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1.1 Introducción 

CAPÍTULO I 

Ese recelo de que· un hecho temi
ble pueda ser atr.aído por su men
ci6n1 es im'Pertinente e inútil en 
el asiático de!':lorden del mundo re
al, ·no así en una. novela, que de
be ser un jueto de vieilancias, 
ecos y afinidades. 

J .L. Boreea 

El. siglo XX se ha caracterizado por el desarrollo de sofisticados 

sistemas que pretenden, en buena medida, informar y ¿ uor qué no? acer

car al hombre con el hombre. Este inter~s por loerar que se pierda la 

ajenidad entre el género humano ha sido una de las nremisas que la lite

rS:tu:ra y los escritores han tomado como principio, rmra colat:or&r cori tl 

enriquecimiento y la difusi6n de las diferentes manifestaciones cUl. tura

les. 

Antes de que se cona ti tuyera la literatura narrativa escrita se ~cu

mularon las manifestaciones de li terAtura de tipo orül que, '3in lugar a 

dudas, cumpli6 con su flUlci6n social destinada a la dit'Usi6n de los cran

des hechos guerreros, de las costumbres, las ideologías, etc. Posterior

mente, se desarrolló la li terature. esc:ri ta a Jartir de la r..ecc-:10.ad de 

crear una memoria colectiva que reuniera y conservara el tesoro cul turel 

y eociq,I de una nación. Bs entonces cuA:ido le li ternturR escri t~ Uo!"<;!ce 

y se diverS"ifi.ca en sineulares g~neros narrativos nue vr>n de~de la ,,oes:ía, 
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e1 .cuento, el teS.tro y la novela. Cada uno de estos géneros li terariOs 

oosee una estructura -y a veces Wl manejo determinado del lenguaje- para 

di1Undir e interpretar la realidad. De manera muy especial la novela ha 

contribuido a la dif'icil tarea no sÓlO de COir;unicar, sino también de crear 

w1 mundo propio específico o simplementé de trastocar la realidad, para 

que de esta forma el lector se sienta atraído por aquélla a tal punto de 

lograr una seducción total. 

La novela es en esencia u...?ta narraci6n en la cua1 el novelista se si

túa entre el lector y la realidad que quiere mostrarle y la interpreta 

para é11 además, los estudios de tipo narratol6gico que se han desarro

llado en la actualidad contribuyen, en gran medida, a entender más pro

fWldarnente las relaciones internas que guardan los el.amentos de la obra 

literaria. Por ejemplo, en el caso de la ilovela es posible rastrear 1oe 

sofisticados fen6menos literarios que se 13roducon cuando se ponen en .. jue

gQLJ.os diferentes asuectos tanto de orden narrativo como soéial.: 

Para resol ver la cuesti6n de la correlaci6n 
de las series literarias con la vida social, 
debemos hacer otra nreeunta: ¿c6mo y en quá 
la vida social entra en correlaci6n con la 
litera tura? La vida social tiene muchos com
ponentes de diversoR BRri~ctl)~ y solsmente le 
función de esos aspectos le es específica. 
La vida social entra en correlación con la 
literatura ant~ todo ---ior su asnecto verbal.(l) 

Para T. Todorov la irr.no:--tancia que tiene un anÁ.lisis literario radi

co. no sólo en considerar a la obra como un hecho aislado, sino que nor el 

1 Tzvetan 'l1odorov. Teorih óe la literatura '1.e los formalü·ta..~ r!.l!"ílF:, ., 97 
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contrario, nropone que se le considere a ~sta como 'Parte de una serie de 

e1ementos tanto sociales como lingüísticos que al ser combina.dos forman 

un sistema literario que revela una nueva posibilidad de interpretaci6n. 

Asimismo, existen otros enfoques 1re6ricoe que nos inducen a considerar 

en las obras literarias, y de manera _eepeciul en la novela, un elementa 

determinante que ayudará a considerar a un texto narrativo como tal; el 

corpus. Éste se comoone de todos los textos narrativos y s6lo de aquellos 

que lo sean. Para el te6rico de la literatura Mieke Bal. un texto narra ti-

vo es: 

Aquel en que un afente relata una narra-
ci6n. Una historia es una fábula presen-
tada de cierta manera. Una fábula es una 
serie de acontecimientos 16gica y crono16-
gicamente relacionRdos que unos actores cau
san o experimentan. Un acontecimiento es la 
transici6n de un estado a otro. Los actores 
son agentes que llevan a cabo acciones. No 
son necesariamente humanos. Actuar se defi-
ne aquí corno ca.usar o e::...-neriment.:u- un acon
tecimiento. Lo. afirmaci6n de que un texto na
rrativo es aquel en que se relata una histo
ria, im1:1lica que el texto no es la historia.(2) 

El interés por estudiar a fondo la obra 11 teraria ha llevado a la 

diversificaci6n de las Áreas de estudio. De esta forma, el investiEador 

TJodrá efectuar su estudio analítico sobre la base de una cuidadosa lectu

ra del texto al seleccionar aquellos eleme:1t::s de la teoría nue crea es

ryecü:.l:r.ente pertinentes en el texto ,1ue desea describir. 

2 J,:ieke Bal. Teoría de la :in.rr~·.tivl::l., p.13 
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A1 compás de los nuevos e interesantes estudios y estímulos socia

les -la novela contemporánea se ha destacado nor ser una novela cuyo con

tenido refleja situaciones, sentimientos e ideologías pertenecientes a 

una realidad··aocial cambiFnte, una realidad que se le nresenta al lector 

difusa y ca6tica, algunas veces, inc.omnrensible y violenta o'tra!:'; una 

reaJ.idad deformada por la creciente ambici6n rlel hombre por· su deeeo des

medido de dinero y poder. Todo esto,, lamentablemente,., ha nrovoca1o o.ue se 

aCelere un inminente proceso de destrucci6ns la deshum.e.nizaci6n del hom

bre. 

La novela, sin emb"lrgo, ha resistido la evolución y naco a poco ha 

ido perfeccionándose -en cuanto a temas, estructura,, estilo, nunto de 

Vista, etc.- hasta convertirse en un símbolo de la modernidad. Al res

pecto, Roland Bourneuf y R~al Ouellet opinan que: 

Con A la recherche du temps la novela cam
bia. de sentido, e incluso de naturaleza: 
Proust hace de la actividad 11 terf'.ria el 
único medio de acceder a 1110 verdadera vi
da, la vida a1 fin descubierta y pue?ta en 
claro 1 la únicn vida por co!'1~i;_uicr.tc vivi
da". Para Vire;inia Woolf y Joyce, la .novela 
tiarticipa en la exoloraci6n de nuestra. vida 
psíquica profunda. Da testimonio, en un r .. ::.i
raux o en un Solzheni tzyn, de luchas indi Vi
duales y colectivas. Contra el· sufrimiento, 
la fg,talidad econ6mica, el sometimiento po
lítico o la muerte, proclamH la dif"niCe.d, el 
derecho a la vidr. y a la li'bert:-d ~el c::;'1Íri
tu: la novela ele nue~tro tiernno tiene n menu
do vocuci6n metat~í~icn. ( 3) 

Latinoamérica ha ju{ Q.do un nnnel imnortante en lo aue se refiere il 

3 Holn.r-.i i.our!1<::Uf. J,a novel::;., .,.16 
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la difusión cu.l tural y es, precisamente, en este territorio, en donde la 

novela contemporánea adquiere un signo distintivo, ya que loe escritores 

buscan trascender la circunstancia inmediata dejando a un lado el. mero 

compromiso ( engagement) para buscar una respuesta que vincule su obra a 

la gran tradici6n de 18. cultura universal. En la obra de loe escri tore·s 

latinoamericanos el único compromiso válido es con la creación literaria. 

Existen algunos factores que han contrl.buido a la caracterización de 

la novela contemporánea latinoamericana. Por ejemplo, la literatura actual 

se ha instalado en la ciudad, territorio que el realismo dejó prácticamen

te inexplorado. Los escri tares descubrieron que cada lugar de la ciudad 

estaba habitado por toda una población de tipos dif'erenciadoe y comple

jos, lo cual ofrece una gran riqueza literaria. 

Asimismo, la narrativa de Am~rica Latina da testimonio desde aden

tro, desde su punto de vista y no exclusivamente desde el punto de vista 

del autor. Debido a esto, construye una literatura más vera:z; y más hones

ta: es la conf'esi6n de toda una clase social y no solamente la declara

ción de un testigo presencial de los acontecimientos; la voz de la espe

tan za o de la dece=-pc:rnnzn de 1a clase media latinoamericana, y a esta 

clase pertenece el habitan te de la ciudad. 

h""l. tratamiento al tema del hombre y su relación con el medio social. 

que lo rodea ha sido explorado desde dif'erentes puntos de vista por loa 

escritores latinoamF.ricanos, quienes preocupados por la complejidad del 

ser humano han tratado de indae;ar en lo más remoto de éste, trasnasando 

la simple anariencia para penetrar en lo más íntimo de su esencia. 
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En cuanto a las innovaciones estructurales que aport6 la novela con

temporá.'11.ea de Am~rica Latina, se puede mencionar que los personajes son 

vistos de fuera -en lo que se refiere a su relaci6n con el entorno que 

lee rodea y que se convierte en un espejo de la esencia humana-, y son 

moatr·adoe de adentro -ya que sus estados de ánimo, sus reacciones y sus 

actitudes tienen mucho que ver con el origen social de cada uno de los 

personajes- pero la voluntad de integrar las dos persnectivas ea toda

vía má.a notable que el punto que las contenea, el 11unto en el que se pa

sa de una a otra simul.ando un eterno juego. Asimismo, tenemos que otro 

de los elementos novedosos que los escri toree manejan en esta novela es 

el relacionado con el espacio: 

fil espacio opresor parece que 'Predomina en 
las novelas contemporáneas. En ocasiones 
alimenta el odio o la rebeld:Ífl. en el cora
z6n de un personaje ( ••• ) o la angustia en 
derredor· de babi taciones prohibidas en los 
rel.atos de Borgea y Cortázar. Además de esta 
influencia psicol6gica, el. novelista confie
re a menudo a eate tipo de espacio un senti
do filoa6fico. El tema del laberinto refleja 
de manera evidente la aneustia de los hom
bres ante un mundo en el que no encuentran 
su lugar.(4) 

Esta re~exi6n que llevan a cabo Bourneuf y Oue1let confirma la i1:i.

portancia que adquiere la novela contemporánea de Am~rica Latina, cuya 

dimenei6n marca 1·a nauta pera (lU'.? le. renlide.d cocir!.l, el ~'l:ic:;.te: y el 

punto de vista del hombre respecto áe sí mismo den un e;iro inr.esperado, 

un e;iro innovador que.pone ~l deccubierto el talento ae los escritores y 

4 Ibídem, p. 144 
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el apEisionamiento que tienen éstos por la Vida. 

Para loerar lo anterior, cada escritor· se ha tomado la tarea de ana

lizar diferentes aspectos de la vida del hombre. Por ejemplo, Roberto Arlt 

fue, quizá, el nrimero en encontrar los subterráneos meta:fiaicos de la 

gran ciudad ~ar cuya sunerficie transcurría la antigua realidad y por los 

que le sefU,.iría, solamente en su ''Informe sobre ciegos", Ernesto Sábato; 

Leopoldo li!arechal se invent6 algo como una ª"Pºt>ªYª romántica e intelec

tual de Buenos Aires; con Angustia1Graziliano Ramos descubri6 que Río de 

Jane ira, como tod~ eran ciudad, tenía el coraz6n en el vientre; Juan Car

los Onetti se fund6 uns. ciudad propia que llrun6 Santa María~ lo mismo rea

lizó Gabriel García ?t:árquez con Macando en Cien afias de soledad; en algu

nas oáEinas de las _obras de Carlos Fuentes hay una gu!a turístico-espiri

tual de la ciudad de F.éxico; Lima está íntegra en Conversaci6n en la cate

dral; Jos~ Bianco crea ambientes oníricos y ficcionales en Sombras suele 

vestir. 

Es precisamente Jos~ Bianco, un escritor de origen argentino, quien 

con su producci6n literaria contri buy6 a enriquecer y a exnlicar la rea

lidad del hombre¡ así co:no ou relaci6n con el medio social. En sus obre.a, 

Bianco se entreg6 a la tarea de explorar la parte más íntima del ser hu

mano, esa narte que representa el lado e6rdido e inexplicable del hombre 

y que lo induce a actuar, casi siempre, de me.nera negativa. 

En el cuento El límite la exploraci6n de la esencia humana se centra 

en la inexnlicnble ac+i tud de sus persona.jea, quienei=; nunca se atreven a 

trascender el umbral de la verdad prefiriendo vivir y morir en lu. ambi

güedad. As! t&mbi6n, tenemos que en la "nouvelle" Sombras suele vestir la 
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~ealidad resulta tan intolerante que el mismo escritor sueiere, uor boca 

de sus personajes, la bÚsqueda de nuevas formas de vida que van desde una 

vida "real" hasta una "ficciona111
• 

En sus obras, José Bianco maneja, con eran habilidad, los ambientes 

que al ser mezclados con la ambigüedad provoca qtte sus personajes se 

transfiguren en seres violentos y ca~aces de cometer crímenes como suce

de con Delfín Heredia en la novela Las ratas. 

Asimismo, el ambiente colabora nara facilitar el entendimiento y la 

comunicaci6n de los personajes de Néstor Sagasta y Rufino Velásquez en 

la novela La pérdida del reino. 

La creaci6n de e.mbientes en la obra de José Bianco nos demuestra la 

importancia que tienen ~stos como parte del mundo pro~io que crea el és

cri tora lo largo de sus narraciones. 

Hablar del manejo de los ambientes en la obra de este escritor ar

gentino implica, también, analizar el aspecto sociol6gico, ya que ambos 

elementos están estrechamente ligados con los personajes, su realidad y 

sus actitudes -a veces violentas y otras sensatas- ante la vida. 

El presente trabajo de investigaci6n se avoca fundamentalmente a ana

lizar desde una perspectiva sociol6gica la creaci6n de ambientes que lle

va a cabo José Bianco en sus obras al combinn.r elementos de la realidad 

con sentimientos y nasiones; así como también relacionando el ambiente 

social con las estructuras menta.les de los personajes. Este manejo deja 

ver loa diferentes aspectos de la vida, la sociedad y la conducta del hom

bre, La relación entre el hombre y su ambiente resulta ser la clave para 
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comprender 13or qui§ a veces e.l ser huma.no cor. temporáneo no loc-:ra una co

municaci6n ndecuadn con sus semejantes. 

Para conocer el panorama hist6rico y social que rode6 la vida .'! la 

creación literaria. de Jos~ Bianco, se r.ace imnrescindible exulorar las in-

1·1uencias socinles y las nreferencias li ter:--rias de este escri i;or arf:'er.ti

no, !'ª C'_Ue en sus obras deja entrever raseos de su cHrácter; a.sí como tam

bil!n sus ideas sobre el quehacer li ,;erario. Es po::-- esto Cl.Ue en el ca~í tu

lo ser,undo ex,,o~eo una reseeta biobiblioF.rúfica. que nos ayudará a enten

der la obra de este autor en relación con su tiempo y con sus exneriencias 

nersonales. 

La n<'tl"rati va de Jos~ Bianco es un caleidosconio aue nos muestra una 

amglia vcriedad de comportamientos humanos; comportamientos que están 

condicionados por 1a sociedad. De aquí que en la obra de este escritor ar

eentino la sociedad deRemneñe un papel fundamental, JJUes además de condi

cionar las actitudes de los personajes es la misma sociedad la que pro

picia lP. creaci6n de ambientes. Para explorar esta creación desde una 

""!o;?rcnccti'"';a sociolÓ(:l'ica, en el tercer capitu1o reúno la teoría de CUl?.tro 

soci6lo;:os de lF- li terR.tura: G. N. Posnelov y sus ideas nobre ln sociolo

eía y la creaci6n li tere.ria; Karl-Otto r.:aue y: su análisis del campo lite

rario; P.enri Lefebvre y su teoría sobre la destrucción y autodestrucci6n 

del arte y ,finalmente, Pierre Bourdieu, quien aborda los t6picos del es

pacio social y el poder simb61) co. 

Ea. canítulo cunrto consigna el an(lisis de los F.mbie:-~tes r:ue crea 

J. Bianco en sus obras, ln creación de arnl"iientes l'.;U€ lleva E cabo al 
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combinar sensaciones y sentimientos con aspectos de la reaJ.idad cotidia

na y que dan comó resu.l. tado que los personajes actúen de manera irracio

nal. y,. a veces, hasta criminal. Es por ello que el análisis de loa am

bientes desde un enfoque sociol6gico explica no s61o las actitudes de los 

personajes sino tambi6n refleja el malestar emanado de una sociede.d con 

rancios principios mora.lee y soCialee. 

PineJ.mente, el úJ.timo capitulo de este trabajo, el quinto, rP(me las 

conclusiones obtenidas a lo lare:o del análisis de esta creaci6n de am

bientes. Las conclusiones reafirmen la imoortanciR que tiene el runbier.te 

en la Vida y el comnorts.miento de los personajes. 

La literatura latinoamericana contemporánea es un pilar fundamental 

en la historia litara.ria mur.dial. Además, la 1Jreocupaci6n que vierte:i los 

eecritoree en sus.obras redunda en 1a idea ancestre.l de loe-rr=r que el ho;.i

bre conozca su realidad, llara que pueda convivir en armoní¡a. con ella v 

para que el poder del lenguaje como medio de cornuniceci6n siga siendo la 

mejor opci6n -para lop.rar que el e6nero humAno RVance unido hacia U."1 fu

turo común. 
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, . 
CAPIWLO II 

2.I José Bianco y su rea1idad. 

La historia de la literatura argentina nos ha demostrado 18. amn1ia 

canacidad de creación literaria a:ue poseen los escritores de .. eete país. 

La gran diversidad de estilos, la variedad. de pro1mestas narrativas y 

los análisis no s6lo de ·1a realidad portefta, sino tambihn de una visión 

general del mundo, han surgido de escri torea tan talentosos como. Jorge 

Luis Borges, Roberto Arl t, Ju1io Cortázar, Ernesto Sábato y Adol.f'o Eioy 

Casares, entre otros. Todos ellos ofrecen al. lector la nosibilidad de 

contemnlar, desde muy diversos puntos de vista, una parte de la reali

dad. 

El esc:ri tor se reserva el derecho de mostrar y proponer sus propias 

convicciones, respecto a lo que considera de Vi tal trascendencia 'Para 

hacer menos difícil y complicada nuestra estancia. en la vidR, o simple

:nente trata de mostrar aleún perfil, Rleuna sombra que jusÍifique al ser 

humano su paso !)Or la vida. Los m~todos, los "'l)lanteamientos, los acerca

mientos l:o.cia este cornnlicado y hernoso caleidosconio que es la vida, 

van desde lo más s6rdido y realista, hasta lo mi!is fantástico y ficcio

:1.al. 

Un escri tar que cieeún '!)Brece vivi6 siendo una sombra de su nropia 

humildad es el arf':o!:-.tino Jo~é Bi,,..nco, a ~uien BorEes describe como: 

Uno de los nrir.ieros escri tares arf'enti-
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nos y WlO de los menos fa::.'lasos. La ex
p1icaci6n es fácil. Bianco no cuid6 eu 
fama, era ruidosa cosa que Shak:esoeare 
equiparó a una burbuja y que ahora com
parten las marcas de ciearrilloe y loa 
políticos, (l) 

Jos6 Bianco fue un porteño nacido en 1908; su niñez y adolescencia 

estuvieron siempre asociadas a un barrio y a una casa: 

E1 barrio era PaJ.ermo, y la casa queda
ba en la calle Beru ti, haciendo cruz con 
el botánico. Todas las tardes al anochecer, 
pasaba un empleado de la municipalidad pro
visto de un palo muy largo y encendí.a los fa
rolea de gas. En la calle Santa Pe tomaba el 
tranvía para ir al Salvador¡ después en cuar
to año, me pael! a1 Nacional Belerano, casi en 
la esquina de Santa Fe y Anchorena. (2) 

Este sentido de barrio, casi de provincia, será retratado con gran 

habilidad por el propio Bianco; muestra de ello nuede apreciarse en Som

bras eue1e vestir y en La p~rdida del reino, obras en 1ae que el tal.en

to de este escritor queda plasmado en las recreaciones que hace de los 

ambientes popul.ares, recreaciones de una gran plasticidad estática. 

·Aunque la personalidad de este escritor argentino pareciera no ha

ber tenido ninguna trascendencia en el mundo literario, su obra nos de

ja ver, sin lugar a dudas, a un hombre profundamente reflexivo y com

prometido con su oficio de escritor, un hombre que mmca pretendi6 con 

eu creaci6n literaria escalar la fama de la intelectualidad: 
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Quienes hoy se llaman intelectuales no lo 
son en verdad, ya que hacen de la inteligen
cia un oficio casi insolente o un instrumen
to para la acci6n. Bianco, quien sin duda lo 
es, jamás hace alarde de esa condici6n y la 
maneja con parquedad y prudencia. Pocos hom
bres de letras he conocido con la sensatez 
de José Bianco. (3) 

Nuevamente Borges se encarga de puntualizar la verdadera personali

dad de J. Bianco, una personalidad que desde niño se inclin6 por la ave& 

t-ura literaria que inici6 en el s6tano de su casa, lugar en el que se 

encontraba la biblioteca de su padre; ea aquí donde durante su infancia 

Bianco se adentr6 en el fantástico mundo de Le rouge et le noir o Las 

cinco pepitas de naranja del ing~nioeo Sherlock Holmes; también gusta

ba de leer a Bal.zac, Baroja, Pl.aubert, y los primeros ensayos que lle

garon a sus manos fueron los de Voltaire y Housseau. Como tenía un ca

rácter muy reservado, José Bianco frecuentaba poco a sus amigos, por lo 

cual pre1'iri6 cUl ti var la actividad más solitaria, pero a la vez· más fS,.. 

scina.nte de todas: lo. lectura. 

El ambiente familiar que rode6 a José Bianco le ayud6 para desarro

llar su capacidad de escritor; a pesar de ser el único hijo var6n, sus 

padrea José Bianco y Emilda Ferrari nunca lo mimaron con excesos, por 

el contrario le otorgaban su libertad de una manera natural, para que 

él se obligara a decidir sobre los actos de su vida. En el año de 1927, 

ingres6 a la facUl. tad de Derecho de Buenos Aires, misma carrera que 

abandon6 años más tarde en 1932, siendo alumno de sexto año y fal téndole 
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cinco materias para terminar la carrera. Sin embargo, para.J.elamente a 

sus estudios de abogacía, siempre dedic6 buena parte de su tiempo a es

cribir, ac:tividad que siempr~ cont6 con el ap~yo incondiciona1 de sus 

padrea. 

D8sde muy temprana edad, diecisiete años, Bianco ~acuerda lo que 

podría llama.rae su episodio de iniciaoi6n literaria, cuando se entre

Vis'ta con el escritor Horacio Quiroga; 

Av8l-igué su dirección y sin decirle nada a 
nadie· me presenté .en su casa de Vicente L6-
-pez. El cuento que le llevé no tenía nada 
que ver con sus cuentos, por loa cuales 
no sentía eapecia1 nredilecci6n ( •• • ") a 
los pocos días cuando fui a verlo, me di-
jo que mi cuento estaba muy bien eacri to; 
me pregunt6 tambi6n qu6 me había ].levado a 
titularlo Gon,e, y acto seguido curándose en 
sal.ud, me eXplic6 ].o difícil. que era publ.i
car en el suplemento de· La Naci6u, cosa que 
yo no pretendía. Cuando llegu6 a casa,. guardé 
el. cuento y no pens6 más. (4) 

Sin embargo, Bianco nunca desistió en su empe?to de escribir ·a Jl_esar 

de que casi todos los cuentos que redactaba los rompía o loe olvidaba. Su 

primer trabajo publicado fue un comentario a un libro de Jean-Jacques 

Brousson: Itineraire de Paría á Buenos Ayres, acerca del Viaje de Anatole 

France a la Argentina, Josá Bianco escribi6 comentarios elogiosos respec

to a este· libro~ que la crítica especializada había destrozado; años des

pués el mismo Bianco leyendo el Diario de LáautaUd se dio cuenta que a 61 
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tBJJlbién le había gustado. cuando eacribi6 este art!cuJ.o J. Bianco tenía 

s61o diecinueve aftos. 

Posterior a la publicat?i6n de este ensayo, Bienco comenz6 a publi

car má.s formalmente en diversos peri6dicoe y revistas como Nosotros, Sín

~s y La Naci6n, todo eato transcurría en el afio de 1928 a 1929. 

Tiempo despu6s ( 1932), el mismo Bianco reuni6 varios cuentos en un 

volumen que ti tu16 La peguef'l.a Gyaros, . edici6n que fue financiada por ~1 

mismo, con el sello editorial de Biau y Zona. De esta colecci6n s6lo se 

rescat6 Un cuento El limite, que el ed~ tor Poldy Bird public6 con gran 

6xito en Así escriben los argentinos. Ese cuento, aunque un poco ingenuo, 

prefigura los libros de ficci6n que escribió deapu6a: 

As.Í lo han señalado varios cri tices, so
bre todo Hernán Lara ZavaJ.a en un número 
de la Revista de la Universidad de ?léxico, 
en parte dedicado a Joaá Bianco. ( 5) · 

Esta co1ec<?i6n obtuvo el premio Biblioteca de Jockey Club, el jura

do estuvo formado por Alfonsina Storni, Arturo Capdevilla, Alvaro Melián, 

Perm!n Estrella y Ram6n Doll. Mientras el mundo litar.ario lo em'J)ezaba a 

recibir con beneplácito, su vida personal se Vio ensombrecida por la re

pentina muerte de su padre en 1934, quien se encontraba como exilie.do po

lítico en la ciudad de Barcelona. A1 morir su padre, Bianco empez6 a trS

bajar en el Instituto de Investigaciones Técnicas de Obras Sanitarias, 

traduciendo artículos del inglás y del franc~s; sin saberlo, con esta 

etapa de su vida J. Bianco iniciaría. su frucitifera y reconocida labor co

mo traductor. 
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Deepu.§s de la grata experiencia de haber obtenido su nrimer premio 

como escri ter, Jos6 Bianco empieza a frecuentnr ale;unos sitios li terarioa 

de Argentina, de los cuales Amigos del Arte ser!. el lugar en donde podrá 

desarrollar sus inquietud4e artísticas, y aprenderá mucho sobre los pro

pios escritores artentinos, pero tambi.§n de los europeos. La iniciaci6n 

artística y literaria de Bianco fue para 61 un despertar hacia otra cosa: 

En Amigos del Arte he visto por primera vez 
los cielos tempestuosos de Vl.aminck, o un 
f&et6n paseando por el Beis, tirado por dos 
cabal.los briosos de Van Dongen, o loa admira
bles Sutin de Rafael .Crespo •. Expot.ían·también 
pfntores argentinos: BasaJ.dúa 1 Butler, Spilim
bergo, etc, (6) 

Despu.§s de publicar en diversos peri6dicoe 1 hacia 1935, J. Bianco 

se inició como colaborador de la importante revista argentina ~. en la 

cual. se consolid6 no s6lo como escritor y ensayista, sino que además tu

vo la oportur..idad de desempeffarse como secretario y, más.tarde, en el 

año de 1938, llegó a ser Jefe de Redacción en eueti tuoi6n de GÜill~l"??!O 

de Torre, 

Mientras se sucedían estos vaivenes favorables en la vid~. de Bian

co, la situación política que vive no s6lo Areentina, sino tambi~n buena 

parte de hUropa y el resto de Latinoamérica, es la resonancia de la Gue

rra Ci~il en Espaffa, Como en todas partes los intelectuales no pesa.ron 

por al.to este hecho histórico, y durante un buen tiempo los escritores 

argentinos de una y otra forma se unieron al clamor de justicia y de re

vaJ.oraci6n de las garant'ías del pueblo español, Es en esta circunstancia 

en la cual José Bianco a petici6n de la revista espailola El Hogar, ini-
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cia a manera de encomienda la creaci6n de una nueva secci6n que 1lev6 el 

título de "Libros y autores de idioma español", encargo que le fue he

cho quizá como una forma de regresar a los orígenes de la creación del 

ser humano como un ser sensible, y no como un elemento de poder y des

trucci6n. 

Por a·u parte, Bianco se convirti6 en promotor de la cUl. tura no a6-

· lo argentina, sino tambi~n de la universal como una manera de rescatar, 

en su caótico momento hist6rico, la parte de la sensibilidad humana, y 

es precisamente con §&. en donde Bianco promueve las diversas manifes

taciones literarias: 

Seleccionar lo mejor en un campo tan vasto 
ha infl.Uido para que ~ no pase nunca de 
largo ante lo excelente. ¡A cuántos edcrito
res de talento no habrá. hecho""conocer o no 
habrá hospedado en sus páginas ( ••• ) ¿Es que 
hay algo más distinto de Mounier que Sartre 1 

de Jean Genet que Thomas Morton, de Gabriela 
Mietra1 que Va1éry, de Borges que MR.rtínez 
Estrada, de Victoria Ocampo que Silvina acam
po? (7) 

re.rea nada fácil con la cual se comprometi6 siemnre e e te escritor 

argentino, pues varias vecee tuvo que hacer su de:fenea como redactor de 

_§E:!: en favor de la difusión de la cul. tura, ya que sus detractores lo 

acusaban de europeizanta; siri embargo, Bianco siempre mostraba su sen'!" 

satez y su profundo conocimiento de la realidad que lo rodeaba: 

¿Necesito decir o_ue l:.Uropa forma narte de la 
más antigua tradición argentina? Nuestro ~a-
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trimonio es el universo, señala Bore,es en un 
ensayo publiyado en ~' y Octavio PRz, que 
colabora en ~ desde que era un escri to"r jo
ven, hace notar que el carácter universal del 
Modernismo, cuyas dos capitales fueron Buenos 
Aires y ?il~xico, renov6 la nor entonces ol Vi.da
da tradición po~tica es:,iañola, §.1!!: ha familia
rizado al lector argentino e hi!'lpanoamericano 
con los buenos escri tares del mundo. ( 8) 

A pesar de los conflictos que podíen empafiar su desempeño en-~, 

J. Bianco arrn6 el primer número de la revista a su cargo (el nWn. 47), 

dedicado a Sarmiento, una lee:endaria personal.idad literaria que con su 

obra Facundo re.,res"enta, entre otros valores, el nacionalismo argenti-

no; con la publicaci6n de este número Bianco mostró que no importaba lo 

c¡_ue se dijera, había en.§!!!: algo entrañRblemente areentino, un tono mo

ralmente verdadero e ineenuo, simple. El ocupar Bianco un -puesto tan .cru

cial en ~' le oí'reci6 no s61o 1a oportunidad de demostrar su canaci-

dad como jefe de redacci6n, ·sino que además tuvo a su a1cance, -por un 

lado, 1a posibilidad de conocer, entre una eran diversidad '11 teraria, tex

tos de eran contenido que al ser pub1icados causaban po1émica y a veces 

hasta rechHzo entre los lectores¡ ejemnlo de esto baste mencionar la 

obrn Las criadas de Genet, que cuando se :.iublic6 hasta la misma Victoria 

OcamT)O (directora. de la revista) se escand&liz6 y escri bi6 un HXtÍculo 

en donde ex'"llicaba c:ue ella ;io tenía nA.dR que ver con la nublicaci6n de 

la obru de Genet. 

?ar otrn TJrirte, a pesar de la import::i.ncia que revestíu su carro, 

J • .dia..nco nunca tra.t6 de pror.:over su obrR, :i.i si0uiera :=:us tr;~ducciones, 
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prefería dar a conocer a j6venes escri torea que se acercaban a ~' si 

no para ser publicados "!JOT lo menos para leer su contenido. 

La inc1inaci6n hacia la litara tura de ficci6n que J. Bianco plasma 

en sus obras no es un hecho casual, pues su preferencia la deja sentir 

siendo jefe de redacci6ns 

Cu.ando yo entrl! a §!.!!. me nropuee de común 
acuerdo con Victoria Ocampo que la revista 
publicara mA.s literatura de imaginaci6n, que 
aparecieran cuentos que trataran de evocar la 
realidad y no se contentaran con describirla, 
que fueran, en suma, m!s allá. de la mera ve
rosimilitud sin invenci6n. l9) 

ParaJ.elamente a su desempeí'fo pollimico en §g, ltie.nco contináa cul

tivando otra de sus. facetas, la de traductor, y esta vez selecciona un 

texto teatral. de Jean Giraudoux, Intermezzo; corria el año de 1939. 

Para Joel! Bianco la traducci6n no es un mero oficio de reproducir 

ideas y significados, 61 siempre conaider6 que para ser un buen traduc

tor se debía conocer más o menos bien el idioma del que se traduce, ade

más también se debía saber escribir bien. Gran conocedor del difícil ar

te de la tre.ducci6n, J. Bianco reconoce que a veces el traductor tropie

za con versiones literal.es de modismos que no significan nada, y en se

guida se adivina, bajo estas frases incoherentes, el verdadero sentido 

del texto original. 

La traducci6n al. espafiol de uno de los fl"andes escri torea de la li

teratura inglesa se le debe, sin lugar a dudas, a este excelente traduc

tor are;:entino; nos referimos a Otra vuelta de tuerca (The turn of tbe 

~) de Henry Ja.mea, que se public6 en 1945, el título original. en es-
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pañol fue una ocurrencia de Bianco, a ~l le debemos la resonancia de 

esta maravillosa obra. Para J. Bianco una traducci6n debe ser: 

Lo más f'l.uida posible, para que el lector 
no esté recordando todo el tiempo que lee 
un libro traducido, y a la vez seguir el 
delicado ajuste verbal del estilo en au 
lengua de origen, (10) 

Profundamente enamorado de su oficio de traductor, José Bianco con

sagr6 una buena parte de su tiempo a esta desinteresada y sutil taren, 

il.a vertido a1 castellano cerca de cuarenta textos entre los más desta

cados podemos citar: Reflexiones sobre la cuestión judía de Jean Paul 

Sartre (1948), Miradas al mundo actual de Paul VaHry (1954), Rosencratz 

y Guildenstern han muerto de Tom Stoppard ( 1969) la cual se estren6 en 

el teatro San Martín de Buenos Aires y obtuvo además el premio Ta1!a, de 

ese ai'io, a la mejor traducci6n teatral. También tradujo con gran acierto 

la obra de James Kirwood Posdata: tu gato ha muerto (1978). 

Desafortunadamente, el éxito y la buena s~erte no estuvieron siem

pre de su lado, un desagradable ma1entendido ocasiona qui? despu~s de ce.

si veintitrés ailos de desempeffarse en el cargo de jefe de ~edacci6n de 

.§.!!..!:, se vea ~bligado a rentlllciar en 1961. Invitado a CUba para partici

par como jurado de novela en el Segundo Concurso de la Casa de las Amé

ricas, fUe aconsejado por la directora de Sur a que nclarara en la re

vista que esa invi taci6n le había sido dirigida a tí tul.o personal.. Bian

co se neg6 a ello y viaj6 a CUba. 

A su regreso, renunció a ~ después de leer en el número 270 de la 

revista, donde su directora hacía precisamente la declaración que J. Bian-
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co había creído innecesaria, Sin embargo, varios a~os atrás obtuvo la 

aati.sfacci6n personal de ver publicada en ~ su primera noveJ;a ti tul.e.

da Sombras suele vestir (1941), la cual inicia una nueva tendencia na

rrativa que basa sus resultados y procedimientos corrientes en cierto 

uso particuJ.ar del lenguaje y del punto de vista. 

En el año de 1943 publica su segunda novela Las ratas, cuyo conte

nido guarda analogía y verosimi1i tudes con la "nouvelle" Sombras suele 

~1 en cuanto a la intenci6n de mostrar que las vías de acceso a lo 

"real" (a lo real textual) son por lo menos más ambiguas y complejas, que 

las sostenidas corrientemente por el realismo tradicional. 

Varios años después de la publicaci6n de estas dos obras, Bianco 

entra a trabajar en la Editorial Uni ver si taria de Buenos Aires ( EUDEBA); 

por esta misma fecha (1962-63) ea llevada al cine su novela Las ratas 

film~ci6n dirigida por Luis Saslavaky, que demuestra la necesidad de di

fundir la creaci6n literaria de Joa6 Bianco. 

Muere su madre enferma en 1964, un af'l.o más tarde es invitado a 

colaborar en la revista DiáJ.ogos de M~xico, además se edita por segun

da vez la Antología de la literatura fantástica de Jorge Luis Borges, 

Silvina Ocampo y Adolfo BioY Casares, que incluye Sombras suele vestir. 

Renuncia a su cargo en EUDEBA cuando al gobierno del gen~ral Onea

nía interviene en la Universidad de Buenos Aires (1966). Inicia su cola

boraci6n en la revista ~ dirigida en aquel entonces por Octavio Paz. 

Nuevamente, Jos6 Bianco se hace presente en el mundo 11 terario al 

publicar su 61tima novela en el a.~o de 19723 La n~rdida del reino, una 
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de las novelas más complejas y valiosas de le literatura rircentina y la

tinoamericana contemporánea. La aparici6n de esta obra fue un e~conteci

miento 1i terario celebrado con admiración por muchos de los principales 

escritores nacionales, asi como numerosos intelectuales extranjeros; la 

fortuna. le volvía a sonreír. 

Después de haber publicado su novela, J. Bianco es invitado a dic

tar algunas conferencias en Canadá y Estados Unidos; además, antes de re

gresar a su pB.ís pasa por México donde ofrece \.U1a conferencia-diAl.ogo con 

Juan García Ponce en la Casa del Lago, tambi6n expone dos conferencias 

sobre narrativa iberoamericana contemporánea en la Facul. tad de Filosofía 

y Letras, y otras dos mAs en In Colegio de México. 

Poco tiempo deapu6a ( 1973), obtiene el premio literario La Naci6n 

destinado a eneRyos inlidi toe por su trabajo 11fil ángel de las tinieblas". 

Dos años después de haber sido publicada La pérdida de1 reino, en 

Buenos Airea se le otorga a esta obra el primer premio municipal.. Josli 

Blanco se consolida como eacri tor; a pesar de su deseo de -pasar inadver

tido en el mundo de las letras, ea invitado para integrar el jurado de 

novela del premio Edi toria1 Novare junto con Juan Carlos Onetti, Juan 

Josli Arreola, Carlos MonsivAie y Marco Antonio Montes de Oca. 

En el afio de 1977 decide reunir en Ficci6n y Refiexi6n dos acerca

mientos a la literatura; ~or una parte, su obra creativa que incluye~ 

ratas, El l!Mite, Sombras suele vestir y algl.Uloe capítulos introductorios 

de La pérdida del reino, y, por la otra, una vasta se1ecci6n de su obra 

ensayística qu~ comprende textos dedicados a Proust, Léauteaud, CemUs, 

Groussac, Piñeira, Sarmiento, Victoria Ocampo y Borges, entre otros mu

chos. 
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Co'ntinúa con su colaboraci6n en diversas revistas latinoamericanas 

de gran resonancia cultural. como~' que sustituye a~· Las ratas 

y Sombras suele vestir alcanzan una importante proyecci6n internacional 

al. ser traducidas al. ine;l~s por Daniel Balderston. 

Fina1mente, una de las úJ. timas recopilaciones de sus eneayoe apa

rece en la reviBta Univérsidad NacionaJ. Aut6noma de M~xico 1 bajo el tí

tul.o de "Homenaje a Marcel Proust seguido de otros artícuJ.os". 

El. 24 de abril de 1964 Josi! Bianco muere serenamente, como lo fue 

su vida, en su casa de Juncal. 2305 en Bu•nos Aires víctima de múltiples 

complicaciones pulmonares. El vacío que dej6 no s6lo por su trato senci

lla: y amable, sino por su talento y erudici6n compartidos con sus amigos, 

provocaron que Borges, algunos afios despu6s de su muerte• recordara con 

mu.cho respeto a este escritor argentinos 

Recuerdo una pol.Smica oral con Roger Ca
lloia. Este había afirmado que Jeeúe nun
ca habl6 del infierno; Bianco • eaa misma 
noche le trajo una quincena de ejemplos 
de esa pa1abra terrorífica que loa evan
ge1ios registran, ( 11) 
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2.2 Viai6n general de su obra. 

Hablar de la obra del escritor Josá Bianco supone la existencia 

de una vasta gama de contenidos que se entretejen en la estructura narra

tiva de este autor. Aunque su obra en general es parca, esto no imp1ica 

que no haya sido creada con un gran talento. 

Los manuscritos que precedían al. texto que el autor daba a la im

prenta no se dejaban sentir, lo que se lee de él parece, a simole vista 

algo espontáneo, lieero; sin embargo, no es así: 

El estilo de Bianco es invisible. Las pala
bras, aunque armoniosas, no se interponen 
entre el autor y los lectores. Este ea \Ul 

modo de afirmar que su estilo es clásico. (12) 

La discreci6n en su forma de ser en sus actos de la vida se refle

ja también en su obra literaria; las pretensiones estilísticas distaron 

mucho de lae intenciones personal.ea de Bianco, no así su d~aeo de ejer

cer el oficio de escritor de 1a manera máa honesta. Una de las princi~a-

1ee debilidades de Josli Bianco lo ea la lectura, m!a que 1a escritura; 

sin embargo, 61 escribía cuando en verdad sentía ganas 11nU1.la dios sine 

linea". ( 13) 

¿CUfil fue el punto de partida desde el cual J. Bianco cre6 sus obras? 

Él consideraba que el oficio de escribir no debía convertirse en una ne

cesidA.d, como si se tratase de una droga. Nunca tuvo planea de creaci6n 

literaria, siempre ignor6 a d6nde quería llegar. Por lo general partía 
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de una an6cdota si escribía literatura de ficci6n, y es.B. anécdota lleva

ba implici to au fin. 

En las novelas de Bianco no abundan los fastidiosos personajes; a 

loa protagonistas se les suman escasas personas, que tam.bi~n cumplen ro

les protag6nicos. Este es otro de sus aciertos como narrador. 

Para. J. Bianco nunca existió Wl lector ideal de sus obras, n\Ulca 

exigió un tipo específico, durante su trayectoria literaria encontró lec

tores que hablaban de sus personej_es-h~roes como si en verdad tuVieran 

una existencia.real., lo que agradqblemente sorpr&ndía a J. Bianco. 

En cuanto a loe críticos, consideraba que las interpretaciones que 

podían hacer de sus obras eran de lo más variadas y curios~s; la cPntidad 

de significados que descubren enriquecen, ahondan y ensanchan la realidad 

en que el autor crey6 inspirarse, Bianco siempre consider6 que los críti

cos sabían más que los propios autores, lo cual viene a demostrar que en 

el á.mbi to literario y artístico no hay realidad que sea nrevia B lR obra 

de arte, y que esta obra de erte lejos de ser secundaria con respecto e 

la realidad ea la que. cuenta primero, la original, la principal. 

De la colecci6n de cuentos titulada La pequeña Gyaros nublicada nor 

primerR vez en 1932, se rescat6 s6lo un cuento, El límite, el cual se 

pudo difundir casi cincuenta años despu6s porc¡ue los editorpfl de Ori6n 

le pidieron un texto a Bianco y al no tener aleo reciente lo entree6 na

ra ·su publicación. Si esto no hubiera ocurrido, El límite prácticamente 

se hubier& perdido y Jos6 Bianco no se habría dedo a conocer como es

critor. 
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En este cuento J. Bianco nos narra la historia de un estudiante 

llamado Carlos Horacio, quien es abandonado por sue padres que viajan 

a Europa; visita a una pariente lejana, la tía Amanda y a au hija Bebé. 

El muchacho se enamora vagamente de Beb~. Paralelamente le relata esas 

Visitas a un compañero del internado, Jaime Meredith, un joven (¡ue sufre 

de at~ques de epilepsia. Las pláticas de Carlos Horacio termine.n desper

tando la pasi6n de ·Jaime Meredi th por Beb~ a quien no conoce personalmen

te. Cuando ella parte a Europa para casarse, Carlos Horacio, decepcionado, 

le cuenta la nueva a su amigo Jaime, quien tiene por las noches violen

tas conVUlsiones que provocan su muerte. 

Esta primera narraci6n encierra una parte medular de la teoría li

teraria de Bianco: 

Loa hli:roes no tienen contacto con lo que de
sean sino a travli:s de un intermediario. A tra
v~s de ese intermediario, lo que los ingleses 
llaman go-between, se interesan por lo que le 
rodea a un personaje hacia el. cual sienten mu
cho más que amor o admiraci6n, y al cual rin
den una especie de cUl to supersticioso o in
consciente, ~orno si se resumiera lo que hay 
de más importante en el mundo. Es una forma 
vicaria de atracci6n. No pueden librarse de 
ella, pero tampoco pueden manifestarla direc
tamente. (14) 

El título del cuento revela el sentido ulterior que mueve este re

lato; baste recordar las palabras con las cuales el narrador hace una re

flexi6n final sobre los acontecimientos suscitados: 
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·¿Es ·que puede una persona, sin saberlo, lle
gar a pesar tanto en la vida de otra? ¿Ea aca
so posible que a gran distancia, sin propon6r
eelo, pueda su influencia trabajar secretamen
te en un desconocido ( ••• ) En torno a nosotros, 
junto al. horizonte 1 la vida nos impone un lími

. te, si no que]';'emos lanzarnos por senderos que 
no tienen fin. (J.5) 

Este relato de juveiltud nos anuncia los temas que servirán para la 

literatura posterior y más madura de Joa6 Bianco; la insistencia sobre 

la tenue línea que divide a la realidad de la imaginaci6n, la identidad 

como parte del juego de sus ti tucionee que permite que un personaje vi va 

de otra persona, la fuerza intangible con que J.as sombras y los fantas

mas configuran nuestro mundo haci6ndolo real dentro de su irrealidad, y 

la enfermedad, a veces física a veces psíquica, que conduce a.J. individuo 

a situaciones extremas insospechadas. 

Asimismo, este cuento preludia el tratamiento de los ambientes físi

cos en loa que se moverán loe personajes,ambientee que crean una at

m6efera cargada de diversos significados y sensaciones: 

Iúi prima Beb& solÍt1 que:m~ en u.n t->b.l1Wm:1Uor 
pastillas de benjuí. Las cortinas, loe re-
tratos de familia, los adornos de porcelana 
y·haata el obstinado reloj de chimenea., que 
mientras daba una hora marcaba la siguiente, 
parecían igual que yo disfrutar ·de Squel per
fume, como esos ancianos que de cuando en 
cuando, en medio de la conversaci6n sacan un 
pañuelo del bolsillo y lo huelen devotamente.(16) 

El. límite es, pues, la clara concepci6n del estilo literario que 

cultivará Bianco con eran precisi6n y sa52cidad; muef"tra de ello lo es 
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su siguiente obra, una nouvelle publicada en 1941 bajo el títul.o de 

Sombras suele vestir, un relato de tipo fantástico que abre las puer

tas de una nueva tendencia narrativa que basa sus resultados y nrocedi

mientos corrientes en cierto uso particular del lellf:\laje, y del punto de 

vista. 

Esta obra ha sido notoriamente vinculada con la producción litera

ria de Henry James (Otra vuelta de tuerca, La lecci6n· del maestro, fil 
sitio de Londres), esta línea literaria trabajará con la idea de la fa

lacia y de la ambigü.edad esencial del lenguaje, pero fundamentalmente 

con un uso muy sutil y elaborado de la nerspective. desde la cual se 

emite el relato, o de la orP.anizaci6n misma de los materiales narrati-

vos. 

El tratamiento que Bianco le da a este relato es mucho más ambiguo, 

que el de El límtte y los recursos t~cnicos de los que se vale para cre

ar dicha ambi~edad son de una pericia ein precedente en n~estra litera

tura. 

Sombras suele vestir está estructurada a la manera de un tríptico 

en el que cad:. uno de los cuadros deforma y reforma la persTJectiva del 

anterior, deja.ndq al. lector con unn ser.~aci6n de desamparo ante la mu1-

tiplicidad de evocaciones que plantea el relato. 

Esta nouvelle nos presenta la historia de una mujer llmn~da Jacinta, 

que vive con su madre y BU hennano que padece autismo. Debido a la no

breza y a la insistencia de una runigR de Jacinta, ésta abanaona su ofi

cio de traductora para dedicarse a la pros ti tuci6n trabajando en una ce-
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sa a. cargo de María Reynoso. Es en este trabajo en donde conoce a un 

cliente de apellido Stocker, quien le prooone que vivan juntos. A par

tir de este hecho, se comienzan a generar una serie de situaciones am

biguas que darán como resUl tado la creaci6n de un enigma que deberá re

solver el lector. 

El llrimer cuadro de ea te tríptico que crea J .Bianco está visto a 

través de los ojos de Jacinta, la heroína. El see;undo se centra en la 

personalidad del cliente de Jacinta, Bernardo Stocker; el tercer y ·Ul

timo cuadro de los que configuran esta novela se ubica en la uereoecti

va del señor Sweitzer, socio de Stocker; es en esta parte en donde J. 

Bianco aprovecha para establecer el desen1a~e de la hjstoria, un des

enlace que dista de seguir los pA.trones clásicos de una novela policia

ca que soluciona su confl.icto. En este caso, la soluci6n yace en el enig-

ma, 

De la misma manera. en que Bianco crea la ambigüedad con el conte

nido y las estructuras sintácticas, el runbiente físico unido al psico

lógico ayudan para que esta ambig\iedad forme parte importante en la crea

ci6n de ambientes: 

Había muchos muebles en el cuarto de doña Car
men, ale;unos pertenecían a Jacinta; el escri
torio de caoba, donde su mndre hac{R r.o~olica
dos solitarios o escribía cartas aún más com
plicadas a los amigos de su rn.i;:;.rido, pidiéndoles 
dinero; el sill6n con el relleno asomado por las 
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aberturas ••• Observaba con inter~e el 
espectácu1o de la miseria. (17) 

En la cita anterior, la ambigU.edad radica en el o la observadora de 

esa miseria innegable, una pista de las muchas que el lector deberá des

cifrar. 

Además da ser una novela de la ambig\.iedad, Sombras suele vestir 

(cuyo título es parte de un verso de Varia imaginaci6n de G6ngora), ofre

ce otros :;¡,tributos que deben ser considerados para eu análisis. Hugo Be

ccacece, apasionado critico de la obra de este escritor argentino opina 

que: 

Otra característica esencial de las obras 
de Bianco es la importancia del pai'entesco, 
de la sanere, como elemento de atracci6n en
tre los personajes. (18) 

Estos misterios de la sangre se plantean de manera simi1ar en la si

guiente novela de Bianco Las ratas ( 1943). Historia laberíntica, aunque 

desprovista de todo sentido fantástico, nos plantea la cr6nica de la cri

sis de una familia. El relato se inicia cuando Delfín Heredia, un pianis

ta adolescente, nos comunica que Julio, su medio hermano, se ha suicida

do. Pero a medida que va avanzando la novela empezamos a percibir que de

trás de ese ambiente de calma burguesa y aparente bonhomía se ocultan 

conflictos de diversa índole, entre los cuales destacan el parentesco, loe 

lazos de sangre y la exacerbaci6n de las pasiones: 

ltle llamo Delfín Heredia. En mí 1 como en todos 
los hombres, se aCU'DUlnn tendencias heredadas. 
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Por eso, al hacer en este capítulo una his
toria suscinta de mi familia, hablaré de otros 
HerediB. que han nacido o muerto antes que yo, 
pero. que adn subsisten en mí, puede decirse, 
bajo su :forma más negativa. Habltlrá de su de
fectos, de mis de.feotas. Será una manera de 
condenar la raza para salvar al individuo, de 
librarme de wios y otros a la vez, de hacerlos 
morir irrevocablemente. ( 19) 

La novela se titula Las ratas porque Julio es un científico que 

se dedica a investigar los efectos nocivos de ciertas sales disueltas 

en el agua, y para llapar a cabo sus experimentos se sirve de ratas. 

Pero ratas son tambilin los miembros de la familia Heredia, que actúan 

bajo la sutil manipuJ.aci6n de uno de los protagonistas (la tía Isabel), 

y cuyos connictoa se extienden prácticamente a cada uno de sus inte

grantes. Finalmente, en esta novela nuevamente los ambientes juegan un 

papel muy importante, pues funcionan como el marco que resguarda el jue

go de situaciones que J. Bianco va creando a lo largo de la novela. 

La.9 ratas al igual que El límite, eue;iere una respuesta hipotática 

que puede explicar el intrincado comportamiento humano i 

Acaso la verdad sea tan rica, tan ambigua, 
y presida de tan le jos nueEtrae modestas in
dagaciones humanas, que todas las interureta
ciones puedan canjearse y que, en honor a la 
verdad, lo mejor que podBlllos hacer es desistir 
del inocuo prop6si to de aJ.canzarla. ( 20) 
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Despul!s de un prolongado silencio, Bianco publica dentro de la lí

nea ficcional. la que ser! su 61.tima novela; 1972 es el año que marca la 

salida de La p~rdida del reino. Esta novela se abre sobre sí misma y se 

lanza a explorar el espacio ritual del eecri tor: el espacio de la escri

tura. Bianco construye un singular espacio narrativo que reproduce la 

figura emblemática del escritor que se contempla a sí mismo, en el acto 

de la escritura; sujeto y objeto de una misma pasi6n. 

Rufino Velázquez, en el límite de su vida, obsesionado par la an

gustia de una historia gris, oscura, silenciosa, busca en un acto de 

Última valentía la afirmaci6n -y en esa forma la salvaci6n- de su iden

tidad, y auténticamente se entrega en manos de un exitoso editor a trav6s 

de las imágenes de su pasado y la imposibilidad de un presente, para que 

61 lo convierta en el personaje de una novela; novela en la que, a final 

de cuentas, se recrea a sí mismo en la figura de Ru:fino Velázquez. 

La párdida del reino, narrada en un tono claro, diáfano y qUizá 

neutro, produce una obra enga.flosam.ente tradicional. El. engáño reside, 

una vez más, en el punto de vista desde el que está contada la novela, 

que rompe con extrema sutileza la cronología lineal del relato y que 

ofrece una original variante al narrador omnisciente del siglo dieci-

nueve. 

Algo que nos muestra J. Bianco en esta novela, además de otros t6-

picos, es su inquietud por resolver el dilema de quién es, en Última 

instancia, el artista: ¡,el que lJOsee la inspiraci6n y las Vivencias o 

el que las organiza en la obra escrita? 
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Por otra parte, 1a sutil dieociaci6n entre narrador y protagonista 

en La p6rdida del reino da cabida a otras inc6gnitae: ¿se puede simple

mente vivir como artista o es s61o a través de la obra que un artista 

puede aprehender y justi:f'icar su vida1 La búsqueda se centra sobre el 

límite que existe entre la vida cotidiana y la li teraria1 

Me gustaría escribir algo así como una novela, 
tender un puente entre esos dominios siempre 
abiertos a la existencia: la imaginaci6n y la 
realidad. Dialogar con ella, ampliarla, inven
tarla y al mismo tiempo ampliarse e inventarse 
a mio mismo, porque el escritor es un elemento 
de esa rea1idad que está elaborando estéticamen
te. Entonces, qu1,á, puede llegar a conocerse. 
Una y otra salen favorecidas. ( 21) 

Lo. que constituye el núcleo de La pérdida del reino es ese afán 

de recobrar la· vida perdida·de Rugino Velázquez a través del recurso 

"novela dentro de la novela", que nace de la necesidad del arte de repre

sentar y de hacer creer premeditadamente. 

Asimismo, la novela nos conduce a reflexionar sobre todo lo ante

rior, así como sobre 1os temas de la creaci6n artística, la bposici6n 

entre el arte y la vida, el azar del destino, el carácter adverso de la 

divinidad y la redenci6n de nosotros y para nosotros. 

Cuando se supo el título de la novela, antes de su publiceci6n, 

ca~\s6 gran controversia la palabra 11p~rdida11 , se pens6 que era una aJ.u

si6n a Proust, sobre quien escribi6 mucho J. Bianco, pero en realidad lo 

tom6 de un~ de Rub&n Darío. 
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Sombras 1 1ími tea 1 reinos extraviados son s61o algunos de los t6-

picos que ~os6 Bianco imaginó en sus novelas, obras llenas de Wl conte

nido rico y po1isámico, como lo :fue su discreta personalidad de hombre 

secreto. 

La vida de este eecri tor argentino puede ser resumida en pocas pa

labras: sencillez y discreci6n. su obra, en cambio, -proyecta un mundo 

que se mueve entre los l:ími tes y las ambig\ledades de la realidad y la 

fantasía, perO que a final de cuentas nos muestra eJ. lado más oscuro y 

profUndo que mueve al ser humano para Vivir; a pesar de esta lucha por 

la sobreVivencia, en la obra de Jos~ Bianco se revela una gran verdad: 

que quizá en el :fondo continuemos siendo fundamental.mente loa· miemos. 
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CAPÍTULO III 

3.l. El arte y.su funci6n social, 

La 6poca en que la creaci6n li ter~ia era considerada como el pro

ducto de un don divino, o como el resultado de fuerzas sobre~turales 

ha quedado atrás, gracia.J. al constante desarrollo que ha tenido ia. c:i.e~-: 
cia y la tecnología a lo largo de la historia de la huma.nidE·.d. Este cons

tante progreso le o:t;rece el hombre la oportunidad de continuar con su re

nexi6n acerca de los planteamientos socia.lee, econ6micos y científicos 

que sureen constantemente y que o:f'recen diversas posibilidades de anál.i-

sis. 

Un hecho hist6rico que traneform6 de manera contundente la vida del 

hombre fue la Revoluci6n Industrial, la cual. trajo consir.o no s6lo un 

adelanto tácnico, sino tambi,n, sociol6gicamente habland·o, produjo una 

serie de cambios en las sociedades que nunca antes ne.die hubiera imaei

nado. 

La creaci6n de nuevas clases sociales, el in1 er~s que adquiere la 

posesi6n de poder y capital, as:! como la comnetencia por la sobreviven

cia, son algunos de los t6picos que lleB'an a ocupar la Vida y los pensa

mientos del hombre moderno. Es en este momento crucial en el cual el ar

te lleéa a estrechar le~o~ firmes con la sociedad; el arte social abar

ca no a6lo a la literatura, sino tambi~n a la pintura, a la escUltura, 

etc. El artista busca comprometerse con su realidad hist6rica. 



1 

r 

_ Je _ 

En América Latina, la voz del artista se deja sentir con gran.in

tensidad, 1as preoCupaciones social ea son, como en el reato del mundo, 

el deseo de darse a conocer para que esta parte del continente sea va

lorada. A1 respecto Alejo Carpentier opina .que: 

Esta América, a la cual yo pertenezco, 
que ofrece al mWldo, como Wl retablo, 
el espectácUJ.o de un universo en el que 
el compromiso ha sido siempre insepara
ble de la Vida intelectual.. Ya sé que 
.América Latina no es todavía cotizada, 
o muy poco, en la Vida intelectua.1 del 
mundo. (1) 

Según Carpentier, la función social del escritor se ha manifestado 

de diversas forma~ a lo lareo de la historia de América. Con Bernal D!az 

del Castillo y su obra HistoriB. verdadera de la con9Uieta de la Nueva Es

paña, se define la ftlnci6n social del escritor en el Nuevo Mundo1 ocu

pl:lrse de lo que le concierne 1 tratando de que eu visi6n sea justa. Pos

teriormente, es el inca Garcilaso de la Vega quien evoca la grandeza de 

este reino al descubrir con nostalgia el esolendor de esta cu.1 tura. En 

su obra Comentarios Reales cumple la fUnci6n social de tilasmar, TJara las 

('eneraciones futuras, el pasado inmediato. 

La visi6n social del escritor cambia segÚn las circunstancias socia

les y la realidad hist6rica que la rodea; sin embargo, su misi6n será 

siemure la de mostrar el mundo que le ha tocado vivir. 

Por otro lado, BA.bemos que pe.ra el poeta franc~s Guil] aume Apoli

naire, los e-ra'1des poetas y los erandes artistas tienen como funci6n so-
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cia1 renovar constantemente el aspecto que adquiere la naturaleza ante 

los ojos de los hombres; también es :función de ellos dete.nninar el as

pecto de su época y el porvenir, que con docilidad, se aviene a su pare-

cer; 

La estructura general de una momia 
egipcia se hal.la de acuerdo con las 
imágenes trazadas por los artistas 
egipcios y sin embargo los antiguos 
egipcios eran muy diferentes los unos 
de los otros. Estos se han conformado 
aJ. arte de su época. ( 2) 

Para Apollinaire, la función social del arte es también la de crear 

esta ilusi6n; el tipo. Dicha ilusi6n le parece natural, nues las obras 

de arte son, según su criterio, lo más enérgico que produce una época. 

Todas las obras de un periodo determinado terminan por asemejarse a las 

obras de arte más enérgico, más eXJ)resivo, más típico. Apollinaire con

cluye su opini6n sobre la :funci6n social del arte asegurando que una ma

nifestaci6n artística, lo suficientemente enérgica y Viva, se impondrá 

siempre a nu~otroa aen~idos. 

li'inaJ.mente, José Bianco considera que no hace f"al ta ser un escri

tor para combatir el sufrimiento y la injusticia social, basta ser una 

persona. decente para unirse a la democracia. Cree firmemente que un es

critor a quien le repugna el ~ufrimiento del pueblo, también forma parte 

del pueblo y por eso ea capaz de sufrirlo todo para mantener intacta su 

libertad intelectual. Aunque en esa libertad vaya incluida la libertad 

de morirse de hambre. Un escritor cree necesariamente en el pueblo, y 
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cree necesariamente en la élite, cree en el derecho que tiene el pueblo 

de formar parte de esa élite integrada por los individuos más diversos, 

sea cual. fuere su extracci6n social y au país de origen. Asimismo, Bian

ca considera que la "cuJ. tura de masas" de ninguna manera puede aueti tuir 

a la cuJ. tura superior integrada por J.a alfabetizaci6n, la inatrucci6n 

primaria y secundaria. En cuanto al com¡¡romieo 11 terario que debe asu

mir un escritor, Joeá Dianco opina que: 

Un escritor debe escribir lo que artísti
camente le nace, sin hacer concesiones al 
público, y de la mejor manera posible. Des
confío de loe escriotres que se proponen 
deliberadamente escribir para el pueblo, 
para los de abajo (,,,) y el pueblo tam
bién desconfía de estos carita ti vos escri
tores que le hacen un favor insigne creyen
do ponerse a su nivel. ( 3) 

Como se expres6 anteriormente, existen diversos planteamientos res

pecto a la fu.nci6n social. del arte, lo importante· es que el eecri tor, el 

creador de arte, siempre realizará sus obras con la intenci6n, a veces 

inconsciente, de comunicar a las generaciones venideras el modelo social 

de la ~noca que lP. toe6 vivir. De manera ~sriecial, el escritor transmi

tirá su visi6n nersonal del mundo mediante la palabra escrita, una pa

labra que creará '!)lena de significados, una nalabra que hará del len

guaje una -poderosa herramienta social.. 
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3.1.l El lenguaje: herramienta social, 

Para que un escritor pueda cumplir fielmente con la funci6n social 

de di'f'undir su mundo, necesita valerse de un medio eficaz, infalible: el 

lenguaje. 

¿Qué lenguaje es comprensible en la actualidad, nara el escritor? 

Un lenBUaje expresivo, un lenguaje con el cual. el escritor puede tener 

influjo sobre la sociedad, un lenguaje válido para todas las generacio

nes; para Carpentier el lenguaje ideal es: 

El de la historia que se produce en torno 
a él, que se construye en torno a él, que 
se crea alrededor de sí, que se afirma en 
derredor suyo, ( 4) 

lrt escritor debe asumir un compromiso, lo máS serio posible, con 

su lenguaje, aunque, a veces, la realidad que lo rodee pueda ser falsa 

y engañosa, a tal grado. que el eecri tor puede confundirse y adquirir com

promisos falsos y dejar en ello el fruto de una vida intelectual. Real

mente, el escritor o el novelista se engaña poco, porque tienen wm re

lac16n particular, únicamente posible -en su condici6n de espectador 

sin ser especialmente tecnificado-, de su época y la vida de su época. 

Al comprender el lenguaje de las masas y de los hombree de su énoca, lo 

interpretan, le dan forma -sobre todo esto-, una forma que haga compren

sible el manejo que, en sus orígenes, puede ser ti tubeantc, poco unifor

me y que llega al receptor por bocanadas, por arranques. Esta actividad 



- 42 -

de recibir el mensaje y transmitirlo a los demás en forma directa o 

simb6lica es la actividad preponderante del escritor. Unido a la ne

cesidad de un len~aje clal"'o, debemos tambi~n tomar en cuenta que la 

lengua común, en tanto tal, pasa inadvertida, encierra en su vocabula

rio y sint&.xis toda una filosofía de lo social siempre dispuesta a re

surgir en palabras sencillas o .expresiones complejas construidas con 

palabras comunes que el soci6logo utiliza inevitablemente. Cuando se 

presentan ocuJ. tas bajo las apariencias de una elaboraci6n intelectual, 

las prenociones pueden abrirse camino en el discurso sociol6gico sin 

perder por ello la credibilidad que les otroga su origen. 

Sin lugar a dudas, el escritor debe estar plenamente convencido de 

la importancia que reVi.ate el manejo de la lengua no s6lo como una he

rramienta social, sino tambi~n como un infalible medio de comunicaci6n. 

En cuanto al lenguaje que emplean los escri torea de obras litera

rias, cabe apuntar que este lenguaje ea creado por loe hechos; es decir 

los hechos son propios para ese lenguaje específico;' loS·hechoe crean 

wta realidad situada en el dominio de lo eacri to y se posesionan de él. 

Por ejemplo, en la nouvelle Sombras suele vestir cuando BiB.nco exnresa: 

"No; son miradas distintas, no tienen nada en común con la mía"( 5); esta 

mirada es Ílnica, esnecial y diferente a las demás; la mirada que ella 

posee crea esa o.firmaci6n, ese lenguaje y no otro. Pero, ¿cuáles son 

los dominios que el escritor asume como propios e id6neos, para cumplir 

con su funci6n social? 
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3.1 .. 2 Influencia social de la novela. 

~ En lae diferente e etapns de la historia literaria, el ser humano, 

dotado de inteligencia y de deseo por modificar el ámbito que le rodea, 

ha puesto de manifiesto en las diferente e etapas de la evoluci6n cul tu

raJ. su deseo de transmitir a los demás sus puntos de vista respecto a 

cuestiones de tanta trascendencia como lo es el destino del ser humano, 

así como también las interrogantes de orden f'ilos6f'ico y social. Cada 

escritor se ha instalado en J.a realidad que ha creído conveniente y ve

raz • .n.simismo, cada uno ha escogido el rinero literario con el cual. pue

de expresar de una manera eficiente y satisfactoria sus propias convic-

cienes. 

La historia de la literatura nos ha enseñado la importancia que ha 

tenido el desarrollo de un determinado género literario, por ejemplo: en 

la antig\ledad clásica los griegos desarrollaron con esplenqor la trage

dia, esta manifestaci6n literaria les sirvi6 para reflejar los aconte

cimientos sociRles, hint6ricoa y cuJ. t\>.rales de su momento; paralela.mente 

florecieron otros géneros como el de la comedia y las odas, así como tam

bién narraciones escritas que relataban magnos acontecimientos éoicos. 

Con el paso del tiempo, los diversos momentos históricos-literarios han 

provocado que los escritores utilicen otras formas de expresi6n escrita, 

las cuales se adecuan de manera más natural a las exigencias de su rea

lidad. Baste mencionar el ·siglo XX, .sielo en que las necesidades sociales 
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·cambian y se acentúan las diferencias econ6micas. Es en este sielo en 

donde el teatro rompe con la rigidez académica de siglos pasados, para 

proponer y coloc8.r en tela de juicio loe valores y el modo de vida que 

implante el ritmo de 1a modernidad. Nombres como el de Jeen Paul Sartre, 

Bertold Brecht y Eugene Ioneaco son algunos de los dramaturgos que pro

. ponen un nuevo punto de vista analítico. 

En Latinoam6rica se deja sentir el influjo de todos los escri

tores europeos y norteamericanos, y es entonces cuando el replanteamien

to de una Lat~noamérica mágica y sangrante se deja sentir tanto en la 

poesía como en los cuentos y, de manera especial., en la novela, género 

literario que ea utilizado, por aJ..gu.nos eacri torea latinoamericanos, como 

la herramienta más eficaz de comunicaci6n debido a sus caracter:íaticaes 

Ea que la novela, como la fe, tiene a1go 
de martirologio. Es un g6nero monomaniaco 
que a6lo puede viViB peligrosamente. El 
que se lanza por sus caminos, como el cru
zado, acomete contra e1 mundo. Va hacia 
una oonfrontaci6n que estll mlls allá de las 
categorías eat6ticas o intelectuales. Se 
tira de cabeza, con todo lo que tiene, a la 
quiebra o a la salvación. La novela es ego
céntrica. Se entrega para poseerse. ( 6) 

La opini6n de Luis Haree respecto a la importancia de la novela en 

el siglo XX es muy reveladora, pues, además de cona ti tuir un medio de di

f'uei6n cultural, la novela funciona también como un instrumento de in

fluencia social, yo. que, entre otros problemas, aborda la existencia del 
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hombre en la sociedad y su conciencia de las servidumbres impuestas por 

el carácter social de 1a existencia; además el contenido social de una 

novela ayuda, por un lado, a expresar a la sociedad y, por el otro, con

tribuye a transformarla. 

_La importancia que adquiere la novela latinoamericana en este sig

lo ea innegable. Nuestra narrativa actua1 se impUso la ta.rea de ser ín

dice, imagen y presentimiento de transformaciones profundas que están 

reestructul'ando los fundamentos de nuestra sociedad, porque la narrati-

va est 

Un arte impuro, arraigado tanto en la rea
lidad como en la vida interior,. puede tal 
vez dar mejor que ningún otro 1a síntesis 
de esta experiencia en un lenguaje íntimo 
y universal. (7) 

Por otra parte, la novela ha a..lcanzado una gran relevancia en cuan

to a su contenido social, pues lo mismo ee acicala con los más e;randee 

refinamientos que se pone al e.lca.'l'J.CO de la mental.idad popular y de la 

imaginaoi6n inf'ent11. 

Finalmente 1 se he.ce necesario eef1alar que entre otros muchos aná

lisis, el análisis aociol6gico de u.na novela ofrece la poéibilida.d de 

rastrear la evoluci6n social y cultural que ha vi vida el. hombre con el 

paso del· tiempo; tambi6n este tipo de análisis contribU.ye a explicar la 

importancia que revisten los hechos hist6rico-aociales, considerados den

tro de un proceso de evoluci6n; 
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-«Al though revolutions in eethetics are due 
to revolutions in ideas, every revo1ution 
in ideas is a coneequence of a revo1ution 
in the social structure that the prevailin¡;¡ 
material conditions have produced,(6) 

-t Si bien, la revoluci6n en la est6tica se debe a la revoluci6n de las 
ideas, cada revoluci6n en las idee.e es una consecuencia de la revolu
ci6n en las estructuras que las condiciones del mnteri&.l vredominante 
han producido, 



- 47 -

3.2 .. Marco te6rico. 

Para comprender cualquier texto de índole literaria, es condici6n 

necesaria establecer parámetros de estudio que l'ermi tan entender las 

diferentes relaciones internas entrelazadas a partir de la creaci6n de 

un mundo personal que el eacri tor va con:f'ormando. De este conjunto de 

rel~ciones complejas, el lector deberá sacar el mejor :,lrovecho, ya que 

esta variedad de relaciones ofrece diversidad de puntos de vista que 

pueden ser aceptados, enjuiciados o simplemente rechazados. 

La novela contemporfuiea la tinoemericana posee la riqueza para se:zr 

es~diada desde un punto de vista socio16gico. Es muy importante tomar 

en cuenta, para este tipo de aná.1.ieie, la inneeable relaci6n que exis

te entre la elecci6n de una t~cnica literaria y el escenario en el. cual. 

se deaarrol1a 1a ~ociedad. 

Para analizar el. mundo 11 terario creado por Jos~ Biémco 1 se toma

rán como punto de anál.iais diversas teorías sociol6eicas que ayudarán a 

explicar 1a creación de ambientes que este escritor argentino lleva a 

cabo. 

En 1a actualidad 1 contamos con una amp1ia gama de teoríe.e eociol6-

gicas cuya intenci6n es la de esc1arecer el. hecho literario 1 a partir de 

un acercamiento objetivo y analítico de la realidad. A continuaci6n se 

mencionará a diversos soci6logos 1 cuyas teorías servirán como modelo 

de análisis. 
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3.2.l. G. N. Pospelov:"Literatura y SociologÍa".(9) 

Primeramente, Poopelov establece la relaci6n que hay entre la li

teratura y la socioloeía: 

La primera es un arte que evoluciona his
t6ricamente en la sociedad, al. margen de 
toda eociologÍa; la s'egunda, una. ciencia 
que se propone conocer las leyes objeti
vas de la Vida social en todas sus mani
f es taci onea, particUl.armente en la cres
ci6n artística. ( l.0) 

Este autor considera que la literatura ea para la sociología el 

más :favorable asunto de estudio; no para cual.quier sociología, sino pa

ra aquella que ea capaz de analizar, gracias a sus esfuerzos en :favor de 

la síntesis, los problemas del arte, y capaz, tambi~n, de captar las par

ticularidades y leyes de su desarrollo. Asimismo, _opina que., en la actua

lidad cuando la ciencia y la investigaci6n experimental saben de un no

table desarrollo, mucho tiempo atrás ya la antigua sociología metafísi

ca objetivo-realista se había expresado a ese respecto aunque su tiempo 

no le había dado la importancia a esa significaci6n. Pos~elov cree so

lamente en la existencia de dos caminos que puede seguir la sociología 

en la actualidad: 

EJ. primero, basado en los principios del 
positivismo, renuncia a las vas tas sín
tesis filos6fico-hist6ricns y no confía 
más que en el acopio de hechos, en la es
tadística y en algunas n~ciales conclu
siones inductivas sobre determinados nsun
toa; el seeundo se basé< en ampl·ias conce"O-
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cionee filos6fico-hiat6ricaa, aplica 1oe 
principios de la inducción y de la deduc
ción en la investigación y escoge y trata 
los hechos en funci6n de estos nrincipios.(ll) 

Este. teórico de la sociología 'considera que el segundo camino, el 

que se basa en amplias concepciones filos6fico-hist6ricas es el único 

que puede conducir a una ao1uci6n constructiva de los complejos proble

mas planteados por las relaciones entre el arte del lenguaje y la socie

dad y, sobre todo, por la índole social del arte. 

Por otro lado, G. N. Pospelov apunta que no basta con decir que el 

arte se distingue por esta hecho de imáeenes, ya que no posee el mono

polio de éstas. Hay otros tipos de representación -por imágenes, a menudo 

pr6ximoe al arte, como por ejemplo una reproducci6n en imágenes de la vi

da por el lenguaje (imágenes :factoeráficas). Existe además otra cateForía 

de imágenes que carecen de relaci6n directa con el arte y que tienden, 

no a informar-sobre acontecimientos únicos, sino a ilustrar diversas ideas 

genera1es. Tal ·es el caso de: 

Las imágenes que ilustrr:m la Vida política 
y ::::ocinl y que ::1irven de e~emplos concretos, 
conducentes a observaciones generales sobre 
diversos acontecimientos y rci toradas circuns
tancias de la Vida social. ( 12) 

De e~ta :forma es como a diario encontramos en los periódicos y re

vistas de nuestro tiempo descripciones de acontecimientos actut lea. Con 

respecto ·ai arte, las imágenes que ~ate presenta son de una naturaleza 

completamente distinta, tocante a su destino. El arte auténtico y ver-
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daderO -inclµyendo el de loe eBcri toree y poetas.:.., .siempre supone 

una creaci6n1 

Loe verdaderos artistas transfiguran la 
vida patentizando con ello la dimensión 
de su imaeinaci6n, y de ningún modo te
men disminuir la calidad de sus obras ni 
oírse tildados de inexactos. (13) 

Para Poapelov los verdaderos artistas, de manera eepecili. los es

cri torea, jamás se conforman con lo característico que JlUede ofrecerles 

la realidad~ en esto se distinguen, precisamente, de quienes buscan una 

mera i1ustraci6n. Loe artistas otorgan a lais aspectos caracteríeticoe de 

loa hechos, tales como éstos aparecen en la vida, una mieva dimeneiPn. 

Observan los aspectos característicos encontrados en J.a realidad coti

diana de la vida humana y en la conciencia del hombre e imaginan, ins

pirándose en su experiencia personal, nuevos aspectos espeCíficoa 

cuyas particularidades aociOhia t6ricas aparecen con mucho mayor c1ari

dad1 fuerza y rotundidad que 1o que ea poeib1e en 1a vida rea1. 

E1 artista acentúa lo típico que hay en 1a reaJ.idad que lil repre

senta: 

Lo exagera, lo desarrolla y lo elabora por la 
imagen. Traspone situaciones genera1es 1 corrien
tes, en situaciones particulares, excencionalee, 
que la vida rara vez ofrece, o que no ofrece nun
ca. Es lo que a veces se llama "la agudeza11 de las 
imá1.1enes artísticas. (14) 
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Respecto a su teoría re1acionada con 1as imágenes, Poepelov conclu

ye que toda la red de imágenes que constituye una obra en su conjunto 

traduce no s6lo la interpretaci6n por parte del artista de la realidad 

que reproduce, eino tambil!n la relación afectiva que mantiene con la 

realidad, la fuerza y la profundidad de su imaginaci6n. 

El arte posee, pues, su modo pro'Pio y específico de re'Presentaci6n 

por imágenes, aunque esta afirmaci6n es s6lo la comprobaci6n de un hecho, 

ya que las imá.genes algunas veces resultan insuficientes nara explicarlo. 

Es a J.os estudios sociohist6ricos del arte, ea decir, a una sociología 

hist6rica concreta, a quien se debe pedir esa respuesta. 

¿De qu6 manera el artista logra la traneformaci6n de ].as imágenes? 

Pospelov explica que todas 1as obras de la cul twra materia1 e intelectua1 

son fruto del talento, 11ero de un tal.ento particular, que corresponde a 

su particular destino objetivo. Sin embargo, él desarrolla la idea de que 

primero aparecen las necesidades sociales y, 'Posteriormente, ;.os talen

tos se adaptan a ellas. 

En cuanto a la ideo1og!a, ~eta no e61o representa las condiciones 

intelectuales de loe hombres o la síntesis de sus ideas sobre la vida, 

sino tambil!n que la ideología est'- hecha de sentimientos y a.spira.pioncs 

. que originan esas convicciones e ideas; y sobre todo, no existe la ideo

logía únicamente en teorí.at 

Primeramente aparece como la toma de con
ciencia directa, afee ti va y eloba1 de las 
difcrcnteo manifestaciones de la vida so-
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CiaJ.. Este primer grado de conciéncia ideo
l6gica es, a menudo, designado con el nom
bre de "viei6n del mundoº. (15) 

Por ejemploJ cuando un hombre de negocios sabe que corre el riesgo 

de quebrar recibe en su of'icina a los representantes de una firma más 

poderosa que quiere absorber su negocio, siente que debe disimu1a.r su 

t\lrbaci6n, su miedo y su hostilidad; aegÚn Pospel<?V Bu hostilidad, su 

miedo y su turbación son las manifestaciones de su visi6n ideol6gica del 

mundo, que se modifica de manera radical en un contexto social nuevo pa

ra ~l. Ta1es emociones están directamente engendradas por las condicio

nes sociales en que los personajes vi ven y act6.an; además estas emocio

nes conllevan& 

~un contenido cognitivo y globalizante 
y a una significaci6n afectuosa y apre
ciativa. Representan, por tanto, un do
minio particUl.ar de la conciencia ideo
l6gica de loo hombrea, su visi6n social 
del mundo, que penetra y organiza toda· 
su paicolog!a y todo el mecanismo de su 
Vida mental, (16) 

La Visi6n social que los hombres tienen del mundo es siempre más 

total, más viva y activa en su orientaci6n ideol6gica que sus concep

ciones abstractas y sus formas te6ricas de ver. 

Por otra parte, Pospelov considera que la mejor materia para un es

tudio sociolóeico, entre todOs los géneros literarios, son las gr9.ndes 

obras épicas y, en particular, las novelas y los relatos novelísticos 

los que mejor se prestan para un estudio de esta clase. En este tipo de 
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relatos, el autor crea personajes p~a reproducir de una manera lo más 

fiel y completa posible ciertos raseoe generales y fundamentales de la 

vida social -cierto ser social-·y, en segundo lugar, -para expresar a 

trav~s de todos esos detalles su pronia interpretaci6n ideol6eica y afec

tiva del ser social. 

En esta interpretaci6n de la naturaleza social de los personajes 

reside la sustancia de la obra. Respecto a la individualidad de los per

aonB.jes, se trata de un acabado sistema de elementos de renresentaci6n 

concreta, cuyo papel consiste en expresar la sustancia ideológica de la 

obra, así como la interpretación ideol6gica de la naturaleza social de 

loa seres representados. El conjunto de estos elementos en su exnresiVi

dad ideol6gica y afectiva constituya el estilo de la obra que queda de

termi?lR.do por las particularidades de la Visi6n ideol6eica del mundo 

propio del autor r así como por las ideas generales de éste sobre la vi

da. Segdn Poapelov, el estudio sociol6gico de la historia literaria se 

basa en diversos principios, pero !Setos se han caracterizado casi siem

pre ya por una abstracci6n fi1oe6fico-ideal.ista, ya por un eclecticismo 

positivista; ademá:::i, considera que la influencia de las clases sobre la 

g6nesis de la literatura y la sienificaci6n que ~ata nresenta para el 

pueblo son .dos aspectos de su desarrollo nacional e histórico estrecha

mente relacionados. _Este sociólogo apunta que el devenir hist6rico de la 

sociedad nacional se pone de manifiesto mediante estadios: 

El paso del estadio anterior al siguiente 
está siemnre condicionado por las profun
das mutaciones que se producen en el seno 



- 54 -

mismo de la sociedad nacional. Y en cada 
estadio del desarrollo hist6rico nacional 
la vida intelectual es la resultante de 
fuerzas ideol6gicas determinadas, de. fuer-
zas que representan un movimiento social y 
una corriente de pensamiento determinado. (17) 

En los primeros estadios del desarrollo de una sociedad dividida 

en clases existe, por lo general, una corriente que expresa hasta cierto 

punto los intereses social.es de una parte de la clase dirigente y que 

crea, en la medida. de sus fuerzas, su propia literatura. 

Los representantes de las corrientes ideol6eicas que animan la vi-

da intelectua1 del país en una determinada ~poca de su historia no son 

los únicos en tomar parte activa en la creaci6n de la literatura nacio

nal de esa ápoca. Escri torea surgidos de las clases venidas a menos y de 

sus grupos conservadores, o bien de las clases intermedias de la socie

dad, también participan activamente y, a veces, representan un gran pape1, 

incluso un papel decisivo. Por todo lo anterior, Poepelov <!educe quei 

En cada estadio del desarrollo naciona1 la 
literatura presenta resgoa ideol6gicos ori
ginales, que la historia no repite y que po-
seen sus propias leyes y formas artísticas . r 
correspondientes a ese contenido ideol6gico.(l8í 

La sociedad llegada a un nuevo estadio puede convertirse en una dig

na heredera de las obras li terariaa y artísticas creadas en el pasado y 

recreadas .en el presente; puede ser la aut~ntica depoai taria de toda la 

cUltura nacional. 

~El. subrayado es mio. 
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.Finalmente, .G. N. Pospelov concluye afirmando que los 'xi tos de la 

sociología hist6rica concreta pueden contribuir, en gran mádida, a la 

afirmaci6n de nuevos principios cUl turales, de los que la humanidad ne

ceai ta, sobre todo en una época en que el pensamiento se vuelve cada vez 

más mecanizado, debido a1 progreso de la técnica y de las ciencias exac

tas vincu.J.adas a ella. 
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3.2.2 Kar1-0tto 11aue y su idea de el: campo literario. (19) 

Este te6rico de la literatura señala que todos aquellos que se han 

ocupado del análisis de las obras li tererias ben descuidado el tomar. en 

cuenta el esnacio social en el que estaban situados aquellos que produ

cen. las obres, así como su valor. Por lo tanto, destaca un aspecto que 

debe ser analizado: la noci6n de campo de producci6n cul tura1 (que se 

especifica en campo artístico, campo literar:J;.o, campo cient:!f'ico, etc.) 

permite ~amper 0011 las vagas referencias al mundo social (a través de 

palabras tales como "contexto", ''trasf'ondo ... , "socia.1 background")~ con 

loe cuales se contenta ordinariamente la historia social del arte y la 

literatura. El campo de producci6n cultural ea ese mundo social abao¡-..

tamente concreto que evocaba la Vieja noci6n de república de las letras. 

Cada campo tiene sus características especi:f'icas que lo hacen di

ferente de los demá.s campos; la homología puede ser descrita como un pa

recido en la diferencia. Hablar de homología entre el campo poli tico y 

el cam~o literario es afirmar la existencia de rast;os estructuralmentf! 

equivnl.cnteo en conjH11toc diferentes. Desde un cierto punto de vista, el 

campo literario es un camoo como los otros; ea cuestión de uoder, de ca.

pi tal, donde se observan, además, relaciones de fuerza, estrategias e 

intereses. 

En suma, Karl-Otto define la noci6n de camno "como el medio de cap-
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tar la particuJ.aric!ad en la generalidad, la genera.J.idad en la particu-

1e.ridad". (20) 

El campo literario es un campo de fuerzas, a1 mismo tiempo que un 

campo de luchas que tienden a transformar o a consorvar la relaci6n de 

tuerzas establecidas: 

Cada uno C.e ].os agentes empef'ia la fuP.rza 
(e1 capital.) que adquir16, por las lu
chas anteriores en las estratetias que 
dependen, en su orientaci6n, de su no
sici6n en las relaciones de fuerza, es 
decir, de su capital específico. Concre
tamente, son por ejemplo las luchas per
manentes que oponen las va.neuardiae siem
pre renacientes a la vaneuardia consae-rn
da. ( 21) 

Es importante recordar que K. O, Maue advierte que hay que cuidar

se de la visión poei ti vista que, por las necesidades estadísticas, por 

ejemplo, determina los límites por una deciai6n llamada operatoria que 

zanja arbitrariamente en nombre de la ciencia una cuesti6n que no está 

zanjada eñ la realidad, le. dt? saber qui~n eA un intelectual y quién no 

lo es, a lo que Maue contesta que un verdadero intelectua1 es aquel C!Ue 

ee dedica a cu1 tivar su entendimiento y se preocupa TJOr exnlicar el mun

do que lo rodea, y a veces se aventura a transfonnarlo. 

Respecto a la autonomía del campo literario, Maue señala C!_ue loe 

campos de producci6n cultural ocupan una TIOeici6n dominada en el camno 

de 'Ooder, y los intelectuales son un sector dominado de la clase dominan-
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te. Los escri torea y 1oe artistas son dominados en sus· relaciones con 

los que tienen poder poli ti'co y econ6mico, tomando la forma de una do

minaci6n estructural. ejercida a travlis de mecanismos muy generales, co

mo los del mercado. 

La autonomía de los campos de producci6n cultural varía considera

blemente según las épocas en la misma sociedad, y a·egdn las sociedades; 

así como la :fuerza relativa en el seno del campo de los dos polos y el 

peso relativo y de los roles des.ignadoe al artista o al intelectua1. 

Por otra parte, Karl-Otto Maue te.mbilin asifflla a los intelectuBJ.es, 

en relaci6n a su análisis de las luchas simb6licaa, un lugar en el inte

rior de la clase dominante, por lo tanto, listos ejercen una interesante 

acci6n en el campo 'de poP.er: 

Los 'Productor.es cul tura1es tienen un poder 
específico 1 e). poder propiamente simb6J.ico 
de hacer ver y hacer creer, de llevar a la 
luz, al estado explícito, objetivado, ,expe
riencias más o menos confusas, imprecieas 1 
no formuladas, hasta inf'ormulables del mun
do social, y de ese modo 1 de hacerlos exis
tir, ( 22) 

Por Último, este soci6logo establece que un verdadero creador de 

arte es aquel. que hace ver o prever cosas que no existen sino en estado 

implícito, confuso, hasta rechazado. Representar, sacar a luz, producir, 

no es un asunto pequeño, y, es en este punto, donde ya se debe hablar 

de creaci6n. 



3.2.·3 Henri L·efebvre: e1 proceso de deetrucci6n y autodestrucci6n 
del. arte. (23) 

Existen pensadores de la posi tividad y pensadores de la negativi-

dad. Los. pensadores de la posi tividad son -personas aficionadas a la in

vestigaci6n empírica y a 1a verificaci6n; son personas ávidas de construir, 

de ·crear. Entre listos se puede citar a Lucien Goldman y a Roland Barthes; 

son personas que gustan de tener algo e6lido, estructura). entre las ma-

nos. 

Hay otros pensadores que permanecen en la ambigüedad coma Sartre, 

cuya filosofía fluctúa entre el sujeto y el objeto, entre la conciencia 

y el! ser. 

Frente a 6ste, existen los pensadores de la nef.atividad, que lle

van hasta sus dl. timas consecuencias la 1ínea faustiana y mefistof~lica. 

Existen pocos, pero uno verdaderamente negativo, según Lefebvre es Hei

degger. Los pensadores de la negatividad no significa que estlin ávidos 

de critica y des trucci6n: 

Lo importante es concebir lo negativo en 
el coraz6n mismo de la· creaci6n, de la 
eatructuraci6n. Es concebir el futuro que 
corroe lo existente, lo avoca a lo efímero 
y crea asi algo nuevo; de fonna que lo ne
gativo es, en realidad, creador positivo.(24) 

Para Henri Lefebvre, el arte lo mismo tiene un asnecto positivo 

que negativo. En el arte se expresa Y significa lo actual, nero hay 
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tambi4!n proposiciones fUturaa, proyectos. 

La parte negativa, compleja, hecha de nostalgias, de miradas ha

cia a triis y de grandes fiestas ha coneti tu.ido un ~lemento importante 

en todo arte y en toda litera tura. 

Henri Lef'ebvre desarro116 sus propias tesis respecto al arte y la 

vida cotidiana, que en realidad son articuJ.aciones entre el estudio de 

las obras de arte y la sociologías 

Primera tesis: la vida cotidiana se establece y se f'ija en el mundo mo

derno; se sitúa cada vez má.s como un nivel de realidad 

dentro de lo real.. 

Segunda tasias en la antigUedad, la vida cotidiana estaba integrada en el 

arte, en lo sagrado, en la religi6n, o bien, ei arte se 

integra en lo cotidiano, penetra en su interior. Esto· es, 

tranaf'ormaban objetos simples de la cotidianeidad en arte. 

Tercera tesis: este estilo que penetra la vida _cotidiana a~ diferencia 

de la cultura que permanece.ajena a esta cotidianeidad. 

Cuarta tesis: la cultura en todos sus aspecto.a, el arte y el esteticis

mo, la moral y el. mora.J.ismo, las ideologíti.s como tales, 

acompai'lan a la cristalizaci6n de la cotidianeidAd en el 

mundo moderno. 

Quinta tesis: la cultura se divide en dos partea: la cultura de las ma

sE--.s y la cu.J. tura de la élite. La primera se entiende al 
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nivel de lo cotidiano, penetra a trav&e de la radio 1 la 

teleVisi6n, etc., pero no la transforma, no la transfigu

ra; le deja sus rasgos de monotonía y nasiVidad, no la 

engloba en una unidad, no le confiere un estilo. En cuan

to a la cul. tura de la ~lite, es un arte exnerimentAl de 

vanguardia, una literatura de va.neuardia inaccesible, 

irreductible a la cu.1 tura de masas y ajeno a la cotidia

neidad. 

Sexta tesis: el arte como tal atraviesa una crisis y una transforma

ción radical, como resu.J.tado de la divisi6n· entre cultu

ra de las masas y cUl. tura de la élite. 

S'ptima tesis& el arte ajeno ~ lo cotidiano desaparecerá, el arte os

eará al servicio de la cotidianeidad para transformarla, 

para cambiarla rea.l.mente, y no para transfigurarla ideal

mente. 

Lefebvre concluye, respecto a la cultura de las masas, que se tra

ta de un conswno devorador, a una escale. GiSC..."ltasca; destruye el arte, 

la literatura ~asa.da, los estilos; las masas consumen todo lo que ha 

sido hermoso y grande, y lo destruyen, lo aniquilan. 

Respecto al verdadero arte, toma como punto de reflexi6n el surrea

lismo, que al surgir produjo una destrucción de todos los sistemas de 

referencia; es el momento en que la referencia a lo real y a la reali

dad se rompe y desaparece. Con esta disertaci6n, Lefebvre destaca la 

ruptura de la antigua relación aparentemente indisoluble entre los sig

nificados y los significantes, entre la denotación y la connotaci6n. Por 
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ejemplo,. cuando JuJ.io Cortá.zar expresa en El. nereeguidor: 11Eeto ya lo 

toqu6 mafia.na, Miles, esto ya lo toqué ma.::S.ana" ( 25), en boca del saxofo

nista Charlie Parker. 

Sin embargo, a1gunos héroes del arte quieren crear lJOBitivamente y 

no ser destructores¡ lo que ocurre es que destruyen \Ulas veces el obje

to, otras el sujeto,. el equilibrio o el drama. Un ejemplo que ilustra lo 

anterior lo constituyen Joyce y Kafka. El primero, con sus descripciones 

interminables de objetos, y, el segundo, demlramatizaudo exageradamente. 

Es aquí en donde Henri Lefebvre se pregunta si el divorcio entre los sig

nificados y los significantes, entre el equilibrio y el drama, entre el 

objeto y el sujeto, no consti tu.irá un fen6meno eociol6gico. 

Finalmente, Lefebvre concluye expresando que de la línea negativa 

saldrá la creación literaria con más fuerza, con mAs vigor. Respecto a1 

1enguajeJ apunta que ea ha 1levado a cabo una fetichizaci6n del mismo: 

El lenguaje se fetichiza; se ie considera co
mo una especie de absoluto,. como la fuente no 
a6lo de la intelegibilidad, sino también de 
la vía social. Todo cóneistirá en el l~r..gueje. ( 26) 

El fetichismo es, por lo tanto, antiguo. Acompa.Yia precisamente a 

la ruptura entre los significantes y los significados. E1 fetichismo 

del lenguaje es, al mismo tiempo, una extraordinaria disoluci6n del len

guaje bajo loa más diversos aspectoas los medios audiovisua.J.ee, una uti

lizaci6n Virtuosa y acrobática del leneuaje. 
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Henri Lefebvre concluye su teoría de la neBatividad en e1 arte di

ciendo .que los grandes artistas han 'Propuesto y sugerido algo; y, en ea_ 

te aspecto, digamos "propoeiciona1" 1 'hay una negaci6n de la existencia, 

una·negativa a admitirla, a notificarla. Esto es también, para 61 1 un 

aspecto de la negatividad. 
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3.2.4 Pierre Bourdieu: esoacio social y poder simb6lico. (27) 

Pierre Bourdieu autor del estructura1iemo constructivista, define 

su teoría en un sentido muy diferente deJ. eetructuraJ.iemo aauaauriano o 

levi-strauaeiano. Por eetructuraJ.iamo entiende que existe en el mundo 

social mismo, y no solamente en loe sistemas simb6licos, lenguaje, mi

to, etc., estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la 

volWJtad de los agentes, los cuales son canaces de orientar o de coac

cionar sus prácticas o sus representaciones. Por constructivismo entien

de que hay una g6nesis social. de u.na parte de los esquemas de perceP

ci6n del pensamiento y de acci6n que son constitutivos de lo que deno

mina habitus, y en particUlar de lo que llama campos y grupos as:{ como· 

de lo que generalmente se llama clases sociales. 

Este aoci6logo considera que la ciencia social oscila entre dos 

puntos de Vista aparentemente incompatibles, dos percepcio9es aparente

mente inconciliables: el objetiVismo y el subjetiVismo, acerca de esto 

P. Bourdieu afirma .que J 

Se puede tratar a los hechos sociales 
como cosas, y dejar así de lado todo 
lo que deben al hecho de que san obje
tos de conocimiento -o deaconocimiento
en la existencia social • Por otro lado, 
puede reducir el mundo social a las re
presentaciones que de él se hacen los 
agentes, consistiendo entonces la tarea 
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de 1a ciencia social en 'Producir un 
informe de los informes (account of 
the accounts) producidos por los suje
tos social.es. ( 28) 

Pierre Bourdieu sostiene que para superar la oposici6n artificial 

que se establece entre las estructuras y ).as representaciones, es nece

sario romper con loe moldes de pensamiento que 1.levan a no reconocer 

ninguna otra realidad que aquellos que de ofrecen a la intuici6n direc

ta en la experiencia ordinaria, los indiViduos y los grupos. Para lograr 

un anál.isis sociol6gico 6ptimo, Bourdieu propone, por un lado, que las 

estructuras objetivas que construye el soci6logo ~n el. mome:i.to objetivie

ta, al a-parter las representaciones subjetivas de loa ap-entes~ son el 

fundamento de las representaciones subjetivas y constituyen las coac

ciones estructural.es que 'Pesan sobre las interacciones; pero, por otro 

lado, esas representaciones también deben ser consideradas si se quie-

re dar cuenta especia1mente de las luchas cotidianas, individuales o 

colectivas, que tiendenm transformar o a conservar esas estructuras. 

Esto significa que los dos momentos: objetiVista y subjetivieta, están 

en una relaci6n dia1éctica y que, aun si, por ejemp1o, el momento eub

jetivista parece muy pr6ximo, cuando se le toma separadamente de loe 

análisis interaccionistas o etnometodo16gicos, está separado de e1los 

por una diferencit:t radical: 

Los puntos de Vista son anrehendidos en 
tanto tales y relacionado$ con las posi-

* Agente: personaje que toma u su cargo la iniciativa de la acción. Se 
onone al nersonaje naciente, aue sufre paeivarnente las accio
nes Y sus co::eecuencio.s. Tomado de Pelena Beristain. Dicciona-
rio de ret6rica y noética, México, Porrúa, 1988, 1'. 3_4 __ _ 
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ciones en la estructura de los agentes co
rres~ondientes. ( 29) 

La eocio1ogía en su momento objetivista es una topología social, 

un análisis de las posiciones relativas y de las relaciones objetivas 

entre esas posiciones. Se puede comparar el espacio social con un espa

cio geográfico en el interior del cual se recortan las regiones. Este 

espacio está constituido de tal forma que los agentes tienen tantas más 

propiedades en común cuanto más próximos est&n en este espacio; tantas 

m~nos cuanto más alejados. Las distancias espaciales -en papel-, coin

ciden con las distancias sociales. No sucede lo mismo en el espacio real: 

Por más que se observe, casi por todas par-
tes existe una tendencia a la segregaci6n en 
el espacio; las personas pr6ximas en el espa
cio social tienden a encontrarse pr6ximas -por 
elecci6n o por .fuerza-; en el espacio geográ
fico, las personas muy alejadas en el espacio 
social. pueden encontrarse, entrar en interac
ci6n, por lo menos en forma breve e intermiten-
te, en el espacio :físico. ( 30) ' 

Pierre Bourdieu enfatiza que las interacciones procuran una satis

facci6n inmediata a las disposiciones empiristas, -se puede observarlas, 

filmarlas, registrarlas-, esconden las estructuras que en ellas se rea

lizan. Para hacer ver la diferencia entre la estructura y la interacci6n, 

y, aJ. mismo tiempo, entre la visi6n estructura.lista y la llamada inter

accionista (en particular la etnometodología), Bourdieu se basa en lo 

que ha denominado las estrategias de condescendencia: 
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Las cual.es (esas estrategias) los agentes que 
ocupan una posici6n superior en una de las je
rarquías del espacio objetivo, niegan simbólica
mente la distancia social que no deja por eso de 
existir, asegurándose así las ventajas del reco
nocimiento acordado en una denegaci6n puramente 
simbólica de la distancia ("es simple", 11 no es 
orgulloeo11 , etc.) que implican [esas ventaja~ 
el reconocimiento de la distancia; las frasea 
anteriores implican siempre un sobreentendido: 
"ea simple, para ser un duque", "no es orgullo
so, pera ser un profésor universitario". (31) 

En resumen, es posible para Pierre Bourdieu serVirse de las dis

tancias objetivas, para tener las ventajas de la proximidad y las ven

tajas de la distancia, es decir, la distancia y el reconocimiento de la 

distancia que asegura la denegación simbólica de la misma. 

Asimismo, este sociólogo plantea que la sociología debe incluir 

una sociología de la percepción del JIItL"1.do social, ea decir, una socio

logía de la conetrucci6n de ese mundo. La bÚequeda de formas invariables 

de percepción o de conatnicci6n de la realidad social enmascara dife

ren tea cosas: primeramente, que esta construcción no se opera en un va

cío social., sino que está sometido a coacciones estructural.es; P.n se

gundo lugar, quo las tistructuras estructurantes, -las estructuras coe

ni ti vas-, son ellas mismas socialmente estructuradas, porque tienen una 

génesis común; eh tercer luear, que la construcci6n de la realidad so

cial no es solamente una emnresa individual, sino c:ue puede tambi~n vol

verse una empresa colee ti va. 
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Un concepto fundaroenta1 en la teoría socio16gica de P. Bourdieu 

lo constituye el habitus: 

Es a la vez un sistema de esquemas de pro
ducción de prácticas Y un sistema de esque
mas de percepción y de apreciaci6n de las· 
prácticas; y, en los dos ceses, sus onera
ciones expresan la noeici6n social en la 
cual. se ha construido; ( 32) 

En consecuencia, el habi tus produce prácticBs y renresentaciones 

que están disnoniblea para la clasif'icaci6n, que estM objetivamente di

ferenciadas; pero no son percibidas como tal es más que nor los agentes 

que poseen el c6digo, los esquemas clasificatorios necesarios para com

nrender su sentido social. Así pues, el habi tus implica ú.n 11eense of' 

ene' e place" (un sentido del lugar de uno mismo), pero tambi6n un "sense 

of other'a nlace 11 (un sentido del lugar del otro). 

A través del babi tus tenemos un mundo de sentido común, un. mundo 

social que parece evidente: 

Loa que beben chamnagne se oponen a los que 
beben whisky, pero ce oponan t~bién, de mo-
do diferente, a aquellos que beben vino tinto; 
nero los que beben chrunnD.c:-nc tienen más nosi bi
lidades que los que beben whisky, e infinita
mente más que los que beben vino tinto, de te
ner muebles antieuos, de nractico.r golf, equi
taci6n, de frecuentar el teatro de bulevard, et
chera. (33) 
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Estas pro'Piedades, cuando son percibidas por agentes dotados de 

· 1ae .categorías de percepci6n pertinentes -capaces de ver que jugar golf 

"huele11 a gran bu.rgu6s tradiciona1.-, funcionan en la realidad misma de 

la vida social c·omo signos: las diferencias funcionan como. signos dis

tintivos, y como signos de distinci6n, positiva o neeativa, y eso :fue-

ra .dé toda intención de distancia. En otras pa1abras, a trav~s de la dia

tribuoi6n de las propiedades, el mundo social se nreeenta, objetivamente, 

como un sistema simb6licp que está. oreanizado seeún 1a 16gica de la di

ferencia, de la distancia diferencial. 

El espacio social. tiende a funcionar como un es'¡)acio simbólico, un 

espacio de estilo de vida y de grupos de estatus, caracterizados por di

ferentes astil.os de vida. 

Lae ].uchae simb6l.icas pueden tomar dos formas diferentes: en el. as

pecto objetivo, se puede actuar con acciones de representaciones, indi

víduales o colectivas, destinadas a hacer ver y hacer valer ciertas rea

lidades. Por ejempl.o, en las manifestaciones que tienen por objeto ma

nifestar a un gru'Po su m1.mero, su fuerza, su cohesi6n, hacerlo existir 

visiblemente como "grupo11 • Por el. l.ado subjetivo, se puede actuar tra

tando de cambiar las categorías de percenci6n y de a'Preciaci6n del mun

do social, así como 1ae estructuras cognitivas y evaluativas que son: 

1as categorías de percepci6n, los sistemas de clasificaci6n, las ria1a

brae y los nombres que construyen la realidad social tanto como la ex

presan. Estas son las armas, nor excelencia, de la lucha 1Jolítica, de la 
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lucha por la imposici6n dál principio legítimo del efecto de teoría, 

el cual será más eficaz en tanto m's adecuada sea la teoría~ el poder 

simb6lico es un poder de hacer coeaa con las palabrass 

En este sentido, el poder simb61ico es un 
poder de consagraci6n o de revelaci6n, un 
poder de consagrar y revelar las cosas que 
ya existen. (34) 

Por 11J.timo, Pierre Bourdieu asegura que la compl.e3idad está en la 

realidad social y no en una voluntad, un 11000 decadente, de decir. cosas 

complicadas. Además, le parece que en las ciencias sociales se tiene la 

tendencia a satisfacerse demasiado fácilmente con las evidencias que nos 

ofrece nuestra exp~riencia del sentido común, o la familiaridad con una 

tradici6n erudita. 

La obra de Jos6 Bianco será analizada bajo las 'Perspectivas de es

tos cuatro soci61ogoa de la literatura; de esta manera la creaci6n de 

ambientes en la narra·tiva de este escritor argentino quede;rA cristal.i

zada como un verdadero hecho 11 terario, cuyas raíces se encuentran en un 

estudio de lo social, 
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, 
CAPITULO IV 

.4.l El. límite: \Ula a1egoria del ambiente y la negatividad. 

Este cuento marca la iniciaci6n de J. Bianco dentro del campo de 

+a creaci6n literaria. A _pesar de ser un cuento aislado dentro de la 

co;t.ecci6n La peguerf.a Gyaros, El l:Ími te nos transporta hacia una profun

da. inveetigaci6n del ser hum.ano y su relaci6n con el medio social que 

lo rodea. En este relato Joa~ Bianco nos narra la historia de un estu

diante llamado Carlos Horacio 1 quien ea abandonado por sue padree que 

v.iajan a Europa; visita a una p&.riente lejana, la tía Amanda y a su hi

ja Bebl!. El. muchacho se enaIDora vagrur.ente de Bebl!. Paralelamente le re-

1ata esas visitas a su compañero del internado, Jaime ?t!eredi th, un jo

~en que sugre ataques de epilepsia. Las pláticas de Carlos Poracio ter

minan por d~spertar la pasión de Jaime nor Bebé a quien nunca conoce. 

Cuando e11a parte para casarse en Europa, Carlos Horacio, decepcionado, 

le cuenta 1a nueva a Jaime, quien por la noche tiene violentas convul

siones que provocan su muerte. 

En este cuento de juventud de José Bianco se nene de n:anifiesto el 

manejo de estructuras cognitivas que son las estructuras estructurantes 

que contribuyen a la búsqueda de formas invariables de percenci6n o de 

construcción de la realidad social, y que Pierre Bourdieu considera :fun

damentales para entender el desarrollo social del hombre. Estas estruc

turas yacen en la mente del ser hUJD.ano, están ahí; asimismo, l!stas, de 

alguna y otra forma, marcarán la pauta en las actitudes e interacciones 

del hombre y su medio social, cuyo resultado podrá ofrecer una interre-



74 -

laci6n positiva o negativa con el mundo que lo rodea.
1 

El l:imi te inicia con una· clara refereÍicia a la clase social a la 

cual pertenece el personaje principal ca.T1oa Horacio 1 

Mi :familia se embarc6 nara Europa, dispues
ta a haCer un largo viaje que habría de du
rar dos affoe, y yo, pobre de mí, entr' pu
pilo a un co1egio de Buenos Aires, ( 2) 

De una manera objetiva se informa al lector, desde el comienzo, so

bre el mundo social que se ha creado en este cuento; asimismo, el nerso

naje central masculino mostrará su forma de ser a partir de la configu

raci6n de las estructuras cognitivas que delinean su personalidad: 

Pero cuando me sentí tan melanc6lico en 
ese nuevo colegio, con sus al tas paredes 
y sus aUlaa frías, hostiles, comprendí muy 
bien el encanto de pasar algunas tardea de 
invierno en una habi taci6n abrigada y pla
centera, conversando con dos personas que 
me tenían buena vo1untad, ( 3) 

Carlos Horacio es un hombre acostumbrado a una Vida c6moda, a una 

vida que no reviste complicaciones; su estnictura cognitiva matiza la 

educaci6n que set7UX'amente sus padres le dieron, una educaci6n que le ner

mi te un fácil acceso al mundo social creado por quienes lo rodean; por 

lo tanto en este personaje no existe ninedn conflicto entre las relacio

nes subjetivas y objetivas que P. Bourdieu señala, ya que ambas se en

cuentran conciliadas en la nersonalidad de Carlos Horacia. 
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Por su parte, Jaime Meredi th, importante interlocutor de Carlos 

Horacio, ~e un personaje que contrasta con este Último tanto en carác

ter como en origen social: 

Cuando au padre compr6 un campo en el nor-
te del país, Jaime se vio trasladado de una 
aldea inglesa, en las inmediaciones de Nant
wioh, a una finca de la frontera boliViana ( ••• ) 
Al césped hWned,o y a los -paseos en sulky vio su
cederse loa coyas envueltos en ponchos de colo
res Violentos, los ríos fragosos, al nie de las 
montañas que se desbordaban al. comenzar la es
tación. ( 4) 

El cambiO hacia un medio social diferente imnlica nara Jaime un 

deeciontrol en cuanto a sus estructuras coeni tivae, pues de ser un chico 

acostumbrado no s6lo a una cultura diferente, sino también a un trato 

respetuoso con loe demás, tiene que enfrentar con violencia su interre

laci6n con el medio social que ahora lo rodea: 

Habl:aba en un castellano balbuciente, 
entreverado de giros de Provincia que 
~l subrayaba. con su marcado acento in
gl~e. Cuando entr6 al colegio fUe el 
motivo de todas las brnmae. (5) 

Jaime Meredith sufre, eii. esta narraci6n, de una incoir.riatibilidad 

entre las perspectivas subjetiva y objetiva, es decir, que se nresenta 

una disociaci6n entre su estructura coeni ti va y la realidad qt4e lo rodea; 

es esta una realidad la que unida al ambiente social acabará l)Or aniqui

larlo. 

Para que exista una interacci6n entre los personajes .v el ambiente, 
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es necesario, ee(Ún Bourdieu, tomar en consideraci6n la maner1-: en que las 

representacionf:s subjetivas deben ser analizadas: un análisis independien

te respecto a los agentes. 6 En este caso, el ambiente en que viven estos 

personajes masculinos es un factor muy importante, pues de alguna forma 

el internado, que es el l.ugar en donde Jaime y Carlos 9aaan la mayor par

te del tiempo, actuará de muy distinta manera en cada uno de ~atoa. Este 

internado que es un lugar hostil, de paredes altas y aulas f'riaa, es una 

representación rea1 de un ambiente; sin embRTg0 1 actúa de manera distinta 

en cada ?ersonaje. Para Carlos Horacio es un lugar en donde obligatoria

mente se tiene que estar para cumplir con un deber: el estudio. Para Jai

me Meredi th es el refugio de su soledad y de su debilidad de c~rá.cter1 
además, .Para Jai:ne el internado se convertirá. en el lugar en donde vi

virá sus fantasías como una realidad, hasta el grado de deuender de 6atas 

para seguir vi viendo. 

Esta interacci6n entre personajes y ambiente se da dentro de un mar

co que P. Bourdieu ha denominado 11habitus11 , que es el sist~ma de esque

mas de producci6n de pr.6.cticas y de percepci6n y apreciaci6n de las mis

mas, las cuales expresan la posici6n social en la que se ha construido,
7 

en otras pal.abras, el "habi tus" se refiere a l.os condicionamientos socia

les que hacen posible que un ae;ente pueda ser clasificaUo ::iociaJ..mente de 

acuerdo a sus gustos, bebidas, costumbres, modo de vida, etcl!tera. 

E.1. "habi tus" que ocupa Carlos Horacio tiene características que de

notan su 11osici6n social: 

Sin duda, a mi entusiasmo no era ajeno 
la sala donde transcurría l"l'an parte de 
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su Vida. A veces la mucama de la nen
si6n llevaba en una pala varios tizones 
encendidos; hasta que los depositaba en 
·la chimenea a carb6n, una estel.a de humo 
corría por el aire, ( 8) 

El sentido de pertenecer a un lugar está muy claro en l.a relaci6n 

que Carlos Horacio ha establecido con el ambiente que lo rodea¡ su in

teracci6n con el medio denota se¡ruridad tanto econ6mica como afectiva, 

además, ea necesario hacer notar que los oersonRjes de la tía 1\manlla y 

Beb6 funcionan como parte del "habi tus 11 de Carlos Horacio: 

Mis estudios me obligaban a permanecer en 
el colegio hasta muy entrada la tarde. Una 
vez por semana, además de los domingos, ~re
cias a un pedido especial de mi familia con
seguí que m"e permitieran volver a las diez. 
Entonces me quedaba a comer con ellas, y 
yo comía oprimido nor el crújiente vestido 
de seda oscura de mi tía y las e:asas de co
loree que envo1 vían el cuerpo blando, deli"'"· 
cado de Bebé, ( 9) 

Mientras que en la vida de Carlos Horacio los c6dipos y símbolos 

sociales lo definen como un hombre totalmente seeuro y dispuesto a en

frentar la vida, la interacci6n de Jaime M.eredi th con su "habi tus", que 

únicamente es el. i'nternado, se complementa con la visi6n del mundo de 

. su compañero de cuarto Carlos Horacio; cada vez que ~ste le nlatica sus 

encUentros con Bebé: 

Cuando yo le conteba a Jaime lo· sucedido 
esas tardee, no confesaba el oanel deslu
cido que me tocaba representar. Modificaba 
loe hechos nara no herir su ort-ullo, o el 
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mío, o vaya a saber por qu~ 1 asignándome wt 

lugar preponderante en la convereaci6n ( ••• ) 
y los o jos de mi amigo aequirían un brillo 
intenso, húmedo, y sus pestañas cenicientas 
se agitaban ansiosas al seguir el hilo de mis 
pal.abras. (10) 

El mundo social al que pertenece Jaime Meredi th, en apariencia, es 

el mismo que el de Carlos Horacio; sin embargo, no es así, pues su sen

tido de pertenecer a ~11ugar -lo que define P. Bourdieu como un sentido 

del lugar de uno mismo- no se lleva a cabo como una total. interacci6n 

con el medio, sino que sufre una desViaci6n, por así decirlo, de su sen

tido de nertenencia, el cual· dependerá innegablemente de Carlos Horaciot 

Cuando aupe que era enfermo y presencié 
uno de aquellos extraños ataques que pa
decía, después de los cua1es quedaba rí
gido en el suelo, loa ojos apaeadoa y loa 
labios orlados de espuma, concebí por él 
un afecto lleno de compaei6n y buenos de
seos. Nos hicimos amigos: en los recreos 
durante el estudio y sobre todo por la~ 
noches, antes de donnirnos conversábamos 
largamente, en voz muy baja, por temor a 
que nos sorprendieran. (12) 

La cercanía afectiva que existe entre ambos está. cona ti tuida por 

los elementos que tienen en común: su vida en el internado, ambos son 

j6venes y ambos tienen interés por Beb6. 

Para Pierre Hourdieu, esta cercanía a:fectivR supone una relación 

entre las posiciones, esto es que, en el espacio e:-eográfico que Jos~ 

Bianco crea, las cercanías se dan de una manera espontánea en tanto los 
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personajes posean características en común. A pesar de esto, dentro de 

·1as interacciones que provocan que Jaime Meredi th sufra un Último ata

que que le costará la vida, se encuentra el hecho de que su amigo Carlos 

Horacio ya ha tomado las riendas de su protJia vida convirti6ndose, de eo

ta manera, en un personaje que ocupa una posici6n superior respecto a la 

de su compañero de cuarto: 

El egoísmo de mi t!.a, su indiferencia para 
con Beb6, las frasee, las actitudes, los 
pormenores de que estaban colmadas sus vi
das, iban adqu.iriendo, dichos a media voz, 
una intensidad y un dramatismo inesperados. 
Jaime me obligaba a volver sobre mis pala
bras. Yo lo sentía agi tarea en la cama re
vuelta y escuchaba su voz cadenciosa que me 
hacía muy despacio una pregunta pueril.• (13) 

Al ocupar Carlos Horacio una posici6n superior en la jerarquía. del 

espacio objetivo, está negando simb6licamente la dist~~ia social. Este 

reconocimiento de la di.stancia asegura, según Bourdieu, la denegaci6n 

eimb6lica de la misma, ya que, en realidad, lli distancia social nunca 

deja de existir. 

Por otro lado, tenemos que para nuestro sociólogo francés ea muy im

portante incluir en cualquier anál.ieis sociol6gico la nercepci6n del mun

do social, es decir, una sociología de la construcci6n de ese mundo. En 

El límite, la tía Amanda y Bebé constituyen el i'iel reflejo de un mundo 

social al que en realidad ya no pertenecen: 

lrii nrima Bebé solía quemar en un sahumador 
pastillas de Benjuí. Las cortinas, los re-
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tratos de familia, los adornos de po elana 
y hasta el obstinado reloj de la chimenea, 
que mientras daba una hora marcaba la siguien
te, parecían aJ. igual que yo disfrutar de aquel 
perfume, No s6 cuántos años habían vivido mis 
parientes fuera del país. Tampoco sé si eran ri
cas. Me inclino a suponer que no, aunque había 
en ellas esa especie de velada autoridad que 
confiere el hábito de la fortuna, (15) 

El mundo social que rodea a estos personajes indíca, sin lugar a du

das, W1 estilo de vida de clase media y, ademá.s, que las estructuras cog

nitivas que han dado origen a este modo de vida c~%~ti tuyen una realidad 

social de tipo colectiva, seg6.n lo marca Bourdieu. 

Por otro lado, en El lÍ.mi te se puede rastreB.r el tema de 1.a negati

vidad deearrolJ.ada por Henri Lefebvre en su teoría sociol6gica. En ésta 

se plantea que existen dos tipos de pensadores: loe de la poei tividad y 

loe de la negatividad. Loe primeros son personas aficionadas a la inves

tigación empírica y a la verificaci6n; son personas ávidas ~de conetruirt 

de crear. 

Ser pensadores de la negatividad no significa que eat6n ávidos de 

critica y destrucción, sino que conciben su creación en el corazón mis

mo de lo negativo. Conciben el futuro que corroe lo existente, lo avoca 

a lo efímero y crea asi algo nuevo, de manera que lo negativo es, en rea

lidad, creador poei tivo. 

En esta narración, José Bianco deja entrever un proceso de dee

trucci6n que se centra en el personaje de Jaime Meredi th, quien muere 
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al saber que la mujer que su mente y fantasía han idealizado (evidente

mente se trata de Beb6) se casa con otro hombre. Aunque parece triste 

este acontecimiento 1 en el :fondo no es más que ls. prueba fiel de la re

laci6n que se establece entre la cotidianeidad (la cual. es importante 

pera Lefebvre, pues se relaciona directamente con el ftrte) y el nive1 

de realidad que maneja la obra litara.ria. Por ejemplo, después de la muer

te repent.ina de Jaime Meredi th, Carlos Horacio reflexiona sobre lo suce

dido; 

¿Es que puede una persona, sin saberlo, 
llegar a pesar tanto en la vida de otra? 
¿Es acaso '!)oeible que a gran distancia, 
sin proponérselo, nueda su influencia tra
bajar secretamente en un desconocido? (17) 

Esa influencia secreta y desconocida que ejerce Bebé en Jaime Mere

dith puede ser ana.J.izada de dos :formas: la primera de ellas arroja un re

SuJ. tado completamente negativo si solamente se toma en cuenta la muerte 

de J. Meredi th como un hecho de simple deatrucci6n, una vida. que se pier

de de manera trágica y hasta injusta, pues éste apenas era un joven en el 

despertar de su vida; un segundo análisis, desde la persnectiva de F.. Le

f'ebvre, revela un proceso de destrucci6n que ha concebido lo neeativo, en 

este caso la muerte de Jaime Meredi th, dentro del coraz6n mismo de la crea

ción, es decir, se destruye a.J.go pero al. mismo tiempo se está creando al

eo, se está. creando aleo nuevo, aleo positivo: la muerte nor amor. 

h'l amor transforma la vida triste y oscura de Je.ime, un amor que 

se desarrolla en la línea de lo cotidiano, nero que ooco a 1)0CO se va con-
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virtiendo en un ambiente real, tanei ble y que acaba por cristalizarse 

en una bella mujer: 

Beb6, que aparecía como en algunos retra
tos de mujeres inglesas pintadas por maes
tros flamencos, los cabellos voluntariosos, 
con reflejos dorados, de los que se despren
día una extraña voluptuosidad, los labios 
entreabiertos, el cutis ardiente. Su imagen 
llenaba todo el colegio, narecía flotar en 
el silencio del estudio, en el interior som
brío de la iglesia, en las reticentes penum
bras de los dormitorios. (18) 

Además, en la cita anterior José Blanco maneja con gran habilidad 

el lene;uaje a tal nwtto que otorga al nereonaje de Bebé una sienifica

ci6n distinta¡ una significaci6n que va más aJ.lá de querer representar 

m;_icamente a un personaje femenino, pues Bebé ha dejado de ser un 'Per

sonaje para convertirse en parte del ambiente real y del imaginado. 

Con esto, J. Bianco real.iza de manera inconsciente la, desfetichiza.

ci6n del lenguaje que según Henri Lefebvre se lof'I'a cuando ee da la rup-
19 

tura entre el significado y el significante. Asimismo considera que loe 

signos permanecen ligad?ª a lo cotidiano mientras que los significados se 

demoran o l>Or el contrario, pudieran ser modificados a causa de las trans

fonnaciones técnicas y sociales. Por ejemplo, cuando Carlos Horacio se 

siente rodeado de un ambiente hostil todo lo que se relaciona con ill ad

quiere significados af"resivos: 

Otras tardes venían ale;unos amigos a visitarla. 
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'Tía Junanda se sentaba con su tejido cerca 
de la chimenea, y ellos fornaban una rueda, 
dejándome anartado de la conversaci6n. Yo 
jugaba a un solitario sobre la mesita: me 
encontraba como un espectador e. quien s6lo 
le está. nermi tido escuchfll" desde su butaca. 
Y esas tardee, despu~s de escucharlos, hu-
biera llorado de buena eana mientras bara-
jaba los naipes franceses con un sentimiento 
inexplicable de humillaci6n, mientras veía 
desfilar l.ae damas un poco a t6ni tas de co-
razón y de pique, loe reyes neeros y los 
vale ta ro jos que me contemplaban con sus bi-
gotes retorcidos y su aire dolorido y ridicu-
lo. Por lo general pasaba inadvertido entre 
esca señorea de vocee roncas, que olían agra
dablemente a tabaco y agua de colonia Imperial.. ( 20) 

Las cartas de 1a baraja eon e61o e1 eenejo que refleja el malestar 

interior de Carlos Horacio. Esta característica de animaci6n que ad

quieren las barajas al ser tocadas por este nersonaje, unido R su sen

timiento de malestar inducen a que se cree un ambiente en el cual flo

ta la mezc1a de i·o cotidiRno con lo irr~Al, El eieni ficarlo "rP.al" de es

tas barajas es trastocado mediante el manejo de la nalabra que lleva a 

cabo José Bianco, al dotarlas de una esencia fantástica; esencia que 

tiene su origen en el rechazo social que vive Carlos Horacio. 

El limite ea, pues, un cuento en el cual el arnbientr:i forma 11Hrte 

de la vida de sus perf'!onRjes y además condiciona su!" RCti tudes i=mte la,,,.-

realidad que deben enfrentar. El destino se confabula con el ambier.te y 

ambos le juecan una broma mortal a Jaime Meredi th, víctima de un victi

mario que, en realidad, nunca tuvo la conciencia de serlo: 
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Desde .tu bal.c6n de la rue Royal.e, has-
ta doñ.de sube, incansable, el tumulto 
de los bulevares, t\l. permaneces ajena a 
todo, suave y d6cil Bebé. Nada sabes. Qu.1-
zA nada tengas que saber. Es posible que 
no se trate sino de coincidencias, de he
chos aislados que uno se empeíl.a morbosamen
te en vincuJ.ar, ( 21) 
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· 4.2 Sombras eue1e vestir: un espacio social para la eobrevivencia. 

A manera de un tríptico en e1 que cada uno de loe cuadros de:f'orma y 

reforma la perspectiva del anterior, esta nouvelle ·nos uresenta la his

toria de una mujer llamada Jacinta, quien vive con su madre y su herma

no que padece autismo. Debido a la pobreza y a la insistencia de una ami

ga· de Jacinta, 6sta abandona su trabajo de traductora nara dedicarse a 

la tJTosti tuci6n. En este trabajo conoce a un cliente de apellido Stocker, 

quien le propone que vivan juntos. A partir de este hecho, se comien:--.an 

a generar una serie de situaciones ambiguas que darán como resu1 tado la 

creaci6n de un enigi:na que deberá resolver el lector. 

Alguna· vez se le 'Pregu.nt6 a José Bianco su opini6n acerca de la nue

va tendencia de J.os escri torea quienes otorgan una vi tal imoortancia a 

la disciplina te6rica; eete eacri tor argentino reapondi6 al resnecto que: 

Cuando ee hace una obra de im0.fl'inaci6n, me-
jor ea no saber ciertas coeae, salvo que, 
de una manera un naco espontánea o nor ca
sualidad, el autor utilice elementos de ti-
po te6rico. Pero ya hacer una novela nensan-
do en eeas cosas me parece muy peligroso. Yo 
pienso que cuando hay una cierta cor.mlicaci6n, 
un cierto esfuerzo detrás de la realizaci6n de 
una novela, el lector lo nota y ~so es malo. 
Escribir bien es tan difícil como escribir mal. 
Escribir bien es escribir con claridad, con la 
menor cantidad noeible de preocupaciones de ti
po formal, tratar de atraer la atenci6n del lec
tor, de divertirlo. ( 22) 
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En su novela Sombras suele vestir, Bianco juega con dos aspectos que 

t1roporcionan dos interpretaciones posibles en esta narraci6ns una inter

pretaci6n racional, es decir, una interpretaci6n que abarca la línea 

real de la novela constituida uor la nobreza y la miseria que vive Jacin

ta y su familia, debido a lo cual ella emnieza a ejercer la pros ti tuci6n; 

además, la enfermedad que !JBdece su hermano la obliga a tener que inter

narlo y ella debe asumir una serie de gastos que está muy l.ejoe de 'PO

der solventar, Por otra parte, Jacinta se encuentra a Bernardo Stocker, 

un hombre que la cuida y la apoya en todo, La interpretaci6n fantástica 

es la que se refiere a la existencia casi fantasmal de Jacinta, pues ella 

se mueve en un ambiente irreal en donde los planos de 1a realidad y 1a 

ficci6n se entretejen para transformar a una Jacinta real en una mera 

evocaci6n. Dentro del espacio fantástico, Jos6 Bianco hace vivir a sus 

personajes con m~s intensidad, pues en este espacio los personajes se 

sienten ellos miemos, ·toman sus decisiones y son capacee de percibir con 

claridad la realidad que los rodeaf asimismo, el ambiente que crea en es

t.e relato contribuye a la creaci6n de la ambigU.edad, característica ésta 

que J. Bianco maneja a nartir del juego que entreteje con 1a imágenes: 

Doña Carmen hacía surgir la imagen de una 
Jacinta degradada, unida a ellos; quizá 
la imagen verdadera de Jacinta; una Jacin
ta creada por los otros y que nor eso mis
mo escapaba a su dominio,. que la vencía de 
antemano al comunicarle la nostraci6n que 
nos invade frente a lo irreparable. (23) 

En cuanto al aspecto racional que se nuecle analizHr en Sombras suele 

vestir, es posible afirnrn.r que los rBñfOs reales en e~ta obra deben ser 
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descubiertos bajo la sutil capa de ficción que envuelve a todo este re

lato; sin embargo, cada indicio racional nos cond:ucirá hacia una imagen 

:fantástica de la realidad: 

Pu.e el comienzo de una· tarde difícil de ol
vidar. Primero, en el cuarto de su r.iadre, Ja
cinta permanec16 largo rato con los sentidos 
anormalmente despiertos, ajena n todo y ·a la 
vez de todo muy conciente, cernid~ Robre su 
propio cuerpo y los objetos familia.res que 
se animaba...'l con una vida ficticia en honor a 
ella, refulgían, ostentaban sus alanos lÓficca 
sus rigurosas tres dimensiones. (24 ) 

Un vaivén de imágenes de este tipo, constituye nara G. N. Pos'lelov un 

claro ejemplo de que e~geten imágenes que van más allá de una :nera renre

eentaci6n factográfi!!a; la categoría de imltgenea a las cuales se refiere 

Gste soci6logo reúnen en su interior una clara intención de iltistrar los 

diversos acontecimientos y las reiteradas circunstancias de l;.: vida ~ue 

han sido cuidadosamente observa.das en la realidad social. 

En las dos c1 tas anteriores de deja entrever la existencia de un 

sistema social en decadencia a trav~s del :nane~o de imágeneu que refle

jan a unos personajes desgastados y sin esperanzas ~n 1.e vid:::..¡ ~sí como 

tarobién el ambiente que rodea la Vida de estos seres, U!'l_ l'llilblente o_ue 5e 

antoja triste, umbrío. Otro tipo de decadencia que Bianco refleje con 

gran acierto se centra en el nersonaje f'eme!".~.no de Jacinta y en el am

biente que la rodea, 10 cual confinna la teoría de Posnelov referente a 

que un arte áutén~ico y verdadero siemnre sunone unR creaci6n, nue:-, se 
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transfigura la vida y, además, se patentiza la dimensi6n de la imaginaci6n 

del escritor, en este Caso la imaginación de J. Bianco. 

Es importante seña1ar que para Pospelov, aq.emAs de un tal.enteso me.

. nejo de las imágenes por parte del escritor, ea muy importante la qarga 

ideol6g_ica que poseen éstas, 11uee la ideología no es solamente la repre

sentaci6n de las condiciones intelectuales de los hombres o la síntesis 

de sus ideas sobre la vida, sino tambi~n que la ideología está. hech~6de 
sentimientos y aspiraciones, que originan esas convicciones e ideas. 

En Sombras suele vestir aparece un personaje maacu1ino llamado Ber

nardo Stocker, quien es el amante de Jacinta; aqulil es un personaje cuya 

ideología refleja su concepai6n del mundos 

Así, llevado por sus impul.sos, Bernardo 
Stocker aprendi6 a desconfiar de los im
pu1sos generosos. Má.e tarde había conse
guido reprimirlos .. Compadecemos al pr6-
jimo, pensaba, en la medida en que somos 
capacee de auxiliarlo. Su dolor nos hala
ga con la conciencia de nuestro p~der; nor 
un inste.nt7 noo equip:iro. a loa dios~s.(27) 

La visi6n del mundo de Bernardo Stocker reúne, ~or un lado, una in

seguridad y un temor ante lR. Vida; su deseo de anular su parte humana, 

sensible, simboliza el miedo que le provoca aJ. tener que enfrentarse a 

W1 mundo hostil,. Por otra parte, la superioridad que muestra su actitud 

respecto a los demás ea una muestra clara de que el contexto que lo rodea 

es un contexto social eeresivo, en el cual se impone la ley del. más fuer

te sobre el. débil .. La visi6n ideol6p,ica que representa. Stocker es, en re-
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aJ.idad, la visi6n de un mundo en crisis de cuyo ambiente sola.11eate ema

. nan J.a turbaci6n y la inestabilidad. Para G. N. Poapelov, la viei6n eo

cia1 que. los hombres tienen del mundo es siempre más total, más viva y 

activa en su orienta.ci6n ideol6gica que en sus concepciones abstractas 
28 

y te6ricae. 

Otro aspecto que contempla la teoría sociol6gica de Pospelov es el 

de los estadios, los cuales representan el proceso evolutivo hist6rico 

que se manifiestan en las diferentes etapas sociales. En Sombras suele 

veatir,nuevamente Bernardo Stocker es el personaje que renresenta el nro

ceao evolutivo de un estadio a otro: 

Bernardo Stocker hered6 de su padre esta pa
reja de negros tucumanos, así como hered6 sus 
actividades de agente financiero, sus coleccio
nes de libros antiguos y su no desdeñable eru
dici6n en materia de exée,esis bíblica ( ••• ) ha
bian transcurrido muchos ai\os, nero Bernardo 
continuaba asentado en sus lJBeos, en las hue
llas del señor Stocker, haciendo todo lo que 
aquél hizo en vida. ( 29) 

La mienia sociedad marca los estadios y marca tambi~n a les f'Brso

nae. El tipo de sociedad que J. Bianco recrea en esta novela exnresa., 

por un lado, los intereses Aociales de una clase dirigente y, por el 

otro, a Jacinta, su fRmilia y sus amistades quienes reurese:-, tan al sec

tor social opuesto, al sector mareinado cuyo proceso evolutivo hist6rico 

parece no ofrecer nineuna salida favorable que mejore su condición de 
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Había muchos muebles en el cuarto de doña 
Carmen; aleunoe pertenecían a Jacinta; el 
escritorio de caoba donde su madre hacía 
complicados solitarios o escribía cartas 
aún más complicadas a los amieos de su ma
rido, nidi6ndolee dinero; el sillón, con el 
relleno asomado por las aberturas ••• Obser
vaba con inter6a el espectácu.lo de la miseria 
( ••• ) La miseria no estaba reñida con momen
tos de intensa felicidad. (30) 

Jos6 Bianco reúne en esta obra los elementos ideol6e;icoe necesarios 

para que el lector comprenda los sentimientos que dan.lugar a las diver

sas actitudes de sus personajes; asimismo, el ambiente que los rodea con

diciona, de manera im!Jlacable, el destino de sus Vidas. 

En Sombras suele vestir se alberga la idea de la neeati vidad estu

diada por H. Lefebvre,31 en el momento en que Jacinta se suicida: 

El narcótico empezaba A (mernr sobr& lo~ ner
Vios de Jacinta. Se aquietaba el tumulto de 
impresiones recientes formado por tPntas nar
tículas atrozmente activas que luchaban entre 
sí, y aportaba cada una de su propia evidencia, 
su mim'iscu.la rea.J.idad. Je.cinta sentía el cansan
cio apoderarse de ella, borrar los vestigios del 
hombre con quien estuvo dos horas antes en casa 
de litaría Reinoso, nublar el nasndo irunediato con 
sus mil imágenes, sus e-estos, sus olores, sus 
nalabras, y empezaba a no distinguir la línea 
de demarcaci6n entre eAe cansancio al cual se 
entrepaba un poco solemnemente y el descanso 
suoremo. (32) 
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La muerte de Jacinta no supone un fin, nor el contrario, es la con-· 

:tinuaci6n de una Vida que da tuerza a los personajes que la rodean; nue

_vamente el taJ.ento de Joel! Bianco se deja sentir, pues concibe lo nega

ti vo en el coraz6n mismo de la creaci6n. 

La muerte en esta "nouvelle 11 supone un reencuentro con el ser huma

no mismo, la muerte es una esperanza de vida. Bernardo Stocker nunca ad

mite 1a p6rdida de Jacinta, se aferra a ella y a su recu~r·do como la 

única manera de seguir con Vida& 

Anoche volví a aoi'tar con la misma atm6sfera. 
Es gris, pero a ratos blanca, translúcida. 
Qued6 en suspenso. Temía despertarme. En
tonces, comprendiendo que Jacinta estaba ahí, 
le dije que me había enp.añado, que me utilizó 
como un pretexto nara que internara a RaÚ1 en 
el sanatorio. Le supliqu~ que nuevamente se de
jara ver. ( 33) 

El. Verdadero arte, segÓ.n Lef"ebvre, consiste en translfi"ormar la vida 

cotidiana, para que de esta manera aur ja la creación; Bianco juega tram

-poeamente con sus perAonajee, ya que -para crear unanbiente ambiC"Uo cons

truye una atm6sf'era onírica bajo la cual se mueven sus ner!"onajes sin 

que exista un l!mi te claro entre lo real y lo fantástico; es en este mo

mento en donde, según Lefebvre, se rompe la referencia r. lo real lo cual 

sunone una nueva creaci6n sureida ~e la negatividad.
34 

El man€jo del lent:uaje en esta narrnci5n, un mr>nejo que nuevamente 

nos remite a dudar de la realidad de los nersonajes y ha~ta de eu exis,-
tencia "real", constituye otro de los pilares fundRrnentales n&ra que la 
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ambigUedad. se logre en los ambientes: 

En resumidas cuentas, usted no Vio nunca a 
Jacinta dentro de la casa. 
-¡C6mo si necesitara verla!- exclamó el ne
grQ- •.. Ahora ni siquiera me molesto en pre
pararle el caldo frío, pregúntale a Rosa, 
y eso que el n6tr6n me ha ordenado que 
deje comida como siem'l)re. Pero ahora no está, 
lo sé, as:{ como s6 que antes estuvo viviendo 
más de tres meses en esta casa. ( 35) 

.n.l jugar con el lenfUaje, José BiEmco 10' desfetichiza y logra, ade

más, poner en tela de juicio la existencia de la realidad entretejiéndo

la con la ficción. En pocas palabras, el lector nunca se llega a ubicar 

totalmente en un nlano, ya que todo es· creíble por probable. 

i!inaJ.mente, en Sombras suele vestir se pueden hayar estructuras cog

nitivas que según P. Bourdieu nos ayudan a comprender la evolución so

cial del hombre. 

Iniciemos el análisis con Jacinta quien, desafortunadamente, nació 

'!Jara ser una perdedora, narR ser u.ns. mujer marcada por el sino de su 

tráe,-ico origen: "mi nadre se dejó crecer la bRrba TJoroue ya no se toma

ba el trabajo de afeitare e. Era aJ.coh6lico 11 (36) • .E.'videntemente, Jacinta 

nosee un esquema de 'Pensamiento estructurado a partir de una realidad 

aer~si va y s6rdida¡ sus estructuras cognitivas le ocasionarán a..ue su in

teracci6n con el medio social que la rodea arroje rei:.;ul tados neFl?.tivos, 

tanto, :;ue ella en un momento de nrofunda denresi6n y desenfado h:icia la 

vide. 'toma l~ decisi6n de suicidarse. 
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El ejemplo de equilibrio y armonía con el medio social lo re9re

sentan Bernardo Stocker y su socio Julio Sweitzer: 

También a Sweitzer lo había modelado el 
sefior Stocker. En otra énoca 11ev6 la con
tabilidad de la casa: fue ayudante del pa
dre, hoy era socio del hijo, y los admiraba 
como se admira a una sola nersona. (37) 

El medio social les es propicio a ambos nersonajes para que su in

teracci6n con el mismo arroje resultados nositivos; sin embargo, cuando 

Bernardo Stocker conoce a Jacinta, se da un enfrentamiento dialéctico 

entre las estructuras cognitivas de éste y la realidad social que vive 

junto con Jacinta: 

El sufrimiento ajeno le insniraba demasiado 
respeto para intentar consolarlo: Bernardo 
Stocker no se atrevía a ponerse del lado de 
la víctima y sustraerla al dominio del dolor 
( ••• ) Sin embargo, ante el dolor de Jacinta 
reacci9n6 de manera instantánea, poco frecuen
te en él. ¿No era ello debido, precisamente, 
a que Jacinta 110 ~ufr1a? (38) 

Este lado débil de la personalidad de Bernardo Stocker constituye, 

segÚn lo ha exnresado en su teoría P. Bourdieu, una estrategia de condese, 

candencia, ya que Stocker, quien ocuna una posición superior en una de 

las jerarquías del espacio objetivo, niega simb61icamente la distancia 

social y de esta manera asegura la ventaja que ofrece el reconocimiento 

de una denegaci6n ~uramente simb6lica de la distancia. Lo anterior nos 

lleva a pensar en un Bernardo Stocker sensible y humano a pesar de ser 
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un hombre tJOderoao. Asimismo, Sombras suele vestir.muestra un sistema 

de esquemas de producci6n de prácticas y un sistema de esquemas de per

cepción y de apreciaci6n de las prácticas, que Pierre Bourdieu ha deno

minado 11 habi tus"; éste se percibe muy claramente en el modo de vida que 

José Bianco les ha creado a loe personajes de Julio Sweitzer y Bernardo 

Stocker, un modo C.e vida nerteneciente a una clase social. burguesa que 

generaci6n tras generación se ha forjado la meta de séguir siendo parte 

de la clase dominante: 

A las doce y media los socios se separa
ban: Sweitzer regresaba a su penst6n, Ber
nardo almorzaba. er.. un restaurante nr6ximo 
o en el Club de Residentes Extranjeros; 
por la tarde, era eeneralmente Bernardo 
quien iba a la bolsa. (39 ) 

Las propiedades funcionRll en la realidad misma de la vida social. 

como signos: el hecho de que Sweitzer y Stocker sean socios y lleven una 

vida c6moda, sin problemas de tipo ccon6mico y sin preocupa.ciones, los 

hace ver como personajes que poseen signos de distinci6n, adem~s, ellos 

representan en esta obra el mundo social burgu~s tradicional, que se con

trapone al resto de los personajes {Jacinta, María Reinoso, RaÚl, la se

fiora de Vélez, etc.). 

Pierre Bourdieu le otorga una eran importancia al esuacio social, 

ya que tiende a funcionar como un espacio simb61ico, como un espacio de 

estilo de v~~ y de grupos de estatu.s caracterizados por diferentes esti

los de vida; de esta manera, Sombras suele vestir, es una narraci6n sim

b61ica de loa diferentes estutu.s sociales. 
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. En resumen, en Sombras suele vestir se construye un rico mosaico 

q~e. contiene diferentes posibilidades de interpretaci6n; asimismo, en 

. ella se manif'ieatan los direrentes caminos que tiene el hombre nara re

lacionarse con su ambiente; una interacci6n que arroja sorurendentes re

sultados que nos llevan a pensar en la complejidad del ser ht.Una!'lo y en 

lae variadas posibilidades que tiene éste para integrarse al mundo so

cial. que le toc6 Vivir. 
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4.3 Las ratas: una :Visión de la vida en imágenes. 

Esta novela es otra historia igualmente laberíntica aunque deeproVis

ta de todo sentido :fantástico. En un marco netamente realista, :Sianco 

hace en esta novela.la cr6nica de la crisis de una familia. Pero a medi

da que va avanzando la novela, empezamos a percibir que tras ese ambiente 

de calma bureuesa y aparente bonhomía se ocuJ. tan conflictos de di versa 

í;idole. 

Las ratas es una novela que ~ara Jos~ Bianco reviste una gran im

uortancia de tipo social, pues en 6sta ex:presa sus concepciones respec

to a la viei6n del mundo que ~1 toma como inicio para su creación: 

Lae ratas transcurre en loe artes de la Pri
mera Guerra Mundial.; entono es eso tenia al
gún sentido, pero la sociedad actua.J. se ha 
convertido en una sociedad de consumo, que 
ha asimilado :formas de arte que antes recha
zaba. Lo que fue vaneuardia ha terminado nor 
asimilarse, pero sureen rupturas. ( 41) 

Esta indisoluble relaci6n entre sociología y literatura es para G. 

N. Pospelov un :favorable asUJtto de estudio y, urecisamente, Las rRtA9 re

úne ciertas particularidades aociol6gicas que serán analizadas "Para com

prender la estrecha relaci6n que existe entre el hombre y el ambiente que 

lo rodea. 

Primerainente, nos acunaremos del ambiente físico que envuelve ·a los 

oersonajes de Las ratas: 

Vivíamos en una casa de Isabel, en la c::ille 
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TuCumán. rr.e comolace ·recordar su frente, 
con pesadas molduras entre ventanr. y ven
tana; los cuartos interiores del piso al.
to: desde alli se distinguía el gomero 
del oaJ.acio Mir6, los ceibas de la olaza 
Lavalle, y en "".lrimer término·, bajando los 
ojos, las rosas, las tum.bergias, los lau
reles de un pequeño jardín. ( 42) 

José Bianco recrea una atm6sfera n!:'aci ble en Jor.:ie todo carece euf=.r-. 
dar una armonía perfecta; a!i:!imismo, acentúa ~o típico aue han en la rea

lidad que representa, a base del manejo de las imágenes que en este caso 

se basa principal.mente en la mezcla de elementos de la naturaleza como 

·aon: los árboles, l.os jardines y las florea con la realidad que envuel

ve a los personajes, realidad que noca a TJOCO se va configurando ?;as ta 

que reauJ.. ta ser id6nea para que los 'Personajes vivan en ella. 

Otro tipo de ambiente que contiene Las ratas es el que i'i;;-i.nco crea 

al incluir la música; 

Una tarde, despuás del té, encontrár.dome so
lo en casa, subí al vestíbulo como :::i Iuera 
sonámbulo, me senté al piano nuevo y ataqué 
los orimeros coronases de la Sonata de Liazt. 
El sonido, muy tJoco semejante al :iel vie;jo 
Steinway da la su.la, más atercio:ielado, más 
profundo, y a la vez menos estridente me per
mi tia no retenerme en loa fortísimos y lanzar 
toda mi energía sobre las teclas sin miedo de 
golnear, ( 43) 

SegÚn Posnelov las imáEenes creadas nor el <>.utor con~ti tuye una 

red que en su conjunto no sólo re"lresenta su vi::ión del :llundo, sino tam

bién 1::-i. relación afectiva que mantiene éste c~n la reali'!:id, la fuerza y 
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la urofundidB;d de su imagi::-iaci6n. 44 

.i:.sta relaci6n afectiva J. Bia.?J.co la traduce de diversas !llaneras al 

concebir a sus personajes con diferentes tempez:a..-ne:tt.:>s y diversas for.nas 

;>ara adaptarse al ambiente que los rodea. En lo Q.ue toca al nersonaje de 

Delfín Her~dia, joven con una esnecial se~sibilidad y talento nara eje

cutar el niano, ha creado U.'1 ambiente '1Ue l::i hace sentir bien, se,f-Uro de 

sí misffio, cuando se sienta a tocar el piano y que le nen.1i te c;stablecer 

un diálogo .imaginario con su medio hermano Julio: 

h'l lector se formará una "idea equivalente si 
cree que mis diálogos· con Julio versaban siem
pre sobre techos. No niego ~ue a veces partía
mos de un detalle material, simpl.e TJretexto, nos 
llevaba en T)Ujante escensi6n hacia regiones más 
nobles y abstractas. Al evadirnos de la reali
dad cotidiana, nos encontrábamos, de pronto, 
en la verdadera realidad. Conseguíamos expli
carla, sune~arla. { 45) 

Delfín Eeredia se convierte, sin quP.rerlo, en el personaje que le 

da vida a su contranarte, a su otro yo, a Julio Heredia de quien sabe

mos que es un científico emine!1te, que se dedica a investigar los efec

tos noci bos de ciertas sales disueltas en el aeua y que pare efectuar sus 

ex"Jerimentos utiliza :"éltas. Su mundo se desarrolla alrededor de la in

vestiF.a.ci6n científica: 

f·!i madre se alej6 m;:ijest'.Josa:ne:"lte de l<" sala, 
nero volvi6 inst2ntes desriués "';rayendo um.=.s 
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revis'tas eY.tranjeras en que mencionaban 
11 The very interesting. but hazardous re
searOhes on van8.dium and aluminium that 
Dr. Julio Heredia of Buenos Aires, has 
undertaken". ( 46) ll" 

La sensibilidad qui? tiene Julio es, en anRriencia, comnlt:tP'!ler.te 

diferente a la de Delfín; sin embargo, esta diferencia de caracteres se 

mitiga cuando Delfín Heredia se sienta al niano a tocar bajo el autorre

trato de su nadre, oerdiéndose "a través. de la música en el af'ecto de 

JuJ.io y su madre".(47) 

Lo que sucede ea que J. Bianco ha encontrado una fisura en la sen

sibilidad de estos dos personajes, fisura que anrovecha l)nra unirloe en 

un nuevo ambiente que se ha creado, nrecisamente, con la uni6n de estos 

dos personajes a partir de un talentoso manejo de las imágenes, talento 

que para G. N. Paspelav constituye el elemento fundamental para la trans

formai~6n no a6lo de un i;unbiente, sino tambi~n de la visi6n global del 

mundo 

Alguien, conmigo, había escuchado la Sonata. 
Tuve la certeza de una 11resencia re< .. l. ?r:irl! 
a uno y otro lado: al enfrentarme con el cua
dro, encontrll en los ojos de Ju1io ese fulFor 
de eimnatía que s6lo iluminl'iba !"111 ro~tro cuAn
do hablaba con mi madre. Entonce~ toqul! de nue
vo la Sonata, pero emnezando por el tercer tiem
no, ese cantabile aoasianado, confidencial y 
mientras tocaba echl! la cabeza hacia atrás, de
tuve los ojos en los ojos de Julio. JuJ.io son
reía como las !leraonas que han sido aornrendi-

:.k 11 Las muy interesantes nero aventuradas investifacioneH Aobre el vanadio 
y el aluminio que ha emprendido el llr. Julio Heredia de Buenos Aires. 
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das en un momento de. debilidad (., • ) y 
las pal.abras no al taraban el tono de su 
voz, una voz blanda, dúctil, que seguía 
loe delicados arabescos del centabile.(49) 

La sucesi6n de imágenes relacionadas con la música se encadena con 

loa sentimientos, los gestos, las palabras y hasta con la relaci6n afec

tiva que existe entre estos dos uerf!onajes masculinoe, para formar una 

perfecta comuni6n que abarca un 11 todo" y no una vif'li6n fraerr.entada de 

la realidad. 

Por otra lJBrte, para Pospelov es importante la visi6n del mundo, ya 

que 6sta reúne diferentes aspectos, que van desde una representaci6n ideo-

16gica que sintetiza ideas sobre l.a vida, hasta la ideología que está for

mada de sentimientos y aspiraciones. Las ratas refleja dos tirrns de ideo

logía: la primera sintetiza de una forma te6rica el medio social en que 

Viven loe personajes: una familia burguesa que goza de tré!.nquilidad y pri

vilegios propios de su estatus: 

El pobre Núñe z no se lucía en el bridge. 
Pero Isabel, a1 acabar de juear, exami
naba con loe ojos fruncidos el anotado:-, 
y cuando a N6.ñez lo favorecía la suerte, 
abría su bolso, y le pagaba a la vista 
de todos (llevaba siempre billetes de un 
peso fl.runRntes). ( 50) 

El jugar bridee es un nrivileeio de lR. clase burP.uesa, ya cue las 

características que conlleva este juer:o: habilidad, A.stucia, merr.orin, 

etc., se suman a las emocior.cs 11ue nroduce el mismo: ~ensaci6n de '90der, 
.51 

de éxito y de riqueza. Ta.le!:! emociones, seeún Pof?"elov, están rl.irecta-
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viven y actúan, 

La seeunda forma ideo16eica que presenta esta novela ea la ideolo

gía que está hecha de sentimientos y aspiraciones que dan origen a las 

ideas. La apariencia socia1 que guardan estos tJersonajes en -realidad es 

s6lo una burda 'Pantalla ·que simula lo verdaderamente -pat~tico que es la 

familia Heredia, nues las ratas no son únicamente 1oe. anima1ea con 1os 

que Ju1io experimenta, sino también ratas son los miembros de esta fami

lia que actúan bajo la sutil manipulaci6n del personaje de ia tía Isabel, 

hermana de Antonio, padre de Delfín y Ju1io: 

La imaeen de Isabel no es fácil de evocar. 
Para dar una idea de su físico necesito des
cribir su carácter, norque si bien el rqstro 
de las nersonas que conocemos está formado de 
expresiones sucesivas que modifican loe rasgos 
en donde "DOr un instante se hos-pedan y los con
vierte en vehiculoa de algo que está detrlt.s de 
ellos, haciéndolos invisibles en raz6n de la 
misma intensidad con que se los mira, hasta que 
ya no nercibimos el trillo de \UlOB ojos, la cur
va de una nariz, el rictus de una boca .. sin can
dor, amarf"Ura, maldad, aensuu1idad, intelif"en
cia, en Isabe1 aparecían reducidos al extremo 
estos soportes materiales que nos alientan a re
construir trabajosamente una fisonomía en la 
memoria. ( 52) 

Para Pospelov la interpretaci6n de lE<. naturaleza social de los per

sonajes conforma la sustancia de la obra. 
53 

Si bien, Las ratas es una 



~1.1eroría de la· nersonaliciad c!e Isa.bel, e Ate mismo nP.ráonaje r.:arcn la "!')auta 

del !'r.tbie~te c;ue rodeará a los Qersonajes. 

Por otra: T.1a.rte,. -,P.rÜ G. N. PosTielov la individualidad de los 11erezo

najes -con~'tituye uh acS:l:ado sistema de e1ementos de renresentaci6n con

creta, cuy.:>_ ·on.nel comüste en exnresnr· la sustancia ideo16gica de la obra, 

:.·.~Í como la i.ntern:-etaci6n ideol6t-ica de la m•.turalez~. ~acial de los !::e

res renresentados. 54 

En Las ratas se comete un crimen: Delfín Heredia se transforma en 

otro mediante ur.. sutil rroceso de dUlJlicidad, que cambia su identidad y 

se desdobla en su medio hermano Julio al. cuRl envenena; 

Porque la noche continuaba erevi tanda en 
mí. A l& noche, irremediablemente, me con
ducíe.n los f:estos, las nalabras de Julio. 
Y yo me nsociaba a sus gestos, a sus na
].abras. (55) 

.:;e cum:nle, r.sí, el deseo de Julio de auerer morir, c:ue lo ext>resa en 

un mor:.ento de ~urna tensi6n. A nesar de ser éste un acto nrofundamente ne

fativo, Henri Lefebvre lo jURtificA con su teoría sociol6pica aue consi

ci.:r:;¡ r.u~ lo máa im110rt: ... nte es concebir lo nef'Ptivo en el corqzbn mismo 

de 1.a creación, 5G es decir, f!Ue Delfín Heredia se VC1le de lo negativo re

pre~entedo "!":Ol' la muerte, nara dRr Vida a un tercero que en ree.lidad no 

·e:; él y "tamnoco Julio; ~i:no '.J.!'la ~11pva creaci6n que vive en la mente de 

.Jelfín y f1UP. aczba 11or ~oseerlo. :;:.·s en e~te n:omer.1:0 crucial en donde -r.ue

d~ Cablarse de una trtinsfo1·maci6n f!Ue VD más all.á de lo r~nl ~' lo social; 

es-ti:>. transformaci6n romne con 1P-l" formas tr<-<dicion~.1 e:: de crl?<-ción y nl 

romnerlas constituye lo 0;ue Lefebvre c1~r..o~inr>. como un verrim:!ero .(rta, yP. 
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que se efectúan rupturas en las estructuras y en los eignif'ice.ntes. 

Otro importante recurso que emplea J. Bianco en Las ratas es el há

bil mane.jo del lenguaje. En este sentido, en la novela se efectúa la des

fetichizaci6n del ~enguaje que consiste en proveer a la p~labra de una 

multiplicidad de ·significados que lleven al lector a descubrir nuevas 

propuestas narrativas. 

Henri Lefebvre considera que una obra se vuelve más rica en conte-
57 

nido Mientras menos temor se le tenga al lenguaje. E:1 esta novela la 

desfetichizaci6n se lleva a cabo con el manejo de la ambigüedad, una am

big\ledad que se relaciona estrechamente con el deseo del pro~io escritor 

de no descorrer el velo de la intriga que conducirá a la verdad. Esta fi

gura es Wl recurso literario aJ. que Jos~ Bianco recurre con frecuencia y 

que, además, guata de utilizar para crear eue jueeos narrativos. Por ejem

plo, cuando en la novela Delfín mata a. Ju1io: ¿qué tan cuinable nuede ser 

si ha intentado actuar exactamente como si fuera Julio? Quizá el nropio 

Bianco Slll!iere una posible respuesta cuando en la novela dice nor boca 

del narrador: 

Acaso la verdad sea tan rica, tan ambigua, 
y nresida de tan lejos nU€titras modestas 
indaeaciones humanas, que todas las in
terpretaciones puedan canjearse y que, en 
honor a la verdad, lo mejor que nadamos ha
cer es de~istir del inocuo ~ron63ito de al
canzarJ.a. (56) 
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Nuevamente, como en ei cuento El limite, la verdad nunca será di

cha; ea preferible vl.vir en el reino de_ las sombras y los fantasmas o 

quizá en el engaflo como en Sombras suele vestir. De cualquier forma la 

ambi~edad yace perennemente en el ambiente, y para Lefebvre esto es lo 

que conforma un ver~g1ero arte, una verdadera creaci6n· que ha nacido de 

un origen negativo. 
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En esta novela Bianco construye un s~neu.J,nr; .esp~C~~ .n.~:r:e.~:i.Vo: 9ue 

reproñuce la fie;ura emblemática del escritor: qile ·se :·c~riteé~ie.':·a a!· mis

mo, en el acto de la escri turei~; sujeto. y obje'to dc.'~:·~~~;n·~.:~~~i6n'. · Ru

f'ino Velásq_uez, al fÍn?.1 de su vid?.., ob!';e"!ionádo u·a~:-~a::<~~~tiia .de U."la. 

.historia gris, oscuro., silenciosa, bueca la ferina- de-re.iVin~icárse t!nte 

la vida y Se. entree:a ~n manos de un e:-:ito~o editor pe.r? "qUt! él. lo ·co~vier-· 

ta ~n el T_Jer!';oneje de una novela; novéla en la [!Ue, F. !'ir.el de cuentas, 

se recrea a sí mismo. e'n la fieura de R-..tfino Velásciuez. 

Eil La TJ~rdida del reino, José: Bianco se nroou.ao. contar la vi~.P.. -7.e tt.."l 

hor:ibZ.e desde la adolescencia hast;:i lR ecJa~ madura. :iu -vro.,6s:i +.o c2:n "::.e.

cer una ·novela tradicional rehu.ylmdole a las tbcnicas morl.ernas: 11 ciue ?..d

miro rr.ucho, ~ero c;ue no son, dicho seri. de ":eso, derr:e.!'!iaó.o ..:.if'Ír.iles, X.

pez::i.r TlOr el fin y· tratar de a_ue el lector lo olvitl1•ra. '.(ue fu.era y no 

fuera una novelA. lineal. Esto e!'l cu?.nto a lr-... estructura de la ncv'elaº.(60) 

En este. novel.9 1 Bianco, sin ~~nsa.rlo, se nos nresenta como un es

critor de la nepatividad; como un escritor que J.leVA. }'>~sta la!" ,lltimn.~ 

con:=:ecue:icins su crer..ci6n li ter?.ria y dentro r.e é!=itP. ~U!" 'i'Je!"c:onr.,.jee. 

Este r:-entido cie la ne;_·ativiriad ne.ra Eenri Lef'ebvre consti tu.ye el oriren 

de :a verdt.dera creaci6n nrtí~tica., ~/t:t ~·.te conci'!:c lo ne[nti.vo en el co

raz6n mis.'!lo rle la creaci6n, de la e"tn:.cturaci6n. 

rt1. üticio ~.e l~. novelo, el escri -:or nos mrmifie!=lt? el ~-f~n ··ue tie

ne el honbre .,or reco"r.r?.r del -asado lo. vida ner{;ida; T')Or volvf"r a ~er, 
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El: resurf"ir y ser concebido de nuevo: 

Hay hombres favorecidos nor los ~uenos. 
Les predicen el tUturo, como a los hé
roes de la ~tie\ledad, o le permiten res
catar circunstP~?'lcias ve.liosas del pasad.o. 
Hacen bien en meditar sobre ello~, en in
ter'"]!"et.:¡rlos. Hasta no me ::;ornrende (lUe 
los recojan nor escrito, en ctrnnto se des
!Jiertan, '!Jara que en su ténue y m6vil rea
lidad no se disine o desfirure al contacto 
de la vida diurna. (61.) -

Pare Eenri Lefebvre, el arte surge de concebir la creación en el 

cor&z6n mismo de la neg~tividaa.62 En La pérdida del reino, Rufino Ve

lásquez busca de m~nera deseeoeraJa nermanecer en el tie~po, recobrar su 

vida llerdida en el -pasado, inda;nr.do, como se:ialR Le:febvre·, en la -parte 

comnle:ja y nee;a.tiva del hombre hecha de nostaleias, de mir?das h·icia 

atrás. 

En e::Jta obra no es tratui to el hecho que se reconstruya lt". vide. de 

Rufino a nartir de una visión bioeráfica que se inicia con su adolescen

cia: 

-¿~ué edaQ tie~es 1 hijo mío? Era la clá
sica "lret_TUnta. A Ruí"ino, la conciencia de 
su l'Jequeñez í'Ísica no lo u.bandonP.ba nunca. 
:-iincanao al ses;:o entre la. nuerta del con
fesione.rio y las rodillas del sacerdote, 
que le lle~2ban a l~ i;Jrura de la~ Aienes, 
tenía la imnresi6n de Aer un insecto adosa
do a une .. nered nocturna. Los !lliefUes de lP. 
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sotana le rozaban de vez en· cuando la 
oreja. 
- Catorce afioe 1 lladre. ( 63) 

Las emociones y la viei6n del mundo van cambiando conforme Ru.fino 

va creciendo. Luego conocemos 1a juventud de1 protar:onista y, ye en ple

na madurez, su estancia en Paría, en las noAtrimerias de su vida. 

La novela va subiendo cada vez más de tono; se vu.el ve intensa má.s 

triste, más conmovedora. Es precisamente con estos sentimientos negati

vos que los personajes, fundamentalmente Rufino y N6stor, comienzA.n a 

unirse en una 'Perfecta y fina comuni6n. La sutil disociaci6n entre na

rrador y protagonista convierte a esta obra en la novela de una vocaci6n, 

pero en este ce.so la vocaci6n resulta finalmente frustrada .v 110 viene n 

realizarse -como se ha. insinuado ya en el nrotaeonista- sino en el pro

pio narrador, gracias a que ha logrado identificRrse con su nersonaje a 

tal punto que ha conseguido hacerlo vivir en el campo del arte: 

Me gustaría escribir algo así corno una no
ve1a, tender un ~uente entre esos dominios 
siempre abiertos a la existencia: la ima
ginación y la realidad. Dial.ogar con ella, 
ampliarla, inventarla y al mi5mo tiemuo arn
nliarse e inventarse a uno mismo, norque el 
escritor es un elemento de esa realidad que 
est~ elaborando estéticamente. Entonces, qui
zá, nuede llegar a conocerse. Una y otri:¡ ~a
len favorecidas. ( 64) 

Nuevamente la imnortancia del verdadero arte suree como una riremi

aa que de la teoría de Lefebvre se filtra en La nérdida del reino, sin 

lUBar a dudas. 
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Por ·otro lado, en esta novela se enfatiza la imnortancia que tiene 

el leneuaje, pues gracias a éste José Bianco logra que aue·personajes se 

diluyan y que el lector se involucre a tal grado con la narraci6n, que 

se confunden la realidad y la fantasía: 

Por unos segundos, en el corredor del sa
natorio, me pareci6 morir de la muerte de 
Veláequez a la vez que prorrogaba el desen
lace de su Vida. ltle vi ref1.ejado en las plu
rales imágenes de su persona que conservaba 
frescas en la memoria, y por aquellos que de 
W1 modo u otro habían intervenido en su des
tino. (65) 

Es en este momento cuando La p6rdida del reino da una vuelta de 

tuerca y se convierte en 11la novela dentro de la novela". La desfeti

chizaci6n del leneuaje hace posible la disoluci6n de una realidad esta

blecida convirtiéndola en una nueva creación, en un espacio que ha sur

gido n nartir de un proceso destructivo, negativo. Esta novela es, 'Pues, 

una novela simb61ica que representa el proceso de destrucción, sostenido 

en la teoría de Henri LefebVre, que a la vez implica el deseo de construir 

algo novedoso, de crear algo que contenga un sentido propoaiciona1.
66 

Otro aspecto relevante en esta novela de J. Bianco lo conforma. el 

camoo de producci6n cultural que según Karl-Otto Maue está constituido 

por el espacio social en el aue se sitúan aquellos que producen las obras, 

así como su valor. 
67 

Bn lo que se refiere a Bianco se sabe que él nunca 

perteneció a ninguna eeneraci6n o gruno literario: 

Más que de una eeneraci6n, creo formar parte 
de lo que alguien llamó 11 familia de los es-



piri tus". Daniel Halévy, creo. Se 
pertenece. a una familia y a otra no. 
Me siento muy unido a escri toJ;es ma
yores o menores que yo. Otros· escrito
rea de mi generaci6n, a~os más a=ios me
nos, me son extra~os. ( 68) 

Sin embargo, en La p6rdida del reino este eecri tor are-entino lleva 

a cabo_ un interesante juego ·de poder al enfrentar a N~stor .:>agasta y a 

Rtif'ino. Ve1áaquez; el primero de ellos se nos nresenta como el narrador, 

además· de ser el asesor de una editorial¡ el sefUlldO representa a un uer

sonaje que fracas6 como hombre y como escritor. El enfrentamiento se da 

cuando Rufino Velásquez se entrevista con N~stor Sagasta nara neiirle 

que escriba una novela sobre su vida. 

La relaci6n de noder que se establece entre 9.1nbos personajes !'ea

firma la teoría de Maue resnecto a las luchas internas cue tienden a 

transformar o a conservar l~ relación de fuerzas establ~cidas. 69 N~stor 
S~asta representa la parte dominadora en este cam:oo literario de fuer-

zas: 

No ignora el lector qu~ desnués de mucho 
cavilar decidí escribir l::i. novela que /I¿e 
propuso. Adont~ un t!irmino medio: ol:eJecer 
las indicacione3 de sus originales, siem
pre y cuando ·me parecieran oportunas, y en 
la medida de lo humano, sin olvidar que Ve
lásquez era Velásquez, tratar en lo nosible 
de confU..'1dirme con él. ( 70) 

La dominaci6n de poder que ejerce Sagasta sobre Velásquez es, se¡fÚn 
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ldaue, un dominio inevitable _que se i;:stablece debido al noder econ6mico 

y político. En el. caso de Néator Sagaata, l.a dominación al.canza lími tea 

insospechados, nues él en el fondo desea "serº a trav6s de otro; lo que 

se traduce en un mecanismo de dominaci6n social.. 

En ,cuanto al papel que desempeña Rufino dentro de este campo de lu

chas de poder se puede afirmar, por un lado, que 6ete representa la par

te débil, la parte dominada. Muestra de est~ es la conversaci.6n que sos

tiene Rufino con N6stor respecto a los lineamientos que debe seguir este 

Último cuando escriba la novelas 

El héroe dirá l.a verdad a través de usted 
-agr~g6-, y a trav6s de usted llegaremos a 
saber real.mento c6mo es, o nos parecerá sa
berlo. ¿No le interesa escribir una novela 
después de haber pasado tantos aftas leyendo 
novelas ajenas? Me interesa mucho,asentí, 
Una vez que haya leído sus papelea conver
saremos de nuevo, Si usted lo desea, escri
biremos ese libro juntos. -El libro, si. li
bro hubiera, será exclusivw;Jente suyo- re
ulic6-. Usted no podrá mencionarme, Esto se 
lo exijo, si me permite exigirle Bl.go. (7J.) 

For otro lado, Rufino Velásquez, sin oropon~rselo, actúa secreta

mente en la personalidad de Néstor Saeasta quien ~oco a poco deja de ser 

~1 miRmo al perder paulatinamente su identidad, para fundirse en el "Der

sonaje de Rufino: 

En las páginas siguientes quisiera no ha
ber defraudado al pobre Velásquez. J.le hu
biera gustado salvar narciRlmente su exne
riencia de este mundo, concederle de algún 
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modo, deepuéa de muerto, Wl hálito de vida. 
·Ya dije que he· tratado de olvidarme de mí 

mismo, de pensar y sentir como él. Intere
sarme en sus menudas peripecias y no sucum
.bir al aspecto más llama ti va y menos convin
cente de su personal.idad me ha causado una 
especie. de ali vio, algo así como emnrender 

.wt viaje de descanso que me alejara de cual
quier semejanza con mi propio yo. ( 72) 

Asimismo, la rella·c.16n entre dominador y dominado entra a formar 

parte de un sutil juego de poder que se entreteje, casi imperceptible

mente, en esta novela, pues nhora es Rufino quien ejerce el poder en la 

personalidad de Néstor. Los roles han cambiado y este constante movimien

to reoresente.¡ de \U'la forma simb6lica, las luchas nor el noder. 

La pérdida del reino constituye, oues, un camno cUl tural que renre

eenta una parte del mundo literario, así como también lae luchas que en 

un momento determinado se libran en nombre de la sobrevivencia. Seeún 

Karl-Otto Maue estas luchas simb6licas son no si tivae, nues de una u otra 

forma revelan experienci~j y puntos de vista que al ser m<?nifestados co

bran vida nor sí mismos. 

Por Último, Maue establece que un verdadero creador de arte hRce 

existir cosas que permanecen en un estado implÍci to o confuso?
4 

y en 

La pérdida del reino se patentiza el talento no s6lo de Bianco, sino tam

bi~n del binomio indisoluble que ne ha f'ormA.do con la uni6n de Rufino-Nés

tor, que muestra el deseo de aprehender y justificar su paso por el reino 

aleg6ricb.mente renresentado por la vida. 
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CAPÍTULO V 

5.1 ConclusiOnee 

El anál.iais aociol6gico de los diferentes tiuos de ambientes que 

crea Jos~ Bianco en sus obras pone de manifiesto la importancia c:ue tie

nen. 6stos como parte del mundo propio creado nor el eecri tor; como ~o\L"'lt6 

Henri Lefebvre, los ambientes constituyen el pilar de r:=ualr:uier tiTlo tle 

creaci6n artística, pero, en nt.rticular, de la creá.ci6n li ter&rin. 

En·las obras del escri ter argentino se manifiesta de manera c].pra 

el influjo prepotente que el ambiente ejerce en los personajes. Este in

flujo despierta, en la mayoría de los casos, loe instir.tos y los ~enti

mientos más negativos como son: el odio, el suicicio y el H~e!'>inato; en 

otros_, se gestan sentimientos de amor, compasi6n y ternura. Unidb a eEte 

manejo de sentimientos e instintos encontramoR también en la obra de 

Bianco la vi tal trascendencia que tiene el medio social oue rodea a los 

seres y qut:!, inevitablemente, los induce a actuar de una t'nrn<::.. determi

nada -como sucede con Rufino Velár:cruez en lú novela. La nérdida del reino, 

en la cual decide ponerse en manos de un hábil editor, U&stor SaEasta, ua

ra que éste le dé vida eterna inmortalizándolo en una novelo. de tino auto

biofráfica. hsÍ trunbién, tenemos que1 en el ct'ento El limite 1carlo:=i EorE'.

cio induce, de I!'Hnera inconscie:rt;e, '3. su n'!lif'O "J con:firlente Jaime t. ere-

di th hacia el wnbra1 de la muerte- o a tomar decisiones que no siemnre 
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resultan ser las más adecuadas. Por ejemolo, cuando Jacihta se suicida 

sin siquiera nermi tiree la ooortunidad de aclarar su si tuaci6n nersonal 

y econ6mica con su comoa.i'I.ero Bernardo Stocker; asimisr:io, cuando Delfín 

Heredia opta nor envenenar a su medio hermano Julio y elimina, e.sí, 

cualquier intento de diáloro que nro'tablemente hub~era nodirlo salvar su 

relaci6n de hernwnos. 

En El. lÍmi te se expresa la importancia que tienen las er;tructuras 

coeni ti vas, las cuales contribuyen a la construcci6n de la realidad so

cial de una forma veraz y, además, prouorcionan la informaci6n ~uficien

te nara que el lector obtenga un oerfil eeneral y a la vez muy particuJ.ar 

de cada uno de los nersonajes. Por ejemolo, nosotros sabemos que Carlos 

Horacio es un joven de clase social acomodada eracias a las estructuras 

coeni ti vas, esto es, que es un muchacho acostwnbrado a la buena vida, a 

quien sus ~adres lo dejan con unas n?rientas mientras ~stos viajan por 

hUr01'.Jª• Su ideología nersonal gira en torno a las ideas bureuesas d.e co

modidad, en c&mbio, de Jaime Meredi th sabemos que es un joven de origen 

inclés cuya vida se ha desenvuelto entre la soledad y el olvido de sus 

familfares. Gracias a estas estructuras, los l)ersonajes ser8.n C:::l.nElces o 

no de adante.rse a su medio social logrando cor. esto .una interacci6n l10-

si tiva, como se da en el caso del nersonaje de Carlos: Horacio, quien no 

tiene nineún rJroblema nara adanterse a su medio social, o negativa como 

inevitablemente sucede con Jaime r,·eredi th, quien nunca lo~r6 una verdade

ra cor.,uni6n con su ?..r:b1 to social. La adantación é"l medio social ~e rela

ciona estrecha.mente con el Ambiente que rodea a los nerRonaj-=~; Jai:1e Fe-
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redi th y Carlos Horacio actúan ante la vida como una :r'esnuesta a la his

tori~ !Jersonal de cada uno y a las estructuras coenitivas que para Pierre 

B:ourdieu es fundamental estudiar para explicar el desarro11o social del 

hombre. Asimismo, en este cuento, la ihfluencia que el ambiente ejerce 

en sus nersonajes los determina nara actuar de la manera como lo r.acen 

siguiendo lo. única l6eica que conocen, la 16eica e!';tructuradn bajo lan 

leyes sociales. Elemento de gran trascendencia, y que contribuye a deli

near el ambiente que rodea a loa seres creados por Bianco 1 lo consti tu.ye 

el babi tus, ya que éste representa el sistema de esquÉ!mas de nroducci6n 

de prácticas y de la percepci6n y anreciaci6n de éstaR. En el cuento fil. 
·1Ími te, loe personajes de la tía Amanda y Bebé están rodeadas de un am

biente apacib1e y -pequeñoburgu~s claramente definido por los hábitos y 

las costumbres -quemar pastillas de Benjuí en un sahumador, vivir rodea

dae de !JOrcelanas y antigUedades, el hecho de celebrar la boda de Beb~ en 

París- representan los esquemas de nroducci6n de prácticas (!Ue conformo.n 

el babi tus y que, ademá.s, explican la realidad social de los nPrnon~<efi 

y, por ende, tarnbi~n, el por qué de sus actitudes ante la vida. 

Por otro lado, ~.remos que en este cuento la interacci6n de los 'Jer

sonajes c9n el ambiente que los rodea es dÍfel'ent.e en cada uno; es fécil 

para unos, difícil 9ara otros y nrácticamente imnosible nara otros más; 

sin embargo, todos los per..::onajes han sido estructurados nara cnmolir con 

una funci6n social esnecífica, funci6n que cumnlen, ya oue al toJ"lar sus 

decisiones no s6lo contemnlan los intereses individuales, si!lo que mu

chas veces optan por el bien social colectivo. 

Desde otra persnectiva, El limite nos ofrece una ViRi6n nosi ti va de 
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la vida la cual se origina, ir6nicamente, desde la parte negativa y oscu

ra del ser humano, de su narte hecha de rencores y odios; pero es preci

samente en e:::;ta parte, segÚn la opini6n de H. Lefebvre, en donde se ge

neran loe impulsos que darán lugar a una creaci6n positiva; creaci6n en 

la que el odio se transforma en amor y la muerte deja de ser un fin Últi

mo, para convertirse en un eterno enigma. 

El reino de las sombras y los fantasmas, de las im~enes y los am

bientes oníricos lo constituye Sombras suele vestir. En esta novela, Jo

s~ Bianco lleva a sus oersonajes a moverse en ambientes et~reos que crea 

a partir del hábil manejo de las imágenes, prueba de esto es el tratamien

to que le da al personaje de Jacinta quien vi ve rodeada de misterio y va

guedad, pues nunca tenemos la certeza de que haya vivido en el mundo real, 

pero t3.m.poco existen suf'icientes pruebas para creer que se trata de una 

mera ficci6n,, Por otro lado, vemos que en esta novela se hace una vaga 

a1usi6n al hermano autista que tiene Jacinta, sabemos de ~l porque se le 

asocia con la vida de pobreza y desamparo que rodea a ésta,, El personaje 

masculin~ de Raúl pareciera existir solamente para reforzar la presencia 

de esta creaci6n femenina; sin embargo, no ea a~í, ya que RnÚl he. nido 

creado por José Bianco para cumplir con un papel especial que le confie

re vida propia en esta obra. Las imár.-enes son trabpjadas muy cuidadosa

mente y reflejan el caótico mundo personal de cada uno de los actores, 

así como también constituyen un claro esquema ideol6eico en el cual se re

sal ta la conciencia soci::i.l que poseen esos seres creados que transitan 

en esta novela y que son reflejo del mundo cotidiano que les construye el 

autor, ámbito que es, a su vez, esnejo del mundo real sobre el que ac

tuamos c~-tda día,, 



sombras suele vestir es, además, un ejemplo de la existencia ir.ne

gable de los diferentes estratos sociales que el ser humano se emne~6 en 

crear. 

En esta novela, se muestra también la importancia que tienen los esta

dios, analizados por ?os-pelov, nara comnrender el nroceso evolutivo his

t6rico. Los estadios marcan las diferencias no s6lo sociales, sino tam

bién ideol6gicas que existen entre Bernardo Stocker y J2cinta; diferen

cias que los conducirán a la destrucción y a la soledad. 

Sombras suele vestir representa de una manera contundente la fuerza 

con la .. cual. actúa la uresi6n sobial sobre los nersonajes, hacié~dose pre

sente el inevi "';e.ble sino de las leyes naturales que cond~:-ian a sus vícti

mas antes de ser enjuiciadas y, en al~os casos, hasta antes de que sean 

concebidas. Muestra de esto lo es el personaje de Jacinta que junto con 

su familia naci6 bajo el signo inequívoco de la miseria y la desesneranza. 

El ambiente qu_e crea José Bia~co -para estos -personajes es totalmente ad

verso, negativo; pero es precisamente esta neeatividad la que servirá co

mo tierra fértil para que se cree un ambiente fB.!ltástico en esta novela 

y ~ara que los personajes, en especial Bernardo Stocker, uuada seguir 

viviendo de la esperanza de volver a tener un encuentro con Jacinta des

pués del suicidio de ésta.· La pal:-te negativa y destructiva del ser huma

no se cOnvierte, f:"Tncias al tale?it.o de J:sé 3i?~:'l.co, e:;,. la !iOsibiiidá.d de 

recu!Jerar la esueranza y la fe en la. vida y en el e~r-.e!"o hL~~.no. 

La complejidad en las relaciones .humanas es analizada desde una pers

pectiva laberíntica en Las ratas. En esta novela, J. Bianco expone, me-
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diente un hábil manejo· de las imágenes. construidas con la mezcla de pin

turas renacentistas, fotografías y antigüedades con la vida y los senti

mientos de los personajes que intervienen en esta obra, así como también 

el empleo de la música que sirve como instrumento para que los personajes 

actúen y lleven a cabo sus más íntimos anhelos, aunque éstos tengan co

mo punto de partida s6rdidas motivaciones. 

La lectura de esta novela sugiere al lector unanbiente apacible en 

donde la armonía pareciera f1.otar en el aire de manera natural¡ esta cal

ma, unida a la aparente estabilidad que los personajes simu.l.an guardar 

con su medio social, se ~e abruptamente violentada con el asesinato que 

comete Delfín Heredia al matar a su medio hermano Julio. Es en este mo

mento cuando las imágenes, cuidadosamente hilvanadas por Bianco, consti

tuyen una red que en su conjunto no s6lo representa la visi6n del mundo 

que Bianco proyecta a través de sus pereonajes, sino también la relación 

afectiva que mantienen éstos con la realidad que los rodea; una rea1idad 

que esconde secretamente las interacciones y las pasiones que moverán a 

cada uno de los personajes. Como bien asegur6 Pospelov, una imagen reure

~cnta, entre otras cosas, la capacidad de adaptación que puede tener un 

ser humano dentro de su ~ropio ambiente. En el caso de loa. personajes 

de Las ratas,1a adaptaci6n al medio social se efectúa de diferentes mane

ras, nor ejemnlo, unas veces ignorando lo que sucede en la realidad y 

otras actuando de forma violenta. 

Por otro lado, en esta novela se enfatiza de manera especial el ~ro

ceao que H. Lefebvre ha denominado 0 deafetichizaci6n del leneuaje"; és

te lo lleva a cabo Bianco al crear imágenes ambiguas, ~ersonajes con pro

blemas de identidad y ambientes saturados de sensaciones. El nrincipal 
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instrumento d.el escritor nara transformar la realidad lo constituye el 

manejo· de la palabra. 

Las ratas representa, nues, una referencia a la rea1idad; una eX

plicaci6n de por qué el ser hwnano tiene la necesidad de interactuar con 

el ambiente que lo rodea a pesar de que los medios de que se vale llara 

lograrlo no contemplen el bien comúh, sino solamente el individual. 

Finalmente, la temática que José Bianco ha manejado a lo largo de 

su narrativa logra su máxima expresi6n en la novela La n~rdida del reino; 

en 6sta loa aspectos negativos de la Vida (la miseria, el abandono, la 

tristeza, etc.) toman una eignificaci6n diferente, nues de ser asnectos 

deatructi vos pasan a formar parte de un proceso creativo que dará como 

resUl tado la creaci6n de una novela biográfica en la cual se desvanecl!n 

los l.Ími tea entre la realidad y la fantasía, para dar paso a una nueva 

concepci6n de la vida, del ambiente y de los valores humanos. A partir 

del. proceso de la nee:atiVidad expuesto por H. Lefebvre, La pl!rdida del 

.!:!in,Q, surge como una novela en la cual se cristaliza un verdadero acto de 

amor cuando Ru:fino Velásquez y N~:::tor· S::;.g:asta pactan, en ttnct. comol1c1ded 

sobreentendida, 9erder sus resnectivas identid::ldes n~..ra dar lueer a un 

nuev'o nersonaje que esta vez si se eanará el reino nerdi.do. 

Por otro lado, tenemos que los ambientes que sirven como marco oara 

esta transformaci6n, son ambientes reales, cotidianos; ambientes que r:iro

yectan un~ necesidad social de cambio; 'Cero de W1 cambio que no sólo trans

forme las estructuras, sino tambilm la esencia de)_ ho:nbre. nsimiRmo• es-

ta novela conlleva en su ei:;tructura narrativa el nroceso :riismo de la eren-
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ci6n, ya que José Bianco encadena con sutileza los ambiente, loe concep

tos, las situaciones (tanto negativas como llOsi ti vas) y loe peraonajes 

hasta crear otra novela; debido a esto, el lector se sumerge, inevitable

mente, en una novela dentro de la novela. Este proceso es acomnañado, 

adem!s, por la desfetichizaci6n del lenguaje que entre otras cosas subra

ya el talento y el. uoder creativo del escritor. 

Existe otra lectura posible en esta novel.a, la cual revela la lucha 

de noder, descrita por Karl-Otto Maue; en ésta se analiza otro tipo de 

relaci6n que se establece con la sociedad, una sociedad que ha dividido 

al ser humano en fuertes y débiles; además, los ambientes en donde se mue

ven los nersonajes los condicionan a tal grado que unos necesi tarAn de 

otros y es en este momento cuando las relaciones y las luchas de poder 

se establecen y se inicia, así, la contienda uor "serº a oartir del "otro'J 

como sucede en La pérdida del reino cuando Rufino se entrega espiritual

mente a Néstor quien fungirá como un dios creador, como la fuerza domi

nante que ca.erá implacablemente en su dominado. 

Los ambientes en la obra de José Bianco representan, pues, no s6lo 

la atm6sfera en la que se mueven sus personajes, sino también funcionan 

como generadores de sensaciones y estados de ánimo que ac Luaráu. directa

ment~ sobre la estructura mental de los personajes ·llevándolos a actuar 

de la forma como lo hacen • .l't.Simismo, los ambientes marcan el molde ideo-

16gico que mueve ~ cada una de las creaciones de J. Bianco. Cada uersona

je se convierte en el ~ortavoz de un sector social específico que demm

cia, sin nrononérselo, el mundo que le toc6 vivir. 



BI~LIOGRAFÍ~ DEL nUTOR 

BI.tt.NCO, José. Ficci6n y reflexi6n. Una e.ntoloeia de sus textos, página 
pre1imine.r dé Jorge Luis BorgeS:, f1:lixico, FCE, 1988 {Tierra Firme), 423np. 

Biil.NCO, José. La nérdida del reino, Buenoe Airee, Si¿rlo XXI Areentina 
Edito?'es s. A., 1.973, 370pp • 

. B!iu'ICC, José. Péginas de· José Bianco seleccionade.s nor el autor, estudio 
!lr~lirni:iar de P.t<.eo Becce.cece, Buenos J..iree, Celtia, l<;::ét. (.c.scr:i..tores er
gentinoe de hoy), 252pn. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

AOOUM, Jorge Enrique. 11 ~l re3.~is;.:o de 'la otra realidaC", en I.mérica La
tina en su literatura,. 1Jed., México, Siglo Veir.tilmo Editares, 1'392 
( n.mérica Latina en su cultura), p.204-213 

,\LiGRI~ .. , Fernando·. 11.Antili teratura", en F.mérica Latina en su litera tura, 
13ed., ?tiéxico, :.5igl.o Veintiu.."lo Editares, 1992 (América L<:i.tina en su cul.
tura), p.243 

AV-.c.LL~iElM., n.ndrés. 11 J::stilo, autor y narrativa", en La ;i:-er:s~, i~uencs ... i
res, noviembre, 1977, n.35-40 

BAL, lriieke. Teoría de la narrativa, 3ra.ed., Ltadrid, Cátedra, 1.990, 161op • 

.dERIJTz1.I:í, Helcnn. Diccionario de ret6rica y nof::ticn, 2da.ed·., J.:éxico, 
Porrúa, 1.9EB, 508op. 

EOU:lliI.i::.i..i, ..?ierre et <=;l. ~ocio!oeía del :!.rte, :;Ueno:J .~:!.res, :.r;;iciones .·.ue
v;_;_ VL:ión, !.971, 25Jiin. 

:ClI1WI:C..1..", ?ie!"re. Co.1:in ,jichns '10r Fi,~rre _·011r;:i0u, .:uenos llires, Geaisa, 
19é.c ( .::;1 :n,·r:i.Ífero narl:::.nte), léOnp. 

~ctia:;.:..i.;F, ~i.oland y Ré~l Cuellet. La novela, 5tn..ed., Bnrcelona, ~iel, 
19C9, (L13tr.:>..s e ideas), 282pp. 



CnLVl:;H'.J."ON, Victor Francia. T"ne making of ~:>cietr¡ an outline of aociety, 
Nueva yo:-ic, .Cornell Editiona, 1937, 928pp. 

CARPE~'lTIER, ."1ejo. La novela latinoamericana en v!soeras de U."1 nuevo 
siglo,. ¡,;.éxico, sielo VeintiU.'10 Editares, 1981, 270op. 

}.;SCAR?!T, RQbert. Sociolor:í.a de la literatura, Buenos Aires, Compa."i!a Ge
r.eral i"abril ~ditera '3. ;;.., 1962 (Los libros del mirasol), llOop. 

?'ORE.RO, l!ristina. "El lector es uno mismo", en Pluma Y oincel, Buenos Ai
res, octubre, 1977, ~.10-25 

FUEi-iTE.::i, Carlos. La nueva novela hiena:-:.oamericana, M~xico, Joaquín Jr!ortiz, 
1969, llOpp. 

GAI, ,..aam. "Lo fa'1tást1co y su sombra: do ble lectura de un texto de J. B.", 
en Hisnamérica, buenos Aires, abr-ago, 1953, núm.34-35, p.35-50 

HAR.:i::i, Luis. Los nuestros, r.:éxico, Hermes, 1981, 465pp. 

JBAN GI.B.2::i, Ileverly. "Spati::il tree..tment in the contemporary osychological 
novel of n..rfentina", en~. Madrid, !;eotiQmbre, 1962 1 vol.XLV, 
núm. 3, o. 410-414 

JITRIK, Uoé. Seis novelistas de la nueva nroC1oci6n, M:e~oza, Imprenta Ofi
cial, 1959 (Cuaderr.os de versión, 8), 72pp. 

JITfcIK 1 Noé. "Destrucci6n y for:r.ac en la.$ nl;!.I'rRciones", en .América Latina 
er. su li -t;eréiture., l)ed., 1'.éxico, Sielo Ve.!ntiuno .Cdi tares, 1992 ( .'imérica 
Lati::.n en dU culturP.), ..,.~19-240 

K!LiL·z.::., Enrique. 11 Trfznsi "to nor ';uda.:.érice., Binnco'', en ~' México, 
r.cv:. .:.::-.tr1:, i 97·;., .., • 3 2 

l.....fl.i1. ZAV.~.-., ?.:;r:--.2 .. -:. 111.le 3oml:r&.s y fr:.r."';asmas (la :')Utileza m;rre.tive de 
José :=ic:.::cc)'1 , en lle?i~ta r.':! la t!niYsr.·idé·C, i •. éxico, ab!"il, 1'378, vol • .i..XXJ1 
!1Úm.:, n.J-9 



- 125-

LBFEBVRE, Henri ~·.Literatura y sociedad. Problema.s de metodoloría en 
socioloe;{a de la literatura, 2da.ed., Barcelona, Ediciones li~a.rt!nez Roca 
S.A., 1971, 200pp. 

LUK.ACS, Gyorey. Sociolopía de la literatura, 2da. ed., Barcelona, Edicio
nes Península, 1968, 505pp. 

MARTINEZ, JoS~ Luis. "Unidad y diversidad", en t..m~rica LatinE. en su lite
~. 13ra,.ed., .México, Siglo Veintiuno Editores, 1992 (hmérica Latina 
en su cultura), p.85 

.MAUE, KARL-OTro.~. Sociología de la literatura, Bueno e Aires, Edicio
nes Nueva Visi6n, 1973, 230pp. 

ld.EEHAN, Thomas. Eseays on areentine narrators, Valencia, Albatros, 19€2 
(Hispan6fila,24), l96pp. 

MENDIETA Y NUNEZ, Lucio. Sociología del arte, 2da.ed., México, UiUJf. 1 1979, 
257pp. 

MILLAN, María del Carmi:n.· 11 J .B. Las ratas", en ~. 11:.éxico, 1944-1945, 
nm..13, p.60-61 

OC.AMPO, Aurora. La orí ti ca de la novela iberoamericana contern".lor!.nee., Mé
xico, UN.11!.!, 1984, 234pp. 

POSPELOV, G. N. ~· Sociolo'píR de la creación li t<:?:rarin, Bueno::; ...-~ire~, 
Ediciones Nueva Visi6n, 1984, 170np. 

POVIÑ.A, rllfredo. Diccional"io de socioloe!.a a travé2 de los !':oci6loros, 
tomo I, Buenos Aires, Astrea, 1976, 370pp. 

RODRIGUEZ lr'.ONEG.hL, Emir. "TrP.dici6n y renovaci6n11
, en América Latina en 

su literatura, 13ra. ed., México, Sielo Veintiuno Editares, 1992, (América 
Latina en EU cultura), P.139-154 

SAiWHhZ, Néstor. Veinte nuevos n<-rradores, Caraca~, Monte ;.viln, 1971, 
(Continente), 225np. 



SANCHEZ VAZC~UEZ, Adolfo. Antolorla de textos de estética y teoría del 
arte, 2da.ed., 1'.!éxico, UNA!!, 1982 {Lecturas universitarias, 14), 492pp. 

SHAW, Donald. Nueva narrativa hispanoamericana, 3ra.ed., Madrid, Cátedra, 
1985, 247pn. 

TO.lJOROV, Tzvetan. Literatura y sitmi:ficaci6n, Barcelona, Plane.ta, 1971, 
236pp. 

TODOROV, Tzvetan et al. Teoría de la literatura de loa· formalistas rusos, 
Buenos Aires, Ediciones Signos, 1970, 275pp. 

TORRES FIERRO, Danubio. 11 Conversaci6n con J .B. 0 , en Plural, M6xico, enero, 
1976, núm.52, p,27-36 

ULLA, Noem.í. "No se nuede tocer una flor sin mover una estrella", en 
Convicci6n, Buenos Airee, mayo, 1981, tJ.19 


	Portada
	Índice
	Capítulo I. Introducción
	Capítulo II. José Bianco y su Realidad
	Capítulo III. El Arte y su Función Social
	Capítulo IV. El Límite: una Alegoría del Ambiente y la Negatividad
	Capítulo V. Conclusiones
	Bibliografía de Autor



