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I.- INTRODUCCION  

Nos proponemos abordar en este trabajo uno de los aspectos 

más caractertnticos.de la obra narrativa de André Pieyre de Man--

diargues. Una y Otra vez reaparece en ella,;  en inagotables y ídem 

pre originales variaciones, el tema del viaje fatal (1). El trata 

miento literario que éste recibe de la pluma del autor constituye 

uno de los elementos más peculiares de su estilo. Tal como se pre 

senta en los relatos de !andiargues, la línea de acción que encar 

na a este tema podría sintetizares de la siguiente maneras el per 

sonaja central emprende algún tipo de viaje, a cuyt término se 

produce un acontecimiente nefasto. Nuestro.objetivo es analizar 

en las siguientes páginas las múltiples metamorfosis de este es--

quema básico, según aparecen en algunos textos escogidos. Conside 

raremos inicialmente las formas concretas que adquieren el viaje 

y su conclusión fatal. Después, con el fin de ampliar la desorlp-

ción de este tema central, pasaremos al examen de tres importan-- 

(1) Con el término "tema" designamos a un esquema determinado de 
acción narrativa que se repite en diferentes relatos. Seguimos en 
esto a Tzvetan Todorov, quien define al tema por las siguientes 
características: lo. Se trata de una categoría semántica, es de--
oir, que se refiere al contenido de la obra, o para - utilizar los 
términos de Todorov, al "producto complejo del contenido semánti-
co de las unidades lingüísticas". 2o. Puede estar presente a lo 
largo de un texto, o aun en el conjunto de la literatura. En el 
caso que nos ocupa, el tema del viaje fatal se halla presente en 
todas las obras narrativas de Mandiarguen. 3o. Tiene cierto grado 
de abstracción. Así, en nuestro caso, el tema es una abstracción 
surgida de una nerie de manifestaciones concretas en las narracio 
nes del autor ( Ver 0.Ducrot y T.Todorov, Diccionario  enciclopédr 
co de las ciencias del lene €s o, trad. E.Pezzoni, Buenos Aíres, 
Siglo XXI, 197 
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tes argpectos con los que siempre se halla ligado en la obra de 

Mandiarguesa el carácter extraordinario -tomando este término en 

su sentido etimológico de "fuera de lo normal"- dé las circunstan 

cies en que se desarr011a la acción, la intervención:de 10:fantás 

tico (2) y la sensualidad manifestada por, los peraonajes. Pára'fijÁ 

nalizar. examinaremos brevéMente las conclusiones que este análi-

sis puede aportar a la interpretación de la narrativa del autor. 

Hemos seleccionado para este estudio doce textos. De éstos, 

once son cuentos provenientes de seis volúmenes difereml:es'y el 

otro es una de las cuatro novelas de Mandiarguesa Iaj112-19=191.1a 

(3). Sus fechas, de,  primera publicación abarcan el periodo de 1946 

a 1976. Durante estos treinta años ha aparecido casi toda la obra 

narrativa del autor. Consideramos que de este modo la selección es 

representativa del conjunto de sus libros, tanto en su extensión 

temporal como en sus diferentes volúmenes. Creemos asimismo que es 

ta selección ilustra las diversas posibilidades de metamorfosis 

que el tema del viaje fatal puede adquirir en los relatos de Man--

diargues. Cabe señalar que el mismo tema aparece también, bajo mél 

tiples formas, en muchas de las narraciones no incluidas en este 

estudio. 

(2) Acerca de este término, que requiere definición, ver el capítu 
lo III de este trabajo. 

()) Al final de esta introducción se presenta una lista go los tex 
tos utilizados para nuestro estudio. lías fichas bibliografican col 
pletas se encuentran en la bibliografía incluida al final del tra-
bajo. 



Precisamente, si 

este tema, es porque se 

rración de Mandiargues. 

teristica general de su 

al cual están asociados 

reoen constantemente en  

hemos juzgado interesante el análisis de 

encuentra en una u otra forma en toda na-

Se puede afirmar que constituye una caras 

obra. Es un hilo conductor de la acción, 

otros temas secundarios que también reapa 

sus libros y que serán estudiados en los 

capítulos III y IV de este trabajo. 

1,ara concluir esta presentación, seftalaremos que otra de 

las razones que nos han motivado para llevar' a cabo este estudio 

es la poca difusión que ha tenido en México la obra de Mandiar--

gues. Es cierto, como se verá más adelante, que sus historias no 

corresponden de ninguna manera al tipo de lecturas que agradan al 

llamado "gran público" lector, ni siquiera en Francia, donde sus 

libros son más fáciles de conseguir. Sin embargo, no es menos 

cierto que,desde el punto de vista literario,se trata de un poeta 

y narrador importante dentro del panorama reciente de las letras 

francesas. Así parece reflejarlo el hecho de que, en su país, sus 

varias decenas de volúmenes hayan sido ampliamente difundidas, 

principalmente por las importantes editoriales Gallimard y fierre 

Laffonll, la primera de las cuales ha publicado incluso algunos de 

sus textos en ediciones económicas de bolsillo (a). Quisiéramos 

(4) Desafortunadamente, son muy contadas las traducciones que se 
han pub] cado en espalol. Estas sons La motocicleta, trad. Cari-
dad Martínez, Barcelona, Selx Barral,IVO; El margen,  trad. Fran 
cisca Perujo, México, Joaquín Mortiz, 19701 La marea y otras na-
rraciones, trad. Jesus Munarriz, Madrid, Ayuso, coed. I.?eralta, 
19771 y "Fuego de Brasa", trad. Susana Chaurand, en la Revista de  
la Universidad de México, vol.XXXII, no.6, feb.1978, p.I-3. 
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hacer con este trabajo una invitación a la lectura de la obra de 

Aandiargues. El lector podrá gustar o no de sus historias'crueles„ 

pero seGuramente no permanecerá insensible a la finura de sus n'a-

ses.metiCulosamente cinceladas, ni astas fascinantes cuadros de 

erotismo Y.fatalidad. 



NARRACIONES 'UTILIZADAS  PARA ESTE  ESTUDIO  (5) 

TITULO 

1.- 	"Le sang de 1 agneau" 
("La sangre del cordero") 

z. 	"Le.passáge Pommeraye" 
("El pasaje Pommeraye") 

3.- "Le tombeau daAubroy 
Beardslay" 
("La tumba de Aubrey 
Beardaley") 

4.- "L#archéo;ogue 
("El arcueologo") 

5.- "La vision capitale" 
("La vision capital") 

6.- "Les pierreuses" 
("Las pétreas") 

7.- La motocyclette  
/La motocicleta) 

8.- "Sabina" 
("Sabina") 

VOLUMEN 	ARO DE PUBLICACION 

Le musée noir 	1946 
(El  museo negro) 

Soleil des loups 	1951 
(Sol de los lobos )  

/7811 de braise 	1959 
*(Fuoto de brasa) 

1963 

Porte dévergondée  1965 
(Puerta desvergonzada) 

Mascarets  
(Macareos) 

1971 9.- "Armoire de lune" 
("Armario de luna") 

10.- "La révélation" 
("La revelacion") 

11.- "Miranda" 
("Miranda") 

12.- "Le songa et le métro" 
("El sueño y el metro') 

Sous la lame 	1976 
(Bajo la cuchilla) 

(5) L5 traducción de los títulos es nuestra, al igual que la de 
los parrafos citados en este trabajo, excepto cuando los textie 
correspondientes ya han mida publicados en espaMol. Estos son I La 
motooicia,   "Armario de luna" y "La revelacion". Estos dos ulti--
mon cuentos so inthiyon en Le.,:larea y otras narraciones  (cf. nota 
4, p.3). 



II.- LOS VIAJES FATALES 

El movimiento es el signo de la vida. La existencia humana 

es un largo recorrido entre el nacimiento y la muerte. Es un via-

Je que se iniciasen el momento en que por primera vez, abrimos los 

ojos a la luz y empezamos vacilantes a reconocer el molerte card 

no de nuestra vida y su fin ve conoce cuando cesan definitivamen 

te nuestros Pasos. 	 ti 

La literatura, en la medida en que surge de la existencia 

humana ' y refleja todos sus aspectos, reales o imaginarios ha gi-
rado siempre alrededor de seto tema primordial. Casi cualquier re 

lato'jóxisitte.élilá desoripoión.deAa.vida de un personaje cen-- 

tralw  o al meñoa,de Una - partede su:vida, y en particular, de 

Movimientos entre'diferentes lagaresi.Esto se observa ya desde 

las historias míticas que se remontan a los orígenes de la humani 

dad. En ellas se narra generalmente la existencia de algún dios 
o semidiós, o la parte de la misma que se considera esencial. Más 

tarde, el papel central de los relatos fue ocupado por los héroes 

de las grandes epopeyas de la antigUedad. Quizás el héroe viajero 

mAs célebre de estas narraciones sea el Ulises de la épica homéri 

ca. 
Desde entonces, la serie de los relatos sobre lad vidas y 

viajes de diversos personajes ha continuado ininterrumpidamente 

hasta nuestros días. A la epopeya antigua siguió la épica medie-

val, con figuras tan conocidas como el Cid. De allí, la tradición 

pasó a los romancea medievales y finalmente a la novela. 



Entendiendo el término "viaje" de una manera amplia, resul-

ta fascinante descubrir cómo los grandes escritores del'aiglo XX 

han abierto nuevos horizontes para la larga tradición de los rela-

tos de viajes. Ménseaa tan sólo eh' el Ulises de Joyce, o en los 

personajes de Jorge Luis Borges vagando por extraeslaberintos. 

En el ámbito de la literatura:francesa, son liv.i.iumerables 

las obras que describen:la trayectoria de un persónaje Oentral.Ale 

cordemos'al héroe Rolando de la épica medieval, a loscaballeroa 

andantes de Chrétien de Troyes y más tarde a viajeros como el Cán-

dido de Voltaire o los héroes de Stendhal. En el siglo XX, además • 

de los relatos de características tradidiónales sobre las vidas, 

viajes y peripecias de algunos personajeS, encontramos otras obraclu 
que representan exploracionee de nuevos casánowa partir, del-mismo 

tema fundamental. Un ejemplo de éstas últimas es la novela les 

pommes, de Alain Robbe-Grillet, en la que un detective dcambuls 

por las calles de una ciudad circular. 

Existo por otra parte cierto tipo de novelas que han sidr2, 

denominadas "novelas de viajes", caracterizadas porque en ellas el 

elemento más importante de la narraciónas el viaje mimmo. Los lu-

gares visitados por los protagonistas, los nuevos personajes que 

se encuentran y las peripecias generalmente abundantes que suceden 

son mucho más importantes que otros aspectos, como por ejemplo la 

psicología o la moral. Estas novelas se caracterizan asimismo por 

tener un final-felia,a1 menos para el héroe central de la obra. 



rtivrgr, 	 r 

La ilustración (pica de esto caso son las historias de Jules Yer-

no, como VeintllgáLlasaas  de viaje submarin2.. La yunta al mundo  
sin ochenta .dlas y V,..1241L3Utentro de la tierra. 

" ciertos relatos, a diferencia de lo que'sucede en las no 
velas de viajes, se Predenta al final un suceso nefasto. Entre los 

m'atiples ejemplos posibles se pueden citar la Chanson de Roland y 
elTristan (6). 

Es ,preoisamente entre estos relatos donde podemos ubicar 

las historias, de Mandiargues. En ellas, como, lo ha sehalado Salah 

Stitie VOMOS a. los personajes 

wallant leur chemin selon une retenue inspiras -et 
'soudeín butant brutalement oontre leur destin" (7). 

Como una ilustracion tipica del tratamiento dado por Man-
diergues al tema del viaje fatal, consideremos la trama de La moto 
cyclettes 

En el pueblo alsaciano de Raguenau, Rébecca Nul monta en su 
pótentfeima motocicleta y deja a toda velocidad a su esposo para 
dirigirse a la ciudad de,Heidelberg, donde vive su amante. En con-

trapunto con la alocada carrera de la motocicleta, la imaginación' 

de Rébecoa Nul se mueve lentamente entre el pasado y el futuro, re 
viviendo y anticipando en todos sus detalles loe momentos de vida 

(6) Mencionamos estos ejemplos como ilustraciones del tema del via 
je fatal, independientemente de las muy diversas formas literarias 
que pueden revestir. 

(7) Salah hStétie, Maridiarguee, Paris, Seghora, 1978 (col. Poltes 
d'aujourd'hul), pabssiguiendo su camino con una moderación inspl 
rada -y de repente chocando brutalmente contra su destino". 



- 9 - 

intensa consagrados a su amante: sus primeros encuentros, sus es-

capadas, juntos en motocicleta, el momento en que se volverán a en 

centrar... Estos momentos, a los que se "viaja" a través de la 

imaginacién, se hallan plenos de un erotismo cuyas manifestació—

nes van. adquiriendo gradualmente las características de un ri --

tual: ritual .ce'sacrificio, en el cual la mujer desempefla el pa--

pel de víctima, el amante se convierte en una especie de sacerdo-

te, intermediario hacia una vida más trascendente, y la motociole 

ta es un instrumento casi mágico del rito. Los indicios de la fa-' 

talidadi de que algo grave va a suceder, los cuales se empiezan a 

acumular desde la primera página de la novela, en forma de imáge-

nes aparentemente intrascendentes, preparan el inexorable fin del 

viaje: la muerte de Rébeoca Nul en un choque sobre la autopista. 

Para la motociclista, el instante en que se produce la muerte re-

presenta la comuniún completa con su amante y con el mundo. 

, 	El ejemplo de hajaltatILLUI nos revela varias de las ca- 

racterísticas específicas del tratamiento que 1andiargues da al 

tema del viaje fatal. La primera de ellas consiste en lo que po—

dríamos llamar una "economía de la acción". En los relatos de vis 

jes abundan generalmente los giros inesperados de la acción. Se 

narran las múltiples peripecias que sobrevienen a los protagonis-

tas, sus encuentros con variados personajes secundarios y sus vi-

sitas a diferentes lugares. Esto no sucede en los relatos de Man-

diarguee. En ellos, como en el caso do La motooycletto, la trayea 

torta de los personajes es casi una línea recta, que va desde el 
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punto en que inician su viaje hasta el acontecimiento fatal del fi 

nalliStos relatos constituyen entoncesuna:espara más o menos larga 

entre esos des momentos extremos. 4,pártir del' instante en. que Ré 

bocea Nul, al inicio de la novela, se da cuenta de que su esposo 

ri0 va a despertar Y'de'queella no volverá a-dermirser, ,los-  hechos 

empiezan a adquirir un tinte inexorable como si, su vleie y  su des 

tino fUeran ya inevitables 

sal Raymond s etait reveille alors et 1 avait embrassee 
elle serait restee au lit, sans doute, et se l'U rendor. 
mie Plus tent% Elle avait attendu, sentant sa respira-. 
tion sur son epaule, entondanI un léger /onflement. Pule 
elle avait eu la certitude qu 11 ne se rsveillerait pas 
et qu'elle no retrouvsrait plus le sommeil".(8) 
son oonta400. 108=molontos del viaje enlosAue el.destino 

hubiera podido cambiar -por ejemplo, cuando Rébeeca:NU1 , sedetiéne 

en la estación de gasolina, o ouando lo hace a la orilla del cami- 

no, o en la frontera, o en un café- pero en esos casos no llega a 

producirse un giro en. la  m'ojón. Su efecto principal es alargar la 

espera y dar pie a que sedesenvuelvan lentamente las sensaciones 

y evocaciones de la motociclistas 

Como resultado de esta economía de la noción, los sucesos 

presentados en las historias de Mandiargues adquieren uná importan 

oía especial. Es como si el autor quisiera aislar los momentos 

(8). La motooyclatte, p.12o "si Raymond se hubiera despertado en 
aquel momento y le hubiera dado un beso, ella se hubiera quedada 
en la cama, sin duda, y se hubiera vuelto a dormir despues. Había 
esperado sintiendo su respiración en el hombro, y oyendo un leve 
ronquido. Luego tuvo la seguridad do que él no se despertaría y de 
que ella no volvería a conciliar el suelo". (La motooioleta, p.8). 
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eeenciales del viajo de su personaje, con el fin de hacerlos bri-

llar y destacar sus'más sutiles matices (9). Aunque originalmente 

aplicadas a la obra poéticade Mandiargues, creemos que también 

son válidas para su 'prosa las palabras de Salah Stétie, cuando"a-

firma que este' autor busca 

"tirer du hasardgux magma de vivre le trésor étincelan 
et mieux orgáníso d un instánt".(10) 

Existen en partiOular dos momentos que adquieren gran impor 

tendía en los relatos de Mandiargues. El primero de ellos es el 

momento decisivo en que la Iniciación del viaje se hace inevita—

ble el cual normalmente se puede identificar con precisión (11). 

El segundo de esos momentos capitales es aquel en el cual. 

se produce el acontecimiento fatal que pone fin al relato. Este, 

momento reviste una importancia tal que no sólóes ampliamente 

desarrollado al final de la historia, sino que además va siendo 

anunciado a lo largo de todo el texto por medio de una serie de 

(9) Mandiargues, quien gusta de escriVir ensayos sobre pintura, 
debe tener clara conciencia de esta tecnica muy utilizada en la 
museología moderna. No os casual el hecho de que una de sus °óleo 
cienes de cuentos haya sido publicada con al• título de Lo museo  
noir (El museo negro). 

(10) Salah Stétie, op.cit., p.21i "extraer del azaroso magma de 
la vida el tesoro centelleante y mejor organizado de un instante". 

(11) Ver como ejemplo, en La motocyclette, el párrafo citado en 
la p.10 de este trabajo. En 6-1, la oposición entre las ovaciones 
condicionales (lo que hubiera podido suceder) y la oracion marca-
da por la palabra "certitude" (certeza), expresa la dirección que 
tomara definitivamente el relato. 
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Indicios (12). Estos indicios de la fatalidad constituyen una de 

las características del tratamiento que Mandiarlues da al tema y 

contrib'yen a dar al desarrollo de la acción en sus narraciones 

un carácter Inevitable y nefasto. Muchas veces aparecen en forma 

de imágenes de comparación, o en metáforas, como en el siguiente 

ejemplo, tomado de las páginas iniciales de La motocyclette. 

Aquí, sin motivo aparente, como si la frase entre paréntesis hu-

biera sido incrustada en el texto, la ropa de la motociclista 

es comparada con los despojos de un animal sacrificado y con un 

'oscuro estuche", metáfora con fuertes connotaciones funerarias. 

El significado pleno de estos indicios sólo se hará evidente al 

final de la novelas 

"Rébecca l'avgit largem9nt ouverte (ce qui 3,ui donnait' 
l'air (le la depouille d une grande bote á 1 ingtant 
ecorchee), pule, les jambas d abord, elle s'y etait in 
troduite, toute nue sauf la oulotte de nylon un peu 
transparente sur le triangle du poil, et 9n tirant de 
bas en haut la languette de la fermeture eclair elle 
avait ales le sombre étui sur son carpe naturellement 
brun".(13) 

La muerte del personaje central es la forma más común de la 

(12) Utilizamos el término "indicio" en el sentido que le da Bar-
thes en su "Introducción al análisis estructural del relato";  co-
mo un glemento de la narración que ogntribuye a la descripcien de 
un caracter, un sgntimiento, una atmosfera. Ver Roland Barthes, 
"Introduotion á 1 analyse structurale des recita", en Communica—
tions, no.8, 1966, Paris, Seutl, p.10. 

(13) ails:£1,111. p. 15: "Rébeoca la había abierto ampliamen-
te (16-kii-lidaba el aspecto de ungran animal reciv;i1 desollado), 
y luego, las piernas primgro, se había introducido en olla comple 
tamente desnuda a gxcepcion de la braga do nylon un tanto transpa 
rente sobre el triangulo del vello, y tirando do abajo a arriba 
do la lengrulta do la cremallera habla cerrado el oscuro estuche 
sobro su cuerpo naturalmente moreno". (La motocicleta,  p.10-11). 
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fatalidad en laslastorias:que estudiamos. Además de aparecer en 

La motocyclette, se presenta en "Les pierreuses", "Miranda" y "Le 

songo et le mótro". También, aunque no se hable de ella explícita 
mente, se anticipa en las torturas que sufre el personaje Prinei-

pal de "Lj'archéologue"(14). 

En "Sabine" nos encontramos con una nueva variación en /a' 

forma de, morir del protagonista: el suicidio. En este cuento se 

describe minuciosamente la muerte de una joven estudiante en un 
hotel cercano al bosque do Rambouillet. Para cortarse las venas, 

Sabina se dirige a la misma habitación a la que una vez fue con-

ducida por su violento amante, el teniente Luque, quien posterior 

'mente la ha:humilladcYabandonado sin explicaciones.. 

A diferencia de los per:jenabe dé las narraciones antes 

mencionadas, que se ven sorprendidos involuntariamente por la fa-

talidad la protagonista de esta historia.se dirige consoientemen 

te hacia su destinos' 

"cette fois-ci elle savait tris précIsémant pogrquci 
elle allait dans la °hambre, ayant dgcide de 1,acte 
de eang.touIe acule, en toute liberte, avant d en--
trer dans 1 hatel“.(15) 
No obstante esta premeditación, 'existe en el momento deci- 

(14) Ver el cuadro aiexo al 
.resumen las caraoteristioas 
texto. 

final de este capitulo, en el que se 
del viaje y de la fatalidad de cada 

(15 "Sabine", en Porte óv 
sabia exactamente por que 
cidido sola por el acto de 
entrar al hotel". 

ergo dóe, p.28: "en esta ocasión ella 
a abitación, ya que se habla de- 

sangre, en completa libertad, antes de 
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sivo, cuando Sabina inicia su viaje fatal hacia el hotel on Ram-

bouillet, cierta carga de irracionalidad, un impulso inexplicable 

de Manera lógica, quo - 1nclina la balanza del destino hacia el trá 

gioo desenlaces 

rear elle avait milri son idée de bain ohaUd 
ét,.de lames aves une rapidité tellement prodigieuse 
qu en dlautres oiroonstewes elle l'aurait attribuee 
moins á l'inspiration qu a une sarta de possebsion té 
nébreuse".(16) 

La narración de este momento., en el que la protagonista ha sido 

abofeteada y abandonada por su amante en un repentino cambio de 

humor, ocupa la mayor parte del texto junte oonaa deuzipción 

del suicidio. 

En el plano de la escritura, correspondiendo con la  acción 

del relato, las imágenes deatiriptivas utilizadas en la narración 

contribuyen a centrar la atención del leOlmor en el "acto de san-

gre*. Desde la descripción inicial del baño blanco, salpicado de 

rojo, hasta la línea final del cuento, dende se dice que las gro-

sellas de la estación "tendrán una acidez repugnante", abundan en 

el texto las palabras alusivas a la sangro, a sus características. 

-en especial el color- y a su derramamiento. El siguiente párra-

fo, el penúltimo del cuento, es una clara ilustración de esto, y 

demuestra también cómo Mandiargues habla predestinado a su perso-

naje, desde su nacimiento, a vivir y a morir perdiendo trágicamen 

te su sangres 

(16) 	 pals "Porque ella habla madurado su Idea de baño oa-
liante y hojas de navaja con una rapidez tan prodigiosa que en 
atrae oircunstancias1a. hubiera atribuido menos a la inspitan6n 
que a una sapeole do posesión tenebrosa". 
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"Son sang avait coule tres abondamment a 
láge de quatorze ans, quanti elle était tombée sur un 
grillage, du haut d'un petit mur oh elle avait voulu 
gambader au, clair de" lune (..,1. Et á sept anal  le 
Jour de son anniversaire, on 1 avait á peine delivrée 
d,une chienne de l'espéce boxer, qui menacalt de la 
devorer ou de la•déchirer au moine, aprés ravoir 
cruellement moidue. 	• 

Sa 	re en lui donnant la vie était décédéol(17) 

Iwa muerte no .es la única forma que la' fatalidad puede ad-

quirir en las historias de Mandiargues.,E1 personaje „anónimo del 

ioufnto "Le PassagaPommeray0  por ejemplo, cae en una trampa al 

per$19gult,-yvuria'he. -0i1:11 'm-Jet:  Por  .as :balito'd9 -111  eludld de ;Nan 

tes, y sufre como consecuencia una cruel'operacién que le;trans--

foráa en un monstruó'de circo, mitad ,hombre y. mitad' Caimán. Hes-- 

ter'Algernon, personaje oentráL,de 

tina especie de atáqUe de locura que'la aíslaAe..la sociedad y la 

reduce a una supervivencia casi'animal, tras la visión sangrienta 

de un criminal demente y de su víctima. En este caso, la fatali--

dad no,  solamente recae en la protagonista, sino también en un per 

sonaja secundario (la vletimaAel asesinato). 

La narracién"Amoire de lune" nos presenta un 'juego entre 

dos diferentes líneasde accións la quepodria suceder y la que 

realmente sucede en la historia. Por un ladeetarbara Bara -perno.- 

(17) ibid.,  p.441 "Su sangre había corrido muy abundantemente a 
la edad de catorce años, cuando se había caído sobre una reja, 
desde un muro bajo donde habla gurbio dar brincos a la luz de la 
luna (.... Y a los siete aftos, el día de su cumpleafts, apenas 
se la había salvado de una perra de la raza,boxer, que amenazaba 
con devorarla o al menos desgarrarla, despues de haberla mordido 
cruelmente. 

Su madre habla muerto al darla ti luz". 

La vision capitale". sufre 
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naje principal- podría realizar una visita nocturna al cementerio 

con Luo Laon, el hombre que la desea. Entrarlan en un sepulcro 

con forma de armario de espejo lr'deseenderlan por una espiral 4p-
finita. Este viaje no Pasa sin embargo de ser una posibilidad, ya,  

qiWporotroladó eátél.0 qUeAseálmentésucede:a.:Barbárá BaraHen .  

, el elatos es atacada lisralUe'liaon La viólaoión, Ansi:hilada-pomo 

un tema socundariO, Cw:OtrAl narraciones Oomo.La.mototuffiltettep  "Mi 
randa" y "Sabine",..se convierte en-estaptra historia-  en el loOn::- 

tecimiento 	que-sufrtla:protegcniet#. 

TodaeYláá'diferentee,-fOrmalUdela:fatalidadquehemes en7-. 

:centrado Owlas narraciones antes mencionadas :-la fatalidad que 

sobreviene alhersOnaje principal y-a otroeseéundarioá 

nalÁb el suicidio y la.violaoión- se hallan reunidos en. "Le sang 

de l'agneaul Por este motivo, la acción de este cuento es muy re-

presentativa de los relatos do Mandiarguesi 

Los acontecimientos tienen lugar en algún puerto mediterrá 

neo. Marcelino Cain os una adolescente cuyo único amor en la vida 

Os un conejo que posee como mascota. Los padres de Marcelino &leí ,  

den .que ésta debe dejar da ser una n'U dedicada a jugar . a las mu 

Recae, y para deshacerse del conejo lo preparan en un guisado. 

Cuando después de la cena Marceline se entera de que se ha comido 

a su mascota, siente un dolor agudo, pero sordo, y se retira a su 

cuarto sin decir nada. Esa misma noche, Maroellne huye de la casa 

paterna para ir al cabaret "Corno de oarr(18), donde encuentra 

(18) Cuerno do ciervo 
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al.carnicero negro Pétrus, Este último, a la vez víctima de la se 

ducción y victimario de la adolescente, lleva a Marcelino al está 

blo, donde la violación se consuma en medio de los,corderos desti 

nados al matadero. Más tarde, una vez pasado el arrebatwe inca--

paz  p dejnfrentarse a la realidad de lo que - ha hecho, el Carnicero 

se suicida colgándose de una viga, en presencia de Marceline. Es. 

ta regresa a su casa y da muerte a sus padres con un cuchillo, 

mientras duermen. A la mañana siguiente, cuando el crimen se des-

cubre,nadie sospecha de la adolescente y la culpabilidad recae en 

el carnicero. Marceline'es enviada a vivir a un orfelinato. 

Toda la narración está cargada de una intensa violencia, 

la cual permanece, sin embargo, envuelta en el silencio u oculta 

por la imagen de respetabilidad de la familia. Existe, por ejem—

plo, un agudo contraste entre las palabras amables y casi risue—

ñas de los padres durante la cena y la enorme crueldad que sus ac 

tos representan para la niña. Del mismo modo, Marcelino deja mo—

rir al carnicero y da muerte a sus padres sin proferir una sola 

palabra ni exclamación. Posteriormente ea enviada al orfelinato 

en medio de la respetuosa y callada compasión de la gente. El e-

fecto do estos contrastes es hacer más sensible, para el lector, 

la enormidad de la violencia presentada. 

En esta cuento se presenta también otro aspecto frecuente 

en la narrativa de Mandiargues* la presencia de la mujer como a--

gente de la fatalidad. Marcelino lleva a la perdición al carnice-

ro Pétrus y da muerte a sus padres. Este papel de la mujer como 
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portadora de la desgracia aparece también en "Les pierreuses", "Mi 

randa", "Iiarohéologué" y "Le passáge Pommeraye" (19). Se enCuen--

tra asimismo en e4uellos cuentos en los cuales la fatalidad. no re-

cae en el personaje central, sino en personajes secundarios. MI, 

Phoebé Nova, protagonista de "La révé3.ation“ envuelve a sus aman-

tes en una especie de hechizo, pintando el retrato de cada una de 

ellos en una tela With al morir ella, será clavada en su ataúd. La 

corrupción de su cuerpo acarreará entonces la muerte de sus aman--

tes. Otra narráoién. "Le tombeeu d'Auhrey BeardsleY". esta también 

dominada por las figuras femeninal. Elextrane título sugiere la • 

intención de hacer un homenaje al dibujante inglés y las descriP--

°iones de las Mujeres traen a la memoria lae ilustraciones de 

Beardeley,como aquellas preparadas para la.SaloMó de Oscar nide' 

"deux emmes, l'une plus jeune que l'autre,.toutes le9 
deux d une grandeur peu prhs extreme et d'une beaute 
al majestueuse, dans lauro toilettes identiques de dra 
pe blax)o v eo des nmuds verts et mauves, qu'on n0 pou- 
vait s empeoher de les comparar le plus banalement du 
monde á des statues envahíes par une glycine en fleur" 
(20) 

Dentro de un marco sobrecargado por una ornamentación dig- .  

(19) Ver el cuadro anexo al final de este capítulo. 

(20) e musée noir, p. 197s "dos mujeres, una más joven que la 
otra, ambas de untamaft c4si extremo y de una belleza tan majes-
tuosa, con sus vestidos identicos de drapeado blanco bajo nudos 
verdes malva, que no se poda evitar el compararlas, de la mane 
ras mas mas banal del mundo, con estatuas invadidas por una glicina dE 
flor". 
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na del artista inglés, las imponentes figuras femeninas del cuen-

to, encabezadas por, la princesa de Petit-Colombes, desatan duran-

te una fiesta en el palacio de ésta última una violencia abierta 

en contra de los asistentes masculinos. La agresión empieza con 

un rito hrkmillante y termina con el aniquilamiento total de las 

vicUmas. Cabe mencionar que en este cuento la violencia no llega 

a afectar a la sociedad, más allá de los protagonistas dula ac--

ción. Toda huella de los asesinatos cometidos durante la fiesta 

fatal es borrada por el incendio del palacio de Petit-Colombes. 

Al considerar estas historias de Mandiarguas, se plantea 

una interrogantes :Por qué nos presenta el autor toda esta violen 

cia y fatalidad ? ¿Cuál es el propósito de narrar esos hechos es-

candalosos ? 

A este respecto, el mismo Mandiargues ha declarado explíci 

Lamente -en una fórmula rotunda- cuáles son sus intercionea: 

"(Les leoteurs) ne sons pas 11 pour s'amuser, (...) 
car en matibre de litterature un peu de terrorismo 
ne messied pas".(21) 

Se trata entonces de aterrorizar al lector, en especial si ésta 

espera una lectura frívola, que no se salga de una visión estro--

chay estereotipada de la realidad: 

(21) A.Pieyrn de Mandlargues, Le désordre de la mémoire; entre--
tiene avec Franoine Ma let, Paris, Gailimard (105), p.45-461 
Los lectores no catan para divertirse, (...) ya que tratándo-

se de literatura, un poco do terrorismo no cae mar. 
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"Almez-vous les gens qui vont au théátre, au cinema, 
ea qui prennent un livre pour se donner un peu d a--
musement pendant qu'ils digbrent et avant de s'endor 
mir ? Toute quettion de classe mise:á part, c est 
bien l'esprit bourgeoia, me sem121e-t-il, qui est en 
cause lá. Ces gens sont ceux Precisément qui admet-, 
tent le crapuleux.•Pinochet gt le gang desassabsine 
du 	La frivolite.mbne á_la crapulerie 
essentiellt, á lacomplicitá aves les salauds capa-- 
taux de notretempd",'(22) 

Para sacudir al lector, Mandiargues rompe en sus narraciones con 

varios valores establecidos y con ciertos tablee. Así, en'"Le 

sang de 1 agneau", la transgresión afecta a la institución fa 

mutar y a lO que normalmente se considera "aceptable" en la se-

xualidad. Pocas cosas pueden ser más escandalosas queda n'ela— 

ción de una menor -son el agravante, para las mentalidades recia 

tas, de qUe el violador es un negro- o que el asesinato de unos 

padres por su propia hija. 

A pesar de estas transgresiones, cabe señalar que dentro 

del mundo de los relatos de Mandiargues nunca llega a producirse 

un escándalo. En ellos, la sociedad no se conmueve ni se entera 

de la realidad de los sucesos en los que se ven involucrados 

los personajes. Por grave que pueda ser la violencia de que son 

vfetimas, ésta nunca pasa de ser un hecho individual: la socio-- 

(22)  ibid., p.46: "1 Le simpatiza a usted lagente que va al tea 
tro, al cine, o que Mona un libro para divertirse un poco mien-: 
tras hace la digestion y antes de dormIrse ? Haciendo a un lado 
toda cuestión de clase, me parece que ese es el espíritu burgués. 
Es precisamente esa gente la que admite al crapuloso Pinochet y 
a la pandilla de asesinos do Chile (...). La frivolidad conduce 
a la maldad esencial, a la complicidad con los mayores cerdee de 
nuestro tiempo". 



- 21 - 

dad siempre permanece inmutable. Así sucede, como hemos visto, en 

"Le tombeau d'Aubrey Beardsley". Lo mismo encontramos en "Le sang 

de l'agneau", donde la gente nunca sospecha de la responsabilidad 

directa o indirecta que Marceline pudiera tener en las terribleá 

muertes que se descubren. La culpabilidad se atribuye automática-

mente al carnicero negro, la "pobre huérfana es enviada al orfe-

linato y la sociedad', una vez "explicado" el asunto, lo olvida y 

prosigue su existencia sin alterarse. 

Frente a la frivolidad, Mandiargues trata de dar al lector 

una visión más profunda de la realidad. Tal como él la concibe, 

ésta trasciende los estrechos límites de la racionaliáad y de la 

causalidad. Mandiargues se complace en pai'ticular explorando las 

reacciones aparentemente más inexplicables de los seres humanos, 

aquellas que provocan las acciones más terribles en los momentos 

decisivos y que surgen inesperadamente de los rincones oscuros 

del alma, o de sus más insondables abismos: 

"Le panorama dréssé,par les sens dans la 
conscience de l'homme est un ecr9n peu solide; perca 
á chaguo instant de trous, secoue par les tourbi--
llons, 11 n'aveugle que ceux qui cherchent precise-
ment á ne rien voir au-delh de s9n mediocre ready-
made. (...) le plus souvent la meoanique (de la 
conscience) continua h promener au-dessus des gouffres 
apercus, dans un grincement rassurant de vieillerie, 
des tableaux dont la laideur et l'horreur mame á la-
quello lis atteignent de temps en temps sont re9dues 
acceptables par le respect des lois de caugalíte et 
lo conformismo banal avec lequel ils se presentent".(23) 

Para Mandiargues, el cuento es un medio privilegiado que 

permito revelar esa parte de la realidad que normalmente queda en 

mascaradc- 



 

'141.51:,141zz 

 

  

-- 22 - 

"Des °entes feront.mieux que la tentativo d une plus 
sérieuse étude entrevoir le caraothre luxueux, intime, 
absurde et nostalgique de ce paye d'ombres et de:re-
flete que deapeinttés ont illustré:quelquefoiset 
qui appartientaex pólter.(24): 

Con sus narraciones, el autor conduele a su lectoij en una visita 

a esos rincones oscuros del alma humana. Esta intención se selele 

Ye desde les títulosde algunos de sus libros, como por ejemplo 

Porte dévergondée (1292z2t1~~)o Le musgo noir (El museo  

negro). 

CoeO:se puede observar á 'través de los ejemplos examinados 

en 'estas páginas, Meediareeeecon su; Intento de presentar en sus 

relatos una expresiónlibre dales 11Mitea im.euestot porel lote 

lecto y lá moral, así como en su explorácién . de las manifeptació-

nes del inconsciente, en especial a través del nueno' y los esta--

dos alterados de la mente, se establece dentro de' algunae líneas • 

trazadas por el movimiento surrealista. En particular, dos de los 

territories preferidos de éste último, el erotismo y lo fantásti- 

(23) Prefacio a Le musée noir, P. 9-10; "El panorama creado por,  
los sentidos en la conciencia del hombre es una pantalla poco ele.' 
lides atravezeda a Bada instante por agujeros, sacudida por los 
tgrbelllnos, esta solo ciega a quienes buscan precisamente no ver 
mas ella de su mediocre "ready-made". (...) usualmente la mecani-' 
ea (de la conciencia) continúa presentando, por. encima de loe 
abismos atisbados, entre chirridos tranquilizantes de antigualla, 
imagenes cuya fealdad y horror se hacen aceptables por el respeto 
a las leyes de causalidad y el conformismo banal con el cual apa-
recen". 

(24) Ibid., p. 13s,"Loe cuentos, mej9r que el intento do un estu-
dio mas serio, harán entrever el caracter lujoso, intimo, oscuro 
y nostálgico de ese pa(s de sombras y de reflejos, ilustrado a 
veces por los pintores y que pertenece a los poetas". 
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co (25), Ocupan un lugar importante en la obra de Mandiargues y 

no pueden ser papados por alto en ningún análisis o intento d 

Interpretación de la misma. Por lo tanto, para profundizar en el 

tema del viaje fatal, pasaremos ahora a examinar las relaciones 

que con éste guardan los dos aspeCtos tenCionados. 

(25) Así se ve, por ejemplo, en A.Breton, A.Pleyre do ?andiargues 
et.al., péxico sucinto del erotismo, trad. J.Jordá, Barcelona, 
Anagrama, 1974. 
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III.- LOS MOMENTOS EXTRAORDINARIOS Y LO FANTÁSTICO  

El:recurso a. lo fantástico es uno de los medios privilegia 

dos de ciertos escritores que pretenden liberarse de una visión:  

superfina' y estereotipada de la realidad, ya sea ampliándola ha 

oia nuevos dominios u oponiéndole una visión divergente. Dentro 

de la larga. tradioión de la-literatura fantástica figuran autores 

como Hoffmann, Foe,,Kafka, y en el ámbito francés Nerval, Lautréa 

mont y los surrealistas, Por citar s6lo unos cuantos..P.Mastex 

señala como-rasgo característico de lo,fantástico en la literatu-

ra a 

"une 4ntrusion brut9ls du mystlre dans le cadre de la 
vis reelle,i1 ast,generalement lií'aux etata morbides 
de la consclenoe qui, dans les phenomlnes de cauche--
mar ou de delire, projette devant elle des imagen de 
ses angoisses ou de ses terreurs".(26) 

Tzvetan Todorov, por otra parte, precisa aún más la naturaleza de 

ese misterio en la literatura fantástica, cuando afirma que el 

lector debe vaoilar"entre una explicación natural y una explica—

ción sobrenatural de los acontecimientos evocadoe". Para este au-

tor, lo fantástico se halla en la ambigua zona intermedia que se-

para a lo explicable de lo inexplicable, a lo verosímil,de lo in-

creíble, a lo simplemente extraño de lo maravilloso (27). 

(26) Citado por H.Bénac en Guide des idáes littéraires, Paria, Ma-
chette, l971, p.157: "una in ruuion brutal dell mIetar o en el mar-
co de la vida real) generalmente esta ligado a los estados morbi--
doe de la conoiencis, que e9 fenómenos como la pesadilla o el del, 
rio proyecta ante el las imagenes de sus angustias o de sus terro-
res". 
(27) Tzvetan Todorov, Introduotion á  la litt;rature fantasti•ue 
París, Seuil, 1970, Cap.28 en especial al P. / 
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De acuerdo con estas características, se puede afirmar que 

en los viajes relatados por Mandiargues siempre hay algún momento 

en que lo fantástico hace su aparición. El viaje saca a los per--

sonajes de la realidad ordinaria para conducirlos hacia ese miln-

de ambiguo que se extiende entre los dominios de lo extraño y lo 

sobrenatural. Siempre se alcanza un punto en el cual se atravie--

zan las fronteras de las regiones poco visitadas del espíritu hu-

mano o de lo maravilloso, que son tambión aquellas en donde ase-

cha la fatalidad. 

Dentro del campo de lo extraño, en la frontera con lo fan-

tástico, se encuentran varios relatos en los cúales Mandiargties 

explora tos estados alterados de la menté. No hay en estas narra-

ciones nada que sea propiamente sobrenatural; todos los aconteci-

mientos parecen entrar en la categoría de lo posible, de acuerdo 

con las leyes "naturales" que consideramos vigentes en nuestro 

mundo real. Sin embargo, siempre hay en ellas alguna escena o al-

gún acto que rayan en lo inverosímil y que matizan a la historia 

con un tinte fantástico. En "Le sang de l'agneau", por ejemplo, 

la violación de la adolescente se realiza en los corrales del ma-

tadero, en medio de los balidos de los corderós coloreados para 

su identificación. El efecto que resulta podría corresponder al 

del delirio o al de una pesadilla. Algo semejante sucede en "La 

vision capitale", en donde la imagen del asesino desnudo, soste-

niendo en la mano la cabeza ensangrentada de su víctima, en la ex 

trata habitación de un castillo, constituye un puente entre lo pe 

nible del mundo real y /a mente trans ornada de la protagonista 
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Hester Algernon. La motocycl,ette,  por otra ,parte, cuya anícdota 

no tiene aparentemente nada de sobrenatural, se halla sin embar 

go construida con los recuerdos, ilusiones, sueños, ensoflacio--

nes y visiones de la motociclista. Alos ojos de RIbecca Nul, 

incluso las imágenes de la realidad pierden precisión y adquie-

ren un carácter fantasmal. Así se ve en el siguiente párrafo, 

en el que el, efecto se obtiene mediante la descripción de una at 

mósfera brumosa, junto con el uso de loe calificativos "irréel", 

"vaguement spectral" y mediaste la comparación con una esquela 

de defunción, indicio que asocia a este escenario con la fatali-

dad inminentes 

"Dans ce brouillard (ou hors de ce brouillard) 
parait soudain uneA grande alation de ravitaillement,qui 
par ea nouveaute meme se presente sous un aspect irreal 
et vaguement splotral. (...) Aux yeux de Rebecca, la cho 
se est ainsi qu un faire-part de deuil (...) la peur esT 
en elle st la paralyse".(28) 

Al otro lado de la frontera de lo fantiletico, en el dominio 

de lo maravilloso, se encuentran aquellos relatos en los cuales 

los acontecimientos del viaje fatal no pueden ser explicados sin 

recurrir a lo sobrenatural. Dentro de esta categoría entrarían la 

operación del hombre caimán en "Le paesage Pommeraye" , 

(28) 14 motocyclette,  p.117-118( "En medio de esa niebla (o fuera 
de esa niebla) aparece de pronto una gran eatación de servicio, 
que por su misma novedad se presenta baj9 un aspecto irreal y va-
gamente espectral. (...) A los ojos de Rebecca, el conjunto es 
como una esquela de defuncion (...) el miedo la embarga y la para 
liza". (La motocicleta,  p.101-102). 
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la animación de las estatuasen "L'archéolegue", la aparición de 

las diminutas:doncellas pétreas en "Les pierreuses" ;y la trans.. 

formaciówde la mujer. en' el doblé de Jeal-BoucheD'er, en-Mliran 

da".  Úna oaraperistica interesante deéltoe.rélatos es la cons ,  

tante aParición del erotismo lasPecte que eltudiaremos,en el si-

guiente capítulo de este trabajo) y el bocho de que la fatalidad 

del viaje-siempre esté relacionada con la presencia 

nao figuras' femeninas. 

de una ̀o va- 

Finalmente., entre los campos de lo extrafio y lo sobre na. 

tural, se encuentran 	los relatos que corresponden a la ,categ,,a,  

ría_propiatente fantáStica, Según -la dpfinieiln de»Zodorovosde 
, 	• 

cireqUellob en los cualesel lector,idudwentrela explicación 

de los' acontecimientos mediante la intervención de lo maravillo-

so,
,

por un lado, y la explicación racional, por el otro. se pue-

de creer o no que el maleficio anunciado en "La révélation" se 

hará efectivo, o que las semejanzas entre el sueco y la realidad 

en "Le songo et le mitro" son el reflejo dé una misteriosa m'a-

ción, todo depende del' tipo de explicación haóia la cual se in—

cline el lector, ya sea en términos racionales o aceptando la 

idea de lo .sobrenatural. 

"Armoire de lune" constituye una ilustración especialmente inte-

resante del tratamiento del viaje fantástico en la obre'de Man--

diargues. Varios de los sucesos presentados en esto cuento -como 

la tumba que se abre por sí sola a la llegada do los visitantes 

o el descenso dentro de la misma al interior de la tierra- entra 

rían en el terreno de lo sobrenatural, si no fuera porque están 
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relatados en frases Interrogativas..Es así como la escritura mis-

ma hace que' el lector vacile entre la Interpretación de los he—

chos como algo que realmente sucede y la interpretación de los 

mismos como imágenes puramente imaginarias. Esa vacilaoión es la 

que coloca al cuente mula línea de lo fantástico: 

"Le double mlroiril la maniere d une porte pivotante, 
a-t-il tourne sur un axe qui elt coIneidé avec la fer-
meture des vantauz de granit noir ?-Estce le reflet 
da) couple, ou bien la paire originale, los personnes 
veritables de Luc Laon et de Barbara Baral  que ce mou-
vement de giroUette a transportes á l'interieur du fu-
More edifico ? Sous le toit de celui-la, qui pourrait 

.Stre'de cristaIi sil laisee 	paspage au clair de 
lune comuna si le grand tembeau etait á ciel ouVeret, 
les deux jeunee gens se trouvent-ils au eomMet d 9, 
louble e:senior tournant, et ne leur resIe-t-il qu a 
descendre des gpirales parallélée, separees par une bel  
lustrado griliee au-dessus de laeuelle ils•continuent.  
á se tenir par la main, tras leves cependant, á pause 
de la paute rampe qui leer vient á peu prls aux °pau— 
les ?".(29) 	• . 

La aparición recurrente de lo fantástico, en los viajes em 

prendidos por los personajes de Mandiargues, parece responder a 

la intención de lanzar sobre el mundo una mirada que trascienda 

las limitaciones racionales. Sus exploraciones sobre las posibili 

(29) Mascarete, p.107: "¿Giró el doble espejo, a la manera de una 
puerta sobre sus goznes, en torno a un eje que hubiera coincidido 
con el, cierre de loe batientes de granito negro ? .Fue al reflejo 
del duo, o bien a la pareja original, a las personas verdaderas de 
Luo I1aon y de Barbera Bara a quienes ese movimiento de giro trans 
parto al interior del fúnebre edificio ? 1,Se encuentran los dos 
jovenes bajo el techo de este, que podría ser de cristal ya que 
deja libre paso al claro de luna, como si la gran tumba estuviera 
a cielo abierto, en lo alto de una doble escalera de caracol, y 
no tienen mas remedio que descender por espirales paralelas, seca 
radas por una balaustrada enrejada por encima de la cual continu-
an cogidos de la mano, aunque con los brazos en alto a causa de 
la alta rampa que les llega mas o menos a los hombros ?" ("Arma—
rio de luna", en La marea y otras narraciones, p.I06-107). 
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dados oscuras de la mente humana y del universo material tienden 

a romper la estabilidad de la visión razonable y estereotipada 

del mundo y a aumentar el peso que en éste tienen 

lo irracional lo inconsciente e incluso lo maravilloso. Sin effi... 

bargo, en las narraciones de Mandiargues se puede diecernir otra 

característica que hace necesario matizar estas afirmaciones. Lo 

fantástico no hace su aparición en el curso de la vida cotidiana 

.; de los personajes, sino que más bien estos se alejan, a través 

delviaje de su marco nermal, para penetrar en otro mundo dOmina 

do , Porl.oextraho, lo fantástico y lo maravilloso. Lo qUe,e1 via-

j9:conlleva, más que una visión libre''y más penetrante 4e este 

mundo es Una edpecie , de éyasióh hacia otro universo prójcimo.qui 
zas, pero diferente de ¿ate. El aconteóimiento:,fatal nunca sucede 

a los peraonajes cuando se hallan en su casa o en su trabajo 

rios siempre sobreviene en lugares y circunstancias fuera de lo 

común. 

El viaje que conduce hacia esas circunstancias extraordina 

rías lo mismo puede ser un largo recorrido hacia un país extranjo 

ro que un corto paseo fuera del hogar. El protagonista de "Le pas 

salte Pommeraye", por ejemplo, las encuentra en una pasaje comer—

cial en el centro mismo de la ciudad de Nantes. A pesar de su ubi 

cación, la descripción del lugar le confiere las caraoterísticas 

de un mundo aparte, oculto, muy diferente del exterior y propicio 

para los acontecimientos extraordinarios que en él sucederán: 
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"Lorsqu
a 
 on vient du dehors, et dujgrand 

Jour, i1 faut aux y9ux quelque temps pour s habituar 
h.la quasi obscurite de ce lieu couvert (...)1  Les 
contours detzarcades, qui sont'flous, cette vegéta--
tion 'palustre', l'humidite, les teintes opalinos et 
glauwies situent assez bien lo passage PomMeraya 
dans les paysages abyssaux de Vingt Millo Lienies 
Sous les Meys, oil des scaphandrieraguidés par le 
capitaine Nemoa  vont chasser.tortues et reqUins en--
tre las colonnadea de 1"Atlantide aubmergee".(30) 

"L'archéologue" representa otra muestra particularmente 

interesante dé cómo el viaje lleva a los personajes a circunstan7  

cias fuera de lo coman en las cuales se produce el acontecimien-

to fatal. La acción tiene lugar en el curso de un viaje de los 

protagonistlis altalia. - La fatalidad parece ser consecuencia de 

loe encuentres del arqueólogo con varias figuras femeninas maléfl 

(las. La primera de ellas es una estatua a la que halla durante un 

viaje imaginario al fondo del mar. La segunda es una obscena film 

ra de cera que encuentra al visitar una pequeña exposición. Por 

último, el martirio de Conrad Mur tiene lugar cuando abandona a 

su prometida enferma y se dirige al campo al anochecer. 

Este mismo cuento iluetra otros tres importantes aspectos 

de esas circunstancias extraordinarias a las que conduce el viaje 

fatal. El primero de ellos es el papel desempeñado por la noche 

(30) Le musée ael£, p.93-94: "Cuando se viene de afuera y de la 
luz. ae Heces ta algun tiempo para acostumbrar a los ojos a la ca 
si completa oscuridad de este lugar cubierto (..,).Los contornos 
de las arcadas, que son imprecisos, esa vegatacion palustre, la 
humedad, los tintes opalinos y glaucos, sitúan bastante bien al 
pasaje Pommeraye entre los paisajes abisales de Veinte Mil Leguas 
De Viaje Submarino, donde buzos con escafandra, guiados por el 
capitán N.SMO, salen a cazar tortugas y tiburones entre las colum-
natas de la Atlántida sumergida". 
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como un tiempo privilegiado para el desarrollo de la acción. Las 

historias de Mandiargues suceden frecuentemente durante esa parte 

del. día,' reino de lo fantástico, de las pesadillas, los crimenes 

Y el erotismo. El: arqueólogo conoce a su prometida en una noche • 

de.inVierno, el acontecimiento fatalCón que termina el; cuento 

también tiene1ugár durante la noche. Algo eeáejante'eell!Te.  en 

otros relatescomo "Le' eiangde l'agneaU",- "La vision capitale" 

Armoire de lune" y "La róVólatión". En algunos casos, aunque,; las 

acciones no se producen preeisamente-durante lanoche,,S1 se pro 

ducen en atmósferas oscurecidas, que podríamos calificar 

-turnas"y que también se contraponen ala claridad del dha. Ael su 

cede, como hemos visto, en "Le passage Poffimeraye", y también cuan 

do la protagonista de "Le songo et le métro" entra en la estación 

del tren subterráneo. 

Un segundo aspecto,notable es la abundancia de las fiestas 

en los cuentos de Mandiargues. Constituyen con frecuencia la oca-

sión ideal para el encuentro con gentes extrañas, con lo failtás«-- • 

tico y con la fatalidad. Conrad Mur, el protagenistade "Llarchá 

ologue conoce a su prometida precisamente durante una fiesta. 

En "Le sana de l'agneau" la joven Marcelino Caín halla al carni-

cero negro en medio de la atmósfera alucinante de un cabaret, 

cuando el baile alcanza su clímax. El motivo del viaje do Mester 

Algernon, en "La vision capitale", es asistir a una fiesta de dis 

traces. En "Le tombeau d'Aubrey Beardsley" la fatalidad sobran, 

ne en el transcurso de una gran velada en el palacio de Petit-Co 



bembos. La fiesta, en estas narraciones, parece reencontrar la at 

mósfera mental de las sociedades primitivas, propicia para la li-

beración de los instintos, y que se ha ido perdiendo en casi-to—

das las actividades de la vida moderna y "civilizada", supuesta--

mente regida por la razón (31). En la fiesta, el personaje se 

, transforma y su condUcta se aleja radicalmente de la normalidad, 

para obedecer a los impulsos del erotismo o de la violencia. Se 

podría afirmar que, tras el viaje material del personaje fuera 

de su medió normal, se produce otro viaje mental que lo lleva"rue 

ra de el", más allá de los controles de su razón y de su concien-

cia. AsLee describe por ejemplo, el estado de la protagonista 

de "Le sang de l'agneau": 

"Laleune filie était détachée de soi au potnt qu'elle 
avait l'impression de se regarder agir et drassister 
passivement au spectacle fourni par sa progre personne. 
(...)(elle se vit) dans cet état double qui faisait 
d'elle une sorte d'automate conscient ou de somnambule 
lucide".(32) 

(31)11'..Carl G.Jung, "Approaching the unconscious", en Man and hie 
symbalI, New York, Dell, 1973, p.36: "Primitive man ovas much more 
governed by his instincte than are his "rational" modern decaen— .  
dants, who have learned to "control" themselvee. In this civili—
zing procese, we have increasingly divided.our consciousness from 
the deeper instinctive strata of the human psyche, and even ulti-
matóly from the somatic basis of the psychic phenomenon, Fortuna-
tely, we have not lost these basic instinctivo strata, they re--
main part of the uncogsciousl("El hombre primitivo se guiaba por 
sus instintos mucho mas que sus descendientes modernos y "racio-
nales", que han aprendido a "controlarse". En este proceso do ci 
vilizacion hemos ido separando prqgresivamente a nuestra concien 
oia de los estratos instintivos mas profundos de la psique huma-
na, y en última instancia incluso de la base somática del fenóme 
no paf:lulo:1. Afortunadamente, no hemos perdido estos estratos ins 
tintivoe basicos; permanecen como parte del inconsciente".). 
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Ese estado anormal es una de las características que reapa 

recen constantemente en los relatos de Mandiargues. El protagonis 

ta nunca se halla en un estado mental ordinario cuándo se acerca 

el trágico fin.de su viaje. El acontecimiento fatal lo encuentra 

,(en una espeCie de trance, durante el cual las cosas adquieren un 

significado nuevo y el tiempo ya no transcurre uniformemente, si-!. 

no que parece detenerse en el momento culminante. 

Abordamos aquí el tercer ajpecto importante de las circuns 

tancias extraordinarias relacionadas edil el viaje fatal: las ca-

racteristicas que acabamos de mencionar hacen que la experiencia 

de los personajes de Mandiargues adquiera un tinter yeligioso. Ea 

interesante observar, por ejemplo, que les rasgos seffalados por 

Mircea Eliade como distintivos de la experiencia religiosa se en-

cuentran también en las historias que analizamos (33). En ambos 

casos se produce cierta revelación de la realidad, de algo tras-

cendente, por oposición a lo superficial cotidiano. En particular, 

la experiencia involucra a las zonas profundas de lamenta humana 

(el inconsciente), a la vez que se origina un alejamiento del 

tiempo ordinario -"profano", en la terminología de Mircea Eliade- 

(32) Le musíe noir, p.46: "La joven se habla desprendido de sí mis 
ma a tal grado que tenía la impresión de mirarse actuar y de 9.!3is-
tir pasivamente al espeotaculo presentado por su propia.persona. 
(...)(90 miraba) en ese estado doblo que hacía de ella una especie 
de automata consciente o de sonámbulo lucido". 

(33) Mircea Eliade, "Les mythes du monde moderno", en Mythes, ra—
yen etjaystares, Paris, Gallimard, 1972, p.21-39. 



y una comunión mágica con otro tiempo que no transcurre de la mire 

ma manera, el tiempo "sagrado". 

Interpretadas según este esquema, las narraciones de Man-,1. 

diargues reflejan la necesidad, a veces desesperada, del hombre 

moderno, per 

"brIserlAcmotlénelitl du temps, pour tsortir' de ;a 
dures et reintegrar vn temes qualltativement diffe-
rent de celui qui cree, en se consommant, leur Pro-
pre listoirs2 °.(34) 

La diferencia'entre este comportamiento y el del hombre primitivo 

consiste unicamentean que en la actualidad hay una revalorizacilll 

a nivel profano de los- antiguos valores sagradei. Para la gran mh 

yoria de los individuos que no participan en una experiencia rell, 

glosa aUt¿ntica, el atomportamicnto.mItico:se deja descifrar, apar 

te de la actividad inconsciente de su psique (sixehos, fantasías, 

nostalgias, etc.), en sus distracciones. Las ideas de -Mircea Elia 

de pueden en este caso aplicaree directamente a los personajes de 

Mandiargues. En particular, Eliade menciona a las fiestas, que co 

mo hemos visto son frecuentemente las ocasiones en que suceden 

los hechos extraordinarios: 

"Ii est ávident que certaines fótes, profanes en appa 
renca, du monde moderna, conservent ancore leur struc 
tare et leur fonotion mythiques",(35) 	• 

(34) tyld„ p.34: "romper la homogeneidad del tiempo, 'salir' de la 
duraoion y reintegrarse a un tiempo cualitativamente diferente del 
que crea, al consumirse, su propiathistoria!". 

(35) 1111., p.26, "Es evidente que ciertas fiestas, profanas en a-
parienqiá, «mundo moderno, conservan aun su estructura y su fun-
ción míticas". 
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Finalmente merece mencionarse otra característica observa-

da por Eliade en la experiencia mítico religiosa, que puede tam—

bién discernirse en los momentos de fatalidad de los cuentos que 

analizamos,en la medida en que esos momentos constituyen una éri 

• sis dentro de la existencia de los personajes& 

"Toute erige egisteltielle met dé nouveau en question 
á la fois la realite du monde et la presence de l'homme 
dans le monde. La orise est, en somme, .ireligieuse'".(36) 

Esta naturaleza 'religiosa' de las historias de Mandiargues 

llega en ocasiones a ser muy evidente, como en el caso de La moto-

achtle. Las últimas frases de la novela, que describen el mamen 

to del accidente de Rébecca Nul, condensan los temas de la fatali 

dad y del erotismo en una experiencia de comunión con el universos 

"La paroi verte est comrne un murqui se précipiterait 
á prés de cant trente kilombtres á l'heure, le Bacchus 
couronné d'epines remplit tout le champ de vision de 
Rébecca. "L'univers est dionysiaque", pense-t-elle 
avec une persuasion profgnde, oependant que des milliers 

de lames sont acharnees sur elle et quil lui eem 
bis qu'elles n9 lui font qu'une seule plaie, par oh 
son amant se repand en elle. Un visage demesurement 
eouriant va 1 engloutir (et il la contemple avec une 
allégresse infinie, qui est á l'égal d'une tristeese 
sane bornes), un visage humedal, ou 9urhumain, le der-
nier, peut-8tre lo vrai visage de l'univers".(37) 

(36) ibid., p.161 "Toda crisis existencial cuestiona a la vez a la 
reallairdel mundo y a la presencia del hombre en el mundo. Por lo 
tanto es 'religiosa' ". 
(37) La motocyclette, p.212-?13: "El muro verde parece precipitar-
se casi a ciento treinta kilometros por hora, y el Baco coronado 
de espinas llena por completo el campo visual do Rébecoa. "El uni-
verso es dionisiaco", piensa con profunda persuasión, mie9tras mi-
les de pufiales so precipitan sobre ella y le parece que solo le 
producen una única herida, por la que su amante es expande en ella. 
Un rostro desmesuradamente sonriente va a engullirla (y la contem-
pla con infinita alegría, que en lo mismo qu9 una tristeza sin 11-
olltes), un rostro humano, o sobrehumano, el ultimo y tal vez el au 
tontico rostro del universo".(La motocicleta, p.187). 

— 37 — 
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Ya hemos visto cómoel: viaje fatal: aleja a los personajes 
de Mandiarguee de su mundO ordinario,' para introdudirlos en otro, 
dominio, de lo fantástico, de lo recóndito -y de lo prohibido. Aho 
:ta pasaremos a examinar los rasgos'que adquiere la sensualidad 
én tus Manifestaciones a lo largo del viaje. 
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Junto con las' circUnstancias extraordinarias y lo fant4sti 

co, existe en'los relatos`de Mandiargués un tercer faetor que se 

presenta constantemente en el transcurso de los viajes fatales de 

los personajes. Se trata de una atención muy marcada a las sensa-

ciones que el mundo material produce en el cuerpo, a traveWde 

los sentidos. Este predominio de la percepción finca es lo que 

hemos denominado la sensualidad de los personajes. Ella es, en el 

mundo narrativo de Mandiargues, el medio para conocer a las cosas 

y a los seres humanos. Una de las formad.en que,esto se refleja' 

en el texto es a través de la' abundancia de descripciones de mati 

ces, olores y texturas, tanto de seres animados como inanimados, 

y en especial de aquellos constituidos por sustancias naturales. 

Para los personajes de estas historias, esas sustancias, mediante 

las sensaciones que produden, abren las puertas hacia lo extraor-

dinario y hacia la fatalidad. Así lo seftala el mismo autor en su 

prefacio a Le musét,noir: 

"Et to9tes ces matilres simples ou compos¿es, mais 
vo9r 1 homme r¿tif á la oonnaissance apprise aussi' 
elementairee que des corps purs: le charbon, le sable, 
19 suie, le platre, la glace, la neige, la laine, 
1 or, le fer, le plomb, le boje, 14 mousse, le sang, 
le pain, le lait et le vis, dls qu'elles interviénnent 
dans la sensation, quelles portes n'ouvrent-elles pas 
sur des ooulisses vertigineusts ?".(38) 

(38) Le musée noir,  pall '(todos estos materiales simples o com-
puestos, pero tan elementales como cuerpot, puros para el hombre 
reacio al conocimiento aprendido: el carbon, la arena, el hollín, 
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demos 

Tales son precisamente los materiales que dominan a las 

sensaciones de los personajes. A menudo, el destino de ¿atoe se 

halla íntimamente ligado a alguna de esas sustancias elementales. 

Así sUcede, por ejemplo, en "LeS pierreuses", relato en el cual 

la piedra ocupa un lugar muy imPortante. 

Entre los eleMentos nombrados. por Mandiargyes hay uno que 

marca el destino de los personajes con mayor frecuencia que los 
, 

demat. Es la sangre, asociada a la vida del Cuerpo y a su fin, y 

que casi siempre se derrama en el momento de la fatalidad. Recor-

tan sólo a este respeotóTa la joven suicida Sabíne (39), o 

primera fraSe de "Le sang de:1 agneau"; 

"Marcelino Caini on eut ditqu'elle etait 
melée de cendre, de sable et de sang".(4D) 

La importanclavde-lksangre corresponde adelás a la preponderancia 

que en estas historias tienen el cuerpo y las sensaciones que pro 

duce. Entre éstas, las que más aparecen son aquellas relacionadas 

con el erotismo. El hecho de que se otorgue tanta atención a la 

sexualidad puede provenir de una intención de sacudir las trabas 

que oománmente se le imponen, y poder así explorar uno de los as-' 

pactos más importantes del ser humano. La expresión del erotismo 

en loe relatos de Mandiargues, con su desinhibición, su fuerza 

el yeso, el hielo, la nieve, la lana, el oro, el hierro, el plomo, 
la madera, el musgo, la sangre, 91 pan,,la leche y el vino, en 
cuanto intervienen en la sensacion,,que puertas no abren sobro 
vertiginosas entretelas ?". 

(39) Ver el párrafo de este cuento citado en la p,15. 

(40) Le mueóe noir, p.17; "Marcelino 0aint se hubiera dicho quo 
estaba mezclada do ceniza, de arena y de sangre". 
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avasalladora y su potencial para revelar los aspectos ocultos en 

el inconsciente del ser humano, representaría entonces un acto de 

liberación frente a los tabúes relativos al sexo. La motocyclette, 

por ejemplo, con sus manifestaciones casi religiosas de fusión'con 

el mundo, podría ser interpretada de esta manera. Sin embargo, co 

mo veremos ensegUida, esta idea tiene, qUe ser matizada cuando se 

consideran ciertos rasgos de las manifestaciones de la sexualidad 

en las obras de Mandiargues. 

En primer lugar, la expresión erótica de los personajes se 

halla siempre reducida a su aspecto puramente físico, rdentro de 

este estrecho campo se limita todavía más, ala relación genital. 

El sexo nunca contribuye a la expresión dt toda la personalidad, 

ni al establecimiento de una auténtica relación entre seres huma-

nos en un plano de igualdad. Como los objetos inanimados, los se-

res humanos son percibidos únicamente en su aspecto material, co-

mo cuerpos de sangre, de la misma manera como una piedra está 

constituida por minerales. En las relaciones entre hombre y mujer 

que de presentan en estas historias, ese otro ser humano tomado 

como un objeto es generalmente la mujer, por lo que se puede afir-

mar que la sexualidad está reducida a una visión masculina. Casi 

nunca encontramos una visión sensual del hombre. 

Por otra parte, a pesar de la aparente libertad en la des 

cripción del sexo, existen ciertos aspectos del mismo que no se 

llegan a manifestar, como si ciertos tabúes no alcanzaran a rom-

perse. Un ejemplo sorprendente de este hecho se encuentra en "Sa 
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bine". A pesar de que se describen más o menos detalladamente las 

ocasiones en que la protagonista del cuento derrama su sangre en 

el curso de su vida, nunca se hace mención de su sangre especifi-

camente femenina, la sangre menstrual. Esta notable ausencia, en 

un relato marcado por la sangre, parece indicar la existencia de 

ciertas reservasen la visión de la mujer. 

Ya hemos mencionado que. dentro de la visión masculina pre-

dominante en estas hietorias la mujer no llega a sor conocida en 

tanto que ser humano, a través de una relación equilibrada. En 

ausencia de un conocimiento auténtico, se producen en los persona 

jes masculinos ciertos sentimientos negativos hacia esos seres 

desconocidos. En algunos casos se trata del miedo, porque la pre-

sencia femenina se asocia con el advenimiento de los sucesos feta 

les, a los cuales parece propiciar de un modo más o menos delibe-

rado. Este sentimiento se manifiesta en historias como "Le tom--

, beau eAubrey Beardsley", "Miranda", "La révélation" o "Les pie-

rreuses"(41): 

"ce corps aplendide et minuscule avait un air demóchan 
esté, tout de mGme que certains reptiles ou que cer-= 
tains insectos vénimeux".(42) 

En muchas otras ocasiones, el sentimiento producido por la 

mujer, tomada únicamente como un cuerpo pasivo, llega a ser de re 

pugnanoia, como se expresa en el siguiente ejemplo, tomado de 

(41) Ver el cuadro de las p. 24-25. 

(42) "Les vierrouses", en Feu de braino, p.61; "eso cuerpo lspin 
dido y minuaculo tenla un aire de maldad, como el de algunos rep: 
tilos o algunos insectos venenosos". 
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"L'archéologue": 

"Je fis pivotar Bettina qui m",obéit avec une passivité 
de mannequin (11 me semble qu'a tant dabraldgn,pour ce 
que j'y crus deviner de féminin et de mov, repondit 
chez mol, inattendue et brbve, une poussee de rage ou 
de nausee)".(43) 

El cuerpo de la mujer no es el único objeto de repugnancia 

para los personajes de Mandiargues. Eátrechamente relacionadas 

con él se hallan las sensaciones producidas por los cuerpos de les 

animales, que también abundan en estos relatos, ya sea como imágt 

nes de comparación o como participantes en la acción. Al estar re 

lacionados con el cuerpo humano, los cuerpos de los animales pro-

vocan sensaciones y sentimientos semejantes, que oscilan entre el 

erotismo y la repulsión, como lo ilustra 'este párrafo de "Le sang 

.de l'agneau": 

"L'odeur de bergerie a pgut-ltre Dien été pour quelque 
chose dans tout ce qui s'est passe cette nuit-1á. En--
tre les milliers d'odeurs qui sont au mondo, elle est 
franchement la plus bestiale et la plus roublantej 
elle porte 1 la peau, comme on dit, et lon sait trop 
dans quels egarements elle fait tomber les pátres".(44) 

Por último, no se puede dejar de mencionar a las sensacio-

nes producidas por los alimentos. Como en el caso de los animales, 

(Lq) Soleil des lous, p.52: "Hice girar a Bettina, que me obede-
cio con una pasivi ad de maniquí (mo parece que ante tanto abando 
no, pór lo que en el creí adivinar de femenino y de blando, res--
pondlo dentro de mí, inesperado y breve, un arranque de'rabia o 
de nausea)". 

(44) Le musée noir, p.59: "El ol9r a cordero tuvo quizás mucho 
que vor con todo lo que acontecio aquella noche. Entre los milla-
res de olores animales que existen en el mundo, es francamente el 
más bestial y e], más perturbador: llega a la piel, como se dice, 
y so sabe en que extravíos hace caer a los pastores". 
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éstos guardan una estrecha relación con el cuerpo y prodUcen sen-

tlmientossemejantes. Un ,ejemplo eatridenté de ello ,  ea la figura -

la Cesarina de eera, deeprita en "L'archéelogUe 

"de son ventre fendu d'une incisiomésarienne 
sortaient, colme vomis, des flets,d ,enormes fraises. 
en ciro aussi et du plus acheve realismo, qui retom-
baient sur le haut de see ouisses ainsi qu'un te--
blior de fruits charnus".(45) 

Como se puede ver , en los ejemplos precedentes las manifeu 

taciones de la sensualidad y del erotismo en las obras de Mandiax 

Ves Presentan ciertas limitaciones,  que restringen en parte la 

exploración de estas facetas del ser humano. Intentemos ahora re. 

unir estos hallazgos con aquellos obtenidos en los capítulos ante 

rieres, para tratar de establecer un balance global aunque sólo 

sea tentativo 

autor. 

acerca del Significado de los relatos fatales del 

(45) Soleil des lotos, p. 67: "de su vientre abierto por una inot 
sion cesárea surgían, como vomitados, torrentes de enormes fresas, 
también de cera y del mas acabado realismo, que calan sobro sus 
muslos como un delantal de frutos carnosos". 

de 
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V.-CONCLUSIONES  

Empecemos por reconocer, a propósito de la intención de 

Mandiarguos , que dos relatos de los viajes fatales, con su carga 

de violencia y de muerte, tienen efectivamente con que impresio—

nar al lector. En ellos sé transgreden varias de lás convenciones 

de la novela burguesa, en partioular las qUe requieren la existen 

cia de una racionalidad en las acciones de los personajes y un 

destino coherente para los mismos, que sea aceptable para el sen-

tido camón. También podría escandalizar el hecho de que durante 

el viaje se manifiesten ciertos aspectos tortuosos dei erotismo, 

los cuales estlñ siempre ligados a la fatalidad y a la muerte. En 

este sentido, el. viaje fatal permite llevar a cabo una explora--

ción de los rincones oscuros de la Mente humana, que por lo de—

más no se limitan al erotismo, sino que abarcan asimismo diferen-

tes estados alterados, obsesiones y manifestaciones de lo irracio 

nal y del inconsciente. Estos aspectos han sido hasta ahora casi 

totalmente ignorados por la corriente principal de la novela psi-

cológica, por hallarse ocultos a la "luz de la razón" y a la con-

ciencia. Mandiargues sigue aquí las huellas de unos cuantos esori .  

toree malditos que lo han precedido y de la generación surrealis-

ta inmediatamente anterior a él. 

Por otra parte,los relatos de los viajes fatales, con sus 

circunstancias extraordinarias y su incorporación de lo fantásti-

co, parecen responder a la necesidad que tiene todo lector, según 

lo afirman R.Bourneuf y R.Ouellet al hablar sobro el universo do 

la novela, de lo maravilloso y do la angustia (46). 
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Todo esto ea el resultado de una laboriosa organización de 

los diférentea temas agrupados en torno al hila conductor del vis 

je fatal: las airctstatanclas van adquiriendo su carácter extraor-
dinario gradualmertte • a' medida que arana* la narracida del viajes.  

suctises del' mismo.  oscilan entre le extra tlo y lo maravilloso, 
paIlandil por, la línea diVisoria de 	,faatitatioavioe protagonts.... 
taa.vah.desenvolviendo el abanico de sus percepciones. 

Para tener un adecuado panorama general de estas obras, es 
necesario asimismo tener en cuenta los' 'Imitéis de la visión . del 
mundoque en ellas s e presenta. En primer . lugar, como vimos en es 
te estudio, lowparsonajewde Maadiarguaa hallan aislados de 
1a.sociedad. El viaje Siempre loaaleja'da:la rallidad cotidiana, 
de la familia y  del trabajo, para oonducirlos hacia otras ciroune 
tancias, totalmente diferentes y propicias para una experiencia 

más trascendente. Considerado desde este punto de vista, el viaje, 
más que una exploración del mundo, representa una compenaaoión 
ante la vida real, considerada como banal. 

Por lo que se refiere a la sensualidad y al erotismo, hemos 
visto cómo persisten ciertos tablee y cómo la sexualidad, reducida 
a una visión masculina, no llega a formar parte de una auténtica 
expresión interpersonal. 

(46) R.Bourneuf y R.Ouellet, P'univere du reman,  Paris, P.U.F.• 
1975, p.14. 
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Lo anterior ae,puede resumir diciendo que el personaje se 
halla vuelto .dó:eilipaidas a sus semejantes y a su realidad social, 
por...1(vaual-- su'viaje:adqiziereloa rasgOa:40.'una huida'haoia otro 
mundo. En este aspecto Mandiargues coincide, por.extzhafla parado-
ja, con el espíritu burguth al que se Woone. En ers0t0. la  inca-
pacidad de aceptar plenamente la realidad social, así como la 
hulda hacia un malallE1, se hallan entre las características die-
tintivas del arte burgués '1:,cbntenlmróneo.  Así 10 establece., por 
ejemplo, Ernst Fiseher(0).,quien  menciona además como otros 

rasgos distintivos al nihilismo .-convicción de que la existencia 

es insoportable-,'a lo que el llama mixtificación, que consiste 

en velar la realidad con el misterio y presentar una existencia 

ahlatoricas y finalmente a la deshumanización, que convierte al 

ser humano en objeto, 

Como hemos visto, las narraciones de Mandiarguea no son 

,del todo ajenas a estas características. Existen pule, dentro de 

ellas ciertas contradicciones: entre el viaje como exploración 

de nuevos horizontes y el viaje como ludda de la realidad; entre 

la experiencia de la fusión con el mundo y el olvido del Mismo; 

entre la libre expreslon de la sensualidad y la Presentación de 

una sensualidad atada con viejas cadenas. Quizas se podrían 
interpretar estas contradiononescomo un reflejo do las condioio 

(47) E.Fisoher, La molla  dad dol arte, trad. J.Soló-Tura, Barca 
lona, Península, 1978, p.5 y  sigs. 
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nes mismas de la Vida humana. Dentro de la obra, la expresión de 

esta .temItiott'ne.deja de estar coherentemente amoratada en .tor. 

ma-la:Oolgmna vertebral del reiattWal*tema del viájéatal. 

~ 	4 
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VII.- NOTA BIOGRÁFICA 

Andró pieyre de blandiargues nació en París el 14 dú marzo 

de 1909, de madre normanda y padre originario del Languedoc. Ini 

ol6 estudios de letras. que abandonó después por la arqueología. 

interesado por la civilización etrusca visita' la Europa y el 

oriente zediterrénebs al tiempo que comenzaba a escribir, entre 

1934 Y1935. su libro de poemas plge de orla. 

Durante la guerra ee refugió en Mona00  donde publicó Dans 

launnímntlklea (Poemas) en 1943.'Regres6 a París en 1945. A 
pesar de sus afinidades con el grupo' surrealista, no tomó parte 

en sus actividades sino hasta desPuós de su encuentro con Breton, 

en 1947. Apasionado Por. la Pintura en particular por la surrea--

lista, ha escrito diversos ensayoe y articules sobre el arte. 

El "Prix des Critiques" le fue otorgado en 1951 por su vo-

lumen de cuentos Soleil des loups, y el premio Gonoourt en 1967 

por su novela pa mame. 
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