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"Quel bouqutn: c•est z:aidel· Et le bon Zola est un 

homme de gén.te, qu•on se.le dtse!!! 

Nana tourne -au mythe, sans cesser · d •1tre réelle '' 

Gus.tave Flaubert·. 
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Ent~e J.,as corttentes literarias que destacan en la hist~ 

r:ta Ltterar1a franc~sa del siglo .xrx, el na~\iral:tsmo y el romant,!. 

cismo parec:e;1n contraponerse rad:toalmente. 

'A1;1.t, por ejemple, el Naturalismo rto condU~rda -con la fuga 

de la real:tdacl -del Roma.nttci·smo y se daractei;t2:a por la exigen-

cia de 'l.u1a exac1;1tud absoluta en la descrtpct6n de ios hechos, -

·por una obses:t6n :por la impersonalidad y frtalaad éomo garantfas 

de la. objetividad .Y la solidaridad social;- act1·tud que tmpl:tca .... 

no s61o .el conocer y describir la realtdad, sfno e1 mod.tftcarla 

(1). 

Adem4s, ese contraste con el Romantie:tsrtto tamb.:t4n es re ... 

, saltado en numerosas def.tnic:tones: "le Nattiraitmne est !'esprit 

· -~- KIX~e ·s1f!cle débarrassé~u- ·romantisme .. (211 o el N:at;a-ral:ts""' 

mo "est 1 '·esprit postttviste qu:t l.'efusé les golt;s: :aananttques et 

la tradition sp:tr:ttual:t.ste" (3 l, Esta cont.tnua contr.apost-c:tOn .... 

- proviene. prec:t·samente de-- la' -naturaleza del movi.Jl\iento- .en.-sf·, que 

se perfila, segdn palabras de Charles Beucha.t,. como.un mov:tmten .... 

·to de reacci6n.que va en con"1:ra del :romant:tciSll'lO, de lo conven ... "" 

(ll Arno-ld Hauser" Historia soctal de l~ li't.eratUré\ y el· art'e. .... 
(Madrid,· Guadarraina: 19.69. Colecci.& Un1versttar:ta de Bols:t 
llo i 21)',. Tomo III, pág. 83 .. 

(2) Pierre Martino. Le naturalisme f·rancais." U,aris, Armand Col.tn, 
1945) pág. 10. 

(3) Pierre Martino~ Le :ranan realiste sous le Secorul·»np·1re. "'"'~ 
(paris, Hachete, !HJJ_ p!g. · 23. 



5 

c:tonal y de lo falso, de lo grandilocuente y lo ampuloso, del -

culto t-irá'.n-.tco de la forma, "réact.ton au nom de la s:tmple réal1-

té" (4). 

Por otra parte, una serte de acontecimientos polfticos,

sociales, econ&nicos, etc., explican el origen del naturalismo -

como un movimiento que expresa el sentir de la @poca, así como -
, 

sus rasgos antirromanticos. Stn embargo, el Natural:t:smo compar-

te muchas caractert·st.tcas con la corriente que pretende rechazar, 

a tal punto que, como af:trma Hauser, el Naturalismo "es un Reman 

tici·smo con convencional:tsmos nuevos y con nuevas premisas ( ••• I 

de la verosimilitud" •'. (5).. 

Asf pues, la diferenc:t:a fundamental entra el Romantic:ts 

mo y el Naturali:SltlP est4 en el cientificismo d~ la nueva corrien 

te; basado en la f :tlosofta posttiv:t-sta , el sa:tnt ..... simQni·smo y .... 

el marxismo. 

-El exagerado opt:bntsmo que. a,lgunos descubr~tento~ c$:en.~ 

ttficos de la ~poca despertaron en los intelectuales franceses,"'-" 

a veces admiradores devotos y· mal :tnformados, tnvad:t:6 1-gualmente 

ei ánima .de Em!le Zolá~ · --E1-eser:t:tor- .expone sus tdeas sobre. la "'-"· 

novela en Le-Ranan Expérimen"tat;, apoySndose en las teorfas del 

Dr. Lucas (leyes de la herenc.tal, de Tai-ne (influencia del med.:tol, 

del Dr. Letourneau (el orfgen puramente f t-sto16g ico de los sentt -
(4) ,Charles Beuchat., Hi:stoi~e du Natural·:t,•e· Fr·an·qa;:t$ .. {Parts, ~ 

Ed. Correa, 1949)Tano I, p&g. 12. 
(5) Hauser. Op, ctt. pág. 82. 
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mientas y de las emoctones~, de Da~w:tn y, sobre todo, del Dr. -
·, . 

Claude Bernard, de cuya obra, la Introductfon a 1 1étude de la --
. . 

. médecirt~ ~pér:bnent~le,, ~e nube y hace una adaptac.ten para_ la -
. . 

novela, pretend:tendo. g\!e el literato debe pé;,seer las cual:tdades . 

del c.tent!f.tco: obseryador y exper:tmentador, y que el estado de 

an:tmo del c~entff.tco y del art.tsta deben ser anllogos y orienta~ 

se hac:ta la bÚsqueda 4e las causas de los fen6menos humanos. 

Por est<>, Zola cons:tdera que los art:tstas no están para 
. . . 

dtvert.tr, sino que el escr.ttor sólo es un "honune de sci'ence" (6). 

En consecuenc:ta, la·s obras adquJ~eren caizactertstll:as d . .tfeJ1entes 

a 1-as que :tmperaron antes: se· renuncia a la acc.t6n melodram4ti· 

.ca, se descr.tbe la .v:tda cot:tdtana, monetona, se evtta todo jui-~ 
. 

c-.to sobre los personajes, y se destste de toda tendenci'a. a la 1:n 

terpretac~n d:trecta de los hechos. 

Al camb.ta:r el concepto y:el objet:tvo de la l:tteratu:r.'a,..,. 

los.literatos se tornan en experimentadores y seg1in Zola son:""' 

"les ma!aes des phenomenes, des élénents :tntellectuels et person 

nels, pour pouvo:tr les d.tr:i:ger. Nous sommes, en un mot, des - ... 

moral.tstes exp~:tmentateurs, montrantpar la.expér.tence de quelle 
. . # . 

··· fa9on se comporte une pass.ton dans un m:tl:teu social" C7 l. Ast, 

la d.t-ferencia entre el ci'entfftco y.el.ltterato la const:ttuye tan 

s6lo el Objeto de estud:to: .".~ous devons qpérer.sur les caracte~ 

res, sur les pass:tons,~ ~e.s fa.tt.s. huma:tns et soc~ux--;camme les 

(6) Zola, Le Ranan Epe¡menf.al,· p. 127.-- 11Cc:xnm• Je. lfaf dtl, ... 
nos oeuvres, sont:. µ-o:p n()~és, · µop '-cruelles su~tout , pour 
chatout-ll~r, le;,pu,Í>l~' .au bpn enar.ott et .. 1u:t (atr~. plat-s~r. ~ 
El-l.es r,vf3ltent,. e11es ne_ s4au~~t pas" .,C:tta~o .• por Bernard, 
Op. C:tt. ~ pSg. 44 . . .. . 

l7.L ·Zol~,. 9P:,,,,Cit,, ~-9~- 7~~, 
'·.. . 
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chimistes et. les pbysi:c:tens oph"ent sur les· coI:ps bru ts, canme le 
. 

phystologiste oplre sur les corps v1vants. Le determtntsme domi 

ne tout ••• " ·(8). 

Por otra parte, las dotes :tmag.tnat1vas del escritor no -

deben ser ut.tltzadas en la creac:t6n de la obra. Los au toree .'.-

contempor&neos, af:t:rma Zola, no desperdician su talento 1mag1na~ 

do hechos, situaciones, dramas, sino que lo utilizan para prese~ 

.tarnos la realidad con toda la ±ntenstdad de la vi'da misma. (9l. 
,,.,.. 

Los hechos que se narran, pues, deberán ser estudtados cu:tdadosa 

mente, asf ·como ·sus fuentes. El escrttor debe recurrir a los 

documentos: dtccionar.tos, tratados de jerga, documentos h.i-st6-

ricos, soc:tol6gicos, etc. . U Ol.. En ese senti'do ~ola llega a -

aseverar,s.tmpltf.tcando a la ltteratura y al acto creador, que el .. 
naturalismo es·pura y sencillamente una formula: "la méthode 

analytique et expérimentale" Ull •. 

En consecuencia, la tesis que Zola se propone comprobar 

en sus Roug.on-Macquart (puesta en pr4ct:ooa de la Novela Experi

mental) es la decisiva influencia que la herencia y el medio -

ejercen en todas las manifestaciones del hombre; Zola m.tsmo ese_e 

(8) 
(9) 
(10) 

(11) 

rbfd. P§g. 71. 
rbfd. Pág. 203. 
Zola responde a la acusac16n que se le hace de plagio por -
L'Assommoir que, aparte de haber. utilizado El sublime o el~ 
trabajador en 1;870 y lo que puede ser de Den:& Poulot "me -
he.apoyado tambflñ en las obras de JUles Simon y en las de 
Leroy-Beaul.teu ( ••• l me he apoyado en los documentos mas se 
rios". Citado por A. zevaes, Qp. Ctt~ ~g. 11T12, 
Zola. Op, cit.- P!g. 127. 
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cifica cual es su objetivo: "je vewc peindre ( ••• ) une seule ·.fa

mille, en montrant le jeu de la race modifi~e par les milieux" 

(12) 

Ast pues, en la práctica d~ su Novela Experimental Zo

la intentará ofrecer lo real; hasta el grado de convertirse esto 

en un miedo a "fausser la r~alit~" (13). Podría decirse, siguie!!_ 

do a Guy Robert, que "le mot Naturalisme en s'appliquant a Zola 

pourrai t reprendre quelque cho.se de son preinier sens, puisque -

c' est bien la Nature qui est le principe suprª1ne". (14), y, re

tomando a Bernard, que la verdad es su dnica piedra de toque --

_(15). 

En Le Reman Exp€ritnental Zola expresa sus ideas sobre -

·-el estilo,· mismas qué,:v~n de la mano con su teor!a .cientificista 

sobre la novela y en las que la 16gica toma un lugar prepondera!!_ 

te: "Au foñd, J'estime que la m€thode atteint la forme elle-m&ie, 

gu'un·langá.ge n'est qu'une'-'logique, une construc.tion naturelle -

et scientifique"; y más adn: "nous sommes actuellement pourris -

de lyrisme, nous croyons bien a tort que la grand style est fait 

d. í·un ·effarement sublime; toujours pres .de culbuter dans la d~en 

ce, _le grand style est ·fait de ~ogique et de clart~" { 1 6). _ 

---------------------------------------------------------------
(12) 

(13) 
(14) 
(15) 
(16) 

Citado por G. Robert, Emile Zola (Paris, Soci~t~ d'Editions 
les Belles Lettres, 1952), p4g. 64 
Charles Beuchat., ºa· cit., Tomo II, pág. 51 
G. Robert, Le sens'une oeuvre en Les critiques ••• pág.169 • 
Bernard, Op. cit. ~ pag. 81 
Zola, Op. cit., págs. 92-93. El subrayado es nuestro. 
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... : ... A través del análisis de ciertos mecanismos de composi--

· ci6n en Nana, pretendemos comparar nuestros resultados con la -

pensée scientifigue de Zola, para pone-r.~sta a prueba; es decir, 

trataremos de detectar en qué medida Nana se adecua a la teor1a 

del escritor. Y, en ese sentido, empezaremos por hacernos las si. 

guientes preguntas: ¿sigue Zola al pie de la letra sus preceptos 

"cient1ficos"?; ¿cuál es el papel del tiempo en una obra que pre 

.tende ser "cient1fica"?; ¿es Nana una novela "cient1fica"? 

·;Para. desarrollar nuestro trabajo hemos elegido un método 

que nos parece preciso para aproximarnos a la obra y es el que 

propone Genette en su libro Figures III (17). Creemos que las 

distin~iones que él hace nos proporcionan los instrwnentos nece-
·* sarios para extraer de la obra una nueva serie de relaciones que 

enriquecen nuestra comprensión, pues nos· permiten cubrir las eta 

pas necesarias para reorganizar sus partes "a fin de prepararnos 

para la entrega total" (18) 

(17) G~rard Genette, Figures III (Paris, E4. du Seuil, 1972) •. 
(18) Joaqu1n Sánchez Macgregor, Rulfo y Barthes, análisis de un 

cuento (México, Ed. Domés, 1982), p3g. 54 
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Figuras de la Durac·i6n en N.ana 
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En "discours du ricit" ~(l.) Genette distingue en el rela 

to tres aspectos distintos: l. Tiempo: las relaciones de cronolo 

gta entre el relato y·la historia. 2. Modo: las formas y grados 

de representaci6ri mim~tica; surge igualmente de las relaciones -

entre relato e historia e incluye tanto el "punto de· vista" del

narrador, como el "contar" y "mostrar!!. 3. Voz: las relaciones -

entre las acciones verbales y el sujeto que las narra y, eventual 

mente, todos los participantes de la instancia narrativa •. 

De estos tres aspectos nos oc~paremos dnicament.e de la ca 

tegorta de Duraci6n, dentro del Tiempo, por parecernos apropiada 

·para alcanzar nuestro objetivo: pensamos que la obra literaria, -

en este caso la novela, al ·igual que la obra musical mantiene un 

ritmo y una velocidad X; y considerando que Zola, en tanto que 

cient1fico de la· literatura; al concebirla como copia "fiel" de 

la realidad no puede interferir para acelerar o retardar el rit

mo natural de los hechos de la vida. 

Por otra parte, esta categoría especifica nos permite ha

cer un enlace con otros autores que nos han proporcionado intere

santes sugerencias. 

Genette situa la Duraci6n en el Tiempo junto con otras ca 

tegor1as : 

l. Tiempo. La narraci6n está caracterizada pOr una duali 

----------------------------------------~-----------------------
( l) El término r~cit admite tres acepciones: a) como significan -- -

te, o sea el enunciado; b) historia, lo significado, conte
nido narrativo; y c) narraci6n; el acto de producci6n narra 
tiva. 
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dad temporal: el tiempo de la historia {significado) y el tiempo 

d~l relato {significante). Las relaciones entre ambos dan lugar 

a las sigui~ntes categorías: 

1.1 Orden: las relaciones entre el orden temporal en la 

sacesi6n de eventos de la diégesis (historia) y el orden pseudo

temporal de su disposici6n en el relato. 

~.2 Frecuencia: las relaciones entre el nthnero de veces 

que sucede un evento en la historia y el nthnero de veces que es 

narrado en el relato. 

1.3 Duraci6n: las relaciones entre la duraci6n variable 

-de los eventos {segmentos diegéticos) y la pseudo-duraci6n (ex

tensi6n textual del relato). 

En 1~ Duraci6n el punto de r.eferencia o "grado cero" es la 

coincidencia convencional entre la duraci6n del segmento narrati 

voy la duraci6n del segmento dieg~tico, y viene a constituirlo 

-:la escena {desprovista de toda intervenci6n del narrado.r y sin -

elipsis). Genette habla de una coincidencía convencional porque 

es imposible poder remitirse a una igualdad exacta de duraci6n -

• 00 entre relato e historía, por la simple raz6n de que no se puede 

medir la duraci6n del relato (lo. que podria llamarse así, seria 

el tiempo que se necesita para leerlo, y es evidente que el tiem 

pode lectura es variable segdn circunstancias particulares fu~ 

ra del control del crítico). Sin embargo, explica Genette, el -

isocronismo de un relato puede también definirse comparando la -

duraci6n de~ con la de la historia, de una manera absoluta y 
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autónoma; esto es, su velocidad constante. La velocidad del rela 

to se definirá en relac16n a 1a·duraci6n de la historia (medida

en segundos, minutos, horas, d1as, meses, etc.) y la del texto 

tm .. edida en 11neas y p4ginas) • El relato is6crono, que ser fa el -

hipot6tico grado cero de referencia, sef1a entonces un relato de 

velocidad continua, sin aceleraciones ni retardos. 

En cualquier _relato hay cambios que pueden ser observados 

y a los que Genette llama movimientos narrativos, y son los si

guientes: 

1.3 .• 1. Pausa. A este primer movimiento-narrativo Genet

te lo determina de la siguiente manera: a un tiempo de relato 

igual a X, corresponde un tiempo de la historia igual a cero; 

por lo tanto el tiempo del relato es infinitamente mayor que el 

tiempo de la historia~ El esquema queda de la siguiente manera: 

TR = X; TH = O; por lo tanto TRCO>TH. 

1.3.2. Escena: el tiempo del relato correspondeccon~en-

cionalmente al tiempo de la historia: TR = TH. 

1~3.3 Resumen: el tiempo del relato es menor al tiempo 

de la historia: TR < TH. 

1.3.4. Elipsis: a un tiempo de la historia igual a X, 

corresponde un tiempo del relato igual a cero: 

TR = O; Tll =· X; por lo tanto TR ~H. 

Genette explica en su libro estos movimientos narrativos 

en este orden; sin embargo, para nuestro análisis de __ Nana, y por 

las caracteristicas que ~sta presenta, empezaremos por analizar 



- 14 -

ia escena, despu~s el resumen, la pausa y la elipsis. 

ESCENA 

Es posible que Zola, de no ir ello en detrimento de las 

sensaciones dram&ticas, hubiera renunciado a las anisocrontas -

o efectos de ritmo, que son el resultado de la no concordancia -

entre la duraci6n de la historia y la extensión del relato. Con 

su pretendido cientificismo respecto a la literatura, el autor -

se instaura en un riguroso observador imparcial, limitando su p~ 

pel en tanto que narrador; de esta manera la obra adquiere una 

independencia aparente y dimensiones más reales (1). La veloci:iad 

·óptima- para lograr los fines de mostrar el mecanismo de los he

chos, para dar "les faits tels qu'il les a observ~s"~(2), serta 

por medio de la escena, e inevitablemente la escena. 

En Nana, la proliferación y extensión de las escenas es 

muy numerosa. Consid~rese la correspondencia entre páginas y tiem 

-pode narración en la siguiente relación: 

Cap. I -. 26 págs. para 3 hrs. aproximadamente. 

Cap. II - 22 págs. para 8 hrs. aprox. 

Cap. III - 20 p&gs. para 2 hrs. De ~stas 16 abarcan una 

hora (explicito) y 3 págs. 1 hora aprox. 

Cap. IV - 30 págs. para 6 hrs. aprox. 

-------------------------------
:(1) Existe una relación inversa entre la presencia de la instan-

cia narrativa y el grado mim~tico de la realidad. Genette, ~ 
cit., pág. 166 

(2) Zola, Op. cit., pág. 63. 
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Cap. V - 32 págs para 3 hrs. aprox. 

Cap. VI - 30 págs. para 8 d1as (explicito). 

Cap. VII - 27 págs para 11 h:rs-aprox. 

· Cap. VIII - 33 págs. para 10 meses aprox. 

Cap. IX - 23 págs. para 3 hrs. (explicito). 

Cap. X - 28 págs. para 5 meses aprox. 

Cap. XI - 32 págs. para 13 hrs. aprox. De ellas, 30 págs. 

abarcan 8 hrs. aprox., una pág. para una noche, 

una más para unas horas. 

Cap. XII - 21 págs. para 10 dias aprox. De las cuales, 20 

págs. abarcan unas horas; 8 págs. unas horas de 

otro dia; 10 págs. para una noche; y una pág. -

para un dia. 

Cap. XIII - 38 págs. para 5 meses aprox •. 

Cap. XIV - 15 págs, para 2 hrs. aprox. 

" Si a esta relaci6n aunamos el hecho de que Nana tiene una 

extensi6n de 400 páginas que abarcan tan s6lo un periodo de tres 

años, cuya historia está fraccionada por 18 elipsis, entonces ca 

si podr1amos afirmar que la.novela es una historia en escena, o 

más precisamente, una novela constituida por una sucesi6n de es

cenas. 

En el análisis que hace Genette de A la recherche du temps 

perdu en Figures III observa que las articulaciones narrativas no 

coinciden con las divisiones en capitules (3). Esta afirmaci6n no 

--------------------
I 3) Genette, Op. cit., pág. 124. 
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es v!lida para Nana, ya que Zola la estrtictur6 de tal manera que 

·cada cap!tulo corresponde a un· segmento narrativo, que siguen un 

orden cronol6gico. 

As1, los cap!tulos I, II, III, IV, V, IX, XI y XÍV, es 

decir, nueve de los catorce que fonnan la obra, y que abarcan me 

nos de 13 horas, corresponden en su duraci6n a la escena (4). De 

los cap1tulos restantes dos de ellos abarcan quince d1as y s6lo 

tres cap1tulos comprenden varios meses. 

Por esta caracter!sticas y con el objeto de analizar los 

efectcs· temporales en Nana dividiremos la obra en dos partes: la 

primera estar! formada por los nueve cap!tulos que abarcan unas 

horas y que llamaremos cao!tulos-escena; y la segunda por los 
. . 

cinco restantes, a los que denominaremos cap!tulos-resumen-escena. 

Cap!tulos-escena. Efectos escénicos. 
.a 

Georges Steiner, en su libro Tolstoi o Dostoievski (5), 

opone a los dos autore.s con· -base· en ·-9lls técnicas: ~l primero, di 

ce, es eminentemente épico; el segundo, escritor dram&tico consu 

mado. 

El principal Griterío que utiliza Steiner para afinnarlo 

anterior sobre Dostoievski, es la profusa utilizaci6n que ~ste 

:(4) Hablando en porcentajes la escena corresponde al 80% del to 
tal de la obra. 

(5) Georges Steiner, Tolstoi o Dostoievski:(:México, Ed. Era, 
1968), p!g. 122. 
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hace de la escena en sus obras; ~or otro lado, su manera de ex

traer·e1 material de la realidad misma: "Dostoievski era un de

vorador de peri6dicos" (6). Hemos visto c6mo Zola en su necesi

dad por traducir la influencia del medio y la realidad pura, y -

en su rechazo a la facultad imaginativa, busca sus historias en 

hechos reales: "il s'agit de partir des faits vrais, r~els", 

afirma en Le Roman Exp~rimental (7), as! que, para completar su 

aocumentaci6n "Zola se reporte·~ des journaux" (8). Steiner es

tima que Dostoievski percibía primero la acci6n y que en el cen

tro de su creaci6n estaba el suceso dram&tico (9). Es por la na

turaleza esc~nica de sus ób:tas qúe se prestan para adaptarlas al 

teatro (10). En ese sentido, las adaptaciones al teatro de N~a, 

L'Assommoir, Pot-Bouille, Ventre de Paris, Germinal -algunas -

hechas por el mismo· Zola~ · (,11), as! como su· utilizaci6n de la 

escena, nos hacen pensar en una gran similitud, a nivel de la es 

tructura de sus obras, entre los dos escritores. 

Después, Steiner habla de la relaci6n entre la utiliza

ci6n de técnicas dram&ticas. (di&logos profusos, situaci9nes ese~ 

nicas, escasa menci6n de movimientos, descripci6n y gestos de -

los personajes} y la percepci6n de la realidad humana: "el prQ-

-------------------
(6) Ibid., p&g. 124 
(7) Zolar Op. cit., p&g. 33 
(8) Guy Robert, Emile Zola, p&g. 56 
(9) Steiner, loe. cit. 
(10) Ibid., p&g. 123 
(11) Guy Robert, Emile Zola, p&g. 49 
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blema de Dostoievski" e igualmente, creemos, el de Zola, "era es

te: captar y hacer concretas las realidades de la condici6n huma

na en una serie de crisis extremas y definidoras; traducir la ex

periencia a la manera del drama trágico -el finico modo que Dosto 

ievski considera verificable (12)..:..._ y, sin embargo, permanecer 

dentro del ambiente naturalista de la vida urbana" (13). 

Genette equipara la escena con lo dramático y.el resumen 

con -lo no dramático:· {14) ~ Bola, y Dostoievski, con su concep-

ci6n de una realidad "brutal" y "er6tica" no pueden pertenecer 

sino-a los escritores dramáticos. 

Como hemos visto, en Nana tola se sirve de la escena con 
. 

mucha frecuencia, y es a~través de ella que logra dar a la novela 

el efecto de lo real. 

En la escena, los personajes "actúan" su propio drama; -

los personajes "son" por ellos mismos y no por la palabra del na 

rrador. Así, nosotros-los lectores, los conocemos.por lo que di-

cen y hacen en escena sin tener cómo mediador el juicio del narra 

(12) N6tese laaseveraci6n de liOlasobre c6mo el lector puede -
verificar repetidamente cualquier suceso que se haya relata 
do. Le Roman Exp~rimental, pág.· '79. 

(13) Steiner, Op. cit., pág. 180 
(14) Genette, Op. cit., pág. 184 
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dor, nos convertimos en testigos presenciales de los sucesos de 

la novela. En consecuencia Nana "es" porque nosotros la vemos 

ser. As!, por ejemplo, en el -capitulo II. que Zola consagró en 

su totalidad a Nana,· la conocemos en todas sus facetas: su carác

ter, su manera de sentir y de pensar, etcétera: Nana-sensual, -

Nana-infantil, Nana-caprichosa, Nana-enfurecida, Nana-mil-maneras: 

" ••• Nana se vengea des ennuis qu' on lui causait, -
en machant de sourds jurons centre les hommes ( ••• ) 
- Ah! ouiche! r~pondit Nana. crdment, ce sont des 

.salauds, ils aiment ~a. 

Pourtant, elle prit son air de princesse, comme 
elle disait ( ••• ) 

- Messieurs, dit la jeune femme avec une poli-
tesse étudiée, je regrette de vous avoir fait at---
tendre. " (pág. 7 3) 

Así pues, Nana, después de gritar contra estos sepores 

y en contra de todos los señores, cambia "stlbitamente" de un esta 

do de ánimo a otro; algunas veces de manera estudiada,pues conoc~ 

de memor;ia,. la conveniencia de las "buenas maneras" y lo que de 

"ciertos" señores puede obtener, otras veces de manera espontánea, 

pues no deja de ser un poco niña. Y .más __ adelanteL 

"Nana semblait avoir été surprise asa toilette, la 
peau humide encore, souriante, effarouchée au milieu 
de ses dentelles." ·(pag. 73) 

Y ante la terrible miseria que sufren tres mil pobres: -

"des enfants sans pain, des femmes malades, privées de tout se-

cours, mourant de freid •.• ".: 

"- Les pauvres gens! cria Nana, tr~s ettendrie. 
Son epitoiement fut tel, que des !armes noyerent ses 
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beaux yeux. D' un mouvement, elle s'~taít pench~e, 
ne s '~tudiant plus ••• " {pág. · 7 4) OS) 

Otra de las t€cnicas de la que el escritor se vale en Na

!!,!, es el estilo indirecto libre; con esta técnica logra prácti 

·- camente borrar al narrador de la escena. Jacques Dubois denomina 

a las novelas de Zola, en las que el porcentaje de uso de esta 

técnica es muy elevado, "le reman parlé": una técnica resueltemen 

te moderna (16): 

"Zola a le sens du terme fáubourien, -il fait chan 
ter l'image trivial et surtout il est habile a fai= 
re passer, l'une et l'autre, par le canal de l'indi
rect libre, du discours des protagonistes asa lan-
gue de narrateur" (17). 

Veamos algunos de los muchos ejemplos que se encuentran 

en Nana: 

(15) 

(17) 

"- En voil! des panés qui m' ont fai t mes cinquante· 
francs! 

Elle n'était point fachée, cela lui· semblait drb 
le que les hommes lui eussent emporté de 1 •·argent. 
Tout·de m~me,c'éta,ient des cochons, elle n'avait -
plus le sou." (p&g. 76) 

Al encontrarse Nana a Georges Hugon en su departamento:· 

'! -Tu veux done qu' on te mouche, bébé? 
- Oui, ·répondit le petit d'une voix basse et suE_ 

pliante. 
Cette réponse l'égaya davantage. Il avait dix-sept 

ans, il s'a elait Geor es Hu on. La veille, il-
était aux Vari t s. Et il venait de la voir" (p g.78) 

Zola, Nana. Introducci6n de Roger Ripoll (Paris, Garnier-Flam 
marion;-1'968). El subrayado es nuestro. 
Jacques Dubois, Une thécnique résolument moderne: le reman par 
lé en Les critiques ••• , pág. 84 
Ibid. , p&g • 8 5 
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Y el d!a en que Nana organiza una cena en su departamento 

para festejar su éxito como actri~: 

" ••• comme on oubliait de nouveau Nana, vandeuvres 
( ••• ; trouva la ma1tresse de la maison assise, rai-
die, les levres blanches ( ••• ) 

Qu'avé~-vous done? demanda-t-il surpris ( ••• ) 
__,,;, J'ai, cria-t-ell enfin, que je ne veux pas 

qu'on ~e foute de moi! 
Alors, elle lacha ce qui lui vinta la bouche. -

Oui, oui, elle n'était pas une b~te, elle voyait -
clair. On s'était.fichu d 1elle pendant le souper, 
~n avait dit des horreurs pour montrer qu'on la mé-
prisait. Un tas de: salopes qui ne lui al~ait pas ~ 
la cheville! Plus souvent qu'elle se donnerait ence
re du tintouin, histoire de se faire becher ensui,te ~ 
Elle ne savait pas ce qui la retenait·de flanquer -

tout ce sale monde a la porte. Et, la rage 1 1étran
glant, sa voix se brisa dans des sanglots". (pág. 129) 
(18). . 

Los ejemplos al respecto son interminables. Podemos obser 

var c6mo el narrador desaparece casi por completo. Para Dubois -

"cette irruption de la 'parole' -parler populaire et discours

dans le corps du r~cit est source vive d'expressivit~" (19). Por 

esto, consideramos que el estilo indirecto debe ser situado dentro 

de la escena. Pensamos también que Zola, al· utilizar esta técni

ca logra da~ a.su novela, Nana, una profunda expresividad; basta -

con observar los ejemplos dados para convencernos de ello. 

(19) Jacx;JUeS n.ibois, Cp. eit., p&g. 85 
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Por eso, el uso de esta técnica no es de ninguna manera.p~ 

ra divertir sino para dar el sentido de lo real, tan crudo como 

se presente, lo más miméticamente posible. De esta suerte que a -

Zola no lo abandona nunca esta inquiétud: "tous les efforts del 'é 

crivain tendent a cacher l' imagination sous le réel" (20). Por lo 

que la calidad del novelista es su sentido de la realidad. 

Por otra parte, mientras más permanezca fuera el narrador, 

más objetivo será el discurso "científico". El escritor naturalis 

ta debe. instaurarse tlnicamente como.escrivano, no está dentro de 

sus funciones el juzgar y sacar conclusiones: "la position de l'é 

crivain natur~liste est celle d'un @tre en dehors qui garde ses -

distances et qui n'use de tous les procédés stylistiques d'agrég~ 

tion qu'afin de se mieux distinguer de l'indistfnct et de l'homo

g~ne qu'ils servent A fa~onner" (21). 

Capitules-resumen-escena. 

La extensi6n de estos cap!tulos (VI, VIII, X, XII y XIII) 

no difiere de la de los cap!tulos-escena a pesar de abarcar peri~ 

dos mucho mayores. El capitulo Vi que comprende s6lo tres horas, 

tiene virtualmente la misma extensión que el capitulo VIII, el -

cual abarca diez meses aproximadamente. Esta disparidad temporal 

(20) Zola, Le Reman Exp., pág 214 
( 21) Philippe Bonefis, Le Bestiaire d'Emile Zola en Les critiques 

pág. 124. Para Lukacs esto significa una degradaci6n. 
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en el mismo nfimero de p!ginas s6lo es viable por el uso de figuras 

como el reswnen y la elipsis. 

Esto nos llevar1a a pensar que en estos capítulos no se 

dieran las escenas o, de darse, fueran escasas y breves; sin embar 

go, esto no es as1 en ning{in momento. Por el contrario, las esce

nas son numerosas y, aunque de menor extensión que las de los ca

pítulos-escena, ocupan un lugar predominante. 

Si hubieramos de trazar la estructura b!sica correspondien .,, -
te a .la Duraci6n en estos capítulos, en tres de los cinco (cap1tu 

los VIII, X y XIII) los que abarcan periodos más largos, esta es

tructura seria la siguiente:resumen-escena-resumen-escena-resumen

~scena. Esta uniformidad se ve interrumpida ocasionalmente por pe 

queñ1simas pausas o por elipsis que contribuyen a la econom1~ del 

relato. Observemos este ejemplo: 

Resumen 

Escena 

Resumen 

Escena 

Reswnen 

"Mais a partir de pette soirée, la vie entre eux 
devint de plus en p·lus difficile. D'un bout de la se 
maine a. l'autre, il y avait un bruit de gifles ( ••• ) 
Prulli~re ricanait d'un air vexé. Vrai, elle devenait 
joliment b@te ! ( ... ) 

{ 
- Possible, je l'aime-conune ~a, répondit-elle,un 

jour, de l 'air tranquille d 'une fenune avouant un goOt 
abominable. 

Bosc se contentait de dtner le plus souvent possi 

{
ble. Il haussait les épaules derri~re Prulliere .( ••• T 
au dessert lorsque Fontan giflait Nana, il continu-
ait de mlcher gravement, trouvant ~a naturel ( ••• ) 
. Un soi~ il trouva Nana en !armes. Elle eta saca
)~isole pour montrer son dos et ses bras noirs de ooups 

l ... ) Pui& sentencieusement: 
- Ma fille, o~ il y a des fenunes, il y a des cla 

· ques ( ••• ) · -
Mais madame Lerat n'avait pas cette philosophie. 

Chaque fois que Nana lui montrait un nouveau bleusur 
sa peau blanche, elle poussait les hauts cris ( ••• ) 
Elle lui reprochait surtout d'@tre mal élevé, avec -
des mines de femme comme il faut i .. ) 
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t -- Oh! 9a se voit tout de suite, disait elle !:Na 
na, i; n'a pas le sentiment des moindres convenances 
( ••• ) (págs. 254-255). 

La escena en estos casos, contribuye a dar credibilidad a 

lo que el narrador cuenta; asi el lector no sólo sabe acerca de -

una situación determinada por medio del narrador, sino que es tes 

tigo de ello. En este ejemplo nos damos cuenta de la actitud de -

los personajes ante el hechQ de que Fontan golpea a Nana,por lo -

que dicen y hacen: Nana ama a Fontan asi como es; Bosc mantienetm 

punto de vista machista en lo que se refiere a las relaciones hom 

bre-mujer; Madame Lerat no coincide con Bosc, para.ella Fontan no 

.posee el más minimo séntido_de lo que es ia dec~ncia (2~). La no

vela al volverse impersonal permite que el lector sea quien juzgue 

los sucesos que observa. 

La estructura de los capitules_ VI y XII no sigue este es

quema; aunque también en ellos el papel de la escena es de mucho 

mayor peso que el-del resumen. El capitulo VI, cuya eJCtensión tem 

poral es de ocho dias, sigue el siguiente esquema: escena-escena

resumen-escena-escena. De las treinta páginas del capitulo, veinti 

seis corresponden a las escena. De esta manera, aun.que la estruc

tura del capitulo varia, no contradice a. los demás en los que se 

refiere a 1~ importancia que Zola, en Nana, concede a la escena. 

El capitulo XII, que bien habríamos podido insertar 

(22) Este tipo de reacciones aceptan ser analisados a trav~s de 

enfoques sociológicos y psicológicos. 
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en la clasificaci6n de los cap!tulos-escena, si no fuera porque 

su extensi6n temporal es de trece horas aproximadamente, estácx:ns 

tituido por cuatro escena, separadas por elipsis; hecho que viene 

a reforzar lo que hemos estado afirmando. 

Como apuntfil>amós antes, un escritor naturalista como Zo 

la, cuya principal preocupación es el presentar la realidad pura, 

sin pretender- en ningdn momento constituirse en un filtro media

dor, sino en fiel reportero, no puede hacer gran uso de categor1 

as distintas a aquellas de.la escena; esto, sin embargo, har1ade 

la novela un género estricto y esclavizante. As! pues, habfa que 

optar por una soluci6n intermedia: dar a la escena las funciones 

más importantes dejando a las otras categor1as, de acuerdo con su 
. 

grado de mimesis, las funciones menores corres~ondientes: el resu 

men sirve de coyuntura, prepara e introduce a la escena, reduce y 

concluye; la pausa descriptiva presenta elementos nuevos; la eli~ 

sis, al igual que un telón de teatro, marca divisiones dramáticas. 

Es, pues, la representación directa la base que sostiene 

a la novela naturalista Nana, y la escena la que muestra, presen

ta y encarna a la realidad misma. Es~o viene a ratificar nuestra 

hip6te~is.respecto a que Zola es un escritor dramático y como tal 

recurre repetidamente a técnicas dramáticas. Habiamos visto ya, 

para hacer resaltar la utilización de la escena en Nana, c6mo en 

el capitulo que abarca el periodo más extenso en la novela, y en 

el que supuestamente debiera predominar el resumen, las escenas 

ocupan dos tercera·s partes de la extensi6n total del capitulo • 

• 



- 26 -

La representaci6n zolariana, relativamente pobre en rit

mos, dependiente de la escena, es probablemente una de las razo

nes que indujeron a Georges Steiner y a otros críticos antinatura 

listas a juzgar pobres las t€cnicas de esta corriente: "cuando el 

realismo se convierte pintura brutal, como en gran parte de Zola, 

la representaci6n directa de lo er6tico asume, una vez más, impor 

tancia. El resultado es un empobrecimiento de las t€cnicas y de -

la sensibilidad" (23). 

Por otro lado, es en la escena en la que se nos presentan 

algunos de los manentos más dramáticos de la historia de Nana: la 

nocturna, interminable, espera de Muffat bajo una ventana, para -

comprobar la infidelidad de su esposa; el intento de suicidio de 

Georges; la iniciaci6n de Nana al mundo homosexual. Y es que as! 

el autor logra un impacto mayor en el lector, a quien no quiere -

divertir sino mostrar el mecanismo de los hechos. 

RESUMEN 

Relaci6n entre Resumen y Escena. 

En los catorce cap!tulos de Nana encontramos una relaci6n 

entre escena y·resumen. En los cinco cap!tulos en los que apare

ce el resumen, éste va intercalado entre las escenas y, en gene-

ral, es de extensi6n reducida en comparaci6n con la escena. Su 

subordinaci6n ante ésta es evidente. 

(23) Steiner, Op. cit., pág. 159. 
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Como señalabamos antes, el resumen hace las veces de in

troducci6n al estar colocado antes de la escena; ~sta viene a -

comprobar lo que sumariamente se expr~s6 en ~l resumen. As! 

por ejemplo: 

Resumen 

Escena. 

"Puis, Satin lui faisait une peur abominable de la 
police. Elle ~tait pleine d'histoires, sur ce su-
jet-la ( ••• ) Les agents, pdur avoir des gratifica
tions, arr~taient le plus de femmes possible ( ••• ) 

Justemente, vers la fin de septembre, un soir -
qu'elle se promenait ávec Satin sur le·boulevard de 
la Poissonni~re, celle-ci tout d'un coup semita -
galoper. Et, comme elle l'interogeait: 

- Les agents, souffla~t-elle. · Hue done! hue -
done!" ( pág. 261-262) (24). 

En este ejemplo la escena confirma lo que se dijo en el 

resumen. El narrador nos cuenta cómo Satin teme a la polic!a;en 

la escena nos lo muestra; somos testigos de ello. 

Cuando el resumen sucede a la escena ~sta proye~ta hacia 

el futuro la situaci6n expuesta o bien, concluye introduciendo -

cambios·gue surj~nicomo enfatizando en el impacto que la escena 

puede tener en sucesos posteriore~. {24). 

Tipos de Resumen. 

As! pues, el resumen, al sintetizar los sucesos, acelera 

la velocidad de la narraci6n; pero en Nana eqtos siempre van in-

certados en las escenas, las que ilustran lo que se afirm6, y -

por ello mantienen un lugar preponderante en la obra. 

(24) Podemo~ encontrar más ejemplos en las páginas 302, 310,401. 
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Genette afirma en Figures III, que la forma del resumen, 

antes de Proust, era la narraci6n en algunos párrafos o páginas 

de muchos dtas, meses o años de existencia, sin detalles de ac-

ci6n o de diálogos; que esta brevedad da al resumen una inferio

ridad cuantitativa evidente sobre los capítulos descriptivos y -

dramáticos; y que, por esto, el resumen ocupa un lugar reducido 

en el cuerpo narrativo (25). 

Y agrega Genette: "il est ~vident que le sommaire est -

rest~, jusqu'A la fin du XIX ~e si~cle, la transition la plus -

ordinaire entre deux sc~nes, le 'fond' sur lequel elles se dé-

tachent, est done le tissu corijonctif par excellerice du r~cit ro 

manesque, dont le rythme fondmental se definit par l'alternance 

du sonunaire et de la sc~ne~' (26). As! pues que, segGn_ Genette, -

Nana es un relato de forma clásica, en lo que se refiere a su es 

tructura. 

Hemos podido diferenciar. en Nana cuatro tipos de resu-

men: el primero, que llamaremos resumen breve porque apenas· si 

puede distinguirse de la escena, resume un s6lo suceso, y con-~ 

tribuye a la economta del-.--relato. _ Ejemplo: 

"Et il (Vandeuvres) appela Foucarmont. Rapidement, 
ils ~chang~rent quelques mo-ts. Une. complica tion ~~ 
dut se pr~senter, car tous deux, marchant avec pré 
caution, enjambant les jupes des dames, s'en allé-= 
rent trouver un autre jeune homme, avec lequel ils 
continu~rent l'entretien, dans l'embrasure d'une -
f en~re" (pág. 9 6) • 

(25) Genette, Op.cit., p&g. 130. 
º(26) Ibid., pág. 131. 
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Otro ejemplo: 

"Alors, on le (Vandeuvres) vit, aimable;- souriant, 
aborder les hommes et causer au quatre coins du sa-
lon. Il se melait aux groupes, glissait une phrase 
dans le cou de chacun, se retournait avec des cligne 
ments d'yeux et des signes d'intelligence" (p&g. 97T. 

Como podemos observar en estos ejemplos la velocidad del

resumen es casi igual a la de la escena, sin embargo sí ocurre -

una aceleraci6n en el ritmo de la narraci6n. 

El resumen que hemos llamado extenso abarca temporales mu 

chos m&s largos, por lo que los hechos que se suceden en este la~ 

so solo pueden -ser narrados en un mayor ndmero de palabras. En el 

capitulo VIII, por ejemplo, encontramos un resumen de este tipo -

en donde se narra la época en la que Nana, acompañada.de Satin, -

recorre. las calle·s obligada por la necesidad econ6mica: 

"Il lui fallait de 1 !'argent. Quand la Tricen -
n'avait pas pesoin d'elle, ce qui arrivait trop sou
vente; elle ne savait oh donner de son corps. Alors 
c'~tait avec Satin des sorties enragées sur le pav~ 
de Paris, dans ce vice d'un bas qui rede le long des 
ruelles boueuses, . .soUS-la clart~ trouble du gaz". 

Epoca que encierra.muchos d1as, quiz&s meses: 

"Soirées de pluie ou les bottines s'éculaient, 
soirées chaudes qui callaient les corsages sur. la· 
peau,longues factions, promenades sans fin, bouscula 
des et querelles, brutalités derni~res d'un passant
emmené dans quelque garni borgneset redescendant les
marches grasses avec des jurons :• 
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"L'~té finissait, un €té orageux, aux nuits brti--: 
!antes. Elles partaient ensemble apr~s le dfner, -
vers neuf heures ( ••• ) Puis, apr~s ~tre allées dix 
fois de l'Op~ra au Gymnase, Nana et Satin, lorsque -
décidément les honnnes se d~gageaient et filaient 
plus vite, dans l'obscurit~ croissante, s'en tenaient 
-aux trottoirs de la rue du Faubourg-Montmartre{ ••• )
Et,les soirs o~ elles revenaient A vid~ elles se dis 
putaient entre elles ••• " (págs. _258-259-260). 

Este resumen ocupa cuatro p&ginas de las treinta y tres -

del capitulo. En ~l se dan detalles de los incidentes; al abar--

car un periodo m&s largo; los sucesos se repiten. Este tipo de 

resumen s6lo se da en los capítulos-resumen-escena VIII, X y XIII, 

que son los que abarcan cinco y diez meses. 

El resumen que denominamos compacto,·por narrar en unas -

cuantas palabras lo sucedido en un período relativamente largo y

que· sintetiza y simplifica los hechos en un solo detalle,·es mucho 

menos frecuente que los otros dos mencionados anteriormente. Vea 

mos este ejemplo, en el que la vida de Muffat se· simplifica tan -

s~lo en un suceso; evidentemente, en ese lapso, Muffat debi6 haber 

tenido otras preocupaciones, otros incidentes; sin embargo finica~ 

mente es-narrado un detalle significativo para la historia, dejan 

do fuera otros que debieron haberse· dado en este tiempo: 

"D'ailleurs, depuis trois mois, il vivait au mi-
lieu d·'un tel ~tourdissement sensuel, qu 'un dehors -
du besoin de la poss§der, il n'~prouvait rien de 
bien net" {pág. 206). 
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En Nana hay un 6ltimo tipo de resumen, al que designa

mos analéptico por ser ~ste un relato anacr6nico con respecto 

al tie~po de la historia, que en esta novel~ sigue una cuidada

dosa cronolog1a. Este tipo de resumen viene a completar algunas 

lagunas que se dejaron y que no se trataron en su momento; por 

lo general aclara la elipsis o una parte de ella. As1, sabemos 

gu~ pas6 en la elipsis que hay entre los capítulos VII y VIII 

por los datos que se dan, a manera de resumen, en el capitulo -

VIII, y nos explicamos en quá circunstancias lleg6 Nana a vivir 

con F.ontan: 

"En deux jours, elle vendit ce qu'elle put sortir, 
des bibelots, des bijoux, et elle disparu avec une 
dizaine de mille francs, sans dire un mot ~ la con
cierge; un plongeon,·une fugue, pas une trace ••• " 
(p&g. 235) 

De esta misma manera sabemos lo que sucedi6 en·parte del 

tiempo de la elipsis que se encuentra entre los cap1tulos XIII 

y XIV: 
,. 

"Nana brusquement disparut; un nouveau plongeon, 
une fugue, une envol~e dans des pays barogues.Avant 
sondépart, elle s'~tait donn~ l'~motion d'une van
te, balayant tout, l'hetel, les meubles, les bijoux, 
jusqu'aux toilettes et au linge ( ••• ) Une derni~re 
fois,Paris l'avait vuedans une féerie ( ••• ) on ap
prit un beau matin qu'elle devait etre partie la -
veille pour Le Caire ••• " (p~g. 425). 

El resumen es, pues, una figura indispensable en Nana, 

ya que sin ~l sería pr~cticamente imposible narrar en cuatrocien 

tas p&ginas lo sucedido en tres años. 
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PAUSA 

Capítu lo·s-·e scena. 

Cada uno de los capítulos-escena están constituidos por 

una larga escena casi ininterrumpida, de no ser por algunos breví 

simos pasajes entre los que figuran las pausas descriptivas. 

Genette clasifica dos tipos de pausa: las descriptivas (que 

en Nana deben ser las -más numerosas) y las que están constituidas 

por intruciones o intervenciones del autor, no dieg~ticas (las que, 

como es de suponerse, deben estar completfamente ausentes en el 

-- texto de Zola, dada la objetividad que se pretende en la novela na 

turalista) (27). 

Al igual que· Flaubert, el autor de Na-na restringe cu¡dado

samente:'" su papel de narrador, con el fin de dar a su historia el -

estatuto de realidad y a sus personajes la estatura de seres rea-

les. 

Dorrit Cohn, de la misma manera que Genette, encuentra una 

relaci6n de proporci6n inversa entre la presencia del narrad9r y la 

de los personajes: "the more conspicuous and idiosyncratic the nar 

rátor, the less apt he is to revea! the depth of his caracters' -

psyches or, of t_hematter,. to create psyches that have depth to re 

veal". Esta autora agrega m&s adelante en su libro Transparent minds 

que no es una coincidencia el que precisamente Flaubert, escritor 

naturalista, sea uno de los creadores de mentes ficticias de ini-

(27) Ibid., p&g. 135 
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gualable profundidad y complejidad (28) 
• 

En Nana, Zola emplea la pausa descriptiva en el momento 

en que introduce un elemento nuevo significativo en el discursq 

narrativo; sea é~te un nuevo personaje o un nuevo lugar. As1 

pues es en los primeros cap1tulos en donde este tipo de pau 

sa prolifera. 

Veamos un ejemplo en donde Zola r&pidamente, c_omo. de pa

sada, como no queri~ndose detener, nos da la descripciOn; un tan 
~ .... 

to caricaturesca por lo dem&s, de Zoe: 

"Tout enparlant, Zoé, la femme de chambre, ou-
vrait les persiennes. l,e gran jour entra. Zoé, tres 
brune, coiffée de etits bandeaux, avait une fi ure 
longue, en museau e chien, ivide et couturee, -
avec un nez é at~, de rosses l~vres et des eux -
noirs sans cesse en mouvement. p g. 60 (29) 

El acento, sin embargo, recae en la acci6n: apenas en -

tres lineas Zola se ocupa de la descripci6n de un personaje al 

que nos encontraremos con frecuencia a lo largo de la historia. 

Esta descripci6n, la única de Zo~, cumple con su cometido en el 

momento, pero es tan breve, tan de pasada, que el lector termi

na por olvidar la apariencia física de este personaje. 

He aquí otro ejemplo: 

" ••• Estelle, sa fille, une personne de seize 
ans, dans l'~ e in rat,--=-----,--=-i-n-s~i-n~i~f-1~·a_n_t~e-,-_-_ 

-quitta e tabouret o e e tait assise, et vint -
silencieusement relever une des bOches qui avait -
roulé." (p§.g. 84) (29) · 

~20) Dorrit Cohn, Transparent minds (New Jersey,Princeton Uni
versity Press, 1978), pág.: 25 

(29) El subrayado es nuestro. 
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Nuevamente nos encontramos con el mismo caso: la descriE_ 

ci6n insertada en una escena, dando mayor importancia a esta úl~ 

tima, y tan reducida que apenas y describe algunas de las carac 

ter1sticas del personaje. Este tipo de pausas en Nana nos llevan 

a reafirmar que el escritor pretende enfatiz.ar en el desarrollo 

dramático de la historia. 

Por otra parte, la descripci6n de Nana se va dando a lo 

largo de la historia y no siempre por medio de pausas descripti

·vas sino a manera de escena. En la escena del espejo, en donde 

conocemos a Nana en toda su desnudez, mientras ella se admira: 

"Nana s'était absorbée dans son ravissement d'elle
m@me ( ••• } Lentement, elle ouvrait les bras pour dé 
velopper son torse de V~nus grasse ••• " 

. ..:.:. · Muffat la observa "obséd-é; posséd~" (pág. 216) 

Las descripciones de ambientes y lugares son mucho más -

extensas. Se encuentran generalmente precediendo a tmalarga es

cena y preparan la atm6sfera en que ésta toma lugar. 

ESte pasaje describe las afueras del variét~s, momentos 

antes del estreno de la Blonde Venus: 

ªSur le trottoir, la rampe de gaz qui flambait A 
la ...corniche du th~!tre jetait une nappe de vive clar 

.té. Deux petits arbres se détachaient nettement, ~= 
d'un vert ·cru; une colonne blanchissait, si vive-
ment ~clairée, qu'on y lisait de loin les affiches, 
comme en plein jour; et, au-del!, la nuit ~paissie 
dü boulevard se piquait de feux, dans la vague d'une 
foule toujours en marche. Beaucoup d'hommes n'en-
traient pas tout de suite, restaient dehors ! cau-
ser en achevant un cigare, sous le coup de lumi~re 
de la rampe, qui leur donnait une p~leur et d~cou
pai'\: sur l'asphalte leurs courts ombres noirs"(p.35) 



- 35 -

Este otro ~asaje describe el hip6dromo de Longchamps el 

día del Gran Premio de París: 

"Ce dimanche-1!, par un ciel orageux des premi~ 
res chaleurs de juin, on courait le Grand Prix de 
Paris au bois de Boulogne. Le matin, le soleil s'é 
tait levé dans une poussi~re rousse. Mais, vers on 
ze heures, au moment on les voitures arrivaient ~
l'hippodrome de Longchamp, un vent du sud avait ba 
layé les nuages; des vapeurs grises s'en allaient
en longues déchirures, des trouées d'un bleu inten
se s'élargissaient d'un bout ~ l'autre de l'horizon. 
Et dans les coups de soleil qui tombaient entre -
deux nuées, tout flambait brusquement, la pelouse 
peu ! peu emplie d'une cohue d'équipages, de cava 
liers et de piétons, la piste encere vide, avec la 
guérite du juge, le poteau d'arrivée, les mats des 
tableauxindiéateurs, puis en face, au milieu de -
l'enceinte du pesage, les cinq tribunes symétriques, 
étageant leurs galéries de briques et de charpantes" 
ip&g. 327) 

Al observar -estas descripciones nos damos cuenta c6mo .Z:o 

la siempre guarda un lado romántico y cae en el romanticismo que 

tanto ~echaza. Veamos ahora lo que Zola juzga debe ser la des-

cripci6n: "Décrire n'est plus nQtre but; nous voulons seulement 

compléter et déterminer ·1 ••• ) Cela revient ! dire que nous ne dé 

_crivons plus pour décrire, par un caprice et un plaisir de rhéto 

ricien. Nous·estimons que l~homme ne peut ~tre séparé de son mi

lieu, qu'il est complété par son v€tement, par sa maison, par sa 
... 

ville et sa province; et 4es lors, nous ne noterons pas un seul 

phénom~ne de son cerveau ou de son coeur, sans en chercher les 
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causes ou le contre-coup dans le milieu'ª (30). La intensi6n de 

Zola es, pues, mostrarnos la importancia del medio; sin embargo, 

en estos dos ejemplos advertimos c6mo termina por abandonarse a 

los placeres ret6ricos de la descripci6n; y por otro lado, no lo 

gramos percibir c6mo es que I' la luz de las lámparas de ga~·, que 

hacen ver los &rboles "de un verde crudo", o c6mo es qµe la dis

_posici6n del hip6drorno rodeado por el "llano bordado de pequeños 

&rboles", puedan influir en un mundo corno el que se describe en 

·Nana: una sociedad en descomposici6n. 

Es evidente·que Zola olvida el cientificismo y la acucio 

sidad por ser lo rn&s objetivo posible. Creemos que P. Martino -

tiene raz6n al afirmar que Zola utiliza, sobre topo, en los pasa 

jes descriptivos toda la docurnentaci6n que con tanto esmero reco 

pila (.31).. 

Cap1tulos-resumen-escena 

La categoria de pausa se encuentra en estos capítulos 

con menor frecuencia, aunque son de mayor extensi6n. Habíamos 

visto ya que su funci6n en~ era la de introducir nuevos per

sonajes y nuevos lugares en el relato. Los personajes son casi -

todos presentados en los primeros tres capítulos y los cambios -

espaciales, por otro lado,son relativamente pocos a lo largo de 

la novela. 

(30) Zola, Op.cit. pág. 228. 
(31) P. Martino, Le Naturalisrne •.•• , p&g 76. 
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Los capitulas en donde se dan c.unbios espaciales impor-

tantes son el capitulo VI, VIII. y X. Estos cambios coinciden -

con los que se dan en Nana. En el capitulo V~ parece darse una 

transformaci6n radical en la vida de Nana y en ella misma: de 

cide dejarlo todo dejarlo todo y pertenecer ;, a un solo hombre: 

"Maintenant, cette propri~t€, tout cette terre ! -
elle, la gonflait d'une ~motion d~bordante, tant -
ses ambitions se trouvaient dépass€es. Elle ~tait 
xamen~e aux sensatios nueves d'une gamine; et le -
soir, lorsque, ~tourdie par sa journ~e v~cue au -
grand air, grise de l'odeur des feuilles, elle mon
tait rejoindre son Zizi,cach~ derri~re le rideau ••• " 
(pág.· 1;89). 

Pero este cambio en Nana no s6lo es producto de las flo

res, el campo, el cielo y el hecho de haberse alejado del medio 

de la burguesia parisina.,..· sino también el contacto que tuvo con 

Georges Hugon y sobre todo·· a la pasajera emoci6n que experimenta 

ante ·un lugar completamente nuevo para ella y en donde todo la~ 

entusiasma. Asi pues, creemos que la teor1a del medio aquí no 

se·sostiene, más bien parece que Nana ha perdido momentaneamente 

el--sentido de la realidad; y es en ese mismo lugar, al final -

del capitulo, que termina por olvidarse de lo que babia pensado

"et ellecoucha avec Muffat, mais sans plaisir", para regresar -

al tipo de·vida que llevaba solo que con un nuevo amante. 

En el capitulo VIII somos testigos de otro fuerte cambio 

en la heroina: no piensa más en explotar a los hombres, y de --
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ser su verdugo se convierte en su víctima. A diferencia del ca 

pítulo VI, aquí s! parece ser fuertemente influenciada por el -

medio: el barrio en donde vive con Fontan es el hogar de pros

titutas, obreros, de personas que pertenecen a la clase social 

oprimida. (~a Zola n?s describi6 este medio en L'Assonunoir, me 

dio al que Nana perteneci6 y en el que se desarroll6 hasta los 

catorce o quince años). ~lla sería la excepci6n si no fuera gol 

peada por su pareja como lo dijo Bosc alguna vez: "on il y a -

des fenunes,il y a des claques"; esta afirmaci6n es sobre todo 

v~lida para este medio social. As!, Nana lleva su cruz con -

la misma resignaci6n con que la llevan las demás mujeres del ba 

rrio. 

Es en esta etapa de su vida cuando Nana debe regresar a 

las calles a buscar·· el dinero que Fon tan le niega: 

"Nana retourna dans les bastringues de barri~re, -
ott elle avait. fait sauter ses premiers jupons sa
les; elle revit les coins noires des boulevards ex 

~t~rieu:rs,' les bornes sur lesquelles des honunes, ~ 
quinze ans, l'embrassaient, lorsque son p~re la -
cherchait pour lui enle°".'er le derri~.r.e" (pág. 258). 

Nos preguntamos si el medio provoc6 un cambio en ella,

º si fue ella la que cambi~ y busc6 el medio apropiado para su 

nueva manera de ser; porque es ella la que escoge el lugar don 

de vivir. 
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En el cap.f.tulo X una nueva transformaci6n transcurre en 

la vida de Nana: se convierte en "une femme chic"; y en conse-

cuencia ocurre un cambio espacial. Este hecho exige las pausas 

necesarias para describir el medio que la rodea. Esto hace de 

las primeras tres p~ginas del capitulo una serie de pausas 

descriptivas que vienen a ser la exc~pci6n a la· escritura de 

los cap.f.tulos-resumen-escena-, siguiendo ésta: resumen-pausa-r~ 

sumen-pausa-resumen-pausa-resumen-escena ••• regresando nuevamen

te a la estructura que se hab.f.a dado. 

Estas causas son muy extensas, en comparación con las -

que antes hab!amos encontrado, en ella se describe casi al deta 

lle la mansi6n en la que vivir~ Nana por un tiempo, y que co--

rresponde a su nuevo estatus social: 

"L'h6tel de Nana se ~trouvait avenue.de Villiers, a 
l'encoignure de la rue Cardinet, dans ce quartier 
de luxe, en train de pousser au milieu des terrains 
vagues de l'ancienne plaine Monceau. Bati par un 
jeune peintre, gris~ d'un premier succ~s et qui -
avait dn le revendre, ! peine les platres essuy~s, 
il ~tait de style Renaissance, avec un air de pa
lais, une f~ de distribution int~rieure, des 

.co:mmodit~s modernes dans un cadre d'une originali
te un peu voulue. Le comte Muffat avait achet~ -
l'h6tel tout meubl~, emoli d'un monde de bibelots, 
de fort belles tentures-d'Oriente, de vieilles 
cr~dences, de grands fauteuils Louis XIII ••. " 
{p:ig. 297). 

Veamos el. patio del palacio: 

"Dans la cour, sous la grande marquise, un tapis -
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montait :le perron ( ••• ) Un vitrail aux verres jau
nes et róses, d ,, une paleur blonde de cha ir, eclai
rai t le large escalier. En has, un n~gre de bois 
sculpt~ tendait un plateau d'argent ( ••• t des bron 
zes et des cloisonn~s chinois ernplis de fleurs, -
des divans recouverts d'anciens tapis persans, des 
fauteuils aux vieilles tapisseries, meublaient le 
vestibule ••• " (p&g. 298). 

Y m&s adelante el interior: 

"Les meubles ~taient de laque blanche et bleue, i!!_ 
crust~e de filets d'argent; partout, des peaux -
d -, ours blarrcs,. (._ •• l A c6té de la chambre, le pe-
ttt salon offra.tt un péle-m@le amusant, d'un art -
exquts ( ••• ) un monde d'objets de taus· les pays et 
de taus- les styles, des cabinets :ttaliens, des cof 
fres espagnols et portugais, des pagodes chinoises 
un paravent japonais d'un fini pr~c:teux,puis des -
faY:ences, des bronzes, des sois brod@es, des tapis 
series-au petit point; tandis que des fauteuils -= 
larges cornrne des lits, et des canap@s profonds com 

-me des alc8ves, mettaient la une paresse molle 
{ ••• ) La p:t~ce gardait le ton du v:te:tl or ••• " - -
(p!g 299). 

Zola. a,fi·rma 8:11 Le Reman Exp~rtmenta.l ~e el h.on}bre no 

estS solo, puesto que vive dentro de una socteda,d, dentro de un~ 

medio social, ''et d~s lors pour nous, romanciers, ce mtlteu so.-.

cial modifte sans cesse les ph~nom~nes" (32I. 

-A partir del cap!tulo x, Nana se :tnfi·ltra, en un nuevo ~ 

medio social_en el que ella da la pauta a seguir, del que ella~ 

ha aprendido como ~comportarse": 

"Alors, Nana devint une fernrne chic, renti~e de 
la b@tise et de l'ordure des m!les, marquise des -
hauts trottoirs (, •• ) Quand elle pasait en voitu-
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re sur les boulevards, la foule se retournatt et la 
nomma.tt, avec l 1 émot:ton d'un deuple saluant sa sou
veraine ( ••• r Elle donna.tt le ton, des· grandes da
mes 1' :tm:ttaient" (pSg. 2971. 

De esta manera el medio influye en Nana, pero sobre todo 

es ella la que influye en el medio. El cambio que sufre Sabine 

Muffat es consecuencia de la cercanfa de Nana a su familiar y asl 

el dfá~~e la boda de Estelle: 

"Nana, invisible, ~P ecndue au-dessus du bal avec -
ses membres souples, d@composa.tt le monde, le pén€
trait de ferment de son odeur flottant dans l'a.tr -
chaude ••• " (pág. 3 80 l. · 

Es en la pausa en donde Zola, a pesar de su horror por 

la poesta, ''horreur de tout ce qui n'est pas· l'affirmat.ton de la 

v~rit@ s~che, dure et positiviste'' (33), se deja llevar por un -

reía-anticismo olvidando esa ve~ad pura y seca que ha tomado como 

piedra de toque. 

'ELrPSIS. 

La elipsis, que desde el punto de vista narrativo es la 

ruptura temporal más brusca, s6lo se da en Nana entre capttulo y 

capítulo (.con tres excepc.tones de las que hablaremos más adelan

te). Estas elipsis hacen a cada capf.tulo independiente de los -

demás, ayudan a que estos sean más esc~nicos ypenni:ten que ca 

(33). Emilie Henriot, R6al:tstes et naturalistes (P-a.ris, Albin Mi 
chel, 1954), pág. 292. 
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da uno se enc:terre en st m:tsmo (34}. En cada capftulo se empie

za, se desarrolla y se concluye un pasaje de la ittstor:ta, en los 

que se dan excepcionales cambios espaciales. Esta carac~ertsti 

ca no es exclusiva de los cáp1tulos-escena, en donde es mas evi

dente, sino tambi~n de los cap!tulos-resumen-escena. As! por 

ejemplo en los cap.ftulos vr y VIII se desarrolla un fragmento de 

la vida de Nana y nunca más se regresa ni al lugar ni al suceso. 

Entre el capftulo I y II hay una elipsis expltcita de-

term.tnada de una noche. El capitulo II empieza diciendo: "Le -

lendema.tn, l d:tx heures n 
• • • • 

Entre el II y el III la elipsis es impl!cita indetermi

n~da, el periodo que omite no es conocido sino que se deduce. 

Ser! de cuando mucho cinco d1as, lo que se infiere porque en el 

capttuio r-, Sabine invita a Fauchery a su reuni6n de los martes¡ 

as! es que el primer capttulo debe situarse entre el mi~rcoles y ,. 

el lunes. 

Entre el r:rr y el rv se .encuentra una elipsis explfc±ta 

determinada de una noche. · En el capftulo III la ·dltíma frase 

es "A dema:i::n, chez Nana". 

Entre el rv y el V se localiza una elipsis impl1cita in 

determ:i::nada de aprox:ilnadamente un mes. Esto se deduce, ya que -

(34). Roger Ripoll en la introducci6n a Nana:,. p&g. 22. 
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el capttulo V se sitGa en la 34a. representaci6n de la a·1onde -

Vénus1 suponiendo que se da una representaci6n diaria, la elipsis 

debe ser de aproximadamente treinta d!as. 

Entre el capítulo V y VI la elipsis es impl1cita indete!. 

minada de aproximadamente tres meses. Si el capftulo VI se st~

tda en septiembre y se nos d:tce que Steiner compro la Mtgnotte ~ 

en mayo, entonces _el capitulo I tiene lugar un dfa del mes de -

abr:tl. 

Entre el VJ y el VII hay una elipsis explfc:tta determt~ 

nada. El capitulo VII empieza especificando: "Trois mots plus 

tard". 

Éntre el capítulo VII.y el VIII la elipsis es i:Jnpl!ctta 

indécérm!nada de tres semanas mSg.·o·menos. Este capttulo ~pie~ 

za la noch~ de reyes. 

Entre el VIII y el IX, hay una elipsis in!,plfcita inde

t~fnada de cuando menos dos d!as. Se supone que la cita de -

Nana con MUffat fue dispuesta a través de Labordette, lo que de

bt6 haber tomado cuando menos dos d1as. 

Antes de finalizar el capitulo IX, hay un dlt:tmo párra

fo que hace las veces de apéndice y que empieza con-un texto el!J> 

tico: "Un mois plus tard" • 
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EntJte el capftu10· · IX y X la eltps±s es bnpl!c:tta tnde

termtnada. Se deduce que no sera de mis de un mes ya que el ca~ 

pftulo. IX · _termina en el mes de dtctembre y en el ca.pftulo X se 

habla de los dos meses que tom6 poner la mansión de Na.na en ser

vtc:to; asf pues, colegilllos que este capftulo empi~za en febrero. 

Entre el X y el XI nuevamente encontramos una elipsis~ 

:tmplfctta indeterminada. El capftulo XI tiene lugar un domi'ngo 

de junio y en;::el capftulo anterior Vandeuvres habla con Nana del 

Gran Premio, por lo que el capftulo X debe terminar en mayo apr~x 

x.tma.damente, siendo la elipsis de un mes m!s o menos. 

Dentro del capttulo XI hqy una elipsis expl1cita deter

minada de un dfa: "Ce fut seulement le mardi". 

Entre el XI y el XII la elipsi:s es iJIJplfcita·indetermi...

nada. :Dtffctlmente se puede deducir su duración, puede ser de 

unas horas, semanas, o uno, dos o tres meses. Este es el antco 

ca.pttulo que presenta problemas para situarlo en el tiempo, ya~ 

que Zola no nos da rting1in- indi-ci.o. 

Entre el capttulo XII y XIII la elipsis, ~plíctta tnd!,. 

temí.nada, al igual que ;:.la anterior .no se puede deducir su dura~ 

ci6n. El ~1intco dato que tenemos es que el capitulo XIII empie

za en septiembre. 
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Entre el XIII y el XIV 1~ elipsts es explfcita indeter-
·. . 

m:tnada. Sabemos que no puede ser de m4s de seh meses puesto que 

entendemos que el capftulo XIII termina en Enero, el d_.ta en ~e

_}os orfebres entregan a Nana la cama que hab.fa, ltlanda,do a hacer ~ 

y e1·~1t:tmo cap.ftulo tiene lugar "un sotr de jutllet "• 

Como se puede ver en la relaci6n anterior, las rupturas 

espac.to-temporale·s entre un cap.ftulo y otro hacen m!s evidente 

la correspondencia entre capttulo ,·y escena. La ausencia de eli~ 

sts dentro de los cap.ttulos-escena refuerza esta tesis. 

Por otro lado, hay un hecho que sal ta a la ·,y:tsta, y que 

parece ir en contra de la objetividad y cientif.tctsmo que el es

critor naturál:t:sta debe acusar, seg1in lo que Zola expone en Le 

ROJl\an Exp@rimental: la presencia de menor nihrlero de eltps:ts ex

pltcttas que :tmpltcitas, y de elipsis determinadas que :tndetermi 

nadas. Comp4rese las cifras: 

Expltc.ttas 

7 

Determinadas 

7 

Inipl!cttas 

11 

rndeterminadas 

11 

Esto resulta adn mSs sorprendente si tomamos en cuenta 

la evidente acuctostdad de Zola por presentarnos una rigurosa -
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cronologfa. Doce de los catorce cap!tulos de Nana esfecifican el 

tiempo y el lugar en donde se da la acci6n: · "A n~uf heures, la -

salle du th@atre·V~iét@s ~tait encore vide"; "le lendema:tn, a -
dix ñeures, Nana dormait encore"; "Ce mard:t vers dix heures, :t:l 

y avait ~ peine una douzain-e de personnes dans le salon''• Además 

dentro de los cap!tulos encontramos muy frecuentelllente frases que 

nos indican el tiempo que transcurre, a veces llega hasta espec!,. 

f:tcar el tiempo transcurrido oada quince o veinte Itli'nutos, como. 

en el · .capftulo . II y el capítulo VII. 

Este es uno de los puntos en donde Zola, aunque nos dis -
fraza su discurso con constantes referencias temporales, parece

fallar en tanto que cientffico de la literatura; y s:t: bien al"""""" 

principio de la novela el tiempo es rigurosa.mente marcado, y las 

elipsis explfcito-determinadas, conforme avanza la historia y"""""" 

los capftulos abarcan periodos mucho m!s largos (el capttulo VIII:. 

abarca diez meses aproximadamente) se va perdiendo la noci~n del 

tiempo, haci~ndose vago. S6lo despu~s de una lectura muy mtnu""" 

ciosa podemos deducir la duraci6n de la historia y sabermos que 

empieza en 1867, por las menciones que se hacen sobre la Expos:t~ 

c16n de Parfs, y que termina en 1870, expecfficamente el 19. de -

julio, por el grito que se repite a lo largo del capftulo xrv y 

que sirve de trasfondo a la escena principal: "A Berlinl a Ber

lin! a Berlin!, y la duraci6n de los cap!tulos-resumen-escen·a -
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que s6lo es inferible a partir de ciertos indicios que se encuen

tran en ellos. Lo mismo sucede con las elipsis implícito-indete~ 

minadas, que vienen a constituir el 60% del total de las elipsis. 

Vemos como, tras una apariencia objetiva, buscada a través de téc 

nicas especificas, se encuentran otras tradicionales que excluyen 

la objetividad minuciosa, la que tanto busca Zola en sus novelas 

y que a veces se le escapa. 

Ahora bien, tenemos tres casos de elipsis que no por sus 

especificaciones sino por su localizaci6n, rompen con el esquema 

de Nana. Dos de ellas, que se encuentran en los capítulos IX y 

XI, ambos capítulos-esc~na, son explícito-determinadas y se loca

lizan cerca del fin del capít~lo. 

La elipsis del capítulo IX está indicada por "Un mois 

plus tard, la·premiªre représentation de la Petite Duchesse fut, 

pour Nana, un grand desastre!' (pág. 294), seguida por un resumen 

y una escena. La raz6ri por la cual Zola inserta esta parte, que 

resulta ser un pequeño apéndice a la escena que constituye el ca

pítulo, es indudablemente tem!tica:· en su afan por hacer de cada 

capítulo una unidad tem~tica cerrada independiente, rompe con la 

unidad espacio-temporal.que había venido manteniendo en cada capí 

tulo. 

Este capítulo habla del día en que Nana busca a Muffat pa 

ra obtener el papel principal en la Petite Duchesse y de c6mo lo 
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logra; el ap~ndice de que hablamos nos informa· del fracaso que r~ 

sult~ ser esta presentaci6n. Sirve tambié~ para enlazar este ca

p1tulo con el_siguie~te en donde Nana se convierte en una mujer -

chic: "elle donnait le ton, des grandes dames· l'imitaient". Pre 

cisament:e el capitulo anterior termina diciendo Nana: "oui, je -

vais en donner de la grande dame, a ton Paris", .al comentar su -

fracaso con Muffat. 

Bajo los mismos criterios ·zola utiliza la elipsis dentro 

del capitulo XI. Después de -narrar la larga escena en el hipodro 

mo, así como el exito de Nana, introduce una escena, que vendría 

a ser el epilogo en donde ella, apenas después de un día se repo

ne de las emociones de la victoria, arregla sus cuentas con Labor 

dette con respecto a las apuestas que se hicieron y comenta el 

suicidio de Vand'81VX'es quien se quita la vida al perder lo que Na 

na le dej6 de. su fortuna. 

Estas excepciones a la regla.temporal, nos son de esta -

manera explicables. 

Hemos mencionado ya que el capítulo XII bien habría podi

do formar·parte de los llamados capítulos-esc:na, ya que su estruc 

tura es muy diferente a la de los demás pues .. consta de. cuatro es

cenas separadas por tres elipsis, una explícito determinada, una 

implícito determinada y una implícito indeterminada. Estas eliE. 

sis son necesarias puesto que todas las escenas abarcan un perio-
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do de aproximadamente diez días. Aparentemente estas escenas no 

tienen un hilo qué las una. Si desearamos poner un título a es

te capítulo, al contrario de los demás que sí lo aceptan, precisa 

mente por la unidad temática que guardan, nos'veríamos en proble-

mas. Si hay una relaci6n entre las escenas de este capítulo es-

ta sería de contraste; así pues las dos primeras, en donde Nana -

después de sufrir de insomnio y miedos y un aborto, contrasta con 

con las dós Gltimas, en donde la ex-actriz triunfa nuevamente como 

invitada de los Muffat a la boda de Estelle, y pasa el día de la 

boda por la iglesia una noche con el novio, Daguenet, quien le ha 

bia prometido "l'étrenne de son innocence"; y así, el capítulo se 

cierra con una escena de amor" dans la chambre obscure, ou 

traináit encore una vague odeur d'~ther 11 • 

Efectivamerite, las elipsis·en este capítulo son necesarias 

pero ¿por qué romper con la estructura de la novela? _Este capítu 

lo es el Gnico estructuralmente diferente a los demás, hasta por 

su locali~aci6n temporal en la historia; sin embargo en €1 se na

rran situaciones nuevas y sigriificativas para el desarrollo de la 

historia. 

Todas las elipsis que preceden a los capítulos-resumen-es 

cena son implícitas indetenninadas, mientras que en el caso de -

los capitules-escena la caracterizaci6n de la elipsis es la si--

guiente: tres explícitas detenninadas, cuatro implicitas indeter 
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minadas y una explicita indeterminada, que es la q\ie antecede~ 

al Gltimo capítulo. Pensamos que, siguiendo los preceptacientí 

ficos y de verosimilitud de Zola, la caracterizaci6n de la elip-

sis en Nana debiera ser explícito determinada; sin embargo, obser 

vamos una falta de rigor objetivo en la presencia de ellas. 

En la elipsis, Zola suprime sucesos con poca importancia 

que no agregarían nada nuevo a la novelai estos sucesos a veces -

son retomados, como vimos antes, .a manera de resumen evitandQ así 

dejar una laguna en la historia. 



ABRIL 1867 

CAP.I-3hrs-aprox. ~CAP.II-8hrs.aprox. CAP.III-2hrs.aprox. CAP.IV-6hrs.aprox. CAP. V- 3hrs. 
"Chez Nana" ,,L "Teatro" "Teatro" 1 • "Olez Nana" /. . 

.tr..IPsr s 
, expl. det , impl. irrl. 
"Ie lerrlanain" 5 d!as aprox. 

CAP.VI-8 días 

"Olez Muffat" 

PS 

expl. det 
''A dana-n chez 

Nana" 

¡~.s~ 
30 d!as aprox. 

rovIEMBRE. DICIEMBRE 

CAP.IX-3hrs. aprox. 

"Georg~" 

DICIEMBRE 

CAP.VII-llhrs. 
aprox. 

"Muffat" 

.,. 

. ~RE 1868 

CAP.VlII-10 meses 
·aPt()X. 

"Font.a.n" "Muffat" ,b 
JUN~.AGST. 

ENE:m-MAYO ¡869 

CAP. X-5 meses 
aprox. 

"Nana mujer chic" 

"Trois nois plus 
tard" 

menos de 3 
meses 

JUNIO Dán. · Martes ·: · · · · · JUN-JUL-1\GST. . . 

cuando-menos 
2 d!as 

CAP.XI-13hrs. aprox .. 

"Triunfo de NanaA 
c.Ap.XII-10 hrs. 

aprox.· 
"Triunfo de Nana". 

SEPTIEMBRE- ENERO .1.870 

CAP.XIII-5 meses aprox. 

''Nana mujer chic" 

. impl. irrl. 
un mes aprox. horas, días 

,meses 

rno 19, tsJO 
CAP. XIV-2hrs. aprox. 

"Fin de Nana" 

impl. ind. 
hora.e; • ·d!as 
hasta a meses 

IX) mSs de un 
n,es. 

'. 
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Al observar la estructura general de ~ encontramos que 

los capítulos que 1~ fonnan pueden agruparse en tres secciones 

que representar!an las tres grandes etapas de la historia. 

Así, en los capítulos que corresponden a_ la primera etapa 

·c1,II, III, IV .y V) se confrontan dos -mundos: el de la gran bur--

guesía y el de la parvenue. En el pri~ero, Nana se abre las~ -

puertas del grari mundo a·ra!.z de su "éxito"; en el quinto ya es -
~. . 

buscada por m~rqueses, príncipes y condes; quienes la visitan en 

su camerino. Es aquí en donde se vá dando una simbiosis entr.e -

estos dos mundos. 

.. 
Los cuat~~ capítulos siguientes, que representan la segu~ 

:~-

da etapa, vienen a ser la transici6n para llegar al meollo de la 
I 

4istoria, esta sería la .total simbiosis en donde burgueses y cor-

tesanas ya no pueden vivir por-separado, necesi-t&ndose mutuamente 

A cada capítulo corresponde --en una "fr~ternit~ du vice" {1). 
' 

un amante, repiti~ndose siempre aquél que significa mayores posi

bilidades pa~a que la actriz llegue a su objetivo: ser una gran 

dama, pertenecer al gran mundo. 

Los siguientes capítulos engloban la epqca en la que Nana 

ya alcani6 ese objetivo en ellos, la heroína ayudada por las cir

cunstancias lleva a cabo lo que sería una especie de revancha de 

las clases populares contra los ricos, de los oprimidos contra los 

(1) Roger Ripoll, en la introducci6n a Nana, p&g. 13. 
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opresores,de la mujer contra el hombre. A fin de cuentas Zola 

demuestra la verdad de una tesis sociol6gica y política: el Se

gundo Imperio es un régimen corrompido que da libre carrera a -

los deseos mal sanos (2). 

De esta manera aola se nos presenta como un escritor par

cial, quien evidentemente toma partido por las clases populares,

y quien al no ser objetivo tampoco puede ser "científico". Con-

ciente de esto, con la publicaci6n de Le Reman Expérimental, qui~ 

re hacer saber al pGblico que él no es un fantasioso y que si Na

~- "revelait du genre 'audacieux' c'~taitpourle bon motif" tJ). -

Y este buen motivo es mostrar la realidad de estas "filles", que 

encarnan y engendran el mal (4). 

-

Si bien por un lado cumple con sus objetivos sociales, --

por otro·no alcanza aqu~llos que se traw como científico de la 

literatura: ser objetivo, observador y experimentador de los fe

n6menos y as! mostrar la-sucesión de los hechos y sus mecanismos, 

sucesi6n que e·st! determinada por los fen6menos estudiados- para 

presentarlos como al final, exáctamente como se dieron, dejando -

su imaginaci6n inventiva fuera. 

Zola-pretende lograr esto vali~ndose de la escena (como -

había.ni.os visto antes esta ocupa el 80% del total de la obra dej ª!!. 

(2) Nathan Kranowski, Paris dans les romans d'Emile zola (Paris, 
PMF, 1968), p&g.·112. 

(3) Henri.Guillemin, Presentation des Rougon-Macquart {Paris, -
Gallimar, ~964), pág~ 169. 
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do s9lo el 20% para las otras figuras a·quí mencionadas) y a.si -

crear en el lector la ilusi6n de estar presenciando el fen&neno -

de ser testigo de los hechos; provocar que el lector observe y e~ 

cuche a los personajes al igual que como lo hizo el escritor en -

tanto que cient1fico de la literatura, y con ello trata de dar ve 

rosimilitud a lo que narra, puesto que elimina intermediarios en

tre los hechos y los lectores. Al hacer de la escena el lugar de 

concentraci6n dramática logra dar fuerza a su lilistoria, causando

asi un·a impresi6n mucho más fuerte en los lectores: el intento -

de suicidio de Geoges Hugon, presentado eh escena, al hacer al -

lector testigo, resulta mucho más impresionante que el suicidio -

de Vandeuvres, cuya magnitud se ve minimizada al ser presentado 

a manera de resumen. 

, 
Sin embargo, y aunque la· mayor parte de Nana esta dada en 

escena, Zola se ve obligado a utilizar otras t~cnicas c9mo son el 

resumen, la pausa y la elipsis, en las que su científicismo se -

ve merma40 y en donde la presencia del narrador es inevitable. 

Creemos que si ·Zola deseaba presentar los hechos tal y -

como se dieron en la realidad, la novela no era el medio apropi~ 

do para ello. En tal caso debi6 limitarse a .reportar los hechos 

al igual-que lo hace el cient!fico con sus experimentos; reportes 

en los que no se puede acelerar los acontecimientos. Imaginemos 
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que el cient!fico se limitara a decir que durante su experimento 

tal o cual elemento "futréellement gentille"; o que utilice pau--
-

sas descriptivas para hablar de las bellezas del <:>x!geno o el hi 

drógeno-al condensarse en "longues dechirures"; o hablar de la 

disposici6n de las sustancias como "une fantaisie de distribu-

tion"; o simplemente elidar hechos por no considerarlos importan 

tes. Y si Zola se pone.al nivel del científico y pone a la li

teratura a_nivel de ciencia, y así como en la. adap~aci6n que hi~o 

del trabajo de Claude Bernard· se limita a cambiar la palabra -

"cient!fico" por la palabra "novelista", así mismo debi6, insistí 

mos, lini tarse a escribir reportes de los hechos . Evidentemente

la literatura no puede ser lo que Zola pretende. Pensamos que la 

·novela no tiene nada que ver con la ciencia aunque "l'~tat d'es--
.. ~. 

prit du savant et de l'artiste" sean análogos y se orienten hacia 

la busqueda de causas de _los fen6menos (5). 

Sin embargo·nó podemos minimizar el genio de Zola, que se 

muestra en su capacidad para penetr~r la realidad. Jean Raymond 

afirma que hubiera sido imposible escribir Nana y La Terre "sans 

avoir cette capacité d'amour et de vertige qui p~rmet a un roman

cier de pénétrer assez intimement au coeur du réel -dans cette -

zone ou les monstres sont beaux et ou les cruautés sont tendres-· 

pour y perdre pied mais non conscience" (6) • Afortunadamente co-

(S)__§Ey Robert, Emile Zola, pág. 172. 
(6) Jean.Raymond, La littérature et le réel de Diderot au "Nou-

veau Roman" (Paris, Albín Michel,1965), p&g. ~O 
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mo novelista no se atiene tan rigurosamente a los preceptos de su 

te·or!a. Guy Robert observa que "la recherche du docu.ment ne pou-

vait constituer la partie essentielle de son effort de créateur" 

(7). 

Sin embargo creemos que a pesar de que no logra ser del -

todo objetivo, sus pretensiones oiEnt!ficas son legítimas. Coin.-. 

cidimos con el punto de vista de Colette Becker: "ce n'est done -

plus le· 'naturaliste' attiré par les cotés sordides de la vie ou 

le rOifiancier a prétentions scientifiques qu'on voit désormais 

dans ·Zola, mais un véritable artiste qui, sous des impulsions -

d' origine profonde, crée un univers dc;mt on explore en profondeur 

la gen~se, ·les structures et les significations" (8) 

-A través del an&l.1.sis estructural de la duraci6n en Nana 

hemos podido observar c6mo tanto las técnicas de las que el escri 

tor se vale, ·como·su-propio método lo hacen perderse por momentos, 

del óbjetivo que se ha trazado: mostrar la realidad y los mecanis 

mos de los'.fen6menos; sin embargo creemos, al-igual que Guy Robert) 

que la parte más original y profunda del naturalismo de Zola es-

triba en el deseo de llegar a la verdad a trav,s de la realidad,

siguiendo un método preciso y exigente (9) •. Y si bien Nana, como 

práctica del Roman Expériment.al no se adecua ·totalmente a ~ste, 

s! creemos que Zola logra seguir·su concepto sobre el estilo. 

(7) Guy Robert, La documentation au sevice ••• , pág.· B2 
( 8) Colette Becker, Les critiques •• • , pág. 18 
(9) Guy Robert, Emile &ola, p4g. 42. 
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As! pues, creemos que no se debe ver al Naturalis19.o como 

una corriente fútil, ni como una ruptura con el pasado, sino como 

nun approfondissement de la le~on qú'il a legu~e, une prise de -

conscience plus complete des exigences de v~rit~ qui~mposent a 

1 ' art n ( 10 ) • 

(lO)Guy Robert, Emile Zola, p!g. 46. 
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