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TNTROJJllCCION 

A través de los siglos, la novela revistió mdltiples -

aspectos, Sin haber agotado to<lnvín sus posibilidades, los es

critores la sig11cn 111oldean<lo scgí1n sus necesidades e inspiraci~ 

nes comprobando así que, detrás de 11na nomenclatura precisa y -

fija, se agrupa una infinidad Je ohras muy variada~;. llcntro de 

los géneros literarios, fue uno de los miís cultivados por el si 

glo XVI 11 que supo encauzarlo hat·ia caminos desconocidos, Le-· 

jos <le quedarse atrapados por los marcos normativos rígidos, -

los novelistas pusieron a prueba en sus obrns formas y conteni

dos miís conformes a su propia época. 

Al adoptar In duda sistemfitica de llescartes como prin

cipio btisico de su pensamiento, Dcnis llidcrot se adecuaba pcr-

fectamente al espíritu de un siglo que lo cuestionaba todo. Es 

ta tendencia por la critica rev~labu al mismo tien~o valor y 

confianzn. En 11lg11nas ocasiones, Diderot sintió este vértigo

frente al infiriito del universo y del conocimiento nl igual que 

Pascal en su momento. J,leg6 sin embargo n una solución di'lme-

tralmente opuesto n la de Pascol. En lugar de <lesprecinr al -

hombre como la m&s miserable de lns crioturus, al fi16suro de -

las Luces le otorgó su verdadero valor como ser humano. 

Dedicó entonces su tiempo y sus ener¡:íns para mejorar-
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esta con<lición humann tan despreciada con el fin de encontrar -

la mayor felic.idad posible. A partir de ese momento, toda Ll -

obra de Oidcrot iha a converger, de una manera u otra, hacía es 

te objetivo. Pero scrfo un error rcduc.ir el homhre al escritor 

o al filósofo puesto que, con su ¡nopia víd:1, ejt>mplificó estn-

postura. Para Didcrot, todns estas facetas constituían un to-

do indivisihle y necesario p<1ra existir en todos los sentidqs -

de la palabra. A este respecto, llélcne Vianu logró trazar un re 

trato hastante sntisfactorio: 

"Ocni s lliderot, !}CillC scnsucl, désordonné - -
et chalcurcuscment huma in, court apres lcs
pla is irs, acconle son temps li qui veut bien 
le prendre, manie sa plume comme un art.isan 
son outil et exercc avec élan, nonchalance
et mo<lcstic une ínfl11cnce díffuse et quasi 
anOn)'JllC SllJ' son époque et sur les Si CC 1 CS 11 
venir". (1) 

Denis Diderot atrae por mdltjples razones: por su anti 

conformismo sistemj°tíco, su entrega a la causa humanista, su --

amor por la verdad, su entusiasmo por lo vida, su afdn de inno· 

vación, su exigencia de a11tcnt1ciclnd. Además de este panorama

seductor, el estudioso de la litcrntur:1 encuentra en su obra 

una fuente inugotnhle de riquezas que fueron descuhíertns y 

nprovechadas 1;:1cc npenas poco tiempo. l.a novela, por su parte, 

(1) ll. Vianu. "Nature et révolte dans la moral e de íli<lerot" 
in Europe, 405-406, p. 65-66. 
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adopt6 nuevos procedimientos, eshozndos por Richnrdson y Stern~ 

y desnrrollados en .Jacqucs le Fatt!_!_iste, obra ésta que se con--

virti6 así en un verdadero repertorio ele recursos literarios. 

Elegir estn novela como objeto de nuestra tesis nos 

llcv6 a escoger, a modo <le hase te6rica, el concepto amplio de-

relato. No se proyecta examinar solamente ln historia como su

cesi6n de eventos ficticios y renlcs, sino tnmbién el discurso-

que comprende las funciones o relaciones de cada el omento den--

tro del conjunto textual a la vez q11P la narración que corres--

pande al papel del narra<lor en la novela. (Z) 

" 1 'annlyse d11 discours tel le que je 1 'en
tcnds impl iq11e constamment 1 'étude des rc:da
t ions, d'unc part, entre ce discours et les
événcments qu' i l rcla te, d ':111rrc part, en- -
trc ce mC:me discours et l'actc qui le pro- -
dui t, réel le111cnt (llomere) ou Fictivement -
(lf l >' sse) . " 

A partir del estudio que hicieron algunos te6ricos y -

criticas de ln literatura tales como Plat6n, T. Touorov, R. 

Jnkohson, W. Mignolo y .J. Smictanski, entre otros, acerca del -

realismo, esta tesis pretende anal.iznr :.!_~!!_i:_s le Pntalistc de~ 

de un punto de vista csn·uctural por lo que concierne u su met~ 

dologfo. Ya veremos como forma y contenido se ven estrechamen-

te ligados por una relaci6n de reciprocidad. Como complemento-

(2) G.Genette. Pigures ITT, p. 72. 



melodo16gico¡ escogimos tumhi6n a la teoría de G. Genette apli

cada n In obra de M. Proust en Figures TTJ. 

Es cierto que el objetivo es ante tocio nnal'ítíco y no

comparntivo, pero nlgunus referencias a hechos hist6ricos o a -

novelas del siglo XVIII nos parecen necesarias en lo medido co

que apo;&n nuestra interpretación de Jacques le Fatalbte. 

Lejos <le ser exhaustivo, este cstud io tomarti en cuenta 

únicamente a1¡:unos aspectos que, í•or ser ohjct.os ele un énfnsis

partic111'1r dentro de 1:i novela, revelarán el manejo que se hace 

de la ficción y de la verosimilitud en esa ohm especfficn: el

espacio, el tiempo, el narrador y el lector. 

Gracias al estudio del manejo específico de estos ele

mentos en Jucques le Fntalis!_~, se lleganí a evidenciar algunos 

aspectos de lo que hemos llamado "realismo paradójico". Al ne

garnos las precisiones espaci:llcs exactas (la d.istnncia recorri 

da, el nomhrc de la provincia o de la ciucl;Jd, la el eser ipc ión d~ 

talluda del medio umhicnte en que evolucionan los pcrsonnjes),

lu novela rechaza Pl refcrentt' real como condición necesaria y

suficiente para que uno obra sea consjderada realista y, a la -

vez, multiplica las funciones del espacio dentro del texto lit!!_ 

rario. . • 

En efecto, Jacques le Fataliste no invita al lector n-
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reconocer una realidad cot idiann sino a conocer de el ln los as

pectos que la rutina o la pere:.a han velado poco a poco. ne -

ahí que cadn detalle relacionado con el espacio tenga una fun-

ci6n propia dentro del texto ya sen o nivel del contenido (lns

dos puertas que subrayan la d11pl i.cidad de Hudson), ya sea a ni

vel de la forma (los diversos alojamientos de .Jacques y de su -

amo durante su viaje otorgan a la novela una hil:ic.ió11 perfecta

mente estructurada). 

El tiempo y el narrador son los dos elementos de esta

ohra que m6s favorecieron las comparaciones con la novela mo<leL 

na. A lo largo de la novela, se entrelazan los distintos tiem

pos y narradores (las narraciones de .Jarq11es, de su amo, de la

mesonera, del narrador ".le", etc). Por 111c<lio de este laberinto 

estrtico, el IL'xto se ase>meja a 11n calcitloscopio. En efecto, -

no sostiene un 1111nto de vista dnico; nos ofrece una divcrsida<l

que existe en nuPstra rcaliL1ad diaria pero que desconocemos po1· 

ignorancia o intolcrancin. lle esta manera,, el tiempo lineal y

el narrnclor (mico d.cjan su lugar a procrdimientos que, a prime

ra vista, parecen cnfati1.ar L'l aspecto ficticio <IP la litC'rntu

ra cuanuo no hacen más que calcar la pluralidad de la realidad. 

Rl lector ficticio o narrntario constituye el dltimo -

pun.to de nuestro análisis. Presente en el l~rxto por medio dcl

diálogo con el narrador, sufre toda una serie de reproches que

bicn podrían dirigir~e al lector real que somos. Más quC' nunca, 
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la frontera entre ficción y reali<laJ se vuelve mínima y, por 

eso, las cunlidn,ks que ".Te" atribuye a su lector ideal como ya 

lo veremos, no dejnn de interesarnos. 

La elección de estos elementos es, sin du,I;¡ nlgt111u, --

suhjetivn y, por lo tanto, conlleva sus desventajas. Sin emhaf_ 

go, dados los re~1isitos de uno tesis, se convendrfi ·que este 

trabajo no es reductor sino incompleto tomando en cuenta que 

podría ser el pr imcr paso hacia una investigación futura más 

pro funda, 

Compleja, extrcmaJnmcntc pal isémica, esta novela a la-

que el narrador se empeña en llamar "historia" por ser vcr'í.dica, 

dejard surgir poco a poco la hilación ton escondida cuya bfisqu! 

da desesperó tonto a los criticas del siglo XIX al igual que r! 

velnrfi su paradójica concepción del realismo. 

Con el fin ,le 11egar a unn mejor interpretación ele ln-

novela, resulta in<lispensah.le una panorámica sobre ,1Jgnnos as--

igual que.su autor, estd tan Teluclona<la con los pensamientos -

de la é•poca que esta historia sintética nparece como un ·eslahón 

imprescindible en el desarrollo de la presente tesis. 

Nota: Todas las citas que se refieren a Jacques le l'ata1iste -
corresponden u la siguiente cdicipn: 
llcni~ llüh~Tot. Ja~ues 1e PataliJi!:.E,, Purís, l.ivre de. Po-



7 

che, 1983. 

Su traducci6n al cspafiol corresponde a la siguiente e<lici6n: 

Denis Didcrot. Novelas. ~~UD_~, fll Sohrino de Ramcuu, -

.Jacques el Futalistn, Pr6logo de Pierre Chartier, Trad. y no-

tas de P61ix de AzGu, e~. Alfaguara, Madrid, 1979. 

Lo tru<lucci6n de las otros citas textuales son míos, 
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CAP iTllLO 

EL STr.LO llE LAS 1.UCES 

Al referirse al sir: lo XVIII, Michclet hahlnha del 

"Gran Siglo" escandnl iznntlo así a muchos. Este calificativo no' 

se refería a conquistas impcrlnlistns ni a dcsplicques milita-

res al estilo de Luis XTV o de Napoléon. Aludía a todos Jos 

esfuerzos de estos pensadores que, a pesar tic la censura, de 

las amenazas dt' prisión o de cxil io, se empeiíahnn en confC>rir -

al hombre su vC>rcladcro estatuto en el munuo. Rechazanrlo pre-

juicios y convenciones tratlicionnles, le otorgaban un lugar - -

céntrico en el universo; veían en el ser humano el 1níclco en -

func i6n del c1ial existía toclo lo demás. 

nios, el rey, la Antig~ednu, ya fueron relegados en un 

segundo plano y, si se les concedió todavía alguna importancia, 

fue únicamente en relnci6n con la util idnd que representnhnn -

p:1ra el homhrc, i:n efecto, la fe! icidad del ser humano en1 el· 

objetivo primero y la razón de ser de to<la invest .igaci ón como -

yn se elijo a propósito <le llillcrot. Lejos de haber escogido un

cnmino fdcil, estos pioneros chocaban contrn mdltiplcs dificul

tndes. Pero, una vez semhradns las scmillns, ibnn n germinar -

ineludiblemente, 

Lle acuerdo con P. llnzat'd, A. llauscr rinde justiciu a -



los primeros "revolucionarios" de fin<iles del siglo XVII: 

"Se hacc·n perceptibles ya en vida <le! Hey Sol 
11wnifest<1ciones crític:1s solll'e las ,·onsecucn 
cius <le lo nutocrucin. Penclon es en este 7 
aspecto bastante sincero yu, pero Baylc, Ma
lehranche y 1:ontcnc lle van tan iej os que se· 
puede afirmar con razón que Ju crisis <lel -
espíritu europeo, cuya histodn llena el si
glo XVIII, estaba en curso desde 1680". (3) 

9 

Si los primeros intentos de cuestionnmicnto fueron es-

por5<lic-os y nlgo tímidos, el espíritu crítico cobró rápidamente 

fuerzas. lintonces, nudu ni n:1<lic quedó a salvo <le unu suerte -

<le escu<lrifinmlento que se volvió sistemfitico. El r6gimen poli-

tico, la institución ·religioso, la misma existencia <le Dios, --

lns corrientes filosóficos, la herencia del pasado, etc., todo-

fue sometido tt estn nueva mirada, enemigo <le los a prioL~. Qu~ 

ría juzgar por sí misma, q11eria volverse autónonw y auténtica. 

I.1 LA CUESTION POLIT!CA 

t\l final del reinado <le Luis XIV, las consecuencias 

<lel dcspi tfarro de riquezas se hicioron sentir sevcr:unentc, L:i mi-

seria que acosaba a los pobres empeoró todavía más con el terr!. 

ble invierno de 1709. Hl hambre ,los l lcvó n muni fcstur su desn 

(3) A. llauser. llistor.in social rle la l.itcrnt~de'l Arte, -·· 
p. 156. 
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probaci6n frente a una 1 ey de 11usteridad reservada a los ni:ís 

desprotegidos. 

10 

A el los se añadían los protostantes que ya no tenían -

el derecho de ejercer su propio culto desde la Revocacifin del -

Edicto de Nantes en 168 5. llisttll'hios y descontento inauguraban 

el nuevo siglo. Sin embargo, las revueltas eran aisladas y, -

por lo tanto, fáciles de reprimir. Faltaba conscient·izaci6n, -

solidaridad y organización. 

La muerte de Luis XTV signific6 para muchos la lihera

ci6n del déspota y el advenimiento de una era 1 lena de esperan

zas. Quedaba mucho ~amino por recorrer antes de llegar a la 

Revolución de 17R9. En 1715, el re¡~cnte Felipe de Orleans -

coincidi6 con estas tendencias renovrHloras. Con él se iniciaba 

la caída de la autoridad n~al qtie nunca podría recuperar plena

mente su poder. Hasta 1723, la Regencia alentó la crítica del

régimen antiguo buscando nuevas formas 1le gobierno. 

El reinado de Luis XV <lehi litó a su voz el poder polf

tico y econ6mil'n de r:ram:ia. llespués del Tratado de Aix-la-Ch~ 

pelle, don'pcionante para ¡:ranci;i, éstn perdió la Tndi.a y Cana

dá al terminarse la Guerra de los Siete Años. La ayuda victo-

dosa que hrind6 a los l\stados llnidos en contrn de !nglnterrn,-

slgpificó mSs un logro para los pensadores d~ 1n época que pnrn · • 

Ja monarquía. A pesar de todo, la autocracia representaba tod~ 
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vía el régimen político a<lccuado para In mayorín de los France-

ses: 

"1.'histoirc le (f.ouis XV) proposera comme le
modele de tous les pays et de tous les s ie- -
e les". ( 1 l 

La rcpdhlica quc'~cr.'i innugurnda en 1792, correspondía 

para muchos a la Antigiie,Jad. Esta persistencia en creer en la-

mbnnrquía· a pesar de tantas evidencias en su contra, se explic!!_ 

ha por diversas razones. Ante todo en la historia ningdn cam--

hio importante ocurre 1lc la noche a la maí\an:1. Adem.'is, siempre 

se teme lo desconoci,Jo cuantlo, siglo tras siglo, imperó el mis-

mo sistema político. Por otra parte, la sociedad había conoci

do una n:utac16n fundamental: la ascensión de la burguesía. 

Esta nueva clase, cada vez mfü; podc1·osa, no aceptah~~ ya 

el hecho de permanecer alejatla ele la autoridad. f:n vez de -

ohrar en pro de· más igualdad, preservaba celosamente sus privi

legios. Voltaire, considerado como el prototipo del burgués, -

estimaba la de-;igualrlad nq,cesarin para mantener a la "populnce

ignornnte" en el sitio que siempre había sido el suyo. 

Paralelamente a este esfuerzo ele la burguesía para .''.,a!!_ 

(•I) P. llazard. La Crise de la pensée europécnne, p. 21. 
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tener el orden estnhlccido, surgían paulatinamente ideas "peli

grosas". La nohleza, amenazada por esa rival tan potente, se -

encargó de reivindicar los derechos del pueblo en contra 1lel 

rey y de sus secuaces. El la misma dio el primer grito de la 

Revolución en 1789. 

l,os descuhrimientos geogrfificos del siglo XVT no tuvi~ 

ron verdaderas repercusiones antes del siglo XVTTT. Se empezó

ª comparar las costtunhres, la manera de vivir, de pensar, de -

gobernar y se llegó a-una relativización de Europa. Los Per

sas de Montcs<¡uicu, el Tahitiano ,Je> lliderot, el Ingenuo de Vol

tairc traen consigo una cosmovisión totalmente nueva. A partir 

de este momento, las crccncfas tradicionales, verdaderos tabúes, 

fueron objeto <lo 111ült.iplcs cucstiunamlcntos intrnnsigentes. 

Algunos gobernantes, orgullosos de estar al tanto de -

las últimas novedades, se acercaron a los filósofos. Este npo

do de "despotl' éclairé" que, amablemente, se les concedi6, no -

fue siempre .iustificado. En realidad, pon.tan en prlicticn dnica 

mente lo que les convenía y nunca dej<1ron de ser el blanco Je -

las críticas de sus protegidos. Ili<lerot no elogiaba el gobier

no ;nhi trurio de un solo homhrc o ele trnn sola mujer que se - -

rehusaban someterse a las leyes impuestas a todos los demds. 

Rousseau, por su parto, nlentnha al puehlo a sacudir· -

el yugo de la oprcsi6n cada vez que eso fuera posihl e. Lejos -
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de llevar n cabo una destrucción rota 1 de los valores, los nuc-

vos pcns':1dorcs se es forza han en construir un mundo nuevo más - -

igunlit~rio. El ejemplo de Jean Mcslier ilustro este d&sco de-

edificar un mundo hecho por y para el hombre. Proponía la desi!. 

parición de la sociedad privada a favor de la posesión de todo

por todos, un trnhajo adecuado para cadn individuo según los -

requerimientos de ln sociedad, un lidcr que obre para el hien -

de la comunidad, cte. 

Ideas llevadas por el viento y recogidas aquf y alld -

hasta que se, concretiznr:'fn años m:ís ta r<lc. 

J. 2 LA Cl!ESTTON REL Ir.TOS/\ 

J.a posición teorcntrista que i111pcraha en ·cJ siglo XVII 

no perduró en el siguiente sjg!o. La iden de llios como fuente

de decisión para el menor de nuestros actos al igual que el rey 

como monnrco por derecho divino perdieron su cstntuto sngrado.

Ln Providcnc ia divin:t dejó entonces su lugar al poder relativo, 

pero real, del homhre en la '!'it'rra. 

La crítica no se limitó n la Iglesia, a quien Voltairc 

llamaba "L'Tnf:ime",•sino que se extendió a los textos re1:igio--

sos. !.a exé~esis ya se prarticaha nntes pero buscaba más bien-

Ja apologín de las l:scr!_t!:!!:.f!~· Spinozu, ltichanl Simon, llayle,

cntre otros, reclamaron el derecho de examinar estos textos, de 
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nna1iznr1os y criticarlos. Sin la ayuda ele la Irn<lici6n, que -

no ern mtís que una interprPtación oficin1 e instituida de ln -

Hih1 in, estos pensadores queTÍ:rn l 1egar, con sus propios instr~ 

mentas, a unn lectura exacta y ohjetivi de dichos textos. Una

vez más, el hombre se quería independizar de 1as ataduras con -

el pasado. 

A partir de entonces, dejaron de considerar una creen

cia buena por c1 simple hecho de ser tradicional. Adem1is, se -

proponbn la imitnc ión clC' lng1aterra que, con el cisma anglica

no, había permitido la lihertad de cultos. 

Este camino hacia uno mayor tolerancia provocó en Frall 

cia el surgimiento ele múltiples tcmlcnc.ia~. ln$p.irándose en -

los lngle~;cs, unos adoptaron el "deísmo" o "religión razonable" 

que constituía una posición intermedia cómoda entre el culto -

tradicional y el ateísmo. Aparecieron a su vez c1 "teísmo" de

Volta:it'e, el panteísmo, el ateísmo de d 'llolh:.ich y llidcrot, etc. 

Aunque distintas, todas estas posiciones tendían a un ohjetivo

común: ser útil a1 homhre. 

Se tr:it:1hn de f11nclar la religión en 1n razón con el 

fin <le servir el hien supremo que consiste en la mayor felici-

dad del mayor número, como se decía en In época. Miís que reli

gión, se huscahn unn especie <le rcl ir,iosidu<l que no .tratara de

inst.it.uirse en dogma. !'ara eso, tenía que partir lógicamente -
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de las necesidades del hombre. lle ahí que se hablaba de re! i -

gión "razonable" a la mcd ida del ser humano. Desaparecieron 

para algunos como lliderot, las nociones maniqueas del bien y 

del mal. !.as iba a sustituir por las de energía e inercia que-

son propias de la naturaleza humana: 

"l.'énergie huma ine doit se déployer librement 
en conti.nuité avec cclle de la nature". (5) 

Si algunos como Voltairc o Housscau pensaban en la ne-

cesidad de una religión, ya sea como írcno para salvaguardar el 

orden establecido, ya sea como consolación de los pobres, otros 

se mostraban mucho m:ís categóricos. !lada la impotencia de la -

Iglesia para resolver los problemas existentes, trataban ele en-

contrar respuestas filosóficas o científicas. 

lllderot, con los primeros pasos hacia el materialismo, 

fue uno de ellos. Viendo a partir de ohserva<:ión y experíen---

cias que el movimiento era inherente a la materia, negó la 

existencia de un arquitecto o de un relojero divino. Afirmobo

quc el hombre moldeable podía a su vez moldear ln naturaleza. -

La puerta estaba abierta para el desarrollo de todas las poten-

cías humanas en toda su capacidad. 

(5) · M. llelon. "La lleauté du crimc" in Europe, 661, p. 75. 

',· 
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Como se puede pensar muy pocos fueron los discípulos -

de Diderot. Sin rechazar absolutamente la religión, el siglo - -

acabó por ercer en una rel igios id:id c.iv i 1 que rcconoC' fo como 

primer fundamento la sociabilidad esencial del homhre y cuya 

función era precisamente el hit'nestar <le éste. lle esta manera, 

la nueva "rl'l ig ión" estaba suhonl.inada a las necesidades del 

hombre y del Estado. 

1 . 3 LA L11EST 10:-.! l'T LO SOFI CA 

Dumarsais, ateo reconocido, fue el encnrgado ,]e redac-

t:1r el nrtículo "Filósofo" para la Enciclopedia. Este término

ya no admitía en el siglo XVIII las definiciones tradicionales. 

Ni designaba exclusivamente al estudioso de los ciencias, ni se 

refería al hombre que vive aislado dt~ Ja sociedad. lln nuevo 

significado había surgido con el S:iglo d.:: Lis 1.uces: 

"11 se dit quelquefois ohsolumcnt d 'un homme 
qui, par libertinage d'esprit, se met au- -
dcssus dos devoirs et eles obligations ordi
na ircs de la vie civil e''. (6) 

Al heredar el espíritu cdtko del "Libertino" y el 

gusto por la sociedad del "llonncste llo111111e 11
, el "Filósofo" supo

a<luptorse n las nuevas exirtcncius de lo 6poca: las ele lu cien--

(6) P. ll11zanl. ~_u., p. 26. 

::_i 
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cía y de la ··industria. 

La razón era el fundamento btlsico de su posturn. Sin

aceptar nada a priori, optaba por ln "duda metódica" de Desear -

tes. Por lo tanto, todo se volvió ohjcto de estuclio. Un;1 - -

creencia era considerada válida a partir ,1c1 momentci11 en que pr~ 

sentaba una coherencia interna, Para encontrar In, se procedía-

a cual quier expericnc i.a que se juzga1·a necesaria. Era la época 

del empirismo del que Locke decía en el siglo XVII: 

"Si toutc se ience vient de l 'expérience, il
faut Iaisscr chacun !'aire ses expéricnccs;
il raut pr6ner la tolérnnce". [7) 

Las "Luc,,s", tradicionalmt>nte reservadas a la gracia -

divina, se aplicaron a la actividad intelectual y cultural del

homhre, oponiéndose asi al oscurantismo y a lo intolerancia. Ya 

que el hombre en s1 constituía el centro de interés en el siglo 

XVJIT, los filósofos se empefinron en huscnr lus condiciones fn-

vorahles parn su ft•llcidacl. Red1azuhn11 la concepción de un ser 

fr.ngmcntaclo, ,Ies~¡arraclo entre la razón)' el in,;tinto, entre el-

espíritu y el· cuerpo, lo individua I y lo social. Querían un ,. 

hombre completo, armonioso, a In imagen ·de este orden cósmico -

cuyo ejemplo serviría pnrn establecer la nuevo moral. 

(7) P. llaznrd, ~.ci!_., p. 19. 



'ill' 

18 

"Animal político" ante t~do, como lo hnhía dicho Aris

t6teles, el hombre nnhel:1ha ,\isfr11tar de los hic>ncs de este - -

mundo, compartiémlolos con s11s semejnntes. Se revalorizó la ac 

tividad del comerciante. Al contrario del noble, la función 

del hurgúés fue tomando cn<la vez m;ís importancia por su misma -

utilidad dentro de ln sociedad. A la acción comercial se suma

ba la acci6n política. Los filósofos pretendían conq11istar ln

opinión púhl i.ca por mc>d io de libros, de panfl etas o de convers~ 

cioncs en los salones. lle ahí salió la importante participa- -

ción de editores y 1 ibrcros en cuanto a la el ivulgación de nue-

vas ideas. 

Lejos de <lesear una revolm:ión, los filósofos CJ¡>taron

por una evolución pacífica en la que se respetaría la 1 i bcrta<l

de todos. Como humani stns, sabían que el "1 ihrc pensar" ern la 

clave para una posible armonfo social. Lo cultivaTon en todos

los sectores: en politlca, se esperaba mds participación; en -

economía, el lema era "Laisscr faire, l::iisscr p::isser";cn reli-

gi6n, rrcconizahan la tolerancia; en el teatro, Marivaux fue el 

primero en Jefrm!C'r el estatuto social de la mujer; lliderot ex

presó por pdmcra vez Ia idea de divorcio; en lingiiística, se -

intentó adaptar Ja flcxihil·idad de la lengua inglesa a la frnn-

ces:1; cte. 

Dcdknron una aten.ci6n especial a lns ciencias aplica

das a las té(nicns para permitir la industriallznción. Las - -
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ciencias humanas fueron tamhit'n des,1rrol ladas, en particular, -

la historia y la ling'i1ística. Para íli<lerot, una lengua exacta

era la con<lición sine qua non para pretender al· entendimiento -

de la postcri,lacl. Fue la época' del nnc imi cnto de la críticn de 

arte cuyo primer requisito era la ohscrvaci6n directa de las 

ohras. 

Todas estas actividades, tocios estos nuevos intereses-

11enos de entusi:1snío llevnron algunos estml"iosos como P. llazar<l 

a afirmar que el hombre como ohjeto de conocimiento había apar!'._ 

ciclo en el siglo XVlll. 

I. 4 L/\ CUESTTON l. !TER/\!\ 1/\ 

La polémica entre los Antiguos y los Modernos ya amm

ciaha un cnmhio fundamental en l:¡ concepción ele la literatura a 

finales del siglo XVII. nándole la espalda al pas::ido,· lihertin

dose de la sumisión servil a los ctínones tradicionales, los Mo

dernos del siglo XVIJ 1 ihan a. tomar en cuenta los adelantos <le

su époc::i pan1 dirigirse adecu11<l¡1mente n sus contemporáneos y -

aproximarst> ele est;1 manera n ln posteridad. 

La hiísquecla de uno verdad "libre de prejuicios y super~ 

ticiones implicaba, por un lodo, la clcsnpnrición de todas los -

prohibiciones¡ <le todos los tabúes y, por otro lado, ln libre -

expresi6n ele cualquie1' opiniór.. Así surgfon nuevas ideas y, --



20 

sobre todo, nuevas formas rara engañar a ln censura. Mtís que 

nunca, el autor contaba con la diligencia y la perspicacia de -

su lector. 

Ser social al igual que cualquier otro hombre, el es-

critor se sentía parte <le esta sociedad que se esforzaba por 

cambiar. Voltaire pensaba que !ª l itcratura podía tener una 

influencia, a largo pluzo, sobre los hombres. Oiderot, por su

partc, se empeñaba en oconscjnr politiramcntc a los burgueses y 

a Jos "clespotcs écl~i irC>s" como Catherine TT. Pero fueron Man- -

tesquieu y Roussenu quienes merecieron vcrcluclerumente el ser 

considerados como escritores políticos con !.'Esprit des Lois y

~ontra t social. 

Camhior Ja socieclucl exigía ante todo una transformn

ci6n en estC' ser humano desgarrado desde tiempos .inmemoriales -

entre la ley natural y In ley civil, polrtica o religiosa, pero 

siempre causa primera de tantas represiones y desdichas. 

Reh:ihil itar las pasiones constituyó uno de los ohjcti

vo.s· más preciados de los pensadores de ese momento. Ellos 

veían en ésas una fuente ele energía pura la creación artística, 

para la acción social, para libcn1rse de una opresión religiosa 

demasiado coercitiva. A lo vez intelectual y sensitiva, lapa

sión pcrmitia restablecer esta armonio innata entre el eipfritu 

y el' cuerpo humano. 
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Si ln poesía fue poco cultivada, en camhio lu narrati

va conoció un verdadero auge mientras que el teatro inauguraha

un gén·ero nuevo. Mlís allá de In comedia y de la tragedia se -

ahría paso el drama hurgué~ en el c¡ue ílidcrot no tenía conside

raciones con su pdhlico yo que le negahn el sueno fácil y agra

dable al ~emitirle a la realidad concreta. nn vez Je conceder-

i lusioncs complac il"~ntcs, Ja íicción revelaba l ns cond icioncs --
1·ea J es de ln vida diaria con el fin de dL•spcrtar las conscicn--

cías y de provoc :ir, n lo mejor, a !¡\una reacción. 

A pesar de su desprecio por la novela, los escritores

la emplearon mlís que nunca atrihuyénclole íormas diversas y com

plejas. 

Al principio del siglo, la novcln de aprendizaje ofre

cía la descripción de los realidades cotidianas: ascenso social, 

felicidad mediocre, scntiDientos corrientes, etc. Con el éxito 

rotundo de La Nouvellc llélofse se inició un nuevo período donde 

triunfaba ln sensibilidad. Noveln de amor y de virtud, los Je~ 

tares vieron en l'lla una npolo¡:ía de lns prisiones .i pes;1r de r¡ue 

trataba problrmas de importancia crucial en la época: e1 matri -

monio, el teísmo, la familia como hase de la sociedatl, la viT-

tud como sublili1aci6n de.! amor sensual, cte. El final anunciaba 

ya el amor imposible' y trtigico dl' los Románticos. 

Al mismo t·iempo, se desarrollaha la novela de aventu·-
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ras o1 estilo de Manan l.escaut en la que venían dcscri.tas las -

costumbres de l:i clase media hnj:i de la Regencin donde usureros 
\11.ll' : 

corruptos y deshonestos se nprovechaban de la sed insaciable ele 

dinero imperante en l'ste momento. La pasión adquirfo ahí una -

nueva cara ya que, lejos de sumirse en el remordimiento, íles --

Grienx se cnfrentaha n si mismo, conociendo por primera vez su-

propia naturaleza. 

La novela cost:umhrista con l.esagc y M:l1'iva11x por ejem-

pl o, provenía de la novela pica re sea española. S11s "hihocs" - -

al cgres v iví.an muchas avcnturns en medios socia les muy dist in--

tos, siguiendo su camino al azar hasta enconti·ar 111 tranquili--

dad gracias a •: icrta sabiduría. J!n vez de vivirlas en la nove-

la, estos héroes mediocres relatnhan sus aventuras. Al contar-

las, las experimentaban de nuevo; lo que dejuha lugar para re-

flexionPs, Ul~!"eSiOnCS O ÍnterVCllCÍOneS de los ÍnterlOCUtores,

Mfis que una evolución progresiva, ln novela presentaba una con~ 

trucción en "tiroirs": o sen, en con1partimentos: cndu personaje 

podfu contar su propia anécdota 4ue formahu por si sola un todo 

coherente. De estn estructura resultaba una divcrsidnd m11y in-

teresa ntc de puntos de v :i sta. 

Les ,J;i:i isons <langereuse~ dieron nacimiento a ln novela 

experimentu1, como lo dice P. llaznrd. En efecto, el h6roc li-

hcrtino que viene representado por una mujer, lleva a caho una

serie ,Je experimentos pa ru poner n prueba su cuerpo, sus sen ti-
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dos con el fin de dominarse totalmente a sí mismo. Su éxito 

escanclaliz6 a los puritanos ya que el objetivo del autor, ser -

útil al lector J;índolc una lección do moral, quedaba rezagado -

en un segundo plano a lo largo de una lectura muy placentera. -

Por medio de Ja estructura epistolar, cadu protagonista observ~ 

ha su propia existencia como en un espejo, gozando al verse ac

tuar a sí mismo. 

La claslficnci6n ele los textos en novela, cuento, dra

ma, ensayo filosófico, etc, resulta entonces siempre azarosa 

puesto que se manejnbn en el los toda clase de tema y formn. La 

mezcla estaba de moda para, de nuevo, romper con los esquemas -

dcmnsiado estrictos. Como se vcrii más tarde, ~acques le Fat~--

1 iste es una rnlsct'Jánea de varias formas y diversos contenidos

que responde cl:iramcntt' a esta tendencia del siglo XVTif a bo-

ryar las fronteras entre Jos géneros literarios. 
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CAPITULO I I 

EL CONCEP1:0 !JE REALISMO 

llentro <le los distintos tipos <le relato, Juegues le -

Patall ste pertenece ul literario y, dentro de éste, al llamado

ticc~onal. Decir ficci6n equivale a negar lo existencia <le to-

<lo referente. En este sent,.i<lo, la novela, el cuento, .ol pocma

épico, etc., se oponen a Ja crónica, al artículo de peri6dico, 

al reportaje. El propósito al tratar 1k realis'i',¡;, en una obra -

literario ficticia no es entonces estudiarlo como "reflejo" <le-

la realidad sino como "ilusión" ele la realidad. Dicho de otra-

manera, consiste en investigar cuales fueron los medios emplea

dos para lograr verosimilitud en lo novela. 

Partiendo de Jo decepción que tuvo Plnt6n al constatar 

que, en lus relaciones humanas, in~ortaba m&s el hnblnr bien --

que el obrar bien, T. Todorov concibe la verosimilitud como el

concepto que llena el varío entre la retórica y la realidad (9). 

En efecto, la palabra no es mero reflejo de la reaUdad. A tn1 

vés del tiempo, la palabra "verosímil" conoció varias acepcio--

nes: 

---~----

(9) T. Todorov. "Introducción" in Lo Vero·símil, p. 11 " ... ya
na se trutu de establecer una verdad (lo que es imposible) 
sin6 de aproximfirseln, de dar la impresión <le ella, y esta 
impresión sertl tanto mds fuerte cuanto m6s hfibll sea el re 
loto. Para ganar el proceso Importa menos haber obradob~i 
que lwblar bien". 
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La más ingenua es cuando signlfica una conformidad-

exacta u la realidad. 

La de Platón y Aristóteles ln asimilaba a la opinión 

pública. 

Y, finalmente, corresponde a la ley genérica a la·--

que todo texto se debe someter inevitablemente. En este senti

clo;·abarcu todo un sistema de procedimientos retóricos que ~te! 

den a evidenciar la sumisión del texto u un supuesto referente. 

Sin caer en la trampa que nos til,nde el novelista, diremos que-

el texto literario es, en reollclucl, su propio referente. 

Tr~tarcmos ele descubrir la polisemia ele la novela que,-

como estructura independiente y coherente, es nutónoma en el --

sentido que tiene sus propias leyes genéricas, su propio refe--

rente y sus sentidos particulares. Su integración en cierto --

época, las alusiones a hechos históricos, u lugares geográficos 

exactos, a personajes reales, serfin vistos como pura ficción 

con ol fin de servir al propósito realista del escritor, 

dad. 

(10) 

El término "realismo" siempre conllevó cierta ambigiic-

Pura H. Jnkobson, se pue<le en focnr de dos maneras: ( 1 O) 

R. Jnkobson, "Sobn• el realismo urtístico" in Teoría de -
la !.iterutur11 ele los formalistas rusos, p. 71-80. 
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Desde el punto de vista del emisor o del receptor.

En los dos casos, dos posturas son factibles para cadn uno de -

ellos: 

+ El emisor o el receptor conciben el realismo desde

una perspectiva revolucionaria. Hn tal coso, el texto intenta

violar las leyes imperantes en el momento de su producción para 

aproximarse o ln realidad. 

+ El emisor o el receptor pueden adoptar una posición 

conservadora, contraria o la precedente. El texto respeta lns

leyes tradicionales que sirvan a su objetivo realista. 

Esta distinción es interesante ya que Jncqucs le ratn· 

liste ofrece precisamente una dicotomía entre narrador y lec-i:or 

en cuanto al concepto de "realismo", ne esta diferenciación re 

sulta que no hay una sola concepción de dicho término en una 

época cladn. Con el fin de llegar a una concepción miís amplia y 

mis exacta del texto, convlenc hacer a un lado todos los preju! 

cios que sólo tionclcn a reducir l'a polisemia de c¡1da obra. El

lector de hoy debe ser doblemente precuvido puesto que ~erra i! 

currir en un grave anac·ronisrno buscar en esta novela los crite

rios de la corriente realista del siglo XIX, o del siglo XX. 

Por s~ parte, W. Mignolo distingue ficción y realidad-
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en su relación con el autor empírico y con el narratlor tlcl tcx-

to (11). En un discuno ficticio, el emisor no está ohJigado a 

la verdad de su enunciado; se suspende el contrato Jr veri<lic--

ci6n entre Jos dos interlocutores. De ah[· surge el error de --

atribuir al autor, perteneciente al nrundo real, enunciados que-

corresponden a la ficción. En cambio, el narrador que es tan -

ficticio como el propio Jacqucs o el Amo, considera su relato -

como verdn<lcro por esa necesaria ilusión tic vcrosimilitu<l que -

requiere cualquier obra realista. Con este razonamiento, se --

llega al esquema siguiente: 

ficción: ~-empírico 
Relato 

Verdad: Narrado-.· 
Relato 

lle esta manera, la batalla de Fontenoy, Conchcs, Gous-

se o de Guerchy scrdn ante todo elementos de la ficción y su vl 

si6n no se debe atribuir al autor que es Didcrot sino al narra

dor. Así se justifica la decísi6n de llevar a cabo un análisis 

intrínseco por Jo menos como primer momento de un estudio que -

pretende ser riguroso. 1:1 sentido resultará a fuerza mlís exac

to y menos s11h,ietivo ya que no se trata de inducirlo a pnrtir -

de elementos cxtrafio5 al texto como la hlograffa dul autor o la 

situación política de la ~poca sino, al contrario, de deducirlo 

a par~ir de la forma y del contenido de la obra estudiada. Los 

( 1 l) . IL Mi gn p lo op. ci t;_. , p. 1O2 • 
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elementos extrinsecos de orden histórlco, social, literario o -

filosófico, sólo serv.i riín a comprobar la validez de ln interpr~. 

tación. 

Queda entcnces muy claro que: 

!!calidad Ficción 

el autor ...... flccionallza ..... - el narrador. 

- el discurso. 

el referente. 

la verosimilitud. 

Ahora bien, se podría objetar que el asimiUrr la nove

la en su totalidad a la ficción la reduce a una simple mentira, 

en cuyo caso el problema del realismo quedaría absolutamente -

fuera de contexto. No es asi ya que Ja ficclón se ve ampliame! 

te legitimada si se la considera como medio para llegar a cler

t¡! verdad. 

San Agustín dijo alguna vez que el objeto es lo flcti

clo mientras que la verdad consiste en el efecto producido. La 

mentira ocult;i ra verdad; la función de J;1 ficción es precis!!_ 

mente exponerla. De ahi que sea necesario desconfiar de la -

transparencia ilusoria: los signos cngafian y la verdad se en- -

cuentra miís allá de .Ja ¡¡pariencia, de los prejuicios, de las --
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convenciones. Por esta razón, el narrador de Juegues le Pata-

liste advierte a su lector: 

"Ce Ju i qui prendrni t ce que j 'écri.s pour la -
vérité scrait peut-Gtre moins dans l'erreur
q11e cclui qui Ie prendrait pour une fable'!,
( 12) 

A lo largo de este unfilisis, se tratard de descifrar -

adecuadamente el mensaje por medio del examen minucioso de la -

estructura profunda escondida para mejor enganar a la censura.-

Esta novela no pretende plasmar la realidad como lo hnria unº! 

pejo sino escoger cuidadosamente los elementos m~s caracteristi 

cbs con el fin de revelar, u quien sepa verla, una realidad qu~ 

por Jo general, se ignora: 

(12) 

( 13) 

"Le r6al i sme ... vise 3 ... utteindre la réuli
té en profondeur, h l 'cxpllquer, n lui donner 
une significution et ~ la recr6er de fa~on ª! 
tistique, ce. qui implique choix, sélection, -
présentat ion organiséc des faits, mise en rc
Jief de certains élémonfs uu détriment d'au-
trcs qui, duns lu vie réelle, scraicnt pcut-
-etre apparus au commun des mortels commc - -
esscnti.els ••. En un sens, l'urt réallstc cst 
pout.-cl re e" qu' i 1 >' ¡¡ de p lu~ co111plexe car -
il demande en plu's de <lons d 'ohservation 
aigus, une connaissance du mondC', une ma'l'tri
se de la lang11e et des moyens d 'cxpressi on in 

· comparahJC's". ( 13) 

llcnis lliderot. 
.J • Sm i et an ski . 
p. 19. 

Juegues le Fatalistc, p. 25. 

Le Réulisme dans Jacq_ucs le Fatnlistc, --
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Conviene aclarar que el realismo no excluye ni Ja fon-

tosía ni la imaginación mientras participan en el descuhrimien-

to de este lado oculto de la realidad. Pura llegar a este pro-

pósito, la novela se esfuerza en ofrecer a .su lector una reali-

dad plural a trav6s del difilogo entre los protagonistas donde -

cada quien defiende su propio punto Je vista y por medio de las 

intervenciones Jel narrador. La realidad nunca es una sino m61 

tiple. 

El realismo de Jacq~_L~~!iste ·no se sitúa enton

ces u un ,¡jvcl superficial. Con Richardson, llidcrot dcscuhr.ió

una nueva técnica para crca1· ilusión en la novela. Al sentir -

que era lmposihle reconstruir una realidad 6nica ya que cada --

ser humano 1·icne una visión pcrso1111l, el novel isra reflexionó -

sobre Ja posibilidad ,1e rrenr un mundo más real que la misma 

realidad: La Relir~ieusc ilustró esta influencia inglesa: una ma 

teria rica en verdad, virtud y patetismo. 

En ella, IJiderot esbozaba una teoría de la novelo con-

ccbida como e 1 ;irte de "mentir vr;1i" s<'g1in la palabra <le -Arngon. 

Con el fin de provocar el regreso a Paris de un amjgo muy querl 

do, el escritor dec~iclió "mistifirnrlou o engañarlo, Se inició-

entonces una correspon,Jencia entre Suzanne Simonin, víctima del 

sistema conventual que exist-ía realmente, y el Marqu6s de Crois 

mure. Claro que Diderot era quien escribla en realidad las cnr-

tas. 

' . . . ' 



31 

Esta costumbre de pnrtlr de unu nn6cdotn vlvlda constl 

tuirá u11n característica fundamental de la creación literaria -

de Diderot, Paul Verni~re recalcó que su imaginación no lo 11~ 

vabn a una invenclón ex nihilo sino a unn "construcción defor--

mante" de sucesos tomados de sus propias vivencias o de las lec 

tu rus. (H) 

En Juegue~ le Futaliste, realidad ficcionalizada y pu-

ra ficción se unen para comparti1· la misma hú.squedn de una ver-

dad mOltiplr. Al burlarse del narratorio que siempre exige la

exactitud, la precisión del detalle realista, el narrador con--

serva hasta el final la pluralidad semfintica de su relato, re--

chazando nsi una respuesta 6nica y definitiva. El estudio de -

los elementos antes mencionados pqrmitirfi determinar ln concep-

ción peculiar que se atribuyó al realismo en esta novela. 
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CAPITULO I l l 

ANAl.ISTS nn JJ\CQ\JES LE PATJ\LlSTE 

III. El. ESPACIO 

El discurso sitúa a personajes y ocontcclmientos en -

cierto espacio o ambiente. Como pnra cual4uier otro elemento -

del texto, no es arbitrn1·ia Ia elección Je t:il o cual iugar pa-

ra que se desarrolle unn escena detenn i nnda. Cada componen te -

cumple dentro Jcl texto una funci6n cspecffica que contribuye a 

la significación conjunta del relato. Las precisiones espacia-

les forman parte de esta perspectiva que adopta el narrador. 

Cuon<lo muchas novelos se complocen en ofrecer un cua-

dro de lo mfis pintoresco para facilitar la ambientación del les 

tor que somos, las primeras líneas de Jacques le Fatalistc nos 

dejan atónitos. Dos de las cinco preguntas que ahren el di~lo

go entre el narrador y el narratorio, o lector ficticio,ol mis-

mo tiempo que inician el texto narrativo, conciernen prccisame! 

te el espacio: 

"ll 1 0¡1 venalent-ils? llu lieu le plus proclrnin. 
O~ allulent-ils? Ust-ce que l'on sait ob -
l 'on va'I". (15) · 

(IS) IJ. Hidcrot. op. cit., p. 13. 
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Por una parte, la respuesta manifiesta una negativ9 c! 

tcgórica a proporcionar una información tradicional y cómoda. -

Por otra parte, exige una reflexión acerca de los convicciones

del hombre, La segunda respuesta, que es a su vez uno pregunta 

expresa la voluntud tajante de no contestar y <le dejar (n~egra

la duda. Se frustra entonces esta necesidad de precisión rea-

lista que constituye el primer paso hacia Ja ilusión para el -

lector de novelos tradicional. 

P.n efecto ¿a qué corresponden estas curiosi<lades del -

narratorio? Son reflejos de lo que ocostumhrnbon brindarnos -

las primeras ptlginus de una novela: 

El lugar de procedencia de los protagonlstas nos -

permite cruzar este puente que nos separa del mundo novelesco y 

borrar en ese mismo momento los limites entre ficción y reali

dad. Situamos u los personajes en su medio ambiente, les imagl:. 

nomos un pasado, un oficio, unas amistades, cte. En fin, los -

identificamos al asignarles yn cierta personalidad. 

¡";¡. lugar de su destino nos da acaso alguna idea _,._. 

ac~rca del objptlvo que persiguen, d~jfindonos adivinar un poco

el futuro curso de los acontecimientos. 

Se rechazan así dos de los diversos procedimientos. que 

sirven tradicionalmente para crear verosimilitud en la novela e 
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ilusión en el lector. El có1Jjgu geográfico contribuye a la ve

ridicci6n ya que "lo que es preciso se reputa como real". (16) 

.Jacques le Patalistc carece de estas precisiones exac

tas a tul punto que el intento de trazar un itinerario detalla-

do de .Jacq11es y de su amo rcsul tó hasta hoy infructuoso. Sólo

se puede hablar de un probable deslizamiento del oeste hacia el 

este. 

Si las escasas referencias geográficas reales y las --

pfecisiones espaciales en general no sirven para situarnos en -

el hex6gono &c¡u6 función cumplen entonces dentro de la novela? 

111.1. LAS PRECISIONES GEOGRArICAS REALES 

Con el fin de no dejar ninguna <luda sobre la época cn

la que tiene lugar el viaje de los protagonistas, so menciona -

un hecho histórico real: la batalla de l'onterioy a la que, en S!?_ 

guida, atribuye el lccto1· una fcch:i: 1745. Un poco mtis tarde,-

Jacques precisa que cojea de5de hace veinte años; lo que si tiiti-

el viaje en 1765. Te11c1nos nquí, en cuanto al tiempo, el mamen-

to inicial del relato hist6rlco y su momento final. Esta refe-

rencin, dnicn <le su clase, confirma 1~ necesidad antes mencion! 

(lh) !.. l'igucrola. "Los códigos de veridicción en El Garabato
de Vicente l.eñcro" in. Semiosis 4, p. 35. 
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da de tornar en cuentR las condjcioucs politicns, sociales, etc, 

de lo época para realizar una lectura sincrónico. Nadie ignora 

la importancia que Dillcrot daba a la postcridaJ. lle ella espe

raba un verdaJcro cnten<l1~iento: 

"Molheur a 1 'homme <le génie qui franchit les 
barrieres que 1 'usagc et le tcmps ont pres
critos nux productions Jos arts et qui fou
le aux picds le protocole et ses formulcs!-
11 s'écoulera de longues annécs apr~s sa -
mort avunt que la justicc qu'il m6rite lui
soi. t rcnduc". ( 17) 

De esta manero, se concede al lector la precisión ncce 

sariu y suficiente puro que, con sus propios conocimientos de -

la época y del lugar, enriquezca su lectura. Lejos <le procurnL 

le una tarea fácil, lo remite u la historia. 

lle Jos diez días y nueve noches que dura el viaje de -

~acqucs y de su amo, s61o se habla 1ma vez de ln ciudad en quc

se alojan y adn eso, todavía, a Jestiempo: 

"Si je ne vous ni pas d.i t plus tot que .Jnc- -
ques et son mu?trc uvuient passó par Conchos 
et qu' i ls aVJient logé chez le licutcnant gé 
néral. de ce liou, c'est que cela ne m'est .7 
pas revcnu plus tot. (18) 

(~7) U. Di<lorot. Eloge de Richardson, p. 34 

(18) D. Diderot. or. cit., p. 41. 

.• 
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Sin rugar a duda, el narrador estfi jugando con lapa--

ciencia del narratorio. Cada ve: que este dltimo reclama ª?si~ 

samente un detalle realista acerca del lugar de estancia o <le -

destino de los personajes, se ve reprendido. Cuando ya se olvi 

da de sus propias curiosidades, cuando se deja sumir en esta -

dulce ilusión del mundo novelesco, irrumpe el narrador, no tan-

to para darle gusto al proporc.ionar finalmente el nombre exacto 

de la ciudad, sino para negarle esta actitud pasiva. 

En lugar de' aumentar la veros imi 1 i tud del texto, "Cou

chcs" no hizo m5s que despertar al n~irratar.io de su cómoda som-

nolencia, devolviéndolo a la realidad. Siguiendo Ja idea de -

Paul Verni~re citada anteriormente, J. Catrysse comenta: 

"Ses romans et ses con tes ne son t pas une co · -
pie de la rcalité, ils sont le résultat d'une 
affahulation crééc par son imagination qul -
change continucllement la th~se". ( l!J) 

Cuando la realidad <le la que parte ya no sirve su ohj~ 

tivo, la modifica a su gusto. ne alguna manera, ciertas refe--

rencias geogrfificas mfis o menos ciuctas sirven de pista pura 

identificar u los personojcs renles que constituyuron puntos de 

partida para el relato. 

(l!J) .J. Cotrysse. l\.idcrot et Lo Mystification, p. 185; 
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"Richard 6tait un jour chez J:i dame d'un - -
chílteau situf entre ChDlons et Saint-Uizier, 
m;iis plus pres de Saint-llizier que de Ch'ii-
lons, et h une port6e de fusil de l'nbhnyo
llutlson". ( 20) 
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La nota explic:itiva precisa que Uidorot mencion6 va- -

riHs veces, en sus cartas a Sophic Volland, lu presencia en el-

cast i 1 lo d' l s 1 e do un sacerdote "Du Moncct z" o "llumoncet" cono-

cido por su fnlta de convicci6n religiosa y por su inclinaci6n

hacia las mujeres. En ·su estudio C16s pour le Pero lludson, F.-

Pruner traza cierto pnrnlclismn entre el cspisodio novelesco de 

lludson y el caso l.c Moine. Este Íll timo quiso revelar la venia-

dora conducta libertina de un monje, el hermano llruno quien go

zaba del apoyo de las autoridades cclesi~sticas. Dcspu6s de 

muchas amenazas y privaciones, !.e Mo.inc termina por g<rnar ol 

proceso. 

Partiundo de un hecho hist6rico que tuvo un final fe--

liz yn que so hizo justicia, se llega en ln novela a un dcscnla 

ce opuesto: su en~eorn le corrup~i6n, lu injusticiu, con el fin 

de provocar en el lector una conscientiznci6n que la misma rca-

1 idad 110 logra, Esto mezcla sistcm6ticn Je hechos rcnlcs y do· 

ficci6n, procedimiento h5sico en In novelo, lleva el narrador • 

a a f i rmnr: 

" ..... lt:!ctcur, ce ne sont pas des contes, c'cst 
u1w histoirc". (21) 

---· ----·---
·(20) ll, Didurot. op. cit., p. 216 
(21) ll. !JiJcrot. op. cit., p. 247 
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y el narratario: 

"llt votre Jacqucs n'cst qu'une insipide rhap
sodjc de faits les uns réels, les autres ima 
ginés". (22) 

Al narrar l:i historia del. compai1ero de su capitiín, Jac 

ques establece un paralelismo casi perfecto con la aventura de-

M. de Gucrchy, un conde que realmente vivió. Al establecer es-

ta semejanza donde colindan historia)' ficción, al mencionar --

las ferias dl' Saint-Germain y Saint-l.;111renl en P;1ris, se rcali-

za una especie de manipulación discursiva parecida a ló que - -

Greimas llamó "el disfr3z objet.ivante" (23). El com¡rnñero del-

capit5n de Jacques y M. do Guerchy compartieron una aventura sl 

mllar a causa de su afición a los duelos. 

nealidad 

M. de Gu0rchy 

Ficción 

El compañero del capit6n de -
.Jacques 

"Dans le temps qu'on jouait 
aux jeux de hasanl aux fol 
res de Saint-C:ermain et de 
Saint-Laurent. •• " (24) 

" ... le cmnarade de mon cnpitai 
ne ou M. de Cucrchy accepte -::: 
ue jouer au p;1sso-Jjx". (25) 

Por una especie de des'! izamiento lnconsciente, el nu--

rrntnrio tran~ponc la realidad de M. de Guerchy al compafiero --

(2 2) 
(23) 

(24) 
(2 5) 

; : 

ll. Jliderot. ~· cit., p. 248. 
A .. 1. Greimus. --;;¡rr-contrato de veridicdón" ín Ungi.Ífsti-: 
ca y Literatura. Cuaderno do texto nítico, p. 34. 
ll. llitlcrot."~it., p. 136, 
!l. llidcrot .. ºJl· cIT., p. 137. 
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del capitán, lo qur~ avala el episodio de es·te íiltimo. Le otor

ga la misma calidad histórica reforzando usi la verosimilitud -

del episodio. En este "lwcer-parecer verdadero", el narrador -

nos invita a firmar con 61 este contrato <le verldlcci6n del que 

nos privaba al principio: el lector ficticio se compromete a -

creer que el enunciado del narrador es cierto; u su vez, el na

rrador se cmpefia en crear esa ilusión de verdad. 

Retomant!o el esquema que se elaboró anteriormente a -

propósito de 1 artículo de \\1. Mignolo acerca clel realismo, puede 

distinguirse dos niveles: 

Un nivel ficclonal que se sltíin fuera <le la obrn y 

concienw al a11tor en relación con el relato. 

Un nivel vert!a<lero que cst5 dentro de la obra y con 

cierne al narrador en rl'lación con el relato que, de manera fic 

ticia, se conformo a la convención de veracidad o contrato de -

verldicclón. 

Como si el paralelismo entre el compaftero del cnpit&n

y M. de Guerchy no fuera todavía suficiente para convencer al -

narratorio, el narrador insiste esta vez expl[citnmente: 
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"Vous allcz prendre l' histoi re ,Ju capi tui ne de 
Jucques pour un cante, et vous aurez tort. Je 
vous proteste que telle qu'il l'a rucontée ft
son ma'ltre, te! fut le réci t que j 'en uv:1i::: -
entendu faire aux lnvuJiJes, ju ne sois en -
que.lle annéc, le jour de la Saint-Louis,~ ta
ble chez un M. Je Saint-Dticnne, mujer de 
1 1 H3tcl et !'historien qui parlait en présen
ce de plusicurs autrcs offic.iers de Ja m:rison, 
qui avnient connai ssance du fai t, étai t un 
pcrsonll;I!"' !·~ ravc qui n' avai t plli n t du tout - -
1 'air J 'un ba<l in". l26) 
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nn un primer momento, c1 na1-ratario tiene la impresi6n 

de qui el narrador accedió Tinalmcnte a complacerlo pero, fren-

te a esta.parodia, a esta caricatura, a estn burla, se le esca-

pa de nuevo toda ilusión. 

Esta exagerada apolog[a en la que se rednen todos los

proced imientos acostumbrados parn avalar lu verosimilitud;(la -

presencia de "Je" atestiguando de la vci·ucida<l de su discurso,-

la mención de lugares reales, de fechas exactas, de oradores --

tan serios y dignos de confianza como pue<le serlo un hi.storia-

dor), defiende a final de cuentas, un episodio de lo m6s inv~r~ 

símil. Dos hombres de honor se enfrentan en un slnfin de due·-

los, que pertenecen mfis bien a la Eda<l Media que al siglo XVllL 

Mfis que cualquier otra an6cdota, 6sta parece ficticia. El lec-

tor se sit·nte :sumergido en una de esas novelas de capa y espada 

que no engaña 11 nadie pero, sí, satisface: 'sueña en im11osibles-

(~~) D. IHdcrot. op. cit., p. 7!l. 
,1 ... 
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hazanas heroicas al mismo tiempo que se olvida de la mediocre -

realidad. 
L'. 

No, este placer no le es concedido en Jacqucs le Pata

liste cuyo narrador se burla irónica y despiadadamente de Ios

deseos inf:\ntlles que él mismo. atribuye a su narratario. Si -

hay alguna verd'n'ci en esta novelo, no se encuentra en un primer-

nivel que sería el espejo de nuestro mundo sino en un segundo -

nivel, escondido, quc es el de los símbolos como se verá en se

guida. La ficción nos remite todavia más a la realidad que' Ja-

misma real id ad. 

III.2. LAS ru:i:EHENCIAS ESPACIALES lMPHECISAS. 

ffl .2.1. El Escenario y los Personnje3_. 

El escenario se somete a las exigencias de los person! 

jes o bien, condic:iona sus comportamientos de tal manera que se 

establece una relación de reciprocidad entre los dos, Cuando. -

el narrador aconseja a su norratario. 

"Entre les différents gitcs possihles ou non
po.ssihlcs <lont je vous ai. fai l L 'dnumérati.on 
qui próc~de, choisissez cclui qui convlent -
Je micux a la cin:onstnnce préscnte". (27) 

(27) ll. lliderot. ~.!·, p. 37. 
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es evidente que el ambiente es lo menos importanfc y que no ha

ce falta pn;a una con~rensión exacta del texto. Lo que haria,

seria mDs bien distraer el lector al ntrner su atención hacla -

detalles fútiles. Lejos ele cumplir una función poética a la --

que corrcsponderian largas clescripcloncs pintorescas, el escen! 

rlo es esencialmente útil: 

"Déflni comme utlUté, non commc poés.ic, le
paysugc ne surglt qu'au gré des bcsolns". -
( 2 tt) 

En comunión perfecta con la situación do Jos pe1·sona--

jes, estfi descrito de la manera m5s escaso y funrlonal. Uno P! 

quena puerta demasiado baja pura que Jncques pueda pasar monta-

do en su cnbullo nos rcvclarD 1:1 razón del extruno comportamle! 

to de dicho cuballo. Para que ~~rgueritc y Suzon puedan proce-

der a la instrucción de ,Jucques se necesita un Jugnr tranquilo

en el campo, lejos <le cualquier posible observador y propicio a 

la intimidad requerida para el asunto. DI rio que hizo crecer

la lluvia intensa <le los Gltlmos <lfas impide a los dos viajeros 

seguir su.camino y los obliga a alojarse en lu posada donde la

mesonera se c~nplacer5 en contarles el eplsodlo de Mme.de La -

Pommeraye y del Mnrqu6s des Arcis. Al final de este largo rela 

io, bajan las aguas d~I rio y se reanudo el viaje. 

(28) R. Kempf. Oiderot et le rom:rn, p. 182. 
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El ambiente ayuda también u la realización de los ohj~ 

tivos particulares de los personajes. Cuando Saint-Quin y cl

amo disfrutan <le un dio de campo de .. lo m9s agradable, comen en

una elegante fonda sólo para que el· primero puc,!a engañar mejor 

al segundo. Astuta estrategia en la que el vino favorece lu

victoria del tramposo. Sin embargo, este ambiente bastante su-

gestivo no inspiró ninguna desconfianza al ingenuo amo .. Tampo-

co lo hizo el aspecto un tanto original y sospechoso db la casa 

donde trafican los usureros deshonestos, umigos de Saint-Ouin: 

"· .• plusieurs rucs détournécs ... un pctít 
escalier sale ..• un uppartcment assez spa-
cieux et singul.ierement meubJé ... des mar-
chandiscs ,¡e toutes espcccs, des chaiscs 
asscz hcllcs mais toutes di frérentcs ... des 
tahleaux ... en pile ... "-(2!1). 

DI amo es quien se encarga de Ja Onicn dcscrlpci6n mi-

nudosa y detallada de toda la nove ta. Al final, Jacques, pcr2. 

picnz, no puede sino cxclnmnrsc: 

"Cela sent le falseur <l'affaires d'unc lieue
[1 la ronde". (30) 

Esta dcscripcl6n, que hoy llamuriamos cinematogr&flc~ 

recalca por contraste la falta total <le sagacidarl del amo, su-. 

(2!l) ll, llidt•rot. op. cit., p. 253. 

(30} O. Didorot. op. cit., IJcm. 

' 
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ingenuidad que llega hasta la estupidez. Con este don de obser 

vación que no le sirve de nada para comprender la situación, 

intuir el peligro, el lector sabe que, en adelante, será una 

vrctima ideal paru cualquier aprovechador. 

En conclusión a este episodio, cabe preguntarse de qu! 

sirve trazar un ambiente preciso y "realista" si no se sahe in-

te1·pretar. Esa pregunta parece v:ilidar la ausencia voluntaria-

de dcscripciones supuestamcnte realistas. lle acuerdo con esa -

posición, el umo suplica a Jacqucs: 

"f'ais-moi grace, jc te prie, et de la dcscri~ 
tion de la maison, et du caract~re du doc- -
teur, et de l'humeur de la doctorcsse, et -
des progr~s de ta guérison; saute, sm1tc - -
par-dcssus tout celu. Au íall, allons au -
fait". (31) 

III .2.2. El detalle desorientador. 

Algunos detalles espaciales parecen carecer de toda --

significación: 

(31) ll. 

(32) D. 
(33) ll. 

"A un bon quart de 1 i cue nu moins" ( 32) 

" .. !i dcux licues de la garn¡.son, 11 vend son 
d1eval". (33) 

llidurot. 9~·· p. 94 

Didcrot. 9~·· p. 65 

llider'ot, op. cit., p. 75 

"i 



"<lu village que j 'habitais au vil lagc vo1s1n, 
il y avait enviran <lcux licues". (34). 

11.T'étais a une égale <listnncc des deux villa
ges", (35) 
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Al examinar estas referencias tan vagas, sfilo pensarnos 

en recurrir a la hip6tesls <le R. Barthes acerca de los detalles 

"inútiles": 

"La carencia misma del significado en provecho. 
del referente licg:1 n ser el signiOcaJo mis
mo de l re al l smo". ( 36) 

Durante un instante, estas medidas exactas confieren -

verosimilitud ni relato para arrcbat5rsela luego de unn manera-

muy violenta: 

11 r Is furent accuel 11 is par un orage qui les -
contraigni t de s 'achcnriner ... -ot1'? -Ou? Lec
teur, v6us Btes d'une curiosité bien lncomino 
de: Et que diahle cela vous fni.t-iJ?". (37)-

Otras descripciones que, a primera vista, parecen 

iguulrnente Inútiles, como 1a ubic'ación pre.cisa de las puertas,

llustran en realidad la verdadero personnlidad de los protago--

(34) D. Di.dcrot, op. cí t.' p. 96. 

(35) D. l.liderot, op. e i t., p. 97. 
(31>) n. Burthés. "El efecto de realidad" in '·º Ve1·osi.mil, p. -

100. 

(37) D. Dí dcrot. º~· el t.' p. 35. 
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nistas. Al describir la casa donde vive llutlson, se enf:ttizn el 

lugar exacto de las dos puertas, la primera da a la calle, la -

segunda al convento. ne esta manera, le es fácil recibir a - -

cuanta gente quiere al igual que irrumpir en el convento cuando 

menos se le espera. J.as puertas por sí mismas aumentan la lí-

bcrtad de lludson y limitan la de sus hermanos. Una salida do-

ble que concret izn la duplicidad o hipocresía del Padre llmlson. 

!.a puerta en el taller de Bigre permite a su hijo sa-

li1· con Justine al amanecer sin que aquél se ele cuenta. Estas

puertas sinónimas ele libertad, de huída y ,Je placer, no le son

de ninguna ayuda al amo ya que no supo escapar a tiempo del le

cho de Agathc a pesar de su perfecto conocimiento de lu casa. -

1.a puerta, como posible apertura sobre otro inundo cuya existen· 

cia el amo no supo pcrcihir, constituye, de cierta 11wncra, la -

clave de la novela. El lector también esta invitado a descu- -

brir ln clave que permitir5 encontrar el sentido escondido de -

la obra. 

Otra Jescripci6n qua no deja de intrl~nrnos es la si--

gui.cntc: 
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"Le maÍtl'L', agauche, en bonnet de nuit, en
rabe Je chamhre 11 était étalé nonchalamment
dans un grand fauteuil de tapisserie, son -
mouchoir sur le hras du fuuteuil, et sa ta
haticre ,\ la main. L' héltcssc sur le fond, -
un face de la parle, ¡noche de la table, --. 
son verre devant el le. Jactlues, sans cha-
pean, u sa <lro.itt', les deux <.:oudes appuyés -
sur la table, et la tete pcnchéu entre dcux 
bouteillcs, deux auLrcs étaiont Z1 terre :1 -
cllté de lui". (38) 
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l'r imero, el narrador "Je" interrumpe el relato de la -

anfitrionn en el momento menos oportuno: Mme de La l'ommeraye y

el Marqués des Arcis van a encontrarse por piimera vez juntos -

con Mlle nuquesnoy y su madre en el jard[n del Rey; segundo, S! 

ca nl lector de su fantasía, rompe el suspenso para mencionar -

algo sin ninguna relación con lo anterior. 

lle nuevo su destruye la ~lusión del episodio de Mme de 

Lp Pommeruye por un lado y, por otro lodo, se le recuerda al 

lector que In mesonera, Jacques y su amo no son m6s que perso-

nojes. De poco inter&s en cuanto a In ubicación espacial, es--

tos precisiones sobre In posición de los protagonistas conllc--

van informaciones importantes acerca de su personalidad. 

El amo ocupa el mejor lugur, un sillón ampllo y muy --

cómodo, adecuado a su rango. Su inseparable tubnqueru es slmb~ 

lo del hombre. meditativo, del filósofo. Al ver ln bata de. dor-

( 3 8) IJ. ll i <le ro t . ?.r.:. ci t ., p . 1 S 1. 



mir, no rollemos sino recordar cierto escrito de lliderot, Re

grets sur .!Jl!l._V.~c_illc robe de chambre. No bastará eso para hacernos 

caer en una posible trampa: identificar nl amo con el autor. 

Esta comodidad, este cuidado ·<le sí mismo, contrasta con

la posición de la patrona escasamente descrita, pero estratégi

ca ya que, frente a 1 a puerta, puede cump 1 ir con sus obl igacio

nes de anfitriona. 

En cuanto a Jorques, su principal atributo es sin lu-

gar a duda el vino, s[mbolo de fiestas, de vi<la alegre, de poco 

pensar y mucho goznr. 

Esta es la lectura que hace el lector de esa descrlp·

ción cuando utiliza el sentido tradicional que se ntor~n n sig

nos tales como una botella o varias botellas <le vino, una acti

tud corpornl digna de un borracho, una tabaquera, etc. 

Extrafiamente y como para enredar las pistas una vez -

mfis, el meditativo en apariencia resulta ser el que menos pien

sa cuando el superficial por simple vista será llamado "SóL~ra-

tcs" por su propio amo. Otra vez, las descripciones nl igual · 

que la vista enRnfian si el observador se apresura n juzgar sin• 

reflexionar. 

ne este mo~o, el lector se da cuenta de que nada es --

'. 
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gratuito en .Jacr¡ues le ratal_iste }'que totlo viene ligutlo para -

servir un objetivo esencial: negarnos todo derecho a lo pasivi-

dnd, a la ilusión placentera, recordarnos que somos ante totlo -

seres pensantes al obligarnos a buscar constantemente, por me--

dio de precisiones desorientadoras, un sentidb escondido, 

TJI.2,3. El [letal le Símbolo • 

. Jacques y su nmo ! legan a un castil Jo en In fachada --

del cual se puede leer: 

".Te n l appart iens a personne et :i 1 appnrt iens
fl tout le monde. Vous y ét iez avant que ti 'y 
entrcr et vous y sercz encare quantl vous en 
sort irez". (40) 

¡:rancis Pru11cr vio 1111 símbolo ¡Je la Tierra que no per

tenece a nadie en particul~r y, por consecuente, toda apropla-

ción privada no puede ser mis r¡u~ una usurpación antinatural. -

Ahora bien, si es cierto que se condena la propiedad privada c~ 

mo fuente de injusticia y de violencia, el castillo acepta tam

bién otra interpretación. 

Este buscador impenitente ele la verdad que fue Dlderot 

a Jo largo de toda su vida, rechaz6 slempre la existencia de --

(40) D. lliderot. ~--:i;_.u; .. , p. 35, 

,, ' 
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una verdnd Gnica, válida pnrn todos. ne tnl manero que nunca -

se debe imponer tal o cual concepción del mundo. El mismo ser-

humano es tnn cambiante que ni siquicrn existe puru un hombre -

unn verdnd v5lida en todo momento de su vida. Si la venlad no-

pertenece a nadie, dejemos entonces que cada quien busque la su 

ya propia. Asi la vi<la se convicite en un cnminar hacia una 

verdad personal nunc:1 adquirida y siempre L11scada. El viaje.,·de 

Jucques y de su amo, la misma novela ele :L<.!..C:~l.!!..<:.:' le Fa taliste se 

convierte en ~na hílsque<la filosófica a través del· espacio, del-

tiempo y de su propia existencia. 

l.a folic.idud aparece en el relato como otra problemátl 

ca importante que surge con el episodio del caballo del verdug~ 

"Le voil~ (le chevnl) qui prend tout ?1 coup
lc mors m1x dents et qui se préripitc dans
une l"ondri~re". (41) 

11 ... Lecteur, qui m'empechcrai.t de jeter ici
Je L:ocher, les chcvaux, la voiture, les - -
mahrcs et les valets dans une fondriere'?". 
( 4 2) 

El pantano es1ia11ta al lector que lo asimila con lu Jlº.:! 

terior desgracia de la aventura de Jarques. Como s.iempre, le -

gusta otribuii un sentido anico y definitivo o los s.ignos. De-

Igual manera, una prisión serfi un lugar de desdicha para la ma-

(41) ll. lllcforot. ~.!!.,p. 56. 

(42) n. Diclcrot. ~-~l.!., p. 284. 
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yoria. BicBtre o las Petites Maisons privan ni hombre de su li 

bertad. Pero, adn en prisión, Jacqucs que nunca creyó en el li 

brc albedrío, no se siente tan in Fe l i.z. Su fatalismo optimistn 

nuncn lo abandona. Mfis que el lugar donde se encuentrn, mds --

que el espacio del que se dispone, lo que importn realmente es-

Ja interioridad del homhre. 

En este largo viaje de trescientas pfiginns, vivimos 

tres descansos: el primero en el miserable albergue donde Jac--

ques demuestra su valentía, el segundo en la posada y el 6Jtimo 

a la sombra de unos firboles en pleno rampo .. Dejnndo el primer

punto para mfts tarde, nos dctcndr~mos por el momento en los dos 

G¡timos. 

R. Ken~f afirma c~e Didcrot nhnrrecfn los viajes: 

"lli1lerot, luí, se passerait de voyagcr. S'il 
uime a qui tter Par is puur la han l ieuc ou la 
prochl~ campagnc, il ne se rencl jamais en -
province que par devoir". (4:\) 

La posada significa entonces Jo contrario: el posible

descanso, el refugio contra toda ngresión, la comodidad para un 

hombre como el amo, el encuentro plncentero con gente amable y, 

finalmente, horrar el tiempo que se desHzn imperceptihlemen·te. 

( 4 3) R. Kemp f. ~~~. , p • 1 8 5 • 
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A lo larg~ de su andar, los peligros acechan n los viajeros des 

protegidos: el hermano de .Jacques y sil compañero encuentran la-

muerte en Lisboa. Jacc¡Ucs le ·r:ataliste igno1:a esta atracción -

por el exotis1ho tan preciada en la época. El viaje espncia1 se 

vuelve símbolo de otro viaje q11c no necesita desplazamiento: 

" l'irnportnnt est de préservcr la conver
sation dans une oeuvre oi'1 le Ver be s' adjuge 
les circuits les plus in~olites". (44) 

Antes de desarrollar este interesante terna del viaje • 

mental o filosófico, afin<liremos unas c11antas palabras a propósi 

to del descanso de .Jncques y de su nrno a la sombre de 1111os 5rho 

les. Cansado <lcspués de su noche en la posada, Jacques anhela-

un descanso. A pnrtc de su malestar físico, parece que el rela 

lo de los amores de su nmo agotaron todo su interés. Al enoja!_ 

se contrn los mosquitos que no lo dejan en paz, provoca en .su -

amo una reacción humanitaria. Ya que existen, dchcn tener nlg~ 

llll utilidad. Cada e1cmento de Ja naturaleza posee su razón de-

ser: 

"Ces cousins, dont tu te plnins, sont une 
nu6e de petits chirurgiens ui!6s qui vlennent 
avec Leurs pctites Jancettes te piquer et te
t i rcr du sang gouttc a goutte". (45) 

(44) n. Kempf. ~c:l!·• p. 186. 

(45) 11. llidcrot. o_p. cit., p. 293. 
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Si bien es cierto que la cKplicnci6n del amo carece to 

talmente de l6gica y raya en el absurdo, no cabe duda que al 

ver o su compu~ero triste y desanimu~o, adopto su propió opti-

mismo conta¡:ioso pnra demostrarle, u su manera, que "Todo esta

ba escrito allá arriba". 

A este intento poco convincente, Jacques opone una re

flexión muy acertada. Al constatar la flojera irremediable del 

cnbnllo citudino que pertenece a su amo, Jncques se Jumenta <le 

la reguera del ser humano que pnrece trabajar con mucho empeño

en su propia pérdida. Tomando su propio ejemplo, el hombre del 

campo que dejó la agricultura pura seguir servilmente n su amo 

citnd[no, se olvidó de la btili<lnd esencial de la ngricultura:

el m5s ótil de los oficios se convirtió en el mayor desprecio -

del citad ino. En este mundo al revés, en este olvido de los va 

lores bSsicos, el hombre sensato no deja de sufrir de vez en 

cuando a pesar de su decisivo optimismo. 

IIJ.Z.4. Viaje espacial. Viaje histórico, Viaie f~1:_~:i_6fi_:_<:. 

Paro tener una idea del recorrido de Jacques y de su -

amo podemos fijarnos en sus distintos nlojumientos. 

La primero noche la pas¡m bajo las estrellas: 

"La nuit les surprlt au milieu des chnmps". (p. 14) 
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La segunda noche, en una fonda de lo más lúgubre: 

"Ils traversaient une contrée peu si'.irc en 
tout tcmps et 4ui l 'étai t. bien moins encare 
alors que la mauvaise a<lministration et lu
misbre avaient multiplié sans fin le nombre 
des malfaiteurs. lls s'arr6tarent dans la -
plus miserable des auberges. On lcur urcssa 
dcux lits de sangle dans une chambrc formée 
de cloisons cntrouvcrtes de taus les c8tés'~ 
( 46) 

"On lcur apporta de l 'enu de mare, du pain -
noir et du vin tourné ... tout avalt l'air -
sinistre". (47) 

l.a tercera y la cuarta noche contrastan con las pr!: 

cedentes: la casa cómoda y segura del magistrado de la ciudad -

de Conches alojan a los dos viajeros. El miedo, la inseguridad 

del campo dejan lugar a cierta tranquilidad cit11<lina conseguida 

precisamente por el cuerpo legal, policiaco. Tanto es así que, 

al descuidarse, Jacques pierde su dinero y el amo su reloj, ---

pronto aprovechados por los sirvientes. 

La sexta y séptima noche en la posada corresponden-

al máximo bienestar de los dos personajes: cornpafiía agradable,

, comodidad, seguridad~ cuidadosa limpieza, buena comida, etc, 

Después de esa culminación, recaemos en la agresiv! 

vidad, la violencia y la impersonalidad. 

(46) n. Ilidei'ot. op. cit., p. 19. 

(47) n. llidcrot. op. cit., p. 20. 
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En el relato de sus amores, Jacques y su amo siguen un 

camino paralelo al anted ormente expuesto pero, también, diame

tralmente' opuesto entre sí. Los amores de Jacques se asemejan-

a la vertiente ascendente de la primera parte del viaje, mien' 

tras que las experiencias <le! amo ocupan la vertiente deseen- -

dente de la segunda parte.· 

Espontfineos, naturales, instintivos, los amores de - -

Jacques lo llenan de plncer, dicha y fellciJad: Justlne, Suzon, 

Mar¡(uerite y, finalmente, Denise, -comparten esta fortuna. i\l -

contrario, las experiencias del amo, determinadas por las con--

venciones sociales y morales le traen pura desgracia e injusti

cia. A Ja ley <le la naturaleza bien entendida se opone una ley 

civil mal pensada. CuanJ~ esta dttima es necesaria para que la 

gente pueda vivir en paz, en ormonia y con tranquilidad, no tie 

ne mús que consecuencias nefastas al intervenir en asuntos que no-

Je incumben como es el corazón del hombre. Esta contradicción-

viene claramente expresada en el ~é·ment ali Voyngc de~- -

Jl?invi lle: 

"Parcourez l 'histoi.re des siccles et des na
tions tant ancienncs que modernes, et vous
trouvcrez les hommes assujettis a trois co
des, le codo <le la naturc, le codc civil et 
le· codo religi.oux, et contraints d'enl'rein
dre alt:ornativemcnt cc•s trois codes qui - -o 
n'ont jamais été d'acconl". (4ll) 

(48) n. lllderot. Supplément au Voyage de Bou~ainville, p. 464. 

' ,. 
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La ley civi 1 s·e· vuelve coerción y fomenta la corrup- -

ción, El convento ilustra mejor que cualquier otro.ejemplo ch

qui degradación ene un hombre que se ve privado de sus netesldn 

des na turale's, 

Lo que resultó ser positivo en un primer momento termi_ 

nó por dañar profundamente al ser humano .. De tal manera que e!!_ 

te vinje espacial refleja a su vez el viaje histórico desde los 

tiempos primitivos <le este mundo humano en el que conviven ine

ludiblemente lns contradicciones, las paradojas. 

Cuando Jacques, gracias n su mente uhiertn, a su falta 

de prejuicios, ha sabido conse1·var una 1 ihertad máxima dentro -

de lo posible, su amo es y serfi siempre victima de sus ataduras 

por su falta de autonomía y, sobre todo, de confianza en sf mis 

mo y en e 1 género humano, Jacques heredó frescura, e lndepen-.

dencla de su origen campesino mientras que el amo, al conocer -

solamente la ciudad, ignora todo do este estado primitivo, nat~ 

ral, instiniivo, que todavia se manifiesta en Jos placenteras -

relaciones amorosas de ,Jatqucs, Sin propugnar el mi to del buen 

salvaje con la pasión de J-J. Rousseau, Diderot estableció ya -

la comparación entre el estado primitivo y el estado civilizodo 

a favor del primero en el Su¡iplément ai.J Voyage_ de Bougainville 

d6nde se lela a propósito de la religión: 

. t. 



"Je ne sais ce que c'est que la chose que tu 
appelles religion; mais je ne puis qu'en pen 
ser ~al, puisqu'ellc t'cmp8che de goGter un~ 
plaisir innocent, auquel nature, la souve
rainc maitresse, nous invite tous". (49) 

" .. ces préceptes singulicrs, je les trouve -
opposés a la natura, et contra iros a la rai
son". (SU) 
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El repetir como en un incansable lcitmotlv a lo largo

de la novela que nadie sabe a <lón<le va, t iendc u persuadir al -

lector <le la única verdad emitida con tanta certeza en esta no-

vela. La anécdota de Esopo quien pcnsahn ir a los baños púhl i-

cos y que, a final de cuentas, se encuentra en la prisión, asi-

como la tran~a que le pone Jacqucs a su amo cuando éste casi se 

cae del cabnllo, evidoncinn el pocler limitado del hombre sobre-

su propia vida. 

Ahora bien, al constatar esta cruel realidad, esta pe

nosa suerte, se abren <los caminos distintos en el viaje filos6-

fico que recorren los protagonistas. En el primer caso, Jac- -

ques, consciente <le su condición de mortal, vive cada momento -

tratando de buscarle el lado positivo, de sacarle provecho de -

una manera u otra. Para eso, se requiere de cierto conoclmien-

to de los hombtes con el fin de no incurrir en errores, de no -

perjudicar a nadie ni a si mismo. En el segundo caso, el amo 

pasa por la vi·dn a ciegas sufriendo lo que le deparó el destino. 
'1!·' 

(49) !l. Diderot. ~l'émcn..!_..:~}'.Ege de Ilougainvi~, p. 431-'. 
(SO) ll. lliclerot. ídem., p. 436. 
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e 
Pero nada es tan sencillo. El hombre es complejo y --

nunca terminará de conocerse o si mismo siendo la m5s extrofia -

paradoja: 

"Je pense d'une fa~on et je ne saurais m'em
pcchcr de fnire d'une autrc". (SI) 

"Chacun., apprécie l 'ii¡jure et le bienfai t u -
sa 111:m1crc, et pl'Ut-ctrc n'cn portons-nous -
pos le rnltine jugemcnt dans <leux instunts de
notrc vie". (52) 

Unos cuantas pfiginas antes del final de la novela, el

lector conoce por primero vez el objetivo concreto del viaje de 

.Jacques y de su amo: ir a visitar al hi.jo de Suint-Ouin que vi-

ve bajo los cuidados del amo desde hace diez anos. Este Oltimo 

tendrfi, por fin, la oportunidad de vengarse mutando a Salnt-

Ouin. 

A pesar de las ensefianzas de Jocques, el amo conserva-

el mismo comportamiento: mutn por honor y huye. La misma co-··:-

rrupclón, la misma injusticia turban al mundo. Inocente, Juc-

ques cae entre lns mnnos de la policin pura pagar lu deuda de -

su amo. Fle l a sus convicciones filosóficas, empl earfi su tiem-

po, una vez cu~udo con Denisc n: r .. 

(51) ll. lHdcrot . .Jucqu~l~1talj_ste, p. 51. 
(52) D. Diderot. Idem., p. 52. 
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" susciter des disciples a Zénon et a 
Spinoza". (53) 

Al igual que Zenón <le Citio, Jacques otorga a la natu

raleza un lugar primordial en su concepción del ser humano y --

del mundo en general. Los instintos, lns pasiones, el amor, to

do ser5 v&lldo mientras sea para alcanzar una mayor felicidad.

Al contrario de su amo, él no cree en la libertad humana sino -

que, como .. Spinozn, adopta una posición escéptica cuya sabiduría 

consiste en huscar la causa de nuestros actos con el fin de - -

conocernos mejor a nosotros mismos. Estos dos doctrinas profun~ 

<lamente humanistas hacen de Jacques un personaje que, segdn - -

nuestro punto de vista, no carece de interés. 

Estos laberintos que confunden, estos caminos en los -

que se plerde el lector, encuentran su razón de ser en esta ju! 

tificaci6n tan acertada que les atribuye P. Pruner: 

"lln ordre sourd, un cntasscmcnt quasi pclc-
·mclc: comment mieux défini r ce que IH<lerot 
attend d'une oeuvre 'dangereuse' sans le -
paraitrc?". (54) 

(53) D. lliderot. ~1:.·, p. 320: 

(54) F. Pruncr. L'Unité secrete de Jacques le Fat_?liste, p •. 6. 
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CAPITULO IV 

El. TIEMPO 
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El tiempo Úl disci.1rso, sometido a la subjetividad del 

narrador,, nunca alc~nza una igualdad perfecta con el tiempo de

la historia, aun en el dilÍlogo. Scgón su importancia en el tex 

to coda Aomcnto diog6tico tendrá una extertsi6n discursiva más o 

menos extensa; estar~ ubicado nl principio o al final del rela

to, o vendrá repetido vnri~s veces. 

Por lu tanto, el relato is6crono en el que la propor-

c16n entre los dos tiempos fuera constante, no existe. Ning6n-

relato carece de anisocron1as, o sea, de divergencias entre 'la
/ 

longitud del texto (el n6mcro de t1ncns o de p6ginns) y ln dura 

ci6n de la historia (el nórnero de días, meses, etc.) (SS). Aho 

rabien, los novelistas emplean estos procedimientos discursi--

vos con menor o mayol' 1 ihertad. En el cnso de .Jac~cs le Fa ta

liste, no s·e puede encontrar mnt~rin más vlÍlida para poner a -

prueba las t6cnicas annltticas que nos proporciona G. Genette -

con el fin de descubrir una coherencia a trav6s del laberinto -

(55) G. G~nettc. fjgu;cs III, 111.e r~cit isochrone, notre hypo
t~6tJ9uo.degre ~ero ile r6í6rcncu, suraJt douc ici un r6-
c1t ~ v1tcss~ ega1e, s~ns acc616rations ni ralcntissu- -
me~t~.º~ le ra~port <lureu d'histoirc/longucur <le róclt -
rcstc~n1t tOUJOUl"s constant. 11 est sans doute inutile _ 
do prec1ser qu'un tel récit n'uxistc pas ... un r6cit peut 
s~ rnsscr <l'.anachronic~, il ne peut aller sans anisochro
mcs, ou, s1 l 'on préfcre (comme c'est probable), sans -
effet!-; de rythmc." (p. 123), 

' ' ~ 
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temporal que, con tanto gusto y placer, fue trazando el nnrrn-

dor. 

Didrrot afirmaba que le ern imposible someterse n un -

m6todo estricto ya que limitnbn su imnginaci6n, nminorabn el -

ritmo de su crcaci6n literaria. Lo cierto es que, a lo largo -

de la elnbornci6n de la Enciclopedia, l'l filósofo hah'ta tcnido

que respetar todas las obligaciones, to,\os los npremios de un -

m6todo cient1fico de lo m6s riguroso, Al libernrse de esta ar

golla, el novelista a<lopt6 la succsi6n de sus h1eas, el decurso 

de sus reflexiones como Único orden n su relato. De ah1 surge

] a scnsaci6n de vida, de c11e rg ía y <le natural ida e\. que cxper imc!!_ 

ta el lector al pen~trnr en la novela. El seguir un eje crono-

16gico exacto corrcspondln pnrn Di<lcrot n negar todn semejnnzn

con la realidad, con la vida misma ya que esta Última no nos de· 

para más que sorpresas y contratiempos. Esa estructura "libre" 

exige en el escritor, en el lector y en el ser humano en gene-

ral, cierta apertura de esvlritu que le hnrSn accesibles las ri 

quczas ele este mundo. 

El lector dt• .Jasg~cs le_fata,U2_!g tiene que deshacerse 

entonces de su npego a los canones novelescos. 

IV. l. EL TT EMPO nn I.A 11 l STOR TA 

No se trntn de esquematizar con unn prccisi6n mntem6tf 
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tica cada uno de los <los tiempos y las relaciones que los unen, 

sino de evidenciar las coracter1sticas significantes Je su mane 

jo especifico en esta novela. Pnrn poder proceder n ln campar! 

ci6n, hace falta trazar n grandes rasgos el eje cronológico de

la historia, tal como lo podemos reconstrui.r 16gicamciíite. 

IV. l. l. Cronología de .Jncques 

.Jacqucs pasa doce años de su infancia privado del -

habla por la mol'daza que le ponía su abuelo "Jason". 

Desde muy joven y como buen epicurista, Jacques ha

. gozado plcinnmcntc los aventuras amorosas que se lo presentaban

ª lo largo de su camino, 

Cuando su padre se enbja con el por su falta de res 

ponsobilidad, Jncques decide unirse ol ejército. Participo en

lo batalla de Pontenoy <lon~e recibe unn herida de hala en la ·ro 

dilln. En consecuencia, Jncques cojea desde hncc veinte afios. 

Llevan a .Jacqucs herido a Ju choza de unos .campesi

nos muy pobres para curar.lo. Varios cirujanos intercambian - -

ideas muy diversas aceren do su curaci6n: poro uno, es necesa

rio amput¡1r la pierna mientras que par¡¡ e1 otro, se le puede -

salvar. 



63 

Jacques pide su camhio a la casa del cirujano. Ahi

tiene que en_frentarse nl interés egoísta de una esposa muy codi 

ciosn dándose cuenta de que la ayuda al necesitado es·tá condi-

cionnda por Ja recompensa pecuniaria que se espera, 

Cuando se siente mejor, emprende una caminato hacia 

el pueblo. Al regresar, presencia un incidente: Jeanne, una -

pobre empleada del castillo vecino, quiebra su cúntnro de acei

te. Conmovido por los llantos y la desespt'raci6n de la mujer,

Jacques le dn generosamente lo mayor pnrte de sus ahorros. 

Al presenciar la escenu en el pueblo, unos bandidos se 

imaginan u Jacques muy rico y lo utncan pnra robarle. nccepci~ 

nadas, lo clcjan medio muerto. 

Con dificultad llega a su destino donde, sin mayor -

escr(1pulo, la esposa del cirujano comparte, con sus hijos la c~ 

na c¡ue dej6 Jncques por estar demasiado preocupado al haberse -

q~édado sin dinero. 

Al din siguiente, un mensajero viene a·buscarlo pa

ra llcvfitselo al castillo donde Jcannc halag6 su bondad y cont6 

la agresión de los bandidos. 

Lo llegada al castillo de nesglands es un alivio 

puesto que Jeanne deja a Jacqucs en manos de su hija Dcnise, 
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una muchacha guapa y bondadosa de la que se enamora. Una segu_!! 

da operaci6n de la rodilla lo curará definitivamente. 

Sin contar con mayor precisi6n cronoJ6gica, debemos de 

ducir que todo ocuni6 antes tlcl encuentro con el· amo puesto 

que Jacques se Jo cuenta todo, Sabemos udem5~ que cojea a con

secuencia de la herida en la rodilla y que yu conoci6 a Denise. 

Lo que ignoramos es porqu6 Jacqucs <lcj6 el castillo de Des

glands. Por dcducci6n, po,lemos pensar QUe decidi6 ganarse la -

vida como sirviente. 

IV.1.2. Cronolog1a del amo 

Al llegar de Ja provincia, el amo se deja engnfiar -

de manera ingenua por unos vividores que no suefian en otra cosa 

que no sea dejar al amo sin dinero. Entre ellos, se encuentra 

el Chevalier de Snint-Ouin. A partir de este momento, ln histo 

ria del amo se reduce a una succsi6n de engaños <le los que siem 

pre será v1ctima. 

Despu6s de despilfarrar todo el dinero del amo, - -

Saint-Ouin se·cncarga de casarlo con Agathc con el fin <le gozar 

de el la a gusto sin tener que mantenerla econ6micnmcnte. Resp!:_ 

tuoso de las convenciones sociales, el amo ofrece n Agnthe cun!! 

tos regalos sean necosnrios pnra conquistarlo, esperando pncie_!! 

tcmcnto el momento que ella juzgue ndccundo pnrn cnti·egarlo su-
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amor. 

Vfctima de la hipocresía de Saint-Ouin y Agathe, el 

amo cae en sus trampas hasta que lo atrapan en la cama de la ID!! 

clrncha. Logra salir tic prisi6n gracias a un conocido de su f:l

milia que le ahre los ojos acerca de la honestidad de su "ami.-

go"0-Saint-Ouin. 

El amo se niega a casarse y prefiere pagar una pen

si6n vitalicia al hijo que se le atribuyó sin que fue1;a suyo. 

En este momento, es decir alrededor de los afias 1755-

1756, se confunden lns dos historias puesto que Jncques tiene-

diez afios al servicio de su amo mientras que el nifio, del que -

fiste se responsahiliz6 u fuerza, tiene tnmbi6n diez afias. 

Esta historia conjunta ahnrcn tnmhi6n el viaje empre~ 

elido por los dos protagohistas. A lo largo de nueve d(ns, rev! 

ven sus respectivas experiencias relat6n<lolas cada quien en su-

momento a la VL'Z que experimentan nuevas vivencias al "azar" de 

.su camino, 

,,,Duermen la primera noche a ciclo abierto, Al <lín

siguiente se encuentran con un m6dico brutal que ~61o <ln prueba 

1 l! 
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de su ·salvajismo al tjrar al suelo a su compaiíera. 

Después ele atravezar una regi6n muy peligrosa, pa--

san la segunda noche en una fonda miserable donde impera la ley 

del m5s fuerte. Jacques demuestra su valentía al vencer a los-

bandidos mientras que el amo pasa la noche temblando de miedo,

cada vez m5s sorprendido por la tranquil idn<l de su sirviente.· 

Al segundo <l í íl. 11 cgan al cas ti! lo en cuya fachada pue-

den leer la lcyen\la si mb61 i ca: ''.Te n' appnrtiens 
... 
a personne et 

j'appartiens 
.... 

monde. étiez d'y a tout le Vous y avant que en- -
trer et vous y serez encore quand vous en sortirez." (56) 

Ln tercera y cuarta noche pasados tan agrodablemen-

te en una fonda en Conches llevan a Jacques a olvidarse ele su -

dinero y al amo de su reloj. Al quinto elfo del viaje, Jacques-

emprende su regreso a la ~iudocl para recuperar sus bienes. En

el camino, se encuentra a un vendedor ambulante que, seg6n el -

mensaje que le manda el cielo, pbsee el reloj ele su amo. Se lo 

arrebata y llega a la ciudad perseguido por una muchedumbre de-

campesinos que lo acusan de robo. 

Ayudado por la justicia representada por el magistrado, 

(56) n. Didorot. 21!.· cit., p. 35. 
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recupera una parte de su dinero, dejando a una sirvienta cierta 

cantidad por el p_Jacer que, supuestamente, había compartido con 

el 1 :1. 

Al regresar con su amo, quien est6 profundamente dotmi 

do, se da cuenta que alguien se robó a1 caballo de éste. Com-

pran el caballo de un desconocido que, montado por Jacques, ex

hibe unos comportamientos muy extraiios, llc\•ándolc de repente -

en medio de horcas patibularias. 

El caballo de Jacques sigue con sus sustos; lo que 11! 

va al amo a predecir dC'sgracias p:nn ,Jacqucs qu.ien se dcfiendc

al opinar que su castigo podría ser injusto en caso de pagar -

por otro. 

Al precipitarse el caballo de Jncqucs en una puerta d! 

masiado boja de la ciudad, el jinete se cae, herido en la cabe

zo. 

El amo cuitln a su sirviente 1lurnntc toda ln q11inta

nochc; Jo que le provoca agradecimiento y sorpresa. Al dia si

gu ientc, .Ju cque s y su nmo se encuentran con el prop ictnri o del -

cobnllo culpable de1 accidente. Espontfincamentc, Jacqu¿s le -

agradece los cuillados recibidos, un poco sorprcndid.o, sin c.mbar 

go, por lo frinldnd del hombre. Sin esperar m5s, el amo le re

vela lo ocupaoi6n de 6ste que consiste bn ser el verdugo del --

l - ' ~ 

\. 
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pueblo. 

J.os dos viajeros se alojan en una posada muy agra

dable durante la sextn y séptima noche, Presencian una tlisputa 

entre el huésped y su compadre que bien podría ser una adapta-

ci6n del Jlourru bien~ de Goldoni, 

Gracias a la locuacidad de la mesonera y el buen vino

que les brinda con toda gencrosid;1J, van a e11tcrnrse de la his

toria de Mme de La Pommerayc ocurriJa unos cuatro años antes: -

una mujer sincera se ve humillada por la infidelidad de su aman 

te, el Marqués des Arcis. Vengativa, 1leva a cabo su minuciosa 

venganza durante un año completo pura que sirvu de lccci6n n to 

dos y para siempre. Sin cmbar¡¡o, el amante infiel encu<•ntra fi 

nalmentc Ja felicid~d con su esposa, anteriormente prostituta, 

El clinm que impiJe la partida de los viajeros da tiem 

po para conocer la historia tic Jludson contada por el ~l1rqués 

des Arcis. Monje corrupto, 1 ibertino y ambicioso, fludson da un 

ejemplo del estado ecJesif1stico que impcraha en la época, 

.T:icques qued6 mal de la garganta después de la (11tima

nochc en la posada donde, poco consciente de sus netos n causa

dcl buen vino, durmi6 en el suelo o sobro unos sillas. Quiere

descnnsnr u la sombra de un &rbol. 
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Al ver que un campesino se enoja con un caballo perez~ 

so, Jncques se compara n si mismo con este par6sito que, segur! 

mente, dej6 el campo nlg6n d{n para mnlncostumbrnrse n In vidn

ociosn de In ciudad. Este caballo es precisamente el del amo. 

Después de arreglar unos asuntos durante quince 

dfas, los dos viajeros llegan a la casa del hijo de Agathe don

de el amo mata a Saint-Ouin. !luye mientras que la policía 

arresta n Jacques, tal como éste lo habla previsto. 

La historia que aquí suspende el narrado.r, tiene tres

posibles versiones en cuanto al fina 1: 

La primera nos muestra a Jacques con Denise en el -

momento en que ésta lo cura; después de haber tratado de conse

guir que le entregara sus encantos, Jacques la respeta al ver

su desospornc16n. 

La segunda versi6n que imita a Storne, muestra a -

Jacquos satisfecho con un simple beso en Ja mano mientras ocu-

rre una discusi6n entro el narrador y el lector a prop6sito de

los sobreenten<l5dos del primero. 

Pero cabe precisar que estos dos finales son anterio-

res a la <letonci6n de Jacques por ia polic1a que, en este caso, 

const i tui r1 a el desenlace de una novela inconclusa. 
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La tercera versi6n proporciona, en cnmhio, una ver

dadera conclusión ya que .Jacques y su amo, después de un tiempo 

indeterminado, se encuentran juntos en el castillo de nesglnnds, 

Jucques, nl casarse con llcnise, tiene muchos hijos que educa e~ 

mo huenos disd¡rnlos de Spinoza. Fiel a su doctrina, vive fe-

liz y tranquilo nl pensar que, si est6 escrito en el gran rollo 

que Denise lo engañaría con el amo, con Desglnn•Js, o con cual-

~1icr otro, significo que esto era necesario. 

Cabe precisar que, a lo largo <le su andar, los vinje-

ros tocan temas tan diversos y esenciales como son: la fideli

dad nntinatural en el matrimonio, la corrupción del clero, la -

libertad o el determinismo, la justicia arbitraria, las conven

ciones sociales opuestas al instinto, la miserin, las relncio-

nes entre amo y sirviente, etc. IJn renlidnd, cada anécdota si!: 

ve para ilustrar 1111 nuevo tema con el fin de eníat·izar y ncln-

rnr el sentido propuesto. Esta manera de proceder se nsemeja -

u ]u pnr6ho1u que aparece como procedimiento básico en la!!..!._- -

blia. F.n las <los ohras se puede tlecir que lu verdad no res:ide

cn la imagen ficticia que es la parfiboln sino en la estructurn

más profund;1 qtw el lector maduro dehe empeñarse en des'cubrir. 

Observar conjuntamente estas tres cronologías distin-

t11s no eq11ivale a contemplar una simple síntesis de la obra. 

Aunque esto pudiera parecer un complemento fastidioso y poco 

6til pnru quiones conocen la novela, nos resulta indispensabl~ 
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para sacar las siguientes conclusiones. A<lem6s, esta recons- -

trucci6n ayuda a borrar In sensaci6n de innumcrnblcs episodios-

sueltos e independientes pnrn evidenciar el hilo conductor. 

Sin lugar a dudas, la historia de Jncques es In más e! ., 
tensa. I.a frustración causada por la mordaza durante la infan-

cia justifica su compulsión verbnl. Su historia abarca toda su 

vicia desde la infancia hasta el matrimonio. A través de necio-

nes y tendencias, se logru establecer un retrato muy completo -

de su personn, 

Este procedimiento corresponde u las exigencias de Jac 

ques quien prefiere el rclnto viviente <le los hechos a los re--

tratos estáticos. 

Congruente, fiel n SÍ mismo, .Tacques, l'on sus pequcí\as 

debilidades como todo ser humano, termina su propia historia -

tal como la inició. En vez de seguir la tendencia de su abuelo 

a callnr, se desata hablando; al negar la obediencia y la nyuda 

tradicional a su padre, se une al ejército y luego n varios - -

amos; goza los placeres que la vida le depura coda vez que és--

tos se presentan. El tiempo para Jucques tiene un curso normal 

que le osign6 lo noturolczo. 
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Así, lejos <le asemejarse a un autómata y convencido de 

que no dispone ele su destino como quiere, es activo en la medi

da en que vi ve intensamente cada momento. Al preguntarle el - -

amo si cree en el mds all&, contesta: 

"Je n'y erais ni décrois, je n'y pcnse pas. -
.Je jouis <le mon mieux <le ccl1e (l;i vic) qui
nous a été acconlée en avancc111ent d'hoirie.
(57) 

Por eso, Jacqucs no ve la necesidad de nprcsurarsc ya-

que otorga el mismo valor a cn<la instante de su vidn. Si la --

historia de Jncqucs es larga tanto desde el punto de vista de -

la <liégesis como del discurso, es también porque contiene mu- -

chas ensefianzas y mdltiples conocimientos que van comprobando -

n lo largo de toda la novela su postura determinista. Así, - -

Jacques restituye al tiempo su verdadero <limensi6n. 61 pasar -

de cada minuto se vuelve tan preciado que, precisamente, uno se 

olvida de sil ineludible í11ljo, 

lV.1.5. !~tcrpretnci6n de la cron~!'.1~.í~i_del_~ 

Quién udquiri6 la maniu do mirar Sil reloj no es el que 

vive intensamente, sino el que se ahurrc micntrns nfirma, pnra

d6jicamente, ser 1 ibrc y disponer ele su tiempo tal como le par~ 

(57) n. lliderot. ~·cit., p. 220. 
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ce. J.as vivenci;is del amo se reducen a unas cuantas expericn--

cias llenas de desgracia que Jo muestran victima de los hombres 

y de las mujeres de su mismo clase. 

;,Qu6 hace entonces el amo de este tiempo del que dice-

disponer tan libremente? En una palabro, nudn. La ceguera con 

la que cntnina por la vida le impide adquirir todo conocimiento. 

Pasivo, ingenuo, poco perspicaz, malgasta esta supuesta·liher--

tacl de la que se enorgullece. J.a postura de los dos protagoni~ 

tas poclrln representarse de la manera siguiente: 

Jacques: fatalista y activo existe. 

El amo: "libre" y pasivo sufre. 

Estas dos posiciones antag6nicas se oponen y se compl! 

mentan al mismo tiempo, ya que pueden interpretarse como las --

dos caras de un mismo ser humano complejo por naturaleza. En -

una carta u Mmc de Menux, lliderot se quejnha: 

".J'cnrage d'ctro empctr(, d'une diablc de phi
losophie que man esprit ne peut s'cmptl'cher -
d'approuver et mon coeur de d6mentlr." (58) 

Simple y sencil 1 amente, el amo vive a costa de su ser-

(58) C. Guyot. "1.'llomme clu dialogue" in f:uropc.405-406, 
p. 15•1. 
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vidor. Er. cuanto éste •lcsaparece, el amo se qued11 dormido, sin 

vida. Si Jacqucs padece <le un dolor de garganta tal que lo de

ja casi mudo, el amo se desespera. Jacques le da vida n1 ho- -

rrar parü"él este paso clel tiempo. lJxistir significa olvidarse 

del tiempo al igual que el lector cuando tiene entre las mnnos

una buena novela. 

Por eso, las precisiones crono16gicas precisas no son

necesarias para que una novela sen considerada realista. No ha 

cen falta para existir ni para aprender, al contrario. Al con

frontar la historia de .Jacqucs con la de los dos personajes re~ 

nidos, uno se da cucntn de que siguen un camino parecido. Las

etapas de Jncques a través de los anos se calcan sohre lns dta 

pas de su viaje con el amo que van 'le lo primitivo h:ista la ép~ 

ca contemporánea. lle esta manera, »I presente, que corresponuc 

en la novela a Ja primera mitad del siglo XVTJI :iproxinmi.lamcn-

te, no hace m~s que confirmar el pasado y negar esta impresi6n

de progre so que ti ene d hombre. La decadcnc i a, con sus mú 1t i -

ples facetas, aparece irremediahlcmcntc: la co<licia humana, la 

corrupci6n, la ignornncia, la contradicci6n perniciosa entre 

las leyes, el desconocimiento de la misma naturaleza humana - -

ilustran esta época de crisis en In que el hombre emprende una

búsquedn desespeTada de posibles valores tanto '1nt iguos como -

nuevos. En esto consiste aparentemente el mejor uso que el hom 

hre pltetle hacer del tiempo. AdemiÍs, no dcbeda olvidarse de su 

posici6n dent:ro Je esta inmens-itlad cósmica. Al igunl que Micro .• 
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~as rel11tiviz6 la concepci6n hu11wna del mundo y del ser huma

no, Jacqucs le Patuliste relativizo el concepto del tiempo. Al 

hombre se le olvid;1 que el tiempo pasa s6Jo en relaci6n con su-

propia existencia pero, cuando mucre, c1 tiempo pcrdur11, sigue-

su curso, tan inmortal como el universo. Como "animalcule" que 

es y que ser&, siempre necesitarfi tener conciencia ele su peque-

ñez y de su venladcro valor dentro de] universo y del tiempo --

que se Je escapan inexorablemente. 

Más allf1 de la diminuta proporci6n humana existe la i):! 

"' mensi<lad totalmente desconocida. Consciente de esta realidad -

cruel pero evidente, Jacqucs opta por la actitud más sensata: -

disfrutar de la vida como ser humano y rcl11tivo que es y serfi -

siempre. Así es como determinismo y cpicurismo conviven de buen 

grado, 

IV. 2. EJ. TIElll'O nm. DISCURSO 

Como lo acabamos de ver, la bistori11. que, en un primer 

momento, pan•c1• impos ilil e de reconslrui r, aparece lt1l•go el ara y 

coherentemente estn1cturadn. ¿De <l6nde viene entonces estn sen 

snci6n <le laberinto que tenernos 111 leer la novela? Una Ju las

principales cau!;as reside segul'ilmentc en las 10Í1ltiples interve~ 

ciones del narrador que alcanzan el número impresionante de cu~ 

renta. Sin estar repartidas de manero regular, son suficientes 

para darnos la idea <le una presencio constante del narrndor que 

se rehuso a <lesnpnreccr ~otT6s do la ficción novelesco. 
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Muy significntivo es el inicio de In noveln corno ya se 

dijo. Las primeras 11neas no pertenecen al tien~o de la histo

rin sino que son lns primeras r6pllcns entre el nurrndor y su -

narratarlo ansioso Lle poseer unos cunntos detullcs "realistas"

que se le niega. llc's<lu el principio quuda claro quién es el -

verc111<lero manejador del relato. El hecho de que sea la primera 

voz en escucharse no <leja In menor duda sobre su omnipotencia.

Las numerosas interru¡íciones Lkl relato en los momentos rnns pa

téticos e interesantes no hacen sino confirmar este poder indis 

cutihle, 

Es evidente entonces que el narrador se negó a seguir

los pasos acostumbrados pero nos quci<la por aclarar cual era su

objetivo. 

IV.2.1. ElOrJcn 

Para poder comparar la sucosiviclnd de los dos tiempos, -

es necesario estnhlecer un punto O en el que coincidan. En el

caso de .Jacques ll'. i:atl!l istp_, este momento O correspornle al 

principio del diálogo entre Jacques y su amo que comparten ya -

el mismo camino. J.a. historia empieza in medias res puesto quc

el narrador se niegu a cua1quicr información introductora. Cla 

ro está que ] as ana.lcps is posteriores ayudan al kctor para al -

canzar una comprensi6n adecuada do la novela. 
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Las introducciones, t;1les como la uhicnci6n en el tiem 

po y en el espacio o la <h~scripci6n <le los personajes, suelen -

retardar el momento de 1 a acci6n y aminorar el ritmo del relato. 

Pero, por otro lado, facilitan el condicionamiento del lector -

que se prepara poco a poco a la recepci6n del texto. En nues-

tro caso, se entra en el meollo, dirí.amos, sin rodeos. Eso - -

exige del lector un esfuerzo para entender r6p idamente y sin 

previo aviso el tema esencial Je la novela que constituye el de 

terminismo. 

!.AS ANAl.l'PS IS 

Por analepsis, se entiende toda anacronía que remite -

al pasado en relaci6n con este momento O. De ah1 que la histo

ria particular Je Jacques, así como la del amo constituyen dos

analepsis externas ya que se desarrollan por completo antes del 

encuentro de los Jos protagonistas. Ahora bien, si se pueden -

definir como oxternas en relaci6n con el tiempo de la historia, 

tienden a ser mixtas puesto que las vivencias de cada uno rle -

los personajes ti<•1ien repercusio1ies sobre su comportami.,nto du

rante el viaje. Como se dijo nntes, los <los pcrsonnjcs no cam

bian a lo largo del viaje. rieles o sus respectivas posturns,

los dos no hnccn mlÍs que intcrcnmhiar sus propias· ideas míen- -

trns que su comportamiento "presente" confirma sus ·actitudes p~ 

s111las. Podríamos decir entonces que las nnnlepsis sustentan, -

explicitan el por qu6 de las acciones presentes. 
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J.a hala recildda en 1;1 rodilla es causa de la desgra-

cia física de .Jacqucs que coj e>a pero, también, de su felicidad

con Denise. El capltdn cuyas anécdotas son m5s fant5sticas - -

unas que otras, justifica su presencia en Ja obra por dos razo

nes esenciales: primero, fue el maestro en fllosofia de .Tac- -

qucs quien se empeña en divulgar su doctrina; segundo, sirve al 

objetivo tc6rico de la novela al ilustrar la falsedad de una 

ficcilín aun cuando el narrador insiste en su verncidad. La 

exagc~1ci6n del comportamiento del cnpit5n ejemplifica a su vez 

el anacronismo de ciertos vidas como puede ser lo de un fi16so

fo que nadie entiende en su 6poca. 

Lu ingenuidad del amo dur;1nte sus aventuras con Saint

Ouin y Agathe cxpl ica su c1Índjda terquedad al rechazar la evi-

dcncia de· los hechos. Jacques tendrfi que provocar un acciden-

te, la caída del caballo, pura que su amo se de cuenta do que,

cn la vida, uno padece lo que piensa haber decidido consciente

mente. 

El episodio que da Ja clave del orden del texto discur 

sivo es, acaso, el m~s sencillo. Puesto que pertenece al vcrdu 

go, es totalmente J6gico (dentro de In flcci6n) que el cuhnllo

tenga afici6n por Jo.s Jugares siniestros tales como las horcns

¡1atihularlas. Pero, al ·ignorar quién es su dueño, .Jacc¡ues pre

siente toda clase de desgracias mientras que su amo encuentra -

diveTtido invitarle a una .confes·i6n antes ele que sea demasiado-
'< 
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tardo. Por ignorar las c1~usas do los eventos que vive, el hom

bre incurre en toda una sede. ele especulaciones nbsurdas. 

Mfis que a una c1·onologin que no es el orden natural --

del pensamiento, el relato es
1 

sometido a un orden "crono-16gi-

co" es decir que la causalidad rige el tiempo del discurso: 

",J'ai toujours 6té une causo une, je n'ai - -
jamais cu qu'un effot ~ produirc, ma duréo -
n'ost done qu'unc suite d'offcts n6cessul- -
res". (S!l) 

Esta reflexi6n que Jacques hace a prop6sito do su pro-

pia existencia, so puede nplicnr a la estructura de la novela -

en la que todas lns nnalepsis son necesarias y suficientes para 

prohnr prficticnmonto ln validez de unn tesis sostenido te6ricn-

mento. 

M. Le Pclletior, cuya presencia en la novela podr1a P! 

recer in6til a primera vista, demuestra que su actitud cristia

na Y.humilde -ofrece la segunda mejilla al recibir una bofotada

da lugar a juicios muy controvort idos. Unos lo a'dmlran como -

cristiano ejemplar mientras que otros como el capit6n, ven un -

cobarde carente do todo sentido del honor. 

·Lejos ele existir una solo verdad para to~os, cada ser-

(59) D. lli<le.rot. ~.P.· 0.!.·, p. 113. 
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humano posc>e la suya propia. Al final Je la novela, caJa lcc-

tor está igualmente cnpncitado para elahorar ln interpretaci6n-

que quiera y contestar Johlcmente o las primeras preguntas. 

Puede atrihuir a cada pregunta una respuesto ficticin y una res 

puesta verdadera conservando así la polisemia constante de la -

novela. 

- "Comment s•étaient-ils rcncontr6s?" (60) 

lince aproximadamente <liez. afios que MJ1l, Issclin, amnn

tc del amo, acept6 dejar a Jncques para que se fuera con 6ste.-

Su encuentro no se debía al azar como ninguna otra cosa 

que ocurre en lo vida. El.principio <le causalidad rige tanto -

la existencia <le los <los personajes como la estructura <le la --

misma novela. 

"Comment s'appolaient-ils?" (61) 

El ·nombre <le Jncqucs conlleva una connotaci6n peyornt! 

va desde finales del siglo XIV, período de las revueltas campe-

sinas. El mismo personaje brilla por su anticonformismo siste-

mático. En cuanto al "umo"; reconlamos la polémica que surge a 

(60) IJ. lli<lcrot. <?E· ~..!:.!.·, p. 13 
(61) D. Didcrot. ~· _0._!_.,·p. 13 
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este respecto: El amo posee solamente el título mientras que -

Jncques detenta el poder; lo que lo llevan lh conclusi6n si- -

guiente: 

"Jacqucs m~ne son maitrc". 

- "ll 1 01'. venaient-ils? ... OÚ a11aient-ils?" (62) 

Si logramos deducir que vcn1an del oeste para dlriglr

se hacia el este, resulta mucho más relevante conocer su pasado 

respectivo, la progresión de sus ideas que van huscamlo un sen

tido a la vida. 

Hstas preguntas sirven de gula ni lector para que vaya 

invcstigamlo él mismo las resp\icstas dnrantC' su ll'<.·tm·a. ne -

las posibles contestaciones que se proporcionaron resulta evi-

dente que lo m1ís importante no re.sido en la ficci6n ni en el de 

talle realista sino en la capacidad del lector para sacar sus -

propios deducciones, para leer entre lineas, para descifrar pa

·rábolas. 

La ,analcpsis explica, justifica lo que parece en un 

primer momento, inverosímil e incomprensihle. Ordena lo que 

(ú2) ll. Diderct. ~P-· ~L!.·• p. 13. 
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aparece revuelto y conruso por la simple falt¡¡ de conocimiento-

de las cnusns. La funci6n <le la sucesi6n anol6ptica reflejo lo 

que deberla ser el andar del pensamiento, <le lo reflexi6n huma-

na. Lejos de estar capacitado para juzgar de los hechos en el

mismo momento L'n que ocurren, el hombre t iendc sin embargo a en 

juiciar. 

La digresi6n del narrador al final de la anécdota de -

Mme de la Pommcrayc ejemplifica esta necesidad de· tener cuidado. 

Jncques y el amo In condenaron, viendo en ella nl mismo diablo, 

pero el nnrrodor interviene poro defenderlo. Su opolog1a se bo 

sa en un mayor conocimiento del caso y en el razonamiento que· -

rechaza todo opini6n apresurada y apnsionnda. 

De igual manC'ra, si el lector quiere llegar a un ente!!_ 

di miento adecundo de la noveln, no debe dejar 1dn¡¡(m detalle --

que se le proporcione. Imitando el pnso del narrador, vn n re

coger cada informnci6n con el fin de rcstnblecer ln cronolog1a 

de l~s hechos, siguiendo así ni consejo de Mlle de L'Espinusse: 

"En v6r i t6, i 1 fout ctrc l>i en cí rconspect 
sur ce <¡u'on a~sure et sur ce qu'on nie." 
(63) 
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+ LAS PIWJ.EPSlS 

Micnt r:is quo las annlepsj s narran eventos :111teriores -

al momento de la hjstorin que se cst6 leyendo, In prolepsis 

cuenta hechos que ocurrirán después (le este mismo momento. l.n

prolepsis anticipa entonces en el transcurrir crono16gico de ··

Jos hechos. 

Resulta interesante constatar que Jacques es quien m6s 

maneja este procedimiento <liscurs·ivo que ilustra su cupacid;1d -

pa1·a a<liv innr. Como Je dice su anlo, hubiera sido un buen agur~ 

ro. Este poder ele aclivin:1ci6n se llamaría, para otros, intui-

ci6n o, sin~lcmcnte, sagacidad. Atento a sacar provecho <le to

da experiencia, conoci6nclosc a sl mismo con el fin de satisfa-

ccr sus propios deseos, JesarroJ16 una perspicociu que, a Jos -

ojos de su ingenuo e ignorante amo, se nsemejn a un poder divi

no o d 1 a b6 l i co . 

Todos hemns eY.perimentado algu.na vez este sexto sent i

do que no deja <ll' sorprendernos ya que toca esferas desconocí -

das pnrn nosotros. Jacques presiente, por ejemplo, que el re-

loj ofreci<lo por el vendedor ambulante es de su amo; tamhí6~ i!! 

tuyo que podría morir ahorcado n 1·:111sa do ln cobardía de otro. -

J.a ter.cera v.crs.i6n propuesto como tlcsenlacc CO!llfHlil'IHI la Vl'rd:1d 

de este presentimiento. 
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Existe en ln novela una prolepsis muy explícita que no 

deja de sorprender al lector: 

"ll était done écrit 11\-haut qu'cn un mcme 
jotll' je semis :1ppréhendé comme volcur de 
grand chcmin, sur .le point d'ctrc conduit en 
prison, et accusé tl'avoir séduit une fillc." 
(64) 

El 1 cctor se queda u t6n i to fn•nt e a tal procctlimicnto, 

La construcción en abismo deja en general una cierta confusi6n-

acerca del porvenir; lo menciona pero de manera velada dejando-

el suspenso intacto. En cnmhio, t•st·a prolcpsjs lo revela todo. 

¿Por qué? ¿Acaso ser5 pnra recordar nl lector la omnipotencia -

del narra<lor omnisciente que puede acabar, cada vez que lo de--

sea, con la ilusión al narrar en cuatro línea,; lo que, luego, 

dcsarrollnr5 en varias páginas?. 

Un cuso semejante y n la vez contrario es la introduc-

ci6n al relato de 1:1 venganza de Mme de La Pommeraye: 

"E11e s'est veng6e, elle s'est cnwllcmeni
vengéc, sa vengeance a éclaté et n'a corrigfi 
per~;onnc; nou$ n'en avon:; pas 6té dup11is - -
moins vi1ainoment séduitcs et trompées." 
(65 l 

(ú4) D. ll.idorot. ~!.1:9~~.:<;___!~l'.~!EL.!.::.!.C:.• p. 39 

(65) D. Hi1lerot. ~P.· !C.!.!·, p. 142. 
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i\¡rn1·te de dejar el suspenso íntegro, esta prolepsis 

emite un juicio anticipado falso puesto que el Marqu6s des i\r-

cis no snfri6 como Mmc Je La Pommcra)'e lo hubiera deseado. En-

cuentra la fel icidnu mientras que la mujer vengativa se quedn -

frustrada e insatisfecha nl no sacar ning6n provecho de su ven-

ganzn. 

El hecho de que la novela carezca casi por completo de 

prolepsis se exp1 ica por lo siguiente. El amo, al contar sus -

desdichados amores, se enoja con Jacques porque siempre quiere-

adivin;ir: 

"Tu vas nnticipant sur Je raconteur, et tu -
lui ates le plalslr qu' il s 'ost promis de ta 
surpr isc ... " ( 66) 

Uno.de los mayores placeres de todo emisor consiste en 

alargar lo m6s posible el suspenso para acrecentar el interés -

de su receptor. ¿No es 6ste el motivo por el cual se hace una-

pdmera alusi6n a los amores de Jacques al principio ¡]e lt1 nove 

la, una segunda como n la mitnd y, finalmente, la revelaci6n --

hasta el fina1? "Los amores de Jacques", 1eitmot iv de 1a nove-

la, se asemejan a la zanahoria que c1wlgn a cinco centímetros 7 

de la nariz del asno para hacerlo 'avanzar. Pero, en realidad,-

,¡ 

(66) D~ Didcrot. 0.P-· ~.!!·, p. 273 

l:.' 
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el lector.no se siente <lefrau<lu<lo puesto que se encuentro con -

unas·anécdotas mucho m(is escabrosas que la decente relaci6n con 

Dunise: Justinc, Suzon, Marguerite son todos dignos <lescendien 

tes de lu trodici6n rebelaisinnn. 

+ 1./\S Sll.El'STS 

l'or silepsis, se entiende el relato 6nico de hechos 

que se repiten varias veces como si fueran una costumbre com"o -

ln del amo cuando Vt' su reloj o saca su tabaquera. Por esta -

definici6n, la silepsis no pertenece a ning6n momento exacto. -

Es mris bien una especie de gencrnliznci6n atemporal. 

Son muchos los temas tratados por los dos viajeros o -

por el narrador como se ver6 en el siguiente capitulo .. De ar-

den 1 iterado, filos6fico, político, Tel igioso, moral, todos --

destacan por su validez hasta nuestros días. Unas cuantos el·-

tas bnstaTíÍn pura comprobar lo anteriormente dicho: 

.Jacques: 

r: 1 :11110: 

"On ne fuit jamnis tant <l'cnfants -
que dnns les temps de mise re." (67) 

"Tous los jours on couche avec dcs
fommcs qu'on n'nimc pos et 1 'on ne 
couchc pas nvcc des fcmmes qu 'on -
ni me." (6!l) 

(67) n. !li<lc,rot, ~!?.· ~i.!. .. p. 33 

(68) D. llidcrot, ~·~.!.!.·•p. 46 

f. 



Jacques: 

Jacc¡ues: 

"Mon ma ~t re, on ne sa i t <le quo i se -
réjouir ni de quoi s'affliger <lans 
la vie." (69) 

"C:'e~t 1 'usagc des p~res, lorsque -
leurs enFants partent po11r la capi 
tale, de lc11r faire un pctit ser-~ 
mon ... " (70) 

Des f\rc is: "l I vient un temps 0\1 prcsque -
tu11ll'S les jeuues fi1les et tous -
les jcuncs gar~ons tomhent dnns la 
mé l a n co 1 i e ... " ( 7 l) 
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A parte tic concc,lcrle un \'alar atemporal nl texto, es-

tas reflexiones explican acaso, entre otras razones, el porqué-

de la motlcrnidad de :!_~~~~:!..c;. _ _!1ata1 iste y <lcl interés crecien

te que provoca en los criticas. 

+ LAS JNTERIHJPCIONES 

t.a característica más original del tiempo tliscursivo -

consiste, sin lugar a dudas, en estas múltiples intervenciones-

del narrador que el lector siente como interrupciones bastante

inoportunas a la primera lectlÍra. 

Pero¡ poco a poco, el lector va descubriendo su fun- -

ci6n al ver su estrecha relaci6n con el contexto: 

( 69) ll. ll i<lcrot. 92. ~L!·, p. 99 

(70) n. llidcrot. ~J:l· ~tt .. p. 261. 

( 71) D. !lidcrot. '!P. .• ~.! ... p. 204. 



"La digrcssion, loi ,1u t0xtc dideroticn, ne -
doit done plus ~tre conque négnt ivement com
me un détour bavar<l et inutile, un m~rnque -
de cohércnce, nwis compr.ise conune s'ins6rant
n6cessa i rement da ns le déroulement <lu texte . 
• • • La d igression, comme exprcssion, n'est -
done pus r6grcssion, mais ingression, avan-
cée légitime, révélatrice de relations jus--
11 ue - 1 ii i nu11 'i es . 11 

( 72) 
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Al rechazar el eje sincr6nico, el relato se adapta al

ir y venir del pensnmiento lnmwno en el que l'1 encadenamiento -

de ideas no resulta siempre evidente a primero vista puesto que 

es el producto de uno voluntad consciente, por un lado, y por -

ot1·0 lado de un impulso inconsciente. Lo que desorienta al lec 

tor es precisamente esta necesidad de encontrar la uni6n entre-

los diversos episodios al igual que la causa de cada interrup--

ci6n. 

esta manero de proceder corresponde también a la afi--

ci6n de lliderot por el dH1logo. 1,:.~__12ijou!¡ i}llliscrcts, Le Ne-

.Y~~~~. La_Rel igicus~ como seudo-memorias, las curtas a-

Sophio Volland drmuestran esa prcdilecci6n: 

:·11 scmhlc que pour apercevoi r les d i.fférentes 
fncottes d'unc question, lliderot ait besoin -
de l'affrontement d'arguments antagonistes et 
que su vérité ne puisse se faire jour qu'nu -· 

(72) l!-ll. Schmitt. "l.'orclrc du désonlre" in~~!:~-~~ 661, p. 39 



travcrs <l'11ne clémarche sinueuse, <l'unc subti
le dialectique qui lui fait adopter succcssi
vcmcnt <les points de vue contrr1<lictoires, - -
avant d' abo11t ir !1 un dou te 1·a i sonné et pro - -
fond". (73) 

8!l 

Este procedimiento dialéctico ten~n también ln ventaja 

de confrontar varias opiniones al mismo tiempo y de remediar, -

así fuera parcialmente, esta care.ncia de simultaneidad de la es 

critura, de la formo literaria. Las digresiones causadas por -

asociaciones de ideas, la conversación entre ".Je" y "Vous", en-

tre Jncques y el amo, el uso del estilo directo hacen de esta -

novela un microco~;mos en la que el papel del lector es semejan-

te al que tiene todo ser hunmno en la vida: 

"On passe les t.rois quarts de sa vie 1! vo11- -
loir snns fnire et a f.1ire sans vouloir." -· 
(74) 

!,a noveln prueba al lector que no es rlueño tlcl orden -

novelesco. Se debe someter u los caprichos de los personajes 

manejados, ellos mismos, por el narrador. nsd obligado a una-

lectura l inca] del texto a causa de 1 as digresiones .y analcpsis. 

En el cnso contrario, tcndr(a que marcar previamente el princi-

pio y el final1 de cada episodio. Estn falta de libertad que _e 

(73) J. Smiet'anski. ~.l?.· ~--~·, p. 142 

(7·11 n. niderot. ~· ~iE.·, p. 296 
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ilustra, en cierta rnuncru, la fnlncin del libro nlhc<lr(o <lcl -

amo, se ve compcnsn<ln aparentemente por las elecciones que el -

narraclor ofrece <le vez en cuando a su narratnrio. Este puede -

escoger entre las tres versiones propuestos como desenlace pero 

resulta evidente que s6ln la 61tirnn constituye una verdadera -

conclusi6n. De todos modos, el juicio del lector está cuidado

samente manipulado. 

As1, lejos de llevar n una soluci6n como el di&logo s~ 

crlitico, la reflexi6n din16ctica de Diderot conduce a la dudu -

sistemfitica. Parad6jicamcnte, si Didorot rechaz6 todo sistemn

y no elahor6 ninguna doctrina, 11og6 sin emhnrgo a unn ccrtezn

que consist1a en osa duda, en esa ausencia do respuesta única y 

definitiva. :0~'1~'=-~~~utalistc, ohm <le madurez, confirma es 

ta posici6n filos6ficn. 

IV.2.2. La ll11raci6n 

Si un relato puede carecer do anncronias y seguir, pa

so n puso, el desurrolln crono16gico do los hechos,. es, en cam

bio, totalmente imposihlc que fnlte <le anisocron1as o "cfectos

de ritmo" 1 como ya lo vimos. 

+ !.AS PAUSAS 

Jles<lc-cl punto de vista estructural, sí existen las 

"• 



pausas en la novela puesto que las digresiones no hacen avanzar 

la historin. Pero podríamos objetar que, al mismo tiempo, no -

proporc1onan ning6n descanso al lector que se ve obligado a en

contrarles su funci6n particular <lcntro del contexto. 

1.a descripci6n, considerada como una. pausa, se opone -

al dilÍlogo en la medida que suspende la trama. Por su estatis-

mo, carece de vida y de movimiento; eso explica su escasez en -

la novela. Sin cmhargo, vale la pena mencionar precisamente la 

relevancia de lo que puedo ser u1rn descr·ipci6n "viviente"; 

"C'était une femme grande. et rcplthc, ingnmbc, 
de bonnc mi ne, ple i ne d' embompo int, 1 a bou che 
un pcu grande, muis de belles dents, des -
joues largos, dos ycux a fleur de tete, le -
front carrd, la plus bc11e peau, la physiono
mic ouverte, vive et gaie, une poitrinc ~ s'y 
roulcr pen<lant tleux jours, les hras un peu --

·forts, muis les mains supcrhes, des moins i -
poindrc ou il mulltdcr ... " (75) 

Y como si fuera poco tollav(11, constatamos inmediatamcn 

te el efecto ,\e todos estos encantos sohre .Jacques que abraza u 

su anfitriona amorosamcnn·. Este retrato muy pintoresco ilus--

tra lo que se llmn6 ;el realismo sugestivo de Diderot. No se -

trata <le clescrihir ,fríamente la rcnlidml sino de escoger subje

tivamonte los detalles miÍs pertinentes para que el lector llegue 

(75) D. Didcrnt. ~-· EL!·, p. B9 
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a representarse mentalmente n In persona descrita o el lugar co 
.e· 

me si estuviera frente a u¡ia pintura, 

/\este retrato placentero se opone un rl'trnto moral de 

lo mfís aburrido y que, por eso mismo, alcanz6 su objetivo igunl 

que el precedente. S.i la descripci6u tan acertada de la mesone 

rn logr6 convencernos de su irresistible atractivo, lo pintura-

del amo consigue desvanecer todo interés que hubiernmos tenido

cn conocerlo m6s a fondo: 

11 11 H JHlU d'idées d;1ns .Ja tútc ... i] a des 
yeux commc vous et moi; mais on ne suit la -
plupart du tcmps s'il regardo, ll ne dort -
¡rns, il ne vcil lepas non plus; il se laisse 
exisler ... f. 1 ;111to111ate al.lait devant lui .... 11 

(76) 

Después Je una página de este estilo tan fastidioso, -

estamos convencidos de que tocio el interés de ln nov.ela reside-

en la persona de Jncques a quien nos urge alcanzar de nuevo. A 

nivel estructurnl, ·esta página ilustra la uni6n perfecta de la-

forma y del contenido 4uu se juntnn en un mismo esfuerzo para -

alcanzar mejo1· Sil objetivo común. Revelo n Sil vez la gran mues 

tria del escritor en mnterin literaria. 

(76) ll. llidcrot. _gp . .f.i!., p. 38 
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+ LAS ESCENAS 

Sin llegar a una isocronia perfecto, la escena tiende-

a establecer una equivalencia entre el t lempo de la historio y

el tiempo del discurso. Corno ya lo dijjmos, ésta es la forma -

dlscursiva m~s frecuente en la novela. Por su mayor apego o la 

mímesis, le confiere dinomisrno nl relato. En efecto, el relato 

mimético, que irnlta los actos de lenguaje, evlta la distancia -

que implica un rol ato dicg6t ico puesto que cnrecc de toda inter 

venci6n indirecta. No existe solamente en el relato primero --

que St' rÍ;1 el difilogo entre .Jacques y su amo sino, tamh·ién, en 

el relato segundo como ¡me ele serlo el ep.isodio de Mme de J.a - -

l'onuneraye a cargo de la mesonera. En este último caso, no se -
emplea el discurso indirecto en el que el narrador nunca Jesap~ 

rece detr&s de los personajes en tercera persona. Se prefiere

e1 estilo indirecto lihre en el que, después de una intt'oduc- -

ci6n mínima del narrador, aparecen los protagonistas dialo¡¡amlo 

entre sí corno si estuvieran viviendo la escena en el mismo mo--

mento de relatarla, 

Esta un-i forndclad en la forma discursiva adoptada part_! 

cipa de la unidad de la obra: 

" ... merced a due los narraclores dicen sus diá 
1ogos en ('] iálogo (diálogos clispuestos en-
otros di{¡ lagos) 1¡¡ novel:1 como totalidad no-
es mfis que 111111 gran, ru i<losa conversac.i6n."-
(77) 

(77) M. Kundc'ra. 11 1.as posibilidades del juego" in Novedades 144, p. 6. 
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El <li61ogo entre los personajes se ve en efecto inte--

rrumpi<lo por otro <lifilogo: el del narrador con su narratorio. -

Pnsn lo mismo en ln reali<la<l cuando narramos algo n un "interlo-

cutor interesado y activo que se empeña en aclarar cualquier <l~ 

Ja, en coment;1r su propia opini6n acerca ele los hechos relatu·-

dos. Lejos <le constituir un proceelimiento literario puramente-

artificial, esta forma <lialéctica se basa en la misma realidad-

humana: 

"Le dialogue ... qui permet le havanlngc, ln -
cligression, la pr6cision et l'humour, est lu 
forme la plus usitéc ele Di<lerot ... Ainsi, le 
clynamismc <loit·i1 tou:iours 1 'cmportcr sur le 
stat ique, ·¡'improvisé sur le prévu, l 16véne
ment sur l 'habitu<lc, la nature sur le dis· -
cours. 'l'out elésor<lrc est clone relatif ¡'¡ unc
conccption ele 1 "or<lre, elle-mcmc rclativc ... 
Scule a<léquatl" une poét ir¡uc <le la naturc, -
bavanlc, liouillonnc, clé!irantc, nous ouvre • 
une fcnet re sur 111 naturc." (78) 

+ LAS El.IPSTS 

En Jac_c¡~~~-~ le Fatalistc:_, la elipsis cumple sobre todo-

una funci6n est{ot ica. El narrador ln usa n su-antojo para re·· 

chazar la ficci6n N1ci l que acostumbr:m manejar los cuentistas. 

También la emplea cuando considera que la narrnci6n ele unos de· 

tal les cletcnnlnallos sale sobrando: 

(78) E-L 8chmitt. ~P· !:L!·, p. H. 



".Je vous fn is grncc <le toutes ces cl10Sl'S que -
vous trouvcrcz dans les romnns¡ dans la como 
die ancicnnc et llans la sociétc." (79) 
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¿Unn forma de la elipsis ser1n acnso cuando otorga a -

su lector ficticio el poder <le elegir entre opciones que con- -

ciernen detallos totalmente fútiles como snhc1· si .l•1cques dur--

mi6 s~G~c sillas o c11 el suelo~ 

Al reconstruir lns diferentes historias, nos domos - -

cuenta de la ausencia total de elipsis significativas que impi-

dieran el entendimiento del relato. En efecto, el ignorar lo -

que pns6 entre el encuentro <le los dos personajes situado -

nprox·imatlamcnte en 1755 y el momento del vi:1je no afecta en na-

da la comprensi6n del texto. 

Al nivel de la ficci6n, la novela ofrece una coJH"lu- -

si6n •• Jncques, como ya lo vimos, se casn con Denise, tiene hi

jos u los que educo según la doctrina de Spinoza. A nivel de 

ln vertlatl, las preguntas introductorias carecen completamente -

<IC' respuesta. Yn que el odgcn )' <·l <lestino 1lcl ser humnno pe!. 

tcnccen al dominio metafísico, la raz6n, fundamento blísico del-

pensamiento de Diderot, se ve incapacitado para proporcionar 

una contcstnci6n satisfactoria. Esta ausencia du conclusi6n se 

(79) D. Jli,lerot. ~· ~.i.1>, p. 28 

. ~-



asemejn a una elipsis sc)mfmtica e sene· ia 1 en la novela. 1 l 11 s - -

tra de nuevo la <luda metódica y definitiva de la que ya se ha-

bl6. Por otra parte comprueba esta opinión tan acertada de --

Asséz:i t: 

"Ce n'était pus sans motifs que ses contcmpo
rn i.ns appe!aicnt !Jiderot: le phi losophe; il
n'cst pas une de ses pages 0~1 J 1 011 ne re -
trouve l 'inspiration du penseur qui ra111cne
to11t (1 un hut u11iqul': le progres de l 'l'S- -

prit huma in par la d iscussilm des seulcs -
qucstions vraimcnt intércssantcs: l 'hommc,
sa nature, ses droits et ses t\cvoirs." (80) 

A la vez que justifica la inserción de Jncques le Pn

taliste dentro de las obras filos6Eicas: 

"Par définition, une ocuvre philosophique -
. cst inachcvél', ouvertc, clésignant l 'infini

en-dcc¡:I et au-dcla d'cllc-111~1110." (81) 

+ !.OS SUMAR l OS 

El sumario que reduce el Uem¡lo de ln historia al re

stunirla cumple 11ni1 función simi l:ll" ;1 la· tic la escena, Hn efec 

to, las oraciones hrcves, concisas, llenas de vcrhos <le acción 

se as~mcjan al estilo oral, como si la historia fuera cóntada-

96 

(SO) 

(81) 

!l. u'ülerot. Oeuvres complctcsL "Introducción" de J\ssézatj 
p. 130. 
E-E. Schmitt. op. cit., p. 40, 
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en voz. alta o que presenciáramos Jos ,liiílogos. El vocabulario 

sencillo, al alcance de todos impide cualquier obstáculo en la 

recepci6n simultánea del enunciado, Siempre se eluden. los de

talles inoportunos para llegar más riípidnm0nte a los hechos. -

Gracias a esto se sustenta la compar11c ión ya heclw con el est_i 

lo cinematogriífico: 

"Jacq!les se frotta les yeux, hili l la ii plusie
urs rcprises, 6tendi t ses hras, s 'hahi l la -
sans se presser, repoussa le lit, sortit <le
la chambrc, descemlit, alla ;\ l'écuric, sel
la et bri<la les chevaux ..• " (82) 

Es absolutamente factible reproducir este episodio en 

una pantalla de cinc. En una sucesión tan viva <le movimientos 

sentimos que pres ene iamos el Je~;pcrtar de .Jncques y s11s prime-

ros qut;hacercs cotidianos. Ningún :1<ljetivo, ni11g(111 adverbio 

entorpece el texto. Estos detalles aparecen como necesarios y 

suficientes a la verosimilitud del relato, Rechazando ol la-

do extraordinario, maravilloso de algunos cuentos, la novela -

se limita en esto caso u la hanalidaJ de lo cotidiano, Porº! 

ta caral:torl"st ii.:a, algunos novel is tas vieron en el la los prim;::. 

ros rasgos de la anti-novela. El sumario proporciona entonces 

los elementos para motivar la imaginación del kctor y aproxi-

mars<: a esa simul tnneidad que, en la vida, nos permite alean--

zar el ejercicio de, nuestros distintos sentidos. 



TV.2.3. J,n frecuencia. 

La frecuenc:ia n:1rrativa se refiere a rcpetlcione5 que 

ocurren en el discurso, en la <li6gesis o historia, o en los --

dos n1 mismo tiempo. Como Jo señala G. Gcnette, nunca se rcp_i 

te el mismo hecho <le una manera totalmente idéntica por lo que 

hablar de repetición i111plicl hacer abstracción de l:di ,Jjfcrém-

cías. {83) 

+ El. RELATO STNGllLATIVO 

!in su mayor parte, la novela se presenta como un rel!!_ 

tD singulativo ya que cuenta una vez lo que ocurrió una sola • 

vez en la historia. Esta caructerística viene además sosteni-

da por la mania <le Jacques de nunca repetir dos veces lo mismo 

puesto que, 111 igua 1 que su abuelo, piensa que: 

••. "les rediseurs sont des sots qui prennent
ccux qui. les é.:uutcnt pour des sot.s." (84) 

Esta certidumbre Jo llcvó a dudar de la seriedad de -

!J!l 

(83) G. Genette. op. cit., " ... en nommera ici. év6ncmcnts iden 
tiques', ou 1 r6currcnce du mé'me événcincnt' une série dc:
plusleurs événcments'scmblables et considérés dans leur 
sculc rcsscmb1ancc", p. 145. 

(84) D. ·rlidcrot. QJ!· cit, p. 135, 
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la llihlia dadas las múltiples repeticiones poco tlignas dL•l Esp.i. 

ri tu Santo, Al i¡:ua 1 que las descripciones, las repeticiones -

tienden también a rc•duc ir el ritmo, lo que iría lógicamente en-

contra de las tendencias de la novela r·rev·iamente estudiadas. 

+ EL RELATO TTERATIVO 

El contar una sol;i vez lo que ocurría como una costum-

hre corresponde a las respectivas manías de los protagonistas.-

Sahemos yn que C'I amo se entretPnfo con vadar su tabnq11era, •• 

ver su reloj e interrogar a su servidor: 

" ... il ne savait que devenir sans s<1 montre,
sans sa tahaticre et sa11s Jacques: c'étaicnt 
les trois grandes ressourccs de sa vio qui se 
passait :1 prc11drc du tabac, 'i1 regardcr l'hc~ 
re qu'il était, b qucstionner Jacqucs, et ce 
la J¡1ns toutcs les comh.ina.isons." (85) 

En cuanto a Jncqucs, sahcmos casi al final Je la nove

la que su manía consi5tfo en la compañía de una cantinflora lle 

na de vino: 

".l'ai ouhlié d(• vous dire, leetcur, tlllC Jac-
qucs n'allait jamais sans une gounle pleine
du mcillcur." (!!ti) 

(85) D. Diderot . .Qll_. cit., p. 38. 

(Bli] ll. lHdcrot . .Qll_. cit., p. 249. 
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f:l vino, como dirfa en otros tiempos Huhelnis, es una 

fuente <le inspiración, Este detalle refuerza la imagen epicú

rea y simpát icn que yn ten famas dti Jacques, f: 1 re l ¡¡to itera

t ivo, hasado en la síntes Is de costumbres, no puede ser fundn

mental en Jacques le Fatal is te ya que se proyecta eludir toda

monotonía y ahurrimicnto, Esto exige, al contrario, c:.imbios • 

constantes, descubrimientos sucesivos paralelos a este andar -

de los vinjeros u trav6s de distintas etapas hist6ricas y filo 

s6ficas, 

+ EL RELATO Rf:PETTTTVO 

Es cierto que la novela no carece por completo de re

peticiones que podríamos llamar estructurales. !,as cuarenta -

interrupciones del narrador son un ejemplo. Por su misma fl'e

cuencia, nos hncen sent.i r marionetas manipu lad;1s <le la misma -

manera que el ser humano entre las manos del destino o que cl

amo, títere de .Jacques. l.n novela, u1w vez más, resulta ser -

Ju ilustraci6n convincente de un realismo que pretende revelar 

de una manera concretn 1 o que la misma rea J idad ocu Lta. 



CAi' 1 'l'U LO V 

EL NARRADOR 
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Gran parte de 1:1 complej ida<l <le Jacguos le r:ataliste -

reside en la alternancia narrativo de varios narradores, en la

inserci6n de difilogos dentro de otros difilogos, en los mfilti--

ples ejes parn<ligmfiticos que cortan el hilo sintagm6tico. 

El anfilisis del modo, en primer lugar, permitir& clas! 

ficar estos emisores en relaci6n con el relato diog6tico que 

constituye el viaje de Jnques con su nmo. El estudio de la voz, 

en segundo lugar, determinarfi la posici6n de cada narrador fre! 

te a su propio relato. 

V. 1. EL MODO 

Puesto que, por <lefinici6n, un relato narra hechos, su 

modo deberla ser el afirmativo. Sin embargo, la distancia del

narra<lor en relación con su enunciado al igual que su focalizn

ción desde dentro o desde fuera del relato, regulan ol modo. 

v. 1. 1. La distancia. 

En 1~ 6poca do Platón y Arist6teles surgió ln distin~

ción entre dos tipos de relato en cuanto a la distancia obscrv! 

da por el narrndor: 
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- En el relato "puro", según P·latón, o <licgético, el -

narrador no trata de esconderse haciendo ercer que alguien hu--· 

hla por él. Se hace responsnhle de su enuncin<lo emitiéndolo, -

por lo tanto, en estilo indirecto. 

- En el relato mimético, Jcfen<lido por Aristóteles, se 

huscu, nl contrario, imitar la convorsacióll o el curso del pen

samiento humano. El narra'dor pone su propio enunciado en bocu

Je otro que puede ser, a su vez, ·personaje de la historia canta 

da o no. El estilo es más bien el dl'recto cuya forma predi lcc

ta consiste en el diálogo. Trata <le reunir todos los "efectos

dc lo real" como los llama R. llurthcs con tal <le alcanzar una -

plena ilusión de realidad. Al mismo tiempo que finge mostrar -

una realidad "objetiva", el narrador finge callar. Ya que se -

refiere únicamente la información, el pupe! del narrador omnis

ciente, que se idcntifii:a en este segundo caso con el autor im

pl1ci to, se encuentra minimizado. 

En el ceso de Jucques le Fatnliste, novela experimen-

tal fiel u su con~lcjidud purud6jicu, estíln reunidos los dos t! 

pos <le ra 1 :1 to:. 

El. diálogo. entre "Je", narrndor, y "Vous': narrata-

rio, es mim6tico en Ju medida en que su único forma es el diál~ 

go. Los dos protagonistas nunca ser5n introducidos en la nove

la por otro personaje. El estilo directo es el único qtw permi 



te su intercambio. 

1:1 relato en primer gra<lo, el viaje de .Jacques y 

del amo es <licgfitlco ya que, a pesar de usar el di5logo como 

forma discursiva, viene relatado por un narrador omnisciente 

usando asi la tercera persono. 
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El relato en segundo grado viene constituido por V! 

rios episodios: Jacques narra sus experiencias, el amo hace lo

mismo, .Jacqucs cuenta la historia Je su capitán, la mesonera se 

encnrg;i de relatar la venganza de Mmc de La l'ommcraye, el Mar-· 

qués <les Arcis narra el caso llu<lson, "Je" recucr<l:.i las anéc<lo·· 

tas de Gousse, etc. 

Todos estos relatos pertenecen ul género diegético ya

que cada narrador emite su en11nciado usan<lo el cstl lo indirecto. 

En el primer caso como ya se dijo, la comunicaci6n en· 

trc "Je" y "Vous" nunca a<loptar5 otra forma que no sea el di.álo 

go. No tendremos ninguna Jcscripci6n de los interlocutores, no 

hubrá ningún discurso narrar.lo o di ferir.lo acerca de ellos: su 

conversación se vive en presente sin una sola intervención por

purte <lo otr~ narrador entre ellos. Este di:ilogo mimético cru

za las fronteras del espacio y del tiempo por estas caracteris

ticas. Sin que<larse dentro r.lel mismo texto, tien<le a estable-

cor una relación con nosotros, los lectores. 

. ' 
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El lector se enfrenta aquí con un nuevo ejemplo <le <le!!_ 

lizamiento inconsciente. 

ne:t l j'Jad --·--

lli<lerot i\utor 

Nosotros Lectores 

.Je 

Vous 

Narrador 

Nurratario 
o lector f ic 
ticio a quien 
el mismo na-
rraJor 1 lama
"lector". 

La prescnda del término "lector" tanto en la ficción-

como en la realidad al igual que el Jiúlogo constante entre el-

narrador y el lector ficticio, hacen que los dos campos tienden 

a confundirse. El lector termina por s~ntirse personalmente in 

volucrado como parte integrante del proceso literario. 

!\ pesar Je que la mayor parte <le los relatos correspo~ 

<la al género <liegético, no cabe Ju<la que la predilección por la 

mímesis se <leja sentir en toda la novela por la abundancia de -

difilogos. Lejos de estar desligados el uno del otro, estos dos 

modos narrativos se entrelazan constú11te111ente, estahleciendo es 

trechas relaciones entre si. La primera pfigina de la novela re 

vela esta unió1i y hasta crea confusión. El lector tiene que 

adivinar quiénes son los respectivos emisores de las cinco pre-

guntas y respifcstas ya que ningún encabezado lo prec.i sa. Curio 

samente, vienen escritas en forma <le discurso narrado, es decir, 

que constituyen un pfirrufo compacto mientras que la presenta- -
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ción tradicional <le un diiilogo requiere punto y aparte chda vez 

que ocurre un cambio de interlocutor. 

En comparación, el <liii logo que sigue entre Jacques y -

el amo respeta la presentación tradicional anterionnente menci.2_ 

nada. ¿Cómo interpretar esto primera presentación en forma <le

quiasmo? 

Modo 

Presentación 

Mímesis 

".Je" y 11 Vous" 

Jacques y el amo 

Jacques y el amo 

"Je" y "Vous" 

Primero cabe aclarar una <lu<la en cuanto a la personal!. 

dad de ",Je" y tic "Vous". Al evitar una 1listinción marcada en-

tre los <los, quizii buscó el narra<lor establecer una equivalen-

cia en la que los <los serían lus <los caras <le una misma persona: 

el narrador se baria a si mismo las preguntas que atrlbuiria u

su narrata:rio. Es lo que pasa realmente en l¡1 novela puesto 

que el lector ficticio no es sino creación del mismo narrador

de tal manera que el pri:nero queda bajo la autoridad total del

segundo sin tener ninguna nutonomío. C on eso resulta evidente 

el poder absoluto del nnrrador tonto sobre el relatQ mim6tic0 -

como sobre el rcluto diegético. 
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V.1.2. La perspectiva o focalización. 

llclnrminar las distintas perspectiva:.; adoptadas en la-

novela equivale a preguntarse qui6n es el personaje cuyo punto

de vista orienta la perspec!iva narrativa, o hicn, qui6n ve. --

(87). Conviene determinar si los acontecimientos se analizan -

desde dentro o desde fuera del mismo relata. Tomando en cuenta 

estas precisiones, distinguiremos tres categorías distintas de-

narrador al feunir las clasiflcaciones de Genettc y de Pouillon. 

.Relato no-focal izado 
o focalización cero. 

.Narrador omnisciente. 

.El narrador sabe m5s 
que el personaje. 

ll 

.Focalización in-
terna. 

. Visión restringida . 

• El narrado1· sabe -
tanto como el per
sonaje. 

ltelatos 

i11tradieg6ti~os 

1 [! 

.Focalización ex-
terna . 

• Visión "objetiva" 

.El narrador sabe 
menos que el per
sonaje. 

Re la to 

extradieg&tico 

Antes de atribuir un estatuto particular a cada uno de 

los narradores, conviene mencionar la distinción que O. 'oucrot-

(87) G. Genette . .i>P· cit., p. 204. 
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y T. Todorov hicieron entre el narrador y el uutor implícito: 

"Con gran frecuencia la imagen Je l narrador -
está desdoblaJa: basta que el sujeto <le la -
enundación sea a su vez enunciado para que
surja tras él un nuevo sujeto Je la en une ia
ción. Ln otros términos: no bien el narra-
dor está represen ta do en el texto, debemos -
postular la cxi$tencla <le un autor implícito 
en el texto, el 11ue escribe y que en ningún
caso debe confundirse con la persona del - -
autor empírico: únicamente el primero estd -
presente en el libro". (S8) 

Lo que nos lleva al siguiente esquema: 

I1 Il [ 

. Narrador: .Autor impliclto: .Autor empírico: 

",le" en su diá

logo con "Vous" 

Orgnniz¡¡ toJa la 

novela. 

lliJernt, l\ovclis

ta, filósofo del si 

glo XVTf T. 

lle esta manera, el nurraJor resulta personaje de una -

ficción elnhornda por el autor in~lícito. Más adelante se vcrft 

cómo estos estatutos llegan a confundirse. 

(88) 

+ El nurra<lor omnisciente. 

O. llucrot. y T. To<lorov. Diccionario enciclopédico de las 
~icncL!.:~. del lengu:ij~. (p~37ó"T:--
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l.u omnisciencia equivale al manejo completo y explíci-

to del relato por e\ norraJor. En varias ocasiones, el narra--

dar hace nlar<lc <le sus facultu<les sin límite: 
,¡\ '. 

"Vous voyez» lccteur, que je suis en beau - -
che111in et q11' i 1 ne t il'llllrait qu' ii 111oi <le - -
vous f:ii re at tcndrc un an, dcux ans, t roi~
Jns, le récit des urnours de .Jucques en le sé 
¡rnr;111t de son maT.tre et en lcur faisant cou:
ri r il diacun llHIS les husarcls qu' i 1 me plni 
rait". (89) -

Sus mfiltiplcs interrupciones rompen la ilusi6n tan - -

anhelada por el narratario, como ya se vió al igual que trons-

gre<len esta ley genérica que obliga el narrador de una novela -

realista a ocultarse. Como Jo nota muy clarnmentc Jeun Catry!!_ 

se, la presencia continua del nnrratlor y del lector ficticio es-

totalmente incompatible con la visi611 "objetiva" que exige un -

relato realista en el que el nurraclor Jesaparccc detrás de los-

hechos y <le los personajes: 

"La présencc cont inue l lc de l 'autl•11r ... est - -
inrnmpatihlc nvcc l'nttitudc ohjectivl:, Ju con
teur réal istc, quise tloit J'onregistrcr et Je 
rcproduirc les L1its avec la plus parl'aitc i.111 
pan ial it6"., (90). 

(89) ll. Dí<lerot . .QJ>. fil·, p. 14. 

(90) J. Catr,ysso. _gp. cit., p. 198. 
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lil narrador de Jacqucs le F11ta!_ist~ optó por una posi

ción diametralmente opuesto. Al repetir incansablemente que su 

relato no es una novela sino una historia que se atiene a la 

verdad, desvía nuestro interés de la pura ficción hacia un nivel 

más profundo en el que resi<le precisamente el verdadero realis-

mo del texto.. La ficción que sí concede al lector gratos mome!!_ 

tos de diversión como las aventuras amorosas de Jacques, deja -

sin embargo un lugar predominante a múltiples reflexiones de 

mucho interés. El narrador omnisciente no maneja sólo lu fic-

ción novelesca a su antojo sino que, en vez de plasmar la reu--

lidad, la ~ustituye por su propia cosmovisión, imponiéndola a -

su lector ficticio de una manera u otra. E1 mismo justifica e~ 

tn deducción ni invitar a su narratario a distinguir lo falso -

de lo verdadero: 

".Je vous Je répct~ done pour ce moment et - -
pour la suite, soyez circonspcct si vous ne
voulez pas prcndre dans cet entretien de Jac 
ques et <le son ma1tre le vrai pour le faux,~ 
le faux pour le vrai. Vous voil:'l bien aver
t i el je 111' e 11 lave 1 es ma i 11 s" . 1. !11 .l 

Esta inci taci6n a la perspicacia nos recuerdo la in vi-

tación de Rahelais "il succr la 111oelle", a encontrar la verdad -

escondida dctrfis de las an6cdotas jocosas. 

(!lll o. UiJerot. _gp .. s·it_., p. 7!l. 
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Como narrador omnisciente, ".Je" ve a 1 os pe rsonnj es re 

presentados mentalmente. Describe la escena de la mesonera con

tando a los dos viajeros e_l episodio de Mme <le La Pomrnerare; ta!!! 

bi6n ve a Jacques con su dolor de garganta. Al pintar el cua-

<lro del accidente de IiuJson bien acompañado, .Jacques redbe la

fclicitaci6n del nmo: 

"· .. ta compo~iition est bien ordonnée, riche -
plaisante, variée et plei.ne de mouvement". (92) 

Tenemos aquí reunidas las principales característic:is

que serían l:is de un buen cuadro pero también las de un buen --

texto que pretendiera conmover y convencer a su lector no sólo-

por el poder persuasivo <le las palabras sino por las imfigcnes -

c¡uo sugeriría. La c:1pacidaJ clu representarse visualmente unn 

oscena escrita contribuyo segur:imentc a la verosimilitud de --

ésta. 

Ahora bien, si el viaje <le .Jacques y <lel Amo constitu

ye el relato <liegético de la novela, los comentarios u cargo Je 

",Je" acerca de este viaje pertenecen a lo que Genette llama el-

nivel "metadiegét.ico": 

(!l2] Ll. Uidcrot. 2.P..· s;it_., p. 219 



"Nous cléfinirons cettc <lifférence Je 11ivc:iu -
en disant que tout événemcnt raconté par un
rédt cst i1 1111 n.ivcau <licgétiquc i1nm6<liatc
mcnt supéricur ñ cclui 0\1 so situe l'uctenur_ 
rati.f proJuctcur Je ce récit". (93) 
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Se idcntificnrd, ;i su vez, como metalepsis todo frag-

mcnto discursivo que morque el paso de un nivel a otro. Oc ahí 

que las intervenciones de "Je" se puedan cons iJcrar como meta--

lepsis metn<liegéticas. Estas cumplen tres funciones distintas-

en el relato: 

Tienden a convencer al lector de ln justeza del pun 

to de vista sostenido por el narrador cuando los personujcs de

fendieron una opinión <list in ta y errónea según éste. Cuando - -

J¡1cques y e1 amo sostienen posiciones dia1nctrnlnw11te opuestas • 

en cuanto a las mujeres, el nnrrudor interviene para conceder--

les la razón a loG Jos ya que la naturaleza femenina es, según

!stc, esencialmente paradójica. 

Estas metalepsis sirven otras veces para afirmar la 

ver<lud do un cpi:;o<lio Je lo 111:ís increíble. Al introducir las · 

aventuras del cupitfin, el narrador se adelanta al escepticismo-

del lector ficticio: 

(93) G. l:enctte. 2P.· sJ!·, p. 238. 



"Vous 1dlez prendre l'histoire du capit:dne -
de Jacques pour un contc et vous nurcz - - -
tort". (94) 
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.En seguida propone una anécdota más increíble todavía. 

Gousse, protagonista del episodio, scr5 idcntificodo corno Gous-

sier por G. Dulac, persono reol de la época. Este ejemplo de -

Gousse un tanto original confiere verosimilitud n una aventura-

muy dudosa del capitfin. De ahí resultan dos ensefianzns pura el 

lector. Primero, es cierto que la verdad no es siempre verosí

mil de tal manera que lo incre.íble de una situación no podrá ser 

un argwnento v~lido para determinar si es verdadera o no. Se-

gundo, la insistencia del narrador sobre la verncidad de su' re-

lato constituye la mentira, el engaño rnfis grande que puede de--

cir. Cuanto miís insistlrii el narrador en este sentido, mayor -

será la desconfianza de su lector. 

Las metalepsis cumplen también la funcioñ .de verda

deras apologías. En un panfleto violento y apasionado., el na- -

rrador que se identifica con el nutor implícito y con el autor-

en!pírico, justi fiL·a Ja val idcz tic su novela. Se hahín lll'opues-

to como objetivo esencial el respeto de la verdad y cuando, 11~ 

gando al final, se da cuenta que lo curnpl i.ó, se felicita sin --

(94) ll. Di•l<Hot. Qh. cit., p. 78. 

; 1 
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preocuparse por lo que dirfin los críticos. Al decir "mon Jac-----
9.!:!_~_j_", el narrador horra las fronteras entre el mundo ficticio 

y el mundo real llev:índonos al siguiente "deslizamiento incons 

ciente" del que y:1 se hahló anteriormente: 

Ficción 

Narrador ".Je" Autor implícito 

<lel tcxto·discur 

sivo: ~lacq_!!_eS ... 

RealiJnd 

Autor cn~írico -

de ~~111cs le Fti 

taliste,Dcnis 

Dhlerot. 

JConsciente de esa asimilación totalmente voluntaria, -

D. Diderot quiso responsabilizarse explícitamente de ln poética 

defendida e ilustrada en todo la novela? ¿reivindicar su posi-

ción comprometida filosófica y religiosa'/ Obra de madurez, - --

.Jacqu~_:¡_le_.J:~ta!_~~'kst.inat.la a la posteridad ya que Diderot -

hahia decidido puhlicarln dcspu6s de su muerte, aparece como un 

alegato en fnvor de una integridad y de uno autenticidad pro- -

pias. 

EL ·NAllltADOR CON VlSION RESTR!NG[l)A 

Este narrador que no sabe ni mús ni menos que los mis-

mos personajes, tiene poca importancia en la novela en compara

ción con el narrador "omnisciente. Al fii.1¡Jl, se despide de man~ 

ra poco amable sin haber complacido al narratarlo con el desen~ 



lace de los amores de .Jacq11cs: 

"Et moi, je m' arre te parce que 'je vous a i <lit 
de ces personnages tout ce que j 'en sais" . 

. [!lS) 
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En este preciso momento, el tiempo de la histo~ia se -

reúne con el tiempo del discurso. Puesto que .Jacques está en -

prisión y que el amo huyó, se terminó el viaje, eje central e -

hilo conductor <le la novela, El viaje espacial llegó a su obj! 

tivo ya que el amo quería encontrar al hijo <le Saint-Ouin. Pa

ralelamente, el discurso que tenía como fun,Jamento la conversa

ción entre los <los viajeros no puede continuar dndn la separa-

ción <le los dos interlocutores. Lógicamente y por necesidad --

realista, el discurso n car.p,o de este tipo de narrador <lehe ter 

minar rnn el viaje. Es Jo que hubiera ocurrido sin la prescn--

cía drl editor que aparece, n su vez, como otro papel del mismo 

narrador. 

Aparte de no saber más que los personajes, este narra-

dor reviste a veces la 111is111a cal iJad dl)· personaje. J\l sostener 

un diiilo¡:o con "Vous", lector ficticio, el narr:1dor se itlentifi 

en con el género humano que vivo, sufre, critica o ignora su 

(95) ll. Di<lorot. !!E· cit., p. 315. 

': 
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destino .. Así, como hombre, ·resulta incapaz ele revelar el clesti 

no de los clos .viajeros, filos6ficamcnte hablando. 

De personaje cxtra<liegético que se sitúa ruer;1 de la 

diégcsis, es decir de.I. viaje u(' Jacques y del a1110 1 pasa a ser 

personaje intracliegético ya que llega a dialogar con Jacqucs. 

A propósito tic la adhesión de éste al determinismo, dice: 

"Je l'ai plusicurs fo.is contrc<lit, mais sans
uvantuge et sans fl'uit". (%) 

A<lemfis <le rechazar toda barrera entre los distintos ni 

veles de la ficci6n, este ~nuncia<lo niega la asimilación que el 

lector hubiera podido establecer entre Jacques y "Je" en cuanto 

a postura filos6fica. Como siempre, se enredan las pistas para 

impedirnos toda cspeculaci6n apresurada al igual que toda res--

puesta definitiva. 

Este 11urra<lor-personaje se empeña también en explicar-

y demostrar ll1 que <l<'hería ser el verdadero espíritu crítil"o. -

Al igual que Sócrates, siembra la <lu<ln en la mento de su lector 

ficticio pero no le ayu<ln a encontrar una respuesta personal s! 

río qlle lo aha11dona a su confusión e inseguridad para illentnrlo-

_______ ,, __ 
(96) U. Diderot. 2E· El~-' p. 203 
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a pensar por si mismo. Conviene mencionar a este respecto una-

reflexión que m5s hien parece sentencio: 

"Rien n' est plus triste c.lans ce ruonc.le que 
c.l'Cltrc un sot", (97) 

Unas cuantas líneas antes, el narrac.lor imaginó que al-

gunos eruditos encontrarían tare.le o temprano el fragmento e.lis--

cursivo que faltaba en la conversnri6n de los e.los viajeros¡ lo-

que provocaría J¡¡ risa irC.nica e.le sus respectivos descendicnt'es. 

A esta an6rdotn antecede la nostalgia del mismo narrador por 

los tiempos pasados que fueron mejores en cuanto a libertad, 

alegria, goce e.le la vlda y cal id~d 1 iterarla. Ya que el narra-

dar ignora 1a iJentidad 1lel autor c\e la reflexión antes mencio-

nada, el lector tiene campo libre para interpretarla a su mane

ra. Sin Jugar a duda, csle fingir ignorar alcanzó su propósito. 

El lector, bi:mco de numerosas críticas a lo largo de toda la -

novela, ya no se .ofende de este trnto poco diplomático. Por -

eso mismo, es probable que llegue a pensnr en su propia persona 

como dcstinntnrio de este juicio. Lo cierto es que logr6 des-

pertar su conciencia ndormccidn al encontrar el punto débil del 

hombre, el amor propio, el orgyl!o. 

(!J7 J D. JJi<lerot. 2P..· cH., p. 252. 
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+ EL NJ\llRJ\DOR CON VTSTON "Oll.JETTVJ\" 

Este tipo <le visión no implica una nusencia de narra--

dor. Significa que un narrador implícito se esconde detrás de-

Jos personajes mientrns que afirma su impotencia e irresponsab!_ 

1i<lad completa en el relato. Cuando la patronn del albergue su 

be al cuarto <le los <los viajeros, el 111ll'rndor exclnmn: 

".Jevous préviens, lccteur, que'il n'est plus 
en 111011 pouvoir de la renvoyer ... " (98) 

f.n este momento, ella y .J11cques, que no resiste 11 los -

encantos de una bel la mujer ni a su pas.ión por el vino, apare--

cen como Jos verdaderos responsables de su porven.ir inmediato -

que serli ta1111'ién 111 continuación del relato. 

El narrador concede t11mbi6n a sus personajes conoci- -

mientas propios. A propósito ele la enésima súplica del narrnta-

l'io quo reclama los ameres de ,Jacques, rechaza tlo nuevo 1:1 culpa: 

61 no conoce la historia, Jucques es ol 6nico en poder contar

la. J\si que después do haber reivindicado oste relato como su-

yo, llega ol extremo opuesto <le sentirse ton victima, tu~ muri~ 

neta como el lector ficticio. A mcdi<ln que va a~anznndo el re-

lato, In presencia del narrador omnisciente disminuye mientras-

l98) n. llidc.~·ot. 9Jl.· sit .. p. 139. 
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que interviene esa visión "ohjctiva". Pero no cabe duda que su 

importancia es mínima. Mfis que un estatuto pertinente para la-

comprensión de la novela, .parece que el narrador con visión 

"objetiva" responde al propósito de hacer de ~3~!..'.!. Fatalis

te un compendio de t6cnicas literarias existentes y po~ibles. 

naj es: 

Lógicmnente el narrador ignora el futuro de los perso-

"ll'honneur, je n'en sais ríen". l99) 

al igual que sus pensamientos: 

"Je voudrais hien savoir ce qui se passa au -
forlll de son :lme ... " ( 100) 

A veces, aparece como simple transcriptor de tm rnanus-

crito encontrado por casualidad o de un relato oral .que 61 mis-

mo escuchó. lle ah'i que nsegure contnr In historin sin nñadir -

nada personal. 

Al terminar el relato, el narrador inl'crina a su narra-

tario que se propone consultar, con toua la imparcialidad posi-

bJe1 unos es_critos de cuya autenticidad desconfía. Necesita - -

(!l!IJ IJ. llidcrot, op. cit., p. :>OS. 

(lllO) ll. JHdcrot, QJ.>_. ~i!:.·, p. 29 
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ocho dios pura consultarlos. Al terminarse el plazo fijado, re 

gresa en la persona de un editor. rnltuba sólo este peldofio 

que nos concede el "cdi tor" para concluir con la génesis de una 

ohm literaria. Ya llegamos a su estado final, como proúucto -

del mercado. /Is} se entiende mejor porque algunos adeptos de -

la cr'ít ica sociológica, como Go l<l111a11n, v ic ron en J acc~e Fa

talis te unn obrn precursora de lu postura filosófica mater:iali~ 

ta. rn productor, es decir el autor, no puede existir sin el -

consumidor, o sea el lector, que le otorga su validez, su inte

gridud, su plena existencia. En conclusión, el que niega la -

coherencia de Jacques le Fatal is!_~ confiesa sin querer, que -

no lo ho luido ... todnvía. 

V. 2. LA VOZ 

Esta segunda parte del nniil is is de 1 narrador se propo

ne consitlernr tres puntos distintos pero con~Jcmcntaribs: 

El estudio del tiempo tia la enunciaciGn permite pr~ 

cisar si la instnnda nurrativn pasa antes o después de ocurri

dos ,los sucesos rclutndos. Simultaneidad y nlternnncia consti

tuyen tamhién dos posibles combinaciones. 

Ul nn5lisis de los nivples narrativos determinar& -

la posición de.1 que habla en relación con los hechos contados:

los an:11iza desde dentro o desde fuera. · 

!• 1 
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FiÍialmcntc, al estudiar la persona, uno se d1f'cucn

tn de la presencia o ausencia del nar1·a<lor como personaje den-

tro de la'historia que cuenta. Se hahl:1r:í ¡rntonccs del narra-

dar horno o heteroctieg6tico, scgdn el caso. 

Seguramente esta clasificnci6n serfi de gran ayuda pura 

aclarar la situación bastante compleja de los c111co narradores -

en ~acgues __ .!_l!_ Pittl~!J_~!.2_: el narrador representado en 1a diége

sis como ".Je", .Jacques, el amo, el Marqués nes J\rc1s, la mesone 

ra. 

V.2.1. Hl tiempo de la Nurrad6n. 

Conviene uistingitir, antes que nada, dos instancias n!!_ 

~~rat i vas: 

El diíílogo entre "Je" y "Vous" que se desárrol la -

enteramente en presente a menos que "Je" esté narrando un re- -

·cuerdo propio o una anéc<lota que necesita lógicamente el pasudo. 

Se establece de esta manera una simultaneidad aparente 

entre la mímesis y el momento de la escritura. El díúlogo va -

m5s all& del mismo tiempo de la narraci6n para alcanzar el ticm 

po de la lectura cunndo, al dirigirse a su interlocutor, "Je" -

invita a reflexionar: 



"l.ecteur, tandis que ces honnes gens dorment, 
j 'aura is une pel ite question ;'¡ vous proposer 
i1 discuter sur votre orei ller ... Vous me Ji-
re z ce 1 a Je rna i 11 11 

• ( 1 0 1 ) 

SirnultaneidnJ del tiempo de Ja lectura 

tiempo del discurso 

tiempo Je la historia 
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Las distancias temporales se desvanecen por el presente 

que aniquila el transcurrir ineludible del tiempo. Este proco-

<limiento imita la capacidad del pensamiento para alcanzar cual-

quier momento histórico, facultad de la que carnee la materia y 

el cuerpo lrnmano. 

/\ su vez, la 11arraci6n del viaje de .Tacques y del 

amo permite una transición hacia los relatos metndiegéticos. 

En efecto, altern:in en ella presente y pasado sin más razón - -

aparente que la de conceder a ciertos fragmentos más vitalidad-

que otros: 

"A peine .Jacq11c:s fut-íl couché, que'il s'en-
dormit ..•. Son mai'trc passa la nuit. .. " (102) 

1 

"Le maitre Je Jacques desccn<l, onlonnc le dé
jeuuer·, achcte un cheval, remonte et trouvc
Jacques hahi Llé". (103) 

----------
( 1o1) D. lli<lerot, ~· e i t., p. 220. 

l 102) D. lli<lc rot. ~· cit., p. 86. 

( 1o3) D. llidc rot. El!· Q! .. p. 87. 

,, ·' I', 

1 ., 
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Sin embargo, no cabe Ju da que 1 as ,Jos escenas separa--

das solamente por una noche y ni siquiera por una pii¡;ina, ocu--

rrieron en w1 momento anterior n la narración. 

Por fin, los relatos Je segunJo grado como lo son -

los amores Je Jacqucs, las aventuras del amo, la venganza Je --

Mme de La Po111111eraye contaJa por la mesonera, el cpismlio de - -

llutlson a cargo del Marqués Des J\rcis, las increíbles anécdotas-

tic Gousse relat:1das por el narnlllor, pertenecen a una época an-

te1·ior al momento du su narración. En el los, se puede consta--

tar un uso regular <lcl pasado. lle tal manera qt1c los mismos -

tiempos gramaticales empleailos en cada relato e~tableccn cierta 

analogía .entre el tiempo de la narración y el tiempo de la his 

toria. Lo que contribuye a fortalecer la cohesión de la novelu. 

Tiempo de la 
Escritura 

X 

Tiempo do "Je" 
y "Vous" 

Pre sen te 

V.2.2. Los niveles narrativos 

Tiempo del amo 
y de .Jacqucs 

Presente 
Pasado 

Tiempo de los -
relatos de 2° 
grado. 

Pasado 

l.os distintos narradores de :!iJcquc_¿;_ _ _!_e .. ?~_t_Q.liste se di 

viden en dos catcgorias distintos: 

Hl narrador ex'tratlicgético que analiza los hechos. -

desde fuera . 

• 1 
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El nurrudor intradiogético que los analiza desde 

dentro, 

·.:,·· 

1. El autor implícito. 

2. Narradores: 

El narrador con visi6n objetL 
va. 

- La mesonera. 

El Marqu6s des Arcis. 

El narrador con visi6n -
restringida. 

- El narrai.lor omntscicnte. 

- jacques - e 1 amo, 

listos dos 1ílti111os son nu 
rrudores autodicgéticos~ 
ya que son héroes do su 
propio relato. 

Anteriormente, so estudiaron liis diferentes transgre-

sionc5 de las fronteras entre los L!.istintos relatos. l!esulta -

11hon1 que este cuatlro 1 as justi ficn en cierta manera. Al evi--

denciar Ju presencia del autor implícito que no apnrece reprc-

sentado en la novela y q11e, por lo t:rnto, es menos pcrceptihi'e-

por el lector que tiende a olvitlarlo, todos los relatos y sus -

·respectlvoa 1ia1-r11do1es so encuentran Je rcpcrite sometidos a su

uutori~ad. Todos se reducen n su existencia ficticio y se vue! 

vén marionetas en las mnnos do este narrador ausente pero to<lo

podcroso que los lleva n cumpli1· su propio objetivo. Atribuir-

esta característica a los nnrrn<lores equivale n rebnjarlos a n!_ 

1 ·' 
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vel de simples personajes; de ahí la posihi 1 idad dl' intercam- -

biar opiniones tal como hacen el amo y el narrador omnisciente-

en la primera pfigina, o el narratario que interrumpe nl narra--

<lar omnisciente: 

"Comme il approchait, au petit pas ... du 
ch;1teuu'i non, du ltell de Jcur dernicre 
couchéc .. " (10·11 

•' -

llentro de esta ficción que es la novela, todos los per. 

sonajes o narradores no son mds que títeres entre las manos del 

autor implícito al igual que el amo lo fue para .Jacques, .Jac- -

9ues para su capit5n, el narratorio para el nnr~ndor, y los ho~ 

hres en este universo ignorado que es el nuestro. 

Por otra parte, los numcrosos relatos metadiegéticos -

que equivalen a uno variante de lu annlepsis explicativa, cum--

plen distintas funciones. 

Una función explicnti~n: nn este caso, el relato -

mctadiegético proporciona la causa, la razón <le ser de la diég!::,, 

sis. Las aventuras del umo aclaran la misteriosa reflexión de-

éste cuando <lijo a .Jacques que una vez en su vida habla sido -

mfis infel'iz que su servidor al tener que pagar después de pasar 

( 1o4 J n. ll i de ro t. ~~. EH .. , p. 3 9 . 
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la noche con una muchacha. lle i gua! manera, el Marqués Jcs 

Arcis empieza su relato con el fin de explicar la presencia a -

su lado de un exseminaristn. La venganza de Mme de La Pomme.ra

ye se relatn por dos razones: por satisfacer In locuacidad de -

la mesonera y para ilustrar cu5n extrano fue el casamiento del

Marc¡ués des Arcis. 

Una función temfitica:. El relato metadiegótico ejem

plifica a veces una tesis sostenida en la diét\esis. En este -

sentido, los amores felices de Jacques diametralmente opuestos

ª los amores frustrados Jel amo ilustran pnrodójicnmente sus -

posturas filosóficas. 

Jacques, determinista, vive, s:in embargo, a su mnner11-

en la medilia de lo posible y trata de gozar pl<'namento cada mo

mento de su vida. En cambio el Amo, que asegura decidir libre

mente, cae en todas las trampas que le tienden sus supuestos -

"amigos". Con estos ejemplos tun evidentes, la práctica se une 

a Ja teoría paro convencer ni lector del camino a seguir. 

Un¡1 función de obstrucción: El relato del hijo na

t.ural de IJesglands hastnnte insoportable surge ele nuevo a la 111~ 

maria. ya que ~mpicle al amo seguir con su propio relato . 

. u1v1 función de distracción: si11 lugar. a duda, las -

aventuras amo.rosas de Jacquos conv.icnen n esta categoría puesto 
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que reincdian momcnt:íncnmente la ausencin del relato siempre prQ 

metido y nunca alcan::ado Lle los amores con Dcnise. 

Son mOltiples los ejen~los de relatos meta<llcg6ticos;

Seria una tarea interminable clasificarlos a todos sin embargo, 

no cabe duda que cada uno de ellos t ienc su razón de ser y su -

estrecha relación con el relato diegético. Ningnn elemento qu~ 

da aislado y cada uno logra su sentido pleno grncias al conjun

to. 

Muy fundonnles resultan a su ve'.'. las metalepsis de -

]ns que ya se habló. Ellas también, al igual que los dcmiis prQ 

cedimientos literarios, son objeto de experimento. A una·ause~ 

cia de metalepsis, que consiste en pasar de un nivel diegético

a otro sin miis introducción, se contrapone unn metalepsis de -

una extensión exagerada que revela la omnipotencia del 11arz·¡1dor. 

Como se dijo antes, l;1s aprovechó lo miis posible par:1 introdu-

cir en lu novela toJa clase de temas, comentarios y preguntas.

Al igual que e 1 narrador de Stcrnc quien llegó a pe<li r la ayuda 

del narratario en materia literaria, el narrador de .Jacq~~

Pataliste sostuvo un diálogo de lo más enriquecedor con su in-

te rlocutor. 

V.2.3. La Persona. 

Para Jofinir n los distintos narradores <le mnnera con-
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tuntlentc, falta un último detalle: saber si intervinieron en la 

di6gesiD como personnjc o no. 

1!01110 

lle tero 

lntra<licgético lixtradicgético 

Je 3 l,a me son era 

Jacqucs Marqués des Arcis 

El Amo 

Je Je 4 

Je 2 

.Je - 1: Narrador ·omnisciente. 
Je - 2: Narrador con visién restringida. 
~e - 3: Narrador-personaje. 
Je - 4: Narrador con visión objetiva. 

De nuevo resulta evidente la omnipotencia del narrador 

que subraya la atención dedicada a estudiar sus distintos esta-

tutos., Es interesante constatar que todas .lns combinaciones 

ofrecidas por el cuadro se ven ejemplificatlas en la novela. 

¿Acaso siunificn que Ditlcrot agotó lns posibili<lndos -

en lo ,¡uo conlicrno al estntuto del narrador? 
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VI. EL LECTOR 

Desde ·el primer párrafo, el lector ficticio o narrn-

tatio aparece en la persona de "Vous". Así se establece una ver 

<ladera comunicación con sus tres componentes habituales: 

... 
"Je .. 

El Emisor 

El Narrador 

El Autor 
+ 

"él" o "el los" 

111 mensaje 

materia del relato 

"Vous" 

E 1 Receptor 

El Narratorio 

El Lector 

Este esquema viene calcado sobre las conversaciones-

que cualquiera de nosotros mantiene con sus semejantes. La per~ 

pcctiva es total ya que no falta ningnn elemento. Con mayor o -

. menor insistencia, aparecerá constantemente a Jo largo de toda

la novela asegurando ns1 la unidad de ésta. 

La Intrusión del narrador y del lector ficticio en -

las novelas del siglo XVIII no era tan sorprendente. Prevost, -

.por ejemplo, introduce nl narratorio pero le otorga la calidtid 

de ~imple rec.eptor del relnto. Lo original <le Jncgues de Fata-

liste consiste precisamente en este papel importnnte y comple

jo que se atribuye ni lector ficticio. Para nlgunos, las múlti 
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tiples intrusiones del narrador revelan un egotismo que a de-

cir verdad, no niega. Reconoce su omnisciencia pnrn mnncjor el 

rclnto ;1 su antojo. l\dcmfis, como pcrsonnje, lwhl;1 de sí mismo 

sin menosJHt•ciarsc1 todo lo contrario. f:st:1 faceta ele la novela-

interesarla sin cludn alguna a los estudiosos de la crítica 

hiogrtifi;1 , ávidos ele aprovechar cunlquier huella atribuible al 

nutor empírico. l'stns deducciones apresurndas rcsul t¿¡n peligro

sas y azarosas con un escritor como Didcrot tnn experto en el -

arte de sembrar indicios contrndictorios pnra enredar las pis

tas. 

VI. 1 LAS FllNCIONES !JEL LECTOR: 

Dcspu6s de haber visto los diferentes estatuos ntri-

buidos nl narr:1<lor, se estudiar!Ín las diversas funciones que -

cumple el narratnrio dentro de ln novela. Si bien es cierto que 

su papel es reducido en relación L'On la preponderancia del nn 

rrador, no c;¡bc duda que su presencia es 1111 elemento inclispens!!_ 

hle pura la existenciu del emisor. !\si los dos estnn unidos por 

una relnción de reciprocidad al igual que lo son Jncques y su -

umo o !Ion Quijote y Sancho, o las <los car:is ele una mismn moneda. 

El, mismo binomio purad6jico que estructurahn a los protngonis-

t;1s .cJel viuje se repite u nivel de' la connmicnci6n. Se estnhle

ce así un parnlel ismo entre los distintos niveles del relato. 
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VI.1.1. El Di61ogo 

Como ya se dijo, In presencia dentro de la novela del 

lector ficticio permite er.tahlecer un ,Ji6Jogo con el narrador. 

Este a1ti1110 aprovecha el precioso contacto estnhlecldo para 

llevar a su narratorio a u11a autocrític;1 severa. Ademiís le 

permite hacer explícito lo que, en caso de no aparecer el lec-

tor ficticio en la novela, hubiera sido sólo sugerido. El efec 

to en tal caso, quedaba muy rcduc ido ya que el lector ficticio 

carece c;1si por completo ,Je esta sagac.i,J.:i<l t:rn aconsejada por-

el emisor. Permite entonces hablar directamente y dejar bien-

claro lo que debería ser el papel de un lector Ideal :ll leer -

una novela. 

Para alentarlo a entrar en el jurigo, o sentirse porte 

del <li5logo, el narrador lo invita n dnr su punto de visto: 

".Je voudrals hien que vous me <lisslez ... 11 (105) 

o bien -hace un trato con el: 

".Je conv ien<lrn i <le tout ce qu 1 vous plaira -
mals ~ con<lltion que •.• " (lllh) 

reacciona como cualquier narrador molesto por las incesantes in 

terrupc iones de !'ll receptor: 

(1c)5) D. n iderot. QE· e i t., p. 23 
( 106) - n. ll id oro t. QE· e i.t., p. 3ú 



"llommc passionn6 comme vo11s, lectcur; honnnc -
cur il'llX commc vous, lectcur; hommc qucst ion-
1wur comme vous, lectcur; hommc importun com 
líll' vous, Jccteur." (107) 
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o bien cumple con su promesa al contarle una anécdota anterior-

mente prometida: 

".Je va j s m' acqu i t ter de ma promesse ... 11 r 108) 

hasta llega a considerarlo como partícipe· de su propia vida: 

"Si i'allais aussi mcttre ma tete sur l'orcil
lcr: .. qu'L'll pcnscz-vous'!" (IO!l) 

lista última reflexión se asemeja a la que cualquier --

homhrc se hace cuando estf: muy cansado y trata de persuadirse a 

sí mismo que lo que piensa es lo justo, f\ este propósito, re--

cortlamos la pasión tic niderot por las conversaciones con los --

amigos y por el ti iálogo en general como parte natural de su com 

portamicnto, El mismo <lecía que acostumhrahri pensar dialogando. 

Lo que, ;1 l igua 1 que Monta igne, le permi t ín enfocar un mismo 

prohlemn desde vnrins per~pcctivns. Al poner en pr&cticn es 

to manera,](· 1wn~ar, el narrador pretende sin Jud¡1 convencer al 

( l 07) j) • n idero.t. 21:· e i t., p. 62 

[ 108) ll. ll i<lerot, 21:· E.i!_.' p. 109 

( l ll!l) .. !l. ll idl'!'ll t. ~· e i t., p. 113 



HZ 

lector ficticio de sus mÍlltiples ventajas, lle nuevo se compru~ 

ha prácticamente lo que se af irmn teór icnnwnte. lil p1·cH.:cso de-

razonamiento estli completo: Lu tesis, Ju demostración y lo de--

1lucc ión a menudo i111pl íc ita, poro convincente. 

Vl.1.2. El lector como parte integrante de In produce ión litcra

r i a. 

lmprcsc iml ihle para el d ili lego, el lector lo es también 

para que una ohra literaria cohre vWa. El narrador no lo igno

ra cuando declara: 

"ll est vra i ... que pu isc¡u' on écr it ponr vous
. il faut ou se passer de votre •1pplaud isscrnent, 
ou vous scrv ir ~ votre goílt ... " l 110) 

La cmuun ill:id social es entoncl's 1 a q110 determina la - -

suerte de un texto. A través de los sig·los, hemos vis to cam- -

hiar la suerte de las ohras literarias: un autor ignorado en su 

momento era elog lacio un s ig Jo después. Ti ene por consecuencia-

dos caminos: o 11tcnerse :i las exigencias de su época, o seguir· 

su propio camino sin preocuparse por el éxito . .Jacqucs le Fata-

~ofrece una s\lluc.ión intcrmo:.lia puesto que compl11ce al lector --

con r11entos de amor, historias jocosas y picarescas, aventuras .. -

(110) n. llillcrot. ~·si!· p. 2ll~. 



.133 

un tanto extraonl inarias como las del caha l lo de Jacques. Y -

por otro lado, Jo convida a cuestionar sus propias opiniones -

acerca de temas t:1n ser íos como la religión, la política, el -

m:ís allá, la filosofía, el género novelesco, el papel del lec-

tor, etc. 

fl dec .ir venlaJ, miÍs que contrarias, estas dos face--

tas de la novela son complementarias ya que se ven reflejadas-

en la vida misma, en Ja conducta .del hombre que gusta divertir. 

se y reflexionar un poco con tal de que lo impulsen a ello, 

Por eso, no es acertado tlecir que l'l lector de esta -

novela se queda frnstrado al [ inalizar su lectura. Lo único -

que se le pide !'S un esfuerzo para aceptar 11nn nueva forma dc-

relatar donJe la ilusión placentera es sólo una parte <le Jan~ 

vela. Claro está que el lector no es el único culpable de es-

ta reserva a la novPdad. Mtís que rcsponsahll' de ella, es v1c-

tima de un condicionamiento institucional: 

" "Vous t'IL'S aux contcs d 'a:uour pm1r toutt' m111r 
riture dcpuis que vous existez, et vous ne" 
vous en lasse:: point. L'on vous ticnt :ice
rég í111e et l 'on vous)' tiL•ndra longto;nps cn
rorc ... " ( 111) 

(111) ll. lli<lcrot, .<21~· cit., p, 204. 
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Entre mayor sea este poder institucional, mayor será -

la tende¡ic ia de los autores a sujc·tarse a Ja~; leyes vigentes. -

ne lo contrario, la obra 1 iteraría escrita no será reconocida -

como tal en su 6poca sino posteriormente. Esta confianza en el 

futuro no colmaba se¡:uramente al autor de .Ja_cques le l'ataliste, 

quien prefirió empC'zar de una vez con la cclucncíón de su lectur. 

llfihil en su proceder, supo equilibrar satisfacciones tradiciona 

les y novedades algo sorprendentes con ta 1 de alcanzar su oh je-

tivo final: sacudir el polvo de las antiguas hcrenc.ias en el te 

rreno que f11er:1 y ponerse a pensar. 

IV .1.3. C1·ít ica <lel lec to1· trad ic iona 1 

El trato reservado al .lector deja mucho que desear. 

llC' una rortcsí:i irrC'pr11eh:1hlC' el narrador l lc·r,a al insulto; 

"Vous n•ttcs qu'une bbte." (ll2) 

o a la indo lene ia: 

"Que vous importe?" (113) 

No existe apan•ntemcnte unu relación muy mnistosu en-

tre los dos interlocutores. Sin más escrúpulos, interrumpe el-

relato a su antojo, amenaza con dejar episodios inconclusos. --

(112) ll. Didorot, ~· cit;_., p. 277 

(113) ll. llidcrot. ~· 0·, p. 13. 
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Con esta actitud tan despótica, logra, como se lo había propue~ 

to sin duda, despertar al lector de su acostumbrada apatía. Pa 

ra conseguir que 1e dedique toda su atención, el narrador rompe 

también esta ilusión en la que se.complace pns ivamente, 

A parte de su pasivi<la<l, le reprocha sus gustos por la 

fice ión imít i 1 que sólo le ·hace pi:rdcr tiempo, Ironizando, le-

concede u.nas cuantas migajas (le ·10 que le cncan1a: relatos de -

aventuras pla¡p<los <le ¡1cripecia;;, lns unas m(is incrc'íhles que -

las otras. lm<1gina la peor suerte para Jacques en manos de ci

rujanos asesinos o h ien 1111 accidente que provocarí:i "l encuen-

tro fortuito dt'l amo, Saint Ouin y Agathc, el tri:íngulo amoroso 

pel igrosmnent" reunido. 

Lo que bus(a el lector en este tipo Je relato es bo--

rrnr sus problemas cotidianos, evadirse de In monotonin habi--

tual, se siente h6roc al penetrar en la ficcl6n, al confundirse 

con el personaje val ientc y tmlop0t!'croso que no le teme a nada

n i a nadie, Al :rnmcrg irse en es tus suciíos, se olvida tic su prE_ 

pin mediocridad por un instante. Se deja engallar, feliz, nun-

quc esto no le deje ning(m provecho. Por eso mismo, r.cclaina -

con insistencia los detalles precisos de orden geogr5fico, cro

.nológ ico, onomlístico, cte., que 1c faciliten 1n penetración en

cl mundo de la ficción. Son unas cspec.tcs tic claves ncccsnr.ias 

¡~ara emprender lo que se llamaría hoy dí:i "su viaje". 
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Es cierto que .Jacques 1P___f::1tal iste le convida también a -

viajnr pero conscientemente sin desintegrarse ni envilecerse -

al omitir que es, ante todo, un ser razonable. A este prop6si 

to, reconlamos que una de las causas por la cua 1 llidei·ot aJmi

rabn tanto n Richanlson consistía l'n esa ca¡rnc i<laJ pnra n'fle

jar en sus ohras una mora 1 práctica, una moral en acción, Es

te'i:lcseo Je restituir al homhre su calidad esenci'al .ilustraJa

por la eclucüc i6n del lt'ctor1 que<la como un indicio de esta .in-

fluencia. 

La relación entre ",Je" y "Vous" se repite, cc;mo ya se -

dijo, en el binomio .Jacques y el Amo con unos papeles respectl 

vos similares: "je" y Jacques quieren enseiiar, demostrar, Son 

los poseedores de cierto snhcr: ".Je" en materia Je teoría lite 

rar ia se ascmt'ja :1 .Jacques en el dominio de 1:1 viJa y de la f_i 

losofla. Claro está que a trnvés Je sus diferentes estatutos, 

".Je" toca temas 111t1y diversos de los cuales comparte muchos con 

.Jacques, El alumno, en los dos t:Í!1llcms 1 es el "otro" cuya 

prcsenci;1 es indispensable para una rol:1ci6n verdaderamente di 

d:'ictica y dial(•ctiL·a. Conviene aiiadir que, ¡~ra<-ias al diálogo, 

desaparece cl.car:ícter <logmátko para dejar lugar a un simple

intprc;1111hio, , "Vous" contribuye n validar la tesis estético de 

"Je" que 110 carece de interés. El amo, por su ingenuidad, su

ccguera, sus constantes desventuras ratifica, sin querer, la -

opri6n de vida adoptada por .Jacques. Los dos alumnos compa1·-

ten la misma ignorancia mientrns que los dos maestros ofrecen-
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su sahcr a la vez que representan e iert<i sahiJuría. La parad2 

ja, como figurt1 runJamental en la estructura lle 1:1 novela, si!_ 

vi6 esa vez para demostrar la val i<lez de las <l istintas tesis -

:rnstenida s. 

Vl.l,11. Características del lector ideal. 

A t.o<las est:1s característicns negativas, el narrndor --

opone las cual id ad es requeridas para llevar a cabo una lectura 

inteligente. Al atribuir tnntas prcgunt:1s a su lector ficti--

cio, no ln ;11<•r10sprecia. Al contrario, lL· asigna una curiosi--

dad que, a lo mejor, no tiene, Si, dentro de cllns, algunas -

parecen inoportunas o ingenuas, en cambio otras se revelan muy 

acertadas e impi<len que la novela ca.ig:1 en 1 a mediocridad rno--

r:il o estético, como lo señala n.· K0111pf: 

"Le lecteur introdu.it préserve l 'ocuvrc de l'in
suffis:ince - esthétique et moralc- du commun
dcs lec teurs." ( 114) 

Todo autor escribe un efecto p:•ra un lector hicn definl 

do. Cada emisor mancj:1 en general su discurso según la persa-

.na a quien se dirige. En este caso, c1·1ector de Jacques·le -

f.atal1ste, se t:ompromctc a participar .intelcctualmcnt:e o aban-
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<lona la lectura, lln todas maneras no puc<le perm:1nccer pasi.vo -

y pretender, al mismo tiempo, un entendimiento adecuado. 

Lejos ,te dejarse pnvolver por la ficción, debe conser

var cierta distancia y objetividad, El apasionamiento que equi 

voc6 el juicio de Jacques y dei Amo ¡¡cerca de Mmc de la Pommer~ 

ye provoca en el lector la pér<lida <le todo espfritu crítico. 

Una vez enajl'nado, se deja convlmccr por el narrador y en lugar 

de elaborar su propia opinión sobre la novela leída, se une, pa 

sivamentc, al punto tle vista expuesto en el la, l.o que exlge el 

embor de .Jacqucs le Fatal iste es, al contrario, una <luda sist_Q 

mfttica que se logro de la siguiente nrnnera: 

A1ite todo, <lesconfiar del narrador cuando afirma 1:1 v~ 

raciclad de 1111 epismlio, como lo hizo al poner el ejempto<leG011,?_ 

se para validar la historia extraordinaria del capitán. Los -

recursos literarios son'muchos y, uno de ellos, como so verá -

más adelante, es precisamente el engaño. En vez de rccib.ir pa

sivamente el mensaje, el loe tor i<len 1 busca lo que esconden las 

p11Jahras, cscudrii1a l'l texto para sacar ll• todos slls sentidos. -

No se qu0,la c11 lo superficial sino que analiza con el fin de -

distinguir l:1.ficci6nde la rcalid:1cl, lo f11lsodc lo verdadero. 

lC6mo proceder a esta distinción? Es en este preciso -

momento cuando el lector necesita de toch1s lu:; l•nsciinnzns que -

le dcpal'6 su propia vida, para po<ler comparar y juzgar con con.50 
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cimiento de causa: sus lecturas, sus reflexiones, sus experie.!!_ 

cias, le serán de gran ayuda. Par;1 emitir un juicio propio, -

tiene que ser él mismo y no otro. Sin quedarse dentro del te!_ 

to, tiene la posibilidad <le investigor otros Cuentes que le --

ayudarán a una interpretación mfis fundamentada. Cuando el na-

rrador menciona al editor Piran como posihle informador, no C! 

he duda que se dirir,c a su lector contempor(ineo, pero, más - -

allá de su época, y hoy en dfa, unos eruditos de Diderot si- -

guen huscando quienes fueron las personas reales que sirvieron 

de modelo para lludson, la viuda o el mismo .Jacques. Así cons-

tatamos que la ohra literaria no se entrega tan fácilmente. 

El razonamiento ponderado lleva t:1111hi611 :1 una actitllll 

tolerante. AJ emitir su propio juicio sobre J¡¡ venr,anza de Ju 

amante humi 1 lada, el narrador invita a una mayor compasión a -

la vez que desaconseja la condena catcg6rii::1 sobre rudo cuando 

se ignornn las causas profundas, Jos motivos obscuros del com-

portamiento hllmano. 11sta -invitación a Ja moderación rebasa 

los límites de la obra pana alcanzar nl lector gracias a lo 

que liemos 1 lammlo antes el deslizamiento inconsciente: 

"Ahi Lccteur, vous ~tes hien léger dans vos
élogcs t~t hicn_ séviire <lans votre blamc." (115) 

( 115) ll. llidcrot. .Q.ll· !:lJ:.., p. 184 . 

. I. 
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Conviene admitir que, frecuentemente, uno incurre en -

el error a causa de su ignoranc i:1 de la verdnJ. Por eso, el na 

rrndor no se cansa <le abogar por ella con tal <le evitar unos 

juicos apresur:idos y erróneos. T:1nto es así nue el lector ter

mina por preguntarse en qué con si stc esta verdad de Ja que se -

habla. Si no reside en estos relatos divertidos pero ficticios, 

entonces tendrá que encontrarla en otro nivel o más bien res--

tructurarla, Si tantos críticos negaron a J;1cques le Fataliste 

su evidente pero escondida ltilaciú11, es precisamente porque cl

,Jesor<len más an(irq11 ico q11e pueda imaginarsc,parccc ,;cr, a prime

ra vista, su única "estructura", El kctor ide;1J ,¡e esta nove

la se :ifirma entonces co1~0 un co-cremlor puesto que, par:i leer

la, no Je queda más remc1lio que re-escribirla. Lejos de menos

preciar el papel de su lector, el autor Je otorgó una función-

primordial: reconoció que Jacques y su amo, "Je" y "Vous", au-

tor y lector, se neccsitt1n tanto el uno al otro p;1ra existir -

verdadt1ramC'nte. Con .facques Je Fatal is le, el lector ya no es -

este receptáculo vacío y neutro. ~o t.iene que adoptar servil-

mente un punto de vista que no lo convence, 

¿Será. por esa libertnd concC'1li<la que el editor, en vez 

de imponer un .solo final, prcpo1H' tres distintas versiones a la 

elecci6n del J.ector? Sin dc·smenl'i r la omnipotencia del narrn<lor

dcntro de la obra, Ja voluntad de ;1calrnr con esta ind0lcnci;1 -

trad ici ona 1 rcsu J ta evidente. Al igua 1 que todos los demás co!!. 

trarios ya ex:uninados, las dos collv iviriin armónicamente en una-



141 

misma unión paradójica. 

VI. 2. EL PROllLEMA BE LA ~II STif.TCACION 

V T • 2 • 1 • Su o r i gen s oc i a 1 . 

Como lo sciiala .l. Catryssc, el siglo XVIII no inventó 

la ironía pero supo cu 1 tivarla con un placer tan evhlente que-

se puc<le considerar como uno de sus med.ios <le expresión prefc-

ridos. En los salones de la época, los más astutos gustaban -

de <l ivertirsc a expensas de los m:ís ingenuos. Poinsinct, un -

joven amhicioso y ciírllli,lo, fue la primera víctima que dio ori-

gen a <'ste neologismo definido de la manera siguiente: 

"Trompcr quelqu'un en ahusant ,Ie sa Ll'Ü1luli
té et s'amuser a ses uépcns." ( llh) 

Palissot <lijo a Poinsinct que tcníu la posibilidad -

dp obtener un empleo a 1 lado del príncipe de Prusia con la COJ:!. 

<l ici0n <le qup se convirtil'ra al protestantismo. Sin pensarlo-

~ds, Poinsinet ahjur6 del catolicismo pero, poco tiempo des -· 

pués, Palissot le notificó que la policía lo perseguía por re-

ncg:nlo, Desesperado, el joven "mis ti f icndo" se clec idió n com

prar unn crema mil<1grosa que lo volvería invisihle. Sin mayor 

:1gre::>ividad, la "mistificación" persigue el único objetivo <le· 

(116) Catrysse, .J. op. cit.p. 24 
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divertirse, <le pasar un momento grnto. No es un fin en sí 

puesto que el 1"místifíc:1dor" se mucre por quitnrsc 1a mtíscnrn-

y conseguir nsi risos y nplnusos de su pdhlico. En general, -

ya que nn le hizo ningúu dmio, el mismo "místifi.catlo" se une a 

los dem(ts para reírse de si mismo. 

Este juego social procura un intenso placer intclec--

tual ya que el estrateg;1 tiene que "mentir vraí", concentrar -

se en la clnboraci6n de un mundo nntural y verosímil para mnn. 

tener la ilusi6n. Didcrot se volvi6 experto en este arte del-

engaño que correspondía mlis hicn a una calidad inherente a su-

propia perso1w l idad, Todavía muy joven, convence al llermano 

Ange de su vocación religiosa con el fin de extraerle dinero -

para pagnr sus deudas, comprar libros, en fin, vivir a gusto.-

Ya aJulto y padre de familia, 1'cpresenta, como buen actor que

era, una escena dram(itica del hombre dcsespcrmlo que llora al-

tener que dejar esposa e hijos parn reunirse con su protectora, 

Catalina II. En medio de estn actuación tan convincente, para 

Jcan ncvaincs que la presenciaba, irrumpe la esposa que ncaba

co11 la ilusión conmovedorn para contrapc1ncrlc una verda<l total 

~ente distinta: Didcrot hah[n ccnnJo ton unos amigos la noche-

nntcJrior sín prcoc11p:1rse por su propia familia. 

I.os ejemplos son muchos y de diversa fn<lole. Diderot 

engañaba por embellecer ln realidad, por interés propio, por -

puro ultruismo·prcstabn su genio de escritor, por amistad. 
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Muy raramente pr:1ctic6 Ja mentira agresiva sino en defensa 

propia> por ejemplo, en contra de su anteriormente amigo .Jcan

Jacques Roussepu. 

Así la verda,\ y la ficci6n constituyen dos componentes 

inseparables de In vida privuda, social y profesional de Oide-

rot. 

Vl.2.2. La mistificaci6n como procedimiento liternrio. 

Ctrnndo D·idc-rnt escribió .Jacques le Fntali~.!EJ es decir 

en 1771 aprox ima<lamente, ya habían pasado 10 o 11 aitos. desde el 

descubrimiento de Richardson. r.on el tiempo, Didcrot se fue 

desprendiendo poco a poco de esta influencia, y esta novelo re

sume, <le alguna manera, su propia concepción <lC'l realismo muy -

particular y hastantc alejada de las carnctcrislicas realist:1s

de La Religieusc. En su nuevo concepto, la mistificación juega 

precisamente un pnpel fumlamenta l. Se divi<le en las dos fases

siguientcs: 

- LA TLUSION POR ~IEíllO llE LA MISTIFTCACION 

Se trata en uir primer momento de persuadir al lector-

de ln vertlnd del texto. No consiste tnnto cn ser vcrdmlero si

no en parecerlo. Parn logrur esta finnli<lad existen varios me-

el ios. Ante todo, el narrador elche suscitar el interés en sur~ 



144 

Ct'ptor. Lo que salvó a ,Jacques <le los bandido::; en el albergue 

miserable fue,' mÍls que su fuerza y su vnlentfo, su tono apare_!! 

temente verdadero. El receptor va a creer lo que- le cuenta el 

emisor en la medida en que él mismo parece creérselo. De igual 

manera, el hu·en ormlor foment;i en :;u público C'mociones tnn - -

fuertes y r·ea 1 es que éste no puede cludar ele 1:1 verac ·¡d;Hl de -

los personajes, de los eventos que le producen tanto efecto, -

Cuenta con el apasionamiento de su lector p:1ra conmover lo. 

La novela corta, incluí,\n en ,beques \e F:ital iste, es 

un huen ejC'mplo de est;1 mistificación. El relato <le la venga!l 

za de Mmc dl' La l'ommcrayc suhyu¡¡a ;1l lector durante 30 pliginas. 

En todo el transcurso <ll~ la narración, el narrador no intervi~ 

ne para no romper la i lu~ión pero, a 1 fina 1, expone su propio

juicio como si fuera el miís válido, añadiendo su propia fe a -

la anécdota que 61 también parece tomar como verdadera, 

A esto' prup6si to, lliderot logró su ohjetivo con Les -

cleux Amis do Bourhonne. El editor Naigcon se enorgullecía de

reconocer una solo linea escrita por el filósofo entre mil. 

Tqnlando el 1:e1to <.:01110 un juego, DiclC'rot ¡lecidió mistificarlo. -

f:l autor se pí·est'ntaba a Na.igcon como el transcriptor de una -

confidencia y1 aii:1día al texto ln carta de un cura cuyo punto -

<le vistn contrackcía totalmente la compasión que em¡¡naha del-

relato ya que condenaba categóricamente el comportamiento de -

los protagonistas. Naigeon, totalmente mistHicado, creyó en-
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la historie idaú ,¡,,1 cuento. Para lo¡:rar esta hazaña, el autor-

hahía mczc lado cuidadosamente la ficción con la realidad, la --

mentira con la verdad. ¡\J final del relato se adjuntaba una pe-

queíia poética acerca del cuento. Dentro de los tres tipos de -

cuento: el maravilloso, el placentero, y el histórico, se inte-

resaha sohrc todo cn el último. Reconocía que su prop6si to era 

engañar. Sl' proponía pt'rsuadir ai' lc<:tor de l:i verdad de su --

contenido usamlo para eso la elocuencia y la poesía cuando, pa-

radój icamcnte, estas dos formas discursivas inspiran pura des--

confianza. De ahí que, frente a esta falla del cuento htst6ri-

co, el autor exprese lo siguiente: 

"Je dirai done ¡, nos contcurs historiques: -
Vos figures sont bel les, si vous vuulcz; --
111a is i 1 y manqul' la ve1-rue ~ Ja tcmpe, la -
\:ou¡wrl> ':1 lü Jcvrc, la marque de peti te vé
ro le 11 dltl~ du IH' 2 qui 1 es rendra icnt vrai
cs." { 117) 

!.os dct:11ll's rcalistns son entonces intlispensahles, • 

no tanto para autentificar el relato sinu pnrn imprcgnorlo de 

verosindlirwl. ll<: esta manera, J;1 llll'lltira y la realidad o ap;.1-

riencia tic realidad se reúnen dentro' de ln novela pnrn crear la 

jlusi6n literaria. El narrador siente ln necesidad Je atribuir 

a ,Jacqucs, su personaje ficticio, un vocabulario adaptado n su-

e ond ic i6n soc ia l; 

(117) llidcrot. L<-'s l1t'llX Amis tlc Rourhonnc, p. 67, 



"Ah! 'hydrophobe' .lacques a <lit 'hydrophohe' 'I 
Non, lectcur, non; je confesse que le mot -
n'est pas de lui; ... en disant :mtrement -
que luí j'ai ét:é moins vrai, mais plus - -
court". (l lll) 
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El rechazo de los retratos cst:Íticos concurre, a su -

vez, al mismo objetiva·. ~l:'Ís que unas descripciones que interp-9_ 

nen entre el lector}' el pcrscnaje la perspectiva clol narraclor, 

los movimientos, los gestos, las mfmicas sugieren un dinamismo-

Inherente a la vida que nos rodea. 

A estos dos procedimientos, se a11:ic1Pn .los leitmotiv 

como el lemn de .Jncques "todo está escrito en el gran rollo", -

las fallas de memoria d<.>1 narrador, lus referencia;; a parron'Ím:!_ 

cos auténticos como Gousse, Prémonval, De Gucrchy, el papel 'del 

emisor como simple transcriptor, el supuesto conocimiento de --

los personajes, cte., todos estos medios com:u1 ron, tradicional 

.. 
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mente, a la cl11horació11dc uua novela rc:1lista. Ahora hicn, al 

leer Jacques le f.ataliste, uno se da cuenta que estos elementos 

aunque prc>sentes,no lugran clasifil·arl:1 dentro de 1:1 misma cats: 

goría; Otros factores intervienen en contra Je los precedentes 

para impedir que encaje totalmente en el ¡~éncro novelesco. 

- LA llf:SILllS!ON POR ME!l!O llE LA llESMIST.IFICAClON 

Como ya se elijo, el episodio de Mme de J¡i l'ommeraye -

nos concedió cierta i 111sión al igual que la anécdota Je lludson

pero ¿qué pasa con las aventuras del capitún, con los amores -

,)el amo, con el ca hallo ele 1 verdugo·? 

Lu primcro <¡lll' salta :i la vist·a son l:is interrupcio-

nes inoportunas y a veces hasta burdas del narrador, Cuando se 

liablu de realismo, se sohrt,l>ntiendc la existencia de derta ob

jetividad. En esta novela, las constantes .int<•rvenciones se 

contraponen ahsol11tamentc a esta necesidad. Por otra ¡rnrtc, le 

niegan al lector toda ilusión perdurable, Este termina por pr~ 

g1111tar~t> en qul- co11sist<' ento1wes lo i111pnr1:rntc de la novt'1a y

cmprendc su propio viaje n trav6s del relato pnra tratar de en

contrar la estructura coherente de una ohra tan extrní1n y tan -

de sor i en taJ ora. 

En este momento, el narrador Jogr6 su prop6sito: de-

sengañar al lector, rcmi.tirlo n la renlidnd ul rehusarle·el sue 
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ño, el olvido, la sumersión en el universo fk tic io. Conscien-

te y ldci<lo, el lector se reintegra como ser pensante para al--

c:1nzar esta verdad que, con sagaciclad e intcl igencia, sabrá de-

<lucir por sí.mismo de cada linea de Ja novela. 

i 

Asf, la mistificaci6n se justifica por su mismo ohje-

tivo: el conocimiento de la verdad, El lector, que experimenta 

est0 desengaño, aprende a dudar no s61o de 1:1 manipulac.ión lite 

rarin sino de los mitos, en general, cuya persistencia 110 se -

debe a su comprobación cmp.íricn sino a convenciones precstahle-

ciclas y nunca cuestionadas por indolencia, supnr3tici6n o igno-

rancia. 

Creer que las enscíwnzas de .J:1cqucs le Fatalist0,~;ir-

ven sólo pum cuestiones literarias sería quedarse a medio cam_l. 

no. De la desmistificación se pasa claramente a la dcsmitific! 

ción dentro de la misma novela. En esta etapa, el autor se con 

funde con los pcn~a<lores escépticos <le su épocn: 

"La 'dÓmystification', qui ne visait qu' ¡~ 
dé t romper la V ic t imc , p r en<l el C 5 l 01' 5 (a ng -
ele 'démythi fication' et prétcnll oter a un -
mot, a uno iclée, a un événemC'nt sa va lclir -
trompeusc de mythc. '' ( 1 l!l) 

Por un l:Hlo, :Jncques le Pataliste n()s presenta, por-

( 119) Catrysse, ,J. ~l. cit. p. 282, 



medio de la 111istificaciú11 lit(•r;1ria, la verdntl impuesta, y, --

por otro ludo, nos impulsn con lii desmistif.icuci6n y, luego, -

con la <lcmitifirac:ióna a buscar 1111ostra propia ventad ya que -

la verdad ÍlniLn no ex istc, l:n esto consiste la libertad <k --

que disponemos: sustrncrnos corno lec tore,; a las vol1111 tades del 

nnrndor omnisciente y como seres h11111:1nos a lns coerciones de-

las doctrinas y normas institucionalizadas. Antes de Jacques, 

el sobrino ,Je Rameau yn >e hnbfo dndo n1enta de Jo tírduo que -

era este camino: 

"On avale 1i pleine gorg6e le rnensonge qui 
nous fl:itte, et J'on hoit ~outte 1'1 goune -
une v6rité q11i nous cst amere." (120) 

Sólo no:. queda buscnr fuerzas, confianza e ·inspjra-

ción en el optimismo ya proverbial de Jacques, sin lrncerle mu-

cho 'aso al grun rol lo. 

(120) Didcrot, D •. Le Ncveu de Ramonu, p. 71i. 

1<19 
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CONCLUSION 

!los siglos antes de Les l'aux-Monna):'.eurs de André Gide, 

llC'nis lliderot inc!U)'e dentro de su novela Ja~; le. l'ataliste 

comentari,1s sohre el proceso de la escritura. No se satisface 

con sugerencias l i tcrnri;1s puramente teórkns; l:1s pone a p1·us:_ 

ha, las experimenta en la novel:i con el fin de e D111proli:1r su Vi!_ 

lidcz. De esta maner:1, constituyen una especie ,Je poética que 

trataremos de sintetizar bajo el nombre de "rc:1lis1110 paradó,ii

co". 

/\ntl' todo, esta novela prt•tende extraíían1os en la me

dida que no plnsma la realidml cotidiana que conocomos de so-

bra sino que la trnns(orma pnra comunicarnos una visión muy -

personal. En efecto, su objetivo no C's tn1nsmit'r la opinión

comCin s'ir10 unn opinión contraria a ésta. Crccmo~ que la volu!!. 

tad de afil'mar la ¡rncul iaridad del mensaje constituye una ver

dad fundamental parn la líterntura. 

nu vez ele definirse como C'l portavoz <le 1111n genern- -

ción o de un pueblo, el narrador de .Jacg11cs le Fat:1l istc rei-· 

vindica ln plena responsahili<lnd Je su mensnje. ~sto implica

quc el lector 11u dchc compartir a fuerza la misma opinión; ti.2_ 

ne que forjars.o. la· -suya. El nnrra<lor csper:1 la misma actitud

COJllpromoticla por p:irtc de su receptor, En genera 1, el hombre no 
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tiene ningdn m~rito en aceptar lo que se ha consagrado como ver 

dad. El narrador de .Jncques le Fatalistc le otorga, al contrn

rio, su vcrd:idcro est:lt'uto en el ·11n1mlo como ser pensante con el 

fin de librarlo de sus cohibiciones debidas a tanta opresión 

del poder político, religioso, económico y moral. Claro que 

dentro de los <1Nechos humnnos, la libertad de pensar y de opi-

nar es, sin lugar ;i d11da, el m:ís peligroso para el poder insti-

tuidu. Jli<lcrot lu sahía m;is que cualquiera al haber expcri.men-

tado la c~rccl después de la puhl icación de I.a Lettrc sur les -

AVl'ugll'S. Cauteloso, guardó la mayoría dl' sus textos consigo -

para que fueran cdi tallos después de su muerte, Con Jacques le

Fatal is te logr6 dejar a la posteridad un verdadero alegato en -

favor de la ti hertad •· 

"llna novela puede rehusarse a ercer lo que el 
mumlo nos ha hecho creer a 1 mismo t.iempo que 
abriga fo en su propia verdad: no necesito -
tomar al lllllfl<lo seriamente par u ser ;;er ia por 
sí misma." (121) 

Asr, la función fun<lamcntal del realismo para<l6jico -

consiste en deinostrar que, sí, se .puede pensar de una manera -

distinta en ct111nto a temas tales como la religión, el amor, la 

organiz:1ci6n soci:tl, 1:1 literatura, etc. y sohre todo cuestio-

(1211 Kuridern, M. "Las posibilidades del Jtwgo'' in Novedades, 
No. 144, p. 4. 
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narlos siempre y cuando el ho111hre se atreve a pensar por sí mis 
'<' 

mo sin atenerse a J;1s leyes y creencias imperantes. Di<lerot --

preconiza el cspíritu crítico tan de moda en su épocn, Con eso, 

1 legamos a la cnnc 111s ión de que n i11glÍn texto 1 i tcrario represe!}_ 

ta la verdad en sí, sino solamente una verdad, la de un cscri--

tor en particular que no tiene más valiclcz que la de su lector. 

Jacqucs le Fara liste ilusrr'a, antes que nada, las múl-

tiples fo1·m;is que pue<lc revestir la novela a condición de que -

los novt~listas no se queden a nivel ele una imitación servil. 

Con ella se ahrfa un nuevo horizonte que hacía posible .una evo-

lución que sigue hasta nuestros días sin terminar, 

Ahora bien ¡,en qué consisten estas .innovaciones? 

Las novelas, según 11idcrot, son producciones: 

" ... hourrées de 1 ieux communs, • , , to ta lemen t
i nu ti 11.!s, r~;npl ics d 'élémunts intcrchangea
hlcs, munsongcrs, rill il'11les; les romans ré-~ 
pandent lkS idées faussl'S sur tous les su - -
jcts, .• " (122) 

' No las aprccia·si no son de Richardson. Las descrip--

ciones coutrihuycn en buena parte :1 l aburrimiento que adormece-

al lector n lo largo ele su lec tura. Recordamos a C!:ite propósi-

to la rabia que le d1o n Jacqucs el tener que aguantar el retr~ 

(122) J, Catr;ysse. op. cil'. p. 125. 

¡ .iL 

l' 

1: 



to de ln viuda encant;i,tora. t:I1 seguida i11terru1111)l' c'I relato -

del amo p;1ra vengarse con la insípida anécdota del hijo natural 

de nesg1<1nds. Las descripciones, que pueden ser retratos o no, 

dicen muy poco acerca de los personajes. Adcmfis, como se dijo

antcs, can'cen lle! movimiento inherente a la vida. En una pal!!_ 

bra, se oponen a las exigencias de la verosimilitud, del rea lis 

1110 como los conrchfo Jliderot. 

En efecto, en Jugar de describir una situació11 o una -

persona en s11 tot;1 l id:1d, conviene mene i onar (inicamente los det!!_ 

!les pertinentes que facilitarán la comprensión del lector. No 

se trata de decirlo todo con el nrctexto de ser real; el ohjeti. 

vo consiste en motivar la imaginución di.!l lector con unas cuan

tas precisiones significativas. 

Al igual que rechaza las descripciones por ahurridas,

Jacques le Fat:1listc rehusa también el exotismo, 1:1s avcnturns

extraordinari:Ís e inverosímiles que atont;in al lector al conce

derle un;i il11siún denwsiado cómoda que lo llevaría al puro sue

ño sin <larle nada en que rcflcxionnr. Al Liesdeilar este recurso, 

el teórico reconoce c¡ue la literatura puede ser otra cosn que -

puru dlyersl6n. Con eso se une al punto de vista clfisico c¡ue -

invitnba a unir lo út i 1 y In agradable, 

Otr:i cara.: teríst.ica q11c nos p:irecc relevante es la nu

sencia de uhicnci6n exacta en el espacio al igual que la· falta-

1: 



<le prcdsi6n en lo •1110 concierne a la np;1dcncia ffsica do los 

personajes. En vez <le presentar unas riguras típicas l'll unª!!!. 

bicnte específico, l.:1-".<J.~i~s le Fa_taliste nos ofrece comporta· -

mi en tos humano,; y h(1squotlas esencia les que podemos genera 1 i znr, 

y por lo tanto, atribuir a cualquier ser humano. No dependen

Jc un modio .socinl <lctcrminado ni <le ww época especial; son -

m6s bien propios del hombre o trav6s de todos los tiempos. En 

oso reside la modernidad <le csln obra donde se Jcspoj6 u los -

pPrsonajes de sus apariencias singulares para dejarlos con su

puro esencia h~wna. Acaso tenemos oquf ln ruz6n <le lo pcrvi

vcncia de :!~~ues 1-;:__Jatal i.:0_:~ ya r¡ue lo superf.icial cambia -

mientras que la naturnlcza humana pcrmanc..:c fiel a sí mism11. 

llJ tiempo Íll<' otra de 1:1s preocupaciones mayores de 

Didcrot quien hizo to,Jo 1o posihle para l lcgar a rcprcsent:ll' -

la simultaneidad real dentro de su novela, J.6gicamento, el C!,! 

rfictcr l inca! <lu la 1 i teratur11 y <le la lectura irnpl lea la al-

tcrnuu,:ia de los di~logos, <le lns desc1·ipciones, <le los comen• 

tarios y de los acontecimientos, Ahon1 b·i cn 1 la obra trata <le 

horrar esta di fl'l'Pnria col r<' 'I iteraturn y realidad al mezclar" 

estas -d.istint;1s instancias. Lo r¡ue, en un primer momento, po· 

<lrín parecer un desorden meramente ficticio, es una copia fiel 

Je Ja realidad !'11 la qtw nuestros <lis tintos sentidos nos pcrm_! 

ten· VlH' y escuchar. simult:Ínemoont(), 

Es as( como pnra Dlderot 1 el relato lineal se oponía· 
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a su concepción del realismo. l.:1 inversión de la causal ida<! -

responde también al propósito <le plasmar el tiempo rea 1 en su

novela. nn efecto, la causa nos es, muchas veces, revelada des 

pués de ocurri,]o el hecho. De esta manera, se justi ficnn las

analepsi s que· encontramos en la novela. llnicamcnte con el1as 

estaremos capacitados para juz¡:ar los co111porta111icntos de los -

personajes. Es así como la analepsis, procedimiento literario, 

pertenecl' ;1nte todo a nuestra realida<I cotidi:rna. 

Para poder revelar 1 o que la rea 1 id ad :;...:ul tn, lliderot 

recurre a la ficcií'.ln. Ya vimos como solía partir de un hecho-

histórico para Luego transformarlo scg!in su propósito Pues to 

que la real id:11l misma ya no conmueve a n;1die, ,Jecide empeorar

la con el find<'conscientizar a su público. lle esta manera -

ficción y rea 1 idad se unen para comunicar un men~;nje Vl'rclaclero 

según el narr;1,Ior. Cabe notar co1110 insiste en la verdad de -

Jos hechos narrados y como, parad6jicnmcnte, se queda escépti

co en cuanto a la actitud que conviene adoptar frente a ellos. 

No transmite ninguna l't'l't idumhrl'. El binomio para<IÓ

jico estructura la novela, como ya lo vimos, de t.al manera que 

el lector siempre tiene la posihi lidad de escoger entre, al 111~ 

nos, dos opciones. Esta falta ck rcspucstn definitiva ilustra 

la adhcsl6n de llidl'rot a Nontaignc a quien admira y que consi

dera i:omo un mollelo digno ya que éste pasó su vi.dn reflexiona!!_ 

do sin temerle a la novedad. Al igual que su seguidor, el au-



tor <le Jos .D.ss:iis nunca cleci<lí'a nada sin lwlier pesado pros y -

contras de una si t11nc i6n. La tolera ne ia, la apertura <le espí-
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rit11 caracterizan a los dos csc:ritores. Rahe.lais comparte este 

mismo aftín por buscar 1:1 veniaLI. lle un moclo pecuJ iar que el -

fi 16sofo del XVI 11 no rechaza, se irg11ió en contra ele los ta--

hiíC's, <le los convencionalismos, de 1:1 hipocresía imperante en-

su é¡ioc:i. Sin cl11da alguna, lliclerot cnnsiguió crL'ar una novela 

distinta de las que tanto criticaba por lo sir,uiente: 

"On rcconnait aujounl'hui elaus le clécousu dc
cct 6tran~e rnman qui tléfie toulcs les lois
elu rfrit f1 la (ois une L:ontestation eles nor· 
mes litt(•raircs aelmises et une exploration -
crit iquc des tcnauts el alioutissant!; ele Ja • 
philosophic 11iaté'.•ri~1listc cJont l 'autcur n'a • 
jama is ces sé tic se rfr lamer: en ces deux scns 
J:u:~!:..Yat:ilistc est un roman cxpérimcn· 
tal, une uuuvre aus,;i .libru c111c L:oncertée et 
dont l 'étineelante tlésinvolture ohéit l'I cut· 
'ordrl' sourcl' que llidcrot admira·i t dans 'le· 
t!rand art de Montail!IW 11 et qu' il rnt!rettait· 
de voir sncriFié n:1r llclvétius ~un didactis 
mc.trop méthodique." (123) 

El enojo <le 1 narrador que, al fina 1 ·c1e un impresiona_!! 

te cresccneln l ll·~a a esta conclusión: 

" .•• l·l'tte histoire intércssera ou n'intércs
scra pas: c'cst le moimlrc ele mes soucis.
Mon prnjl't t·st el 'ctrc vrni, je l'ai rcmpli." -
( 12<1 J 

.(123) ll. ~tuizi. 1 Le XVlll sieclc, p. zoo. 

(124) n. Didcro,t. .Jacqucs le Patalistc, p. Z6li. 



157 

deja entrever cuan puco cunfiaha en la comprensión <le 

sus contc'mpodncos. A pl's:1r dl' esta desilusión, inll'l'Vicnc 

constantemente durante tocia la novela p:tra ·incitar al lector a 

cuestionar la verdad del mensaje. Lejos de subraynr el aspee-

to ficticio como se podría ercer Y<l qt1l' el concepto de renlis

mo se opone :1 esta presencia del narrador, las numerosas inte

rrupciones nos remiten a nuestra real idncl en la que tocio pens!!_ 

miento <le:hería ser discutido de una manera socr:ítica. Con los 

comentarios del narrador surgen la polémicn, el cucstionamicn

to, t:'l razonamiento dialéctico. Por medio de estos, "Je" pone 

dnfasis en el diRlogo con el narratario. Pirlge su mensnjo a

un receptor ideal exigiéndole ciertas cualidades, como ya lo -

vimos. 

Si el realismo no 11costt1mhra introducir al n:i'rrn<lor -

dentro del texto 1 itcrnr io, toma todavfo menos en cuenta al -

lector. Sin embargo, 11110 obra literaria como cualquier obra -

artística no existe sin C'l púhlic.o que 1:1 cri! ica, la annliza

ln discute. Hl arte cvolucionn tnmbi&n gracias a los intercnm 

hios, a las influoncius; no n:il'e dt> l;t nada. Así, pora nenis

Diderot, es nccesuria una relación dinl~ctica pnrn que una no~ 

vela sea teconocidn como tal y logre su ohjetívo. Eminentemente 

socül, el nrte mucre si no comunica, Jncqucs le JlatÍtliste lE_ 

gr6 estahlccer una verdadera comunicación con su destinaturio

y, gracias a es ro, perdurar n través del tiempo. 
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TH/\IHJCC ION ni: !./\S e TT/\S 

l. "llcnis Diderot, gC'nio sC'nsual, dC'sordenado y calurosamente

hu1nr1110, corre tras los pl:1ccres, concede su tiemp·o a quien 

quiera tomarlo, maneja su plunw como el art¡•snno su hci''ra

mienta y ejerce con ímpetu, indolencia y modestia una in-

fluencia difusa y casi nn6nimn sobre su 0poca y sobre los

siglos por venir". 

2. " ... el an;il isis del discurso tal como yo lo concibo, implj_ 

ca constantemente el estudio de las relacione~ entre, por

un 1;1<lo, este discurso y los eventos que relata y, por - -

otro lado, entre co;te 111is1110 discurso y el acto que lo pro

duce, realmente (llomcro) o ficcionnlmente tlll iscs)". 

4. "!.a historia lo proponclr:í como el moch•lo para totlns los pai 

ses y todos los siglos". 

5, "La energía humana debe desplegarse 1 ihremcntc en continui

tl;1d con la energía de la naturaleza". 

6. "Se <licc a veces ahsol·utnmentc de un hombre que, por l ihcr

tinajc ele espíritu, se sitúa m:ís al l;í de los deberes y de

las ohlir,:u::_ioncs onlinarias de la vida civil". 

7. "Si toda ciencia proviene de fo cxperiem:i:1, es nccesnrio -

doj:ir cada c¡i.Jj,en hacer sus expel'ioncias; os necesario pre

conizar la tolerancia". 

i ' 



1 S!J 

12. "Quien tomnr:1 lo que escribo como 1:1 pum vcnlad, quizá 

estaría menos equivocado que qtden la tonwra por unn f:íhu 

la". (p. 21i3) 

13. "In realismo ... riende a ..• alcanzar la realidad en pro

fund'i<hd, ¡¡explicarla, a darle una significación y a re

crearJ.r, de mn nera artfst ic•1, Jo que implica elección, se

lección, presentación orga11izacl:1 ele los hechos, puesta en 

relieve de ciertos elementos. en detrimento de otros que,-

011 Ja vida rc:il, hubieran parecido a lo mejor esencialcs

para la gente común y corriente ... En cierto sentido, el 

arte realista l'S quiz:.í. Jo m:ís complejo puesto que exige,· 

a pnrte de clotC's de ohse1·vnción :1gudos, 11n conocimicr.to -

del mundo, un dominio de Ja lengua y 111cuios de expresión

¡ ncompar ah 1 es". 

15. "i.llc dónde venían? llel lugar más cercano. ¿A dónde iban? -

;,Sahemos acaso dónde vamos?". (p. 25.\) 

17. "i:\y del hombre genial que franque:¡ las barreras prescri -

tas por el uso y el tiempo n las producciones nrtlsticas

)' que desprecia el protócolo y sus fórmulas! Lnrgos años

pasnrán después de su muerte antes de que se le rinda la

justic ia que se rnerect~". 

IR. "Si no os dije antes que .Jacques y su amo habían pasado l¡¡ 

noche en Conchcs, y que so :ilojaron en casa del teniente· 

gerwr:•~, de la ciudnd, fue porque no se me ocurrió hasta -

este 1~ümcnto''. (p. 2~5) 

19. "Sus novelas y sus cuentos no son una copin de la reaJ idad, 

son el resulta do <le una a fohul:1ci6n creada por su imagin!!_ 

l'i6n que c:1n1hia contimrnmontc la tesis". 
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20, "!In ,Jía, estaba Richard invitatlo en la finl':i clP 11na caste

l lana, situada entre ChtJlons y Sa int-llizicr, pero más - -

próxima a Saint-llizier que a Ch:llnns, a 1111 tiro ele piedra 

de la ahaclín de lluclson". (p.411) 

21. " ... lector, estos nn son cuentos, sino historias". (p. --

436) 

22. "En cambio, vm•stro .Jacq~E~ no es más que una insípida' ra~ 

sodia de hechos reales e imaginarios". (p. 436) 

24. "En aquel!:¡ épOl:a, cuando todavía hnhía juc¡;os de ¡fzar en

las feria~ <ll' Saint-Cennain y dt• Saint-1.aurcnt ... " (p. -7 

3 5 ()) 

25. " ... P.l o M. de Guerchy aceptó la invit:1ció11". (p. 350) 

26. "Vais a creer que la historia clt~I capit6n ele Jacques es un 

cuento y os eq11ivm:arvi s. Os aseguro que 1:1 I como ~;e la

contó a sil amo, así la oí yo en los Tnv:íl idos, no sé quó

año, el día ele San Luis, en un banquete celebrado por M.

clc Saint-Eticnne, director del l11gar. Qwicn contó la his 

toria, lo hizo en presencia de varios oficiulcs de la ca

sa que conocían el suceso, y era un personaje grave des-

provisto por completo de tod:1 frivolidad". (p. 304) 

27. "lle los m1whos lugares posibles que os enumeró :1ntcriorme!}_ 

te, escoged el q11e más os convenga pnro la presente cir-

i:unstancia"; '(p. 272) 

28. "Jlefinido como utilidad, no como poesía, el paisaje surge

sólo con la necesidad". 

29. 11 •• ,1111í 1 tiples en 11 eJas tortuosas hasta una C!lsi ta lúguhre

por euya escal!.'ra suhimos-· hasta el tercer pi so, y una vez 
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ahí penetramos en un espacioso sa Ión, curiosamente a111uc: -

hlado ... hnhí:t toda clase de mercancías ... sil las ele - -

buena calidad, pero todas disparejas ... cuadros en los mu 

ros o amontona¡los por l'l sucio". (p. 4110) 

30. "Eso huele a usurero en una legua a la redonda". (p. 441) 

31, "Ahórrame, por f;ivor, la descripción de la casa, el carfic-

ter del doctor, el mnl genio ele su mujer, los progresos -

ele tu ¿uraci6n; sfiltnlo, sfiltnte todo eso. iAl meollo! -

¡Vamos a\ meo 1 1 n ! " ( p, 317) 

32. "Por lo menos a un cuarto de legua". (p. 294) 

33. " a dos leguas de la guarnición vende su cahallo". 

(p. 302} 

3•\. "lid puchlo ¡lomk vivía a 1 ,;igtdente había 11n par de le- -

guas 11proxi111adament<.•". (p. 3,18) 

35, !'Estaha a i¡¡ua 1 cl.ist:1ncia ele ambos pueblos". (p. 319) 

37. "Fueron sorprencl i<los por una tormenta que les ohl ]gó ;1 di

rigirse hacia, .. -¿Póncle, dónde'! Seí1or lector, ¡sois de -

una curiosidad verdaclcrnmel\1:e incómoda! ¿Qué demonios 

puede importaros?" (p. 2711) 

:rn, "l!l amo, a la i?.q11iC'1·b, l'On go1·r0 ele noche y 1111 hatí.n, e~ 

tahn apoltronado de cualquier manern en un gran sillón -

tt1p'i~ad11; s11 pañuelo estaba extcnd lelo sohre el brazo dol

si 116n~ y conservaba la tabaquera on 1n mano. La posade

ra, al fondo, frente· a la puerta, cerca de la mesa, con -
un vaso ante s f. .Jacq11es, sin cmba rgo, sin sombrero, a -

la ,lerccha, los codos sobre la mes a, y ];i cahezu inclin!!, 

dn: entre dos hotcll:1s: en el suelo hahín otr:1s dos". (¡i.-

3hl) 

, .. 
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40, 111\ nadie pertenezco y ;;oy de todo el mundo. Antes de cn-

trar ya cstab:iis, y seguiréis cuamlo salgilis''. (p. 270) 

41. "lle pronto, tascó el freno y se prceipi tó por una vagu11da''. 

(p. 287) 1;. 

•12. "i.Qué l'rt'Í'is vos, lt'ctor, que prnlria ÍllljlC'clirult' ahor:1 arro

jar el coche, los cabal los, el cochero, los criados y sus 

amos a un precipicio'?" (p.41.4) 

43. "Por su parte, llidcrot no es muy aft'l"to a Jos v iajcs. Si-

Jc g11st11 dejar l':irís por sus afueras o el campo cercano, -

nunc¡¡ se va :1 1:1 prov:nc ic1 si no es por ohl igación". 

•1 11. "·.lo importante es Jll"!'scrvar la conversación en una ohra

cn la que la P:tlahra se adjudica los más cxtraiío~; circui

tos". 

45. "Estos mosquitos de quienes .tt• quejas, son una nuhe de di

minutos cirujanos a lacios que \legan con sus l:1ncotas mi- -

núsculns a sactirtc la sangre p,ota a gota''. (p. 471) 

46.· ·~travesaban unos parajes trnclicionalmcntc peligrosos, pe

ro to<lnvia m5s desde c¡uc Ja mala ndministrnción y la mis! 

ria habían multiplicado infinitamente el niímero tic malhe-

chores. Se dL·t11v ieron en 1111 a lhc;:gue misérr imn. Les pre

pararon dos catres en una hahitaci6n cerrado por tnhic¡ucsc 

re st¡ueh ri1j atlo~''. (p. 258) 

47, "Les sirvieron una sopa 11gu:1d;1, pan negro y vino agrio ... -

. todo:; te,l1ían un aspecto s inicstro". (p. 258) 

48. "Recorra ·1a historia ele los siglos y de las naciones anti

- guas y mbdernas, y encontrará a los hombres sometidos a -

tres c6J'igos, el c.ódi.¡¡o <ll' la mturnll'?.a, el código civil 



y el código religioso, y ohligndos a transgredir estos 

tres códigos que nuncn estuvieron de aCllt>!'do". 

]63 

49. "No sé lo que sea la cosa que l lnmas religión; pero no pu~ 

do sino pensar mal de ella puesto que te impide gozar de

un plac~r inocente al que la naturaleza, la maestra sobe

rana, nos invitó a todos". 

so. 11 pnrn mf, estos extranos preceptos se oponen a ln natu 

raleza y son «ontrarios a la razón". 

51. "Yo pienso ele un modo y no podría sino actuar de otro". -

(p. 325) 

52. " ... cada cua 1 aprecia la injuria y la buena acción ¡¡ ~u ma 
ncra; y es posible que ni dos veces, a lo largo de la vicia, 

juzguemos algo de igüal manera". (p. 299) 

53. " se dedica a crear seguidores de Zenon y Spinozn". 

Cp. 4n) 

54. "Un orden extraño, un amontonamiento c;isi embrollado: ¿co

mo el efi nir mejor 1 o que Diderot espera de unn obra 'pel i

grosa' sin que lo parezca?". 

SS. "El relato isócrono, nucs~ ro hipotético grado cero de ref!:_ 

rencia, sería entonces un relato de ritmo constante, sin

aceler;i~iones ni disminuciones, en el que la reluci6n en~ 

tre la duración de la historia y la extensión del relato

permanecería s ierapre constante. Sin duda alguna, es inú

til precisar que este relato no existe ..• un rclat6 puede 

carecer de anacronfas, pero no de anisocronias, o, mejor

dicho, sin efecto:; de· ritmo". 
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56. "A nadie pertenezco y soy de todo el mundo. Antes de en- -

trar ya estabiiis, y seguiré.is cuando salgfiis". (p. 270) 

57, "Nl creo .ni dejo de creer; jamás me lo he planteado. Dis-

fruto todo lo que puedo de ésta que nos ha sido concedida 

como herencia adelantada". (p. 415) 

58. "Me enfurc~co a 1 verme enredado en iina fi losof'ín tremenda

que mi· espíritu no puedo sino aprobar y mi corazón desmen 

t ir". 

59. "Siempre he sido una causa única; ns'i, pues, sólo he podi

do producir un efecto; luego, mi duración no es sino una

seri.e de efectos necesarios". (p. 401) 

60. "¿Cómo se conocieron?" (P. 253) 

61. ''¿Cómo se llamaban?" (p. 253) 

62. "lOe dónde venían? ... ¿I\. dónde iban?" (p. 253) 

63, "Verdaderamente, hay que tener mucho cuidado a 1 afirmar o

al negar algo", 

62. 11 ¡f:staba escrito allí arriba que en un mismo día me vería

detenido corno un salteador de caminos, a punto de ir a -
dar en una prisión, y acusado de h:1her seducido a una mu

chacha!" (p. 273) 

65. "Se vengó, se vengó cruelmente; pero tras el estallido de

su venganza, nadie se enmend6; no hemos siclo mepos cuna-

llescamento seducidas y engañadas, las mujere:;, desde en

tonces". (p; 354) 
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66. "Te anticipas cont.inuamente al narrador, robándole el pla

cer de sorprenderte;" (p. ·156) 

J, 

67. "Nunca se paren tanto~ hijos como en época de miseria". 
1 

(p. 268) 

68. "Todos los días nos acostamos con mujeres a quienes no ama 

mos, y dejamos de acostarnos con aquellos o quienes omo-

m?s". (p. 279) 

69. "En esta vida, señor, nadie sabe de qué debe a J egrar se o -

entristecerse". (p. 320) 

70. "Los padres, cuando envían a sus hijos a la capital suelen 

hacer un sermón ... " (p. 4<16) 

71. "En la vida de tuJo~ los jóvenes, hombres y mujeres, hay -

un momento en que son presa de una profunda melancolía". -

(p. 403) 

72. "Como ley del texto diderotiano, la digresión yo no debe -

entonces concebirse de manera negativa como un desvío VC!, 

hoso e inút.11, como una falta ele coherencia, sino debe 

entenderse necesariamente como una parte integrante al de 

sarrollo del texto .•. la dtgresión, como expresión, no es 

eritonces regresión sino ingrcsión, avance legitimo, reve

lador de relaciones inauditas hasta ese momento". 

73. "Parece l¡u<;, para pt,rcibir las distintas facetas de un prQ_ 

hlcma, llill~rot necesita el enfrentamiento de argumentos -

antag6rdcos y que su verdad sólo puede surgir a través de 

un camiho sinuoso, de una dialéctica sdtil que lo lleve a 

adoptar s~cesivomente puntos de vista contradictorios an

tes de'llegar a una duda razonada y profunda". 
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74. "Nos pasamos tres cwntns partes de la vida queriendo y no 

haciendo". (p. 473) 

75, "f:ra una mujer corpulenta y repleta, pero de piernns ági-

les, aspecto saludable, formas opulentas, la boca nlgo -

grande, hermosos dientes, mejillas amplias, ojos vivos, -

frente cundrndn, finisimo cutis, fisonomía abierta, viva

y al•er,re, brazos algo fuertes; 1 pero soberbias manos, ma-

nos dignas de un pintor· o escultor". (p. 352) 

76, "Tiene pocas ideas en la· cabeza.,. Tiene ojos como voso- -

tras o como yo; pero la mayoría del 'tiempo no se sabe si

mirn. No duerme pero tampoco está despierto; se deja - -

existir ... llicho autómata seguía adelante .•. " (p. 272) 

78, "f:l diálogo que permite la hnhladur'ia, 1:i digresión, -

la precisión y el humor, es .la forma más usada por Dicle-

rot ... ne esta manera, lo dinámico siempre <lehe prevalecer 

sobre lo cstii tico, lo improvisado sobre lo previsto, el -

evento sobre lo acostµmbrado, la naturaleza sobre el dis

curso. Todo desorden es entonces relativo a una concep-

ciÓ!J del orden que es 'tnmhién relativa . , . Unica adecuada 

una po6tica de la nnturaleza, hnhlndora, excitudn, deli-

rante, nos abre una ventan;;: a la 11:1turaleza". 

79, "Os evito todas estas cosas; las podéis encontrar en las -

novelas, en el teat-ro y en sociedad". (p. 265) 

80, . "No era sin motivo que sus contemporáneos llamahan a Dide

rot el filósofo; no hay uno sola piigina suya donde no se

encuentre la inspiraci6n del pensador que llevo todo n un 

objetivo (mico: el progreso del espíritu humnno por me~lio 

de la discusión de las preguntas verdaderamente interesan 

tes: el hombre, su naturnlezo, sus derechos y sus debe-

res". 

... 
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81. "Por definición,. una obra filosófica es inconclusa, abier

ta ya que sefíala el infinito más acá y más allá de sí mis 

ma". 

82. "Jacques se restregó los ojos, bostezó repetidas veces, e::_ 

tiró los brazos, se levantó, se vistió sin prisas, trasl~ 

ció los catres, salió del cuarto, bajó, fue al establo, en 

si 11 ó y apare j ó 1 os c n ba 11 os" . ( p . 2 6 O) 

83. "Por 1 eventos ideiíticos' o 'recurrencia del mismo evento 1 ; 

se entiende una serie de varios eventos semejantes y con

siderados en su única semcjanz.a". 

84. "Decía que quienes repiten frases son unos idiotas, que to 

man por idiotas a los que las escuchan" (p. 348) 

85. "No sabía vivir sin reloj, sin su tabaquera y sin Jacques: 

eran las tres magnas actividades de su vida, la cual se -

consumía en tomar tabuco, mirar la hora, y preguntarle -

cosas a Jacques, en todp tipo de combinaciones". (p. 273) 

86. "Olvidé deciros, lector, que Jacques jamlis salía sin una -

cantimplol'll llena de vino de la mejor cal iclad". (p. 438) 

89. "Como podéis apreciar, querido lector, voy por buen cami -

mo, si quisiel'a podría haceros esperar 111~ ¡¡ño, clos años, - ... ~ .. 
tres años, antes de contaros los amores de Jacques, sepa

rándolo de su amo y haciémloles correr a cada uno de - -

ellos las aventuras que me pluguiera". (p. 254) 

91. "La presencia constante del autor ..• es incompatible con -

la actitud objetiva del narrador realista, que debe memo

rizar y reproducir los hechos con la mayor imparcial-idacf'. 
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91. "Os lo repito, pues, ahora y para cuanto resta de relato:

sed cuidadosos ·si no queréis confundir''1o verdadero con -

lo falso, y lo falso con lo verdadero, en los coloquios -

de Jacques y de su nmo. Yn est5is advertidos, y yo me la 

vo las manos". (p. 304) 

92. " ... tu composici6n es estupenda: hi.en construida, rica, y

divertida, variada y llena de movimiento". (p. ~14) 

93. "llefinircmos esta diferencia de nivel diciendo que todo 

evento narrado por un relato se sit6a en un nivel dicgéti 

co inmedia tarncntc su¡11)r,ior al nivel en que se ubica el a~ 

to nan:ativo productor de este relato". 

94. ·~ais n creer que la historia del cnpit5n de Jac~ues es un 

cuento, y os equivocaréis". (p. 304) 

95. "Y yo termino aquí mi historia, pues ya 05 he dicho todo - . .> 

cuanto sé sobre estos personajes". (p. 488) 

96. "Muchas veces le contradije, pero sin éxito y sin resulta

dos positivos". (p. 401) 

97. "En este mu1,do no hay nada más triste que ser un necio ... 11 

(p. 440) 

98, "· .. y os advierto, lector, que ya no puedo despedirla". 

(p.· 351) 

99. "Os juro que no lo sé". (p. 480) 

100. ti me gustarfn mucho saber lo que. sintió en su interior" 

(p. 265) 
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101. "Lector: mientras esas buenas gente!; duermen tranquila 

mente, tengo una preguntita que proponeros, para discu" 

tirla con 1a nlmoha<ln ... Ya me lo diréis mañana". (p. --

414) 

102. "Apenas acostiHlo, Jncques se durnlió ... su amo pasó la no

che ... " (p. 310) 

103. "f:l amo de Jacque~ desciende, encarga la comida, compra -

un caballo, vuelve n subir y encuentra a Jacques vestí-

do". (p. 311) 

104. "Cuando se dirigía, sin prisas, nl c;isti llo, no ... , al 

lugar donde pns~ron la úttim:1 noche ... " (jJ, 273) 

105. " ... rue gustaría mucho que me dijcráis ... " (p. 265) 

106. " ... me acomodaré ;i cuanto g11stéis ... " (p.271) 

107. "llumnno y apasionado, como vos, lector; y curioso como 

vos, lector; importuno como vos, lecto"r; preguntón como

vos, lector". (p.291) 

108. "Voy a ctunplir mi promesa ... " (p. 328) 

109. "Y si yo tamhién apoyara mi cabeza sohrc la almohada ... -

¿qué qpinari.aís". (p.331) 

110. "También es cierto ... que escribiendo pnra vos deho deci_: 

di~ o bien a no tomar en consideraci6n vuesiro aplauso,

º¡¡ serviros según vuestro apetito ... " (p. 402) 

111. "11st:ii's a dicta de historias de amor desde que nacistéis, 

y todavía no estáis hnrtos. Van a someteros ;:i este régi 
mcn durante mucho tiempo todavía ... " (p. 403) 

'· 
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112. "Parecéis un asno ... " (p. 459) 

113. "¿Qué os importa?" (p. 253) 

114. "El lector introducido preserva la ohm de la insuficien· 

cia estética y moral del lector com(m y corriente". 

i'15. "iAy, lector, cuán ligero sois en el elogio, y severo en· 

la censura!" (p. 387) 
"' 

116. "Engañar a alguien ahusando de su credulidad y divertirse 

a expensns suyas". 

117. "IBntonces diré a.nuestros cuentistas históricos: sus fi · 

guras so~ hellus, si usted quiere; pero les falta la ve· 

rrugn en la sien, la cortadura cu el lnhio, la marca de· 

viruelas a un lado <le la nariz que las harían ver<lade- • 

ras". 

118. "JAh!, ¿hidrófobo? ¿.Tncques ha dicho hidrófobo? ·No, no,· 

lector, tonfieso que esa palabra no es suya .•.•• pues· 

cambiando un poco 101 cosas, ciertamente ero menos veri· 

dico, pero más breve". (p. 476) 

119. "La 'desmistificación', que s6lo pretendía desengañar a· 

la victima, se vuelve desde entonces 'desmHificación' y 

pretende r¡uitar a una pa!nbrn, a una idea, a un hecho, · 

su valor engañoso de mito". 

120 "La mentira que nos halaga se sue.le tragar glotonamentc;· 

pero la amarga vcrdarl no se he be mti s que gota a gota". " 

(p. 206) 

. -·-·· 
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122. "· .. llenas de evidencias ... totalmente inútiles, atasca

das de elementos intercamhinhles, mentirosos, ridiculos; 

las novelus difunden falsas ideas acerca de todos los t~ 

mas ... " 

123. "En el deshilvan;ido de 'esta extrafia novela que reta todas 

124. 

las leyes del relato, reconocemos hoy una oposici6n a 

'las nonnas literarias admitidas y una exploración críti

ca de los pormenores de la filosoffn materialista a la -

que adhiere al>iertnmente el autor; en estos dos sentidos 

Jucques le Fata liste es una novela experimental, una 

ti 

obra tan 1 ihre· como pensa<la cuya relumbrante desfachatez· 

ohe<lece a este 'orden extraño' que Didcrot admiraba tan

to en 'el gran arte de ~ontnigne' y cuya ausencia lamen

taba en llelvetius quien lo sustituía por un didacqsmo -

demasiado metódico". 

que la historia interese o no, me importa bien poco. 

Mi intención e:; decir la verdad, y eso estoy haciendo".· 

(p. 450) 
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