincuenta años y ambicionaba prolongar su juventL1d 

utilizando el maquillaje de sus hijas, con quienes salia l leva1-

una vida alegre y festiva, además de gastar el dinero en 

abundancia y apat·entar que la far-tuna le sonreia. 

Conocemos la historia de doña Manuela a t1-avés de una 

metadiégesis que nos lleva al pasado por medio de una analepsis 

que relata un narradot- e:<tt-adiegético. El padt-e de doña Manuela 

fue don Manuel Fara, antiguo fabricante de seda, hombre muy 

religiosa, de austeras costumbres, de quien se decía 

prestamista y realizaba sus negocios en la iglesia, aquien 

o. - QQ...,_ cit. p. 261. 

s>. - QQ...,_ ci L p. 263. 
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el sobrenombre del 11 Frai le 11
: 

,, ... era viudo y tenla dos hijos: Juan un. joven infatieable 
para los neeocios, capaz, como su padre de darse de 
cachetes por un ochauo y Hanolita, una muchacha herm.osota, 
que a los diecisiete .t.en1a aspecto de una matrona romana. 
y a quien don Hanuel no queria encarea.r la administración 
de la caaa en vista del poco aprecio que mostraba al 
dinero" Ct.OJ 

Manolita tenia un p1-imo llamado Ra-fael Pajares, estudiante de 

medicina, de sentimientos inestables, que -fue su novio pero de-

bido a su inquietud se alejó de ella por lo cual esta contrajo 

matrimonio con Melchor Peña, el dueño de la tienda de Las ti-es 

rosas. 

La historia de este comercio constituye otro relato aparte o 

metadiégesis. Este negocio tuvo como una persona su nacimiento, 

su e:·:plendor y su mue1-te. Habla sido -Fundado por don Eugenio 

convirtiéndolo en un comercio solvente y de amplio prestigio. Al 

envejece1- éste, lo vendió a Melcho1- Peña, su primer dependiente, 

el cual siguió trabajando con ahinco, enamorado siempre de 

Manol ita hasta que log1-6 casa1-se con el la. Esta tienda -fue 

propiedad, posteriormente, de don Antonio Cuadros quien lo sacó a 

-flote durante algún tiempo, pero a consecuencia de su interés por 

el juego de la Bolsa -Fue decayendo hasta llegar a su ruina 

total cuando su p1-op ietar io abandonó una -Forma 11 cita de ganarse 

la vida por medio del comercio honrado. 

Después de que 11elchot- Peña casó con Manolita siempre la 

consintió y satis-Fizo todos sus cap1-ichos aún cuando su padre no 

le dio un centavo de dote. Siete años dut-6 este matrimonio en el 

cual doña Manuela se mostró 

10_ -º1:!..,_ cit- p. 267. 

de.-.-ochado1-a a más no pode1- sin 
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apreciar el es~uerzo de su esposo por ganarse la vida. Este 

matt·imonio procreó un hijo llamado Juanito,quien heredó la 

personalidad y las costumbres de su padre. Al morir el padre de 

dol'ía Manuela, ésta recibió su het·encia y poco después hizo que su 

esposo traspasara la tienda junto con don Eugenio, 

viviendo en ella: 

" ... el los l.euantarian el vuel.o in.mediatamente 
formar un nLdo en una casa cerca del mercado, 
soberbia1 con ancho portal, 6ran patio, cuadras 

que segui a 

para. ir a 
una finca 

profundas 
inmueble y en el. piso superior m.aenificas habitaciones, 

que el dtfunto Fraile habla adquirido por poco 
prestado us11ariam.enle a un conde tronado.Ctt:> 

din.ero, 

Poco tiempo después mut-ió su esposo y contt·ajo matt·imonio con 

su primo Ra~ael Pajares, con quien der-roch6 todos SL\S bienes, 

entregándose a los usurm·os. De este matt·imonio tuvo tres hijos 

Ra~aelito, Amparo y Concha quienes her-edaron las ideas y la ~orma 

de vida de sus padr-es. En este hecho, encontramos uno de los 

postulados del natLwal ismo al re~erirse a las leyes de la 

herencia, cuando los hijos 1·eciben tanto las caracteristicas 

positivas como negativas de sus progenitores. 

Don Juan, el het·mano de dol'ía Manuela, la ayudó en varias 

ocasiones a salir de la quiebra, rescatando algunas de las ~incas 

que tenia hipotecadas: 

''Se acabaron las berl.inilas y los demás eastos con. l.o que 
se aparen.la lo que no se tiene. Una vida a.rreeLada y 
60.Stando conforme ·a la renta, es lo decente y l.o 
di5no. Esa /an/arroneria, ese afán de aparentar con cuatro 
cuartos Lo que La eente Llama Arroz y tartana resulta 
ri.dicul.o l.o en.tiendes bien soberanamente ridicul.oºCt2) 

La diégesis comienza, propiamente, a partir de la ·Fiesta de 

Navidad, ~echa en que dol'ía Manuela va de compras a la plaza del 

u.. - .QQ_,__ cit. p. 200. 

<2. - QQ_,_ cit. p. 202. 
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Mercado. 

Doña Manuela vivia casi siempre en un mundo irreal, de -Falsa 

riqueza y además en esta época se senti a rejuvenecida, ante la 

idea de colocar a sus hijas hecho que la hacia sentir renacer al 

organizar reuniones y ~iestas por cualquier motivo, aún cuando 

SLlS ingresos no ~ue1·an su~icientes y gastara más de lo que 

recibía. La apat-iencia -Fisica de dof'ía Manuela, en su casa, era 

imponente, de acuet·do a la imagen que el la tenia de si misma: 

"Doña Nanv.ela vosli.da con una bata de seda ne15ra, am.plia, 
con Lar6a coLa y maneas perdidas que compLetaba con su 
apostura de reina del. teatro"Ct3.:> 

Entre las ~iestas que acostumbraba celebrar estaba la de su 

cumpleaños, a la cual asistian sus amistades y parientes y se 

organizaba una comida pantagt-ué 1 ica: 

"La sopa, S'ltcu.Lento liquido de menudi.l.l.os de 6al.Li.na, 
el. cocido, dos juGnles maen.i/icas ... En. un.a l.as pala.tas 
arn.arillentas, Los reuenlones earbanzos , sacando fuera de 
su estuche de piel su carne rojiza; 
otra fuente, l.as fSTG.ndes tajadas de ternera, con S'U 
compLicada fiLamenta y su briLLante jueo; 
La ea l. l. i na en. trozos , EL pescado, l. a obra m.aes l ra de 
Vi.san.tela, 1 .. 1.rL pescado a La m.ahon.esa que arrancó a todos 
eritos de admiración. . Otro plato. Lieero, Lomo de cerdo 
y loneanizas, con pimiento y loma.te .. . Un soberbio capón 
... Aparecieron Los postres ... Cubriós<0• La mesa de tajadas 
de melón. peras y manzanas ... Después la clásica sopada. 
una eran fuente de crema con... filas de pequeños 
bizcochos ... AdG•más de vino y café ... " Ct4.) 

Esta mani~estación de e:<ceso de alimento, demuestra el 

instinto de posesión, como un deseo de acumulación de objetos 

simbólicamente, ya que como dice Ft·om: 

"La actitud inherente del consu.m.ism.o es devorar lodo el 
mundo.EL consumidor es eL eterno niño de pecho que LLora 
recLamando biberón" Ct6.) 

rn. - QQ_,_ cit. 2ocs. 
,.._ - QQ_,_ cit. 2<>a. 
15. - Frotn, E. ?Tener Q ser? p. •13. 
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Dd'la Manuela casi siemp1-e se encontraba en di-F+cil situaci,;.n 

econonica, pero no dejaba de celeb1-ar todas las -Fiestas con alegria 

y explendor, satis-Faciendo su vanidad con el pretexto de que sus 

hijas necesitaban alternar para lograr encontrar un buen partido. 

Algunas de las -Frivolidades en que empleaban el dinero eran: 

"Pa1c5ar eL abono da Las tres oulacas que La fam.i.Li.a tenia 
en eL pri.nci.paL a lurno i.m.par" Ci6) 

Juanito, el hijo mayor de doña Manuela, ti-abajaba como 

contadm- en la tienda de Las ti-es rosas, además de posee1- unas 

-Fincas, que le proporcionaba una renta y que pensaba vender para 

campa-ar una tienda y establecerse algún di a. Doña Manuela 

deseaba que Juani to -Fi 1-ma1·a documentos para sus gastos desorde-

nadas. Aunque, doña Manuela anhelaba colocar a sus hijas, algunos 

de los pretendientes no e1-an solventes moralmente, el pt·etendiente 

de la hija mayor e1-a f':obe1-to del Campo: 

"Am.ieo intimo de Rafael, S'U mentor, Le eui.aba por el 
camino de la distinción y el buen eusto; un chico 
eleeanle, hijo de una eran familia arruinada, uno de esos 
uásla§OS inútiles y perniciosos que nacen inesperadamente 
en la. tranquila bureue:::;la a las dos o tres .eeneracion.es de 
binestar y riqueza para castiear con locuras y 
despilfarros el eeoism.o y la rapacidad de sus 
antecesores.C17> 

Blasco I báríe;:: retrata a la sociedad de la época y en 

particular a los jóvenes y su manera de comportarse haciéndonos 

ver como podian llegar a tener costumbres perjudiciales. f':oberto 

era pretendiente de Concha pero no se decidía a decla1-arse y 

en cambio alejaba a otros probables pretendientes, llevaba a Ra-Fael 

a reuniones y casas de juego donde hubiera diversión. Amparo 

e1-a novia de And1·és, el hijo de don Antonio Cuadros, pero doña 

Manuela no lo aceptaba por considerlo de una casta social 

16. -n. I.. v. At-r-oz Y. tartana p. 30!'.'i. 

~7. -º12..,__ cit. p. 2<>7. 
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inrerior ya que ella se imaginaba perteneciente a la aristocracia 

por su rorma de vida. 

Juani to, pot- su parte, tenia una novia que trabajaba como 

costurera, lo cual no le importaba a su madre ya que no senti a 

mucho interés por las relaciones de este hijo ya que tenia una. 

marcada prererencia por los hijos de su segundo esposo: 

''Para Rafael i lo y las hermanas todas las al i.a.nzas eran 
medi.anas pero tratándose det hi.jo de Netchor Peña, et 
tendero del mercado, lodo resultaba bien. Podia casarse con 
una criada de la casa, sin que do~a Manuel.a sintiera un 
teue rose en aquetta sucepti.bi.ti.dad tan despi.erta para tos 
otros hi.jos"(t8.) 

De cualquier manera, su madt-e no podi a oponerse a las 

decisiones de Juanito, ya que le ayudaba con ~recuencia cuando 

tenia problemas económicos, pet-o estos siempt-e existían y con 

mucha ~recuencia eran insuperables de manera, que acudió a don 

Antonio Cuadros quien se habla dedicado a jugar en la Bolsa y se 

estableció entre ellos una estrecha relación amorosa a cambio de 

la ayuda económica, ya que doña Manuela no deseaba a cualquier 

precio bajar su condición social. El momento más intenso de la 

novela ocurre cuando su cr-isis económica se acentúa a causa de la 

muerte de Brillante, el caballo de su carruje ya que seria para 

ellas una gran humillación encontt-a1-se sin vehiculo y sobt-e todo 

salir de casa a pie: 

"!Qué iban. a hacer ellas cuando se vieran confundidas con 
las cursis que paseaban a pie por La al.CJ.Irteda! ?Qué dirian 
Las amieas al ver que transcurria el tiempo y la hermosa 
15ateri.la permanecia arrinconada en ta cochera?"CJQ.) 

Don Antonio Cuadt-os habla logrado hacer .fortuna en la Bolsa, 

su carácter habla cambiado notablemente, de set- un hombre set-io 

10. -ºº-.:._ cit. p. a.m. 
H>--ºº-.:_ cit. p. 36Z. 
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ti-abajado.- y dedicado a su -familia abandonó su negocio y cornen:::ó 

a vivir corno r-ica, compró un carruaje y se interesó en tener-

relaciones amorosas -fuera de su -familia. Don Eugenio se convierte 

en un vi.dente al r-e-Fe1-ir·se a don Antonio: 

"Ahora no cabia duda de quien es Antonio, hubiese hecho 
con lu madre una exeLen.te pareja. Los dos son. isuaLes. Unos 
fachendosos, hambrientos de fi¡gurar, deseosos de meterse 
en una esfera superior a La suya, aunque se ponean en 
ridicuLo. Tu madre arr'lli.n.á.ndose y Anloni.o subiendo 
Locarr~nle oL car~ino de la suerte, son exaclem.en.le Lo 
misrr~. Capaces de derrochar una fortuna: La una por 
mantener l.o que Ll.ama. su Linaje, y el otro por meterse 
entre sentos que sevuro, se burlan de él. .. Esto no puede 
soeuLr a.sl ... Va1nos a ucr ¿grandes cosas, y .. !ay! ... rn..e dice 
ei corazón que mi tienda, mi pobrecita tienda naufra¡ga en 
esa borra.sea y yo me muero. "C 20,) 

Doña Manuela habla perdido todos los esct-úpulos, al dar 

pre~erencia a los bienes mate1-iales pot· sobre todas las cosas, 

incluyendo su hona1· ya que no 1-e-Fle:üonó sobre la opinión que 

pudieran tener sus hijas. 

Aunque el juego de la Bolsa habla traldo una riqueza prodi-

giosa, llegó el momento en que se tor-nó negativo par-a don Anta-

nio y para Juanito, hecho ~ue se convierte en un desenlace -funesto 

para las dos -familias. Otro hecho que resultó catastró-fica para 

Juanito -Fue darse cuenta de la relación que existia entre don 

Antonio y su rnadt-e. En esta novela subsiste la idea de considerar-

a la -figura materna como un idolo que no debe tener errores ni 

debilidades humanas siendo algunas aceptables corno en este caso 

el despil-farro pero tratándose de situaciones de tiposexual se 

convierte en un tabú un terreno vedado al que sólo a los hombres 

les era dado incursionar y salir sin consecuencias de impar-

tancia. La escena de la en-Ferrnedad de Juaníto es un tanto 

20. -QQ...:_ ~ p. n6!::>. 
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e>:agerada, pues al conoce•- toda acet-ca de su madre ca:,>o gravemen-

te enrermo y al mismo tiempo rechaza abiertamente a su madre: 

.,No me toque -usted, mamá,! lejos!.. no necesito de nadie 
esto:,> bien!' C2f) 

La enrermedad de Juanito fue ratal ya que lo llevó el 

sepulcro ante la consternación de su familia y provocando el 

arrepentimiento y la reflexión de su madre ante su propia vida 

reconociendo su enorme responsabilidad 

Arroz y tartana es un •-elato que oft-ece pocos momentos 

climáticos. Más bien se desan-olla en rorma descriptiva 

e:<poniendo las secuencias una detrás de ott-a sin mucha 1-ele-

vancia. Los hechos a los que se les puede llamar sobresalientes 

son anticlimáticos pues su contenido más parece cómico que tras-

cendente. Sin embat-go, esta novela contiene elementos tr·agicó-

micos ya que encontt-amos un momento verdaderamente conmovedor y 

y es el que se refiere a la crisis que tuvo Juanito al conocer 

la verdad sobre su madre llegando a ser este acontecimientoel 

único momento culminante de la novela. 

ZL - ~ Cit. p. 30?. 
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La acción de esta novela se lleva a cabo en la ciudad de 

Valencia, en el marco de las -Festi vi da des populares. Las -fiestas 

populares son mani-festaciones propias de todos los pueblos y a 

tt·avés de la historia de la humanidad, siempt·e han gua1·dado un 

signi-ficado pro-fundo y al tener contacto con ellas, es preciso 

dat·les una intet·pretación teniendo en cuenta que su origen se 

pierde en el pasado. Estas celeb1-aciones se conocen bastante a 

partir de la Edad Media, aón cuando se sabe, que tienen mayor 

antigüedad: 

"'Casi todas La!i• man.i..festaciones rel.ieiosas poseian un as
pee lo córrlico popular y públ. ico con.sa¿grado también. por La 
tradi.ci..6n.ºC21 > 

No es posible la organización de una -fiesta, popular que no 

tenga diversas -facetas: 

7 'Qfrecian un.a uisi.ón del m.undo y del.. hombre y de las 
relaciones humanas lotalm.enle diferente, deliberadamente 
no oficial., exterior a la iel.esia y al Estado parecian 
haber conslruido, aL Lado deL mundo oficial, un soeundo 
mundo y una seeunda vida, a La que Los hombres de La Edad 
Nedia pertenecieron."C22) 

La trascendencia de las ~iestas es de gran importancia ya que 

un pueblo sin este tipo de mani-festaciones es un pueblo sin vida 

propia. Estas mani~estacionGs han existido~ desde antes que la re-

ligión cristiana tuviera preponderancia, y en su mayor parte están 

ligadas al calendat·io agricola y tenian la -función de lograr 

que los dioses concedieran la fertilidad de la tierra; también 

están ligadas con ,-1tos de la vida y la muerte del hombre o con 

el resurgimiento de la naturaleza en cada primavera. Durante la 

Edad Media, estas -fiestas no eran privativas de un sector social 

zi.- na.jtLn, M. La cultura populat- gn .!.§!. ~ Media.. p. ::&.o. 
22. - Qf1.:.. Cit.--;;. H. 
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ya que en ellas convivían todas. las, clases sociales y celebraban 

en común algún acontecimiento·· ···que· .. ·· los trascendí a y marcaba. 

celebraciones populares y o-Ficia.les'i 

abolición de jera.rquias 
pri.ui1eeios 

reelas 
tabús 

fa.mi 1 i.a.ri.da.d 

que se re-Fiet-e 

desieua.lda.d 
respeto a lilulos 
e insienia.s 
reelamentaci.ón 

a 

barreras i.n/ra.nquea.b1es 
<:23> 

las 

La -Fonna de pa1-ticipación de un g1-upo social o una pe1-sona en 

las -Fiestas demuestra su punto de vista -Frente a la vida, su 

cosmovisión. 

En la novela Arroz y tartana., varía el luga1· donde se Ltbican 

los personajes en el momento de la -Fiesta, ya que los p1-otago-

nistas pretenden pertenecer a la at·istocracia. Participan en las 

-Festividades desde su residencia, organizando bailes con una con-

cun·encia selecta, consumiendo comidas patag1-uélicas. Pe1·0 por 

regla general no bajaban a las calles a convivir con el pueblo y 

casi siempre presenciaban los -Festejos desde el balcón o desde 

sus cart·uajes .. 

Otro de los aspectos, que se pueden seKalar en estas 

descripciones costumbristas, se re-Fiere a los elementos que 

participan en la ~iesta como son los elementos carnavalescos, 

procesiones religiosas, personajes públicos de la localidad y los 

gremios de los distintos o-Ficios de la región -Fusionados en 

per-Fecto sincretismo, ocupando cada uno el lugar que les 

za. -.QQ_,_ cit. p_,_ 15. 
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corresponde. 

Desde la primera escena de este relato el autor comienza a 

ubicarnos en el ambiente costumbrista al describir la plaza del 

Mercado a través de los ojos de dof'ía Manuela: 

"Desde el lv.gar qv.e ocupaba veia al frente la i.elesi.a de 
l.os San los .Iu.anes, con su terraza de oxi.dadas barandi. l. l.as, 
teniendo abajo, casi l.os e im.i.enlos da l.óbreea.s u húmedas 
covachuelas donde Los hojal.aleros establ.ecen tiendas 
desde fecha rG·mDla. Arrcba la fachada, de pi.edra lesa, 
am.ari l. len.la carcomida. con un. retablo de easlada escul. lura., 
dos portadas beroque'fi.as al. nivel. de tejados, y como final., 
el. cam.pani.. l tri.aneul.ar con sus bal.conci. l. los, su reloj 
descolorido y de5compuesto~ rematado todo por l.a Ji.na 
pirámide a cuyo extroma a euisa de veleta y posado sobre 
v.na esfera, ei.ra pesadamente el pájaro fabuloso el popular 
pardalol, con su abanico." (2.:J) 

Esta plaza constituye, en esta novela, el centro de las 

actividades comer·ciales y sociales, con su aspecto medieval y sus 

tradicionales lugares y actividades, que parecia que los siglos no 

pasaban por ella, lo mismo podia ser un cuadro del siglo XVI que 

del siglo XIX. 

La primera escena de esta novela se realiza en el marco de la 

~iesta de Nochebuena: 

,.rGsul.taba una festividad rui..dosa l.a expl.osión de ale5ría 
y bul. l. te i..o do un pu.eb Lo que, entre montones de al. imenlos y 
aspirando el tu/ i l lo de m.i l cosas que sal i.sfacan la 
voracidad huma.na, re¿Soct.jában.se al. pensar en l.os atracones 
del dia si.eucenle"C25) 

La descripción de la plaza del Mercado re~iere escenas de 

abundancia, tanto de los compradot·es como los vendedores, asi 

como impotantes contrastanes donde la pobreza es el mayor motivo 

de atención para recordarnos que las clases populares en muchas 

ocasiones 1'"eciben las consecuencias de las injusticias sociales 

y a la par trata de despertar 

Z4. -D. I.., v. ~ y tat-tana. 

25.-~ cit. p.259. 

p. 

la conciencia de los lectores 

259 .. 
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en t-elación a los graves problemas sociales y la pésima 

distribución de la riqueza. 

La segunda escena de este capitulo se refiere a la fiesta de 

cumpleafíos de dol'ía Manuela para la cual se preparaba abundante 

comida recibia felicitaciones y regalos de todos sus familiares y 

amistades. En esta fecha, doña Manuela acostumbraba 1-epa1-tir 

aguinaldos entre la servidumbre: 

"Toda La servidumbre de La. casa se plantó a es ti Lo de coro 
de zarzuela ane el sillón de la señora ... 
Era la ceremonia anual, el. acto de dar las aeuinal.dos a Los 
criadas, por ser el dia de La seriara. Con majestad teatral 
dof'ia Nan.u<.•la dio un. duro, más un paf'íualo de seda a 
Visanteta, por Lo satisfecha que estaba de su mérito en La 
cae in.a,, < 26) 

Esta dama más rea 1 i ;:aba estos actos e~{ternos de gene1-os i dad 

por ostentación y fingimiento que por verdadera amistad con los 

si1-vientes. Este 1-asgo constituye otro elemento de las costumbres 

de las personas ~alsamente ricas sobre las que quiere llammar 

nuestra atención el autor. 

En Valencia, existia una costumbre, que en opinión de Concepción 

Iglesias, más parecia una leyenda, que se relaciona directamente 

con el destino de los jóvenes, todo sucedla en la plaza del 

Mercado: 

ºAl l l.egar el invierno, aparecia si.empre en La pl.aza al.eún 
viejo a.raeonés l. Levando si.empre a La zaea un muchacho como 
bestezuela asustada. Le hablan arrancado a l.a monótona 
ocupación de cuidad reses en el monte, y Le canducian a 
Velencia para ~hacer suerte' o más bien para librar a la 
familia de un.a boca in.saciable, nunca ah.ita de patatas y 
pan. duro"(" 27 > 

Los jóvenes eran llevados para colocarlos de criados, asi se 

les buscaba destino, pero si no encontraban acomodo, entonces 

sucedia lo que relata la leyenda: 

"Vaeaban. padre e hijo, aturdidos por el ruido de la venta, 
2.s. - QQ..,_ cit. p. 2s>o 

Z?. - QQ..,_ di:_ p. 271. 
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estrujados por por los codazos de la muchedumbre, e insen
siblemente atraidos por un.a fuerza misteriosa, iban a 
detenerse en la escalinata de la Lonja, frente a la /amasa 
veleta de los Santos Juanes.La orieinal veleta el /amaso 
Pat·dalot, eiraba m.a.jestuosmente. 
- !Hia chiquio como se menea! 
-dec1a el padre. 
Y cuando el cerril reto~o estaba más encantado 
conlem.plación de una maravilla nunca vista, en el. 
el. autor de sus dias se escurria entre el eentio 
volver el muchacho en si, ya el padre salia por la 

con la 
luear, 

y al 
Puerta 

de Serranos, con la conciencia satisfecha de haber puesto 
al chico en el camino de la fortuna" C2B:> 

Después, el muchacho can-1 a l lat·anda hasta que un compatriota 

lo recog1a. Los aragoneses pensaban que en Valencia se lograba 

la -fot·tuna sin tomat- en cuenta que la maym-1 a de los jóvenes -ft·a-

casaba en el intento y en cambio encont,-aban la miseria, la 

en-fermedad y el in-fortunio. En este caso, el autor a la par de 

re-ferirse a una tradición local nos hace re-flexionar sobre la 

problemática de la educación de la juventud y la -falta de 

planeación del -futuro de los hijos por parte de los padt·es y 

el poco intet·és de la sociedad por las nuevas generaciones. 

Blasco Ibáñez, al las imágenes valencianas, se 

Fegocija con estas reminiscencias, como si presintiera que 

algún d1 a no estat·i a presente para ver las a causa de su 

destierro voluntario o -forzosa o de sus a-fanes de colonizador y 

viajero: 

"Ll.eearon los tres dias de Carnaval.. Por las maría.nas entre 
los estudiantes y comparsas que corrian por las cal.les, 
pasaban las familias ostentando aleún niño infeliz 
enfundado en la mal la. de Lohenerin, el justillo de 
Quevedo o los rojos ¡greeuescos de 11e/i.st6/eles. Los cie¡gos 
y cie¡gas que el resto del año preeonaban el papelillo en 
el que esta todo lo que se canta en cuadrilla, euilarra al 
pecho. vestidos dG pescadores o de odaiiscas con 
mueri.entos trajes de roper1a" <:29> 

20. - Qf!..:_ cit. p. 27L 

2<>.- Qf!..:.. cit. p. "º"· 
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En el mercado se vendi an toda clase de objetos pat-a las 

-fiestas de Cat-navai", mostrando un mundo gt-otesco en todas sus 

mani-Festaciones desde la máscara y los dis-fraces hasta una serie 

de coplas rimadas que serian importantes objetos de tt-abajo para 

los estudiosos de la lengua pero que el autot- les llama 

"dispara.les métricos y porqueria'B rimadas". 

Los habitantes de la ciudad des-Filaban dis-Frazados, sobre 

todo los estudiantes quienes se sentian libres y -felices gracias a 

una libertad sin limites. 11 En m.edi.o de una atronadora borrachera" 

halagaban a las muchachas bonitas que se encontraban en los 

balcones. Mientras la ~iesta se e::tendia, las -Familias ricas 

participaban aisladamnente: 

"Lct ea.L•E>ri. ta de las de Pajares, a pesar de S'U cubierta 
charolada, de Los arneses brillantes y de sus ruedas 
amarillas~ tan ji.nas y Liseras que parecian las de un 
jueue le, aparc;·c 1 an. e1np0quef'íec ida des l us l rada en e L 
ei.eanlesco rosario de berlinas y carretcts, faetones y 
doe-carls, que como arcaduces de novios, estaban toda la 
larde dando vv.eLlas por La avenida cenlraL deL paseo" C30;J 

El Carnaval se celebraba por todos, pero debido a las barre-

ras sociales, la clase rica se colocaba en posición de meros 

espectadores-

Una -fiesta totalmente t-epresentativa de Valencia son las 

-fallas, se celebran pat-a el di a de San José, tienen un ca1-ácter 

eminentemente popular, ya que se organizan a base de colectas y 

siempre tienen mucho éxito, pues muestran entt.Lsi.sma 

vaLenciano que se in/Lama aL pensar en /ieslas y en bv.LLicios": 

"La faLLa es La fiesla popv.Lar por exceLenci.a:v.na 
coslv.mbre árabe, lransforrna.da y mejorada a través de Los 
sieLos> hasta convertirse en caricatura audaz. en protesta 
de La plebe. Primero Los moros en ruidosos aLeLies, con que 
solemnizaban sus festividades, eozaban de hacer hoeueras; 
Los cristianos adoptaron después esta coslumbre como 
m.v.chas olras Lenlarttenle, eL número de faLLas fv.e 

30. -Qf!_,_ Eib p. 30·1. 
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limitándose en el año hasta quedar las de San José, que 
hacían ios carpinteros para solemnizar la Ji.esta de un 
patrón y la lleeada del buen tiempo en el que ya no se 
trabaja de noche... al principio las /iev.ras mal 
pere,erefiadas represen.laban. escenas de ia vi.da priuada, 
m.:urm:uracion.es de vecinost pero después, la sálira se 
remontó, mDliéndose de rondón. en la poli tica y las /al las 
se convirtieron on burlas del Gobierno y caricaturas a la 
autoridad"( 31 _) 

Estos eventos teni an un sentido poli tico muy impm-tante ya 

que en dichas 1-allas, los organizadores daban rienda suelta en la 

mani~estación de sus opiniones en relación al gobierno en 

turno_ En esta ocasión, se instaló una ~alla en la plaza en donde 

vivia dofía Manuela y su -familia, en la 1-alla habla siete 

monigotes con 1-igura de bebés que rept-esentaban a Sagasta C32l y 

los ott-os ministr-os, además tenl an un mecanismo que les daba 

movimiento. En la calle ha
0

bia música y baile popular. Finalmente se 

incendiaba todo el templete, que se habla ar-mado con los objetos 

viejos, que se amontonaron para el e-fecto. Para animar esta 

hoguera se pidió a los músicos que tocaran la Ma1-sel lesa, 

concediendo a este momento una gran intensidad politica 

equivalente a un mitin o un llamado a la rebeldla: 

"La /1arsellesa ... I y el gobierno a la hoeuera! ?qué más 
podia pedir? Y el entusiamo, meridional, caldeando los 
cerebros, hacia pasar anle los ojos risuerios espe1ism.os, 
lodos !ie sen ti an dom.i nadas por un opl im.ism.o m.eri.di.onal ''33.) 

Esta ~alla hacia sol'iar- despiertos a todos con satisface1- sus 

necesidades de todo tipo, sobre todo en el aspecto económico y 

algunos incluso gritaban ardorosamente: 

ai. - ~ c i t . p. 310 . 

az. -so.gaala, Ma.t.oo. uoz~-J.90n> 

del Pa.rt.i.do rrogreoi..ot.a., eoluvo i.nvolucro.do 

vi.cisi..ludorJ du lo. polÜi.co. de ai.glo. 
enea.baza. el Po.rli.do Li.bora.l, y Lurno. 

po.rlido de Ca.novas. 

33.- ~cit. p.916. 
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H/Vi.1.1a La República/ 

AL derrumbarse el armazón carbonizado La plaza quedaba en 
poder de la eente menuda, chiquil.Los desarrapados que, 
lomando carrera, sallaban La ho15uera con aei L idad de 
monos, cayendo al lado opuesto envueltos en chispas. 
Aún. contra l.os m.unici.pales"C33:>. 

En contt-aste, en la casa de doña Manuela se pt-esenció la 

-Fiesta pot- la ventana, en compañia de amistades y -Familiares, 

en notable alejamiento de las clases populares- Seria impm-tante 

saber cual era la posición del autor en relación a la 

celebración-

Posteriormente sigue la celebración de la Semana Santa y con 

motivo de esta ocasión doña Manuela y su -Familia se at-i-eglaban 

elegantemente e 

,.iban a una de l.as principal.es iel.esias a sentarse lras la 
mesa pet i. lori.a de una comunid de orieen extranjero, a 
la hora en. que la een.le elee;ante reza sus oraciones"(34,) 

Hasta en las ceremonias t-eligíosas, pt-etendi an hacer 

distinciones sociales sin preocuparse en realidad del sentido 

pro~undo de estas ce1·emonias y sin tener verdadero ~ervor 

1-eligioso. 

La Semana Santa daba a la bulliciosa ciudad un tinte peculiar: 

,,Las tiendas cerradas, el adoquinado silencioso, sin que 
una rueda Lo conm.ouiese, las 8entes ueslidas de neero, con 
aire solemne. Parecía que por l.a ciudad pasaba una 
epide~ia despoblendo Las casas. EL profundo silencio 
turbábanlo de cuando en cuando Los tercetos de cieeos, que 
atropel.l.ados prorrumpiendo lamentaci.ones poéticas que en 
ton.o quejumbroso, relataban. la pasión y muerte del. 
Redentor. "C 35::> 

Después de la Semana Santa, se celebraba la Pascua 

Tradicional, entre el pueblo y la aristocracia, en este caso la 

-Familia Paja1-es se transladaba -Fuet-a de la ciudad a una casa de 

ao;. - QQ_,_ cit. p. nao. 
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de su propiedad en Bur- jasot donde se obset-vaba: 

"un enjambre aleere y ruidoso: corros en que sonaban eui
larras ~ acordeones y casla~uelas acompa~ando alborozados 
bailes; erupos de eente formal enlreeada sin rubor a Los 
j?J.G§0!3 de in/ancla; docenas de muchachos ocupados en dar 
uuelo a sus camotas con 6"rotescos fieurones pin.lados que 
al. rem.anlar·se moviendo los q-iJ.ietos rabos hacian el efecto 
de parches aplicados al azul culis del in/inilo y daban al 
paisaje un aspee lo chinesco de abanico o de paríol.6n ... e 36:> 

El autor- se deleita describiendo toda la región de la vega, 

los pueblos y caser-los desde las alturas en un espléndido 

paisaje digno de un poema: 

"EL paisaje en.tonaba u.na sin.jonia e lásica en La que el 
tema se repella has la lo i.nfini to y este tema era la 
eterna nota verde, que tan pronto se abria y ensanchaba, 
tomando un tinte blan.quecin.o, como se condensaba y 
oscurecia hasla convertirse en azul violáceo. Coma la 
orquesla sal la al paisaje fundamental de alri l en alri l 
para ser re pt. .. l ido por lodo::.· los i ns t r"wn.en. tos en los más 
diversos tonos, aquel verde eterno jt.J.¿S'U.eteaba en. la 
sin/onia del paisaje subia bajaba con diversa inlensidad 
se un.di a en las aeuas t em.b l oroso y va150 coma los eem.i dos 
de los i.n.slrwnen.to~ de madera .... " C37:> 

Con ~recuencia, el autor hace alusiones al panorama de su 

tierra natai combinando las imágenes en un conciet-to de colen-es 

y at-monl as. 

Ott-a ·Fiesta importante en Valencia es la de San Vicente, la 

cual se celebraba a la manera medieval y donde se ! levaban a cabo 

representa dramáticas: 

aa. -
97. -

ao. -

"La plataforma del escenari.o, don.de se representaban l.os 
mi.lacres, piezas dramáticas cándidas u sencillas, como sus 
versos lemosines cuyo areum.en.to eirando en torno del mismo 
punto, trataba siempre de querel. l.as .feudales entre 
Cen.tel l.es y Vi l.ara.euts, de la conversión de los maros de 
Granada o de alsuna treta de los impios contra el 
t:;.:.locuente aposto l., todo sazonado al final con el. n.Gcesario 
m.i lacro del santo y el correspondiente sermón en 
endecasi l.abo 1~é38.>. 

QQ_,_ Si..h p. 332. 

QQ_,_ ci L p. nan 

QQ_,_ cit- p. ;:1-&o. 
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El géne1-o dramático se 1-enueva con las mismas caraceri sticas 

que en sus origenes, como si los siglos no hubieran pasado y 

pudiéramos encontrarnos a don Miguel de Cervantes en cualquiera 

de estas representaciones. 

Una a~ición común a pobres y ricos era ''el. tiro deL 

paLomo". El auto•- señal a como caracte1·1 st ica inherente de los 

meridionales el gusto por las armas y una gran atracción por 

todo tipo de actividades bulliciosas: 

ºLa a.fi.ción. mori.dional al oslr11endo, el. instinto de raza, 
ansioso de correr poluora, reueláuase en el inmenso corro 
donde se contaban las escopetas a centenares y el tirador 
de chaqué disparaba junto aL aficionado de bLusa." C39> 

El di a de Cm-pus Cht·ist i es uno de los más importantes de 

Valencia y se celebra con una impresionante procesión: 

"La vela de Corpus, con sus anchas listas azul.es y blancas 
sombreaba desde Los aLtos mástiLes La pLaza de La 
Vi.r5en. La muchedumbre, €.•ndem.oni.ada aei.tábanse en torno a 
las- rocas, admiran.do una vez más las carrozas 
tradi.ci.onaleG que lodos los afíos sal.ia.n a la l.uz; pero con 
cierto aire de vetustez luciendo en S'US traseros, cual. 
partida de bautismo La fecha de su constyrucción eL sieLo 
XVII" C,10> 

La procesión estaba -fo1·mada pot· casi todos los habitantes de 

la ciudad tanto miembros de la Iglesia como civiles dis~razados 

como en grotesco des-file de Carnaval, los miembros del gobierno 
\ 

de la ciudad muy elegantes, los g1·emios, las co-fradlas religiosas 

con más de cien imágenes y música alusiva a la ocasión, en medio 

de un sincero ~ervor religioso. 

En julio, la f'et·ia es ot1-o momento de algarabia y 1·egocijo, 

el e 1 ima se pi-esta para que 1 as tet-tul ias sean más animadas en 

todas las casas. La más importante san las corridas de toros que 

tiene lugar en la plaza de San Francisco. En esta celebración 

""'· - QQ.=.. cit. p. "º'"· 
.io. - QQ...:_ e i t ... p. a~4. 
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se destacan tamt:>ién las situaciones cont1-astantes, relativas a la 

división de clases ya que las personas que ocupaban los palcos de 

sombra y las jóvenes iban a lo que van todas: 

a ver y a ser vistas. a Lucirse un ralo a palidecer de 
emoción y a lanzar aneustioso srito cuando La cornuda 
cabeza bufa se encuentre en la misma espalda del loro 
/v.ei. t i.vo"( 41 > 

En cambio, l~ gente que se sentaba en la parte de sol, el 

pueblo eran los verdaderamente aTicionados a la Tiesta de los 

toros-

En esta Tiesta, también- se encontraban los puestos de ali-

mentas tradicionales como : buñuelos, chorizos, morcillas y 

ba1-racones con espectáculos como: el teatro mágico, 

gorda, los perros sabios, etc. 

En Arroz y tartana, el autor maniriesta algunas ideas cons-

tantes en cuanto al Costumbrismo, derine algunas caracteris-

ticas de la 11 idiosinc1-acia met-idional 11
, que se identi-Fica con el 

entusiasmo valenciano que inTlama las Tiestas, el colorido de las 

celebraciones en los trajes de las personas, y sobre todo en el 

aspecto popula1·, lo abundante y va1-iado del alimento en cada dia 

de riesta Tamiliar o local; el gusto por las armas de TUego y los 

juegos de tiro al blanco, el Tervor religioso, el amor a las 

corridas' de toros y la tendencia a la critica politica en algunos 

de estos eventos como en las Tallas_ 

41. -~ ~ p. 371. 
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CAPITULO IV .. 

ENTRE NARAN.JOS. 

Esta novela -Fue escrita poi- Vicente Blasco Ibáñez en el año 

de 1900, cuando desempeñaba el cargo de diputado a Cortes en 

Madrid, 1-ep1-esentando a Valencia. Este .-elato aún se encuent.-a 

cit-cunsc.-ito dentro de las co1-.-ientes de la época, ya que Entre 

naranjos es -Fundamentalmente una novela psicológica, que todavi a 

se ubica dentro de los limites del realismo, con re-Ferencias cos-

tumbristas y naturalistas. 

Blasco Ibáñez ya no centra su interés en la problemática so-

cial del momento, sino que pone mayor én-Fasis en el estudio de los 

personajes. En esta novela continúa utilizando el sistema de 

antinomias o contrastes, como rasgo distintivo de su trabajo, 

estas oposiciones se encuentran a través de la histo,..-ia de los 

protagonistas en sus cambios de carácter y en la evolución de su 

psicologia, lo mismo que en algunos momentos claves del 1·elato. 

La novela tiene, asi, re-Fe1-encias alusivas a temas poli ticos e 

ideológicos. 

El marco, en que se desarrolla la acción, es la ciudad de 

Alcira y sus alrededores, región en la cual la -Fuente principal 

de vida es la producción de naranjas. Esta ciudad está situada en 

una isla del rio Júca1-. 

Los bi6g1-a-Fos de Blasco Ibáñez atribuyen la anécdota de este 

relato a una experiencia amorosa del autor. Eduardo Zamacois narra: 

"Blasco Ibáñez habia conocido en. uno de sus viajes a 
cierta artista rusa, ti.pi.e de opera, m:ujer extraordinaria, 
hermasa, /uerle y sádica coma una walkiria .... 
Fueron aquellos un.os amores de pesadilla vehem.en.les 
y rápidos ... inslin.livam.ente' 
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su lemperamente rebelde se neeaba a rendirse y cada 
posesión requeria una escena ancestral de Lucha y doma, 
en la que iueeo Los besos seruian para resla~ar La sanere 
de Los eoLpes ... et> 

La novela está dividida en tres partes. La primera presenta 

la historia del protagonista Ra-Fael Brull, de su -Familia y a su 

amada Leonora, en el marco del ambiente natural y social de esa 

región, con importantes alusiones costumbristas. La segunda parte 

se re-Fier-e a la odisea de Leonor-a, desde su salida de Alcira en la 

adolescencia hasta su retot-no y el episodio de sus intensos amo-

res con Ra-Fael Br-ul 1. La te1-cera pa1-te tiene lugar ocho afíos des-

pués, cuando Ra-Fael 1-esi di a en Madt- id y desempefía el cargo de di-

putada, en esta secuencia se retrata la vida parlamenteria de 

la época y hace mención de algunos aspectos de la ideologia so-

cial y polltica del autor. 

Los elementos costumbristas que aparecen sobre todo en la 

primera parte de la novela, cuando el autor nos presenta el am-

biente de la novela, se encuent1-an per-Fectamente integradas al 

relato y no como me1-os afíadidos -Folklót-icos. 

El relato comienza a Media Res, cuando el protagonista Ra-Fael 

Brull llega a su casa de Alcira t1-iun-Fante después de 

heber permanecido una temporada en Madrid como diputado. La 

nan-ación es ,-ealizada pot- un narrador omnisciente que no sólo 

describe el entorno, sino hasta los pensamientos de los per-

sonajes. En el relato aparecen avances Cpi-olepsisl y retrocesos 

Canalepsisl de la acción; los retrocesos se re-Fieren -Fundamental-

mente a los recuerdos de los personajes en relación a la 

J.. -Igtesi.o.a, concopc\.6n. Blasco Ibáñ~ :- p. 90. 
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historia de algún hecho significativo relativo a la región. En 

muchas ocasiones los acontecimientos y las descripciones de los 

demás personajes los conocemos att·avés de los ojos de Rafael 

Brull o inclujdos en sus reflexiones, el diálogo es núnimo. 

Las pr·incipales antinomias, que se detectan en la novela Entre 

naranjos, son las siguientes: 

LEONORA MADRE 

REMEDIOS 

FELICIDAD MONOTONIA 

PLACER IMPOSICION 

REALJZACION EN OBLJOACION 

LA VIDA Fl~USTRACION 

CASA AZUL·······················CASA PATERNA 

MU.JER DE MUNDO 

MU.JER DE ACCION 

DEMOCRACIA 

LIBERTAD 

CUPIDO 

AMOR LIBRE 

ANTICLERICALISMO 

MU.JER TRADICIONAL 

MU.JER SOMETIDA 

CACIQUISMO 

MORALIDAD 

HIPOCRITA(DON ANDRES) 

FANATISMO 

El INCIPIT o principio de esta novela, como en las anteriores 

nos aporta los fundmamentos para interpretar los acontecimientos 

sobresalientes. La primera escena se desarrrolla en la "casa" de 

la familia Br-ull; la palabra "casa" aqui se puede entender con 
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dos ascepciones distintas: "casa" en el sentido de dinastia y 

"casa" con la idea de residencia solariega y tradicional, la 

base de un sel"íorio por el cual sus miembros deben es-forzarse, 

tanto para el sostenimient~ d~ su gloria y prestigio, como por el 

logt-o del podet- politice y econ6mico-

Cuando Ra-fael Bt-u 11 llega a su casa, después haber estado varios 

meses en Mad1-i d se senti a -feliz: 

"al. uerse en. La ancha escalera de m.ármal. rojo.en:u-uel. t.o en. 
el. si.l.encio de aquel. caserón. vetusto y se~ori.al. experi

mentó eL bienestar voluptuoso de aquel. que entra en un 
baño lras un penoso ui.aje." c2:> .. 

Ra-fel B1-ull era un joven abogado que habia llegado a ser dipu-

tado por la ciudad de Alcira, quien al principio de la obra regresa 

a la ciudad después de haber estado vat-ios meses en Madrid, siendo 

muy bien recibido por los habitantes del lugar, pero no se deja-

ba engal"íar tan -fácilmenle: 

ºAl. l.i en. el fondo de su pensC1JT1.i.enlo escarbájese l.a sospe
cha de que ca preparación dec recibimienlo habia.n 
enlrado por mucho ambiciones de su madre y ta fidecidad de 
don Andrés coaLi.eados con lodos l.os ami.sos unidos a 
ta. erandeza de tos Bruce, caciques sel"íores ·dec 
dislri lo". C3> 

Una de las razones por las cuales Ra-Fael ansiaba este 1-egreso era 

volver a ver- a su amada Leonot-a, su amor casi imposible: 

"Qv.el'i a t ibral's<> de t deseo y no podi a. Para arrracarse de 
la.e atracción pensaba. en et pasado de a.quecca. m1.l.jel', se 
decia. que a pesar de s1.J. beLceza, de su aire a.rislocrálico 
de l.a cul. lv.ra no era más que tina aventura." C4::> 

La situación -familia1- de Ra-fael era muy pa1-ticula1-, pues aún 

cuando era diputado en el Congreso de Madrid, .todavi a debi a 

z. -o lo.seo Ibáñoz. vi.cent.o. Entre nat-anjos. Agui.la.r T. x p. ~óa. 

"· - QQ..,_ cit.p. !56n • 

... - QQ..,_ cit. p. 567. 
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seguir las indicaciones de su madre al pie de la letra, ya que el 

empef'ío de las tres últimas generaciones en su -Familia habla 

sido trabajar por la preponderancia en la región como caciques y 

ahora detentaban el poder y la in-Fluencia polltica más allá de su 

región de ot-igen y dof'ía Bet-nat-da, su madre, también habla luchado 

toda su vi da pat-a vet- cot-onados sus planes y más que dat- a-Fecto 

a su hijo deseab~ sostenerlo siemp1-e en primera 1 inea, asi al 

regresar a Alcira le dice: 

"Los am.i.eos te esperan en eL Casi.no. SóLo te han vi.sto un 
momento esta m.a~ana;querrán oirle: que Les cuentes aleo de 
Nadri.d. 
-Vas di.rectamente aL Ca.si.no -a!'íadi.ó ahora mi.sma 
Andrés". (5> 

i.rá don 

Leonera, el otro personaje protag6nico, -Fue amada por Ra-Fael 

desde el primer momento en que la vio. Consideraba que era una 

mujer di-Ferente a las que habia en su entorno, era capaz de ha-

cer cualquier sacri~icio o locura por conseguir su amor, pero 

Leonora lo rechaza categóricamente : 

-"No se can.se usted. 
los hombres; pero si 
amor no .serla usted. 

Yo ya no puedo a.ma.r: conozco mucho a 
al5uno me hiciese volver a sentir 
RafaeLi.to "<6> 

El espacio circundante donde tiene lugar la acción es un am-

biente natural; el paisaje y sus componentes in-Fluyen en el 

destino de los hombt-es de una manet-a ineludible, ya que Alcira 

se encuentra sostenida económicamente por una -Forma de producción 

agricola, y sus habitantes estan expuestos continuamente a la 

inundación siendo ésta al mismo tiempo que una catástro-Fe una 

"· - QJ:!..!_ cit. p. ""ª· 
6. - QI:!..._ cit. p. ::;e;?. 
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bendición pues -Favot·ece ·1a ·Fertilidad de esas tierras y este -Fe-

nó'meno natural presta a esta ciudad un sentido de identidad 

pues su santo patrono san Bernardo los protege e-Ficazmente ante 

la desgracia: 

"Es verdad que el rio crecia y se desbordaba todos los 
afíos, l.l.eeando hasta l.os mlsm.os pi.es de San Bernat, 
faltando poco para arrastrarle en su corriente; es 
verdad también que cada cinco años derribaba casas y 
com.etia fechorias obedociendo la maldición del patrón de 
Valencia ... " C7:> 

Las huertas productoras de naranja son el cultivo principal 

de esta región y a la par RUe son una riqueza en el sentido 

pecuniario, lo son también a la vista y al espiritu ya que e-Fec-

tivamente son un at1-áctivo más: 

"Los naranjos se extendían en ji l.as, formando cal. l. es de 
roja tierra anchas y rectas,com.o las de una ciudad moderna 
tirada a cordel en lo que las casas fuesen cúpulas de un 
verde oscuro y lustroso, a ambos lados de las avenidas que 
conducía a l.a casa exlendian :y entrelazaban l.as al tos 
rosal.es sus espinosas ramas. Comenzaban a brotar en el.la los 
primeros botones anunc i.ando la pri..m.avera"C8.) 

Después de intt-oduci1-nos en la novela, el autor entra de 

lleno en la historia de la -Familia Brull por medio de un relato 

accesorio Cmetadiégesisl y nos hace retroceder en el tiempo 

Canalepsisl. 

Por ott·a parte, el sistema de oposiciones es uno de los medios 

de exposición de los tópicos de esta novela, que a simple vista 

es una historia de amor pero que también nos aporta notables ele-

mentas de critica social, ya que se t·e-fie1·e a la breve unión de 
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dos pe1-sonas de mundos di-ferentes e incompatibles. 

La historias de las -familias de Ra-fael y Leonot-a te ni an 

di-ferencias ancestrales, procedian de ámbitos ideológico-politico 

Y sociales opuestos; un dia el amm-, la pasión pretendió acercai-

los, pero la relidad les demostró la imposibilidad de una 

ción compatible. 

Ra-fael e1-a descendiente de una dinastia de hombres, que lucha-

ban pot- sobresalir econ6mica y pollticamente en Alcira y sus 

alrededores ,desde los tiempos de don Jaime, el abuelo de Ra-fael: 

"Desde Valencia hasla Jati.ua, en toda l.a inmensa extensión 
cubierta. de arrozales y naranjas que 1.a eenle uaLenciana 
ene 1:erra bajo e L vaeo ti tu Lo de Ribera, no habi a quien 
ii:snorase eL nombre de RafaeL BruL L y La fuerza poli ti.ca 
que sieni..fi.caba.. º C9.) 

El abuelo de Ra-fael , don Jaime, comenzó a dar 

-familia, -fue -funcionario en dependencias del gobierno del lugar, 

en el Ayuntamiento en el Juzgado Municipal, en una notaria y en 

en el Registt-o de la F'1-opiedad. 

"No quedó empLeo de Los que ponen en contacto La Ley con 
eL pobre que él. no monopolizase y de este modo vendiendo 
La justicia como favor y vaL iéndose de La arbitrariedad 
o La astucia para dominar al. rebel.de, fue haciendo camino 
y apoderándose pedazos de aquel suelo riquisisimo, que 
adoraba con ansias de avaro" CtO:> 

Don Jaime -fue cambiando sus negocios y se convirtió en uri 

usurero, aprovechando la desgracia ajena ocultando su verdadera 

personalidad. Después de haber comprado varias huertas y agranda-

do sus p1-opiedades, comenzó a ti-atar con las personas ricas de la 

9.- o~ P~ ~69 

10.-0p.cit .. p. 569. 
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ciudad, y hasta se hizo devoto de San Bernardo para lograr 

mayores simpati as. Don Jaime tenla un hijo, Ramón, quien se dedicó 

a gastar el dinero de su padre y a ser insolente con todo el 

mundo a pesar de lo cual el padre se sentia orgulloso: 

"Queria a su hijo libre y poderoso, completando la eran.deza 
de la familia iniciada por él, apoderándose de las per
sonas, corno él se habia apoderado de su dinero"Ctt> 

Don Jaime queria que su hijo ~uera abogado, "la carrera de los 

hombt-es que gobiernan", pero Ramón no llegó a set- abogado, ya que 

se gastaba el .dinero en juego, pendencias y mujeres. Sin embargo, 

su padre siempre lo consideró como "el príncipe heredero", de 

modo que le concet-tó un matrimonio adecuado para mejot-a1- su 

"Casaria a su hijo Ramón con Bernarda,una muchacha fea, 
malhumarada, cetrina y en.juta de carnes,que hereda.ria 
de sus padres l res herrnasos huer las. Además l l amaba la 
atención por lo hacendosa y económica, con. un.a parsi
monia en. sus castos que rayaba en tacafíeria''Ct2.) 

Ramón tenla amistades en toda la 1-egion y sobre todo con los 

vagos, que pudieran ser temibles, protegiendo aón a los delin-

cuentes: 

:H .• -

i2. -

13 -

"Al poco tiempo fue al.cal.de; su in.fluencia. encontrando 
estrecha la ciudad, se esparció por lodo el distrito y 
encontró firmes apoyos en. la capital de provincia, ... 
y en todo el. contorno nadie se movia sin la vol.untad de 
don Ram6n, al que los suyos llamaban. el que/e" Ct3> 

Blasco I bái'íez nos explica claramente la construcción del 

~ cit. P• 570. 

~ Cit. p. 57L 

~ cit. p. 57J.. 
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regimen del cacicazgo en cualquier lugar donde se prestaran las 

condiciones adecuadas. 

A la muet-te de don Jaime, doña Bernarda sostuvo 11 la casa 

de Bt-ul l" a base de economi as e:'.aget-adas, pero tenia que 

derrochar para sostener politicamente a la -Familia, pues era 

necesat-io apoyat- a los candidatos propuestas en Madrid. Don Ramón 

tenia la tendencia a arreglarlo todo con la violencia y gracias 

a don Andrés, el je.¡:e de su partido, se lograban solucionar los 

problemas por medio de recursos legales, en ocasiones -Forzando la 

justicia. 

En la ancianidad, don Ramón se dejó llevat- pot- la ct-ápula: 

nLa viriLi..dad a.L senlir La cercanía de La uejez, antes de 
decLa.rarse vencida ardia en éL con más fuer~a y et podero
so Jefe se abr=aba en eL postrer desleLLo de su anim.a.Lidad 
exuberan le" et ~t) 

La vida de e:'.cesos acercari a a don Ramón al sepulct-a, y des-

pués de que su hijo f':ai'ael lograra obtenet- su ti tul o de abogada, 

murió como cualquier otro ser humano. 

La diégesis Co narración de primer g~adol en esta novela, se 

inicia cuando Rai'ael •·egresa de Madt-id y escucha en boca de Leo-

nora la verdad sobre su pasado y asi, se integra la imagen de este 

personaje. 

La histot-ia de Leonera constituye otra metadiégesis y la ca-

nacemos pot- medio de las rei'le:dones de Rai'ael. Leonera procedia 

de un mundo opuesto al de Rai'ael, ya que su padre el doctot- More-

no era un hombre dii'et-ente a la mayot-i a de los habitantes de la 

región, lo conocemos att-avés de los recuerd.os de Rai'ael: 

14-ºº-..:._ cit. p. ~76. 
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"Terrible sombrl.o personaje! Ra/ael recordaba como si. 
l.o htibiera ui.slo entrar en el Casino. aqv.ellas barbas 
enormes, neJSras y VifSorosas, Los ojos ¡grandes y 
ardientes mirando siempre con exal.lación, y el cuerpo 
al lo con una ¡grandeza que aún parecl.a mayor" Ct5> 

Este hombre se revela como prototipo del pensador naturalista, 

ya que e1-a un sabio médico incomprendido poi- la sociedad debido 

a sus procedimientos y sabidur!a. Se decia que habla sido e:<co-

mulgado por ser seguidor de la teor!a de Darwin, pero la gente 

del pueblo lo quer! a y 1-espetaba poi-que los atendi a gratuitamente 

A las personas acaudaladas en ocasiones se negaba a atender las. 

Cuando se constituyó la p1-imera República del 73 -Fue el li de1-

que organizaba mitines y e:<plicaba los cambios politcos al 

pueblo, al grado que se le propuso como "diputado" pero el se 

negó en vista que dejaba desprotegida la región en cuanto a la 

problemática de la salud. 

El Dr. Moreno permanecia retraido la mayor parte del tiempo. 

En su casa, ent1-e sus 1 i b1-os en compañ! a de su hermana y su hija, 

aislado a causa de sus ideas. Una de sus a-Ficiones era la música. 

Tocaba el violoncelo en compañ!a de algunos amigos suyos de Va-

lencia. Tenia una sola hija llamada Leonora, cuya madre habla 

muerto al nacer ésta, el doctor habla dedicado su vida a cui-

dar de ella y le in-Fundió el gusto por la música. Cuando creció 

demostró que posei a una hermosa voz poi- lo cuill el doctor decidió 

ir con ella a radicar a Milán para que estudiará canto y asi 

llegara a ser una gran cantante de opera. En Italia vivieron 

de la venta de sus propiedades de Alcira,en esta etapa se de-Fine 

1,,;.-Q.i:!..._ cit.p. ,,;07. 
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el destino de Leonera y aqui se observan alusiones naturalistas 

ya que· la·· in-Fluéncia del medio en que vivió L;_eonora en su adoles

cencia Ía· condiciona pa1·a su vida adulta, y asi conoce la vida a 

través de ejemplos que no eran muy edi·Ficantes: 

"El doctor y su hija ocupaban dos habitaciones en casa de 
una anlie;ua bailarina que habia conse¡gui.do ¡grandes 
tri.un/os a.morosos en las principales cortes de Europa, 
era ahora un osqueleto apersam.inado, sin otros vesti15ios 
de su pasado q'U.e los trajes crujientes y las bri l. l. antes 
esmeraldas y perlas que iban remplazándo seen·sus orejas 
acarton.adas".C16> 

Leonora convivió con esta mujer y sus amigas y le pro-Feti-

zaron que ''le ir1a bien si sabia vivir•'. Su ingreso en la vida 

mundana -Fue a tr·avés de su maestr·o de canto Bal di ni, admi 1·ado1· 

de su hermosura y juventud: 

"Fue una escena odio::;á: el maestro haciendo valer su 
derecho feudal, cobrándose a. uiva fuerza 1.as prim.i.ci.as de 
su iniciación. en el. m.:u.ndo del teatro". Ct7:> 

Leonera siempre odió a Baldini y debido a esto sus relaciones 

amorosas siempt·e -Fue1·on di-Flciles y con-Flictivas, ya en el teatro 

se enamora de Salvatti, un cantante maduro, al borde de la deca-

ciencia: 

"un (jran. señor que trataba desdeñosa.ment!i? a los compañeros 
y era tolerado por el público en consideración a su pasadoº 

Ct8:> 

Leonera abandonó a su padre ya que huyó con Salvatti, hombre 

que era un explotador de mujeres, supo impulsar artísticamente a 

Leonera pero la convirtió en su esclava y por su parte el doctor 

Mo1·eno vi vi a en la miset-ia y no quiso t·ecibir el dinero que su 

id. - Q.E!..:._ cit. P• 624. 

17. - QQ_,_ cit. P· 626. 

10. - QQ_,_ cit. P• 627. 
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hija le enviaba. El doctor Moreno murió en el hospital, poco 

después, Leonora abandonó a Salvatti, huyendo con Silvestro-F, 

un ruso de varonil belleza, rico capitán de la Guardia Civil: 

ºHct.bia vivLdo un año en su castillo, en pLena campif'ía. rusa, 
con la fastuosidad de un boyardo paseando su a.mor 
fresco, in.sacia.ble" <:t9.) 

Pet·o Leonora t·egresó al teatro en san Petersburgo y cantó en 

la ópera durante todo el invierno. Una maKana, su ~mante murió en 

un duelo a causa de un comentario sobre ella. Después de ese 

hecho viajó por todas partes entregándose a todos los hombres 

que í-uet·on accesibles, llevando el escándalo por todas partes al 

grado que -Fue expulsada de Rusia. 

En Génova encontró a Salvatti de quien se vengó. golpeándolo 

ct·uelmEmte con un látigo. Tuvo un nuevo amor Hans Keller, -Famoso 

di recto•· de orquesta, alemán, de quien se enamor·ó -fet·vientemen-

te al grado que vi vi a sólo para él: 

"se sen ti a transformada por él 
artistico que rodeaba al discipulo 

a.mbiemte de 
de WaenerC zo:; 

Se habia 1·etirado de su vida de avent.uras: 

fervor 

"Y se ar·rojaba a los pi.es del maestro soberano,corno el mlJ..s 
victorioso de los hombres seKor del sublime misterio que 
turba las almas" C2t:J 

Esta -Fue una de las etapas más -felices de la vida de Leonora, 

quien se coloca en un segundo plano Junto al maestro y en ocasio-

nes, él la contempla cantando en su papel de walkiria. Pero Keller 

la abandona y el la regres2. a su vida anterior hasta que un di a 

cansada decide hacer un alto y regresar a su lugar de origen: 

19. - Q.12.:.. cit. p. 6Z9. 

zo. - Q.12.:.. cit. p. 6ao. 

ZL - QJ2.:.. cit. p. 631.. 
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ºqu.eria sumerei.rse desaparecer en.lreeada a un stlef'ío sin. 
limite, y pensó, en un blando y misterioso lecho en aque
lla tierra Lejana de su infancia, donde estaba su única 
parienta, la tia devota y simple, que le escribia dos 
veces al afio recomendándole que pusiera su alma en reeLa 
con Di.os. para Lo cual La ay-u.daba el l.a con. S'US devociones" 

Y asi regresó a la tierra de su in-Fancia a Alcira, a casa de 

su ti a doi'ia Pepa, con la idea de descansar- y alejarse de la vida 

ruidosa y el ajetreo del mundo. 

El relato principal <o diégesisl de esta novela trata de 

los amores de Ra-Fael y Leonora. Su primer encuentró tiene lugar en 

la montai'ia de san Sal vado1- -F1·ente a la montai'ia de Luch, asi cono-

cernos a Leono1·a a través de los ojos de Ra-Fael: 

"Su vi.sla recorria aqueLZ.a nuca rematada por l.a apretada 
cabel.lera rubia. como una cimera de oro; el e-u.el.Lo bl.an.co, 
redondo, carnoso, La espalda a.mpl ia y esbel la., ocuL la. bajo 
'Un.a blusa de seda azul.. " 

"Era al la, m.uy al. la, lal. ve2 tenia su mi.sm.ct. estatura, pero 
amortleuada por curvas que den.alaban. La robustez unida a la 
e leeanc ia . . "(" 23> 

Leonot-a causó una impt-esión muy grande en Ra.fael, quien se 

presentó ante ella haciendo ostentación de su nomb1·e y su posi-

ción, ésta al principio, no -Fue una persona accesible ya que no 

tenia relaciones con la gente 1-ica de la localidad, debido a las 

ideas de su pad1-e, pero el interés de Ra-Fael era avasallador y 

buscó poi- todos los medios, la -Forma de abordarla, rondaba la 

casa en que vi vi a Leonor a con su ti a, pero como no tenia amistad 

con esa ·Familia ap1-ovecho un di a que hubo una gran inundación 

en Alci1-a.. Se habi a dado la voz de alerta. pero la población no 

22. - Qih_ cit. p. óaa. 
za. - Qih_ cit. p. !i02. 
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habi a querido evacuar y todos permaneci an en sus casas a pesa1-

del pel ig1-o a que se exponi an. La casa que habitaba Leono1-a ten1. a 

un piso inundado, una noche Ra1-ael en compa~1.a de Cupido, 

conocido de ésta, se emba1-c6 tomó una lancha y decidió empt-ende1-

su salvamento como en el mito de Lohengrin (2 .. >. Ra1-ael va en bus-

c:a de su amada, después de varias horas de navegar en la obscuridad 

logran llegar a la casa de Leono1-a, con la idea de salvarla del 

peligro, en la ciudad se pensó que el diputado Brull se 

arriesgaba a salva1- una 1-amilia en pelig1-o. Esa noche ent1-aron en 

casa de Leonor a por 1 a ventana, ante e 1 asombro de ésta, su ti a 

y de los huertanos: 

"ya se porque ha veni.do aqui. Creé 1.1.Sled que no 
visto desde este mismo balcón rondando todas Las 
apostándose en eL camino como un espia. Eslá usted 
bi.@rto. Señor mio." CZ5> 

Le han 
tardes 
des cu-

Leono1-a rechazó los amores de Ra1-ael por mucho tiempo; cono

ci a tanto la vida que ya no era tan 1-ácil que pudiera con1-iar en 

las palabras de un hombre ilusionado momentáneamente: 

"Esas pasiones repentinas se las inventan ustedes; no son 
verdad, Las han aprendi.do de Las noveLas o Las han oido 
cantadas en La ópera. Invenciones de poela ... El amar 
... hermosa y crueL patraña.". CZ6) 

23. -Op.cit p. !SDZ. 

24. -Lohamgri.m, hó"roe a.lomo.r1,. do novo la. do 
,. 

co.bo.lleri.o. 

rof erenLo ul Santo Ori..al. F'ue e.u.lvo.r a. la. Pri..nc..,oo.. 'de Dro.ba.nLe,. 
hi..jo de Pol·zi.va.l, rcoco.Ld' la. jov.,n y co..co oon oU.a.. poro 

hi.zo prometor quo lo pregun\.u.rt'o. el. aocroLo do or~9°;· por-
cumpl\.o"" el dooo.pa.roci.o' ba.rqui.llo. l.1.ro. .,.°' 

pri.nc.090. no L•o.Lo.doy por Eoch\.mba.ch y Wo.graer en ou.o opero.o. 
ci..Sne. Toma. ~ d u 1 t r 

~;l co.bo.Ltoro dot ci.sno" en 6ª. gran conquista _g rama " 

2t>.-~ cit. p.6o<S. 

26. -QQ.,_ cit. 
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La única que deseaba era un vida tranquila para que su espirit~ 

superará las heridas que habi a recibida en el mundo. Aqui Blasca 

Ibái'íez hace un elogia a la vida del campa como -Fuente de salud 

-Fisica y mental. Asi Leono1·a se 1·ecupera cada vez más y se aleja 

de sus adornos y deja el maquillaje que le hacia lucir como ac-

triz sobre el escenario y se convierte en un ser humana de carne 

y hueso, una mujer hermosa pero con una belleza natural. Se 

dedicaba a convivir con las mujeres del pueblo, a asistit· al 

mercado con ellas, a invitarlas a tomar chocolate, estas mujeres la 

aceptaban mejor que la gente rica en memoria de su padre el 

doctor Moreno. Leonera aceptó a Ra-Fael como amigo, quien la visi-

taba asiduamente y asi creci a su amor poi- ella, Leonora tt·ataba 

de disuadirlo pot·qc1e "Qué diria su mamá Todas las tardes Ra-Fael 

visitaba a Leonora y la contemplaba pasivamente mientras ella 

tocaba el piano. El autor t·etrata estos momentos en una hermosa 

descripción poética que incluye sensaciones visuales, auditivas, 

ol-Fativas como un poema de amot·: 

"ola aquel la. voz h1.JJTtCl.na que sonaba du.l.ce y 
mezclándose a los desmayados acordes del piano, 
que por l.as abiertas ventanas l.a respiración de"L 
runoro.so. Bajo la dorada luz del olof'io, el 
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saz~nado. de lO.S na.ranJas maduras, que asomaban sus caras 
entre. los /t:>slC>n.es de las hojas. "C27:> 

Sostuvieron una b~ena amistad durante varios meses ella le 

mostr6 la historia de sus triun-Fos a través de recortes de 

periódicos y revistas que habia reunido y que mencionaban sus 

éxitos en las ciudades más importantes del mundo donde et-a ce-

nacida como la célebre cantante de ópera- No toleraba la más 

minima con-fianza de Ra-Fael y cuando este trataba de propasarse, 

ella se de-fendia golpeándolo, ya que et-a una mujer muy -Fuerte. 

Ra·Fael se ti-ansiado a Madi-id a cumplir- sus -funciones de dipu-

tado, a su regreso Leonora se habla trans~ormado en una persona 

má.s natut-al e integ1·ada al paisaje, aqui encontramos reminis-

cencias del naturalismo al re-Ferirse a lo ne-Fasto que puede re-

sultar el mundo del lujo y la vanidad en contraste con la clari-

claridad y sencille: del campo: 

"El. campo me ha saturado con. su calm..ct, se me ha subido a 
la cabeza como una embrtaeuez mansa y dulce, y duermo 
y duermo steuiendo esta vida animal, monótona y sin 
emociones desean.do n.o despertar nunca!• C28.) 

El tranquilo ambiente de Alci ra habi a hecho que Leonera pu-

diera ver con mayor sencillez a Ra-fael, y que lo encontrá como 

una persona más cet·cana éJ. ella, alguien a quien podet- amar. Sin 

embargo, Leonera mani~iesta escrúpulos para ese amor, ya que 

Alcira era un lugar pequeño en donde seria muy mal vista una re-

lación de amor libre ya que Ra-Fael tenia una carre1-a y un -Futuro 

prometedot- y además poi- 1-espeto a doña Pepa, única parienta de 

Z?. -QQ.,_ C i t- p. 61'.. 

zu.-QQ.,_ cit. p. <><7 
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Leonera y a quien no deseaba molestar: 

ºTodo esto es muy aeradable verdad? Paz, carif'ío de Los. 
humildes; una anciana inocente mi pobre tia, que parece 
haberse rejuvenec i.do leni.éndome aqu.i" C29:> 

Pera una noche calurosa de primavera en que Ra-fael padec.i a 

insomnio, decidió it- a rondar la casa azul, Leonera se sent.ia 

embriagada por el olor de los azahares que el calor exhaltaba con 

un olor enervante, esa noche se iniciaron sus intensos amores. 

Esta pasión se canvit-itó en la más importante de su vida al 

grado de llegar a olvidar a la -familia y los convencionalismos y 

transgredir cualquier obstáculo, pero los rumores se extendlan 

-fácilmente: 

"Los hombres de los cafés o del Casi.no envi.di.aban a 
Rafael, comentando con ojos bri l. l. antes su buena suerte. 
Aquel chi.co habla naci.do de pi.e- Pero lueeo en su casa 
unían s1..J. voz al.. coro de mujeres indisn.adas. /Qué 
escándalo! !Un diputado una persona que debía dar ejemplo! 
! Aquel lo era burlarse de la ci.udad! "C30:> 

Una noche, decidieron ir a una isla deshabitada y regresar 

a la maffana siguientP.. Al amanecer en la canoa de Ra-fael, Leonera 

entonó cantos de alegr.i a, de manera que -fueron ai dos par los veci-

nos y todo mundo canocia los movimientos de los das amantes y na 

-faltaba quien se la contará a la madt·e de Ra-fael. Don Matlas, 

el padre de Remedios, la novia a-f icial de Ra-fael, esperaba can 

paciencia que Ra-fael superara esta etapa reci:;rdanda lá vida y 

costumbres de su padre. Aparentemente, l~ -felicidad de ambos no 

era su-ficiente para sobrellevar a todas sus oponentes y a cada 

momento recordaban cual era su verdadera situación y la mal vistos 

que eran a causa de su amar, hasta que una noche Leonera tuvo una 

ct-isis: 

2s>. -QQ..._ e i t. p. 621. 

ao. -QQ..._ cit. p. <>a?. 
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"No podia más; el ma.rtirio resuL taba abrumador, Le era im.
posi.ble fi.nei.r'más liempo. Conocia como él Lo que hablaban. 
en La ciudad de aquellas entrevistas . . :su amor tan dulce, 
lan. joven, era motivo de risa, tema. de di.versión para Las 
mal.as Leneua.s que La escarnecian como a una m.v.jerzueLa 
porque habia sido buena con él, porque Le habia fallado 
cruel.dad para presenciar iro.pasibLe l..as torturas de su 
juver,lud apasionada." C31) 

Sin embargo, la opinión de la gente no les molestaba tanto 

como la de la -Familia ... la madre de Ra-Fael habia contado todo a 

do!'ía Pepa. Asi Leonot·a decidió mat·chat·se de Alcira, dándose 

cuenta de la enot·me soledad cuando tuvie1·a que i1· nuevamente a la 

deriva, vagando nuevamente poi· las grandes capitales de Europa, 

sentia que éste habla sido su pt·imet· amo1·. Ra-Fael no deseaba per-

det·la, poi· lo cual decidieron hui1· juntos, se daba cuenta que su 

madre te~a una desmedida ambición, un deseo de engrandecimiento 

y sob1·e toda habla planeado su e:<istencia casi sin tener en cuen-

ta su opinión. Al it·se juntos habitat·ian en Italia en una peque!'ía 

casa que Leonora poseia. Esta esperaria a Ra-Fael en Valencia en 

el hotel Roma, donde por primera vez se vieron en libertad sin 

temot· a las murmuraciones. Ra-Fael la alcanzó después de dos dlas, 

llegó a Valencia sin equipaje después de -Fuga1·se de su casa como 

un adolescente, antes de salir tomó dinero que consideraba suyo, 

ya· que nunca habi a sol ici tacto un centavo de la herencia pata1·na. 

En el hotel planear.L-:.'\n tomat· el co1-.-eo de Barcélona rumbo a la 

-Frontera, Ra-Fael salió de compras y en la calle se encont1·6 a don 

And1·és, quien habi a ido en su busca: 

"No mientas: som.os hombres o no l..o somos. Tú debes 
sostener l.o hecho, si le fi·5uras haber obrado bien. No 
creas que -uas a eneafiarrn.e para hecha.r a correr con esa. 
señora. Dios sape don.de. Te he encontrado y no le defo. 
Quiero que Lo sepas lodo; tu madre en cczm.a; yo avisado por 

aL-Op.cit. p.650. 
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par ella de la ocurrido saliendo en el primer tren a ancon
trart.e toda l.a casa. en revol.uci.~n :-reyendo en. el. primer 
inslanle un rabo, y la ciudad llevándole en lensuas lal 
vez a eslas horas" C32:> 

Fue di-Fi c:i 1 c:onvenc:e1- a Ra-Fael, pe1-o su punto débi 1 -Fue c:uan

do le rec:o1-d6 el pasado de Leonera, la histot-ia que él mismo sa-

bia e:-:agerada pot- la c:uriosidad de sus admirado1-es y a.si el pasa

do regresa y se vuelve oponente para la -Felic:idad de la pareja_ 

Ra-Fael et· a un homb1-e que no· se debi a a si mismo sino a la gente 

que lo habia apoyado politic:amente y dec:idió regresar a Alc:ira, 

enviando tan sólo una c:arta a Leonoi-a, después de lo c:ual ésta 

su-F1-ió una -Fue1-te c:1-isis net-viosa ante el ab<,ndono de su amante_ 

Oc:ho años más tarde, en Madrid c:uando F<:a-Fael se enc:ont1-aba en 

el Congres~ Leonora asistió a una sesión parlamentaria. Estaba 

de paso e iba de gira; al dia siguiente saldría para Lisboa. Leo-

nora presenc:ió la sesión y al terminar tuvo oportunidad de c:onver-

sar c:on él. Ra-Fael le habló de su soledad, de su c:arenc:ia de amor, 

quiso revivir sus amores pero ella no lo ac:eptó dic:iendo que él 

habi a matado el amm- y que eran muy di-Fet-entes ya que él era un 

burgués y ella llevaba una vida bohemia: 

"Esto de Z. arn.or por e l. amor, bur l. ándose de z..eyes y cos l um
bres, despreciando la vida y la lran.quilidad es nuestro 
privil.eeio l.a única fortuna de l.os Locos a Los que La 
sociedad mira con desconfianza. desde~osa. Cada uno a Lo 
st.tyo. Las aves de corral. a su pacifica tranq1 .. u: l. idad a 
en5ordar al. sol; los pájaros errantes a cantar vaea.bundos. 
unas veces sobre el jardin, otras ti.ri. tando bajo l.a 
lem.pes l ad. "C 33:> 

Los pet-sonajes -femeninos son un elemento estudiado minuciosa-

samente en la nat-i-ativa realista y naturalista, Blasc:o Ibáñez en 

az. -QQ...,_ e i t. p. 66 .. . 
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esta ocasión presenta a Leonora que reaparecerá en otros de sus 

1-elatos como Freya ·en na.re NoslrtJm. y como Elena en La. t lerra. de 

t.odos. 

Conocemos a Leonoi-a a través de los ojos de Ra-Fael Brull y 

también nos podemos dar cuenta de su histot-ia a través de la con

-Fesión de los habitantes del lugar que la conocieron, y cada uno 

tenia su punto de vista de acuerdo al ti-ato que habia tenido con 

ella, muchas veces relacionado con su posición social. Algunas 

personas que como don Andrés tenl an una opinión negativa no toma

ban en cuenta el tipo de moral que practicaban_. 

La evolución psicológica de este personaje como de cualquier 

otro, se debe analizar tomando en cuenta el medio ambiente socio

económico que lo rodea y las causas que lo llevaron a actuar en 

determinada -Forma_ El personaje de Leonora se inspira en una ex

pet-iencia autobiog1-á·Fica del auto1-. Blasco lbáñez admira en esta 

mujer su belleza, su porte y elegancia,educación, la het·mosa voz 

que poseia, su amplia cultura; nos relata su historia, haciendo 

hincapié en el ambiente en que creció, la carencia de una madre 

que la cuidara como motivos atenuantes para justi-Ficar de alguna 

manera la vida que llevaba. Esta mujer se le puede compara1-

con ot1-as damas -Famosas de la realidad o de la -Ficción: na.dame 

Bovary, Ana Karenína, Georee Sand, Paulina Bonaparle, ele cuyas 

vidas se caracterizaron poi- una gran actividad y una gran insa

tis-Facción amorosa. 

Leonor a, después de abandonar a su padt-e, habi a vivido en abso

luta libertad, satis-Faciendo todos sus caprichos amorosos y col

mando sus ambiciones de -Fama y ·Fortuna, pe1-o esta -Forma de vida 
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no log1-ó darle la paz que el la deseaba y al sentirse cansada 

de la vida decide volver a Alcira, sus objetivos eran 1-ecu-. 

perarse de esa e:dstencia tan acelerada y mundana y buscat- una 

vida t1-anquila en compañia de su anciana tia, pero el amor la 

segui a hasta el ·Fin del mundo aún en contra de su p1-opia voluntad 

y en Alcira vivió uno de sus romances más intensos despertando la 

inquietud entre los habitantes de esta población debido a: 

1.-La envidia consciente o inconsciente que provocaba en las mu-

jeres de esta población par su belleza y su riqueza. 

2.-El temar a la descancida ante su libertad de costumbres. 

3.-El des~a que despertaba en los hambres, y por el prestigia que 

representaba poseerla coma un tro ·Feo de caza. 

4.-El temor de las mujeres ante lo desconocido, lo incomprensible. 

5. -El temor- de todos ante el probable cambia de costumbres. 

Leono1-a hace usa de la 1 ibertad que se ganó gracias a su 

~uerte voluntad al emanciparse de Boldini y Salvatti el primero 

su violador y el segundo su explotador. Sin embargo,aún cuando 

tuvo una trayectoria de éxito en la escena, en el amor no logra 

encontrar la satis~acción, la paz y la tranquilidad. En ocasiones 

pretende estabilizarse par breve tiempo pera pronta el torbellino 

de la vida la vuelve a arrastrar impetuoso. 

El autor pone en boca de Leonor-a la opinón que ella tiene de si 

misma y sob1-e la vida doméstica: 

"Yo soy de La casta de Los Locos, de Los deseqv.iLibrados 

me aListé para si.empre bajo Las banderas de La bohemia, y 
n.o pv.edo desertar. Usted encon.trará fáci Lrnen.te v.na. mv.jer 
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que lo haea jeiz ... En.tre más tonta mejor. 

Usted ha nacido para padre de fam.i U.a". C34:J 

Los hombres por su parte admiraban y deseaban a Leonera, au-

mentaban sus méritos en el Casino y en ot1-os luga1-es de concu-

currencia masculina, pero -Frente a las mujeres la consideraban 

como una t1-ansgresora de la moral y las buenas costumbres, aún 

cuando ellos tuvieran un doble vida y se "divirtieran sin ni.neún 

compromisoº~ como en la a-Fit-mación de don Andrés: 

"Aqui hay mucha moral y sobre lodo mucho miedo al escán
dalo. Seremos pecadores corr~ en otra parle pero no 
queremos que nadie se entere". C-:35::> 

Pre~erian que la mujer ~uera un objeto que se utiliza y luego 

se abandona sin considet-ación a una m!-tJet- que -Fuera capaz de ejer-

cer su voluntad y tomara decisiones en cuanto a su trabajo y vi-

da amorosa. 

Al igual que en otras novelas del ciclo valenciano, el autor 

se a~ana en describir el paisaje de la región, desde lugares elevados, 

demostrando el gran amor que sentia hacia su tierra natal, en esta 

ocasión, se ubica en la monta~a del Salvador y desde alli des-

cribe detalladamente, el marco donde se realiaza esta novela: 

,,,Era el. inmenso val ie, Los naranjal.es como un oleaje 
aterciopelado: las cercas y vaLlados de vee;elaci6n m.en.os 

oscura , corlando l.a tierra carm.esi en 8eom.élri.cas formas 
los erupos de paLm.eras ae;itando sus surtidores de plumas 

coma chorros de hojas que quisieran tocar el. ciel.o, 
cayendo después con láneuido desmayo, viLlas azules y de 
col.or de rosa, enlre macizos de jardi..neria, bl.anca.s al.qtJ.e
ria.s, ca.si ocultas tras el verde bullón. de un bosquecillo 

.. . Al.ci..ra con sus ca..sas api..fiadas en l.a isla y desbordán-

S•<. -QQ_,_ Cit. p. 6Zi. 
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dose en la orilla opuesta, toda ella de un color m.ale 
de hueso acribillada de venlanitas como raída de una 
viruela de neeros a15uJeros" C36:> 

El ri o donde se encuentra esta isla es el 1-1 o Júcar y para 

llegar a ella, hay que atravesar un antiguo puente ojival, 

resto de una antigua ~orti~icación, con ·una puerta r-aida y 

car-comida con unos nichos, que ostentaban unas imágenes mutiladas 

por el paso del tiempo: 

''Era el. patrón do Al.cira y sus sanlas hermanas, el. dorado 
San Bernardo". C 37) 

La tranquila vida de esta ciudad, se transtor-naba por las pe-

1-iódicas crecidas del 1-1 o, que ocu1-.-1 an normalmente cada al'ío, y en 

ocasiones resultaban verdaderamente peligrosas al grado que arra-

saba los campos y derrivaba las casas, ahogando personas y ani-

males y según decian los vecinos, debido a la maldición del san 

Vicente el patt-ón de Valencia, pero san Bernardo podi a más y la 

prueba era que la ciudad siempre se salvaba. 

La histo1-ia de este santo pode1-oso encierra un aroma de poética 

leyenda antigua: 

"'Era un santo de La l ierra: el. se&undo hijo del. rey moro 
Carlet.Por su lalenlo, su cortesia y su hermosura, obtuvo 
lanlo éxito en la corle del rey de Valencia, que lleeó a 
ser su primer ministro; y cuando su señor luvo que entrar 
en lra.los con e l. reY de Ara66n envió Barcelona a san Ber
nardo, que a la sazón se llcanaba principe Ha.mete. En su 
viaje l Leea un noche a las puertas del monasterio de 
Poblel .... Se bautiza, loma el blanco hábito de san Bernar
do de Cl.airuaux para predicar el catecismo ... y convierte 
a sus dos herma.nas m.oras que t om.a.n l. os nombres de 'Gracia 
y Na.ria, in.fl.arru::t.das de santo entusiasmo, quieren acom.-
pa?ía.r· a S'U hermano en. SUS predi... cae iones". C 38:> 

Cuando murió el padre de san Bernardo le sucedió su hijo Almanzor: 
"Un moro brutal y oreulloso, que se afrentaba de que 
individuos de su familia vaeuen por caminos rotos y 

a6. -QQ_,_ cit. p.~oo. 

a?.-~ ci.t. p.595. 
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miserables, predicando una reLiei.ón de m.endi.eos y con unos 
cuantos ]'ineles sale en persecución de sus hermanas. Las 
encuen.lra junto a Alcira., ocultas en La ori.Ll.a del río; 
con un reués de su espada corla el. cuell.o de Las dos 
hermanas, y san Bernardo es crucificado y l.e tal.adran l.a. 
frente con un el.avo enorme. Así pereció el. santo patrón". 

C39:> 

Como la ciudad de Alcira se encuentra en una isla del r~o 

Júcar, parte de ella ''habia echado raices en rriBdio de S'U. cauc&''. 

Cada al'lo, tenia lugar una inundación, la gente lo tomaba con pa-

ciencia y desalojaba la =ona, ya que en siete siglos, el rio no se 

habia llevado la población: 

"Además, para la eenle menuda, estaba al ll el padre San 
Bernardo, lan. podero!Jo corno Dios en todo l.o que loca.se a 
Alcira y único capaz de domar aquel. monslr'Uo, que desa
rrollaba S'US ondulantes anillos de alas rojizas" C40> 

Cuando sobnevenia la inundación y subian las aguas más de lo 

normal, la gente del pueblo llevaba la imagen de San Bernat y sus 

hermanitas en andas, como único remedio para su salvación. El caci-

que acompafíaba a todo el pueblo, inclusive mujeres y nil'los inter-

nándose en las a.guas y bajo la lluvia, muchas veces a riesgo de 

su propia vida, tambión iban los músicos entonando la Ma1-cha Real 

asi se lograba siempre conjurar la inundación. 

Blasco Ibáftez se recrea mencionando las leyendas populares 

del ~ervor local: 

ºEra la ui.reen. de Luch, la patrona de Hal. l.orca. Un erm.i taño 
vino huyendo de aZlá no se podia saber por que; para sal
var a l.a Vi.r§en de La profanaci.6n, se l.a trajo a 

Alcira, edificando aquel santuario.Lleearon después los de 
Mal.Larca para resti.luirl.a a su isla; pero como La celestial. 
Señora les habla lomado ley a Alcira y sus habitantes voi
vi.6 vol.ando sobre el m.a.r- sin majarse Los pies; l.os balea.
res para oc"UL lar eGe sucoso, Labraron. una. imaec;.n. ieual. ". 

99. - Q2..... 8h p. '596. 

40.- Q2..... cit. p.!599 . 

.u.. - Q2..... 8h p. !503 
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El autor nos muestra estas sencillas costumbres del pueblo 

pero a la par que las retrata también hace una critica al 

-Fanatismo ya que muestr-a algunas de estas 1-epresentaciones como 

-Falsas creencias que tarde o temprano les pe1:judicaban ya que los 

lugarei'íos crei an muy mi lag.-.::isa esta imagen y pre-Fer.1. an rezat- ante 

ella que visitar a un médico. 

Blasco Ibáf'íez no apa1-ta su interés de los temas politicos, 

como hemos visto a lo largo del relato. Uno de los motivos es la 

-Forma en que se elige un diputado, como producto de los intereses 

partidistas de una región bajo el sistema del cacicazgo que se 

transmite de generación en genaración y que protege primordial

mente los intereses de los ~ropietarios, de los arrendatarios de 

las -Fincas y de las hue1-tas. Es decir- de las personas en cuyas 

manos se enc:uentran los bienes econr5micos. 

"Si no fu.era por eL Los ? qu.é seria deL distrito? Triu.n/a
rian Los descamisados, aqueLLos menestrales que Leian Los 
papeLes de VaLencia y predicaban La ieu.aLdad. TaL vez se 
repartirian Las huertas y qu.errian qu.e eL producto de su.s 
cosechas. . . para evitar taL ca tac L ismo aL Li estaba su. Ra
món Bru.LL eL azote d8 Los maLos, eL campeón de La buena 
causa, que La sacaba adelante dirisiendo Las elecciones 
escopeta en mano, sostenedor del orden y de Los b-uenos 
principios". c.-12::> 

A lo largo de la narración también conocemos como en Alcira 

al igual que en otras poblaciones eKistian otras ideas, otro 

pa1-ti do poli tico. El padn• de Leono1-a, el doctor 

Mo1-eno hab.1. a pertenecido a él y cuando tomó el poder la Primera 

República de 1973, -Fue uno de los lideres que impulsó· el 

movimiento y organizó la actividad politica en el lugar pose-

42. -QE..,_ cit. p. !>72. 
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yendo una ideologia basada en el republicanismo además de 

ser un destacado cientiTico y mósico. Posteriormente en Alcira 

continuó el interés por la politica democrática pues el autot·. 

menciona a Cupido, el barbero,como admirador de Pi y Margall 143) 

cuyo retrato presidia su local, y páginas de el pet·iódico Ei 

motin. tapizaban las pat·edes. En dicho lugar se reuni an los parti-

darlos de las ideas anarquistas y republicanas. 

El protagonista de esta novela RaTael Brull al igual que 

Blasco I báñez Tue diputado en Madt· id y conoci a muy a Tondo 

la vida parlamentaria. RaTael como miembro del partido conservador 

pensaba: 

"No estaban a.l. l.i representando un.a comedia eneorrosa y sin 
briiio?.Realmente, ?le importaba al pais cuan.to hacian. y 
dec i an"C <14:> 

Pero luego sentia que las cosas no iban tan mal en elpais y 

que la politica marchaba por el camino correcto: 

"Era realidad todo .~ba bien.. La nación caliaba, perman.ecia 
inm.óvi l. l. u.eso estaba con tenla. Terminaba para siempre l.a 
era de las revoluciones, aquei era ei sistema i.n.faiibie de 
eobernar. con sus crisis concertadas y s'US papel.es 
cambiados amistosamente por l.os partidos marcando con toda 
suerte de detaiies io que cada cual habla de dedir en. ei 
poder y en. ia oposición. " (etapa politica del 
turnismol 145) 

El autor sentia una pro~unda admiración por Francisco Pi y 

Margal, y en esta novela presenta una de sus participaciones en el 

49. -Pi. y Margo.ll,<Fra.nci.ocoHlla.rcnlona.,1024--Mo.dri.d :1901>, pol{-

li.co y eacri.lor español. FU9 i.nt.roduclor de lo.a i.deo.e fedorali.elo.s 

Espa.ño.. Se cxi.li.o" Fra.nci.o. :1.066, regresando Lro.a lo. . rovolu-

ct.on de .1.0<SO. Preai.di.Ó ol Gobi.erno· de lo. X RepJbti.co. lro.a 
Fi.guero.a <i.073> y dofondi.~ oL ca.nlona.U.smo. Con lo. Reala.ura.ci.o""n 
o.Uonai.na.,. pubti.co"' Las na.cional. i.dades <1076> y uno. Historia 
e-en.eral de A"""rica <1878> 

44.-0p.cit. p.<>?1 

45. -Turnismo, ver Inlroducci.~n de osla losi.a. 
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Congt-eso: 

"Hablaba en nombre de España del fulv.ro, de su p-uebLo que no 
lendria reyes, porque se eobernaria por si mismo; no paea
ria a sacerdotes , porque respetando La conciencia permi-
l iria lodos Los cuL los sin privi leeio aLeuno y con 
sencilla amenidad como si construyese versos, La manera 
absurda con que La nación se despedia de un :si.eLo de 
revoluciones, durante eL cuaL lodos Los puebLos hablan 
conseeuido más que el nuestroº. C46:J 

En relación a la educación decia: 

ºEn el mantenim.ien.lo de la. casa real se eastaba. más que en 
La enseñan.za pública. EL soslenimieln.o de una familia re
sv.L laba. d<e• más vaLia que eL despertar de La vida mod&rna 
en lodo eL puebLo Las escuetas inslaLadas en i.n.m.v.ndos 

zaquizam.is ... C47) 

En cuanto al anticlericalismo 
''En vein.lilan.tos años de t·estauración, más de cincuenta 
edificios reLisiosos complelam.en.te nuevos, estrechando La 
capital con. una cintura de edificios flamantes y, en cambio 
una sol.a escuela moderna. . . La i5Lesia cobran.do sus 
se1-:· .. uicios a Los fiel.es y cobran.do al m.ismo tiempo al 
Eslado. La Hacienda demandando econom.ias mientras se 
crean nuevos obispados y Las obtieaciones eclesiásticas 
a:U.JTLE>ntan.do en. provecho del. al. to el.ero, ... Y m.ie-ntras 
tanto, sin dinero, para Las obras públ.ica.s, poblacio
nes sin caminos, reeiones enteras sin haber oido 
jamás eL siLbalo det ferrocarrit ... " C48> 

Blasco Ibáñez utiliza la novela para despertar en los 

lectores la conciencia ante los problemas ~undamentales que 

su~t-ia el pais, y que en algunos casos todavia e>:isten .. La li-

teratura ~ue el medio que dio a conocer estos graves con~lictos 

y contribuyó a que se buscat-an probables soluciones. 

El autor deseaba un pai s más· moderno, donde t~Vi!;!ran espacio 

distinto tipo de ideologias politicas o religiosas, que el 

gobierno se preocupara por las necesidades reales del pueblo, 

46. -º12..:.. cit. p. 67::0. 

·•?. -º12..:.. c':i L p. 675. 

40. -º12..:.. si..t..:.. p. 67~. 
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sobretodo, que no hubiera gastos supe1--Fluos basados en el 

sostenimiento de la monarqui a o el clero, sino en los intereses 

de lus mayori as, como la educación de los nifíos y de los jóvenes 

ya que serian el -Futut-o del pais y la verdadera riqueza de la 

nación-

125 
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CAPITULO V. 

EL SENTIDO DE LA VIDA DE LOS PERSONAJES DE .1 A BARRACA-

ARROZ Y TARTAMA Y ENTRE NARAN.JOS 

Los personajes no existen de manera independiente, ya que se 

encuentran integrados con todos los elementos que constituyen 

el texto en di~erentes niveles y bajo di~erentes roles. Los per-

sonajes se dan a conocer al público lectot· en distintas 

-Fot-mas; pueden p1·esenta1-se a t1-avés de un narr·ador omnisciente y 

e::t1-ad!egético quP- todo lo ve '/ todo lo sabe incluyendo los pen-

sami~ntos. EEt~ tipo de p1~esent¿ci6n caracte1-iza al gén~ro épico 

donde el h<2t-o<? o gt·upo de hét·oes tienen en-Frent¿tt-se a 

sea pat·a luchar en una auténtica batalla o 

peleat· por de-Fender sus det·echos más elementales como ocurt·e en 

t·elatos que desart-ollc::.n una problem!_i.tica social. En este caso se 

encuentran dos de las novelas estudiadas ya que tanto la 

Barraca como Arroz y tClrlana. presentan a sus pet·sonajes inmersos 

en graves con~lictos al relacionat-se con el ambiente social 

que los rodeil, asi conocemos a B~ti~te: 

HEra un vare.in en,,;.·.ceic:o, emprendedor avezado en 
para. conquLstar ol pan. Allí l..o habia ITLUY lareo, 
él, y, adem.k~~, se... consolaba recordando que 
trancos se habia vis lo". <t> 

la lucha 
como decia 

en peores 

La presentación de don13 !1ctriuela revela asimismo una actitud 

de ~igurar en el mundo d<? darse a conocer como persona importante: 

''A las tres de la tarde entró doña Nanuela. en la pl.aza del 
Nercado, envuel lo el airoso bus lo en un abrieo cuyos 
faldones case l lo,eaban al borde do 51..l falda, 

1. -nlasco 1bciñcz,v. La barraca p. •197 
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cui.dado~amente en,guantO.da, con el Li.'m.osn..ero c:t.l pu'íio y 
veLado _eL rostro por La tenue bLonda de La ma.nllLLa." CE> 

Otra í'orma -de _mostr_á.1- a los):Íersonajes por primera ve:: en escena 
·. ,'.e.e•,; . ; ",;·. "'::.'..~·. -

es a t1-av0s de la_pt'esentac'ión- de aspectos subjetivos cuando se 
•e·;.-;- : ... ·.·., ~ ,· ~" '· ... , :· .-"· . i '"~,;~' - .: .. • 

describen í'undamentalmente --- __ sus sentimientos más intimas, 

relacionados preí'erentemente con el amor, antes que con cualquier 

ot1-o inte1·és como ocun-e con Fi:aí'ael ~ en la novela Entre 

naranjos: 

"Queri a L i br-arse de L desee¡, y n.o podi a. Para arrancarse d& 
tal atracción pensaba en el pasa.do de aqu.el l.a mujer; de 
d~·cia que,. a pesar de su belleza, de su aire ari5locrálico 
de La cuL tura con que Lo dosLumbraba a éL pobre 
pr-01-1 i ne i ano p no era más que una a ven l urera que habi a 
corrido rnE>d1:0 m..un.do. paGando de uno.a a otros brazos" C3:> 

Esta es una novela psicológica; gran parte de la misma se 

encuentrt:'\ na1-t·acla a tt-avés de los pensamientos del protagonista 

incluyendo la presentación y la actuación de otros personajes. Es 

importante sefial2.r que l.:i na1·ración se desarrolla a t1-avés de un 

narrador omnisciente y extradiegético que conoce los sentimien-

tos y los impulsos que mueven a actu¿,t- a los pe1·sanajes .. 

El ~onda, en donde 5D lleva a cabo la acción de las novelas 

es el ambiente ~isico, en el cual las actores se encuentran 

pt·o·fundamente integ1-ados y su vida depende muchas veces del 

paisaje que los rodea, ya sea pa1·a beneí'iciarlos o en caso 

contra:·ia presentar-se como un obstáculo, qL1e les impide el 

cumplimiento de la emp1-esa que tienen encomendada. Los personajes 

son muchas veces la pr-alof1gación del mundo e:{teriot-. 

En la Barraca, la naturaleza se p1-esenta í'eraz y propicia al 

2. -n. I. ,v. A~ y_ tarta.na. p. 2~9 . 

.a. -u. L ,v Entt-e nat·anjos. p. !".i67. 
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cultivo, dispuesta a bene~iciar al hombre con sus dones, 

totalmente t·endida si se le sabe t1·atar: 

~~En. la indecisa neblina .del amanecer iban 
contornos húmedas y brillantes filas de 
frutales, las ondulantes filas de caffas, 
enormes pañuelos verdes. , y la tierra roja 
labrada." C4:> 

Aún cuando las tierras que Batiste rentó eran 

fijando sus 
moreras y 

semejantes et 
cuidadosm.ente 

llamadas 

,, las tierras ma.ldi tas••. éstas respondieron abundantemente a su 

empeKo y laboriosidad: 

"Las tierras, descansadas, -uir~enes de cul l ivo en m:t.1..cho 
tiempo parecian haber soltado de una vez toda la vida 
acumulada en sus entraf'ias durante diez aP'íos de reposo. 
El erano era erueso y abundante, y seeún las noticias 
que e i.rc·ulaban. por la veea.,. iba a alcanzar buen precio" 

<5> 

El ambiente de la novela ~arma parte de la suerte del prota-

gonista·; la morada de la -familia, en este caso "la barraca" misma 

los ascensos y descensos de sus moradores. Cuando 

sobre~iene la desgracia de tio Barret la casa y su huerta se 

trans~oraman en un lugar abandonado y maldito, a la llegada de 

Batiste tiene un cambio radical re~leja ~elicidad y prosperidad: 

"La prosperidad de la fam.i. l. ia parecía reflejarse' en la 
barraca, l i.mpi.a y bri. l l.ante como nunca. V isla de lejas 
deslacábase de las viviendas vecinas como revelando que 
habla en ella más prosperidad." C6:> 

Asi, cuando la desgt·aci a t·ecaé nuevamente en la Tamilia, la 

barraca también desaparece en la hoguera que la consume como 

consumiera los es~uerzos e ilusiones de sus moradores: 

''Ya sólo quedaban en pi.e l.as paredes y l.a parra con sus 
sarm.ientos retorcidos por el. incendio, y las pi lastras que 

4. -!::s. boTr-aca p. ·&.Ot. 

::>. -Op.cit. p. !54D. 

6.-0p.cit. p. 54n. 
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se deSlO..cal!!-ár;-.:;'.·:~~-ÍffO· ~?r_ra~ ... de_·;. tl.~lc( sObre fondo 

El paisaje d~'Ar~o .. ~r~ 1
tartaná es di-Ferente de las 

novelas ya que.: es:xemillentEiúriente.:,urbanci y constituye el . -~-,-.,~.·e; .. ;: ''..:""' ::'.;::::~·-··, '"·'';· ~'..i:r· .;;'·-

actividades de iÓ!.' pÉi!i-sÓ~;:Je~/ E~te ámbiente siempre 
-. . .··:·, ' -·~·- ~~~---· 

logro de 105 ·~b}~t'i;,,6~ a de 
;.: .. - : .. :- - '~.'·':·:¿: ,··:~_;_; 

al los personajes 

nefSro'' <:7) 

dos 

de las 

eran 

divertirse, celebrat~, lu'~irse ante la sociedad del 1 ugat-, 

pasearse es decir satis~acer sus anhelos de lujo y ~estejo en la 

medida de los gustos de cada uno, la ciudad da sentido a la vida 

de los personajes, todas sus hab1tant~s se sentian como peces en 

el agua satis~echos del 1Liga1· donde les habla tocado vivit-: 

!Gran Dios... Cl.lanla. eo1tlel Val&ncia entera estaba 
a.l.l.i. Todo!3 lo:S· aPios ocurria l..o misma en el. dia di::.· Noche 
Buon.a. Aqu<:-o-.l. m~rcado extraordinario que se proloneaba 
has la. bien enl rada la noche, r1~sul taba, una fe5 t i-vidad 
ruidosa, La t.~xplosl.On de al.eeria de un. pueblo'' (8.) 

El telón de ~ando es objetivo, no se modifica, no se conmueve 

ante los problemds a que se en~t-entan los personajes, la vida de 

la ciudad sigue su cu~-so cuando aún cuando alguno de ellos su-Ft-a 

alguna pérdida irreparable. Las ceremonias tradicionales conti-

ti núan 11 eva ndose a cabo al n:.dedm· de e 11 os como habi a sucedido 

afio ti-as a·r10 de genet-ación en genet-ación por los siglos de los 

siglos. 

El ambiente i'l s1co de Enlre naranjos determina e inrluye 

de~initivamente en el destino de los personajes, puede ser un 

elemento bené-fico, coadyuvante en el iogro de los objetivos que se 

plantean los personajes o pueden ser un obstáculo in~ranqueable 

para que estos se t-ealicen. La naturaleza se valvia en contra de 

los habitantes del lugat- cuc;ndo subi an las aguas del ri o Jucat· 

?. -Op. cit. p. 561. 

o. -Art-o:: y t;.u-tana p. :;r;s.:>. 
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y amenazaban con arrazar la región¡ pero estas mismas aguas 

~ertilizaban l~s tie~ra~ que daban Ya riqueza y abundancia en la 

producción agri cola de naranjas .. :tj~~·T¡,n:.i~orciónaba opulencia eco-

nómica a la región. 

En cuanto a la relación· ,,de1'·.·ain~·ier1te con los protagonistas 

resulta un elemento coadyuvante para la realización de sus 

aspiraciones ya que gt·acias a la inundación Ra~ael logr·ó rela-

c1onarse con Lconot·a: 

HLos dos hombres iban. a. La venlura. Ca:rec1an para 
clG• la.5 .-:;-eñalo.s normales. Hablan desaparecido Las 
más allá d.el el r·culo rojo de la antorcha, s6l.o 
G.é,: 7.J.a y m.,Z,J..5 0..8Ur..t. .. "C9~) 

euiarse 
riberas 

se vela 

Por ot1·as pc:n·te cuando Ra-Fael y Leonor a inician su t·elac ión 

amat·osa ~ue gt·acias a la in~luenc1a de la naturaleza, pues u11a 

noche de insomnlQ y p1·imavera se unieron: 

nNo sc,,plaly.;t ru: La ,,..,_¿l5 Lovo briset. las huertas impree;naban 
con. su ol.orosa respiración lo. atmósfera encalmada. ... 
Todo 1.:Jstaba ll"'CLn.!.'.>/i>5urado por aquel a;nbienle de sabinple 
d~ amor i l. umi nado por un i nm.on.so fanal do nácar. Los 
cr.,.lji.dos secos de.~· ramas son..<..:L.ban.. en. el profundo si Lc•nc Lo 
corfl.D be5ci.s:, el rn.uratul. l.o del .rio le parecia a Rafael ·el eco 
lc.=?jano de~ una d<E· esas con.uersacion.es can voz desfallecida 
$"ll..S"J.rrafldCJ junto al oi do pal.abras temb l.orosas de 
pa.sión."C 10) 

Las estados de ánimo tarnbign se re~lojan las descripciones 

dE·l ambiente• 

~'En.. aquG.• L pala.e i.o de exlra:uaeanlG• arqui lectura, adornado 
con. el mismo mal eusto q·1..1.e la casa de tin mi l. l.ori.a.rio 
1:rrLproui.sado,. debla pasar Rafael su existencia para 
real izar e l. sue?io de los suyos, aspirando una almbsfera 
d~n.sa, có.l.ida y entorpecedora., minelras aftiora sonreia el. 
cielo a2#1.1.l y se cubrian. de /Lores Los jardines." (11) 

La emoción predominante se re~leja en 

ento1-no. 

J.o.-Op.cit. p. 6-f.6. 

1i.-Op .. cit. p. 671. 
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Los pet:sonajes t,ambién se· pueden· (;!Studiar desde el punto de 

vista de SL\ movilid'.id~ Ségú1·(,Yi'.i'~i 'L:.o~;;;an el 
0 
pef-sonaje móvil es el 

'-'. •' -' ; ., ·~,,~ ,;-, ' 

que se toma el derect-lci: de··~ch:ízaF>1iis;:ü'niites autot"i zados, el in-
. , "-;' . - .. ····-'-,~.- - ~ :~-: ~·~)/- . 

móvil es el que no tr1~~,c~J~ f,i;~ prohibiciones: 

"El punto d,., partida. del mouim.i.ento ar·eumlE'ntal 
establecim.iento, entre··el héroe actuante y el 
semánl Leo qu.e l.o rodeat de 'Una acción de diferenci.a 
libertad mutua". Ct2:> 

es el. 
campo 
y de 

El actante supera los limites, los obstáculos, traspasa las 

-Fronter-as de un campo semántico a att-a, penetra en el 11 anticampo 

semántico 11 respecto al inicial. El personaje se integra con el 

nuevo campo y se con· .. 1 iet·te de móvil. en inmóvil. Pueden -figurar 

como pet-sonaje5 11 m.;1yi les" no sólo una persona, sino un grupo de 

personas, una clase social o un pueblo que tenga objetivos am-

pliamente subversivos 

En la Barraca, Batiste y su ·Familia transgredc:-n la 

prohibición de cultivar 11 las tiei-t-as mu.lditas 11
; no obedecP-n la 

maldición que sobre ellas pesaba. Batiste, el je-Fe .de la 

~amilia, decide por todas y todos reciben las consecuencias. Por 

un bi--eve tiempo se adaptan al nuevo campo semántico , pero -final-

mente la maldición los ,]lcan::CJ. y lo pie1-den todo, aún los pocos 

objetos que poseian y hasta la vida del más débil del gt-upo: el 

peque{~ o Pascua 1 et. 

"La veea. si len.e i.osa y ce'i'íuda, Los despedía. para si.empre. 
Estaban más Golos en. m.edi.o de un. dc.~sierlo; el vaclo del. 
odi.o era mi.l ·uccc•.::; pero q'..iC> ol. da la nalu.ral.oza,,(t3:J 

i.z. -Lolma.n. Estructu...-a del te:.:to artistico.p. 293 

:13. -La b-:\t-raca. p. 501 
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En Arroz y tartana las_~t;·á.nsgresi~nes están a cargo de dof'ía 

t1anL1ela quien se constituye! en ·u11 personaje móvi 1 y 

rei te1·_adamente .tra·nsg1·ede. SLl ,~ca111po _semántico, que en este caso es 

de caractedstica~ e~o~~~id~s:·de una tranquila mediocridad eco-

nómica pretende mostrarse ·en sociedad como una opulenta dama 

quebrantando todos .los lJ. mi tes inclusive el de la moral, pues con 

el objeto de de conservar las apariencias de su alto nivel 

econ~mico ~cepta la ayuda econr.:imica del esposo de un 

amiga, transgrediendo asl el limite de 1 a -Fidelidad. La novela 

presenta las consecuencias graves de esta cadena de transgresio-

nes pues piet-de uno de sus bienes mas preciados, la vida del 

rnejot- de sus hijos "Juanito" qLte mue1-e a causa de la descepción de 

En la novela Enlrf~· ru:.1.ra.ri.jos, los p1'"otagonistas Ra-Fael y Leonora 

cambian su actitud a trav¿s del relato. Ra~ael,la mayor parte de 

su vid¿, se muE2stxa como un personaje inmóv11, sometido a los 11-

mites de su campo sem.'..t.nt1co ya quE.1 vivia con-Fo1-me al plan de vida 

pre~ijado pot· su ~~milia desde lr~s generaciones anteriores. Llega 

el momento en que su vid¿ se trans~orma, cambia debido a la lle-

gada de Leonara y Ra~ael quebra11ta todos los limites posibles, se 

translada a su anti campo semántico, que consisti a en este caso en 

sus amores con Leonara, desea permanecer en este campo semantico 

pero la sociedad a la CLlai pertenece lo demanda insistentemente, 

pues pone en peligro su ~uturo y la vida de su propia madre y 

deciáe t·egi·esat· a su campo semantico or·iginal y se tr·ans-f-orma en 

un pet·sonaje inmóvil pat-ct el resto de su vida, aún cuando la 

gente de Alcira lo considerara como un hombre de éxito por ser 



diputado en la co~te de Madrid. 

Leonot·_a jüega ·un papel opuesto, ya que vivetodo el tiempo 

como . transgresora: pL1es se ··enC::Uentra en un campo semántico 
. . ' . 

negativo en rel~~ciéJn'·a los:_hatJitantes de Alcira, llega el momento 

en que .decide convertirse en una persona estable al 

esta ciudad, tratando de buscar la paz y la tranquilidad, 

su destino le impide encontrar la quietud y vuelve a transgredir 

los limites y se vuelve a ubicar en su anticampo semántico!' 

situación que la obliga a desterrarse de este ambiente que no le 

cor-responde de~in1tivamente. 

Los personajes también pueden ser vistas desde 

~acetas cuando se presentan como paradigmas de un archipersonaje: 

"EL p<F-~rsona.j~A ar lis t ico no se 
realización. d~-. un delerm.inado 
lambiér1.. com.o des-oiac i.one.s que 
ordenac 1:on.es pare ialE.·:;.; ... e 1 ~-J.> 

construye 
osquem.a. 

se crean 

so Lamen le como 
cut tural ~ sino 

a expensas de 

Un personaje puede tener distintas representaciones de 

acuet-do al campo sem.i1ntico en donde se ubique, o en t-elación al 

punto de vista de los otros pe1·sonajes o a la ideologia de estos: 

•'Esa eson.cia del hombro que en la cul.tura de un tipo dado 
aparece corfl.O única n.orrn.cJ.. posible, en un lexlo artislico 
se real iza ccnrv:> un d

0

elerrrLin..ado con.junto de probabi. l.i.dades 
qua se rt?a l izan do -u.n m.odo -sol amen.te pare i. a l. dentro de sus 
propios limites:.C16-' 

En l.a Barraca.~ Batiste mantiene su con-figut-ación casi no 

presenta desviaciones en su pet·sonalidad, pero cuando va a la 

tabet·na de Copa el di a de san Juan, su natu1·aleza se trans-Forma al 

i•t. -Lolmo.n. CJp .. C j t.. p. 306. 

J.!:i-. -Lolman. Dp. e i t. p. 307. 
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en-F1-.ent<u:se ª··sus_ enem.igos, . se convierte;. en· un .. hof!l.b.re agresi voy 

recelos.o que .es ·cap¿¡z Jde .tod_o ·-p.o.-:: de-Fen·d.,,r:; . sus tierras y su 

-Fami lía y aún más pierde -·~1·senfido c!~;ld i''a.zo~able al busca1- el 

peligro acompafíado de .. sü• .;:;dJ~it.;._';~·~-?;;;1 '';•bat·ranco de Carrai :<et", 
~:. ·: :>.-.,, ·: .. .'' ' 

donde se inicia su desgt·aC:ia 'al matat· a Pimentó. 

Doña Manuela .en Arroz y larlana presenta vat-ias -Facetas de su 

personalidad según los ojos con que la vean los demás personajes 

de su entot·no. hijos es la mejor madr-e, amorosa, 

complaciente, un idolo que adorar especialmente su hijo Juanito. 

Pa1-a la sociedad en que vi~ia se mL1est1-a cama una opulenta dama 

muy rica, virtt1osa, elegante y generosa, para su hermano y para 

los prestamistas Es una mujer que se encuentra en la quiebra que 

vive de la trampa con todos sus bienes hipotecados. Para don 

Antonio Cuad1-os es la amante a quien ayuda económicamente ~' 

satis-face su orgullo y su machismo .. Los p1··otagonistas de Entre 

nara.n.jo5 tambit.• n pt-esentan di -Fe1··entes -Facetas paragidigmáti-

ticas: Ra~ael puedé prrasentar ~acot~s de acuerdo a las pet·so-

nas con quien se relaciona, pa1·a su madt-e el hijo obediente, 

estudioso y traba~ador; para Leonora el ~erviente admirador y el 

amante apasionada y t·endido. Ra~ael va de una ~aceta a otra, su 

evolución no es total, únicamGnte cambia su proyección y lu<:>go 

vuelve a la anteriot·. Leonora también muest1·a distintos aspectos 

de su personalidad, puede ser la mujer rendidamente enamorada del 

maestro Hans Keller, la buena amiga y cálida amante de Ra~ael; 

la mujer viciosa para la mayo1- parte de los habitantes de Alcira, 

la amiga de las hue1-tanas, la gt·an artista 1·econocida en las más 

import&ntes capitales de Europa. 
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Desde el pt,tnt¿;. dE!. vista psicológico los personajes se desarro-

1 lan cada uno deni.fo/el.p'apel. _que ies corresponde. En la Barraca 

una personalidad 

coherente inte1'esada:"·én:·:c·:.;1:' logro de sus objetivos que e1·an 
_, . .:>· ·::' '':::>';", 

tt•abajar por la -FC\milia:,:"cumplen con sus compt·omisos, pet·o al 

sentit-se agt-edidos en···varias ocasiones sus sentimientos se 

vuelven paranoicos, al aumentar la tensión se 11 ega momentos 

climáticos y cuando Batiste se siente acosado aumenta SLl 

agresividad provocando una muer·te 

Algunas mujeres como Pepeta teni an que el 

comportamiento de su esposo con una actitud pasivo-masoquista 

situación que se repite en cualquier posición social. 

Dofía Manuela~ ia pt·otagonista de Ar.roz y larlana~ se muestt·a 

como una madt·e sob¡·ep1·otectot·a y castrante de sus tr·es hijos.. Los 

convierte en unos seres inútiles y dependientes que no saben de-

senvolverse y cuyos valor-es ~undamentales son la búsqueda de la 

diversión y el ~lunca pensaban en el origen del dinero que pro-

porcionaba esa ''-felicidad 11 de la que dis~rutaban, sin saber ganarse 

lo que tan i'ác i lmente gastaban. En cuanto a Juani to a pesar· de 

ser el único de sus hiJos que ten! a valores di-ferentes pues siempre 

procura trabajar para labrarse una posición, sin embargo, siente 

un gran amor hacia su madr-e, sus sentimie11tos edipicos lo gu1an 

toda la vida, ya que mi1·a a esta mujE!1· como un humano 

hermoso, per~ecto, virtuoso a] que no se le puede negar nada. 

As!, cuando reconce que su madre ha tenido un amante su-fre la de-

cepción más gt·ande de su vida 

Al obset·var a los pe1·sonajes de E:n.lre naronjos, también 
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encontramos ~l ~uadrci~e-la madre~dciminante que ha surrido causa 

de las. mÚ infidelfda.de~ '.de ~u esp6sb .en una por· demás 
:".;-'· 

masoqu:ist¡;~; p,et71:l,_c@i?.~n-~!;l ~i..i.ci, e[lC:uentra todo el sentido de su 

existencia) pr~~ende r:ii~l"ie~·~ Soda su vida y casi lo logra. Rafael 

sigue al igual ql.le Juanito üna· tendencia edipica la mayor pat·te 

del tiempo ya que aunque logra liberarse de la inrluencia de su 

madre por un tiempo regresa a su circulo para permanecer alli 

el resto de su vida. 

Leonora, por su parte, aón cuando se considera como una mujer 

libre que puede tomar sus propias decisiones en todos sentidos, 

surt·e de una vida insatisrecha ante la imposibilidad de tener un 

amor que llene su vida.Esta insatisracción proviene de la 

rorma en que se inicia en su vida sexual con la violación de su 

maestro de canto Boldini, que más tarde se convierte en una mujer 

sádica y lo demuestra en la venganza que llevó a cabo en su 

maestro Salvatti, y cuando pretende amar con sincerid~d la mayor 

parte de las veces sus relaciones se convierten en un ~racaso. 

Par otra par·te, también se analizan eQ esta tesis la 

dependencia de los personajes entre si. Los actores de una 

narración se relacionan entre si no par· lo que son, sino por lo 

que hacen; de ahi el nombre de actantes. A pesar de la direrencia 

entre los distintos personajes -según Greimas y Teodorov- estas 

relaciones se reducen a tt·es tipos generales y sus opuestos: 

1. -DESEO. -voluntad de alcanza.- un objeto, un bien, un satisractot· 

o un valor .. 
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p1·edicado base predicado derivado pot· oposición 

amar .odiar. 

' - . . 
2.-COMUNICACION. - de una coi;i-Fidencia con el objeto, de instituir 

un contrato pat·a le. redistt·ibucion de valores: 

predicado base predicado derivado por oposición 

hac&r con.fidenci.as revelar confidencias 

3. -PARTICIPACION. -ayuda subot·di nada al eje del deseo, reglas de 

derivación, participación en la lucha mediante ayuda u oposición: 

predicado base predicado derivado por oposición 

ayudar oponer, abslacuLi-z.ar. C16:J 

En el 1·elato se pueden rept·esentar estas t·elaciones a base de 

esquemas .. En esle caso, 3.nalizaremos los principales de cada novela. 

Según el esquema de las categorias actanciales, en la Barraca 

se pueden desct·ibit· pr·incipalmente los siguientes ejes actanciales: 

DE~TINADOR -------> OUJE'l'O <-------- DESTINATARIO 

T 
Oo.t.i.slo 

ADYUVAN'fE--- SUJETO <------- OPONENTE 

Su fami.li.o. y Do.li.aLe los 

loG propL'<l'lt.'.1ri..oo ho.bi.tc.nlee de la. huorla 

ESQUEMIO\ 1. 

16. -To<lorov. Anál isic; estructur-~tal del ~ p. :109. 
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El objeto del. los.de.seos de. Batiste era tt-abajar en la huerta 

pat-a mantener•. a·::su··,::Fainilia -de una manera. Los propietarios de la 

huer-ta se en¿uefi'ti~<i.n-.deritt-o -de la categori a de destinadores ya 

qLte conceden_'-un···~o-~tr.at~ de tt-abajo a Batiste bené-Fico para ambas 

partes. Sus constantes colaboradores o adyuvantes son su :Familia 

con quienes trabaja para la consecución de sus -Fines. Los oponen-

tes en este caso son sus enemigos que se encuentran abiertamente 

en contra de sus deseos: Pimentó y los demás habitantes de 

la huerta. Hacen todo lo posible por impedir que Batiste o 

cualquier ott-o tenga •.'..:;ito en el cultivo de Las tierras malditas 

y en ello empefian su propia vida como guardianes de la huerta. En 

este caso Tia Tamba es el po1-tav6~ de? la huerta y anuncia a 

Batiste y a su ~amilia cuales son las condiciones reales en que 

se encuentra la huet·ta en el momento de su llegada. 

Podemos, asl mismo. observar otros esquemas apuestos al anterior: 

lmp~dl.r ol culli..vo d~ la.s ll.~rraSl 

DES"rINADOR-----:>ODJE'l'O.:-------DESTINATARI.0 

loa ho.bi..lo.nl~s Pi.m'!lnlo 

AD'\'UVANTES-----> SUJETO --:-----OPONENTES 

Lo9 habllo.nles dQ 

la. VO":-)Gl 

Pt.m°""1"'llv 

ESQUEMA ~ 

fami..li..o. 

y los propi.ela.rl.o~ 

Aqut Pi mentó r-ep.-esent¿, la catego.-í a actancial de sujeto cuyo 

objeto -Fundamental es impedir el cultivo de las tierras que 

habian sido de tio Barret, el destinadot- en este? caso hablan sido 

los habitantes de.la vega que deseaban que dichas tie.-ras munca 
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{'uet·an arrendadas pat·a dat' ejemplo a los propietarios para que 

tuvier;;,n considEwación con el resto de los huertanos al e><igir 

el pago de las rentas semestrales. El destinatario de este 

compromiso era Pi mentó que tenla la ~unción de cumplir esta 

misión. Los habitantes de la vega son sus coadyuvantes en todo 

momento lo apoyan y ~orman con él un grupo homogéneo y se turnan 

mismo papel, pues sus intereses son los 

mismos. Los oponentes l6giccJG san Batiste y su ~amilia, que se 

encuentran colocados como oponentes a los deseos de Pimentó y 

los demás huet·tanos. 

Tonel 

DESTINADOR -------> OUJE'rO <------ DESTINATAIUO 

ol a.mor H.oseto. 

1\DYUVANTI:: ---·----> OPONENTE: SUJETO <----
Hos:oz.la. Loo huerla.l"lOSr ·ti o Tomba. 

5US padros 

ESQUEMA } 

En esta novela, existe tambi~n el tema del amor y el sujeto 

actuante es Roseta cuyo objeto de deseo es Tonet, el nieto de 

ti o Tamba. SLts amores son castos y puros, en un noviazgo tr·adi-

cional cuyo destinadat· es el amor, la vida misma, la juventud. Su 

destinatar·ia es Roseta, esta pa1·eja no tiene adyuvanvantes, ya que 

son muy jóvenes y no tienen el apoyo de algQn amigo o ~amiliar, 

en cambio sus oponentes son todos los demás set-es humanos que 

los rodean: los huertanos, los padres de Roseta y su propio abue-
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abuelo, el tlo Tamba qüienes al saber de SLIS amores decide se-

para1-1os e 

y tartana, 

se 

OES1'I.NADOn.-------;. ODJETO <----~ DE:STINATAlt:CO 

!lU fo.mt.li.o. 

l 
doma. Manuela. 

AD'\"UVAN'l'E------> SUJETO <----- OPONEN'fE 

pr<H;lo..rnt.slas Joru·1 Manualo. su herma.no don Juan 

Jua.ni.t.o 

ESOUE:MA .± 

Doña Manuela es el sujeto de la acción cuyo objeto principal 

en la vida es la obtención de dinero a toda costa sin importarle 

la ~orma en que se pueda conseguir pdra satis~acer sus gastos 

desmesurados can los que 1nantenla las apariencias de riqueza ante 

la sociedad. Como destinadores estAn sus propios hijos Ra~ael, 

Concha, y Amparo que le ayudan Q gastar· el dine1-o. Asl, ella 

tambiG-n actú¿t como destinata1·io .. Los adyuvantes en la consecusi6n 

de este objetivo son los prestamistas, que le concedian el dinero 

que necesitaba, Juanito que también le facilitaba dinero y 

finalmente, don Antonio Cuadros que le ayudaba económicamente. Su 

oponente e1·-a su hermano don Juan quien siempre la aconsejaba y a 

veces le e;:igl a que no tuviet-a una vida dispendiosa. 
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·co.aa.r:- o.. aue hi.jo.s 
DESTINADOR--------> ODJETO <-------- DESTINATAR:IO 

la.a hi.ja.s 

1 
COADYUVANTES------>SUJETO <------
la.a fi.eslo.a 

en soci.edo.d 

dona. P.to.nue lo. 

ESQUEMA ;¡_ 

dona. Mo.nuola. 

OPONENTES 
problemo.a 

oconorni.coa 

En el cuadro quinto doi'ía Manuela también actúa c.om.o sujeto y 

en este caso su objeto es casar a sus hijas con buenos partidos. 

Su destinador son sus hijas que están en edad de contraer 

matrimonio, como coadyuvante tenemos a las numerosas ~iestas que 

organizaba pa1-a que sus hijas ~ueran conocidas en sociedad, 

teniendo como pt-incipal oponente los p1-oblemas económicos que 

contrae para conseguir dinero para sus ~iestas y diversiones. 

-::..:i.oo.roa con Toni.ca. 

DESTINADOR-------> ODJETO -.---------- DES'tINATAHIO 

el o.mor Jua.ni.lo 

ADYUVANTE--------> SUJETO <------- OPONENTE 

Mi.ca.e lo. Ju.:i.ni.lo problemas economi.cos 

ESQUEMA g 

Juanito· es el sujeto actante del esquema num. seis, su 

objeto es -fo1-mar una -familia con Tonica; su principal adyuvante es 

Micaela, la anciana compai'íera de Tonica, quien era como su única 

-familia•-, su oponente -fue la quiebr-a económica de la Bolsa, en 

donde perdieron todo su dinero y se vieron imposibilitados de 

cumplir con sus deseos. 
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El séptimo esquema ·tiene' como sujeto a los própietarios de la 

tienda Las, tres rasas .(dan Euge~io, Melchot- Pef'ía y don Antonia 

Cuadros): 

enri.queceree el comerci..o 

DESTINAOOR--------> OBJETO <------- DES:TINATARXO 

lo. necesi.dad 
economi..ca. 

la a.mbi.ci.on 

AD'\.UVANTES 

su ío.mi..li.o. 
loa ompleo.do!l 

1 -------> SUJETO <-----
los propi.elari.oe 

ESQUEMA Z 

los propi..elo.ri.os 

OPONENTES 

progroso 

la compelenci.o. 

Las pt-apietarios tenian coma objeta enriquecerse en el 

comercio 11 cito. Su destinador es la necesidad económica de 

ellos cuando eran jóvenes ya que hablan llegado a la ciudad sin 

tener ningún bien de -fm-tuna y gracias a su es-fuerzo y tesón 

lograran el éxito en el comercio Como coadyuvantes tienen a su 

-familia y a sus empleados, sin las cuales su labor hubiera sido 

mucho más di-Fíci l; sus oponente son el p1-ogreso que introduce 

inovaciones que a veces na pueden supet-at- y la competencia de 

otros almacenes de los mismos géner·os. 
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De la novela 'Entre .. naranjos se seleccionan tres de los 

esquemas de las. i'uncicines- de los actantes: 

, uno.: di.put.o.c~on 
DESTINA.DOR -------> OD,JETO <-------DESTI.NATARJ:O 

au fa.mt.li.a.,. 
ma.dre,el pa.rli.do 

do A lci.ro.,don A ndreo 

Ra.fa.ol DrulL 

COADYUVANTES------> SUJETO <------- OPONEN'rES 

el po.rli.do de- Alci.ru. Ra.fo.e-l 

su madre.don Andréo nrull 
olroa pa.rli.doa poli Li.coa 

los a.mores de Ra.l"a.el 

ESQUEMA g 

En el esquema num a, el sujeto es RaTael Brull, quien tiene 

como objeto de sus deseos logra1- una diputación. Este objetivo, 

no es únicamente suyo sino el anhelo de su Tamilia durante tres 

generaciones. Era empei'ío particular de su madre quien trabajo 

toda SLl vida por impulsarlo a lograr esta meta a través de su 

participación en el partido politico de Alcira junto con don 

Andrés. Sus coadyuvantes son los mismos destinadores, como ele-

mento oponente se encuentra el amor que Rarael siente por 

Leonora a causa de lo cual llega a colocarse en una sit~ación muy 

delicada en relación a su cargo politico el cual es capaz de 

abandonar por seguir a Leonora. 

El segundo esquema de la novela Entre naranjos también tiene 

como sujeto a Ra-fael Brull y como objeto el amor de Leonora, por 

lo cual se a-fana conseguirlo; su destinador es el amor, la pasión 

.que se despierta en él. Este tiene solamente un adyuvante, en 

este caso es el barbero Cupido quien acompai'íó a Ra-fael la noche 

que llegó a la casa de Leono1-a en una embarcación y entró poi- la 
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ventana para rescatarla de la inundación. 

el.· o.rii.or do Leonora. 

DESTI.NADOR' --".'.".---~> OOJETO <------- DESTINADOR 

el a.mor Rafael 

ADYUVANTE -------> SUJETO 

el ba.rboro 
cu pi.do 

Ro.fa.el Drull 

<------ OPONENTE 

dono. Dernarck:L 

ESQUEMA .2. 

Leonora es el sujeto del esquema num 10, quien tiene como 

objeto de su vida en esos momentos el deseo de descansar en 

Alcit·a a causa de la agitada vida que habia llevado, Su única 

adyuvante es su tia Pepa su único pariente. Sin embargo, Leo-

nora no puede cumplir sus deseos porqu~ Ra~ael Brull se enamora 

de ella e interrumpe sus planes de vivir con tranquilidad y hace 

que su vida cambie por completo y sus objetivos se vengan abajo 

asi su estancia en el lugar se hace imposible al grado de tener 

que abandonar la ciudad y alejarse de su tia Pepa. 

desco.nso.r on Alci.ra. 

DESTINADOR -------> ODJETO <-------- DESTINATARIO 

el ha.ali.o de 
la. vi.do. 

AD'\.~UVANTES-------> 

Li.o. Pepo. 

1 
SUJJ::TO 

Loo no ro. 

ESQUEMA 10 

Leonoro.. 

<------- OPONENTES 

Ro.fa.el Drull 
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Los personajes de las novelas 

continuidad ~n otras obras del autor. 

de Blasco Ib~Nez tienen 

Pt-ovienen, asi mismo, de 

los per~onajes de otros autores que in-Fluyeron en su obra. En la 

Barraca., Batiste es un personaje que se t-epite en varias de las 

novelas como un hombre trabajador, sob1-ia, .morógamo, atento a 

todas las necesidades de su -Familia; representa el ideal del 

trabajador de ideologia anarquista, un modelo a seguir para los 

lectores de sus obras dirigidas a las clases populares. Eeste per

sonaje lo podemos vet- en novelas como: el Retor, de Ftor de mayo 

Tono, de Cañas y barro, y en Esteban Lant iet-, de Germ.inai de Emilio 

Zola. 

El ti o Tamba, anciano ciego, es una -Figut-a pt-o-Fética, pues 

a pesar de su ceguera presagia la -Fatalidad para la -Familia de 

Batiste. Apat-ece en ot1-as ob1-as como don Eugenio de Arroz y 

larlana quien anuncia a daría Manuela el mal camino que 1 leva su 

vida y el -Fin a que puede cuidar su economia y en don Andrés de 

Entre naranjos, el je-Fe del de Alcira quien siempre 

pet·man~ce como un amiga -fiel a la ·Familia de F..:a·Fael Brull. 

Las mujet-es de la Barraca siguen el mismo modelo de ott-as 

mujeres de los relatos del ciclo valenciano, mujeres de trabajo, 

siempre -Fieles y sometidas a su esposo a pesar de las 

injusticias, hasta el última momento de su vida, tienen bastante 

similitud con las mujeres de la novela Germ.inai 

mencionado autor. 

El pequeño Pascualet , el menor de los hijos de 

muerto a temprana edad, se per-Fila como la victima de 

injusticias que acontecen en el relato, tiene parangón 
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nifíos que -Fueron v1ctim,\s en las minas en la misma novela de 

Zola. 

Dol'la ManLtela de Arro-,.; y 0 tcirtána, mujer despil-Farradora, 

una a-Fini.dad con Dol.~w~~é la esposa de Retor en Flor de 

tiene 

mayo y 

con Neleta de Cafías y Barro, personajes que tienen alguna 

in-Fluencia de Teresa Raqu.i.n Zola y con Nada.me Bovary de 

Flaubert. 

Dofía Manuela y Dofía Bernarda, como madres impositivas 

-provienen dept·oyección autobiográ-Fica de Blasco Ibáfíez, ya que su 

madre en la in-Fancia y juventud controló continuamente los pasos 

de su hijo. También guarda cie1·ta analogi a con dOFía Perfecta, de 

Las mujeres de La Barraca se presentan también como un grupo 

homogéneo con vida y tradiciones propias de las personas del 

pueblo coincidiendo en las ntismas caracteristicas de las otr·as 

obras del cicla valenciano. 

El tipo de la mujer libre e independiente caracterizado en 

este caso pot- Leonot·a de Entre naranjos es un personaje recut·rente 

en la obt·a del auto1· como Ft·eya de Nare nostru.m. y como Elena 

de La ti.erra de todos. t~ través de su obra continúa retratando 

este prototipo como el ideal de ser humano realizado en todas las 

mani~estaciones de la vida. Estas damas aparecen inclusive en la 

novela La reina. Calo.ji.a que -Fue uno de sus últimos relatos. 

Los bióg1·a-Fos de Blasco Ibáfíez hacen én-Fasis en el aspecto 

autobiográ-Fico de sus pet·sonajes -Femeninos ya que sintió 

admiración por las mujeres que log1·aban supet·arse a si mismas. 

En opinión de Helena Fabián este autor: 
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"E:ra. un. acendra.do feminista, y daba por sentada la total 
sinon.Lm.La del hombre y la mujer, lo cual. se percibo con 
claridad on su obra ... ésto lo podemos constatar en sus 
personajes, fiev.ras recias de inaudita fortaleza, de eran 
espiri Lu y Líbre aLbedrio" C17:J 

Estos caracteres en ott·os autores como Flaubet·t y Tolstoi se 

encuent1·an inmersos en su problemática ~amiliar ya que son 

personas casadas, en cambio las de Blasco Ibáñez en su mayot·i a 

son lib1-es y pueden decidir su vida sin la i nget·enc ia de 

Como se ha visto, el ~utor y su obra son producto del esplritu 

de su tiempo, los personajes de estas tres novelas se pueden ras-

trear en la relación que guardan con las corrientes literarias 

en que ~ueron escritas: costumbrismo, realismo y naturalismo. 

La barraca es una novela costumbris·ta. Se desar1-olla en un 

ambiente ~minentemente popular, los personajes son huertanos que 

cultivan la tierra con sus propias manos, están totalmente immer-

sos en el paisaje ya que en esta novela el pueblo también es un 

personaje, con sus ti-adiciones y lenguaje regional. Desc1-ibe 

pormer.ot-izadamente cómo se desempeñan las mujeres, los niños y 

los hombres en las distintas ~aenas que tienen como actividad 

diaria y la ~arma en que celebr·an ·todo tipo de -Festividades 

religiosas, civiles o ~amiliares. Como hemos visto en este es-

tudio, los personajes están bien construidos, y aún cuando se 

encuent1-en inme1-sos en el costumbr·ismo también participan en 

, 
.17- -F'o.bi.un, Helena. ...... '. propost.lo do Dla.sco Ib.:::{t~oz" 

Suplem;nto del Het-8ldo de !jéxico. za de juli.o do 1970. 

lroa o.1•lLculoei. 
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las otras corrientes literarias. Batiste y su ~amilia, asi como 

Pi mentó y otros persori"!.jes sobresalientes están sometidos al 

dete1·minismo natut:al.'ista: ¡;,_ las .leyes de la he1·encia, ya que es 

di~icil pat·a ellos SLtperar problemas genéticos; la lucha pot· la 

e:·:istencia, que se 1·enueva dia a dia pat·a todos los habitantes de 

la Huerta, y la adaptación al medio ambiente los ha con~igurado de 

maner·a especial por vivir en esa 1·egión, por ejemplo la ~arma en 

que se tiene que comp1·ar lo.s caballos a los gitanos, las envidias 

entt·e los vecinos, el amo1- a las armas.etc. 

La temáticd., que se desar·rol la en la obra, 

la problemática social de la propiedad de la tierr·a pertenece a 

los tópicos natu1-al1stas, apoyado en la ideologia poética de 

Blasco IbM'lez cuando dice: 

~'La nove la es u.na epopeya de Los htJ..m.i. ides" C 18,) 

Arroz y larlcna. como r·elato costumbrista contiene r·e-fer·encias 

a -fiestas religiosas, civiles o carnavalescas en las cuales 

participa ~undmentalmente el pueblo. La sociedad en esta novela 

se encuentr·a separada en clases sociales, los 1·icos y la 

gente del pueblo. Los protagonisatas pertenecen a la clase rica, 

siempre observan los ~estejos d2sde lejos, generalmente por la 

ventana nLlnca se mezclan can los verdaderas par-ticipantes en las 

calles de la ciudad; los ricos celebran normalmente en su casa 

con un limite\do gt·upo de amistades (se1-1a importante saber como 

pa1·tici.pabc.1 el autor en estos eventos). Los personajes 

pt·incipales también pertenecen al natu1·alismo ya que la temática 

, 
J.O. - Vor cap1.l.ulo 1 cl~ ool.o. l.e::::n.s. 
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de este teuto se re~iere a la~importanciade los bienes materiales 

por sobre _toda_s las 'C:osas c:sín :_im¡:lot·tar los medios para 
e 

conseguirlos. Se emplean. Ú)s 'rec'ursCls"de la novela 
,:·.,-,> >"·: 'j:'·: !~:;-·:--- ',' ~ ... 

e:-:pe1· i mental 

ya que los actores aparece~ c"~m9·- en· un laborato1· io donde pueden 

ser· observados y estan sometidos a una p1·oblemática especi~ica 

similar a la empleada por Zola en relación a la novela como un 

proyecto cienti~ico: 

"Quiero expl i.car com.o S'-? porta ·una /am.i L ia, o sea un 
p·.::.-quefio &rHpo de seros hu.manos, en ·r.ina. soc i.edad "Coscribe 
,_,.,-,_ •:,·l pr~1l.o.~~:o a !"'"~ ·FcH-t:unf:? eles ~:ougnn. º <:19:> 

En este caso, las p1-uebas a que son son1etidos los per-sonajes 

da como resultado su decadencia n1oral y económica. La novela 

tiene ca1-acteristicas n1oralizantes con la par-ticularidad de que 

e:ciste el libre albedrio, ya que los personajes tienen va1·ias 

opciones, divet-sas formas de obtener dinero a bienes de ~ortuna 

pe1·0 ellos adoptan el camino ~ácil y se pueden establecer· las 

siguientes oposiciones: 

trabajo en la tienda especulación bursatil 

gastos contt-olados 

vida ahort-ativa pi-ostitución 

En este caso Blasco Ibáfiez utiliza la novela como instrumento 

de critica social sin deja1- de set- una crónica de la historia 

humana. 

Entre naranjos es un relato en que participa bastante bien 

los elementos costumbristas. La ~amilia Brull a la cual pertene-

ce el protagonista organiza y p~rticipa constantemente de las 
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actividades populares pues ellas ·Formaban parte del pt-incipal 

partida pall tica de la región y se desempeñaban cama auténticas 

caciques, desde el abuela dan Jaime hasta da~ Ramón que llegó a 

ser alcalde y convivió estrechamente can todas habitantes sin 

hacer distinción de clase social 

La ocasión en que el pueblo se muestra can mayar .intensidad 

es el episodio de la inundación en ese momento se impone a la 

iglesia y al poder civil para sacar a la imagen de san Bernardo 

en procesión para detener las lluvias- Este hecha nas hace rerle

xionar en la ruerza que tiene el pueblo y si quisiera exigir sus 

derechos de esa manera la podrla lograr. Las protagonistas de 

esta novela se identirican cama personajes naturalistas ya que 

estan sometidas a las leyes de la herencia que condiciona sus 

actos, están determinadas por antrecedentes ramiliares¡ el 

ambiente natural también los pt·edispane, pues el paisaje los 

impulsa a actuar y se convierte en un elemento coadyuvante en el 

desat-rol lo de la pasión amot·osa. Sin embarga, el ambiente social 

nunca les rue propicio y rinalmente logró separarlas. 

Leonara en su papel de mujer de mundo desarrolla un personaje 

recurrente en las en las novelas naturalistas y realistas cama en 

Nana y en Gervasie de Emilio Zala; Santa de Federico Gamboa, Re

surrección de Lean Tolstai. Blasca Ibáñez en este caso hace un 

estudia del personaje mostrando distintos ángulos ~e su persona

lidad, su herencia, la historia de su vida en general y de sus 

inrortunios amot-osas y aún cuando Leonara desea cambiar, su des

tino pat·ece planeado pm· la ratalidad y se ve obligada a volver 

a la misma vida. 
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CONCLUSIONES. 

El s_iglo XIX. en_.Espai'ía se caracterizó por ser una etapa 

n'..gimen 

politice a caLt5·3 'de situaciones internas y externas. Estos 

cambios TUeron propiciados por las diTerentes ideologias (carlis-

ta, liberal, modera.da, monárquica, anarquista, repúblicana, etc.) 

de los protagonistas de la histo1·ia. Hubo un TUet·te impulso hacia 

la búsqueda de ntejores condiciones de vida para las clases traba-

jadoras que llegó a conmover las báses mismas de la organi=ación 

sac:. i i:.\ 1. 

Algunos intelectual~s <Pi y Mat-gal, Castelar, Ferrer, etc.) 

se sintieron -Fuet-temente compt-ometidos ante las ct-isis económi-

co-pollticas de la época y dedicaron gran parte de su vida a 

ti-abajar· pot- el mejoramiento de la problemática existente. Estos 

pensadores sciiaban con una e~istencia armónica entre las clases 

sociales, con la integración de los obreros a la politica mien-

tras los intelectuales habrian de consevarr el poder como dirigen-

tes na tu t-a 1 es .. 

El pensamiento anarquista y la ideologia republicana ~ueron 

algunas de las mani~estaciones innovadoras de la segunda mitad 

del siglo XIX y marcaron el inicio de importantes movimientos 

sociopoliticos posteriores. Estos grupos se preocuparon por la 

educación de las clases proletas-ias para ~01-mar una nueva 

sociedad, lo CLtal se debe1·i a capacitar al individuo 

enseñándole a maneja1· diTe1·entes insti·umentas de trabaja y des-

pertar la conciencia de les trabajadores sobre su realidad a 
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~in de que pudieran madi~icar las circunstancias de su vida. Los 

pensadores ·anar-quistas también. buscaban la l i bet-tad del ser huma

no y parti·cularmente la emancipación de la mujet- e:<plotada y la 

integración de ésta a· la poll ti ca activa. 

Desde el punfo de .vista intelectual, buscaban la di-Fusión de 

la ciencia y la cultura a tt-avés de los medios que tenian a su 

alcance: el periódico, la publicación de libros y 

regionales, centros de intensa actividad politica. 

los clubes 

Ellasco Ib:';l.F\ez -fue una persona de .fit·me vocación liter-at-ia a 

pesar de ser un ho~bre muy inquieto, igualmente activista polí

tico~ historiador·~ edjtor de libro5, con~er-encista, coloni=ador, 

autor de cine, corresponsal de guer-1-a e incansable viajero.Su 

impot-tancia polltica ~ue enorme en el Levante espaKol (Valencia 

y Alic¿\nte). El ana1-quismo valenciano se dQbe a él en gt·an pat-te .. 

Su ideologla politica tiene importancia ·Fundamental ~n su produc

ción literaria. Fue disciplJlo de don Frilncisco Pi y Margall, ca-

mulgaba cor1 las ideas anarquistaE y republicanas de Joseph 

Proudhon, de Vlctor Hugo y de Baku~n. Formo parte activa de un 

partido polltico en Valenci~, participó en varias mani~esta-

ciones antimonát~qu1cas y ant1belicas que le ocas i ona1·on 

persecuciones y aón la c~r-cel. Representó a su partido en el 

Par-lamento de Madrid de 1901 a 1909. En esta época su produc

ción litet·aria tenii:\ cat-acteristice.s t'°"egionalistas. Su a-fan 

innovado.- le hace intuir- le:, impor-tancia que el cinematóg1-a-Fo 

tendr-ia en el -Futuro, y participa con la -Filmación de sus nove

las: La barraca" San.er~ ... y are·n.a> Los cuatro jinetes dei Apoca.-

1i.psi.s, La ca.tf.!•dral .. La horda> ele. en las cuales t-e-Fleja temas 
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re~erentes a probl~mas sociales. - . '" ,_ -· 

Blasco Ibáf'í.ez.: ~ue"·. r:.;conoc~do como un importante esc1-itor un 

"best sel let~" en disti n~Cl.i,~afs.;~ de Europa, Latinoamérica y los 

Estados Unidos. Fi:ecibió er tl·tulo de doctor ,.honoris ca:usa" 

de la Universidad de Washington y sus novelas -fueron traducidas 

muchos idiomas. 

Blasco Ibáñe:: consideraba que la nat-.-ativa contempm-ánea ha 

ejercido una importante i~~luencia como educadora de las masas, 

que tiene la ~unción de propagar las ideas y sentimientos en la 

sociedad, ya que su contenido implica una aportación al progreso 

de la humanidad. DesGaba que los lectores tomaran conciencia 

ante las injusticias a ~in de que trabajaran por cambitlr su 

realidad d~ maner·a s1gni~icativa. Participó en el periodismo al 

~undar un periódico en Valencia llamado el Pueblo, publicación 

que sostuvo personalemente durante diez años y en donde se pu-

blica1·ori sus relatos del "ciclo valenciano 11 como -Folletines .. 

Colabot-6 a la democratización del arte y de la literatLwa en 

-Forma semejante a la producción editorial que se desarrollaba en 

otros paises como Francia, Italia y Latinoanoamerica. Cabe mencionar 

que el ~olletln propiciaba entre otras cosas la divet-sión y la 

divulgación de las ideas a ~in de despertar conciencia en los 

1 ectot-es sobt-e su si tuac i6n social a través de la i nfm-amt: ión 

obtenida. 

Los rmlatos del 11 cicla valenciano'' corresponden a la 

corriente literaria del costumbrismo . Trata primordialmente 

escenas de tipo regional, haciendo énfasis en cuadros de 
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costumbres locales como -Fiestas popular-es y 

celebi-acianes -Faníi liares; típif:~:icando a las seres hL1manas cama 
,:<.· 

escenú:ia: ¡=:stá 
-'~-:':i. ·~-'i:·;";; 

integrantes de: ,un litera.tura se publicaba 

principalmente en la's ':cH'iir'io;,. c'oma' descripciones a i nventat- i as de 

costumbres. 

Blasca Ibáf'íez desarrolla caracte1-1sticas particulares en su 

narrativa. En ella el costumbrismo se integra al realismo y al 

naturalismo produciendo una obra de caracteristicas muy de-Finidas 

en la cual se muestr·an tópicas claves como son : la búsqueda y 

conservación de la riqueza y los bienes materiales por par-te de la 

burguesia, la injusticia que su~re las clases sociales desprotegidas 

sobre todo en relación a la pr·opiedad de la tierra y otras a~ines. 

El natut·alismo también se encuentr·a presente en su obra al 

re~erirse al determinismo, a la in~luencia del medio ambiente en 

la vida del hombt·e, las leyes de la he:rencia=' la lucha pot- la 

existencia y la evolución de las especies (darwinismo>. 

El novelista naturalista desar·rolla su obra como un 

observadot· ~_, e::per·imC?ntador Que presenta los hechos, ~ija un 

punto de partida~ establece, como en un laboratGrio, el tet-reno 

que se van a mover los personajes de la historia. De esta manera, 

se hace una investigación de caráctet- social a -Fin de identi-Ficar 

los problemas inher-entes al medio ambiente al cual pertenecen los 

personajesw 

En el desarrolló de estas novelas, el a"utar maneja un sistema 

de antinomias, como una metodologia de estudia de problemas con-

et-etas si en do e:;te aná 1 is is muy adecuado para temas de tipo so-

cial. Se presentan dos polos de un p1-oblema mostrando sus con-
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trastes o compara~do los distintos elementos de una situación 

dada a fin de propiciar la reflexión del público lector. 

La novela. Arroz y lar lana petenece a la con-iente natural is

ta conce~ida a la manera de un proyecto cientifico, un estudio 

experimental sobre la vida de algunas familias de la ciudad de 

Valencia. Dentro de la tem~tica naturalista, en esta novela se 

destacan: el dispendio e:·:agerado p.at-a apat-entat- lo que na se es, 

la búsqueda desot·denada de los bienes materiales, la rique=.a 

obtenida illcitamente en contraste con la riqueza licita, 

dependencia absoluta de los bienes materiales. 

y la 

Arro~ y tarta.no.. plantea una situación pat-ticular en la 

cual los personajes se en-Ft-entan a una pt-oblemá.tica de-Finida; en 

este caso, el vivir de las apariencias sin tener un sustento 

económico t-eal .. Este es el planteamiento del pt-oblema pr-incipal 

que se desarolla en 21 t-eIQto, y en donde er1contramos las conse

cuencias que son el resultado lógico de las circunstancias pre-

sentadas al principio del mismo. 

En esta r1ovela, se destacan los valores primordiales en una 

sociedad en la cual el consumo es la fuente principal de todo 

tipo de satisfacciones y que debe ser constante para proporcio

cionat- una sensación de bienestar, aún cuando este no tenga un 

sustento real y sea producto de un enriquecimiento ilicito a 

través cie la 

endeuda.miento 

explotación 

a través de 

de las clases proleta•- ias, del 

la usur-a, las transacciones 

bursátiles o la prostituc~6n. El autor plantea la importancia de 

la planeación de la economla familiar por media de ingresos que 

sean producto del trabajo honrado. La educación es otro de los 
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ternas en que e.\ autor hace én·Fasis. En este caso, se re-fiere a la 

·Formación de los ·jóvenes, quienes -forzosamente deseaban ser abo

gados o rr.édicos, aú.n .cuando esa. nci -fuera su vocación, en vez de 

dedicarse al cornet·cio u, o.tt·as actividades. Al mismo tiempo, cr·iti-

ca la enseñanza que se· ilnpartla a las mujet-es, a quienes no se les 

daba una preparación para la vida pr·áctica. 

La acción tiene lugar en el ambiente urbano. Describe la vida 

y las costumbt·es de la ciudad de Valencia, señalando los valot·es 

tradicionales cuyos origenes se pie1·den en épocas anteriores a la 

Edad Modia .. y que canser-van grc:\n po.t-te de su signi-ficado de 

cet·emonias de ot·igen t·itual, ligadas al calendat-io agricola. 

Evolucionaron conservando su sentido religioso e incluyen abundan-

tes representaciones carnavalescas, que con ~recuencia tienen 

elementos de s~tira politica, como ocurre en las ~allas .. 

El autor destaca que la -forma de participación en estos -fes

tejos guarda un sign1~icado particular, pues nos muestra la ~ot·ma 

de ver el mundo y la ideologia de cada quien, ya que los verda-

deros protagonistas de las ceremonias eran la gente del pueblo. 

En cambie, la clase r·ica observaba las ~estividades desde el bal-

eón de su casa o desde un carruje como si ~uera un público que 

obset·va un espectáculo que casi no le pertenece. 

La novela La b~rraca se desarrolla en el ambiente costum

brista de la Huerta valenciana Se integr·a en la historia con 

un argumento sólido y no como ocurre en a·tt·as obras costumbristas 

que son únicamente una galet·i a de imágenes t-egionales- En este 
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1-elato se p1-esenta como: tema principal la problemática de la pro

piedad de ra tien:a .y s.obrce .. t.CÍdo l.a. e:<plotación de ésta poi- los 
_. .. ···«-

a1-rendatarios ya qtie'.:10~ h'Líeí:tan6s cultivaban la tie1-.-a toda su 

vida sin la-.espei~iln~~·:~e.·llegar a posee1-la, y en caso de -falta de 

pago del arrendamiento de la misma perdian su tierra de-finitiva-

mente aún cuando hLtbiera sido trabajada poi- varias generaciones 

de la misma -familia. También encontramos elementos de critica 

social ante las costumbres negtivas.de estos trabajadores quienes 

en ve= de labrar la tierra se dedican a beber alcohol, al juego y 

a la pendencia en las tabernas. Otro tema es la explotación de la 

mujer- poi- el hornbr·e en su casa!' en la -fábrica y en el but·del, ya 

que son consideradas como objetos y viven además sin espet·anzas 

de superacio11 .. En contraste, el autor exalta los valores de la 

-familia bien constituida como elemento básico y -fundamental de 

la sociedad. El autor vuelve a destacar la importancia de 

educación como elemento indispensable para la superación de las 

clases pt·oletat·ias a -Fir:. de que obtengan elementos pat·a de-Fende1--;-

se algún dia de las injusticias y para mejorar sus costumbres 

negativas ya que muchas veces resalvian sus pt-oblemas pot- medio 

de la violencia .. 

A di-fe1-encia de las otras dos novelas, Entre naranfos es una 

novela psicológica con importantes alusiones a temas politico-

ideológicos en el ambiente de las costumbres de la región_ Esta 

novela también participa de la corriente naturalista. El aspecto 

psicológico se re-fiere a los amores de dos jóvenes que pertenecian 

a dos mundos di-ferentes. La sociedad se opone a que su relación 
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se Formalice debido~ qGe él pertenece al mundo de la politica y 

necesita el apoyo. de las pet:.sonas .'ricas e importantes de la 

regi<:.>n, Y. el la•.es ·una· ,-Famosa· cantante de opera que disfruta de una 

totalidad libert~-Í:f e (fid~~~ndencia. El tema poli tico se desa1-.-o

lla con la desc~ipci~n de la vida politica de una región de la 

pr·ovincia en donde se obse1·va cómo nace y se desat-i-olla el caci-

quismo que controla por completo el lugar. Para ello, se vale de 

todo tipo de recursos desde el soborno hasta la amenaza. También 

hace reFerencia a la existencia de otro tipo de partidos mas 

apegados a los intereses popula1·es. 

El costumbrismo se re·Fiet·e a la manera en que los habitantes 

de la región pt·~cticaban Slt r-eiigiosiddd ya que contaban con las 

milagros de su santo patrón como un recurso in~alible en la vida 

cotidiana. El naturalismo .se destaca cuando se hace re~erencia a 

la in~luencia del medio ambiente en el destino de los hombres, asi 

mismo a la ley de la herencia como condicionante en todos y cada 

uno de los seres vivientes. 

La est1·uctura de estas t1·es novelas sigue las caracteri st icas 

de la novela dE!l siglo XIX, se inician a media res en un momento 

de la diégesis principal y a t1-uvés de t-elatas secundat-ios o 

metadiégesis se conoce el pasado de los personajes y su historia 

particular. El narrador en términos gene1-ales es omnisciente y 

e:<tt·adiéget i co. el diálogo la mayor parte de las veces es minimo 

ya que el nar1-ado1- 1·elata personalmete la mayor parte de las 

acciones y pensamientos de los per·sonajes. El aL1to1· también 

utiliza descripciones muy detalladas del ambiente Tisico, del 

lugar ya sea de la Huerta valenciana, de los alrededores de 
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Alcira y de la ciudad de Valencia, de la misma ~orma retrata 

~ielmente las costumbres a ~in de dejar testimonios del mundo que 

él amaba y que esta cambiando continuamente. 

Al realizar las descripciones d~l paisaje utiliza técnicas de 

acercamiento y alejamiento a l~ manera del cinematógra~o que 

realiza tomas de \dst.;;s aére'as y apro;:imaciones muy detalladas a 

lugares o pe..-sonaJes c:Íet~~~~~ados. 

En cuanto a ""los" personajes de la Barra.ca y Arroz y lar lana, se 

encuentran inmersos en graves con~lictos relacionados con el 

ambiente social que los ~-odea. Contrastan -ft·ente a la novela Entre 

nara.njos, donde l o·5 persan-:-tjes mani·Fiestan su sub jet i vi dad por 

tratarse de una novela psicológica. En las tres novelas~ se 

encuentran pro~undamente integrados al paisaje que se pr-esenta 

como un elemento dete~·mi nante pa1-a el desarrollo de -Funciones de 

ayuda o de obstáculo al impedir el cumplimiento de la tarea que 

tienen encomendada. 

Asl mi{.:;mo, en estcts novelas se puede dj.stinguir si los 

actantes son 1Tu')viies e i nIT'.óvi 1 es (según la teo.-1 a de YLW i 

Lotman) .. Cuando un pe~·sonaje ct·u:::::a los 11 mí tes permitidos es mó-

vil, en cambio el inmóvil es el qLle no t1·ansgrede las ¡:wohibi-

biciones. Algunos persor1ajes s~ desenvuel•/en de acuerdo a un 

conjunto de posibilidades par·adigmáticas, que se presentan en 

di-Fet·entes cat·r:;.cte~-iz2.cionc-:-::::. en 1-elación al campo semántico en que 

se ubican, o el punto de vista de los demás personajes de la obra 

que se expt·esa par medio sus opiniones. Los protagonistas de la 

Barraca y Arroz y tartana. p1·esentan una proyección psicológica 
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coherente y desal-rol.lan personal i c:lades caracteri st i t icas de este 

autor, como en el caso de· la mujet' de mundo a quien considet-a una 

-Figura de acción y é:d to. 

Los personajes también se relacionan entre si tomando en 

cuenta tres predicados -Fundamentales -deseo, comunicación y par

ticipación y en sus opuestos adia1·, r-evelar can~idencias y opo

ner-se- al r·ei=erirse a las fLlnciones de losactantes que se pue

den interpretar en los temas sociales, psicológicos e ideológi

co-poli ticas, mencionados 3nterior-mente. 

Los personajes de estas novelas tienen continuidad en otros 

relatos del mismo autor <Leonor-a en la Freya de Mare Nostrum.~ Ba

tiste como Reto1- en Flor de Nayo, etc) y provienen de los pet-sona-

jes de ot1-os autores que in-Fluyet-on en Blasco Ibáñez 

Zola; Na.clame Bouary, de MaLtpassant; E"·u5enia. GrandGL, 

<Nan.a, de 

de 3alzac; 

Lantiet·; de Gerrrdnal de Zola; Ana Karenina, de Tolstoi). Estas 

novelas, como se sabe en pat·te pet·tenecen a las corrientes costum

bristas, naturalista y realista. 
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