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IN'J'RODUCCION 

La obra literariR de Roberto Arlt e~ un conjunto de 

experiencias humanas •1ue ~irnn en torno a. una idea: buees.r 

la explicación de lo que es el ser humano.Esta bdequeda se 

inicia cuando loe personajes da este escritor comienzan a 

dudar de los valoree ostablecidoe poi· la sociedad que ea el 

eepe;jo reflector de unos ae1·ee .. personnjes cansados y decep

cionados de sí miemos; aún en estas condiciones la búe~ueda 

d•l hombre continúa denesperedwnt:nte sin encontrar frutos, 

sin recuperar la esperanzR perdida, y la ~nicn opción que 

ee le presenta a este per~onaje semi-destruido es la de bus

car en su interior, en lo poco que le queda de él, una luz 

que lo ilumine para encontrnr dentro de sí eu verdad. 

La narrativa de este escritor argentino no ee l!IUY exten

sa, pero se presta a muy diversas interpretaciones porque su 

sentir snte la vida es profundo y ca6tico; optimista y depri

mente. Sus engustiaa, sus sentires loe convierte en persona

jes que intentan encontrar respuestas <:nte la Vidn, ante su 

existencia. 

En busca de una respue~ta a la interrogativas que me 

plante6 la lectura de Roberto Arlt, observá que sus pereona

jes femeninos desempeftan unR func16n literaria espec!ficn que 

determina de manorn contundente oua aotii.udcu!! anta la vida.. 
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La meta que sur~i6 entoncr.a fue encontrar las herramien

tas de que el escritor se v11li6 para "crear" sus pereonajee 

femeninos. En otras palabrae, el objetivo de mi trabajo es 

mostrar como Roberto Arlt transforma su entorno real en f1c

ci6n novelesca a partir de un h~bil manejo de ambientes, si

tuaciones y personajes que al ser reunidos por eate escritor 

forman un mundo literario creíble pnr~ el lector y propicio 

paraoue los perl'onajee femeninos se conviertM en eeree mati• 

Eados de ficción. 

En un trabajo de inveetip,ación como el presente, los da

tos biográficos del eecritor estudindo pueden asentarse en un 

ap,ndice. Sin embargo, en el caso de Roberto Arlt se buce ne

cesaria una resefia biobibliogri!ica oorque la Vida del escri

tor explica la visión desencantada de lp existencia oue apa

rece en la obra y, por ende, muchos de los rasgos vitales f1ue 

pres~ntan eue personaje o, ns! como htit ctecisionee que toman 

'stos en momentos imnortentes de sus vida. Las sentenciae e- · 

lllitidas, loa prejuicioR ex11resadoo, los ..comentarios burlones 

son presencian del propio Arlt en cadK unR de sus cre~cione~. 

El ciarco te6rico nue sust-:ntl" mi Pn.Sl iAi n et~ l "B n .. r .. 1)

npjes femeninos en ln obrn de Robert~ ~rlt· se basa en t~es 

conceptos funda.mentales nue el nutor pone en ju4'go dentro de 

eu narrativa, ~etos eons la realidad, la ficci6ny1a verosi

militud. 

Los criterios filos6ficoa, lnn tendencias ideol6~icas, 

las e~cnlns de v.Uores oue p,uardP unn n3rrRción son v"lio

BlilB aportacionen de- lor. tto6rtcott éle lr.t 11.terPtUrR pnr11 ha-
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cer accesible el ~lisia de un texto. A partir d• eatoe cri

terios, propongo un eaqueaa de a.niliaia aplicable a loa per

sonajes teaeninos arltianos1 late incl\Q'• loa trea elementos 

mencionados con anterioridad. En seguida procede la parte eua

tancial del trabajos la apliaaci6n del esquelllf.l de análisis a 

todos y cada uno de loa persona.jea femeninos (excepto a loa 

de laa cr6n1caa, puea la viai6n que tiene R. Arlt acerca de 

estas mujeres ea estrictamente objeti~a 1 no les da un trata

miento literario en especial), confrontando ln creación lite

raria de Arlt 1 loa elementos d• la realidad que rodea.u a loa 

personajes femeninoa1 elementos que poco a poco Tan transfor

mando a la t'ie:ura femenina en imágenes literarias revestidas 

ele ficción • 

.Bn mia conclusiones comprobará el lector mi punto de vis

ta eobre la facultad creadora de Roberto Arlt,quien R partir 

de au muy personal viai6n de .lo real nos da peraonajea que no 

pertenecen a la realidad literaria que 'l mismo nos presenta, 

pero que nosotroe aceptamos sin dudar gracias_ al manejo que 

que hace R. Arlt de loe elementos de ficcionalidad y verosimi

litud. 

La bibliogra1'ia ucerca de Roberto Arlt ee muy poca, loe 

estudios or!ticoe acerca de s1J obra eon dif!cilee de obtener; 

aa! mismo muchos de sue libros no se han vuelto a editar, por 

lo tanto 111e limittS a consultar lo que afortunadamente pude te

ner a mi ~.lcence. 
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' CAPITULO I 

l.l) ¿Quién ee Roberto Arlt? 

Todos los escritores poseen una facultad innata que lee 

permite aprehender, de lae diferentes oirounetancias de la vi• 

da, la verdadera y compleja esencia del eer humano y de eu de• 

senvolvimiento en la sociedad. Y esta facultad, unida a la per

cepci6n futurista que caracteriza a un visionario, forma parte 

de la compleja estructura interior de aquel escritor que sien

:te la obligación moral de mover la conoienoia de loe lectores, 

espec!ficament• la de aquellos que buscan una aproximación ha• 

·o~a el sentir de la vida y del hombre. 

Uno de estos escritores visionarios y conscientes de su 

papel de revolucionarios es el argentino Roberto Arlt 

(1900-1942), '1, en sue páginas, dibuja la amargura y la de

aeeperao16n de una sociedad anquiloeada que pide a gritos un 

cambio para evitar fenecer bajo la asfixiante atmósfera pol!

tioa y social que va dels 

proyecto liberal burgu's del 80 a la orieie 
del radicalismo .y la aparioi6n del elemento 
vital en la escena política, pasando por el 
fen6meno de la 1nmigraoi6n y todas sus con• 
seouenoiae, loe oonfliotoe ideol6gioos y de 
claaes, la relación con la cultura europea, 
la crisis del "sistema" capitalista a fines 
de la década de loe veinte.(l) 

la necesidad de un ou.mbio era obvia y urgente, La ciudad de 

Buenos Airee, capital porteffa, se negab~ a desaparecer, a de
jarse devorar por el progreao tecncl6gico que mecaniza la vida 
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del ser hUlllano y la conducta. 

Roberto Arlt siente este ahogo y presiente la destruc

ción del hombre por el hombre mismoi el origen de este sen

timiento en Arlt se fundamenta en una niffez depresiva y du

ra, que vivid al lado de un padre cuyo carácter implacable 

lo dej6 marcado para el resto de su.e d!ae. 

Carlos Arlt, inmigrante alemán de carácter rudo, provo

cará y maltratará a su hijo de tal forma, que ~ste intentará 

huir varias veces del hogar• para ev;~ir el iugo paterno. La 

calle llega a ocupar un lugar muy importante en la formación 

de Roberto Arlt, quien siendo un niffo recorre loe barrios ba

jos y las zonas más afectadas por la degeneración humana. 

Muy poco ae puede hablar ucerca de la preparación profe

sional de Arlt, ya que adlo llegó hasta el tercer grado de 

primaria, fue reputado como mal estudiante y 41 mismo a• con

sideraba inútil; posteriormente intenta eatudiar en la Escuela 

de Mecánica de la Armada, sin obtener buunos resultadoar deci

de abandonar el plantel buscando refugio en WUt madre sobre

protectora y eacuoha.ndo las sentencie.e pedag6gicas de su in

flexible pndre, Por consiguiente la relación padre e hijo 

llega a loe límites de lo insoportable, lo que obliga a Ro

berto Arlt a buscar una aulida que le ayude a oatnlizar au 

depreei6n y au melancolía, y es cuando encuentra en la lite

ratura una buerut medicina para olvid~r, aunque aea por momen

tos, el aino de cu fatalidad; es entonces, en 16 edad que va 

de los trece n loa veinte uñoa, cunndo su pasión por la li

teratura. lo domina, entre oua aut(Jr"" do prpferenci.n encrm-
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tramoe a Mtb:imo Gorki, a Pedor Doetoiovsky y a Leon Tolstoi, 

quienes de una mlUlera contundente dejaron raíces en lo qµe 

más tarde sería ln producción literaria arltiana; ae! mismo 

llega a tener un gran interés por la literatura anarquista, 

debido a las ideas de cambio político y social que proponían 

los ide&logos para Argentina. 

Roberto Arlt decide irse de su casa para recorrer la 

triste pampa urbana, la necesidad lo hace desempeñar diver

sos trabajos, pero su ideal giraba en torno a ser un escritor. 

En u.na de sus andanzas conoce al famoso periodista Juan Jos' 

Souza Reilly, director de la revbJta ?ooular, quien le faci• 

lita la publicación de uno de sus relatoG titulado Jehová: es

to ocurr!a por el año de 1915. Además de nutrirse de loe gran

des escritores, Arlt ae desenvolvió en un medio social en don

de lo popular estaba representado por los acordes de un bando

ne&n que dejaba escapar las notas melancólicas de un tango de 

Julio de Caro por los gritos y las peleas de box, por un par

tido de futbol, por algÚn acto de delincuencia. 

La radio contribuye ta.mbi'n nl agitado nmbiente de la ciu• 

dad de Buenos Aires. que comienza a doblegarse ante el peso de 

la frivolidad, olvidando la gloria y las hazañas del gaucho ro

mántico, que giraban on torno a un ideal de pu.reza y de liber

tad, pues en aquella ~poca "gaucho" erg oin6nimo de libertad 

1 de identidad, caracterÍ6ticas que, a partir de los affos 

veintes, comienzan a sufrir una doloroaa metamorfosis, la que 

invade a toda. ArBentina y de m:mera muy especial a la aenaibi

lidnd de Rob~rto Arlt. El oetrecho contacto con le cultura de 
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carácter popular da como reaultado que Arlt se apeq,ue al puo-

.blo no e6lo en eu idoolog!a eino tRmbién en su lenaunje, ee 

decir, escribir sin formas rcbuecudaa y siempre tenlendo pre

sente e.l lector de la clsse eocial media de la ciudad do Bue

nos Airee, en el centro del caos. 

Hacia 1920 Arlt se encuentra en Córdoba, donde publica en 

el periódico Tribunn Libre el artículo Las ciencias ocultas de 

la ciudad de Buenos Aires; mrut edelEnte, en· 1922 ee co.ea con 

Carmen Antinucci 1 establecen su hoe;ar en la sierra. de C6rdo

ba. A pesar del nitcimiento de su hija ~1irta un afio después, 

Roberto Arlt no logra sentirse feliz, no tiene dinero y la so

ledad y el encierro que si~nte al vivir condenndo en la sierrA 

lo llevan e. llrunarle. "ol pozo". 

Posteriormente regresu a la ciudad do Buenos Airee en 

donde decide escribir apegándose el movimiento de renovación 

litera.ria argentino, euAtentado en la creaoi6n de una narra

tiva que revele loe problemns urbanos del ha.bit ante bonaeren

ee; además de contar con ln firme enperanzn de iniciar, junto 

con otros grupos do eacritoree (Florida. grupo literario de ar

te-puriste.e y de tendencias derechietas; Boedo defensores del 

arte comprometido, concrctndon en buscar ln forma directa de 

repreaentar dolores y espere.nzeo, tendencie.e d• izquierda),la 

renovación de la literatura nrg~ntina. 

A su regreso 11 ln cnpitnl urbann, Arlt ocupa el cargo 

de secretario de Ricardo GUiraldeo, quien publica junto con 

Borges lii. revista ~. donde se publican f1·ttementoa de fil 
juaucte rr,biooo, pouteriormente en 1926 cuundo Enri11ue M~n-
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dee Calt:e.da, miembro de un concurao ~bierto patrocinado por 

la editorial LatinR, apoya la publicaci6n de El juguete ra

bioso, novela que puede ser considerada como autobiográfica 

ya que comprende varios paeajee de la ini'ancia de Roberto 

Arlt; pero desgraciadamente pasó casi inadvertida para la 

cr!tica, la única favorable ae la debi6 al columnista Le6-

nidas Abrectta, que consideró a la novela como "eepontainta 

y extraordinariamente intereeanten. 

D~spu'e de esta desilusión, comienza a escribir como 

periodista en el diario Critica, ocupándose de la eeocidn 

policiaca, dato muy importante, pues de este contacto con 

el bajo mundo porteffo, sacará hietoriae que posteriormente 

publicará como cr6nicaa y que serán agrupadas, más t0rde, 

bajo el t!tulo de Aguafuertee Portefiae, y en una segunda 

recopilación aparecerán como Nuevas A!!!;afuertee Portefiae. 

Arlt empieza a ganar popularidad como articulista, ya que 

con su capacidad para contar historias de !ndol• cotidiana, 

logra atrapar la atenci6n del lector ~ue, hastiado por la 

rutina de su trabajo~ busca una salida que lo entretenga y 

que a la vez l• informe acerca de lo acontecido en su ciu

dad. 

Poi· el arlo de 1928 comienza a publicar· algunos capitu

lr.e de su novela Loe siete locos, a.~:! como un relato titula

do ~t!.r2!..~.~· La novela antes m~ocianaaa se publica en 

~n totalidad en 1929 y o'oi:1.ene un aifo despu.Sa ol premio al 

.. ":r"f!C'f higur ~n fl 1
. r.'oncurno MLUlici¡rnl dfl I.iterntu.rn. Su par

::·, .. , ¡1c\ !:\.~·1 "'" el ti'~'·\.: U.ce .·!l.~!.!sl.~ 1:-orni.eri11;a f\ tener impor-
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tanela, puee ea en donde ee dk.rá a conocer como escritor, a

demils de periodista. .. 

Su trayectoria ascendente continúa con baetante suerte, 

pues ya para el afio 1931, la casa editorial Claridad le publi

ca su segunda novela titulada Loe Lanzallamas, que forma la 

segunda parte de Los siete locos, y de esta fecha haeta el 

· afto de su muerte 1942, eucribe la gran porte de eu producción 

literaria, que incluye varias obras de teatro entre las cuales 

se encuentran: 300 millones, que fue representada en el Teatro 

del Plleblo el 18 de junio de 1932, esta obra, y Roberto Arlt 

lo olirtDBba, nació como producto de eu contacto con las notas 

de tipo policiaco. Publica también en este ailo su última nove

la titulada El amor brujo. 

Sus cuentos tambi'n son importantes, cargados de signifi

cación acerca de le problemática del hombre urbano y de su re

laci6n Con el medio que lo rodea. En este tipo de narrativa 

encontramos la colección titulada El Jorobadito, la que reúne 

nu.eve relatos que continúan la trayectoria literaria y la lí

nea expresiva de sua novelas, aunnue loe cuentos El traje de 

fantasma y La luna roja presentan un proyecto distinto, casi 

fantástico. Rn la Gaceta de Duenoa Aires publica la obra de 

teatro Escenas de un grosero y en La Naci69, diario portefio, 

aparece la pieza teatral Un hombre sensible; burler!a. 

El afio de 1934 es importante para Roberto Arlt, pues co

=wce a Junn Carlos Onetti, joven escritor incipiente, a quien 

:e ayuda a publicar su novela Tiempo de abruzar .• 

El viaje que realizó Roberto Arlt n. Eapnñn en ü nílo de 
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1935 le airvi6 para asi~ilar un patea~e diferente que le o

freció material para, poeteriormente, escribir sus crónicas 

que fueron publicadas con el nombre de Aguafuertes eepa.fl.olaa. 

En cuanto a su producción teatral, Arlt no tuvo suerte 

cuando intent6 escribir teatro comercial, por lo tanto siguió 

la linea de una producción teatral que pretendía mostrar laa 

reacciones snlvajes y despiadadas del ser humano, muestra de 

esto son sus obras Saverio el cruel, Africa y La isla desier

ta; burlería en un acto. 

La situación que prevaleo!~ en 1939, época en la o.ue se 

dejaba sentir el posible estallido de la segunda guerra mun

dial, la refleja Arlt en sus colaboraciones para el diario 

El Mundo, en ellas imprime su preocupnción por la incompren

sión del hombre. 

La afición de Roberto Arlt por los inventos se refleja 

en una gran mayor!a de sue personajes literarios; en 1942 

presenta un invento para la vulcanización de medias de lllUjer, 

esta inquietud de inventor lo lleva a crear persono.jea como 

Erdosain, en Los siete locos y posteriormente en Los Lanza

llamas, quien desea aprovechar su inventiva po.ra organizar 

una "revolución" que cambie el sistema de vida de los hombres 

a partir de una premisa: el hombre es Dios. La personalidad 

retraída de este escritor, su eneimiAmamiento y su reducido 

gn:.po de amigos, refuerza la idea que constantemente H. Arlt 

maneja en sus obras: la soledad es inherente al ser humano. 

Para terminur con este panori•mu de lM vida de Arlt, ea 

neceoario mencionar ~uo despuéo de su muerte ocnrcida 6n el 
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aflo do 1942 • loe dial·ioa La Nani.Sn, La Prenea y La. Hora, reoa•"' 

gen la eorpresiva noticia de su fnll~cimiento, provocado por 

U? paro oardfaco, dedicándole una noto necrol6g1ca que comen-
¡ 

taba la personalidad del escritor. Un oompaffero de Robe11:0 

Arlt escribe en La Naoi6~1 "111Uere con Roberto Arlt uno de los 

autlnticos escritores que nuestra tierra ha ouacitado, uno

peae a su juventud- de loe verdaderos eminentee."(2) 
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1.2) Viei6n general de su obra. , 

La produoci6n literaria de este escritor argentino no 

•11 prol!fica pero et muy rica en contenido, ya que en ningún 

momento Arlt olvida eu miei6n de receptor de la reelidad en la 

que vive ~ con la que no est' de acuerdo por eer una realidad 

absurda y asfixiante para el ser humano. La inquietud q_ue ee 

palpa en sus obras ee refiere a la necesidad de un cambio ra

dical en el modo de vida del porteao; romper la monotonía de 

la ootidianeidad que sólo ocasiona malestar en el habitante 

de la ciudad de Buenos Aireo; un habitante con pocas aspira

ciones en su viia, pues la monoton!a y el desenfado lo con

vierten en un ser pasivo y conformado con desempefiaree como 

oficinista y pasar la tarde en un sucio bar de barrio, entre 

humo de cigarro y amarBUra de otros hombree que no tienen as

piraciones en la vidas 

cocheros y rufianes hacían rueda en torno 
de las meeae. Un negro con cuello palomi
ta y alpargatas negrae ee ttrrancaba loe 
parásitos del sobaco, y tres maor6e pola
cos, con gruesos anillos de oro en loe de
doe en eu jeringonza, trataban de prostí
bulos y alcahuetaa.(3) 

Pero de pronto emerge de toda esta ID(J.Sa un hombre que 

se resiste a ser absorbido y anulado por la atm6afera de de

presi6n, este 11 h6roe" a.rltinno aerá capaz de daree cuenta de 

que la vida no puedo '='er vi:~l:,t deade un umbral, sino que, por 

el contrario, se debe participur en ello. parli lograr un pro-

greeo Que ofrezca nuevnu pen1pect:i.vaa, nueVO!J caminos por loo 
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cuales pueda transitar úl eox· humano c:on la caboma '·lH'lmta.

da, sin sentirse humillado o nnulado1 

y yo ser!a el Erdoaain, previsto, temido 
caracterizado por el código, y entre los 
miles de Er~osain anónimos quu infectan 
el mundo, eer!a el otro Erdoeain, el au
t4ntico, el que ea y será.(4) 

aoncienciaa como las de Remo F.rdosain~ Silvio Astier, el 

Aatrdlogo e Hipólita, por ejemplo, nretenden aportar un cambio 

que, aunque a final de ouentns no sen el indic~do• propicie la 

.. .....!."~a}i.!'~'!i.6.n~~~J._~9!t10 más un.helado por todo ser humanos alcan

zar la libertad que me?•ece · ;r .Q~~ h.a perdido pault.ttina.mente, co .. 

mo consecuencia del progreso tecnol6gico, de las guerras y de 

- la lucha por lit aupervivoncia. 

Como ee mencionó con anterioridad, Arlt refleja su tris

te infancia en ou primera novela titul~da El juguete rabioso 

(publicada en 1926), cuyo personaje central está representa

do por el joven adolescente Silvio Astier, éste acaba por aer 

absorbido por la bajeza humann, cuando se convierte en un la

dr6ni 

no recuerdo por medio de que sutileza y 
sinrazonee llegamos n convencernos de que 
robar era acci6n meritoria y bella.(5) 

Esta novela, con indudables datos autobiográficos, narra 

Las andanzas de un mozuelo de catorce nffoa, cuya única activi

:lnd ea la delincuencia, pues las necesidndea económicas en au 

~ondici6n de clsae baja no le permiten penoar en lo. posibili·~ 



- 17 -

dad de un desarrollo profesional, además de tener siempre la 

mala suerte de ser corrido de todos los trabajos. 

La presión que ejercen su madre, que se peeR plsnohando 

ropa ajena para conseguir unos pocos peaoa, y la hermana, 

quien estudia apoyada econdmicamente por los escasos ingreeoe 

de la madre y por la rara aportación dé 31lvio 0 ocasionan ~u• 

'ate se vuelque hacia las CBlles de la ciudad do Buenos Aires 

en busca de dinero, pero de dinero fácil, obtenido a trav~a 

de robos, fraudes o do cualquier otro oportunismo. 

El carácter rebelde de Silvio Astier, rcduerda la a~ol•

acencia de Arlt1 el gueto por el peligro y, sobre todo, el 

gusto de enfrentarse con la muerte, son constantes de este 

personaje que poco a poco se irá conociendo a sí mismor 

este cni16n puede matar, este caft6n puede 
destruir- y la. convicci6n de haber crea
do un peligro obediente y mortal me ena
jenaba de alegr!a.(6) 

El gusto por la muerte y la destruzc16n, conducirán a 

Silvio Aatier hacia su propia condena, pues la traici6n que 

comete al delatar un robo sensacional que hRbia planeado jun

to con su c6mplice, un tal "Rengo", lo dejará marcado para el 

resto de eu existencia, y a partir de eee momento ee converti

r' en el fantasma de la mediocridad y de la traición. 

Silvio Astier representa tambián la parte intelectual do 

Arlt, pues aquél tendrá como p~aE<t iempo la lectura de di ver

sos r:>.utorea como: Daudel:tire, Rocambole, Dostoievaky y Baro

ja. 
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Las constantes temé.ti;;;..1.e en Jtl Jugµete r!b~ son la 

inaatisfacoi6n de vivir en WUL sociedad cuyas l~yes acaban paz• 

ahogar al hombre, el deseo de eer el promotor de un enm~io ~o

oial que ofrezca una. salida eatiefactoria para el ser humano, 

y final.mente la mediocridad y el !rac$SO como estigmas del 

hOllbre unt versal. 

La novela ~ue sigue en la cronología do Arlt es Los siete 

~ (publicada en su totalidai en 1929). Bn esta obra, la 

preocupaei6n fundamental dG loa personajes ea la de formar 

una conspiración que parta de oiertoe .. ideuliea" como ln trans

fo1'98.ci6n de un mundo ca6tico a otro or-denado, en donde las l•

yea sean cwaplidaa y en. donde el. dnioo s<ttr todopod~l:·oeo sea. el 

hombre mismo, ayudado por al poder que proporciona el oro: 

nuestra sociedad se basará en un principio 
más sólido y modarno: ~l industrialismo, es 
decir, que la login tendrá un elemento do 
fantasía, ai. ea{ eo quiere lla.mar a todo lo 
que he dicho, y otro elemento positivo1 la 
!nduetria, que dará como consecuencia el oro.(7) 

Esta ex6t1ca idea será el eje dft I.oa !'li.ete locos, l'ln 

donde Augusto Remo Erdoeain será uno de lo~ ~~:-tavoces del 

cllllbios 'ate representa el estereotipo del hombre nnquiloae.

'10 por la rutina y la monotonía de la vida, 11ue hnn llegado a 

ocaaionarie un odio ~ un deepreoio hacia loa de~áa y hacia 61 

lliSllOo 

Su vida conyugal al la.do dr.- !!O f!i=-now1 In.HA !Je h~ce aa-

1a día más ineoportnble, provocnndo en ..<sta nngi.wtin y d1rneo-



peraoidn, lo cual ocasiona que su matrimonio se vuelva 1111 

!racaso y Erdosaln frustrado encausa sua energ!ae, casi ex

tingu.idae, hacia la creación de un mundo ideal donde no exis

ten errores. Mientras tanto, el papel de la mujer sin volun

tad cambiará debido e la inseguridad que el hombre le refleja, 

••t• cambio conYierte a la"Jll\ljer pasiva" en una majer autosu

ticiente 1 diepUeata a no dejarse sullir en el tango de la me

diocridad. Un ejemplo de eete tipo de mujer ea el representado 

por el personaje de Hip6lita, quien comienza a tomar forma 

cuando, a fuerza de los golpea que le ha dado la vida, cobra 

madures 7 poateriormente en la. novela Loa Lanzal.lamas alcan

carA su eaplendor. 

La narratiYa de Roberto Arlt toca tambUn otros temas que 

!uncionan como aus obsesiones, como la degradación y miseria 

en lae que el hombre busca ~ explicación a su vida, recu

rriendo a tugurios en los bar1·ios bajos bonaerenses. La su

ciedad, el descuido, la amargura y la soledad !ormnn el mar
co que acosan al hombre T que, finalmente, acabar!Ú\ con au 

existencia pues todos estos elementos aíirlD8ll que el hombre 

lleva en au naturaleza un sino de condena insalvable. 

-
La continuación de estos t6picos se aprecia en Loa"Lanza-

llaaas ( 1931) , una novelo. que presenta a un Arlt" mú mo«uro., 7 

a uno• per•ona~ea m'e cont1cientea de la necesidad de un cB!llbio 

social. 

La crude1:a caructerir:a el tono descriptivo de les si

tuaciones T de laa actitudco de loo personujee; loa hombrea 

deformes, las mujeres con r1gún defecto físico son, solamen-
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te , tristes reflejo8 de ln d~gradaci6n huma.na, productos de 

ia lucha por la supervivencia en la gran urbe. 

La idea de una revolución se desarrolla en toda au exten

e16n en esta novela, los proyectos comienzan a tomar forma; 

lee ideales se vuelven llláximas que deben ser cumplidas a cos~ 

ta de lo que sea, no importa qu6 o qui,neo tengan que morir y 

ea aquí en donde ae hace presente el pensPmiento de Nicolás 

J.!aqu1avelo "el f'in justifica loa medios". Y la infinidad de 

justificaciones se van enlav.ando unas a otras hasta formar un 

cerco que ecaba por embrutecer a los personajes hasta conducir

los al euicidiot 

En el tren de loe nueve y cur>.rente y cinco 
so su_1cid6 el feroz asesino Erdosain.(8) 

Aunque a final de cuentas no se logra lA tan dE·aeada re

volución, lo que e{ se obtiene es el demostrarle al mundo y 

demostre.ree a e! mismo, 11ue el hombre posee la entereza y la 

voluntad suficientes para enfrentar con VAlor, pero sobre todo 

con gran audacia, a la realidEld an~uiloeada e inmutable que ee 

l~ preeent~ p~rc quG, a p&ear dó la presión de 6sta y de su iM

placable dureza, no es invulnerable. 

La novela que lleva el nombre de P.l amor bruJo (publica

da en 1932), sigue un camino distinto, una ides. que se aleja 

de la necesidad de un cambio social, en esta obra la importan

cia rndica en la reluci6n de F.:stnniRlno Balder de 29 af'los, ca

oado y con un hijo, con Irene, de 16, muchnchn er.tudiRnte, ool

tera y misteriosa. La rel~ci6n nmorosa de ln pnrejn oe estable• 

ce en una forma cuouul pero definitiva, yn que umhos perRona -
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jt• vivirÑl experiencias que dif!cilmente podr'1t ser entendi

das por ellos mismos, el deatino cumplirá su fatal designio 

sobre eetoe aaantea y acabar' por separarlos. 

El amor brujo representa, por una parte, el heohiEO de la 

j11Yentud que aot~a sobre la madures y la relativa eeguridad de 

Wl hombre hecho, de un hombre que sabe sus límites; por el 

otro, es la crítica ácida dirigida hacia los criterios socia

les que ocasionan fruatraci6n en la mujer por ser criterios 

inflexibles 1 antiguos. Irene ee nos presenta como una joven

cita audaz, a pesar de eu corta edad, pues no le interesa ser 

jucgada por su medio social, cuando decide dejarse ver del bra• 

zo do un hombre mayor y además casado. Su audacia excede los 

l!mitee de lo razonable ya que ella decide casarse con ,1, 

deepu'e que Eetanis1ao haya obtenido su libertad matrimonial. 

Sin embargo, loa planes, las luchas en contra de todos aoue• 

lloe inquisidores que no aceptaban esa relac16n, se anulan 7 

pierden valide~ cuando R~tnnislao Bnlder decide reconciliarse 

con su mujer, mostrando con su ectitud, que el hombre no ee 

capaz de erriesearse a buscar un cambio en su vida que le 

permita vivir experiencias diferentes. 

Esta novela muestra, además, la decadencia social que vi

Ye el ser hu.mano del siglo XX, la visión degrsdante y dcicla ~· 
los habitantes de esta pampa urbana. La lectura de esta obra 

conlleva una llamada de s.tencicSn dirigida. hacia el lector que 

gusta de comprometerse con au realid~d. 

La produco16n novelística de Arlt reúne, puos, los asun• 

toa de ln vida ootidinna f!Ue rodenn nl hombre, ou medio am-
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biente que scSlo produce agobio 7 fnt11tnci6n poro que, ,., la 

vez, da lugar en.1oa seras-máquina oue lo habitan a roaper 

con lu ligaduras que por ailos no fueron t ocadu. 

Por otro lado., ea la cuentíatica do Arlt se encuentra ol 

germen de sus inquietudeo que irá deiearrollando con gran 111Bdu

rea 1 habilidad. 

Al publicar por suparado en 1928 el cuento titulado !!!.!?.!: 
Primavera, se inicia la serie de producciones que llevarán oo

mo constante la preooupaci6n del hombre por encontrar un moti

vo que sea lo suficientemente poderoso para seguir viviendo y 

este •otivo lo intenta canalizar en la mujer. 

En Ester Primavera, la figura fe:menirut toma gi•an rele ... 

vancia pues runcionará como el eje de la narración, además de 

ser el disparador de emociones y de malestarea Que el persona

je central masculino necesita manifestar para desahogar su in

terior lleno de torturas: 

Nombrarla es recibi~ de pronto el golpe de 
una rdfe~li de viento caliente en mis mcj1-
11as frías. ( 9) 

Posteriormente e~te cttento aparece public11~0 en la co

lección de El. Jorobadito (l.933), serie de cuentos que r.a1.ínen 

caracter!eticaa comunes en eu contenido, tales como el dec

preoio h11cia laa norm.us establecidas por la. sociedad, la. :fal

ta de aoltlUil1cac16n auo nrovoca ~atia y l.a acumulne16n do 

rencores con el paso del tiempo. 

Otra conotante f!,1 11J relucion::1.da con el ~ex.o, euto .ea, 

que los pereronajes tonto F10.mmlino11 como ff!menlnon no 1wdrtÍln · 
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tratar el tema sexual por s"r considerado un tabt~, lo nue oca

siona una renreaión que se reflejará en la actitud de todos 

los personajes arltianos. 

Cuentos como El Jorobadito, Ester Primavera, Las Fieras, 

Una tarde de domin6o y Noch~ t~rrible, Presentan en BU conte

nido carwcteríAtic8s que los unifican en el tema de rechazar 

.la realidad, de evc...dirla, teniendo como válvul¡¡_ de escape la 

ensoílación consciente y la actitud dés9ota del hombre hacia lR 

mujer, 

El resto de los cuentos incluidos en esta colecci6n son 

Bl ePcritor :frec:_a~arto, oue muestrn unn visión del orototipo de 

escritor aue sabe oue nunca fue bueno y s6lo se conforma con 

vivir de recuerdos y de posibles glorias que nunca vivi61 

Finalmente llegué a convencerme: no tenía 
nada que decir. F.l mundo de mis emociones 
era pepu~ño. Allí rsdic:itba mi verdad. (10) 

r.a lun~ roja y JU tra,je de fantaama son cuentos que pue

den ser clasif'ici;dos dentro de la ciencia ficción, ya que pre

sentan situaciones oue distan mucho do la realidad, adn a.e!, 

en ambos se :oluntea el oroceso de deehumi:mización que el hom

bre sufre dí~ u dÍA. 

Los cuentos de esta colección son narrados desde la pers

pectiva del personaje central masculino, por supuesto detrás 

de ~ete estará la presencia y la ideología de Roberto Arlt. 

Asimismo el't.F.itl narraciones recreliln, en formn. fi,,l, r·•t<B

pectos específicos de los habitantes d~ ln cluse media bRja 

bonaer~n8e1 SUS gl..l~to~, SUR problemus Y SUS ambientes. 
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Lo• cuen"t¡os reunidos bajo el t!tulo de El criador de e¡o

·r~~ae (1941), revelan la constante tein~tio& analizada en sue 

novelae y en sue demás ouentoez la neoesidad de la mujer que . .. 
desea s~ntirBe amada por un compaflero, aunque ell~ no sienta 

amor; la crítica social hacif1 la. tradición de las costumbres 

y en la forma de vida tanto de hombres como de mujeres. 

·La linea que aigue esta coleoci6n de cuentos es, a jui

cio del critico de la litera.tura No& Jitrik, situaciones Pro
yect11.da111 

en una sola veta.,. a trnvés de planterunientos de 
tipo moral y psicol6gico.(ll) 

cuya finalidad es la de mostrar una v1ei6n cruda y objetiva de 

la realidad .• El criador de gorila.e oontinda. con le. tendencia 

de las obras arlti~n~e que la anteceden& su suetrnto es la 

preocupaoi6n por comprender la realidad del hombre bona.eren-

se. 

La visi6n objetiv1:1. y rt:a.l del habitante de Buenos Airee 

se palpa en suo publicucionefl peri6dicus en los diferentes 

dil'lrios poit~1loo. La lccturv. ele C!"ltOH ::>.rti'.culoe en un momen

to de descaneo o de tomar caf6 en algún "cafetín" de barrio, 

provoca hilaridad y anaiedad en el lector acostumbrado a tra

bajar rutinariamente.En tetas or6nicae period!sticaa, R. Arlt 

no orea personajes ni situaciones pues toma la realidad tal y 

como ea, y así la plasma en sus escritos. 

Loe temus de la.e or6nioae, tanto las Aguafuertes Porte

.ll!.!! como las Espai'lolas, suelen eer triviales, pero a partir 

del ejerci~io liter~rio que Roberto Arlt ll8VQ • ~feoto, pro-
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duo• qu.e estos aimplea artículos lleguen a convertiree en una . 

eentanci&. moral, social y a veces hasta cultural de loe notos 

cotldtanoe de la vida del hombre y de la mujer. 

Con frescura y vitalidad, la mujer nos es presentada co

mo un ser marginado, que busca desesperadamente la forma de 

salirse de eu rutina asfixiante. Or6nicae como Mamá quiero ser 

artista y La muchacha del biü.c6n solitario, presentan R un ti

po de mujer qui vive a partir del ideal de s~r reconocida y fa• 

moaa en la primera cr6nica; y de encontrar paz y estabilidad 

emocional y económica con un buen matrimonio, en la segunda; 

pero eetoe auefios idealistas se ven !'rustrados debido a la tra.• 

dici6n y a la socied~d, aspectos que coartan la libertad de ac

cidn. 

La llamada de Rtenci6n que hace Arlt en sus crónicas, ee

t6. revestida de un humor agudo que exrunino. loa tipor urbanos. 

El no propone soluciones, ya que únicamente ee portavoz de 188 

enfermedades y padecimientos de la eoci~dad. ~ue desgraciada

mente son difíciles de cu:nir. 

La recreación o,ue hace de la vido de los barrios bajos 

portefios ee, a le vez, exacta y fru~trante, pues es un circu

lo que concentra lue miserias hum:rnee. Prueba de esto es la 

crónica El vecino oue se muere, en le. cuol la agon:fo de un 

inquilino de cierta vecindad airvft como pretexto pare <(Ue 

•1aa comadres" oe reúnp.n a deeehoge.r sue pena.e y CL'..l"Pnoia, de

jando en ultimo lugar lft muerte do su vecino: la verdadera 

preocupación de loe habituntea femenino~ de er,tR vecindad, l'l9 

centra en la idee. de la lucha por la aupt'rVi vencia personRl" 
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Loe personajes que conforman lae cr6nicu, bien pueden 

eer espejos en los cus~les se refleja la rtSolidad decadente 

v~vida y experimentada por el afio de 1930. A juicio de Pe

dro G. Orgambide los "tipoaH que intervienen en las cr6ni

caa1 

son ese estado intermedio entre la pora~na 
y el pereon~je, entre el hombre que Arlt 
observa en la ce1le y el Cllle inventa en el 
acto creador.(12) 

el acierto arltiano radica en esta aprehenei6n de la realidad 

ciue se transforma gradue.lmente a partir del proceao de crea

ci6n. 

Todas las geries de cr6nicau engloban el. oentir de wi pa

ís 1 de unos habitantes nue no auieren fenecer pues tienen la 

lucidez neceearia par& lntenta.r un cambio, en un principio 

personal, pero poeterior·mente se convierte en wta. revolucidn 

social. 

La producci6n teatral de Roberto Arlt, con más títulon 

que eu narrativa
1
ha tenido poc:n dif"usi6n tal ve.z por la am

plia v119uedad de sus temas 'f por ls. desigual oalidad artísti

cas aún así, ln preocupación por lae actitudes del ser humano 

Y del medio que lo roden lao plaG111u. en sun obro.e más conoc:i

do.s como Saverio el cruel (1936) f El fabrlcnnh dr.i_[~!!.t~emat! 

(1936h La isla desierta; burl!.!·fa en un 11!!!.2 (19)8); .Af.rica. 

(1936). En conjunto rcpresenton el mundo creado por lü tra1-

o16n, la hwailh1ci6n y por los v ctof'J 1n:S.o rv.inea dn que im cn

paz el ser humano. Existen divereae opiniones aceren del te•i.-· 
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tro de Arlt, todas coinciden en un puntoa ea un teatro intr!n• 

aecamente hwaano. 

La maestría y el ingenio de este eacritor auedan com

probados, una veg más. cuando el lector logra sentirse in•o

lucrado en el conjunto de problemas que se le presentan 7 que 

aon loa propios. 

La or!tica especializada no ee ocup6 de su produco16n 

literaria• esto ocaei6n6 en f l decepción que m'8 tarde ae con• 

virtió en amargura. Adn aaí. R. Arlt oont1nu6 escribiendo y se 

ant1cip6 en tratar temas existenciales, 7 precisamente &ate ea 

au gran acierto, puee más tarde la generación de Contempor~

neoe retoma y desarrolla con esplendor la temática que R •. Arlt 

ya hab!a considerado en sus obraa. 

La personal.idad literaria del argentino Roberto Arlt ea 

di!foil de:f'inirla en unas cur1ntn3 l!neaa, pero al menoa nos 

hemos podido dar cuenta d~ qui~n es y qu& pretende. su produc

ción literaria ea el mejor testimonio del legado cultural, so• 

cial y·pol!tico al que puede el lector tener acceso, lo únioo 

que se r.:?casit.ll. os una voluntad que nos permita penetri•r en la 

Verdudera esencia del ser humano, corriendo el riesgo de no 

volver a eer loe mismos después de leer a Roberto Arlt. 
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,, 
CAPITULO II 

2.1) Conceptos te6ricoa sobre la realidad, !icci6n 

"1 verosimilitud. 

Para la comprenai6n de cualquier texto ltterario, ea con

dioi6n necesaria establecer parámetros de estudio, que permi

tan entender las diferentes relaciones i.nt:ernnq ontrelazadas 

a partir de l~ creación de un mundo personal qua el escritor 

va conformando. De este conjunto de relaciones complejas ol 

lector deberá sacar el mejor provecho, ya que eatn variedad de 

relaciones ofrecen diversidad de puntos de vist:!'. qt!e pueden 

ser aceptados, enjuiciados o simplemente recha~ados. 

Dentro de esta variedad de elementos, nos &ncontrrunos con 

tree conceptos que serán lllllnejados a lo lnrgo de este trabajo1 

la realidad, la ficci6n y la verosimilitud; intentaremoa deli

mitar los campos de acción de cada uno cl1•b"lr1o a QtH• sc.m herra

mientas que los escritores manejan como •·ecm·fw 1 ~.'~"'~:~u·io para 

crear situncionee. 

Loe t'rminos de realidad y ficci6n parecen sugerirnos dos 

temporalidades distintas, doe espacios opueatos que dif!cilmen

te podrían encontrarsef sin embargo, a pesar de esta aparenta 

diferencia podremos hallar, A partir de un estudio que se ale

je de las fronteras superficiales para adentrarse a la esencia 

del verdadero conocimiento, que los luzos de unión entre la 

realidad y la fico16n son casi invisibles gracia.e a la verosi

militud. Loe lazos están lilhÍt en el texto mismo, lo único que 
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nos hará falta para encontrarlozi mirá ol abr•ir rr.tt·:!~~;;.~~ l''!t.;;· 

tidoe hacia un nuevo 1•ni: :!nd:l.1".:,ll'nto • r:n dondo la x-aul.iclad &11 

el sustrato necesario para que le. ficción vaya 1n•0dntl.oatit '1 

junto a esta creación, el lector se sentirá cada 'l.~~.nz: uW.1:1 ir,~· 

mereo en los personajes y en la. aneustin. qu•) .;atoo p:N!l0klti'.n 

para encontrar una salida aue satisfaga uue: carencinn perl!r:na·• 

lee. 

La realidad ha sido tema de gr-dndea d1scusion~s a lo l~\"

go del tiempo, para uno~ consiste en lo que los eentidon pue

den percibir; para otros ln realidad es la o::d.stencin del hc>rit

bre, BU vida, sus relaciones. Ambos concep~oe non, dtiad'll el 

punto de vista no-lit erario, Vftlidos, yr. que ai hn!>ltimol'J de la 

realidad con referencia a un texto, iencontr.\reruos que cí\da t.~)} .. 

to pres~uta una visión de la realldad desde ) ... perspoctivv. do 

eu autor; eeto de ninguna mRneru eienJ .fica que ll"l. :re.U.ldad tm 

una obra aea más válidi! (IV.e 1<1 dti otJ·o ,,~sc~:ito~· sino auf.I to~ 

du estae visiones ayudan a ~nriquece:- lr\ conformnoión d~ l.n 

realidad. 

Por otro lado, la ficción es considerada co~o un algo 

imaginario, terreno en donde- todo, o cusi todo, ea permitido; 

esto ea, que un autor al incluir la ficci6n como parle de eu 

oreaci6n, lejos de intentar uno. eva9i6n aue produznv. felioi

iad 1 tran11uilidad, desea involucrar &\ su personujo, y nl r.i1n·· 

10 lector·,. con los tema• presentados en el texto y pravocttr 

1na med1taoi6n profunda que revelo uspectos no sentidos o vi

'idos 111 la rea.l.idad. 

Rl punto de partida de l~ ficción literaria ee la rrali-· 
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dad, .. pero la tra.noformucidn 'de una a otra no ee dará intem

pestivamente, es aquí en donde la verosimilitud cubrirá loe 

hechos reales para revestirlos de una apariencia casi mágica, 

pero que aer' siempre creíbl~. 

Realidad, f1ccidn y verosimilitud, eon pues, elementos 

ligados entre aí Que permiten el acceso hacia un nuevo cono

cimiento de la obra en estudio; es la oportunidad quo se le 

ofrece al lector para que se interne en las situaciones que 

plantea la obra literaria, con pocas probabilidades de salir 

de ella como entró. 
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2.2) ¿Qu' es la realid~dr 

El uresente 1nélisig r.s:-te d' la def lnición de 12 palu

bra realidadt del letín realitna-realita!!.!.!! que a su voz tie

ne origen en la voz res-rei que sirn1if:l.ca e:.dateneii:i reml y 

efectiva de una cosa, lo concr~to, lo verdadero. La parte ele 

esta def'inic16n que tomaremos como punto de pm-t::l.du para lle

gar a una conclusión es la 11u~ se refiera m ln existencia re

al y efectiva de una cosa. Lo nnteri.or- siv;nifica qu" un ob·· 

jeto cualquiera, que se encuentre ante noaotros -pueo es bien 

sabido que el ser humano nORl';t'! ln cam•cid~rl de ~.i!;lcer:nti- lR. 

existencia de un objeto, a diferencb. da loe anima.lee que se 

guían por el instinto, y oor su1; sentid?r; - lo nercibiremoa 

sin reparar en su existencia comprobada. La P~'!"copclón d.e oh

jetoa en el ser hu:nHno es, en un 11rincipio, una nnreciaci6n 

primaria que rioco a roco se iró. 0,11,;Udü:ando conforme nuestro 

cerebro la analice .V nuestros s~ntidoa la percibru-i.. TJna manzn

na, por ejemplo, podemos verla, tocerla y comerla, sin nint':l.Ín 

esfuerzo mental percibimos au oxif1tenciíl, por lo t.!lnto dicha 

manzBDa es real. Esta es una simple aoreciaci6n qua sigue un 

orden 16gico a pHrtir de una forma de exp"rimentaci6n a~nci

lla COllO es ver, tocar y eu~tnr. 

Pero debemos tomar en cuenta también la otra cnra de la 

moneda, es decir, ei 10 que vemos y tocamos nxi~te o es un 

mero eneai'lo de los e"ntidoa. llt-seart eo oronone duñe.r rlP. abso

lutamente todo, y dudnndo lle~11 o la. cor1cluoi6n d., nue lo úni

co real ea ln exintl'ncla 1.le uno rt1i3:no, n~rn no ·tomé en c:ur:nta 
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que el hombre es dietinto cadR día que pana y los descubri

mientos que pueda realizar de un d{a para otro eean diferen

tes e incluso podrían llegar a invalidarse unos a otroeJ por 

consiguiente, nosotros seguiremos en nuestro intento por en

contrar una eolucidn a la interrogante planteada al principio 

del apartado. 

En t6rminoe generales, la realidad ha sido considerada 

como un espacio físico en el cual vive y Ge desarrolla el ser 

humano; la ma.vor!a de lee personas, sobre todo las Rjenas a 

cualquier estudio f1los6fico o literario, coinciden en que la 

realidad es "tener loe pies en la tierra", es decir, deearro

llnree en un "luger" en donde loe acontecimientoo cotidianos 

parecen seguir un curso norml'll, que s6lo D•Jede ser alterado, 

momentdnesmente, por algún suceso político, histórico o cien

tífico. La realidad es, por lo tanto, lo inmediato. Pero si 

los fil6aofoe y loe intelectuales consideraran la realidad co

mo la inmediato y lo concreto, no se~~~ nosible la creación de 

atmdsferae y ambientes literarios que oomulgerrui c~n este tipo 

de realidad; as! pue•, exieten criterios filoe6f icoe oue nre

tenden dar una explicaci6n eatisfactoria de lo que es la rea

lidad. 

Si seRUi•oe el criterio del fildsofo B~rkeley, nos encon

tramos con que: 

Todo lo 11ue puede ser pensado, es une idea 
en el espíritu de la persona que lo piensa' 
por lo tAnto nada puede ser neru1ado excepto 
lae ideas en los enp:l'.ri tuis 1 cuul(Juiern otra 
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cosa ee in.conocihh, y lo que ª" inc<'1.tto
ciblt no puede existir$(l) 

Bl criterio que expone Berkeley resulta poco obje·l::ivo, ya 

que sustenta la exiateneia de algo a partir de un razonamiento 

11ental que no considera la poaibilided de pensar en un ur e:ir

traterrenal, el que no por aer una id~a que se asi~1Tta en el 

espíritu será forzosamente real. 

otro punto de vista interesante es el que expone Bertrand 

Rueeell al referirse a la renlidDd, pues con3idera que e61o la 

ciencia natural puede ini'orma.rnoo, en verdad, de la realidadJ 

la linta que sigue este pensador continúa la tr8dici&n empi

rista 1 poeitivistaf basa su idea en un criterio pre-científi

co que no ofrece poeibilidsdea de interpretaci6n fuera del oam .. 

po científico. 

Tenemos otra tendenoi11. oue ooruddera eme el mundo mate

rial es el único mundo real, 1fJ. que el eep!ritu ea el prod.ue

to de un drBano material que es el cerebro. Lo anterior nos 

conduce hacia un camino rmevo, diferente, Que our~i6 r.on un 

grupo de peneadores quienes pronon!an unn teoría en donde laa 

circunstancias políticas y sociales jugaban un papel mu7 im

portante, dicho grupo formado por Korl Heinrich lllarx y Frie

derioh lngels, fundaron el materialismo dial~ctico en donde la 

materia& 

No ea maa t'Ue una cnt egorím. f1.10:!6f1.c1:11 que sir
ve para de,.i~ar lil r"'Rli<Jlild ob,fetiva, mientrna 
que en la t eor!o. del conoc:i mi en•· o, se r;uele en
frentar la mntari.r< '·' la eon~i1mct11 11orr.1H: !le 
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identifica, en este caso, la materia con el 
ser objetivo,( 2) 

esto nos revela qufl el sentido de "materia" pera loa mat er1&!"' 

listas dial.Scticoa conserva 3U significación primera que ee la 

de designnr una realidad concreta Que se subordina a lo peroep. 

oidn de loe sentidos y a las leyes determinintas. La concep

ci6n de la realidad de este grupo de pens~dores, parte de la 

idea det 

concebir al mundo como un todo unitario,(3) 

oponi,ndoee así, eata idea, a la metafísica que considera al 

mundo como un conjunto de seres no ligndos entre e!.. El mundo 

será, pues, para ellos la dnica realidad poeible en donder 

su principio es esencialmente homogáneo, 
debiendo rechazarse como falsos cualquier 
dualismo y pluraliemo,(4) 

por consiguiente, el mundo y lft realidad son eleMentos comu

nes e indisolubles, gobernados por leyes deterministas. Esta 

ideología re8ulta tajante y anula cualnuier otro tipo de in

terpretaoi6n que pudiera enriquecerla. 

EXiate tambi'n la oosibilidad de que el lector interpre• 

te el texto relacionando la realidRd do éste con un inter's 

hist6rico, lo ouel significa nue aoartir del eatudio de la rea

lidad presentada en una obra, ee desnrenderán relaciones his

t6ricaa que conlleven la únicu finalidnd de esclarecer las ai

tuaoionea a bese de una explicaci6n ordenada cuyo carácter in-

cluya un proceso evolutivo; e~to no está mnl del todo, pero 11• 

mitar:!a mucho lno interpretaciones d"'l texto, aa:C ciue el lec-
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tor qwr crea que lll re.W.ide.d puede ser explicada a part1r de 

wa criterio historicieta puede estar coartando sus habili~n

dea interpretativas. · 

Bn el campo literario, la realidad paree• no presentar 

n1ngUna diferencia con la realidad q\te hemos denominado 1n
meiiata, ya que las situaciones que son presentadae por cual

quier escritor parten de experiencia.e vividas en una real.1dn4 

e.in a todos los eerer1 humanos. 

Lo que es importante subrayar ea qu~, conforme avanza el 

tiempe, la literatura ha ido reflejando diferentee ~pocas, 

por oot1!!1guiente, diferentes realidades. F.eto ofrece una varie• 

datl de perepec~lVarJ que brindan al lector un panorama do cdmo 

. e·ra la vida en la edad media, en el renacimiento, en el neo

clasicismo, etc., hasta llegar a la actualidad; precisamente 

la &poca ai la que surgen eecritores comprometidos con lo rea

lidad que loe rodea y aderu2s proponen nuevne formas interpre

tatiYae acerca de la misma. 

tJ:na reaJ.idad agobiante, mon6tons y que ha perdido su eig

nificaci6n original, la de eer un "lugar" adecuado para la 

existencia del ser humano, pretende ocasionar en el lector la 

to .. ele conciencia que significn el no aceptar pasivamente que 

ae..,a devorados por la realidad, sino buecar alguna salidn 

adecuada para no desaparecer d~ la vida ain dejar, áquiera, 

aldn rastro de nuostra -permanencia en este "caos organizado" 

11-do mundo. 

Erlsten Vlll'ias posibi1idndeo d~ ncercruniento hncin la 

00111prenei6n de la realidad en un tc:xto literario, oi el 
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acjrcamiento ea realiza con la única finalidad de leer 7 de 

enterarnos de alsuna historia por el mero guato, dif!cilmente. 

podremos involuorarnGo en loe temas que eet~ presentando el 

autor, por lo tanto, obtendremos poca informacidn y estare

mos IQUy distanciados de la realidad literaria del texto, es

ta pasividad del lector corresponde a la olasificacidn que 

hace Julio Cortázar entre un lector "Ue se compromete con el 

texto, y aquel lector que e6lo lee sin comprendor, ain razonar; 

a este dltimo 'l lo llruna "lector hembra". 

La mayor parte de loe lectoreo comunes tienden a evitar

se el penoso esfuerzo de interpretar lo que el autor deja es

condido entre l!neas o lo que un personaje parece estar gritan

do a voces, pero que en verdad, detrás de este desesperado gri .. 

to, eetá 1a angustia, el miedo o la desesperacidn como reflejo 

del sentir del ser humano. 

Por otra parte, el lector debe pre-diaponer eu =entali

dad, antes de leer, de tal modo uue ,;,e_ lo t:JufieLmtcmente ca

paz para no coufundir la renlidad con un Me~o ~c~a di~cursivo 

que sólo existe en la men•• del autor, por supuesto que esta 

pre-disposición es válida pa~a "el lector no hembra", pues 

estaríamos relegando esta realidad a un proceso mental, en 

donde la imaginaci6n sería el motor principal de dicha crea

oi6n1 eato produciría un error de interpretaci6n que lo úni

co que ooaeionar!a eería el dotar a la realidnd de un elemento 

que de ninguna manera puede llevar: nos referimos a la imagi

nacidn, que ea unu formn. de rcpresentaci6n mental de la rea

lidnd, ee deoir, que ae ftotnria perdiendo la verdadera esen-
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oia de la realidad, ·que ee lo real en e:C. 

En cada obra literaria el escritor pretende, antes que 

nada la formacitSn de un "mundo propio• que funcione como un 

di.tintivo de au obra; se produce, de esta manera, una atm6s

f1ra diferente y con carácter de exclusividad; por eupuesto 

qu.1 para la formaci6n de este mundo -personal, el escritor to

aul loe elementos necesarios de la tlnioa realidnd que tiene 

a aa alcance, la real.idad in!llediata. 

El proceso que sigue aauel creador de la obra literaria 

debe estar impregnado de una sensibilidad perceptiva que le 

pend.ta abaorber de la realidad lRs trivialidades, para lue

go 0111Vertirlae en elementos que fonnen u.na unidad a la cu.al. 

d6 formas 

Una imagen de la realidad en donde loe con
cepto• de fendmeno y esencia, caao particu
lar y ley, inmediatez y concepto, ee con
viertan en la ~bra de arte en una unidad 
espontánea, y formen para el receptor una 
unidad inseparable,(5) 

eetauni6n de contrarios prooorciona la unidad necesaria pa

ra qae la creación del "111W1do propio" inclt.tya en su gesta

ción an orden ldgico, que permitirá el buen funcionamiento de 

todom eue elementos, como una llláouina diaeftada especialmente 

para trabajar con las minimas rrob•bilidadee de error, además 

de ewitar la formación de un caos que sólo empaffaria la crea-

01611 de la realidad literaria. 

Todos loe eacr!tor~s viven rcalidadeu similares, pero lq 
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que hace distinta una obra de otra, es el toque sensible con 

que cada autor percibir! la realidad pttra luego plasmarla y 

convertirla ae! ~-u~ pereonal y diferente de l.oe demás. 

A peeu de que cada autor pretH·nta un enfoque distinto de la 

realidad, esto no si~fica nue la obra sea fal!!ta o poco ve

raz, por •l contrario, estos diferentes eni'oques tendrán una 

funci6n 1llUT importante que Luckáoa 1t-'f tne 0011101 

una apariencia necesari• propiu de la esen
cia del arte, en la cual el lector fte sen
tir' inmerso y ktraido por estas visiones 
de lR realidad que le ofrecen una visi6n 
mis concreta de la realidad,(6) 

esto implica, además, una variedad y una riqueza de perspec

tiYaa que le son o!recidne al lector para que escoja la de su 

pre!erenoia. 

La eXpoeici6n de la realidad que noe ee presentada por 

cada escritor no pretende foto~8fiar con fidelidad todo el 

acontecer cotidi•no, pues esto s6lo ocasionaría que ln crea

cidn del "mundo 'Propio" fuera una burdR copia de la realidad; 

al respecto Luck,cs opin~ ~ue: 

la. totalidad extensiva de la realidad va 
necesariamente más all~ del marco posible 
de toda creación artística; sólo se la 
puede reproducir mentalmente a partir del 
proceso infinito de la ciencia en aproxima
ci6n siempre creciente.(7) 

Bate ir más all& consiste en la introepecoi6n del ser hu• 
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mano para encontrflr una explicaci6n ea.tiefactoria del porqu·• 

'de l& realidnd, explorando caminos que no han aido recorridoe, 

abriendo al otro lado puertas que pueden descubrir una propo• 

eici6n aceptable o una opci6n definitivft; el proceeo cient!fi

co ee de gran ayuda pues incluye en su desarrollo una buena do

sis de objetividad. Pero ¿hasta qu~ punto ee buena eeta obJe• 

tividad ei nuestra p~rcepc16n primera de la realidad ~arte de 

una i111preei6n subj11tiva"? Tia respuesta no es f!Ícil y difícil• 

mente ee llegaría a un acuerdo aceptado por todoeJ ei segui• 

11100 con el criterio de r.uckáce, ~l defiende eu poeic16n obje

tiva afirmando que cualouier tipo de proposic16n debe estar 

austentadn, en buena parte, por fundamentos claros y evidentes 

saos.dos de la miem11 realidad para obtener de esta. monera re• 

eultadosa 

justos del nrocesó objetivo conjunto de 
la vida,(8) 

Luckaca no reste importancia al elemento subjetivo, pues con

sidera que una mezcla equilibrada de subjetividad y objetivi

dad dar~ como resultado una dosift justa, Que impedir' caer 

en la subjetividad excesiva lo que engaflar!a la nercepcidn va

riada de las diferentes visiones de la renlidad. 

Par•. lograr este equilibrio ee hace neceeiario tomar en 

cuenta la a.rmaz6n del discur"o ~ue funciona como el recipien

te en el cuál eatán contenidos todoa loa elementos que dan 

origen a la formac16n de una de lo.A visiones de la :realid<id. 

Dicho recipiente ee form• por el~mentoe tan eencillos co

mo la uni6n d~ lna palubro~, pQsundo por la unión de estn1ctu~ 
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ras cuya signif1caci6n vaya más all' de la mera combineci6n, 

terminando con la producción de comnlejoA siotemas y c6digoa 

que darán •l disc~rso coherencia y fuerza exnreeiva, misma 

que conlleva una 1mpresi6n de la realidad. 

Reta formaoi6n de códigos y eistt>111ns dPbe llevar implí

cit'o un sentido de creac16n que se apoyará con firmeza en el 

discurso que para Todorov: 

deja de ser en la conciencia de los que ha
blan un sumiso reflejo de las cosas para ad
quirir un valor indeoendiente.(9) 

Independencia que dotará al texto de un tooue personal, 

dado por el escritor y transmisible al lector a auien tocará 

desoifrllrlo. 

El escritor no intent~ ser original ni revolucionar la 

expresión o el lenguaje mismo, sino únicem~nte que las nala

bras adquieran, por si mismas, una aut~ntioa e independiente 

significación como producto de la búsaueda de un equilibrio 

entre lo objetivo y lo subjetivo y que d~ como reftllltado la 

creación de un"wndo rropio"; esta creación, Además de ofre

cer una peropectiva diferente de la realidad, envuelve al 

lector en un~ atmósfera atractivn y hermética nroducto de un 

proceso de purifionción en donde la rettl.idad ba sido pasada 

a través de varios filtros nue han ret•nido lo no esencial, 

lo superficial; el re~iduo será una poeible visión de la rea

lidad. 

Barthee considera f!Ue de11tro de lae oomplejaa funcio

nes que encierra un dincmr!.lot """ttlhin 1"("1tiiluoa rmri~idoo de un 
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anllieis de tipo funcional,,que tienen como común denominador 

deñoiar lo que se ha llamado lo real concreto nue. para Roland 

arthte, vienen a ser: 

pequeffoe gestos, actitudes transitoriaJ1,(lO) 

~u• pueden pasar inadvertid~s por su carQcter de 1nsign1!1can

oia, pero que en realidad eotas "peaueffecee•aparecen como una 

resinenoia al sentido, es decir, que wt gesto o una actitud 

eer8n loe di~paradores que nrovocarán la oposic16n existente 

entre lo vivido y lo inteligible, diatinción que noe trans

porta a una interpretacidn más profunda del texto, la que pue

de reYelarnos indicios de l~ realidad que viven los personajee 

7 que es transmitida al lector. 

LR aportación de Barthes constituye un avance en el estu

dio 4e la obra literaria, puel'! se ooupa de aepectoe que apa

rentemente no son importantes pero que a final de cuentas s! 

revelan indicios que nos auxilian ~ara esclarecer la realidad 

que nos es nresentada en la obra literaria. 

Al igual aue 'Aarthee, Bertolt Brecht subraya su teoría 

literaria con un concepto que ¿1 mismo considera como marca

dor .. t~ntico de la reRlidad qué se intenta mostrar, eete 

concepto ee el detalle realista, que en esencia es lo que: 

caracteriza a una determinada figura, o aquello 
que ee necesario re5~ltar en una situaci6n da
da, un hecho humano cualcrniera Pl'ro que ad~uie
re importancia debido n eu contexto (la calva 
de C~ear, cuando el rey Lear, ~oribundo, pide 
que le desabrochen la túnica). ( 11) 
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El concepto de este detalle realista parece ser s~me

jante al de 'IJarthee, lo one los hace diferenteB ea el proc-.

dimiento por el cual ee llega a la internretaci6n de estos 

detalles, puee en Hrecht lae eituacioneB externas al texto 

(ideologia, política, ambiente social, etc.) determinan en 

gran medida el significado del detPlle realista; mientrrus 

que para el otro teórico eer4 un resultado producto de las 

diferentes funcionoa intern"s del discureo. 

Otra perepectiva se refiere a la re811dad de9d~ el Pun

to de Vi!!!ta estrictamente social, ya 011e considera l'll hombre 

como eje y creador de esQ realidad. Lo anterior ei~ifica 

que los movimientos y las manifestaciones de tipo social, ae

r&n l~s distintivos y los marcndoree de pautas para interore

tar cualquier manifeetac16n nrtíntica, ee decir, que el i~re

diente social se d<' jar~ ver siempre como el rector de la. rea

lidad. 

Para el crítico socialiata existen doa a.spectoo funda.

mentales que deben queder bien :Jclm-ados pura no iucurrir en 

errores que desvirtuarían la exnosición clara cie la realidad; 

estos dos conceptoe son los ref~rentea al reuliamo y a la abe

traoción, '1.l'llboe son consid~re.do9 por el crítico Rnnuccio Bian

chi oomo1 

dos modos dieti~toe de concebir lR form~ y la 
sustoncia de la expresi6n artística: eon don 
modos de renreaf!nt11r, nor m."dio dl'! formas crea •• 
dae por el hombre, lo que eat~ alrededor del 
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hombre en el ;11;;1·1do, c11r~ando esta rcpreaon·• 
taci6n con un conteilido, e,:: di!oir• con u.rm 
expreei6n de aqttello que i::>atá. dentro dul 
hombre,(12) 

vemaa de manera clara la relaoi6n que ar.iate entr.-e el hombz-o 

1 eu. derredor, binomio que funcionará siempre et~. fO?"'llm inter

depmdiente ya que el r.Mt'l.l tado de la· axpresi6n arld'.si;ics. no 

podd dejar a un lo.do su orie·en &slr!ncial:nonte eocia.l, puesto 

que el hombre ea un se:· que sie:n.pro hn •1ivido en cont13.cto con 

otro. seres iguales n ~1; po:c comü~iente tod" att•J er¡,taró b1-

preg111ado de una cox·gn em1.ue:nte:n¿;nf:<1 social. Los ::iiatininae de 

c6digoe que se formen u part:ir de esté <'}ritorio, 1!€X"M la 

interpretación del mundo d<!l hombre poi· el hombre mieimo, por 

lo tanto la objetividad juf!ará 11!1 papel ).'.lraponriaran-l;e en la 

única visión posible de la realidad uue Gl\latlH d1t ln cmciedad .. 

Loe recur~oa litern.rios, (mfoqu;? directo al car:1po de la 

literatura, pretenden funciom1r co;rio 1.U1 arma implacable de au·· 

tentJ.cidad, en donde la !lalabrn es la m~jor aHada.. Al 1rncrl

tor le tocará dotar n la palnbra d" un aentido quo asg,~n la 

opinl6n de Bianchi debe ser: 

opuesto al que tieno,(13) 

con la finalidad de forrnnr conciencie -en el lector d~ la noco·

sidal de un cambio que pueda ser iniciado en un Rimplo texto 

1 cmtinuado en una revoluoi6n nocial QUf! t'lfres:on 111 pol!libili·~ 

dad te ver al mundo do una manera diferente. 

Aa:C puea, toda creación aorá. par.a el 'l?reador socialista, 

como lo expresa Stefan Mornwzky un conjunto eles 



- 45 -

signos cargados de se.ntido,(14) 

que reflejarán el sentir y loe anhelos de un tipo de socie

dad, además de asumir una funci6n figurativa con respecto a 

lo real: en otras palabras, la combinación de signoas 

imitativos o miméticoe,(15) 

formará por aí misma una categoría artística cuyo postulado 

· ~rimordial será el de pretender ser aut6noma, distinta y co

herente. 

Para que el escritor sociali~ta cumola su misión de trans-

formador de la realidad a través de su literatura, no deberá 

olvidar agregar a su creación tres principios fundamentales: 

l) presentación de "algo" en absoluto, 2) no representar t1ni

oeunente el aspecto superficial del fenómeno considerado, 3) no 

introducir una ontología de carácter sobrenatural o extraterre• , 

nal. Al seguir el escritor socialista estos lineamientos, la 

percepción de la realidad se enfocará hacia el único camino 

posible y real, para este tipo de escritor, que será el de re

flejar una problemática social cuyo punto de partida sea la 

lucha de las clases sociales. F.l carácter que tiene eRte tipo 

de literatura en el que define Luck~Cfl como el arte au-

téntico que: 

representa siempre una totalidad de la vida 
humantt, dándole forma en su movimiento, evo
lución y despliegue,(16) 

eeta idcn de conotante evoluoidn proporciona al arte un enri

quecimiento estético c¡ue impido, por l6~ica, un atraso. Al 

mismo tiempo, de eeta evolución en el arte loe escritores eo-
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cialistns pretenden también: 

le. materiE1lizaci6n ort!sticn de la esenoia,(17) 

la cual produce una creación con baRes definid8A que ApuntRll 

A un scSlo objetivo: lo inte~ridad del hombre. 

El humanoJ como ser sociel, eHtarÁ eiempre sujeto a la 

realidadf asimismo el autor no podrá desprenderse nunca de 

la 'poca en que le tocó vivi?'; a Partir de eAte hecho irrefu

table el ~uto?' ec convertird en: 

un Abogado de la reAlided,(18) 

que se revelará en contro de todo~ nouelloe preceptos ~ue no 

comulguen con au percepción de lo miamn. 

La creación art !st ica, producto df' esta tendencia ideo-

16gioa1 se nos preFente auténtica .v real, ye que ln intención 

primera no se olvidurá nunca: presE>nter el lector lo m:fo fiel

mente posible le mr1nifestaci6n dP. la realidad percibida a tra

v'a de los sentidos y de la rAz6n de su creador. 

Loe difer~nt~e criterios aceren de la realided, expuestos 

con unterioridad, demuectran la Vt-rifldad y riquel'.a exiAtente 

en torno A eate conceoto. La nnrticipnci6n de los sentidos hu

manos, unida a una estructurR 16~ica de los componentes que 

ayuden a fo1·mar· la realidad inmedi-RtA, nos ayudarán a concluir 

oue le realidad com1titnye un 'conjunto rle elementos concretos 

que proporcionan un esnncio físico en el cual es posible vivir 

y desarrollarse plenamente. 

En cuimto n lr1 crerici6t1 1 it11rF1riA, h ren.1 idad nnume di

versas posiciones nue V&n deqcfe l" búaouedn de un eouilibrio 
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entre lo objetivo y lo subjetivo, huta la transformación to

tal que debe sufrir una realidad en donde no exiete ni la 

igualdad ni loe derechoe humanos. Los escritores, sea cual 

eea su ideología, pretenden crear un "llltlndo propio" dentro de 

su obra literaria, la que debe estar sustentada por una anna

z6n discursiva provista de un sistema de c6digoe que vayan 

mú allá dé lo simplemente expresado. 

La realidad literaria ea, en sí, un oon;lunto de elemen

tos literarios (personajes, ambientes, situaciones, estntctu

ra del discurso, etc.), oue nos proporciona una visidn diferen

te de la realidad inmediata. Visión que provoca en el lector 

una seria reflexión acerca de su vida y de su propia existen• 

oia. 
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2.3) ¿Qu' es la ficci6n? 

Algunos relatos esconden tras sí elementos que han sido 

revestidos de una apariencia casi real; personajes, lugares y 

aitaacionee le son presentadas al loctor con un alto !ndice de 

veracidad, &ato a6lo puede lograrse a partir de un proceso fi&• 

oional oue suatenta sus bases en la realidad. En este proceso 

intervienen, además, otros elementos d~ vitel importancia para 

la creación de la fice16n, estos ingredientes son la imagina• 

ci6a 1 la verosimilitud. 

Para intentar comprender lo que ea ficción, iniciamos el 

·· est'liiici a ·partir de su· raiz etimológica, así pues, tenemos que 

le pelabra ficción se deriva de la voz latinas fictio-fictio

D!! ~ue significa invención; esta invención debe ser transmi

tida al lector de tal manera aue resulte creíble, pues muchas 

vec .. la ficci6n he sido asociada con lo irreal, con la fentn

s!a. Pare une gran mayoría de personas, sobre todo eouellas 

que no estén relacionadas con la literatura, consideran que la 

ficción surge de la nada y oue su '1nica finalidad es la de 

crear situaciones '! personajes r.ue ló~icrunente no podr!an exis • 

tir. 

En cuanto a la f1cci6n como un proceso rue parte de la 

illlaginaci6n, tenemos que existen VBrias teorías fiocionales 

que ofrecen diversos puntos de vista, en los cuales la imng1-

nac14n es el motor que mueve al proceso fiooional. 

Iniciamos la exposición de lne teorías ficcionalos con el 

humanista Alfonso Reyes, ouien con~idcrrt ouc no c:dote una 

verdad pr~ctica. o un ouceder relü vardaderamcnto puro o, ea de·· 
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oir, que toda ~anifeetación literaria estará impre1trtada, en 

buena parte, de un cierto ánimo que moverá al escritor a cre

ar un mundo, o una simple situación que resulte atractiTa pa• 

ra el lector a partir de loa elementos que ofrece una atm6a

fera diferente; posteriormente la intención 'lUe el autor im

priJDa a su te~o variará según el criterio y el enfoque que 

quiera darle. 

Reyes apunta también que la ficción nunca podrá darse 

como un fenómeno aislado, por consiguiente, para él son im

portantes varios aspectos que no deben escapar a la Visión 

del creador: 

l) A la verdad filos6ficR o universalizado 
en el sentido aristotélico; 

2) A la verdad paicol6~ica o expresión de 
las reDreaentaoiones subjetivas, de que 
nos dió ejemplo 81 poeta ante el cre
púsculo; 

3) Al mínimo de suceder real, de verdad 
práctica, que neceeur:..w~wntE'J lleva. con
sigo toda operación 1" nuestrn. mente,(19) 

así pues, al tener en cuenta estos grudoa de aprehensión, la 

tarea del escritor ee completará el ofrecer una perspectiva 

·sólida de su visidn peraonal ante la vida .• El elemento que a

bunda en estos tres aspectos es, como se puede apreciar, el 

subjetivismo ya que las impresiones recibidas son matizadas, 

en buena parte, p~r la sensibilidad del eecritor. 

Ea importante aclarar que la teorio de Alfonso Reyee a-
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cerca de la ficci6n literaria, además de nroponer un aoerca

·1111ento serusibh hacia-ro real, aclara un aspecto de vital 1•

portancia que fácilmente podría ser confundido, noa referimos 

a la mimenisr la que ha sido interpretada como una simple 1mi

tac16n de hecho, o de una circunstancia situada en el suceder 

realJ esto es una falacia pues el verdadero sentido de mimesis 

ea para Reyes t 

una metáfora mental,(20) 

esto es, que en ls parte creativa de ls mente del escritor se 

ooabinan las variadas percepciones de la realidad unidas a la 

imaginac16n y que a partir de un proceso de abstracción ea po

sible obtener la esencia de cada uno de los aspectos que inte

resan al autor, y de esta manera formRr una idea pura a par

tir de la cunl ee irán uniendo situaciones ficcionales enea• 

denadas; por lo tanto llegamos a la concluei6n de que una bur

da imitaci6n ee queda en eso, sin intencinnee de buscar un re

finamiento eet,tico; en cambio la mlmesia, entendida como una 

metáfora mental, observa dentro de sus principios un depure

miento creativo oue ofrece una posibilidad interpretativa 

creíble para el lector. además de introducirlo al mundo que ha 

sido creado a partir de elementos reales, pero que llega a sus. 

tentarse en sus propias bases fiacionales. Aeí pues, la mime

sis contribuye, en buena parte, a la creaci6n de la f1coi6n. 

Existe además para Reyes otro elemento import81\te: la e

mancipación relativa, que conoiste en tomar de la realidad "'le

mentos para la cre11ci.6n litornria y la variedcid do perspect1,

vne se obtendrfi do lr: i.n!inidr•tl ·l~ c1,rnb! w1cioncf<, do p~rm1).tA.-
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oionea y d• cambios "ue desee hacer el autor para provocar en 

el lector al sacudimiento de eu p,astada sensibilidad• si R eR

toa caabioa lea a~ga el autor los recursos ele lo ima~inadot 

un hombre sumado a unas nlas es igual a Icaro, ( 21) 

obtendrá una creación que va más allá de lo meramente expresa

do en el relato. 

Finalmente, de-ataca A. Reyes un el~mento (!\le debe ser to

mado en cuenta para aue el ~roceeo ficclonal sea creíble, 'l 

ee refiera a lo verosímil, a lo que puede acontecer en el mun

do priotico. 

Otro ~unto de vista reenecto a la ficción y a su impor

tancia ea el del tecSrico Gerard Clenet quien considera <1ue el 

relato ee el sustrato fundeunentnl en donde la ficción puede 

encontrar bases sólidas. 

Lo Que entiende G. Genet por rolato est 

la representación de un acontecimiento o de 
una eerie de acontecimientos reales o íicti
cios, por medio del len~~je, y más narticu• 
larmente del lenguaje esorito.(22) 

Seffala trunbi~n oue el relRto contiene una buena parte de 

dos elementos que Aristóteles contempla en ~u Po,ticas la di'

gesie, constituida por el relato mismo y le mimesis ~ue es uno 

de loe modos de iaitaoi6n poática (se llamA imitación po~tica 

al hecho de representar por medios verbales una reelidRd no 

verbal y excepcionalmonte verbal). ~mbos elementos, según Aris

tóteles, equilibran el contenido de un r~lato y delimitan la 

clo.eif1caoi6n práctica de 101.1 ¡¡;énnros narro ti vo y t cutral. !Je-
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net acepta esta d:l.viei6n de t'rminos '1 tuU"ega, adeús, aue la 

verdadera im,ortancia del relato es el relato mismo ~ su rela

c16n con loa componentes internos nue 1.o conforman. 

La narración y la deecripci6n ocuoan un lugar muy impor

tante dentro de las fronteras del relato que establece G. Ge

net, pues •1 distingue un aspecto fundamental que difiere en 

mmoa conceptoat el tiempo. La narraci6n restituye, en la eue•

e16n temporEU de su dis~urso, la euces16n temporal de los acon

teciiaientos, en tanto que la deacripci6n debe modelar dentro 

de la eucesidn la reproaentaci6n de objetos simultiS.neoe y yux

tapuestos en el espacio, 

Bl lenguaje narrativo se distinguirá, pues, por una suer

te de coincidencia temporal con su objeto, coincidencia de la 

que el lenguaje descriptivo eataria irremediablemente privado. 

Bl relato es, para Oenet, un conjunto de complejas fun

oionea intenute en donde la ficc16n podrá sflr engendrada si 

obedece a lae leyes impuestas 'DOr los diferentes componentes 

de1 relato. r.erard Genet no ee pregunta por el verdadero sig

ni~icado de la ficoi6n, puea él establece oue f1oci6n: 

ea un simulacro de realidad, tan trascendente 
al d18ourso que lo lleva A cebo como el acon
tecimiento hist6rico exterior al discurso del 
historiador o el paisaje re'l)reaentado al cua
dro que lo reoreeenta.(23) 

De lo que en verdad ee ocupa es de marcar loo límites que 
l'Odealllal relato y la importancia oue tiene éste pera que la 

Ciccidn se desarrolle y sea tronemitidn al lector. 
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Entender la !ioci6n dentro de un relato no ee una cues

ti6n que trate·Gererd Genet solamente, pues exieten otros acer

camientos te6ricoe que pretenden explicar la !uncidn de la f i&• 

oidn, tal. es el caso de P'lix Martine~ Bonati , quien conside

ra que el verdadero acto de escribir ~icciones radien en la 

con.fol'!lacidn hábil que d6 a las ~alabres 1 a lee ft'afles, el 

••critor. 

Lo primero que recomiende Martínez Bonati e~ leer un tex

to con la mirada eecudriffedore, t:niee considera que loe textos 

literarios no encierran un simple discurso real sino que, por 

el contrario, lllUY hábilmente el autor incluye personajes y si

tuaciones que no existen, o que por lo menos no sucedieron co

mo se preeentanJ de aquí la mAlicia con la que debe ser entu

diado un texto liternrio. 

Martínez Bonati connidera que la incredulidad del lector 

se hace definitiva cuando nos encontr8111os con afirmaciones na. 

rrativaa o descriptivas que implicon u~n percepei6n exactíeima 

de lo que loe individuos hacen cuondo están eoloac incluso co

sas que ni ellos mismos pueden haber observado, algunas de es

tee experiencias describen eus penseaientoe 1 emociones más !n

tillae, que aon percibidas por el narr~dor con mucha más certe

za que el propio personajet además aoegura Mart!nez ijonati que 

el ser hWll8no no nuede tener tales percepciones, por lo tanto, 

considera a estas afirmaciones como ilegítimas. 

La opini6n do Mart!ne~ Ronati ea aceptable si tomrunos en 

cuenta su "tarea" de deshacer cuelnuier intento de !icci6n, 

que pretenda transportar al loctor a una dimensión diferente; 
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diado un texto literario. 

Martínez Bonati connidera que la incredulidad del lector 
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por otra 'Parte si pensamos en la literatura simplemente como 

una forma de crear hiatoriaR que no Bouortar!ftn ntnR'tln ti~o de 

análiste, estar!Blftoe equivocados, puesto Que el 9r1:e de escri

bir literatura, pero sobre todo ticcionee, radica en el.Ji4bil 

manejo de la lengua, de las situaciones, de las atm6sferaa y 

de loa personajes; elementos 6stoe, que bien combinados darM\ 

como resultado una estructura literaria s6lida que dif!cilmen• 

te ee vendría abajo. Ad pues, la opinión d_e Mart!nez Ronati 

tan severa, no intenta sacar provecho de la ficción presenta

da. de la ficción creada, sino por el contrario, 'l pretende 

basar su erit~~io, no en la ficción misma, sino en l~s fra

see r1ovel!sticae. Estas tienen tos atributos de sentido y fun .. 

ci6n de las frasea no novelísticas, ea decir, que tienen afir

maciones, objeto de referencia y pueden ser verdaderas o fal

sas; sin embargo no son frases reule~, sinto tan ficticias co-

1110 los hechos que narran, ndentáR de <'Ue t'On frasee dichas por 

un hablante meramente imagLnario, lo que excluye cualquier po

sibilidad de que el lector piense ~ue son dichas nor el nove

lista; ~or lo tonto M. Bonatt llega a la conclus16n de nue to

dos estos elementos no pueden estar integrando un discurso 

real, &l lleg~ a estnblectr una diferencia, a nivel relato, 

entre un texto renl y otro que contiene elementos aue inclu-

7en a la ficci6n como componente natural del relato. 

La importancia de los elementos ~ue conforman cualquier 

relato son importantes parll Mart!nez Bonati, pc1•0 ademé.e noo 

.noontramos con aue exioten otroe elemento~ de igunl imnor

tancia que son estu1\iadoe nor el to6rico ,Tohn Senrle, quien 

.1 ... 
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considera a lS: actividad de escribir novelas como un "preten

der ... Esto significa que por pe.rte del autor existe una capa

eidad para crear personajes y ambientes, para sostener ciertos 

hechos que pueden o no eer reales, por lo cual J. Searle dedu

ce que el autor de noveles no puede hacer Afirmaciones serias, 

quedándole como dnico calllino el fin~ir hacerlas. 

¿Qué en el f1n«1r para Searle? Pare. 'l fingir implica dos 

actos si11111lt~ne~e e inseparables: el primero de ello~ consiste 

en una simple apariencia aue sólo finge; mientras tanto el se

gundo acto ee efectuado realmente por medio del finRimiento 

del primero, A111bOR actos deben ser considerados siempre como 

aspectos interdependicntes para que de esta manera se pueda 

crear, para el autor y para el lector, un mundo ficticio den

tro de un rincón real; y ásta será una de las finalid~dee que 

deben ser ~ensadas por el escritor de ficciones, pues siguien

do estos parámetros lop:rerá, con bastante ~xito, el crear un 

mundo f"icticio cuyas bases partan ~" ;.;:;. r11alidad evitándose, 

de eeta llU!1.ttera, una creflcicSn d1.eparatnda y ca6tie:'J. .. 

Y bien ¿qu' es crear un mundo imuginario? Pera Senrle la 

base de donde se debe partir ea imn~inar el mundo que ee desea 

proyectar, y esta imaginaci6n debe ser accesible R cual~uiera; 

el verdadero arte consista en con1unicar al lector al~o que no 

existe con una verdadera convicción de que sí exiate, y para 

lograr eete objetivo, ea neceoario buscar el enuilibrio entre 

una narraoi6n que finjn narror o describir aucenoe, ai ne lo

gra la oombinoción nd~eumi1:1 el Pncrttor hnbrli obtenido la 

criat1:;l1:7.n<üdn de :rn 1:1rn~o :'e ,~. ''"' ficc1.on~t' ~r ~1 l"etor po-
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un.-dio natural accesible a cualquierl'I. 

Bl punto de unión existente entre la teor!a de Martíneg 

Bonati y la de John Searle ea que este úl:l;irno considera tam

bi'n que la creac16n del mundo ficticio tiene lugnr, para el 

lector, por medio de las !rases del texto novel!etico ya que 

laa frasea son una referencia y una afirmaoi6n seria que pue

den ser juzgadas como falsas o verdaderas. 

El fingir ea tan importante pera J. Searle como para 

Walter Mignolo lo es la literariedad. F.ste último centra su 

_punto de vista en torno a la idea de aue la mejor forma de 

comprender y de elucidar el carácter fiocional de un discur

so y de su 1nteraecci6n con la literatura, requiere de una 

pr9811ática y de una semántica que servirán para dar cuenta de 

las convenciones, lee normas y laa intenciones aue regulan 

los procesos de interacción verbal- a diferencia de Tye.nil!lttov 

que considera la literariedad como una regularidad tonto in

terna como externa, que hace que un texto funcione como hecho 

literario, y d• Greim6a quien la considera como un postulados 

el objetivo último de un metadiscurso de inveet1~nci6n; o de 

Jakobeon que toma en cuenta la literariedad eagdn la funci6n 

lingfl!etica del interior de la obra po,tica-. La concaptuali

maoi6n de la práctica ficcion&l literaria ee considerada por 

Mignolo, como un modelo operativo que noe ayudará a compren

der lo que es la ficcionalidnd y su función. F.n este punto ee 

neoeer.rio anotar oue 111 ficcionalidad, ndemáa de ofrecer una 

metodología, funciono. t ambitSn cQrn.o un modelo operativo. r,o.a 
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cada por Wa.lter Mignolo .de dos posibles maneras: a) la que si

gue la historia literaria que consiste en replantear lae enee

ffanzas de la po,tica arietot,lioa en torno a la mimesis y b) 

trasponiendo de una forma nrbitraria la distinción entre sen

tido y referencia, 

La tendencia que sigue Yignolo al hablar de ficción ea la 

que relaciona lae palabras de una determinada manera dentro de 

loe enunciados para lograr, as!, \me. validaoi6n en lae estruc

turas textuales que emitin, a la hora de su lectura, legitimi

dad en tos sucesos nue le son presentados al lector para que 

los juzgue, 

Las diferentes posturas estudiadas con relaoi6n a la fic

ción tienen un punto en el cual convergen, pues en todas ellas 

lo que deo~e obtener el eRcritor es la creación de la ficción, 

que va desde la creación de un personaje o de un suceso, has

ta llegar a la creación de un mundo de ficción en el cual lo 

presentado es cre!ble gracias al hábil manejo de loa recursos 

por parte del escritor, y a un importante elementos la vero

similitud. 
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2.4) Lo verosímil, 

Para que la fiooi6n que construye un escritor sea ore!• 

ble y transmiti1\a al lector, es necesario tomar en cuenta un 

componente muy importante 'que hará parecer a la fioci6n una 

realidad total y Rbaoluta, ente elemento ea lo verosímil, 

ParR encontrar una definici6n satisfactoria de lo que sig

nifica verosímil, p~rtiremoe de la etimología estudiada por 

Ariat6teles 1 ésta nos indica que proviene del griego to eik6s, 

que designa el conjunto de lo que es posi~le a los ojos de loe 

que Ué.ben (entendiendo <iue eflte último "posible" se identifico 

con lo posible verdadero, lo posible real), 

As! pues, comenzamos a establecer una relaoi6n entre la 

realidad y la verosimilitud, relación Que está sujeta a las 

leyes que contiene un relato. Pero ¿cuáles son estas leyes a 

las que debe someterse la vero~imilitud ayudada por la reali

dad? Según TzvetM Todorov el relato y el diAcu1·eo dejan de 

ser, en la conoienciñ de loa que hablan, un sim~le reflejo de 

las cosas para adquirir, de este modo, un valor independiente. 

Lo anterior !!ip·nifica, entonces, oue el terreno en el 

oual la verosimilitud echará semilla es el referente a ln nr

mav.6n que sostiene a la creación literaria, ea decir, a los 

elementos formales que "t'cnicrunento" conforman un texto. Asi 

miemo, Todorov considera QUe1 

lns polnbras no son simplemente loe nom
bres trRnepRrentes de las cosas. aino que 
constituyen una entidad aut6nomn, regida 
por eua propias leyes y aue se nuede juz-
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Loe elemenboe, como ae vio, funcionan de una manera su• 

tdnoma oon· respecto al contenido del texto, lo que nos indica 

que el significado original de lo que representaban ne hace a 

un lado y es cuando surge la neceeidad de que ete vacío, prodt&

cido por el desplazamiento de les leyes de las palabras que 

han cambiado su sentido original, sea ocupado por un nuevo 

oepto denominado lo veroc!m:i.l que para Todorov es lot 

que viene a llenar el vec!o abierto entrg 
eses leyes y lo aue ~e creía que ern la 
propiedad constit11tiva del lenguaje: au 
referencia n lo reaJ..(25) 

Considera ademñs que el texto literario ~osee elementos 

muy valiosos que están ocultos nor una fnlea apariencia de eig

nificaoi6n que no permite una interpretacicSn fiel de loe suce

sos, de las an~cdotas o do loa personajeo presentados; en po

cas palabrae, el texto está cubierto con m~r•. r.n'í.scai:a que debe 

ser removida para entre.r en la int:i.::r:idad tl~l t .,_to y, una vez 

situados en este plano, se hace nec~sario el~gir El oamino a

certado aue noe condutca a un hallaz~o poeitivo 9 que nos nyud• 

a intcrprutnr mejor el texto. 

Otra e opinionen l\Cerca do la vcroaim:H:l. tud conaide:ran 

que lo veroaimil eatá con.formado como un sistema de justifi

cacion~s, como un arsenal eoevechoao de procedimientos y de 

trucos, que pretenden hnc0r parecer m1tunü al diecurao:aa1-

m1emo, exiute la opinión de consid~rar a lu verosimilitud co

mo un pnrlÍlnatro de verncidad en donde el mejor juez resulta 
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ser la audiencia, quien tien~ la oportunidad de juzgar desde 

un texto, hasta le simple actitud de un personaje y emitir un 

juicio acertado. 

Por otro lado, tenemos la opinión de Rola.nd ~arthee con 

respecto a la verosimilitud. El considera que todo relato no

aee detalles inútiles que eon inevitables y que se relacionan 

con la deecripci6n, un~ descripción que no eatá sujeta forzoe&• 

mente a un est<icto realismo eino que, por el contrario, admi

te elementos que pueden ser cre!blea por probables, aunque no 

forzosamente verdaderos¡ lo verosímil para Berthee no es aquí 

lo referencial sino lo abiertamente discursivo: 

son loe reglae gen!Sricae del discurso lfts que 
dicten le ley.(26) 

Finalmente lo verosímil es para Jexobson una categor!a 

que tiende a someter un texto literario a la prueba de la ver

dad. As!, la noci6n de verosímil ser!,\ una conceei6n a lo lite• 

rario, una desliterarizaci6n pasajera y convencional .cuyo ar

tificio enmascara, bajo eu ropaje fiP,Urativo, el carácter lite. 

rario de una obra. 

Loe criterios expuestos con anterioridad, coinciden en 

que la verosimilitud reviste a loo palabras, e las expresio

nes, de un mnnto misterioso nlgunan veces con alto indice de 

credibilidad. ~sí puee, lo verosímil tomará elementos de ln 

realidad, los transformar& y ayudará a que lR ficción sea cre

íble. 
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2.5) De la realidad e la ficci6n. 

Deapu~e de haber revisado loa concentoe ~e realidad, fic

ción y verosimilitud, propongo un es~uema de ~lisie nue nos 

llevará a conocer el proceso evolutivo mediante el cual loa 

personajes y las situaciones dejan de ser comunes, para trRna

formarao en elementos ubicados en un espacio y tiempo alejados 

de lo real y ocupar as!, un lugar en el plano de le ficción. 

Este proceso es rastreado a partir de la forms como esté 

escrito el texto, esto es, que cada palabra, cada frase, es

tán revestidas de una doble significación, detr6s de la cual 

encontraremos la creeci~n de una atmósfera m~~ica que el lec

tor percibir! y, lo máe imnortante, creer& en ella. 

La creacidn de este tipo de atmósfera provoca en loe per

sonajes diferentes sensaciones: amargura, tranquilidad, decep

cidn, reflexi6n, lo cual indica Que lR finalidad dltima de es

. ta creaci6n de atm6afera, no se quedn en un mero recurso li

terario, sino ~ue por el contrario, es posible ir más allá 

do lo meramente exprosado. 

Dicho esquema está conformado de la siguiente manerat 

Esquema de 
análisis 

1) Renlidad: Personajes, situaciones y ambien
tes que el escritor hn tomado de eu entorno 
real. 

2) Verooimilitud: ~l escritor maneja recureoe 
liternrioe con los cuales "crea" poreonajee, 
situaciones y ambientes alejados del olano 
cotldinno pero cre{bleo para el lector. 

3) Ficción: Unn vez QUO el escritor toma la rea
lidnd y eren elementoo de verosimilitud, lo
gra crenr ou ficci6n oue atrnna nl lector y 
~ete ln nceptn cnmo unn aituaci6n real nin· 
dudnr de elle. 
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Para ejemplificRr lo •Ulterior recurramos a unas linese 

del escritor objeto de esta tesis: 

mirando el verdor de loe remojos y follajes 
iluminados por ln claridad de nlatn de los 
arcos vo 1 t a.ic os, sent ! , t1Jve una vie i6n en 
parques estremecidos en una noche de verano, 
oor el rumor de fiestas plebeyas y de loe 
cohetes rojos reventando en lo azul. ~ea evo
cación inconsciente me entrieteci6.(27) 

1) La realidad está representada por los ramojos y folla

jes de color verde • 

. 2) El eecri tor crea la verosimilitud nl emplear "ªlabras 

fuera del lenguaje cotidi0no, oor ejemnlo utiliza la 

expresión "arco voltaico" que suele a poste de luz, de• 

signación comprensible oura el lector. Así mismo inclu

ye una me&cln de colores y ruidos que esconden tras si 

el estado de ánimo del escritor. 

3) La ficción que cree como verdadera el lector consiste 

en aceoter lo trietezn y el estremecimiento que e1ente 

el escritor al tomar como pretexto la contemplaoi6n de 

unos ramojos verdee. 

Este eeQuema de nnálisii:; serñ RnlicAdo e loe oer!"onojee 

femeninos de la narrativa de este escritor argentino, que jun

to con el entorno real y los elnmentos verosímiles aue maneja, 

producirán la creación de 10 ficción. 
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CAPITULO III 

3.1) Los personaje~ femeninos en la narrativa arltiana. 

Elemento clave en la gen~ralidRd d~ los relatos son los 

persoruJ.jes, seres de ficoi6n oue el escritor "orea" a pnrtir 

de una realidnd oue ee va modifionnrlo noco a poco hasta trano

gredir el umbral del poder y de la mugb.; la simple escritura 

se convierte en un oficio literario oue permite la lib~rtad 

de expresar y crear. 

Para "mover" a estos personajes, hacerlos actuar de una u 

otra manera., el escritor eres un microcoemof! literf1rio enrique-• 

cedor y deelumbrente en donde sus creaciones las convierte en 

seres vivientes trastoc2dos de ficción. Dentro de este peque

ffo mundo el escritor construye tambi~n un runbiente: tanto el 

lu~ar físico en el que ol personaje vivirá, como una ntm6efe

ra que el escritor conforma a base de lAs situaciones que 

idea, en la que los personajes respiran y acciom•..n sf'!gún los 

propdsitoe de su creador. F.l medio embiente ~ue nos presenta 

R. Arlt en sus crónicns eo tomRdo de 18 realidad, tal cual, 

pero en sus cuentos y novelas es un medio "cree.do" por ~l r 

Jlistancia encnjonmfo nor las tltas fochRdno 
entre la.e que n~rece flotar um•. neblinR de 
carb6n. 1\ lo la.rP.o de loe cornisa.A, vertical
mente con las moldura a, contramurcoe fosforee
oent es, pl'rpendiculflrl!f'I a?.ulee, hori?.ontales 
omcrilla.s, oblicuas morAdP~. Incandescenci~e 
de P:RSen de nire línuido v corrienteR de tilt111 
frftcuenci~. Tr~nvínn nmnrilloA aUI' rechinan en 
lns curvas nin lubrificar. Omnibuo verdes tre-



pidan sordamente lienzos afirmados y cimien
tos. Por encima de lns terrazas, nlafdn de 
cielo sucio, borroso, a lo lejos rectánsulos 
anaranjados en fondos de tinieblas. La luna 
muestra su borde de plato amarillo, cortado 
por cablee de corriente el&ctrica.(l) 

La deecripc16n anterior proyec~a, por un lado, la nreeen-

cia de un ambiente asfixiante producto do la mezcla de sustan

ciaa químicas que, junto con ln combinación de colorP.s llama

tivos y molestos,reetan a los sentidos humanos la oercepci6n 

natural de loe objetos, pues las luces fosforescentes marcan 

un halo en las tinieblas que no ilumina con nitidez ns.da. 

El ambiente "creado" en la obra de '!?. Arlt sirve de mar

co para todos sus personujes, pero influye de manera especial 

en los femeninos ya aue en ~stos el ambiente modificará. sus 

actitudes, sus sentimientos y su esencia. nues dejnn de ser 

"s610"' personajes para convertirse en "creeciones ficcionalea" 

Paralelamente a esta deecriocidn, en los textos de Arlt 

encolñramos también otro tipo de ambiente, aue no sólo refleja 

depreai6n, sino que proyecta asco y suciedad1 

el sol centelleaba en el muro rojo del oroe
t!bulo, y frP.nte o la miertn de chapa d8 hie
rro engastada en la muralla de ladrillo ha
bía un pantano de orines y poste para atar 
los caballos. El viento hacía chirriar en 
su soporte un farol do petrdleo,(2) 

la presentación de un lenocinio de ínfima cute~or!n aue apare-
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ce en el cuento !!.!!.!!....!.!!.!'.!!.!! revela, con ~ran aciHrto, otro· ti

po de ambiente que será de gran influehcia para la mujer pros

tituta, pues en 'ate huaca 'una salida nara sus conflictos o 

reafirmar su perdición. 

Las sombras de la oscuridad, las habitnciones en penumbra, 

los eombr!os barrios de Buenos Aires, las· callejuelas mal tra

zadas, son algunos de loe elementos aue funcionan como cons-

tantea en la obra de Roberto Arlt. ~odoe ellos tienen como 

común denominador, el provocar la sensaci6n de no saber en don• 

de se está ni con qui4n, 'j)Ues las medias luces no permiten la 

plena identificaci6n de espacio o de persona. 

Todos estos elementos producen, además, la eensaci6n de 

que se vive un Uli lup,nr situado varios kil6metroe bajo la ca

pa ·errestre, en donde el sol apenas ilumina. La habilidad que1 
por necesidad, se desarrolla en lR l!llljer arltiana es la de de

sempeffarse como un lazarillo aue debe guiar, por entre las ti

nieblas, al amo, al hombre, al compaffero de la vida cotidianas . 
ella es la única capaz de caminar por entre las sombras oon la 

plena seguridad de no tropezar y aquí es cuRndo empieza a 

transformarse en algo más que una simple mujer. 

La creacidn de estos ambientes parte de la aguda observa

oi6n de Arlt, quien sabe imprimir a sus lineas un matiz lite

rario capaz de provocar en el lector una ambigtledad que se 

transforma en un j11ego de anariencias dadas ~or la mezcla de 

colores y formns geom6trioaer 

neblina de carbdn, contramnrcoa f osforeecen
t eA, pernendiculares azules.(3) 
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En ounnto al ambiente que se nos prenénta en las or6ni

cae, se puede afirmar que la viai6n de hrlt ee a11h más certe

ra y objetiva, pues loe ~asnj~a aue oreoenta al lector son de 

una fidelida4 innegable. 

Todas sus cr6n1cas reúnen uapectoe de la vida cotidiana 

pero.lo interesante es la forma cGmo este autor nreeenta a la 

--~íiiu'Jer;-"l!'«t>.úa\l!"··-~"-f'.~ribe a una mujer de barrio, que a una jo

vencita bien educada:·· as:CoOniü··b :v~it-ª .:r lo~ sucesos de la mu

jer que tiene que trabajar para mantenerse. Betas personae-per• 

sonajee llegan a lograr su cristalizac16n cuando el lector lo

gra identificarse con alguno de elloo y se logra entonces la 

comunicación autor-lector. 

Las ilusiones, loe sueBos color de rosa, son aleunoe de 

los elementos claves que forman narte de lR peraonalidad de 

las 911Chach1tas adolescentes oue, deseosas de GJC'?erienoias nue. 

vas, buscan refup,-iar sus carencins en algdn concurso rndiof6-

nico que lea ofrezca ln oportunidnd de convertirse en estre

llas de cine o en famosas contantes y tener la eatiefacc16n de 

aenlirs• comprendidas y útiles. ta crónica titulada Mamá quie

ro ser artista plantea la influencia materna decisiva que 

tiene que vivir la mujer hija do familia. <1uien, por ser mode

rada 1 bien educada, merece casarse con ..in buen ho~bre; lo 

trágico del medio trndicionaliata y asfixiante, repreaentado 

por la familia, es que se llega, ser.ún ~rlt, a 109 límites del 

mal gusto, ocasionando que ln mujer que se desenvuolve en oete 

medio een enjuiciadn rlurnmontet 

¿C6mo educarlas 11 difffrencie.r entre lo ourei 
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y lo no curai, ai viven Mf'ntalmf'ntf! penaf!ndo 
en lo móe vulr;ar y oh¡ito que puede oedirse? 
Y el conservator~o no a6lo no termina de dea
aanarl•s, eino que sument~ el bRgRje de sus 
rutinRe y tonterí~n con •l mPl Arte de lA de
clrunoción. ( 4) 

Roberto /l:rlt m:.\lle,je lo cursi, en rebci6n con la mujer y 

su medio fsmil1er 1 como reflultec'lo de t1na educpci6n llena de 

frivolidG.des oue h11r.<$.n sentir en te "nentt" ~mnreura y frus

traci6n al no contar con la. admirnci(~n df" loa oretendif!11tes 

oue ae le acerouen. Por lo tnnto, la únic~ A11.lidR nofli ble se

r~ la de crear f1mt~·sfRD mentHles oue Aervi1•Á1: de alimento Pl 

espíritu de eF.t1.ie1 mu.ieren mRrcF1d~a con ln etiaueto. de "hijas 

de familia". 

La descripcidn dr este tino de rmhi~nt~ no ae limite 

únicamente a Buenos Aires pue~ abé2rcn tEJmbi~n otros na!F1eA QUe 

pueblan la tierra, de aquí que el 11mbientc, creado a partir de 

las trBdiciones y co~tumbre~ fpmil1arr.A 1 aee un asprcto de lP 

vidP. nue R. Arlt convierte f!n universal. 

Otro interesante cmbif'!H1;~ cine recrea "qoberto Arlt es el 

que ir.cluye a les mujereo de edfld P.Vnnzada aue viv'n en los 

barrios bajos boMerenses y cu:vA función tirimordial eA lA. de 

dedicnroe R cuidur nl !}r6;1imo medhnte remedio~ medicini:ilris R. 

pnrtir de algunn yerbn m~rPvillosR o de nl&;\tn oolvo, de color, 

con func16n espec!ficn; o aimplemente lA nresenciA de lns sBn

teras que con alP.Ún rezo extrn~o non cooacea de modificnr ln 

conducta de quienef' 111F- rodei1n. J.::1 pernonulir,ad de este tioo 
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de muje1·eo ae deja bien eotnblecida en la crcSnice P.l p;remio t\e 

las curanderas y santeras en donde son descritas con aciflrto y 

agudeza como mujeree ~ue: 

dicen eer orofesoras de cienci~s metaf!sic~e, 
y hacen m~s visajes hablando oue un arlequín ••• 
se restreean las manos con suavidad y son "con
queridorRs", intennedinrias y otrus cosas peores. 
Tienen la cara blanca y el alma negra como el fon
do de una olln.(5) 

Esta descripci6n descubre el lado populur de la mujor 1le 

barrio, que cree en fuerzas ext rañae capaces de loR?"nr que el 

novio se enamore perdidamente de surumpnñera, o que reciba ~l 

algún castip;o por no hRber aido formal; este ambiente engloba, 

pues, el aspecto m4P,ico-relip,ioso oue tiene sus raíces en la 

antigua creencia. !10!'1.Üar de que un poder ajeno al humano ea 

capaz de traneforrnnr una reAlidad frustrnnte o de modifinar 

un medio ambiente poco prooicio para la vida tranouila y des

preocupada. 

Este tipo de mujeres de edad madura carece de incentivo 

parn Climbior su virln, ellas no Psoiran n ner "revolucionarias~ 

pues su mentrllidnrl y au educnci6n ef:I muy limitndn y le. única 

forma de Virla t(tlfl reconocen como riuya es la que está envuelta 

en un manto de m11¡¡;in y felsm1 creencias. 

F.l ~mbicnte 'Ü "'t'! rM rleb.e enfrentar la mujer oue trabaja 

ea otro aspecto preflente en lns crónicas de ~oberto Arlt, quien 

conteinpl1\ do.:i r,r'.ivcs inconvnnientes en este tipo de mujereA. 

El primero de ellon en nue, por rledic•ffo~ n BU trabn,io, nonr.n-
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moa por caso la muohnchR que trabaju 001110 a•icrat;aria, entra 

desde temprano a desempeftar eua loborea; cuando las terminn ea 

media tarde y ocupa el reato de 'ata para tomar e.lg\ln curso 

que eleve su nivel cultural, llega a su Cflsa y debe cumplir 

con alguna obligación casera. Estas uctividades, propias de u

na mujer soltera, llegan o. ocmwr su tiempo y All mente, con

virtiéndose, de este monera, en un Aer productivo e indepen

diente, muy capaz de dirigir su vida, pues lo ouiern o no, en

tre. el sistema rutinario qu@ oor fuen.a acallará por a.bsorber-

la .• El segundo inconveniente e~ el que ee relaciona con ¡,,. 

búsqueda de la felicidad. 1.i1 mujer al sumergirse en el ambien

te lAboral, propio de una urbe moderna, pierde noción de sue 

eentimientoo, de eua necesid~dca afectivas, dejando a un lad0 

su realizaci6n como mujer, ya que no tiene ti~mpo para dedicár• 

selo n ella misma y esto, por supuesto, produce una cierta amar• 

gura y melancolía o,ue no ofrecen máR que una ectitud resigna

da, pues toda la independencia y el desnrrolla perBonAleo deben 

s·er sacrificndoe pllra intentar, sin muchas nropabilidndes de 

fxito, el lleRar e. formar un hop,ar, pero eso ai olvid~nrloAe de 

sue anhelos de nrof esioniota o de mujer oue trabaja. PruebR de 

esto eo la cr6nica ¿Existe la felicidad paro lo mujer que tra

be.ja? 

Finalmente, es importante con~ider~r el tipo de runbien~e 

en el cual viven las mujeres ele les vecindRdee populares, en 

donde los o~curoe cuartuchos Que r-irven de dormitorio, de sa

la, de comedor y haota de cuRrto de vieitCHi son f:1bundantea. T1oa 

serco humanos que lnu hubitnn AC ni:cmo,1nn n insectos oue vi-
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ven en grupos, en panales, este Ambiente es el m~s pintoresco, 

pues laa mujer~s aprovechen las reuniqJles en loo lavaderos pa

ra oomentar sucesos, amoríos Y' enfermedades. En la crónica !L 
· vecino gue se muere el tono y el eentimiento emplead') por lae 

11111jeree variará según el motivo de le plática, si ee trata de 

W1 vecino enfermo la compasi6n y la comprensi6n depende~ de 

su tipo de muerte: 

el vecino Que se muere es un problema de com
pasión, y el factor es la enfermedad, Un tipo 
Que muere por que lo atropelló un camvi6n no 
inspira tnnta piedad como otro acabado por un 
cáncer en el est6mago.(6) 

La mentalidad de las mujeres oue hnbitan en estos barrios 

es por demás curiosa; su vide no excederé jamás loa limites de 

la propia vecindad, la vidR se inicia y se termina ahí, el res

to del mundo no existe. Por consi~iente en este ambiente ne 
~- ~.,_.,, ............ 

_..ffillifioa,--también, cualouier intento de progreso. 

Les características específicas de cada runbieute pro~or

cionan Wla visión interesante de la participaci6n de la mujer 

en la sociedad en <1ue vive y ayuda, además, a comnrender la re

beldía de algunos de los personajes femeninos arltianos. 
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3.2) De lA reBlidad n lo. ficción en los p1n•aomljea fe
meninos de Roberto Arlt. 

En la _obra de Roberto Arlt ee innegRble lR im~~rtancia de 

la mujer ya aue desempe~a diferentes pa9elest si es una ama de 

casa se preocupn por el bienest51r de eu familin, si es una 

hija de familia asume las responsa~ilidades que le son impues-

tas, aunque a veces se revela ante el núcleo familiar y pro

voca escándalo; en el caso de li!R oroatitutae la :oreocurnici6n 

fundamental que tienen algunas ea la de superar el triste pa

pel que les toc6 vivir para lograr un crunbio que las conduzca 

a la salvación personal; si ""º trata de jóvenes, R. Arlt las 

crea como modelo de mujer capaz de decidir loa actos de su vi

da; en cambio, las mujeres con all',Ún defecto físico son ore

sentadue por el escritor como seres incapaces de diri~ir su 

Vida. 

Roberto .Arlt da un tri:.tamiento diferente a las mujeres de 

sus cr6nions .V a lna de eus cuentos y novelas, esto Be debe a 

que en las crónicas plasma la realidad como es y en sus nove

las y cuf!ntos ttcres" sus personn.1e!.'l de ficci6n que se despren

den de la realidad cotidienR para asumir una posición diferen

te clentro del discurso Mrrativo. 

Al leer y analizar la obra de R. Arlt, destacan los ai

quiontee tipos de personajes femeninos: las prontitut•.s, lRe 

j6venes audacea, le mujer con algún d~fecto f!sico, las amas 

de caaP, l~s hijas de familia; tipos que veremos en detalle. 
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3.2.1) L~a prostit~ns. 

En la narrativa de R. Arlt lse prostitutas son personRjes 

de gran importancia. El tono que emplea Arlt va desde la agu

da ironía hasta la ad1niraci6n 7 el respeto. Algunas de estan 

11111jeres luchan por salir de su baja condici6n y 1o logran, co• 

mo es el caso de Hip6lita en Loa lanzAlla11net otras prefieren 

ser absorbides por la desesperanza que nrod~ce la vida en los 

prostíbulos, un caso de este tipo <'le !lljer lo oodemos observar 

en el cuento Las f'ir;re.s, y ids concreta111ente en el personaje 

de Tacuara; pero existen otra~ muchRe que ni siquiera tienen 

la conciencia necesaria para definirse, pues hen de;jado de ser 

seres humanoa para convertirse en sombras err~ntes; en ~llee 

se darán contrastes muy nu1rc¡¡dos en cuE1nto a formas de ser y 

de pensar; los e7.tremos, lo positivo y lo ne~ativo son facto

res que indudablemente conformarán lo personalidad de estos 

seres marglnadoe. 

L~ proetituci6n no es wt oficio del siglo XX, ee puede 

decir que nació con el deseo mismo deol hombre que sólo busca

ba una eatisf"acoi6n sexual; esta idea ca.mbia, pues en las in

quietudes de loe escritores contemporán~os, se presenta una 

visi6n cr!tice, una visión oue no condena, oue no limita, Al 

contrario, el tratnmiento que se da a este tema oretende ofre

cer interpretaciones dietinta~, más humanPa y viscerales. La 

prostituci6n dejo de ser un oficio lucrHtivo pera convertir

se en una sofiAticarla v!~ nur~Ptiv~, que si elconzR n ser re

corrida, premian~ a ln mu,ier protitituta con la. salvación de 

sa alma: entenderemofl adveción del nlmn en un sentido aleja-
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do del religioso, esto es, aue la a9lvacidn se considerará co

mo el no dejarse vencer por la miseria humana; lA reáistencia 

a perderse en un doloroso anonimRto que sólo ofrece deaeape

i-eru:a y dolor. 

La mujer prostituta en le. narrativft de Roberto Arlt mer

ca las tendencias discureivae pera a~uellon escritor~s que con-

. tinúen con esta temática (Juen Carlos Onetti, Julio CortRzar, 

José Revueltas). Al hablar de prostitución se habla, forzosa

mente, de la existenciP.. de dos planos, de dos caminos ~ue, por 

libre elección, seRUirá la prostituta. 

En la obra de R. Arlt, la prostitución se bifurca debido 

a un proceso de dt.gradación oue se oroduce A partir de nece

sidades afectivas, que todo ser viviente re~uierejo bien, a 

sus necesidades meteriales oue una vez s~tisfechas sólo le de

jan vacio e insatisfacción. La habilidad con la que pueda o 

quiera sortear su destino este tioo de mujer será el ounto de 

partida pera anlvurse o condenarse. 

Lne primeras impresioneA obtenid~s de les oroBtitutas 

son, en la nnrrP.tiva de Arlt, o.in-esivas y amargas. fl.unque no 

hay oue olvid~r qu~ los eocritores de la literatura de tioo 

"vivencial" tendri:\n como constante el referirse a las orooti

tutas con este mismo tono; hffAtR recordar el comienzo de la 

novela El pozo de Juen Carlos Onetti para e~ntir este maleo

tart 

recuerdo oue, Antes que nnde., "voqu~ una co
sa sencillo. tlnn oroatituta mf! mostraba. el 
hombro izouierdo, enro,1eci<lo, con la piel a 
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punto de rajarse, dioiendot IlAte cuent~ ei 
serán hijos rle perra. Vienen veinte por dia 
y ninguno se afeita.(7) 

Descripciones como ~stas cohvierten al malestar social 

llama.do prostitución, en un problema existencial, es decir, en 

la toma de conciencia necoef).ria, que produce en la mujer una 

especie de lucidez1 que la conducirá a la bdsqueda des! misma 

partiendo de su reo.lidad imedinta. 

Si el camino que escoge la proatituta ea el de la ealva

cidn, tendr' que enfrentarse a ~u fntal sino, esto es, que 

tendrá que luchar contra eu propia naturaleza, enfrentarse a 

loe abismos oue la ahoP,an sin darle la o~ortunidad de mostrar

se diferente a lo que ha sido. tJn caso 1le eete tipo eatd. re

presentado por Hip6lita personaje de Tioe siete locos y .!!2! 
lanzallamas. Sus aapirncionee de cambio las d!muestra al aliar• 

ae con el Astrólogo, personaje oue olanea un c~mbio en el sia

tetll\ social no sólo de Buenos Aires, sino de todo el mundo; ~1 

le ofrece la oportunidad de reivindicnci6n a esta mujer. Este 

personaje masculino cree en elln y la hace cómplice de sus pla

nee pero, lo que en interesante es que, este único hombre que 

cree en elln es un semi- hombro, nues está castrado. 

Cuando Htpólita decide cambiar su rumbo ee cuando em!Jie

za el ascenso de la pendiente que la habrá de conducir a eata 

zona que, por muchoa afíoe, le estuvo oorhibido conocer. Ella 

buscará au provecho ein medir peliRroa o conoecuencia.~, eu d

nica idea será la de buscar su irntiefaceitSn personal y no la 

de loe demás: 
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de loe demás: 
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¿qu' me importa a m! la felicidad de loe 
otros? Yo quiero mi felicidad. Mi felici
dad. Yo, yo Hip6lita,(8) 

cuando la mujer decide eua actos, ee libera de presiones y pre• 

juicios; empieza a ser ella miemn nffORRndo en forma ego!ata,to

do por ella, todo pera elle, Bip6litn de.ja e un la.do ou tris

te oficio pnra r~nncer de sus propins cenizas: 

all! al lodo hny un desgraciado. Yo podría 
paear, entrar n su pieza y hacerlo feliz. 
Y no lo hago,(9) 

ee aquí cuando eule de su purgntorio pnra vivir liberndn. 

La decisi6n de cttmbiar de vida en una prostituta no podrá 

darse de la noche e la ma~ana, por el contrario, lo oue se ne

cesita es haber vivido en calidad de objeto para partir de esa 

experiencia y poder, aa!, estar preparada para el camino de la 

salvación, que de nin~na manera será fácil, pues es en éste 

en donde mostrará. sus fuerzas para salir e.del<~nte. La decisión 

es dificil, nero si se toma, lu pro!Jtitutn dejará de eer un M• 

gel ca!do para convertirse en un ser redimido; su odio se con

vertirá en fuerza, su i1mnrgura en nuciencia. 

Si ae escoge el c~mino contrurio, ea decir, el oue con

duce a la deseeperan?.n y a la dcAinte~raci6n del ser humR.110, 

las posibilidades de sulvuci6n se ·nnulArán por completo y 

queda únicamente lo. eterna condena vol1mtarie.. F.sta otrn vin 

será escoe:ida por aQucllaA 111ujnren f'!Ufl en su acr no alber~en 

ninr,una enneranza qUP. pueda mo<lificnr ou circunf;lt11ncia. 

M11jP.rl)•1 •le E'.lte nnt.urnlP.?.n obumhm como riern<}n!:l,il':l de ln 
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obrR literRria de R. Arlt. BlleR, n diferenci~ de len aue tie

nen voluntad, nunc¡:, se nre~ntArnn el porqu~ de RU triste con

dición esoiritual, que inefablemente.se reflejará en su físico: 

mujeres nue tienen la niel del rontro 
més ~s~erA que cnl aP,rieteda,(10) 

la degr~deci6n 9 la cual ~on conducides, nrovoear4 estas des

cripciones tnn amargo.a y ta.n objetivas oue refle.j9l1 el males

tar social, 

En la obre de este escritor ar~entino, la fRltR de deci

a5.6n ClUe orillE\ n e~tna mujeres a. oerderae en 1;:1 decadenciP, 

ae debe a aue n~rlie les dio tn onortunidnd de de~oetrarlea 

a los demás, y lo oue es máR importante, a si mismas, que son 

seres humanos y no objetos. lldemib hay oue aclarar que este 

factor ee une a la tibiezA con que eF.tns mujereA hRn permiti

do que eu vida sen manejnda. 

La condena vohmtariEl, mencionRcl.a con Hntf!rioridad, en

cierra alp:unae consecuench·s Que nf?r'1.VBrRn, a\tn más, la aitu;i

ción penoso que día con dÍll vivrm lns orofltitutas.Al~nas de 

~atRe tienen motivos parn aumentar su malestPr interior, este 

es el caeo del aentimiento de fracRno oue es el ciue 1·ncenderá 

el motor del deA6nimo; e~te sentimiento Aer4 el m~s difícil 

de contrarrest~r, pueR cunndo se ~dquiere se tornn en una en

fermedad incurable. Posteriormente, al tro.cnso le neguirÁ la 

impotencia pRra modificar n~dn, uues muchas veces, cuando la 

prostituta se decide n combinr su conrlici6n, ya ser~ demnsia

do tarde, y nu cru~l rePlid~d ne imnondr6, una vez d,s, f.l sua 

idenles, Cu•.1rnlo h1 mu,j .. r p1·Ltinn1J oe niente :r ae ~wbe ncorrn-



- 71} -

' 
lada, sólo ocupsrá su vidQ en seguirse prostituyendo y será 

vista eiempr·e c9mo un o.rt!culo de lucro. 

Cuando Roberti; l\rlt, por boca de algún personaje mascu

lino, se refiere a las prostitutas sin esperanza, lo hace 

siempre en un tono amnr~o y deaoectivo, compurándolas con co

sa.e o onimal.ess 

la. muj~r, sea o no honrRda, es un 1>.nimal 
que tiende al sncrificio,(11) 

la pérdida de la culid~d humRna se hace ~atente, este fenómeno 

ea progresivo y conduce a ln falte de identidad. 

La prostituta es, ouea, pora la sociedad un mRl necesario 

y para Roberto l\rlt un ánRel caído que busca aer redimido. En 

este tipo esnecial de muj~res, el desplazamiento de la reali

dad hacia la ficción se efectúo de una manero clara y su ima.. 

gen hecha ficci6n se cristalizR con mayor fuerza en la mente 

masculinA. 

Lo. realidad que representan lue prost:i.tutae en la narra

tiva arltiann, refleja ln decadencia morq.l an la que ~stán !!U

midos los hombres, ya. que al1?:Unos de ellos et'! de.1arÁn arras

trar por el vicio y la sucierle.d <iue los convertirá en deaoojos 

humanos y sólo verán en esta mujer un instrumento de uso: 

amigo, a l• mujer de la vida no hay <iUe te
nerle lástima. No hav mujer máa perra, m~s 
dura, más ornr.trF;a ClUIP! lP. rnu.1er de la vi111, yo 
lPs conozco. Sólo a. oaloe se las puede mane
jar, (12) 

el desprecio y la deeesuerrutza se afirman en esta de~cripci6n, 

ESTA TES1S MI DEIE 
SALIR DE LA BlBUOTECl 
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a• las ve como lo~ eA~ejos reflt1jantes de una sociedad deca

dente que pur~ce no tener solucidn ninguna. Pero, oomo siem

pre, existe una voluntnd viviente dispuesta a lograr un cam

bio personal, ellA será Pipólita cuya descripción f!aica de

notar-A la dura vida que ha llevado: 

bRjo la toca verdt, el cabello rojo de Hi
pdlita se alisaba. a lo larp,o de las ait'lnf!e 
en dos lison bandos aufl cubrían la cuntn de 
sus orejas. Volvió a ob~ervar sue peetafiae 
fijas y rojas y los labios ~ue pRrecían in
flemndoe en lR sonrojada morbidez del ros
tro pecoso, ( 13) 

esta descripción del físico de Hic611ta ee preciaa, ve. concre

to aloque quiere decir R. Arlt acerca de eetn mujer, maneja 

colorea "planoe" (sin matices, sin juegos tie luz y eombre.) 

verde y rojo, usR ad,jetivos rott\ndoe como lisoB, inflamados, 

pecoso que al Aer combl.nadoR con suntant.ivoe que no conllevan 

nin¡\9Da carga poética como cabello, aiene11, ore;Jas, nes!;añaa, 

labiou y rostro, conformP.n ln d<!scripci6n de un personaje renl 

bien delineedo; los tiemoos verbales aue comoletan la cite. re. 

dondean la. ideR. de pam~do: alisaba, cubrían, volvió, parec!P.n 

(copntérito, oosoretérito, oret~rito, copretérito,reanecti

vamente). 

La energía interior oue poeee 1Up6lits se contrapone a 

su físico acabado; buscar~ la forma de ser otra mujer a par

tir de la oportunidad que se le nresentn para tomar parte en 

una- revoluci6n aocinl, en donde dejerá de ser proatituta (si-
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n6nimo de ser no pensante en la narrativa arltiann), para 

convertiroe en un ser hunano pensante. 

Cuandb Hip6lita pasa a ocup~r un pleno diferente en la 

realidad que la roden, se inicia un cambio no s6lo socinl oi

no terobi&n eepiritualt 

A Rrdosain le parecid que el alma de Hip611-
ta le ibn eomaltnndo serenamente l~s pupilas. 
Ten!a la certidumbre de aue ood!a hablar de to
do con ella. El alma de ln mujer estaba inm6vil 
rtll! como pare recibirlo nuturo.lmente,(14) 

en esta segunda descripción, R. Arlt da un giro -a la des

cripción concisH .V '%'eal de este personaje femttnino, pues aho

ra busca m~tizar c~da n~labra para denotarla de una carga 

po~tica, como es el caso del verbo "esmaltar" que contiene la 

significación de ~dornar una cosa para que parezca otra, y al 

combinar este verbo con el suatantivo"pupilae", aue va máo 

allá de 111 mera significación de ojo, tranomite al lector una 

Hip6lita diferente; una Hip6lita que en la primera descrip

ción a Erdosain "le pareció", o sea hay un matiz da interore

tMción que denota un elejani'iento participativo de lo que está 

viendo, y en esta segundR dr.scri~ci6n hny unR participación 

emotiva por parte del protagonista "ten!a la c6rtidumbreº y 

" como para recibirle ", que contribuye 11 que una proCJtituta 

sea capaz de tr~sformRr el entorno real nue la rodea. 

Rn resumen R. Arlt, por medio de los ojos de su nrotago

nista (Erdosain), transmite el r~alismo de una prostituta a 

la idealización, ca~i romántica, de ln femineidad. 



Otro interesante aanecto que proyecta el pereonaje de Hi

p6lita se vuelve a relacionar con el almAs 

Otra vez la mujer filtr6 antre ·las pestaftae 
roje~ eu mAl~vola mirada verdosa. Era como 
si ~royectare su nlma oobre el relieve de 
las ideas del hombre pera reco~er un calco 
de aue intenciones.(15) 

La ficci6n que crea R. Arlt es lR de presentar una alma 

ctue rees.lta los idet1s del persona.je masculino. Rato lo logra a 

partir de un manejo de colore~ olanoR, nuevamente rojo y verde, 

"..cuando menciona unas "pestañas rojas" y una "mirada mal~voln", 
...... ~~ .. - .............. , •• -. ~. ~~· .~ w 

caracteristicas esoecificas oue o61o posee la mire.da de µ106-

lita y además la mezcla de estos uos colores producen el efec

to de una mirada llena de maldPd oue persigue la finalided de · 

investigar más a fondo los prop6aitoe de Erdosain. El escritor 

pone en la mi_Fnda de la mujer algo de hechicería, una especie 

de filtro má~ico a través del cual su alma cobra vida propia. 

Toda estu creación la basa Roberto Arlt en dos elementos rea

les constituídoe p•Jr la mirndu de una mujer y la presencia. de 

un hombre. Eeta imaginería esconde una idea: la mujer tiene 

una forma especial de mirar que refleja la vida dura que ha 

llevado. 

l"inalmente, lo mujer nue cierra este aptirtado ee 'T'acuara, 

personaje del cuento Las fieraes 

El pelo de ~Acuarn eA lacio y renegrido; loe 
ojoe oblicuos y Pnmnas; la care redonda y co
mo espolvoreada de corbón, y la nari?. chata.(16) 
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La descripcicSn física de Tacuara es concisa, esto lo lo

gre ~. ~rlt al emplenr sustantivos exactos como pelo, ojos, 

cara y nuriz, y a c•de uno de estos suAtantivoa lea coloca un 

adjetivo que no nr~tende, de ninguna manera, embellecer la dee• 

cripcicSn, sino que por el contrArio reafirman la fealdad de 

esta prostituta: lacio, renegrido, oblicuos, pampas, redonda, 

chata. El ·cuadro físico de este personaje f~menino no tiene 

ninguna importancia; eu verdadera importancia reside en que 

ella desempefia el papel de mediadora entre ln realidad y la 

ficei6nt 

A veces pasa tu recuerdo por mi· memoria como 
una estrella de siete puntae y Tacuara como 
si adivinara un tránsito celest~ por mi vida 
me examinP rániriRmente de ~ies e cabeza y me 
dice como si ella fuera mi igual& 
-¿Oué te pasa? ¿Te duele el corazcSn? (17) 

"" 
El tránsito celeste al cual se refiere el personaje maecu .. 

lino es la ficción, 6sta se forma a partir de un nretexto aue 

es el recuerdo de otra mujer que ee hace p2·eeente en le. mente 

del protagonieta y produce que Tacuara asuma una ooeici6n de 

mediadora entre la realided del hombre y eu pas:ido, dejando de 

ser una prostituta común. Le mujer reRlJ :v un tanto burda de lR 

~rimera cita, se convierte en esoecie de vidente, es intuitiva; 

para dárnosla Roberto Arlt crea en la 11ente del personaje . 

mrteculino un ambiente irreal, sideral, un tanto doloroso pro

picio para que Tacuara deje de ser insignificante y supla RU 

íeRldad física con estn sensibiliclad receptiva que hace que 
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el protagonista ae olvide, r.or momentos, que se trRta de una 

proRtituta. J,a presencia del hombre y de esta mujer eon los 

elementos que representan lo reel dentro del diecureo, y sir

ven de suetruto en h formacl6n de la ficción, ya que R. Arlt 

toma de su entorno real loa in~redientea que poco e poco irá 

transformando en "creaciones" propina. 

El m1mejo de le. ficción 1;1ue hace Roberto Arlt en este 

personaje femenino sup,iere un enfoQue diferente con reanecto 

a Hip61itn, pueA 't'acuare no producirá ninF,Ún fenómeno de dee

pl~zamiento de la realid~d haciQ la ficción, sino aue esta 

vez ella será la dnica facultada para deecifrar el mAlest~r f'• 
sico y mental que siente el compaílero de eu vida. 

El inter~s de Roberto Arlt por la figura de la prostitu

ta conlleva une. búsqueda de le esencia del ser humano a par

tir de la degradación que sufre dia a dÍH. Su inter~s lo con

duce a trascender los límites de la esencia humana, ya que en 

este tipo de p~rsonajes R. Arlt cuida en extremo las lUllbienta

cioneR, lon hechos y aitunciones, de tnl manera oue la ~roati

tuta puede crecer como peraonnje sin cner en dramntiE:mos o 

curailer!as. El escritor rodea a estos personajes !emeninoe de 

UA entorno realista que se modifica R nartir de la mirHda de 

loe pereonajes masculinos oue acaba por traetrocarloe de se

res socialmente nep,ativoa a individualmente positivos. Dicho 

cambio lo logra al mezclar con habilidad los in~edientea de 

verosimilitud que envuelven al ledtor nare que ecepte la. fic

ción. 
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3.2.2) Las jóvenes audaces. 

Loe personajes femeninos que reores~ntan jóvenes auda

ces son una conatnnte en la obra literaria de Roberto Arlt. 

El papel que lee está aeignado es el de transgredir los prin

cipios sólidos e inquebrnnh.blee nue el ser humano ha implan

tado desde la formaci6n de la sociedad. 

Este ti~o de mujeres se desprende del gusto personal del 

propio R. Arlt quien asegura en su autobiografiar 

me gustan las muchachitas que se p,anan lP 
vida. Son las únicas mujercA que ~rovocan 
en mi w1 respeto extraordinario, a pesar 
de que no siempre gon un encanto. Pero me 
~stan poroue afirman un senti:niento de 
independenci~, nue es el sentido interior 
que rige mi vida.(18) 

Preferencia que se refleja en el tipo de jovencitas que 

aparecen en sus narraciones, como la Irene de la novela.!! 

amor brujo quien pretende romuer los prejuicios de una socie

d:ad anouilosoda .va que se relacinna sentimenta.lmente con 1.m 

hombre casado y mayor que ella, lo nue ocasiona terribles coi>

flictoe en su vida familiar. 

Irene, como eco de "be mucha.chitas" que le gustan a 

Arlt, es una joven de 17 aHoe, fresca y llena de vitalidad que 

su1na a eu belleza un dejo de misteriot 

en la oenumbra, su ancho rostro tallado 
en sombrR adouirir!~ r~lieves de lumino
sidnd trá~ica. R11lder examinó el abomba-
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do plano de sua me,jillus oue tantas ve-
ceA beaarn y áintió aue au jovialidad se 
derretía bajo la temperntura de auuelloe 
ojos ne~overduacoe, oue le daban a la 
criatura una expresión gatuna y reconcen
trada. Embut!a au buato de mujer totalmente 
desarrollado una bRta de punto color mfUT6n.(19) 

Lo imnortnnte en est? descrinci6n se centra en el roAtro 

de Irene que a la vez aue refleja regocijo y energía, proyecta 

dolor y tragedia. 

La relación amorosa entre Rstunialno Balder e Irene es

tará subordinada o. la ooini6n masculina, pero el misterio y 

el encanto serán parte de ln personalidad de Irene. 

La educación de esta joven diRta mucho de aneg~rse a la 

educación de lae tradicionalistas hijas de familia, pues en au 

progenitora encontrará apoyo para continuar su relación con 

Balder; de esta manera eu madre se convierte en una trans~re

sora de los vnlores ~ue debe defender la madre de familia 1se

gún Arlt. En el texto Ralder la describe como: 

una dRma de cincuenta años ••• Algun~ impre
sión reciente le conP.entionaba el semblan
te, pero a penBr de ello se mAntení~ tiesa, 
y su cabello blanco, recortado sobre la nuca 
acrecentaba la oxnr~sión de energía oue bri
llRba deepiadadrunente en BUS ojos. F.l labio 
inferior, la mnndibulo li~erru1ente coleada, 
le daban un matiz de degeneraci6n, acabp-
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' llada por dos Arrugas extensas que toma-
ban sua aienea, los vértices de los labios 
y los mnxilares. Su mirada dura.,.(20) 

esta descripción bien podría ser la de una mujer mnlvRda, ca

si bruja, pero en realidud es un personaje que, al igual que 

Irene, encierra misterio en su personalidad, misterio que pn

reoe filtrarse por eu mirada dura. 

La pureza y la sencillez de Irene, mezcladas con el mis

terio y la magia, provocan unn irresi3tible atracción en F.ata

nialao Bnlder pues será lP única mujer que lo hariS. sentir en 

una forma que no había experimf'lnt11do con onterioridPd. La ca

pacidad natural que posee ella para transportar a Balder haciR 
11 otra cosa" será el principal embrujo oroducido por la pre

sencia física oue Irene tiene: 

lo acariciaba lentamente los rizos de cabello 
que corrinn como dos ri~chos de AZ~bRche a lo 
largo de eu gar~anta tibia, le tocaba (identi
ficándola no sé demle que otra vida) lns meji~ 
llae aterciopeladas. (21) 

Ln belleza fiaica de Irene rer.resenta lo re·:1l en el1a; 

loe elementos verosímiles oue maneja Roberto Arlt nera ha-

cer sentir al peraonaje masculino oue hace mucho que la cono

ce, son una cabellera. aue no es s imnlemente negra sino "ria

choe de azabache", que al mezclarse con la ~arganta y con un 

tipo de mejillae que denotAn mtnvidad y delicadeza, hacen pen

sar al lector que se tratP. de una mujer bellísima, fuera de lo 

común y esta últluia cnracter!~tice. es la que hace posible la 
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supuesta existencia de "otra vida " en Irene.R. Arlt en esta 

descripción física emplea adjetivos ooéticos como rizos, ria

chos de P.~nbache, •terciopeladae, que al unirloA con euetan

tiYoa concretos como cabello, Rarganta, mejilloR, suavizan 

la erpresi6n y dan un to('lue certero '1' bello del f!sico de 

esta jovencita. 

LA aens(lci6n de otredad se presenta como una conotw.nte en 

la personalidad de Irene: 

me encontraba junto a Irene con el mismo ao
eit>go maravilloso con que hubiera permanecido 
junto a una criatura a quien conociera desde 
la otra vida.(22) 

El embrujo y el misterio que ue des1>renden de Irene en 

esta novela no ea sino el desplaz&.miento de lo real hacia lo 

ficcional; la cercanÍA qu~ mmiaj~ ~1 ~scritor ~omo elemento de 

verosimilitud, contribuye a rer1fil·mur la canacidad inruita de 

esta jovencita para hRcer que el '!ler!'onaje masculino eientE> 

lulberla conocido en otra vicla; una vida despegada del plano 

real y que lopra su criAt alize.ción en el plano ficcional, don

de todo ee posible. 

La presencie de Ester PrimRvera cierrn este RpurtArlo de 

jóveneo aud11cea. IU recurr10 empleado oor P.oberto Arlt para 

crear una ficcidn a nArtir de enta joven es, nuevamente, t>l 

recuerdo. 

El peraonnje meHculino de este cuento titulado Ester Pri

mavera, aufre con el recuerdo de estR. joven l'!Ue fue imnortnnte 

para ~l en un momento de su vida: 



- 89 -

' ~ ., 

Ester Prim9vera. Su nombre Amontona nasndo 
en mis ojos. Mis sobresaltos rojos palide
cen en aucesivea bellezRa de recuerdo. Nom
brarla es recibir de nronto el golpe de una 
ráfaga de viento caliente en mis mejillas 
fr!as.(23) 

La cita anterior contiene, en un primer plano, un juego 

de sensaciones en donde se mezcla la juventud con la primave

ra, representada por Ester; en contraste con la amar~ra y la 

soledad que refleja el personaje manculino. F.n un segundo pla.

no, se puede notar la crenci6n de una atmósfera depresiva que 

logra R. Arlt con el juego de tiempos,ea decir, que a una ac

ción del pasado corresponde una reacción en el ~resente del 

personaje masculino. La acción del pasAdo abarca ln imposibi

lidad de haber comprendido a P.ster Primavera, lA reacción en 

el presente es el reforzamiento del recuerdo de esta joven a 

partir del manejo de opuestos, lo fr!o y lo caliente, que 

simbolizan aquí la muerte y la vida. 

La relación ci.ue se establece entre ~ster Primavera y "el 

número siete" (nombre con el CUEll se designa al personaje cen

tral masculino), está subordinnda R la pureza esniritual y f!

eica de esta joven: 

Y, a medida que ella entr3ba en los hechos 
oue no decía que eran penosos, haciéndose cor
tes!a de lo nuf! pudiera no interesarme, su voz 
se tornabe máo fina y cálida, de modo aue, in
voluntariomente, se comprendía es~ar en presen-
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oia de un~ ~eñorita. Y e11ta pala.hra aequir!a, 
refiri~ndose fl. ellR 1 un contenido de oerfec
ción, como sería oerfecto y visible el brote 
de un nardo de pluta en una vara de hierro.(24) 

Esta pureza que otra.e al personaje masculino ::r~;n:;,~enta 

una fuerza interna que, Rl proyectarse hncia el mundo exte

rior, ee capa.z de hacer poeible lo imposible, como lo es el 

hecho de comparar la perfección de P.eter Primavera con el 

brote de un nordo de plata en varR de hierro. F.ntos dos ele

mentos totalmente disímbolos entre sí, adQuieren niveles i~a

les de significaci6n; a0ui no hay !lrouiamente una ficción, ni

no un mero indicio de lo que es canaz de reflejar con su pu

reza Ester PrimnverA. 

Ester Primnvera es en un momento dado un ser etéreo para 

el protagonista masculino, y con todo, real: 

al caminor el f9rotá de su vestido ner,ro se 
le atorbellinaba en torno de las rodillas, y 
un bucle de cabello corrido sohre au sien has
ta descubrir el lóbulo de su oreja parecia acom
peñar es~ !mnetu de lanzami~nto a lo desconooi
do QUe erR su modo de CHminar.(25) 

Es un ser con una realidRd coroórea: bucle del cabello, 

sien, l6bulo de la oreja, rodillas, ~ero oue al caminar pare

ce envuelta en una esoecie de torbellino que la eleva, trans

porta, arroj~, a lo desconocido. 

F.ste pereona,je tiene como curacter!Rtica importante la 

il111lortalidnd: 
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lo aut,ntico era aquello, ~1 dolo.r de lft mu
chRcha olvidada de lo oue se debfa a e! misma 
por una serie de convencionaliemoe, olvidada de 
lao ennriencieA y eonvirti~ndoee nor ello en la 
criatura ~terna, a la que en ese exclusivo minu-
to no era digno de besar el polvo en que pisara.(26) 

Lo real es el dolor oue esta ,jovtln siente; lo Wtroe:Cmil 

que manejn el .Pecritor es el olvido, un olvido esnecial que 

tiene la caracteríeticn de hacer olvidar el entorno real (apa

riencias, convencionalismos sociales), que rodea a EstAr Pri

mo.vera hasta tr~formarla en la ficción de eer una muchacha 

eterna, ficción ~stn nue rebBaa cualauier conoe~to humano de 

tiempo y espacio. 

En Irene y Ester Primavera se cristaliza no e6lo a un ti

po de personaje de gran importancia discursiva; sino tambi~n 

al ideal femenino que ~oberto Arlt siempre defendió y admiró: 

mds me gustan todavía las mujeres que no se 
pintffn. Las oue se lavan la cara, y con el 
cabello húmedo, snlen a ln cnlle causando una 
sensación de limpieza interior y exterior que 
haría que uno sin enc:niculos de ninguna clnse, 
les besara encantado los pies.(27) 
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3.2.3) La mujer con alB\1n defecto físico. 

A P•••r de no ser abundantes le.a mujeres con defectos 

f!stcoe en la narrativa literaria de R. Arlt. ei revisten in

t•rl• T significaoidn. Aunque eon tratadas en una forma dura, 

eetoe pereonajee representan la parte más critioa de la huma

nidad, puee en ellas ae concentran el rencor 1 la Rmugura 

que el .•er humano no sabe donde depositar. 

El personaje de "la cieguita", en ls novela Loe lancalla

.!!!!• representa para eu amante Rafner la paz y la tranquilidad 

que nunca había sentido hasta que se relacionó con ella; sin 

importarle el bienestar que le proporciona esta mujer, el per

sonaje masculino no olvidará ou instinto de posesión: 

¡o sería el dios de la cie~ita. Viviría• 
mos a la orilla de una Playa y el día que 
me aburra la tiro al mar para que se aho
gue.( 28) 

No obstante la crueldad con la que se expresa Hafner de 

"la cieguita", ella p~see una característica importante: 

ella ea pura aunnue se entreg6 a mí. Es Mara
•llloeo descubrir semejante ~ingularidad dee
pu's del asqueroso esnectáculo que ofrecen 
hombrea y 111Ujeree. F:lla ee absolutamente pura. 
químicamente pura. No la ha contaminado la 
porquería del mundo, poroue el mundo es una no
che sin alternativas par~ ella. Lll8 tinieblas 
completH,( 29) 

la purer:a .de "la ciep,uita", radica en no estar contaminada por 
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el mundo que la rodea pues aus ojos no.han tocado le suciedad 

creada por el hombre. Es interesante este tipo de pureza, ya 

que no 

un ser 

••• una 
sentir, 

ea una pureza f!sica sino de esencia, es decir, que es 

hu111ano cuyo vn.lor lo trae de nacimiento. Además ella po .. 

aguda aensibilidnd de loe sentidos, que le permite 

con gran acierto, loa pensamientos de loe demás: 

los que deben tener una sensacidn precia• de 
la muerte deben ser los ciegos. Supongamos que 
yo la quiera ahogar a la cieguitn. Ella se da.
ría cuenta, lo presentiría.( 30) 

pre ... 

Este personaje femenino ooeee varios ángulos que la hacen 

ser una mujer interesante, pero sólo un ángulo la ~reaenta co

mo la posibilidad de penetrar en otra dimensi6n: 

cuando pienso en la cie.v,uita te1Ago esa misma 
seneacidn. DejA.ré de ser el aue soy oa.ra con
vertirme en otro. Posiblemente en esto influya 
el magnetismo de que está cargada la cieguita,( 31 ) 

ella posee la facultad de provocar en Hafner esta sensación de 

otredad. Lo real es ln presencia de ella en lA vida de este 

personaje masculino; lo verosímil lo manejs Roberto Arlt a 

partir de la creación de 11n personaje invidente que por encon

trarse en ese estRdo su~le su carencia visual al provocar sen

saciones IJlUY diferentes aue una persona con vista no podría 

prO~•ctar. Al crear un personaje de eete tipo, el escritor 

prepara al lector pnra que crea en la ficción que consiste en 

la sensación de otredRd que exoerimenta el peroonaje masculino. 

Otro personaje que creft Roberto Arlt ee el de Mar!n, quieo 



aparece en la novela Loe lanzallamas como la hija de doffa Ig

nacia, casera del lu~ar donde vive Erdosain, de ~l obtenemos 

la primera impresión fisicas 

era &ata una criatura li~eramente bizca, pre
cozmente desarrollada. ( 32 ) 

La fealdad de esta mujer contrasta con el bienestar que 

le ocaeiona a Erdosain cuando se encuentran juntoss 

Se tender!a junto a la Bizca, purificada por 
el olor de la madera, apoyaría. la cabeza en 
la puntuada altura de eue senos redondos. E
lla le har!a dormir su fatiga. Desfilarían 
de tarde en tarde barcas silenciosas con 
hombres dormidos entre las estibas de ta
blas, ( 33 ) 

la purificación aue alcanza "la bizca• es la ficci6n que se 

desprende del contacto con elementos reales como lo son la 

presencia de esta pareja que contempla las barcas de un puer

to cercano. la habilidad de Roberto Arlt para convertir estos 

elementos reales en magia capaz de transformar la esencia de 

"la bizca", radica en la verosimilitud oue contienen estas 

"be.reas silenciosas" que en el fondo no son mas que barcas sin 

movimiento YR que sus operadores descansan despu~s de un arduo 

dia de trabajo; estos elementos al combinarse provocan la 

creacidn de una atmósfera apacible y quieta que permanece ahi 

para que llegue la ficción que consiste en la purificación de 

la cie8Uita; purificaci6n aue en el fondo es un eetndo de tran

quilidad y sosiego que está manejnndo R. Arlt para transmitirlo 
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al lector. 

Eate tipo de mujer, como laa demá~, cumple con eu misión 

de provocar eemmcionea y ex:perieneili\a nue pe.recieran haber 

estado prohibidas para los personajes masculinos arltianoe. 
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3.2.4)Las amas de CRBRo 

Quizá estas son las mujeres más encerradas, más olvi

dadas por ll!l efervescencia humana. T10 mismo representan a la 

mujer comprensiva, que a la abnegada madre de fruniliao Ellas 

son los recipientes de las an~1stias y de l.os maloo pasos de 

sus seres queridos. 

En El juguete rabioso, el primer contacto que establece 

el lector con la ama de cusa está matizado por la visi6n ob

jetiYat 

ella estaba de pie, fr~nt~ a lR v~ntana. Azu
lada claridad crepuocular incidía en sus cabe
llos emblanquecidos, en la frente runnrilla, ra
ynda de arrugas, ( 34 ) 

la descripción de esta madre, que se descmpeíla como una amn de 

casn, revela la dureza y el. c:m:nncio propios de una mujer que 

durnnte su vida ha estado ao~ortando l~. carga de un hogar. El 

desgast~. f!sico conlleva, irremediablemente, un desgaste mo

rla.l. La única satisfacción que le eAtn permitida a este tipo 

de mujer, es la de poder ver a sus hijos convertidos en adul

tos hechos y rearonsnbles. 

Lee amas de case, que apnrt'cen "n la. nnrra.tivn arltienn, 

httn aido educadfle pF!rn continuar con loe absurdos de la.e tre

diciones y de los prejuicioeJ ellas son lns educadoras de suo 

hijos, pero sobre todo de lee hijas ~uienes, e su vez, asimi

larán esta educaci6n errónea y limitante pnrR seguir siemlo 

lae porte.vocee de unt>. educ~ci6n ro !:'lfiXiflnt e oue no ofr"ce otras 

opciones. 



El espíritu abnegado y sacrificado del sma de ·casa, que 

lo miamo se desempeffa como madre Que como esnosa 1 provoca oue 

su fiF.:Ura se convierta en un mito, en un algo sagrado, que no 

puede ser violado por nada ni por nndie; la deoventaja de con

vertirse en un mito es que las necesidades afectivaR oue ten

gan estas mujeres no son tomadas en cuenta por nadie, mucho me

nos por sus pronios familiares. Lo P.nt erior ocasiona que el 

amR de enea sl'ln siempre comüdera.da. como un ser perfecto que 

no requiere de ninguma clnee de e.tenc16n relacionada con loa 

sentimientos. 

La evolución de lo real hacia lo ficcional aue represen

tsn estas ame.a de casa, nart~ de l~ visión masculina de al~n 

pe.ri~nte o ami~o cercano; como en el CRSO de Leonilda, perso

naje del cuento Unn tarde de dominP,o, donde el lector recibé 

una. impresi6n durfl l' aeuda de .13 descrinci6n que oe ella hace 

el protagonista masculino: 

Todas las mujereo honradas son más o menos 
corno ella, 1náa o menos impúdicas, y más o 
menos aburridas, ( 35 ) 

la descripción es, por demás, real e insultante, en este mo

mento la fic:ura de la mujer ea presentRda con trazos especifi

coa, que denotan un estereotipo de mujer universal. 

Unida a esta cruel descripción, se encuentra la menta

lidad femenina que también ea atacada oor él cuando exoresa 

quet 

iltientra.a mÁa inteli~ente ea la mttjflr su es-



El espíritu abnegado y sacrificado del ama de ,casa, Que 

lo mismo se desempei'la como ml:l.dre ciue como eenoRa, provoca aue 

su fip;ura se convierta en un mito, en un algo sur.redo, que no 

puede ser violado por nada ni por nadie; la deoventaja de con

vertirse en un mito es Que las necesidades afectivBR oue ten

gan estas mujeres no son tomadas en cuenta por nadie, mucho me. 

nos por sus pronios familiares. Lo e.nterior ocasiona que el 

ama de cosa sen siempre con~iclera.da. como un ser perfecto que 

no requiere de ninRUma clase de e.tenci6n relacionado. con loe 

e ent imient os. 

La evolución de lo real hacia lo ficcional oue represen

tan estas amas de cesA, part~ de la visión masculina de al~ 

pari~nte o emi~o cercano; como en el caso de Leonilda., perso

na.je del cuento Unn tarde de domin~o, donde el lector recibe 

une impresi6n durEJ ~· ae:uda de ls descriuci6n que de ella hace 

el protagonista masculino: 

Todas las mujeres honradas son más o menos 
como ella, más o menos impúdica~, y más o 
menos aburridas, ( 35 ) 

la descripción es, por demás, real e insultante, en este mo

mento la fiiJ:Ura de la mujer es presentada con trazos especifi

coa, que denotan un estereotipo de mujer universal. 

Unida a cstn cruel descripción, se encuentra la menta

lidad femenina que también es atacado oor él cuando expresa 

ques 

illientrne mÁs intelip;cnte es ln mujr.r su es-

~----------........ 



- 98. -

trechez mental es espantona, ( 36 ) 

todavía la a.lusi6n hacia la mujer es real y objetiva, pero es

tlls característicm:i en lu~ar <\e provocar un alejamiento, pro

ducen el despertar de una curiosidad que más tarde se conver

tirá en la atracci6n que sentirá Eugenio Karl .hacia teonilda. 

La atracción se inicia con los diferentes tipos do sonrisa de 

ella: una relajada, otra nue parece un esguince lacio, formas 

especiales que comienzan a hacerla distinta •. 

otro atractivo que proyecta este personaje es el "ue se 

refiere a las fantasías mentales que ella se forma con respec

to a sus lecturas de revistas y folletines románt.icos, ~uee 

Leonilda se siente una mujer d~ mundo dispuesta a vivir cual

quier tipo de aventura, pero la realidad se impone nuevamente 

y será juzgada por Eugenio ~arlt 

en reRlidad conocer a una mujer es una tris
teza m~s. Cada muchncha oue PR~a por nuestra 
vida oxida algo precioso Rdentro.( 37) 

Poco a poco esta figura femenina se irá transformando en 

un ser diferente: 

ella aparecía afineda por la diafanidad de una 
atmósfera inconocible como si se encontrara en
tre cielo y tierra,( 38) 

el lugar donde se desarrolla esta trans1ormación ee un depar

tamento, la atmósfera que encierra e~te sitio es la que pro

duce que Leonildn aea vista afinada; unn Rtm6afl!'ra evanescente 

en donde lo dnico que puede ser concebido es le imn•en de es

ta mujer que ec encuentra como si entuviera flotandoJ el lec-
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tor acepta como verosímil la existrncia de eaa especie de ha

lo que actúa casi mágicamente sobre el nersonaje femenino que 

de "estrechez menti:.l" pasa. a ese estadío entre cielo y tierra. 

Otras amas de casa que aparecen en F.1 ju~te rabioso son 

enjuiciadas duramente oor el personaje masculino, Silvia As

tier: 

una seHora de color de sal con pimienta, de 
ojillos de ~esca.do y larga nariz innuisido
ra, ( 39) 

descripción real y objetive. La única. mujer oue ve Silvio Ae

tier como una ficción es su prooia madre: 

cre!a v~rla fuera ñ~l ti~mnn v d~l ~~nA~to, 

en un oAisn.11"! 2equizo, la llanura parda y 
el cielo metiilico de tan azul. ( 40 ) 

El manejo de colores a:vuda a qu~ se forme una atmósfera 

diferente, tan diferente ~ue la mujer se ve, como en el caso 

de Leonilda, ent~e el cielo y la tierra rodeada de un paisaje 

seco de color pardo y eR un azul tan fuerte ~ue parece metal. 

Estos colores modifican ln Rtm6sfera real que rodea a este 

personaje; ciertoR elementos oue el eRcritor maneja: aquí el 

paisaje surrealista qu~ describe R. ~rlt, atraen la atención 

del lector y éste acepta como verosímil la mutación del oer

sonaje femenino que en el fondo no ea m{a que un reconocimien

to al Wlla de enea. 

El ame de caes es importnnte 1pues poco a poco evolucio

na y muduro. como pel'nonaje (lU~ blljo la. plumo. de R. Arlt co

bra vida y voluntad propiAe. 



- 100 

).2.5) Las hijas de familia. 

Las hijas de familia son las rece~torae de loe defectos 

de la sociedad; eus aspiraciones giran en torno a una reali

zación personal y sentimental que no debe exceder loe lími

tes impuestos por su familia: 

frecuentemente e~tas mocit$4B pertenecen a esas 
familias sin Amistades; familias que viven en
quistadas en su soledad como el caracol en su 
caoAraz6n, y que ae encuentran muy bien en 
esa utm6sfera de acusrio y de aburrimiento.( 41) 

En la narrativa de Roberto Arlt estas mujeres son las 

victi.?!las de W1 siste~a social decadente, ellas serán enjui

ciadas durSlllente por los personajes masculinos; particular

mente en la crónica periodística Mamá auiero ser artista, 

R. Arlt expreea su opinión con respecto a este tipo de mucha-

chas; 

Esta muchRch:!!, h1. .ia de ff!milia, pidiéndome 
que le escriba una composición sobre Ramón 
Novarro o cualquiera de loe buenos mozos que 
el cine destina para recalentarlee loa se
soe precisrmente a las hijas de familia, ha 
venido a revolverme la bilis. Sobre todo 
porque se trata de una alumna del conservato
rio. Usted se nreguntn a qué diablos irán al 
conservatorio estas muohach11s.( 42 ) 

El criterio que define a las hijas de familia, es aquel 

que dnicamente las considera como seres ein voluntad movidos 

por los intereses creados del núcleo familiar. La única aepi-
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rac16n que tienen aerd. l~ de encontrn.r un buen mozo oue las 

oomnrenua y ayude el resto d" au vida. A pesar de todo lo an

terior, en la narrntiva de este escritor ae encuentran pasajes 

en loe que las muchachas de este tipo dejan de ser lo que re

presentan para. Asumir un importante papel dentro del dit'lc11rao. 

El primer personaje de este grupo es el que encarna Lu

oiana Eapila• personaje de Los siete locos, cuya belleza fí
sica refleja pureza y sensualidad: 

Luoiana era carilarga y rubia, con la nariz 
respingada y la boca de largos y finos la
bios sinuosos teffidoe de rosa,( 43 

la belleza de esta descripci6n f!sica ea una atracción irre

sistible para Erdosain, pues él mismo ve a Lucinna no sólo co

mo una mujer bonita sino como une. diosa. que con su sola pre

sencia es capaz de modi.t'i.car ln realidad que la rodea: 

la blancura lechosa de sus amuliag caderas 
colmft el cuarto de una grandeza titánica.( 44 ) 

La realidad representada por una mujer atractiva que ea 

observada en un cuarto de hotel, se modifica cuando R. Arlt 

nos habla de una "blancura lechosa" que no ee mas que un tono 

de piel muy blanco y que al ser combinado con ºuna grandeza 

titánica", hace pensar al lector que se trato. de una mujer 

semejante a una diosa, capaz de cambinr su circunotancia, to

doa estos elementos veroeímiles oue ha llll'~ejndo el escritor, 

logran hacer creer al lector la existencia de este personaje 

extrnterrenal que de ser una mujer bella pasa n "colmar un 

espacio físico". 
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Otro persone.je r¡ue cabe analizar en eete apartado ee el 

de Annie Grinn protagonista de Vie.,1e 'l'erriblef mujer que sin 

ser bella f!eicrunente, tiene la capacidad de hacer sentir a 

su emante que se mueve en un esoacio físico y mental alejado 

de la realidad: 

El agua se desflecaba en coágulos de espUllla 
contra el alnuitranado casco de la nave. Un 
viento que venía de la India, oruzl!llldO toda 
la anchura del océano Pacífico, adhería el 
vestido a sus formas y las moldeeba. Enton
ces el cielo me abría sus pu~rtas, y yo se
mejente a un espíritu borracho de luz creía 
paAear111e por un bosque embellecido de vastos 
árboles de emoción.( 45· ) 

Con gran maestría, n. Arlt convierte la plática de una 

pareja a bordo de un barco en una senaac16n de bienestar y 

tranr¡uilidad alejada totalmente de la realidad. El escritor 

logra esto al hablarnos de un viento oue no es común y co

rriente, sino que ea de la India, y al combinarlo con un 

mnr que tiene la característica de de-:tejerae rroducen la 

creaci6n de una atm6sfera en donde la magia y la nRturnleza 

pierden sus límites para mezclurse. F.stos elementos veroeí

milee llevun la intención de preparar el acceso del lector 

a 111 sensación de felicidad c1ue maneja Roberto Arlt en esta 

cita. 

Aunque el proceso de lo real hacia lo ficcional ea es

caso en este tipo de personnjes, R. Arlt involucra Rl lector 

en su juego literario. 



- 103 -

# 

NO'rAS AJ1 CAPI'rULO III 

La ficha bibliogrPfica completa se localiza al final 

del trabajo. 

l. A.'llLT, Roberto. Rl jorobadito,p. 193. 

2. ~·· P• 117 .. 

3. g., P• 193· 
4. AJU,'l', Roberto. Nuevas ªm!afuertes I?ºrt e ñas, 

P• 267. 

5. g., p. 279. 

6. g., P• 289. 

1. ONEHI, Juan Carlos. El pozo,p. 371. 
a. A'aLT, Roberto. Loe lanzallamas,p. 115. 

9. Id., P• 119. 

10. ARLT, Roberto. El jorobadito,p. 115. 

u. ARLT, Roberto. Lo~ sl~te locos,p. 58. 

12. g., P• 56. 

1). g., P• 189. 

14. ll•F p. 190. 

15. g., P• 194. 

16. ARJ,T, Roberto. F.l jorob~dito,p. 115. 

17. li•• P• 122. 



- 104 -

18. ARLr, Roberto. Regreso¡ un cuento dos burle-

r!~s y un esbozo autobio«r8fico,p. 26. 

19. ARtT, Roberto. El tll!lor brujo,p. 12. 

20. !.!!·' p. 11.-. 
21. !.!!·• P• 125 

22. !.!!•• P• 23. 

23. ARLT, Roberto. El jorobadito,p. 73. 

24. ll·' p. 79. 

25. li•, P• 74. 

26. ll•t P• 83. 

27. AR~T, Roberto. Refiteso; un cuento dos burle

ríaB y un esbozo autohinPr~fico,p. 26. 

28. ART .. 'l', Roberto. Los lanzallRtmee,p. 74. 

29. !.!!·' p. 76. 

30. !!!·. p. 79. 

31. li·· P• 75. 
32. g., P• 45. 

33. li·· p. 242. 

)4. ARLT, Roberto. El ~u1n1ete r~bioeo,p. 71. 

35. .~RT.'l', Roberto, Rl Jorobadito,p. 140. 

36. !!!·· p. 141.· 

37. g., p. 144. 

38. M·• p. 139. 

39. ARr.'r, Roberto. El ju&!ete rRbioso,p. 26. 

40. Id., p. 75. -
41. ARL'l', Roberto. Nuev&e •!S!!afuertes norteñas, 

P• 295. 



.. 105 -

42. ~· t p. 266. 

43. ARJ,T, Roberto. r.os siete locoe,p. 214. 

44. ARJ,T, Roberto. Loe lanzallamas, p. 229. 

45. ARJ1T, Roberto. Via,1e terrible, p. 61. 



106 -

CAPÍTULO 'IV 

Conclusiones 

El Rn~lisis de loe uersonRjee femeninos en la narrativa 

de Roberto Arlt pone de manifiesto ls importancia que tienen 

éstos corno parte del mundo propio que hs. "creado" el eecritor. 

Este aundo novelesco lo recrea H. Arlt a partir de la decaden

cia social quo vive la ciudad de Buenos Aires a finol de la 

década de los veinte. Los habitant~s de estn ciudad porteña 

esfixiados por lA rutin~, por l~ vida urbana, por la felta de 

identidad, buscan un punto al cual dirigirse, crean una espe

ra.m:e. que los dé i\nimo par:;i. seguir 1tdelant e, pero poco o na

da consip,uen. De et'tte mAltmtAr parte la transpoaici6n que 

lleva P cabo Roberto Arlt de una realidad caótica a una fic

ci6n literaria. Elemento fundrunentRl de este microcosmos lo 

constituye el Ambiente físico que "crea" únicamente en sus 

cuentos y novelas, pues en lns crónicas no hay une creación 

sino oue tomR de la realidad los elrmentos que lo rodeRn y 

loe olasma tal cual, un ambiente en donde R. Arlt mezcla 

olores, colores y ruidos, combinación aue da lugar a una at

mósfera oropicin para que los personnjes vivan, ~ero sobre 

todo, para que sean movidos a gusto de su creador. Roberto 

Arlt no sólo crea este microcosmos pnra escribir sus histo

rias, por el contrario a partir de un hábil manejo que efec

túa con la pAlabra, acaba por involucrar al lector en toda 
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la serie 1de acontecimientos que le preBentR. 

E:ste "quehacer de la nfllnhn1" en R. A.rlt se convierte en 

un oficio cuidadoso y detalle.do, un buscar el sustantivo exac

to, el color ndecuarlo, el Arljetivo certero, la excreeión hi

riente -par~ algunoa momentos-, o l~ dulzurA cacnz de suavi

zar una expresión. Las situaciones reales y crudas que noe 

presenta en sus cuentos y novelas, oroducto de la QP.on!a de la 

ciudad de Buenos Aires, las trastrocR con una sutil ficción 

que como maeia convierte n un~ vulgnr prostituta en el proto

tipo de la femineidad, a una joven cotidiana en un ser eterno, 

a una abnegada madre de familia en un ser et~reo. 

Lae descripciones cuidadoaAs de los oersonajes femeni

nos que a través de lo" protnP,onistas me.sculinos lleva a ca

bo R. A.rlt, conllevan no sólo una iruormaci6n, sino contienen 

indicios (gestos, actitudes, palabras) de loe cuales partirá 

este juego arltiano de falsas aµarienciaa y ficciones que oca.

cione.n que la figura femenina asuma una ~osición diferente que 

se desprende de ln reRlidad cotidiana, creíble para el lector 

por su carga de verosimilitud, oero aue son cortRdAs brusca

mente por el rel~to de sucesos reRles y crueleA que introdu

cen nuevam,mt e al lector hRcia la cruda realidad del texto 

literario que ec el esoejo del ha.bitante portefto. 

La diversidad de person~jes femeninos que "crea" R. Arlt 

además de enriquecer su producción, nos ofrecen la oportuni

dad de eatudier cómo este autor "creA" un tipo de lengua,1e 

personal que le sirve pnrn modificnr el entorno r'!al oue ro

dea a sus rersonajee y de mnn~r~ eF.pecífica a los femeninos. 1 
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.Este tipo especial de lenp;ue..ie, consiste en dotar a las pa

labras de une. sirolificación concisa algunas vecee (oreja, pe

lo, ojo, rostro pecoso), poética otras (rizos, cabellera, pu

pilas, blancura lechosa). La herramienta de Roberto Arlt es 

su !abr1caci6n verbal, su jueP,o de sensaciones, su ambigüe

dad. 

' 

· La variedad de disfraces que cortan cada uno de los oer

sonnjes femeninos, son falsos orooeles que·8e conservan mien

tras la pluma erltiana olvida, intencionalmente, sus angue

tias, su emargura, su pa~el de visionario. La atm6sfera de 

bienestar y tranquilidad se debe R estos olvidos intenciona

les revestidos de una casi-magia que crea el escritor al em

plear, con acierto, RUS recursos literarios. Los ingredientes 

que le ayudan a R. Arlt nara loffrar sus l)ropósitoa de "crea

ciónn personal son la realidad que sirve de sustrato parn oue 

la ficción se cristalice, a trav~s de un vinculo cnsi invisi-

ble llamado verosimilitud. La deltmitaci6n de cada uno de es-

tos conceptos es cl11ra en la obra de Roberto Arlt, oues su 

intención no es la rle confundir nl lector, eino por el con

trario mover la curiosidad y dcsnertRr la conciencia de to

dos y cada uno que se e.cerca 9. sua pll~inaa. lloberto Arlt no 

ringe en su creación, sus personajes femeninos aon claves 

~ue al ser descifradas nos revelan crudeza, resolución, ter

.1Ura, asco. Esta diversidad de manifestaciones muestran el 

lesencanto de una ~poca, de un pa!s, de unos habitantes que 

luchan por salir de un dolorooo anonimato. 
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