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I N T R o D u e e I o N 



La lectura de algunas novelas epistolares :t'rance

mais ,del siglo XVIII , tales como : Las relaciof:!es peligro

aaa (d) de Choderlos de Laclos; La Nueva Elofaa (~) de 

H.Ouseeau; El Campesino pervertido (;;viro) de Resti~ de la 

BretWUla y las Cartas persan (~) de Montoaquieu~ me condu 

jeroa a reflexionar acerca de la técnica de construcci6n 

de laa novelas por cartas. ~n algunas, los personajes ea

cri8en cada uno a su vez y la acción avanza por ese inteE 

cam\lio de correspondencia, o lilien las car·tae a veces pue

den no tener ningdn papel en la acción realizada o. que 

está realizándoso y que en ellas se relata. Por el contr~ 

rio, pueden ser el motor o uno de los motores de la acción, 

o adn más, la novela epistolar hace asistir al lector al 

desarrollo ~reeente de una acción cuyo futuro todavía está 

indeterminado y a la que cada uno de los narradores adlo 

putidun vsr di:; z:rn.n~ra de:formada y fragmentaria. 

Eleg! analizar ~lgunoa aspectos de la estructura de 
las Cartas persaa porque me parecia que era la novela 

epistolar, de entre las que haDia leido, cuya organización· 

se mostraba más compleja. Estimé interesante estudiar cómo 

~La o9ra esté trsducida al español, cf'. en la 
'Di\tliogra:f'ia. -

~• La traducción del titulo de la o8ra es de la 
autora de la tesina. En lo.sucesivo dos aste
riecoa indican que la traducción es mia. 
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ee deaarrollaba la accidn, qu~ funciones ten!an loe per

sonajee, cómo ve!an los acontecimientos que aa daaarro -

llabl:ui en la hiBtoria y quiénes relat~ban aqudllos auc~ 

sos. ~n una primera ledtura aent! que las Cartas persas 

ten!an ciertas caracter!sticas que la hac!an una novela 

original , porque compar~ndola con la forma de las otras 

novelaw epistolares, é~taa parecían tener una estructura 

más sencilla , pod!a recordar bien los nombres de loe pr~ 

tagonistas y .además pod!a reeumir la historia sin dificul 

tad. Cuando trataba de recordar el n6mero y los nommres 

de los personajes en las Cartas persas no pod!a hacerlo 

fácilmente , tampoco pod!a explicarme, en la primera led

tura, quá relacidn hab!a entre unos y otros. ~n cuanto a 

la accidn , algunas de las cartas ten!an un papel impar-

tente en su desarrollo, mientras que otras no eran gener~ 

doras de e1la. Loa personajes ogaervaban los acontecimieB 

toe de la historia por grupos y cada uno narraba su pro .

pia vivencia pero siempre representento al grupo al que 

pertenec!a. 

Aaf surgió la idea de que podría entonces descri
bir cómo funcionaba la estructura de las Cartas persas 

como novela epistolar. Se podr!an eataolecer leyes gene

raleB que ser!an la manifestaci6n de una estructura abs

tracta da la novela por cartas ,y que se realizar!a de 

manera particular en e$ta obra. 



3. 

ªToda o~ra no se considera entonces sino como 
la manifeatacidn de una estructura auatrecta 
y general, de le cua1 a6lo es una de laa rea 
lizaciones poai~lae • (1) -- -

Las Car\am peraea son tal vez una manifestación 

original de la novela epistolar, cuya construcción par-a

ce ser mu~ compleja. El reducido eepacio de una tesina no 

permite hacer un estudio comparativo de varias novelas 

epistolares , por consiguiente nuestro trabajo se limita 

rá al estudio de laa caracteriaticas fundamentales que fo~ 

man la estructure de la novele epistolar de Montesquieu: 

lee Cartas peraª-ª• 

"Sin duda, también una descripción estructural 
contrihuye siempre a poner en evidencia la de 
pendencia de las partes de un objeto en rala= 
ci6n con la totalidad que constituye ... (2)it'lll 

~ntoncea, nuestro propósito, en general consistirá 

en concebir el objeto que vamos a analizar - las carta~ 

.!,Elraaa - como un todo, como un conjunto de elementos inte~ 

dependientes cuya coherencia trataremos de demostrar. 

i) Tzyetan Todorov, Qu•est-ce gue le structura
liame?, Paria, Ed. du seuii, l9ó8; .p. i9 . 

"Toute oeuvre n•est alors considdr~e que comme 
la manirestation d•une structure ebstraite et 
gdnérale dont elle n•est qu'une des réalisa
tions posaiblea" 

2J Raymond Boudon, iA. ciuoi sert la notion de 
"structure7 ? , Paria, Gall~mard, 1968, P• 209. 

" Sana doute 7 ancore une de~cription atructu
relle contribue-t-elle touJours ~ mettre en 
~vidence la d~pendance des parties d'un objet 
par rapport ti la totelité qu'il. constitue ... 



"El deaeo del crítico estructuralista es cons 
tru!r una teor!a de eu objeto, cuyas caract~ 
riaticas fundamentales pueda deducir a per -
tir de ella." (l)*~ 

Para nuestro propósito tomaremos en cuenta los 

planteamientos te6ricos que formulan: Fran9ois Joat, 

Jean Roueaet, Vladimir Propp y Gérard Genette; relacio

nando sus conceptos estableceremos los aspectos genera -

lea que determinan la estructura de la novela epistolar 

en las cartas persas. 

1) Boudon, '!bid., p. 227 
;'Le désiro:ü" critique structuraliste est de 
conatruire une th~orie de son objet d•ou i1 
puisae d~duire lea caracteres fondamentaux 
de ,::et o\ljet". 



~. ESTRUCTURA CINETICA Y D~TICA 

EN LAS C.ArtTAS PERSAS. 
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l. Estructura cinética y dramática en las cartas oersas. 

Frs.n;oia Joet concibe dos m~todcs esencialmente di

:ferentes para construfr una novela epistolar, Un' .. de ellos 

procede de la epopeya y el otra del drama. El primero com

prende las obras en las que uno o varios personajes cuentan 

~ terceros lo qua sucedi6 o lo que les sucede. ~videntemen-

te estos narradores, son en s! mismos personajes de la tra

ma; puesto que la novela epistolar es primordialmente una 

novela personal. El segundo método consiste en la organiza

ción de novelas en las que uno o varios personajes dirigen 

a su antagonista o a sus antagonistaa.,cartas que desarro 

llan la trama o que son la trama misma de la novela. 

Fran9oia Jost establece seis estructuras fundamenta

ies situadas en el interior de las dos grandes categorías 

que el llama pasiva y activa. 

Dentro de la categoría pasiva hay tres subcat~gor!as: 

en la primera eubcategor!a, las cartas van dirigidas a con-

1'f'identea, no hay intercambio de correspondencia entre los 

personajes y loa conf'identea no toman parte en la acción. 

La segunda subcategorfa consiste en cartas en las que 

el héroe escribe también a un con:fidente, pero el héroe, a 

diferencia de la primera subcategcrfa, va escribiendo a. m~ 

d.ida que van ocurriendo los acontecimientos; se trata de 

eartae de carácter narrativo cuyo conjunto.forma una auto

biograf'!a. Esta correapondencia, aer!a una especie de dia-
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rio fntimo, pero no lo es precisamente porque la presen

cia del con:fidente, aunque no conteste, trans~orwar!a la 

obra. 

La tercera augcetegoria sería la forma en la que 

el eont'idente contesta o se impone como consejero aunque 

el lector no se preocupe por conocer su destino, su fun

cidn es más bien contart se trata pues da una narración 

m\11 tiple. 

La segunda gran categorfa llamada a~tiva, consiste 

en organizar relaciones de correspondencia directa entre 

los personajes principales. En lugar de que ástoa cuenten 

sus aventuras o expliquen sus sentimientos a los confide~ 

tes, prefieren la discusi6n entre ellos mismos. Dentro de 

esta segunda categoría existen tres subcategor!as. 

En la primara, el protagonista escribe todas sus 

cartas a un destinatario dnico que no reacciona; ea· decir 

que no contesta, las roras respuestas de ese dl.timo s6lo 

ee conocen a través de algunas alusiones que hace el pro

tagonista en sus propias cartas. 

La segunda subcategor!a se caracteriza por la corre~ 

pondencia reciproca, pura y simple entre dos personajes que 

sdlo pueden existir uno en función del otro y viceversa. 

Por dltimo, en la tercera suhc~tegoria varios personajes 

intercambian su correspondencia con otros. 

"Un problema capital del arte del. relato se ha 



resuelto: decir varias cosas a la vez, ocupar
se aimult~neamente de manera natural de varias 
tramas secundarias que terminan fundiéndose pa 
ra no formar más que una sola y misma trama -
principal cuyas fases y.grados se insertan a 
la perí'ecci6n." (l),;.).ll · 

Jean Rouaset define también diversas variantes en 

la construcci6n de la novela epistolar. ~ste autor propo

ne una evoluci6n del género que va de la forma más simple 

a la más compleja. 

La primera divisi6n que plantea es la novela en que 

una sola persona escribe, lo más frecuentemente a un solo 

destinatario. Ventro de esta variante existen dos aubdi-.. 

visiones : en la primera hay ausencia de todo contacto,ae 

trata de un soliloquio puro, sin respuesta. Ea la forma pri 

mera de la novela epistolar • Sin embargo, aunque no esté 

presente el destinatario, existe en la novela; se trata de 

verdaderas cartas a pesar de que no tengan respuesta. 

En la segunda subdivisión del intercambio unilate

ral hay intercambio real : una aola persona escribe pero 

sus cartas s! llegan al destinatario y aunque los contac-

lJ Franr¡:oia Joat, "Introduction", in Bretonne 
Restif de la, Le payaan pervertr;" vol.1,ccl. 
L'Age d'Honune, Lausanne, 1977, p.XIX 
"Un probl~me capital de l'art du récit se 
trouve résolu: díre plusieurs choses a la 
fois, mener de front tout naturellement Pl!!, 
aieurs trames aecondaires qui finissent pa~ 
fuaionner pour ne former qu•une seule et meme 
trame principale dont les phases et lea atages(SIC) 
s'emboitent parfaitement". 
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tos son invisibles para el lector, pueden percibirse a tra

vés de las contestaciones que existen aun si no aparecen re 

producidas • ~n el intercambio s6lo un personaje ee mani 

fiesta explícitamente. 

La otra gran división que hace nousset de la estruc

tura de la novela epistolar, ee refiere al intercambio bila 

teral. ~n primer lugar observa que existe la corresponden

cia del d~o propiamente dicho, sin embargo ésta es la ~orma 

más rara, aunqu~ parezca ser la más 16gica. Es la correspo~ 

dencia efectiva de cartas y respuestas entre dos personajes. 

Otra subdivisión es la novela en que se intercalan cartas y 

respuestas ap6crifasº ~sta forma contribuye a la evoluci6n 

de la novela epistolar. ~or último, la forma más compleja 

que describe u. Rousset es la novela en que hay intercambio 

de correspondencia entre varios personajes: ·· 

"Ia verdad.era f'6rmula inventada por el siglo 
XVIII: la obra si1ú'6nica, la orquestación de 
loa mensajes de corresponsales múltiples y 
aimult~neos.,' Desde entone.ea el entr)cruzamien 
to de vocea forma el cuerpo y la tram.a de la
novela. Se definen como pertenecientes al tipo 
las obras mayores: de~pués de las .Q.~rtas per
~ que abren el camino ••• " (l)*:i!t 

1) Jean ·Roueaet, "Une :forme littér1üre:Le ro
man par Lettres", in Forme et signi:fication, 
Essais sur les strüCtures lÍttdraires de Cor
neille ~ Claudel, Peris, Libreirie josd Corti, 
1962, p.83 
"La véritable :formule i.nventée par le XVIIIe 
si~c1e: l 'oeuvre symphonique 1 lí'orchestration 
des messages de correspondants multiples et 
simultanés. C'est d~s lora l'entrecroisement 
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.De acuerdo a los plaJ?.teamientos precisado::i por Rous

set y por Jost
1

vemos gue ambos coinciden en la descripción 

de la :forma d& la novre.la epistolar más comple jFL 

En mi opinión estas dea:::ripcionea cor.responden a la 

construcción general de les Cartas persas. 

Es interesante observar que el propio Montesquieu en 

aua "Reflexiones sobre las Cartas oersas" (l)¡¡r.J.( traza las 

características de su obra que hicieron triunfar el g~nero 

epistolar después de la publicaci6n de esta ttespe~ie de no

vela" (2)~~. Mon~esquieu esbozo el plan de construccidn de 

su novela y relaciona sus características particulares con 

las del gtfaero ':Y' el éxito de ~ste en su época. 

Acordes a los lineamientos de Fran9ois Jost y a las 

definiciones de Jean Rousset, las Cartas persas ~ertenecen 

a una forma compleja en la que hay intercambio de corres 

pondencia entre varioa personajes. 

des voix qui fait le corps et la trame du roman. 
On définit de la sorte les oeuvres majeures: a
pr~s les Lettrea oersanea, qui ouvrent le che 
min •.• " 
.l} Montesquieu, Lettres persanes, Chronologie 

et préface par Jacques Roger, Paria, Garnier
Flammarion, 1964, pp. 21 Y 22. 

2) Ibid., p. 21. 



1.1. Personajes. 

1.1.1. Principales y secundarios. 

¿Cuáles son los principales personajes y cuáles los 

secundarioa?.¿Qu~ criterio se establece para definirlos? 

Para contestar la primera pregun~a tom' como re-

f'erencia el procedimiento de :.t.ral!lajo de "los cuadros-in

ventarios" (l)tt!IW que propone~- Joat en·au estudio comp.!'! 

rativo de varias novelas epistolares. Haciendo un inven-

'-:t.ar:iio de 1.ae c~rtea expedidas y recibidas por loa diferen 

tea personajes en varios cuadros pude llegar al resultado 

siguiente: existen veintinueve personajes en las cartaa 

.R!?rsas que escriben o reciben por lo menos una carta de 

otro personaje (2). 

Para contestar la segunda pregunta el ~rimer crite 

rio para definir la jerarquía de los personajes se har!a 

en t~rminos de presencia de los personajes en las cartas, 

precisando su frecuencia o au ausencia en las mismas. 

Así, el personaje principal. por presencia en la ma 

yor parte de lae cartas ea Usbek. El protagonista aparece 

en ciento veintitrés cartas; eetenta y ocho veces como e~ 

peditor y cuarenta y cinco como destinatario, en un total 

de ciento sesenta y un cartas a lo largo de toda la novela. 

1) Fran~ois Jost, 11 Introduction" ,,in Bretonne 
Reatif de la, Le pa;rsan perverti;" vo1.I, col. 
L'Age d'Homme, Lauaanne, 1977 ~P· XX •XXIII. 
"Lee tableaux-inventairea". 

2) !:f. cuadro-inventario en anexo,, P• 58 
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En ordea descendente y apareciendo en distinto nd

lHlro de cartao,ee encuentran loa aigui~ntea peraonajee : 

Rica, Rh~di, Ibi!ien, un desconocido ldeatinatario de Rica); 

el Primer Eunuco negro, Mirza, HUatan y Z61iB; M~hemet-Ha

li, Zachi , un deaconocido,(deatinatario de Ueaek) y Solim; 

Nesair, Ro:xane y Na.rsit; Pharan, Nargum, Jaron y las muje-

:rea de Ua'bek El Primer Eunuco Blanco, üemchid, el herma-

no de Us&ekt El Senton), Hagi Ibbi, Ibbi, Ben Josué y Nat_!. 

natn- Ldvi. 

Ea evidente que sdlo Usbek aparece como protagonis

ta tanto en las cartas escritas como en las recibidas. 

Los otros parsonajes a vecee ocupan un lugar sunerior en 

la jerarqu!a como remitentes o como destinatarios (1). 

~a solucidn e~clusiva en t~rminos numéricos dada al 

problema planteado, no puede funcionar como fundamento pa

ra decidir si un personaje es o no principal o secundario. 

En a! misma~ aislada, no puede interpretarse significativa

mente. ~or ajemplo. tomemos a un personaje que sólo aparece 

··en t:;..•es cartas (dos como ex.pedi tor y una como deetinatario), 

Roxane quien tiene sin em8argo_un napel primordial· en e1 de

sarrollo ·de la intriga del serrallo. Entonces para definir 

a los personajes tene~oa que analizar la naturaleza de las 

cartas y no a6lo tener en cuenta la frecuencia aritmética. 

1) f!· en loe cuadros-inTentarios en anexos, PP• 
-56-58 



1.1.2. Ficci6n y nRrraci6n. 

Para analizar la naturaleza de las cartas, tomar~ 

en cuente loe conceptos de Vladimir Propp ll) en su eat~ 

dio de la estructura del cuento. as!, se llamará "fíe -

cidn" lo qQe se cuenta, al conjunto de personajes, de a

contecimientos que constituyen la historia. Y "narraci6n11
, 

a. le meners en que se relata la ficcidn, al m~dio de expr~ 

ai6n y a las reglas especificas que se le imponen. Desde 

eata visidn, un personaje será importante.: 

en la ficción (caso de Ro:ume, que sólo aparece en tres 

cartas) 

- an la narraci6n (caso de Rica, por sus frecuentes apari

ciones en la novela) 

en la ficción y en la narraci6n (caso de Usbek por la 

importancia de su presencia en la trama y por sus fre

cuentes apariciones). 

Algunos personajes son absolutamente indispensables 

en la posibilidad lógica de la intriga o de las intrigas. 

Por ejemplo: El Primer Eunuco Negro que s6lo participa 

diez veces en la narraci6n~ ocupa un papel importante en 

la ficción , pues con su muerte empieza el desenlace trá

gico del serrallo. Sin él no tendría jefe. el serrallo ,)' sin 

su custodia las mujeres de Usbek hubier8Il gurlado la vigi-

lancia de 1os de~ás eunucos. 

Los runigos de Usbek: Rhédi e Ibhen son indispensables 

1) Vladimir Propp, Morfología del cuento, 4a.ed., 
Madrid,Fundamentos, 1977 pp. 
101-105. 
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on la narracidn porque aparecen.frecuentemente como desti 

natarioe de Uabok que ae el protagonista~ As! miMmo Rica 

ca impor~ant= porquo tiacri~a vl mayor ndmero de cartas a 

Usllek, ea au antagonista principal. Tambi~n een.os person~ 

jea aon importantes en la ficci6n porque participan en el 

viajo de Iapahan a Paria y comparten au experiencia con 

Uabek. ~atán ampliamente definidos y son activos porque 

participan frecuentemente en la narración, se presentan 

en diferentee momentos de la ficci6n mient~as que otros 

sdlo aparecen flojamente. Algunos personajes s6lo deben su 

existencia a la que les confiere la palabra de un persona

je, por ejemplo, en el interior de la carta XXVIII de Rica 

a +++ (un desconocido) aparece ia carta de una actrfz. 

El personaje indispensable tanto en la ficción co-

mo en la narracidn es Usbek. La trama se desarrolla centr~ 

da en la.e experiencias de este personaje y er. la na.rraci6n 

también ocupa un lugar preponderante porque escribe y re

cibe el mayor ndmero de cartas, y, aunque no tiene corres

pondencia directa con todos loa personajes~ sf la tiene 

con la mayor parte de ellos. "Loa diversos personajes es

tán situados en una cadena que l.os une "(l)•• aí'irma ~on,e.!!_ 

quieu en sus "Ref'lexionea sobre l.as cartas persas". 

¿Cómo ae une Usbek a loa otros personajes si no tie

ne correspondencia directa con todos? Al ~alizar loe "cua-

1). Hontesquieu, op. c:i t., p. 21 t "Les di vera perso!! 
nagee sont placda dans une chatne 
qui 1..es lie". 
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droa-inventarios" eurgi6 esta pregunta. En una primera lec

tura podr!amos interpretar que efectivamente Usbek une a 

los demás personajes. La respuesta se advierte noteblemeQ 

te por· el criterio aritm~tico. El protagonista aparece en 

un setenta y seis por ciento del. total de las cartas en la 

narración, esto ea significativo porque toda la correspon

dencia de la ficci6n, es decir de la intriga principal (el 

viaje de Usbek de Ispahan a Peris, su estancia en ese lugar 

y el desorden .que crea en el serrallo su ausencia), se rela

ciona con este personaje en el plano de la narraci6n. En pri

mer lugar porque Usbek comparte su experiencia por medio del 

gran ndmero de cartas que intercambia con los otros persona

jes y enseguida loa demás personajes tienen correspondencia 

ya sea con el protagonista o con los otros personajes. ~n es

te intercambio de cartas van formando el cuerpo de le novela 

pero siempre en función de le ficción cuyo actor principal es 

Usbek. 

Podemos dividir a loe otroe personajes en cuatro gru

pos aeg~n su relaci6n con Uabek, tanto en la ficci6n como en 

la narración. El primero ea el grupo que forman eus amigos. 

Loe amigos que lo acompañan a lo largo del viaje de su país 

de or!gen al extranjero; los amigos que se quedan en Persia 

y los que viven en otros países. Ellos son Rica que viaje 

con él durante toda la trama. Rustan, Nessir y Mirza que per

manecen en Ispahan; Ibben que vive en ~myrna y por dltimo 
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Rhddi que viaja a Italia y peraeaece ah!. Nargum radica en 

Rusia, ha sido enviado por su gobierno (e1 persa) a equ~l 

pai'.e. 

Eate grupo se relaciona con Useek en la narraci6n 

por sus diveraas apariciones en la novela y, en la ficci6n 

representa la función de los confidentes. Usbek comenta 

con ellos sus sentimientos de angustia y·celos al dejar a 

sus esposas al mismo tiempo que discute temas de Pol!tica, 

Religidn, Moral., Filosof'!a, comparando sus costumbres y ~as 

occidentales. Dentro de la narración este grupo se presta 

como superficie para las discusiones temáticas de este ti

po. As! mismo hay intercambio de correspondencia entre loe 

amigos de Usbek. Por ejemplo Ibben recibe y escribe cartas 

a Rica. No hay intercambio entre todos,oero la narración se 

va tiejiendc siempre relacionadn ccin Usbak. 

El segundo grupo lo formen las mujeres de Usbek, qui~ 

nea a su partida permanecen en el serrallo de Ispahan. Las. 

cartas·qúe envían a Us0ek son generalmente quejas de amor 

contra el abandono de su esposo. Las cartas que éste lee man 

da son por lo regular reprensiones, amenazas y 6rdenee ineti

g~ndolas a que guarden obediencia, sumisión y fidelidad por 

medio de la virtud. A este respecto Usbek compara las cos

tumbres de Oriente y Occidente, poniendo en tela de juicio 

l~ condición de la mujer. 

Aunque no aparecen frecuentemente en las cartas, las 

mujeres de Usbek representan un grupo importante de persona-
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jea en la narraci6n, porque generan la existencia de corre~ 

pondencia entre el protagonista y el tercer grupo: el de 

loa eunucos • ~s decir que el grupo n~mero dos existe en 

función.del personaje principal y el tercer grupo en ~un 

ci6n del segundo. 

El tercer grupo ea el de los esclavos de Usbek • En 

1a ficci6n se relacionan con ~l porque lo tienen al tanto 

de lo que sucede en su serrallo de ~atmé, custodiando a sua 

mujeres y ejecu~ando sus órdenes. Sin ellos tnrnpoco podr!a 

existir el segundo grupo puesto que se trata de una rela

cidn forzosa en la ficción de la novela, en la parte orien

tal, relaci6n indispensable para el opresor, entre eunucos 

vigilantes y mujeres reprimidas. Loa esclavos informan a 

Usbek sobre la conducta de sus mujeres y el protAgonista 

les da órdenes otorgándoles poaer para que las cumplan duran 

te su ausencia. 

~n el plano de la narración este grupo existe sólo 

a través y en función del segundo aunque para su existencia 

necesite el intercambio de correspondencia con el protagonista. 

Los esclavos que permanecen en Ispahan son: El Primer 

~unuco Negro, ~erait que es el m~s viejo, Pharan, El Primer 

Eunuco ~lenco y Solim \confidente del Primer Eunuco Negro). 

~e ellos éste último aventaja a los oem~s por su presencia en 

la narración; Jaron e Ibbi aco~pañan a Usbek en su viaje, 

participando activamente de esa experiencia {en la ficción); 
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también lo hacen en la narración, pues tienen corresponden-

cia con el jefe de los eunucos: El Pril::er Eunuco Negro. 

El ISl timo y ,cuarto grupo es el de los religiosos. 

~ste grupo se relaciona en la narración con Usbek por las 

divereas aparipiones de loa personajes a lo largo de la no

vela. Se trata de di~erentes sacerdotes de religiónea dia

tintae a los que UsGek pide consejos y orientaciones de or 

den religioso y moral, sobre todo respecto a los dogmas de 

las distintas creencias. Bate grupo funciona como cuerpo 

de base para las digresiones relig~osas dentro de la ficción 

de la novela. Son pues consejeros espirituales de Usbek: ~·

h~met-Hali, Mollek que habita en Com ; Gemchid, derviche que 

vive en Tauris; el hermano de Usbek:~l Santon, (asceta maho

metano que vive en Casbin; Hassein, derviche de la montafta 

de Jaron en Persia; Hagi Ibci (hombre que hizo la peregrina

ci6n de la Meca) y Ben-Josu~, judío prosélito Mahometano 

en Smyrne (1). 

Otro personaje que se relaciona con el tema religio-

eo o más bien con el ~anatis.mo religioso ea Natanael-IAvi 

un médico judío que vive en Livorno. La importancia de este 

grupo en la narración es que sirve como ooeaico de discusio

nes religiosas. 

En resumen, los personajes se relacionan eat.re sí 

1) (entre estoa dos iSl timos hay intercambio de 
cartas). 
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tant.o en la ficcidn como en la narracidn por medio del pro

tagonista~ Uebek. Estos dos plenos de la novela están !nti

mamente ro1acionadoa, son interdependientes. Siu ficcidn no 

hay ne.rracidn y viceversa. 

1.1.3. Funcionee • 

Loe personajes ao convierten en actores de la novela. 
-

¿cdmo podemos reconocerlos? Primero, por eµ nombre propio , 

si tienen, hay algunos ca~os en loa que no tienen, no existen 

en la ficcidn m~s que por la aparición de una carta suya en 

el interior de otra de cualquier ot~o personaje definido (1). 

En segundo lugar podemos reconocer a los personajes por BU 

papel tem~tico (amigos, mujeres, esclavos,religiosos ). En 

tercer lugar por el conjunto de BUS caracterfsticas califica

tivas ( por ejemplo: mujeres desdichadas, esclavos fieles, 

amigos conridentes, religiosos consejeros), estas caracter!s 

tieas pueden convertirse·en funcionee o viceversa (por eje~ 

plo la desdicha de lae mujeres de Usbek ea percibida a tra

vés de sus quejas; o la fidelidad de sus enclavas por medio 

de la in:for.macidn verfdica que contienen sus cartea. ~B decir 

que lae funciones ae observan a través de lo que hacen los peE 

l) Monteequieu, op.cit., p. 239. carta CXLV, (en 
la carta Usbek escribe a un persona 
je an6nimo,en le carta incluye otra 
que un sabio escribid, a su vez, a 
un amigo) 
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sonajee. Entonces los actores aon le suma de caracter!sti -." 

caa calificativas y de las funciones enunciadas en el texto 

de la novela. A partir de eet.e momento no podemoa reducir 

al actor personaje a un retrato {descriptivo) simplemente. 

se ignora la cantidad de parámetros que definirían a un per

sonaje (por ejemplo eu estatura, su edad, su color, etc.) 

Loa actores constituyen una categor!a que siempre se

rd particular en cada caso. El conjunto de sus caracter!sti

cae calificat~vas puede variar en los diferentes relatos. Por 

ejemplo Uabek amado por sus mujeres y Usbek odiado a causa de 

su abandono. Por ~1 contrario, de entre la multiplicidad de 

variaciones actoriales, se pueden encontrar constantes gener~ 

lea en los actantes {~}, por ejemplo:los esclavos siempre tre 

tarán de ayudar a Usbek; las mujeres nunca viajarán solas a 

donde les plazca. 

Despu~a de haber constituido la lista de perscaajes

actores y el paradigma de sus ceracter!sticas calificativ~e 

por grupos , es posible preguntarnoe ai todos los actores 

tienen el mismo papel en·1a historia. ¿Qué hace UeDek? Viaja 

al extranjero para instruirse o más bien para escapar. Unos 

amigos lo acompa~an, otros lo aconsejan desde su pa!s o des

de otros lugares. Permanece en Par!a donde junto con sus ami 

gos se maravilla de las costumbres occidentales en relación 

1) Vladimir Propp, op.cit., pp. 75-79. 
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con las orientales. Intercambia certee para pedir conBejo 

a algunos religiosos; con sus amigos discute diferentes te

mas y a veces se queja o pide coneejos a sus confidentes. 

Deepu'a de nueve a~os de ausencia Usbek se vé obligado a 

regresar a su pa!a por el oeaorden creado en su serrallo 

que culmina con la muerta de una de sus esposas. 

Es posi~le formar una serie de actores segdn su pa

pel o rol, por ejemplo, en el plano actorial : El Primer 

Eunuco Negro y Solim eon diferentes, Bl Primer Eunuco es 

viejo y Solim joven; uno muere y el otro realiza la vengAn 

za de Us~ek. Por el contrario, en el plano de pspeles o 

ralea los dos ayudan a Usbek, ejecutando sus 6rdenee en el 

serrallo; en este plano son iguales porque tienen el mismo 

papel, la misma función. 

Los ac~antes son entonces las cateeorfas constentee 

de todo relato. Podemos pues proponer un modelo general 

aplicándolo a la novela epistolar de este tipo en que apa

rece un observador extranjero. Las Cartas persas ¿podr!an 

haber tenido como actores a otros personajes que no fueren 

persas? l.En qu~ condiciones? 

Pienso que s!, con la condici6n de que esos actoraa~ 

pertenecieran a una cultura suficientemente lejana en rela

ci6n con Francia, para permitir que tuvieran el mismo supue~ 

to candor, para que pudieran describir las cosas simples co~ 

mo complejas, como completamente extra~ae y en parte incom-
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prensiblea. Por otro lndo, ser!a necesario que su pa:!s de 

or!gen o:fraciera tambián la posibilidad de cr!ti ·.d para que 

de esta doble seri~ d,i jtd ci o~ 11acierA una sfI· · ~sis posi ti-

va. Inglaterra por e j,~21!)lo, no cumpliría c:on ·.·.~1guna de e a

tas dos condiciones : oe.u.n para muy cercano.ª ~rancia y los 

filósofos del siglo XVIII la proponían como modelo. 

··"Dejaste tu patria para instrufrte, escribe Us
bek a uno de sus amigos. Para instruirse ea nece
sario dejar la patria, con el· fin de desentrañar 
el pensamiento propio, y una vez que regreses, ver 
a la patria con ojos nuevos. Solamente entonces el 
alma pasará del orden del pre juicio el ar.den de la 
verdad". (1)111111! 

1) Monteequieu, Lettres ~ersanes, introduction et 
commenta1res de Georges Gusdor~,col. 
Le livre de poche , Librairie gé
nérale fran9aise, 1971, p. XVII. 
"Tu as quitté te patrie pour t•ins 
truire, écrit Usbek ~un de ses amis. 
Il faut pour a•instruire, quitter se 
patrie, afin de décentrer sa pens~e, 
et, un fois revenu, voir sa patrie 
avec des yeux nouveaux. Alors seule
ment l'esprit passera de i•ordre du 
préjugá ¡ l'ordre de la verité". 
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l..2. Accidn. 

1.2.1. Secuencias. 

¿Cómo ae deiinu la acción en la novela epistolar? 

Segón Uart!n Alonso en la novela epistolar, la acción se 

expone a trav~e de una correspondencia entre varios pers~ 

najee (1). El estudio tradicional del descubrimiento de1 

plan de un~ obra,1 se reduce lee m~s de laa veces al re

conocimiento de la división de la narraei6n en varias par

tes; en este caso en varias cartas : t.al parte va de la 

carta t.al ( ••• ) a la carta tal ( ••• ) , tal otra va. de. la 

p~gina tal ( ••• ) á la página tal( ••• ). 

Paul Verniere {2) en su estudio de la organizaci6n 
do laa Cartas persas divide la OQra en tres parte• : la 

primera constituida por el viaje de Usbek y sus amigos con 

una duracidn de tres meses y medio. La segunda parte es la 

estancia de Usbek en Paría coincidiendo con el reino de 

Luis XIV, su muerte y la Regencia. Y la dltima: el drama. 

del eerrallo, la muerte del Gran Eunuco, el descubrimiento 

1) .Mart:ln Alonao,"De términos lingUfsticos y 
literarios" in Ciencia del len
guaje~ arte del estilo, loa.ea., 
col. O rae de consulta, Madrid, 
Aguilar, 1971, PD· 397-298 

2) Monteaquieu, Lett~es iereanee,"Texte étnbli 
avec in roaucíion, bibliogra-

;phie, notes et relev~ de varian
tes par Paul yerniere, ed~tion 
illustr~e de 24 raproductiona, 
Paria, Garnier-Freres, 1960, 
pp. XII y XIII. 



de Solim de la inf'ideiidad de Roxane y su suicidio. Montes-

quieu escribe al respecto en sus "Reflexiones sobre las ~ 

~ae peraasw que se ~rata de "una especie de novela~,~ª la 

que "se vé el inici_o, la progresión, el final". (l)•~ 

Deade este punto de vista se colocan en el mismo pl~ 

no dos divisiones heterogéneas. La de la ficci6n y la de la 

narración. Habiendo explicado la di stin.ci&n anteriormente, 

podemos preguntarnos:¿se _puede intentar dividir la ficcidn?, 

¿qud criterios se tomarían en cuenta para tal diviai6n? 

Podemos utilizar dos criterios que permitan una dis2 

ciacidn segura (2) : El primero e,s el de las disyunciones 

acto1•iales (por ejemplo la separación de Uabek y sus muje

res) ; el segundo ea el de las disyunciones espacio-tempo-

ralea (por ejemplo cambios en el tiempo y en el e8pec~o : 

"A un d!a de Erivan ••• Doce días despuda, llegamos a .Erze

ron, donde permaneceremos tres o cuatro meses".)'3)~• 

Se puede llamar ••secuencia" e una unidad de acont.e.ci 

mientas tomada en eqnis tiempo, equis espacio y que implica 

1) ~., p. 3: "Une eao~ce de roman. On en voit 
le commencement, le progrds, la 
:fin••. 

2) Vladimir Propp, oe.cit., pp. 37-74 
3) Monteaquieu, o¡.cit., ed. Paul verni€re, p.17: 

a une journ~e d•Erivan ••• Douze 
jours apr~s, noua arriv~ea a Er
~eron, ob nous séjournezons troie 
ou quatre moie". 
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equis personajeo-ac~oros. Estas unidades formales as! reco

nocida&, también serán unidades snmánticas dif'erenciadas. 

Aef qua no sucede lo mismo, por ejemplo~ en la secuencia 

uno y en la ndmero doe, y el orden de la secuencia uno y 

dos es irreversible. De tal manera que existe una lógica 

del relato • .i!:n el ceso de las Cartas pereas como novela 

epistolar la lógica ser!a aa!: 

Secuencia 1: se trata del viaje de un persa al ex

tranjero cuando sus enemigos empiezan a at~carlo,lo que 

representa el verdadero motivo del viaje : "me fu! , y eus

traje una victima a r::i.s enemigos. ~ste es ~ustan, el verda

dero motivo de mi viaje" (l)!!t& .. Podemos resumir la prime

ra secuencia como u.na hufda. 

~ecuencia 2: A raiz de la partid& de Uabek hay un 

intercambio de correspondencia entre ~ste y sus amigos, con

aejeroa, mujeres y esclavos. ~sta secuencia seria el asombro 

que siente el protagonista al verse extranjero en paría 

comparando sua coetumb~ea y las de O~cidente~ 

Secuencia 3: R.elacionada con la ausencia de uebek, 

l'u!ñrft correspondencia entra loe ot.ros actores. Se resume en 

l) ll1onteequieu, op.cit., práface par Jacques Ro
gar, p.'.53, carta VIII: "Je,partis, 
et je ddrobei une victime e mes 
ennemie. Voilg Rustan, le vdritable 
motir de mon voyege." 
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la desdicha ta~~o de sua amigos como de sus majares y elll!l

clavoa. 

Secuencia 4: .Después de la prolongada ausencia de 

Usbek,. 4ate recibe malas noticias del aerrallo. ~1 desor

den provoca el castigo por parte de ust>ek y la vengansa por 

parte de Roxane. 

l.2.2. Unidad. 

~a narraci6n y la ficción son dos conceptos interde

pendiente s , las dos forman la unidad de la accidn. 

¿cu~l es la ficci6n en la parte oriental? Este secuen 

cia de las Cartea persas relata esencialmente las intrigas 

del serrallo, los esfuerzos de algunas mujeres que traten 

da emanciparse y la lucha de los eunucos que por el contra

rio quieren mantenerlas en el rigor y la severidad. 

Podemos atribufr a la muerte de Roxane Wl valor sim

bdlico. ~lla se envenena porque pierde al joven amante. 

Este deaanlace de la ficcidn de la ~arte oriental podrfa sin 

duda aimbolisar el fracaso de la exigieneia y de la ti~anfa. 

El proc-edimiento de la novela por cartee peraitG que 

la estructura de la obra presente visiones mdltiplee del mis

mo acontecimiento por los diferentes actores en su corres~o!!_ 

dencia. La ficción se construye sobre una red de distintas 

narrAciones. Por otra parte,las diferentes cartas de un mis

mo personaje revelan la complejidad de 4ate tanto en sua in

tervenciones como en el lugar que van oeu.pando en la histo-
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ria • En lae Cartas persas las relaciones entre los perso

•nejee-actorea se van construyendo en la ficci6n simultánea 

de dos historias sobre la imagen central del protagonista. 

Hay un entrecruzamiento de las historias que ofrecen el 

paralelismo de dos ~iccionea y la existencia de rupturas 

en la narración aumenta el inter~s del lector. Las dos hia 

torias simultáneas son: el viaje de Usbek y los aconteci

mientos durante su ausencia en el serrallo. 



2. _t;S'l'.ti.UCTURA NA:EiliA.TIV A Ei-1 LAS 

CAftTAS P~RSAS • 
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2. Bstructura narrativa en lAs Cartas ~ersas. 

En el presente capítulo analizaremos dos elementoe 

de la estructura de la novela, tomados del estudio del dis 

curso narrativo de G6rard Genette (1): el modo y la voz 

que conforman de manera peculiar la novela de Montesquieu. 

Para señalar a qu~ se refiere cada uno de estos aspectos 

tomaremos gamo basa las siguientes preguntas: para el modo, 

lCuál ea el personaje cuyo punto de vista orienta la pers

pectiva narrativa? es decir , ¿qui~n v~?, ·y para la voz, 

¿qu!en ea el narrador? o ¿qui.~n habla'( (2.) lrllfl< 

~l nivel de análisis del discurso narrativo para 

Genette ae establece segdn las relaciones que hay entre el 

diacurao y los acontecimientos que relata, y por otra par

te entre ese mismo discurso y el acto que lo produce, ya 

aea real o ficticio. De este modo se denominará historia al 

significado o contenido narrativo ; relato al significante, 

enunciado, discurso o texto narrativo mismo, y narraci~n al 

acto narrativo producto~, e3 decir al conjunto de la situa

ci6n real o ficticia en la que existe. 

El modo se encuentra en el nivel de estudio de las 

relaciones entre la historia y el relato, mientras que la 

1) Gé:rard Genette, l:'·igures III, Paria, Editions 
du seuil, 1972, pp. 183-185 

2) Ibid., p. 203 
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voz designa a la vez las relaciones entre narraci6n y rela 

to y entre narración e historia. 

El modo está constitu!do por las formas y grados de 

la representación narrativa en el relato~ y la voz es la 

manera en que se encuentra envuelta en el relato la narra

ci6~ misma y con ella sus dos protagonistas : el narrador 

y su destinatario, real o ficticio. 

2.1. Modo. 

Bn las Cartas persas se cuenta lo que sucede duran-

te el viaje de Usbek, tanto en su lugar de or!een (Ispahan) 

como en todos los lugares que visita (Erzeron, Smyrne, Paris, 

etc.) asr como lo que sucede en otras regiones que él no visi 

ta (Moscovie, venise) en donde viven algunos de sus amigos o 

a donde viajan como ~l. De asta manera el viaje es relatado 

de distinta manera por cada grupo de personajes. ~sr Usbek 

detalla lo que vé desde su punto de vista; sus amigos qu~ pu~ 

den también ser sus confidentes ven y relatan lo que ocurre 

en Ispaher. durante la ausencia de Usbek. Otros cuentan acerca 

de sus propias experiencias en otros viajes o en el miemo que 

realiza Usbek. Sus esclavos dan cuen~a de los acontecimientos 

en el serrallo mientras ~l conoce otras tierras. Y por ~ltimo 

SL'S mujeres n::;rrim lo que ven y lo que sienten durante la se

paración a la que las ha sometido su esposo. 
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2.1.1. Distancia y perspectiva. 

Genette (1) llama a esta capacidad de narrar con me 

yor o menor detalle lo que se cuenta : "distancia", y la 

información que se da puede regularse seeún las capacida-

des de conocimientos de tal o cual parte que se toma de la 

historia, personaje o erupo de nersonajes, de los que se 

adoptar~ o fingirá adoptar el. "punto de vista"; se llamará 

a esta capacidad :"perspectiva". Entonces la "dist<incia"y 

la"perspectiva" son las dos modalidades esedciales de esta 

regulaci6n de la información narrativa que es el modo. 

Plat6n (2) opone dos modos narrativos, el primero es 

en el que el poeta hnbla en su propio nombre sin tratar de 

hacernos creer que es otro el que habla. Llama a este modo 

narrativo relato simple. ~l segu~do modo es en el que el po~ 

ta se esfuerza por dar la ilusi6n de que no es dl el que ha

bla, lo llama relato imitativo. Dentro de la clasificación 

de Platón las Cartas oersas se en.:r.arcar:!an dentro del modo 

narrativo llamado imitativo. Para cenette el relato simple 

es más distante que la imitaci6n, dice nenas y de manerP. más 

mediata. ~n la novela de ~ontes~uieu, éste se esfuerza por 

no aparecer escribiendo en su propio nombre. Los factores 

miméticos propiamente textuales se refieren a la cantidad 

1) Genette, .2J?..:Cit., p. 183 

2) Plat6n • "La hepó.blica" libro III , in Diálo
~' estudio preliminar de Feo. Larro 
yo, Ba. ed., col. Sepan Cuantos no. -
l~ó Mdxico, ~d. Porróa, 1969, pp. 473-
4 f, ~ 
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de inrormaci6n narrativa \relato más desarroll?.do o cás de 

tallado) y a la ausencia o presencia mini~a del informador 

es decir del narrador. 

Cualquiera que sea el ::::J::lo, el "relat.o de aconteci

mientos" es siempre x-elato, es decir transcrinci6n verbal 

del supuesto no verbal. Podeffios hr.blar de relato de accntc 

cimientos en 12 novela por cartas, puesto que hay transcriE 

ci6n verbal del sunuest.o no ve~bal. Lo que ocurre en el via 

je y lo que ocurre en el serrallo se transcribe en l~ corres 

pondencia. Tambi~n podemos hablar de "reVn.o de p11lbbras 11 

que Genette define coffio el oronunciado por los nersonRjes o 

corno ''interior", que en ln novel?. enistol.2:r ser:fo m~s bien 

el escrito por los personajes. 

Dentro del relato de palabras hGy tres cateeorfas : 

lu primera es la del discur~o ":iQli ·tado", es decir f'ict.i vn--

mente "rel~tado"(l)»1•tal como lo pronunció el personaje; la 

segunda es la del J.iscurso "narra ti vizado.. (2 ).11:1E tr.r:itado 

como un acontecimiento entre otros y asu~ido como tal por 

el narrador mismo, y la tercer.!'! categoría es la del discurso 

"transpuesto" (3 ).e:<l que es una especie de c3teeor:l'.R interme

dia. Relacionadas con la distancia, Genette distineue estas 

tres categor!as del discurso de personaj~: el discurso narr~ 

tivizado es el estado zás distante y en ge~eral el m1s reduc-

1) rapport~. 
2) narrativis~. 
3) transpos~. 
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tor, el discurso transpuesto en estilo indirecto (puede ser 

pronunciado o interior) no da nunca al lector garantía de 

fidelidad literal a las palabras realmente pronunciadas; la 

presencia del narrado~ es a~n muy sensible. El narrador int~ 

gra las palabras y las condensa en su oropio discurso. La 

forma más mimética es en la que el narrador finge ceder lit~ 

ralmente la palabra a su personaje, es el discurso "relatado"++ 

de tipo dramdtico. ~n las Cartas persas encontramos la for-

ma del discurso "inn::ediato" (l)»~ cuyo narrador se borra y 

el personaje lo substituye. 

Como hemos estudiado en la primera parte de nuestro 

trabajo, en las Cartas persas existen cuatro grupos de per

sonajes, cada grupo escribe desde la distancia que tiene en 

relación con la historia y puede ver qué sucede más detalla

damente cerca de él y con menor detalle lejos de donde se 

encuentra, es decir~ que relaten lo que ven y lo que sien

ten segdn la capacidad de conocimientos que tienen acerca del 

viaje de Usbek. De este ·modo los amigos viajeros compartirán 

en algunas ocasiones la experiencia del protagonista, las 

mujeres expresarán sentimientos de abandono y quejas, los 

esclavos inf'ormarán de ale;unos hechos cou mayor detalle, otros 

con menor detalle, nero siempre desde el serrallo; los reli

gio~os escribirán dnicamente tomando en cuenta sus creencias 

sin aceptar cambios a loa dogmas. Uabek participa en todas 

estas perspectivas,pues recordemos que es el personaje que 

1) inmédiet. 
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escribe y recibe el mayor nllinero de cartas, y al mismo tiem

po tiene su propia "visidn" de los hechos. 
! 

2.l.2o Focalización. 

Cada grupo de personajes adonta un punto de vista, 

toma cierta perspectiva en la historia. Tendremos entonces 

en las Cartas nersas cinco nuntos de viste predominantes > 

de los cuales uno aparece con mayor frecuencia; el de Unbek. 

uen_ette toma el término "focalización" (l.)¡¡¡;.i< nara e.!! 

te aspecto. El caso de la novela epistolar se llamará rela-

to de ":focalización interna mól ti ple"¡ es decir~ es el re la 

to en que el mismo acontecimiento puede ser evocado varias 

veces segdn el punto de vista de varios oersonajes epistola-

res. En las cartas persas sabemos que hay veintinueve pers2 

najes que intercambian correspondencia, sin embareo no pod~ 

mas decir que hay veintinueve puntos de vista que difieren. 

Puesto que como hemos visto, este conjunto de correspons~les 

puede subdividirse en grupos según lA perspectiva que tengan 

en la historia. 

2~1~3· Alteraciones. 

Genette denoir.ina asf a las inf'racciones aisladas, cuya 

presencia no altera la coherencia del conjunto del relato que 

permanece bastante fuerte a nesar de ellas y entonces la no

ción de modo "dominRnte" es pertinente. uenette concibe estos 

l) focalisation. 
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dos tipos de alteraciones : el nrimero consiste en dar me

nos información de la que en principio es necesaria. Es la 

omisión lateral o"paralipsetl. La segunda , en 18 que se tre 

ta de dar más información de la que en principio est~ auto

rizada en el código de focalizaci6n que rige al conjunto, 

se llama"paralepse~ El tipo clásico de la "paralipse" en 

el c6digo de focalizaéi6n interna es la omisi6n de tal o 

cual acci6n o pensamiento importante del héroe focal que ni 

el héroe ni e~ narrador pueden ignorar, pero que el n~rrador 

elige disimular al lector. En las Cartas persas tenemos un 

caso de "paralipsé." : RoY...ane que nos sornrende en el desen

lace cuando sabemos que es quien traicionó a Dsbek. Esta 

actitud de Roxane nos fu~ disimulada hasta el inesperado 

final. Habíamos sospechado, como Usbek, que la esposa infiel 

era Zélis. 

~l exceso de in~ormación o paralepse puede, en la 

focalización interna, consistir en una información inciden

tal sobre los pensamientos de un personaje aistinto al perso

naje focal o también sobre un espectáculo que éste no puede 

ver. ~n las cartas persas tenemos aleunos ejemolos de infor

maciones incidentales sobre los nensamientos de un personaje 

distinto al personaje focal • En la carta LI Nargum es el 

personaje focal , narra a ~sbek las costumbres conyugales 

de los moscovitas y además le nresenta una carta (dentro de 

su carta) en que una mujer moscovita cuent~ su propia expe

riencia a su madre • Nargum nodr!a haber omitido esta infor 



maci6n ein alterar el contenido de su carta y sin alterar la 

convención establecida en el relato de la novela. Aunque exi~· 

t.e la infracción el "modo dominante" sigue siendo el de una 

novela epistolar de cinco puntos de vista difera:ltes. El peE_ 

~1onaje de la :c:ujer moscovita no entr::;rfa en nin&úr! grupo de 

personajes, lo que vé y lo que dice es una mera información 

incidental. Otro ejemplo de cartas dentro de una carta lo 

suministra Hica en la carta CXXX, en donde incluye tres car

tas escritas por los "periodistas"(l)l;.'.it , cuyas característi

cas describe. Otro caso de "pRralepse" es el de la carta CXLII 

en que Hica envía a Usbek la carta de un sabio quien a su vez 

manda a rtica un fragmento de un antiguo mitologista griego • 

.En la carta ~:<LIII también encontramos una infracción aislada 

del modo que domina la estructura de la novela, dentro de la 

carta de Rica está incluida una carta de un médico orovincia

no a un médico parisino y además se adjunta la descripci6n de 

unos "remedios espirituales" 11>~. En la carta CXLV también hay 

otra carta inciu!da en la carta de Usbek ; en la carta XXVIII 

hay otra carta dentro de la carta de Rica, es la carta de una 

actriz que escribe a Rica pidiéndole nrotecci6n. 

El ~onjunto de las aartas persas est~ ~armado por un 

sistema modal (2)~~ en el que todas las iní'racciones,sean 

1) nouvellistes. 

2) Genette, op. cit., p. 223 
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"paralipses'' ,y "paralepses" se pueden definir como alteracio 

nes en relación con el modo dominante que es el del intercam 

bio de cartas entre veintinueve personajes cuya funci6n está 

definida. 

2. l. 4. rt;:-:unc ios. 

En las ~ovelas hay escenas que ejercen m~s tarde influen 

cias decisivas en la vida del héroe. Se trata de adverten -

cias del narrador {l). En las Cartas persas como en toda no

vela epistolar el narrador es el personaje focal, por consi

gl.liente el personaje focal será el que advierta o anuncie lo 

que ocurrirá al h~roe o héroes. cuando Usbek advierte a sus 

esclavos sobre el cas~ieo que tendrán si no cumplen sus 6rde

nes, no hace sino enu.néiar el trágico desenlace del serrallo: 

» Pero ustedes, que se prestan a ese des6rden, se
rán castigados de una manera que haga temblar a to 
dos aqu~llos que abusen de mi confianza. Juro por
~odos los profetas del Cielo, y por Ali , el mayor 
de todos, ~ue si ustedes se apartan de su déber, m! 
raré su vida como la de los insec~os que encuentro 
bajo mis pies". (2)ll(.>Jr 

1) Genette, op.cit •• o.213 

2) ~ontesquieu, op.cit., préface n~r J. Roger,carta 
iXI, p. 52 : "Mais vous, qui vous prg
tez a ce désordre, vous serez puni d'une 
maniere ~ faire trembler tous ceux qui 
abusent de ma confiance. Je jure par taus 
les prophetes du ciel~ et.par Hali, le 
plus grand de tous, que si vous vous éc8~ 
tez de votre devoir, je regarderai votre 
vie comme celle des insectes que je trou
ve sous mes pieds". 
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Hay otrn aa .. ~ertencia de Usbek a .Narsi t en le carta CL 

"Léanlas pues, esas órdenes y perecer~n si no las ejecutan" 

(1)*•• anuncia el castigo, la muerte. 

En lo que conci~rne a sus cujeres en la carta LXV 

les advierte Usbek: 

"Cambien pues de conduc~a, sd los ruego, y hagan 
de manera que yo pueda • otra vez, rechazar las 
proposiciones que se me nacen contra su libertad 

___ y su tranquilidad" (2) ;;.-,.it 

Envía esta amonestación anu~ciando lo que ser~ el se

rrallo. Zélis anuncia en la carta LXII que· no solamente ella 

sufrirá cuando el serrallo esté en completo desorden, ta~bién 

su esposo lo resentirá: "Sin embargo Usbek no te im:_:ie;ir~es que 

tu situación sea más dichosa que la mia" (3)•• 

1) Ibid., p. 245, "Lisez-les done, ces ordres et 
vous o~rirez si vous ne lee exé-

2) Ibid., P• 

3) Ibid., p. 

cu tez nas". 
113, " CheÍigez done de condui te, je 

vous orie, et faites en sorte 1ue 
je puisze, une p.utre fois, reje
ter les propositions que l'on me 
fait centre votre liberté et vo
tre r~oos". 

108 , "Ce pendan t U s·be k ne t' imagine 
pas que ta situation soit plus 
heureuse que la mienne" 



2.2. Voz. 

La voz es la manera en que se encuentra envuelta en 

el relato la ne.r!."e.ción ~iGl'::l:l y con ell~ sus dos '1rot.agoni~ 

tas : el»narrador" (l)•• y el "narratario" (2)~• real o vir 

tual. Ea decir que en la voz no sólo se toma en cuenta al su 

jeto que realiza o recibe la acción sino también al que la 

reporta (p_µ_ede ser él mismo u otro) y eventualme!"!te todos 

los que participan, aú.h pasivamente, en esta actividad narra 

tivae Como señala Genette (3) una situación narrativa, como 

cualquier otra, ea un conjunto complejo que el análisis o 

simplemente la descripcidn no pueden distinguir a menos que 

deshagan un tejido de relaciones estrechas entre el acto na

rrativo, sus protagonistas, sus determinaciones espacio-tem

porales, au relación con las otras situaciones narrativas con 

tenidas en el mismo relato, etc. 

Consideraremos aqu!, como Genette lo hace sucesivamen

te en su análisis, los elementos de def'in:i.ci6n cuyo funciona

miento real es simultáne.o, reuniéndolos esencialmente eh las 

categorías del tiempo de la narración, del nivel narrativo y 

de la pe~raona, es decir de las relaciones entro el ··narrador" 

y eventualmente su o sus narratarios y 

ta. 

1) narrateur. 

2) narrataire. 

3) Genette, on. cit., p.227. 

la historie que cue~ 
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2.2.1. Tiempo de la narración. 

~ata categoría se refiere al hecho de contar una his 

toria situ~ndola ~a el tiempo en relación con el acto narra 

tivo; porqµe necesariamente hay que contarla en un tiempo 

del presente , del pasado o del futurb. La principal deter

minación tempoI,'al de la"instancia narrativa" tl) i'il~ es, deE_ 

de luego su posición relativa en relación con la historia. 

Desde el punto de vista de la posici6n temporal Genette con

sidera cuatro-tipos de narración: la "ulterior"(2).ili~, que 

es la posición clásica del relato en pasado, desde hace mu

cho la m~s frecuente; la "anterior" (3)¡¡¡~ , se trata del r~ 

l~to predictivo, generalmente en fu~uro, aunque nada le pr2 

hibe conducir al presente; la "simu1tánea"(4)};llft en que el 

relato se hace en presente, contemporáneo de la acción; la 

"intercalada" (5J++ que se realiza entre los momentos de la 

accidn. 

Las Cartas oersas se clasificarfan dentro de la cÁte 

go~ia de la narraci6n intercalada. ~e trata de una narración 

que se produce varias veces, contada por varios personajes. 

En ella la historia y la narración pueden entrelazarse de tal 

manera que la narraci6n actúa sobre la historia. ~s lo que 

sucede en particular en la novela epistolar de varios corres-

1) instance narrativa. 
2) ultérieure. 
3) antérieure. 
4) simul tanée. 
5) intercaláe. 
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ponsales en donde la carta es a la vez medio del relato y 

elemento de la intriga • En las cartas que son elementos 

de la intriga intervienen más directamente tres grupos de 

personajes: las mujeres, los esclavos y los amigos de Usbek 

que permanecen en Ispahan. Porque el relato en la histor.ia 

que cuentan forme propiamente la intriga de la novela;mie~ 

tras que cuando escriben los amigos de Usbek disertan sobre 

toda clase de temas. Entonces si tuviéramos que resumir la 

intriga de la novela, diríamos que de la c~rta I a la IX se 

relata algo que ya pasó (la partida de Usbek a su viaje y 

las reacciones que suscitó en Ispahan) y algo que esté pa

sando tlas reacciones de sus mujeres que se quejan por su 

ausencia y las actitudes de sus esclavos). Luego están inter 

caladas una serie de descripciones y disertaciones entre Us

bek y sus amigos y consejeros religiosos. De nuevo en las 

cartas AX,....XI y XXII se escriben elementos de la his~oria; 

otra vez después de estas cartas aparecen disertacio~es y 

descripciones de lo que ·Usbek y sus compatriotas obnervan du 

ran~e el viaje, hasta las cartas LXII, LXIV y LXV en que vuel 

ven a escribir las mujeres y los esclavos,éstos niden poder 

para guardar el orden ;Usbek envía una advertencia a sus mu

jeres. De nuevo una serie intercalada de cartas anerece, entre 

los ~migas de Usbek y éste, hasta la carta XCVI que es una 

s6plic~ del Primer Eunuco Negro oara que.vuelva a imooner el 

orden el due~o del serrallo. Luego otra serie de teffias varia

dos entre el grupo:de amigos y Usbek hasta la carta CX.LVII en 
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donde empieza el desenlace de lA historia con las noticias 

que recibe Usbek del desorden en el serrallo hasta la con:f'e

si6n y suicidio de Hoxane. 

2.2.2. Focalizacidn sobre el narrador y el héroe. 

El diario y la confidencia epistolar unen constante

mente lo que se llamo en lenguaje radi6f6nico lo directo y 

lo diferido; el casi-mon6logo in't.erior y el "relato posterior" 

(l)*~ • Aquf ,1 narrador es a la vez, adn el héroe y también 

otro. Los acontecimientos del dia ya son del pasado, y el 

"punto de vista" puede ser modificado. Los sentimientos de la 

víspera o del día siguiente pertenecen comryletamente al pre

sente y aquí la focalizaci6n sob:re el narrador es al mismo 

tiempo focalizaci6n sobre el h~roe. 

~l Usbek de ayer tan cercano y ya lejano, es visto y 

dicho por el Usbek de hoy. Se trata de dos héroes sucesivos 

de los que el segundo es narrador e impone su punto de vista 

que es el de lo inmediato, nosterior.Por eje~plo en la carta 

I, el Usbek que decidió viajar para instruirse renunciando a 

la calma de una vida tranquila, confiesa, en ln carta VI, que 

sintió un dolor secreto al dejar ?Brsia, abandonar su patria, 

su familia y sus amigos;que todav!a en el tiempo presente en 

que escribe esa carta, lo que m~s le aflije es haber abando

nado a sus esposas. 

1) apr~/'3-r:oup. 
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El h~roe que abandond su pafs lleva arraigadas sue 

creencias religio3as : 

"ef!ltoy en medio de un pueblo prof'ano, Perm.i te 
que me purifique contigo ••• " {l)lillll 

El héroe de hoy vacila, siente inseguridad en las creencias 

religiosas que ha~fa aprendido y escuchado durante toda su 

vida : "no puedo, divino Mollak, calmar mi impaciencia; 
--no sabr!a esperar tu sublime respuesta. Tengo 

dudae; hay que resolverlas". (2)~ 

El Usbek de ayer va modificando su punto d~ vista a medida 

que está m~s vinculado con la cultura occidental. Este punto 

de vista puede modificarse en una sola carta; en dos cartas 

contiguas o en cartas separadas por varios meses y por lo 

tanto muy alejadas en espacio y tiempo. 

2.2.3. Niveles narrativos. 

Genette define los "niveles narrativos" (3 >~~· como las 

relaciones entre los personajes que están dentro o fuera de 

la historia. Lo que los separa es más que una distancia, una 

especie de umbral figurado por la narración misma, y señala la 

diferencia siguiente : todo acontecimiento contado en un rel~ 

to esté en·un nivel "diegético" (4)itll. inmediatamente suoerio:v 

1} Montesquieu, op.cit., p. 46, carta XVI :»je suis 
au milieu d'un peuple profane. Per
mets que je me puri:fie avec t.oi ••• " 

2) I'bid., p. 47,carta XVII: "Je ne puis divin M:ol
lak, cAlmer mon impatience; je ne 
saurais attendre ta sublime réponse. 
J'ai des doutes;il í'aut les f'ixer". 

3
4

) Genette,op. cit., p. 238 : niveaux narrati~s • 
) di4gétique. 
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a aquél en que se sitda el acto narrativo productor de ese 

relato. El nivel "extradiegético" tl)ll'll sería en las ~

tas persas el de le traducción que supuestamente realizó el 

compilador anónimo de las cartas , un acto literario que se 

cumple en un primer nivel, este compilador y traductor an6-

nimo explica en la introducci6n de dónde surgieron las car-

tas. 

;.'.a nivel diegético o "Íntradiegético" ( 2)~~ seria el 

de los acontec~mientos contados en esas cartas (el viaje de 

Usbek) cuyo acto narrativo es de los persas, Usbek y sus a

migos, las mujeres, los religiosos y los esclavus~ Quienes 

están en el nivel del primer relato. In nivel 11 metadiegético 11 

(3)~~ sería el de los acontecimientos con~ados en el rela-

to de los cuatro grupos de personajes que ya no se re~ieren 

al viaje de Usbek, se trata del relato en segundo erado (re

lato dentro del relato). 

~ncontrrunos varios casos del nivel metadieg~tico en 

las cartas persas : el relato de la historia del pueblo de 

los Trogloditas contado por Usbek pertenece a este nivel, es 

un relato dentro del relato (4). La historia de Aphéridon y 

de A5tarté también puede considerarse como del nivel motadie

gático. Ioben cuenta a Usbek de su amigo guebro, el cual le 

1) ex~radiéeétique. 
2) intradiégétiaue. 
3) métadiégétiqúe. 
4J Monteaquieu, oo.cit •• pp. 37-44, cartas XI a 

x:I.V~ 



escribe sus aventuras que a su vez Ibben env!a s usbek (1). 

~n la carta CXLI encontramos otro caso del nivel metadiegd

tico, se trata de un cuento persa traducido por Hice pera 

una dama de la corte~ \2) que luego manda a Usbek. Dentro 

del cuento hay otro relato contado por un personaje femenino, 

Zulema, mujer docta en cuestiones religiosas, que cuenta la 

historia de Ibrahim y Anaís. El relato en segundo grado se 

introduce en la tradici6n novelesca a partir de la traduc-

ci6n de Las mil y una noches (entre 1704-1717, por el orien-

taliste franc~a A. Galland) y algunas obras se componen 

en su mayor parte de relatos procurados por tal o cual per

sonaje. La práctica se mantiene en el siglo XVIII, a pesar 

del auge de las formas nuevas como las novelas por cartas (3). 

En las cartas persas aunque se trata de unA novela epistolar 

se sigue explotando esta tradición novelesca del relato den

tro del relato, combinando las dos técnicas narrativas. 

~l principal tipo de relación que puede unir el relato 

metadieg4tico con el relato primero en el que se inserta~ en 

las Cartas persas , es el tipo de relaci6n puramente temática. 

No implica ninguna continuidad espacio-temooral entre "metadie 

1) 
2) 
3) 

Ibid., PP• 114-122, carta LXVII. 
Ibid.~ PP! 221-?28. 
Genette. op. cit.; p.242 



gesia" (l)~~ y "diegeais"(2)~•. Puede ser una relación de 

contraste, por ejemplo en al cuento persa de la ~~rt.a CXJJI, 

el tema de la condición de la mujer en la realidad ea tota1 

mente diferente al ilustrado •ah!. Tambi~n puede ser una r~ 

lacidn de analog!a, por ejemplo la amistad entre Ibb~n y 

Usbek comparable con la nueva amistad del guebro, en la car 

~a LXVII. --La relaci6n temática puede además ejercer una in 

fl.uencia aobre la si tuacidn "dieg1Hica" . (3 );vs>I\, por ejemplo;.. 

Usbek cue.nta a Mirza la historia de los Trogloditas para ex

plicarle lo que es la Virtud ~ la Justicia, ya no por medio 

de abstracciones filosóficas sino persuadiéndolo por medio 

de una historia. 

2.2.4. Persona. 

De acuerdo con Genette (4) el análisis tradicional 

de la narración se hacía con criterios gramaticales. La ele!:_ 

cidn del novelista era entre la primera o la tercera perso

na; no se trata de escoger dos formas gramaticales, sino dos 

actitudes narrativas (cuyas formas gramaticales sólo son una 

consecuencia mec~nica) : hacer contar la historia por uno de 

sus personajes o por un narrador extrafto a esta historia. La 

pres.encia de .. verbos en la primera persona .en un texto narra

tivo puede enviar entonces a dos situaciones muy diferentes 

1) méta~iégese .. 
2) diágeae. 
}} didgátique. 
4) Genette, op.cit. ,p. 251 
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que la gramática confunde pero que el análisis narrativo 

debe distinguir : la designación del narrador como tal por 

s! mismo y la identidad de"persona" (l)l!{~ entre el. narrador y 

uno de los personajes de la historia. El termino relato en 

primera persona no se refiere, evidentemente, más que a la 

segunda de estas situaciones. Como el narrador puede en cual 

quier momento intervenir.como tal en el relato, toda nerra

ción está por definici6n virtual.mente hecha en primera per-

sona (o en el plural académico: nosotros). Bl verdadero pro-

blema es saber si el narrador tiene o no la ocasión de em-

plear la primera persona para designar a uno de sus person~ 

jes. Se distinguirán entonces dos tipos de relatos: uno con 

el narrador ausente en la historia que cuenta y otro con el 

narrador presente como personaje en la historia que cuenta. 

~l primero se llamará "heterod.iegEhico" (2)'iltll't 1 mientras que 

el segundo se denominará "homodiegético" (3) !((~. La ausencia 

del narrador es absoluta, pero la presencia tiene sus gra.dos, 

el tipo homodiegético tiene dos variedades: una en que el 

narrador es el héroe de su relato, la que re~resenta de al

guna manera el grado f'uerte de este tipo se llama "autodiegé

tica" (4)~~ ; la otra es en la que el narrador no tiene sino 

1) personne. 
2) hétérodiég~tique. 
3) homodiégétique. 
4) autodiég~tiqus. 
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un papel secundario, que ae encuentra, por decirlo as!,sie~ 

pre en el papel de observador y de testigo. La relaci6n del 

narrador, con la historia def'ini.da en estos términoa, es en 

principio invariable, aunque el personaje presente en la his 

toria se ausente momentáneamente como personaje, sabemos que 

pertenece al universo diegético de su relato y que tarde o 

temprano reaparecerá. 

Si aplicamos eate tipo de análisis a las Cartas persas 

observamos que hay varios personajes dentrÓ de la historia 

que cuentan, o:&:i.aten entonces diecinueve narradores homo

diegéticoa (1). Ahora bien, estos narradores también tienen 

diferentes grados. Si tomamos en cuenta el orden de preaen

cia en las cartea, podremos afirmar que el narrador autodie

gdt.ico es Ushek, puesto que es el héroe de su relato, es el 

protagonista que realiza el viaje que desencadena una serie 

de reacciones tanto de sus amigos como de sus mujeres y escl.~ 

vos • De los otros grupos de personajes, podemos decir que a 
'·< 

veces narran au propia hiat.or-ia y a veces son testigo& y obse.!: 

vedorea secundarios¡ por ejemplo, en el caso de las mujeres, 

sufren las consecuencias del viaje de Usbek, se ven abandona

das, narran sus sentimientos hacia Usbek y el maltrato que re

ciben de los eunucos. No sólo son observadoras y testigos de 

la conducta del protagonitsta sino que participan contando lo 

que su actitud provoca en ellas. A au vez, los esclavos son 

1) cf'. en el cuadro inventario ne 3, p. 58 
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teatigoa y observadores de la conducta de las mujeres y no 

sdlo dan cuenta de estos hechos sino que a veces describen 

su propia experiencia como eunucos, como el Primer Eunuco 

que confiesa a Ibbi su dolorosa condición en la carta IX (l). 

Asimismo participan directamente en la historia, ejecutando 

las órdenes de Vsbek y relatándole su cumplimiento. Del gr~ 

po de amigos de Usbek; algunos son observadores y ~estigos 

de las reacciones que provoca su partida, uno de ellos es 

Rustan \2). Otros participan en el relato de su viaje,aunque 

contando sus propias experiencias, así Rica escribe a Ibben 

de sus impresiones en Paria. Por el contrario, el grupo de 

religiosos consejeros de Usbek, se limita a observar los cam

bios que experimenta el narrador autodieg~tico en sus concep

tos religiosos, durante su alejamiento de Ispahan, aunque de 

alguna manera participa aconsej~ndolo y persuadiéndolo para 

que vuelva a su religi6n. 

De acuerdo a esta clasificación, tenemos en~onces en 

las Cartas persas un narrador autodiegético y dieciocho narra

dores homodiegdticos que no son únicamente observadores y tes

tigos, puesto que participan directamente en la historia. Al

gunos sólo escriben una carta, ~omo ~irza o Zéphis y entonces 

1) ~ontesquieu, op.ci~., pp.33-36. 

2) Ibid., p. 29, carta v. 
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como peraonajee individuales tienen una participación mí

nima como· narradores, sin embargo en su participar:i6n por 

grupos tienen un papel importante como narradort¡ .:i de la hi~ 

toria~ por consiguiente los consideremos como secundarios 

sólo en la medida individual (1). 

De acuerd•:.i con Genette, si se define en el relato el 

estatuto d~l narrador a la vez por su nivel narrativo (extra 

o intradiegático) y el estatuto del narrador por su r&lación 

con la historia (hetero u homodiegético) sé pueden obtener 

los cuatro tipos fundamentales del estatuto del nar~ador:l) 

extradiegético-heterodiegl!tico,en que el narrador en primer 

grado cuenta una historia en la que está ausente;2) extradie 

gético'-homodiegético, en que el narrador en primer grado cueg 

ta su propia historia; 3) intradiegético-heterodiegético,en 

que el narrador en segundo grado cuenta historias en las que 

generalmente está ausente;4) intradiegético-homodiegético en 

que el narrador en segundo grado cuenta su propia historia. 

En las Cartas persas el estatuto del narrador extradie

g~tico-heterodiegético corresponde al traductor y compilador 

de las cartas, y el estatuto del narrador intradiegético-homo

diegético corresponde a los personajes que escriben las cartas. 

2.2.5. Funciones del narrador. 

La primera función del narrador, sin lugar a dudas, co-

l) ~· cuadro-inventario nQ 3, p. 58 
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mo ni'irma Gene~te (l} es el hecho de contar la historia. 

Además de esta innegable funci6n Genette se inspira en las 

funciones del lenguaje definidas por Jakobson (2) para 

analizar las funciones del narrador, segdn los diferentes 

aspectos del relato con los que se relacionan. 

Si se relaciona con la historia, se trata de la :fun 

ci6n propiamente narrativa de la que ningún narrador puede 

desviarse sin perder al mismo tiempo su calidad de narrador. 

Si está relacionada con el texto narrativo se llamará ":fun-

cidn regidora" (3 )i:oit • en ella el narrador puede referirse 

al texto en un discurso de alguna manera metalingüistico, 

para señalar la organización interna (p~rrafos, capitulas, 

líneas, etc.). Cuando la funci6n se relaciona con la situa

ci6n narrativa en que existen dos protagonistas : el narra

tario (presente, ausente o ficticio) y el narrador mismo y 

hay una orientación hacia el narretario que trata de estebl~ 

cer o mantener con él un contacto se llame"funci6n de comun_i 

cación" {4)~ ; toma importancia en ln novela por cartas y 

especialmente quizá en esas formes que Jean Rousset llama 

"la forma primera de la novela por carta~ como las Cartas 

nortugueaas en que la presencia ausente del destinatario se 

convierte en el elemento dominante o más bien obsesionante 

Genette, oR~cit., p. 261. 
Ibid., p: 261. 

¡onct~on de ré~ie~. . onctJ.on de coI!!Illunication. (corresponde a la 
~unción ~dtica d~ Jakobson y a la :función 
conative que act~a soore ei aest1natar10). 
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del discurso (1). 

Si ia orientaci6n del n:3..!'r·'idor ea hacia a! mismo, se 

trata de una funci6a semejante a la función emotiva de Jakob

son, d-0 cuenta de la parte que el narrador toma en la histo

ria que cuenta, de la relación 1ue tiene con ella, relación 

afectiva, que tambié~ puede ser moral o int~lectual, o pue-

de tomar la forma de un simple ~estigo, entonces se llama : 

"funcidn testimonial"(2)•~. Pero las intervenciones directas o 

indirectas del narr~dor, con respecto a la historia, pueden 

tomar también la forma didáctica de un comentario autorizado 

de la acci6n y entonces se trata de la funci6n "ideológica" 

{3)~~ del narrador. 

En las Cartas oersas no se pueden delimitar con preci

sión las ~unciones de los narradores, es decir que no podemos 

aislarlas porque no existen sino combinadas, lo que s! pode

mos hacer es definir la o las que predominan. La que encontr~ 

mos con ma;yor frecuencia es la ~unción ideológica, pues en la 

mayor parte de las car~as que i~tercambia Usbek con sus amigos 

y con sus consejeros religiosos~ los narradores escriben comen 

tarios autorizados sobre lo que está ocurriendo en la historia. 

como uno de los motivos del viaje de los persas es la instruc

ción , éstos se permi~en comen~ar todo lo que ven durante el 

lJ Jean nousset, op.ci~., p.77 
2) ronction testimoniaie. 
3) fonction idéologique. 
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viaje a manera de ense~anza hacia sus compatriotas. Asimis

mo los amigos que permanecen en Persia comentan lo que va 

ocurriendo a ra!z del viaje de Usbck. 

La función comunicativa tiene gran importancia, sobre 

todo en la intriga del serrallo, cuando Usbek desea que cam

bie la conducta de sus mujeres y esclavos. Del mismo modo eu 

nucos y esposas envían cartas para obtener permisos, conce

siones etc. , también piden que regrese el amo. 

La función testimonial se relaciona íntimamente con 

la funci6n comunicativa, porque al mismo tiempo que los narr~ 

dores son testigos de los acontecimientos de la historia, 

su~ren un cambio en sus sentimientos, también Usbek experi-

menta cambios en lo sentimenta1 , lo intelectual, y lo reli

gioso. 

Por t!ltimo la f'unci6n regidora también la podemos en

contrar en las cartas persas , no se mencionan p~rrafos, ca

pftulos o lineas, sino cartas que ya han sido escritas o que 

se van a escribir, también cartas enviadas dentro de las car

tas y has~a cartas que se han perdido, se señala asf la orga

nización interna de la novela epistolar. La función narrativa 

corresponde a todos los narradores mientras escriben. 

2 •. 2.6. El narratario. 

De acuerdo con los conceptos de Genette (1), como el 

l) Genette) op.cit., o. 265. 
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narrador , el narratario es uno de los elementos de la situa

cidn n~rrativa, ie encuentra necesariamente en el mismo nivel 

dieg~tico, es decir que no se confunde más con el lector (adn 

ficticio) como el narrador no se confunde necesariamente con 

el autor. 

Al narrador intradiegético corresponde un narratario 

intradieg~~ico. El relato del narrador, como personaje de la 

historia que cuenta, no se dirige al lector de la obra lite 

raria, sino únicamente al narratario de la ·historia , que e~ 

tá designado.por las marcas de segunda persona~ eventualmen

~e presentes en el texto, como las que se encuentran en la 

novela por cartas, sólo pueden designar al corresponsal. Nos2 

~ros los lectores, no podemos identificarnos m~s a esos narr~ 

tarios ficticios como esos narradores intradiegéticos no pue

den dirigirse a nosotros, ni aún suponer nuestra existencia. 

Por el contrario, al narrador extradiegético corresponde un 

n.arratario extradiegétiéo que se confunde con el lector vir

tual y al que cada lector real puede identificarse. En las 

Cartas persas hay un narrador extradiegético que se dirige 

a nosotros , los lectores de la obra. Es el compilador y tra

ductor anónimo que escribe la introducción, los lectores no 

estamos definidos, no se precisa quiénes $Omos, si somos rea 

ies o ficticios~ pero de cualquier modo ~omoa narratarios 

extradiegéticoa~ El narrador extradiegético es ficticio, no 

$0 puede confundir.con el autor porque pertenece a la situa-



ci6n narrativa, mientras que Monteaquieu pertenece a la 

situaci6n de escritura. Por ~ltimo, en las carta~_E.

~ hay veinticinco narratarios intradiegético~, son 

todos los personajes a quienes va dirigida la correspo~ 

dencia (1). 

1) ·Cí'. cuadro-inventario n11 3 , p. 58 
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Conclusi6n. 

Si el objeto de nuestro trabajo era describir las 

condiciones de la existencia o producción de la obra li

teraria: las Cartas persas , no lo hici3os reduciendo lo 

complejo a lo simple, sino por el contrario, haciendo ap~ 

recer lo complicado que no podiamos ex?licar. 

:Jada uno de los elea:entos estructurales analizados 

nos e.yud6 a encontrar el camino paro comprender mejor la 

obra. Individual~ente estos elementos tienen una denotación 

propia, anteriorn:ente exp11es"ta y necesariamente repetida, 

ya encadenados poseen una·connotaci6n global, es decir lo 

que el texto coxunica más allá de su historia. La originali 

dad de la obra co~siste en la dispersi6n o a6n en la hetero 

eeneidad a partir de la cual la obra desplie[a un juego de 

si8niricaciones cuya totalidad no puede ser pensada más que 

en función de los papeles que los jueeos de significaciones 

de la historia le asienan. l.~ontesquieu plantea la obra t'omarr 

do en cuenta el careo instituciunal e hist6rico de su época, 

que él cue stio:-1a. 

La ordensción de los elementos estructurales en las 

Cartas persas se organiza alrededor de los mismos valores 

que el despotis:::;.o. ~l absolutismo es atacado y denunciado 

en las cartas en favor de un orden cultural; en consecuencia 

el observador extranjer~ necesita de ~n exterior pura defi

nir el sistema estructural como un sistema cerrado : Usbek 
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ocupa un punto estratégico desde donde ordena el :::.undo y 

le da. una coherencia exterior .. Al mismo tiempo qt;c: el obse,;: 

vador extranjero se encuentra en la posición del tirano que 

domina a sus sdbditos¡ Montesquieu la denuncia por ~edio de 

Rica, observador oriental en el contexto franc~s. Sl autor 

de la novela exhibe entonces el universo concentrsdo en el 

serrallo c~mo una metáfora del estado despótico. 

En las Cartas oersas Montesquieu presenta el proble 

ma de la singularidad de las culturas y el· de la determina

ci6n de las conductas individ~ales por el grupo so~ial4 La 

presencia de los eunucos está estructuralmente unida a la 

forma epistolar adoptnda, ellos metaforizan una es~ecie de 

hombres para quienes la relación con la mujer es una rela

ci&n. de poder, el matrimonio un derecho a castigar, la sexu~ 

lidad un comercio. La mujer, Persia y la f'icci6n son los 

alejamientos en donde se puede hablar de subversión. 

Con este texto Montesquieu funda un g~nero GUe podrí~ 

mos llamar novela epistolcr pseudo-oriental cuyo fin rtltimo 

sería: la crftica de la sociedad, de las costumbres de la 

época y sobre todo del r~ei~en despótico. Se trata de una 

estructura eminentemente poli~ica pues en las Cartes oersas 

Montesquieu nos compromete a reconocer la coherencia •ntre 

los actos y el pensamiento en una misma raz6n liberadora : 

el rechazo a las tiranías que someten ~ los pueblos Y muti

lan los cuerpos. 
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JERARQUIA DE L03 PERSONAJES POR ORDEN DE PRESEHCIA EN LAS 
C.t1.RTAS. 

Usbek 
Rica 
Rhé'di 
Ibben 
+++(descon~ 

cid o) 

.Kx.pedi tor 

78 
46 
4 
2 

i!;l Primer 

~unuco Necro 7 

:¡,;ir za 1 

Hu e tan I 

Zélie 4 
JMhdmet.-Ha1.i 1 

Zachi :; 
+++(descon.2_ 
cido) 

Solim 

Nessir 
Roxane 
Narsi t 

Pharan 
Nargum 
Jlllron 
Les f'emmee 
d'Usbek 

2 

2 
1 

2 
1 

El Primer 
Eunuco Blanco -

Gemchid 
El herma.no 
de Usbek: 
Le Sant.on 

Has se in 

U phi a 

Fatm& 
Hat:;i Ibbi 

Ibbi 
Ben Josu~ 

1 
1 
l 

Natana!!l-Lévi -

Destinatario 

45 

' ,2 
25 

18 (de Rica) 

' 5 
4 
1 , 
1 

4 (de Uabek) 
1 ,. 
1 
1 

l 

l 

2 

1 
1 

l 
l 

1 
1 

l 

Total de ca.rtas 
en que aparece. 

123 

49 
36 
27 

18 

10 

6 

5 
5 
4 
4 

-4 
4 
3 
'.3 

' 2 
2 
2 

2 

l. 
1 

l 
1 

1 

1 
1 

1 
l 

1 
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Jera.rquis de ioa Personujco por o1 ndmaro de cartas qua 
escriben y por el mim:uro da cQrt.ss que reciben. 

Lur;ar 

I 

II 

III 

V 

VI 

VII 

VIII 
IX 

1:.:xpeditor 
Usbek (78 c.) 
Rica (46 e.) 
Primer l!:unuco 
Necro (7 c.) 

Rh~di (4 c.) 

Zélia (4 c.) 
Zachi ('.3 e•) 

Sol.im (:; c.) 
roben ( 2 c.) 

Roxane {2 c.) 
NH.'ait {2 e:.) 

?~argum c2 c.> 
?Jirza (le. ) 

M~ht1met-Hali 
(l. e• ) 

Pharan (1 e.) 
Zéphis (1 c.) 
Fatm~ (1 c.) 

Ja.ron (1 c.) 

Hat;i-Ibbi ( l c.) 
Rust&rn ( 1 c.) 

Uabelc {45 c.) 

Rh~di e 32 c.) 

Ibben ( 25 e:.) 

+++(desconoc:idotdestinat. 
do Rica) (18 e. J 

Mirza e 5c:.) 

+++{deaeonocido, destin. 
.de Uebek) ( 4 c.) 

Rustan ( 4 c.) 

Primer Eumueo Negro ne.) 

Nessir (' e: o) 

mih~me t.- Hali (3 e.) 
Rica ( '.3 c. ) 

Las mujeres de Usbek(2 c.) 
Zachi ( 1 c. ) 
El. Primer Eunuco Blanco (l c.) 
Roxane (1 c.) 
Gemchid {l c. ) 
Ph3rari ( 1 e.} 
Zélis ( 1 c.) 
E1 hermano 4e Usbek :Le san ton 

(1 c.) 

Haaoein·(lc.) ; Narsit (le.) 

Solim (le.); Jaron (lc.);Ibb~llc\ 

Ben Josu~ (le.) Natenaf!l.-Lévin:.::j 
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