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Black Justice:
Walter Mosley’s History Writing/Righting Project in 

Little Scarlet

/ Chyan, Chin-Jau

Department of English, Tamkang University

Abstract

This paper aims to examine how Walter Mosley deals with racial justice in his 

crime novel, Little Scarlet. In appropriating the language of a racially problematic 

genre and reclaiming the “fictional I,” Mosley makes his protagonist disrupt the white 

gaze and calls attention to the existence and experience of the racial other, which has 

been excluded from and rendered demonic in mainstream American society. Situating 

his hero in the historical Watts race riots, Mosley tries to look for answers to the 

destructive violence and chronicles a different version of the history. Little Scarlet, the 

murder victim, is unable to speak for herself, but she is never absent in the narrative. 

Mosley’s fictional investigation into the riots not only reconstructs a rich and complex 

history of black L.A. but also helps shed light on race relations in America.
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To mark the twentieth anniversary of the L.A. riots, Rodney King, the legendary 

victim of the abuse of power by the LAPD, was interviewed by the L.A. Times to 

recall his experience of the chaos in the street: “It felt almost like we were headed to 

Armageddon.... It wasn’t just police brutality. It was the way people were being 

treated over the years.” The interviewer also asked the sensitive question, which must 

have haunted King for years: “And the video of the beating—does it seem now like 

watching someone else?” “No,” said King, “because I remembered the pain”

(Morrison “Rodney”).1 It has been half a century since the Civil Rights Act was 

passed in the U.S. Congress, but it would be naïve to suggest that black Americans 

have been freed from racial injustice and the controlling gaze of white society. In a 

situation like King’s, how does a black citizen deal with the anger, frustration, and 

powerlessness which have historically accompanied the majority of African 

Americans in their day-to-day life? 2 And how does one manage to ease the 

unspeakable pain, both bodily and psychic? These are the questions that Walter 

Mosley, one of the most high-profile black crime writers in America, has tried to 

address in his fiction. As the child of an interracial marriage composed of a black 

father from Louisiana and a white Jewish mother from Poland, Mosley has known 

how it feels to be marginalized. His protagonist has said that Jews understand the 

plight of blacks because “in Europe the Jew had been a Negro for more than a 

thousand years” (Devil 123) After gaining a degree in political science at a college in 

Vermont, Mosley worked as a computer programmer for ten years. He started writing 

when he was thirty-nine, and has distinguished himself in the realm of crime fiction

My sincere appreciation goes to the anonymous reviewers for their inspiring comments and suggestions.
1 On March 3, 1991, the twenty-four year old black motorist Rodney King was stopped by the L.A. police 
on a dark street. He was pulled out from his car and beaten mercilessly by four white police officers. A 
bystander happened to videotape the incident and sent it to the media, which then intensified the already 
strained racial relations in the city. In the next year, when the four officers were acquitted of charges of 
police brutality, riots broke out in the city, leaving fifty people dead, thousands injured, and numerous 
properties destroyed. See Regan Morris, “L.A. Riots.”
2 While some believe that the Rodney King beating and the riots have forced the L.A. police to change its 
racist culture (Morris “L.A. Riots”), others voice their grave concerns about the still damaging impact of 
structural racism. In The New Jim Crow (2012), Michelle Alexander focuses on the criminal justice system, 
arguing that the Justice Department’s War on Drugs has targeted black males, depriving them of their rights 
to future employment, education, housing, public benefits, and even vote. Alexander contends that America 
has never ended its “racial caste” but merely “redesigned” it.
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with eleven novels and one short story collection to date featuring his black private 

eye, Ezekiel “Easy” Rawlins. His popularity was in part acknowledged by Bill 

Clinton, who publicly named Mosley as one of his favorite authors. Since the 

publication of his first novel, Devil in a Blue Dress, Mosley’s creation of the 

L.A.-based detective has allowed him to probe into the racial politics of the private 

eye genre and color-coded justice in mainstream American society.

In Little Scarlet, the eighth installment of Mosley’s crime series, the story 

begins on August 15, 1965, five days after the outbreak of the controversial Watts race 

riots. Watts, the place where Mosley was born, is a predominantly black 

neighborhood in the south central part of Los Angeles. On August 11, 1965, the arrest 

of the black Frey bothers by the L.A. police on the ground of drunk driving triggered 

a five-day violence, ending with thirty-four people dead, twenty-five of them black, 

more than one thousand wounded, and an estimate of forty million in property 

damage (Reitman and Landsberg A1). When the “acrid stench of burnt plastic” is still 

lingering in the street, Easy Rawlins, an unlicensed detective with an unofficial office 

in Watts, is approached by the white police to help them solve the murder of a young 

black woman—the thirty-fourth victim of the riots. Witnessing the chaos, fear, and 

distrust among people brought about by the tragic disturbance, Easy struggles to make 

sense of what has happened to his neighborhood while helping his friends and 

neighbors survive the hard times.

This paper aims to examine how Mosley makes use of the language of a 

racially problematic genre and reclaims the “fictional I,” which is crucial to the 

generic tradition of private eye fiction. In doing so, the black protagonist not only 

disrupts the white gaze but also calls attention to the existence and life experience of 

the racial other, which has been excluded from and rendered demonic in mainstream 

American society. Situating his hero in the historical Watts riots, Mosley tries to look 

for answers to the destructive violence and chronicles a different version of the history. 

He also unmasks the stark reality of the southern blacks’ pursuit for the illusive 

California dream while exposing the spatial hierarchy and dystopia cityscape of Los 

Angeles. The detective’s investigation into violence allows us to see that the riots 

were caused by institutional racism and economic exploitation, the very product of 

systemic violence inflicted upon the so-called rioters. Although black detectives have 
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been known to exploit their racially produced invisibility, the eruption of the riots 

makes Easy hyper visible whenever he operates outside black L.A. This paper argues 

that Mosley gives up this deceptive invisibility in Little Scarlet because it is time for 

everyone to acknowledge and respect the existence of racial others. Little Scarlet, the 

murder victim, is unable to speak for herself, but she is never absent in the narrative. 

Mosley’s history writing/righting task not only reconstructs a rich and complex

history of black L.A. but also helps shed light on race relations for future America.

Racial Politics in Crime Fiction

In Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination, Toni Morrison 

argues that the images of many celebrated American literary heroes were constructed 

at the expense of a black population which was “manifestly unfree.” Whiteness serves 

as the superior and dominant cultural norms while glossing over its dependency on 

racial others. As Morrison notes,

These speculations have led me to wonder whether the major and 

championed characteristics of our national literature—individualism, 

masculinity, social engagement versus historical isolation; acute and 

ambiguous moral problematics; the thematics of innocence coupled with an 

obsession with figurations of death and hell—are not in fact responses to a 

dark, abiding, signing Africanist presence. (5)

Likewise, the fashioning of the detective hero in American crime fiction relies on the 

existence of the fearful and treacherous Africanist counterparts. In “The Murders in 

the Rue Morgue,” one of the three classic detective stories created by Edgar Allan Poe, 

the pioneering detective, C. Auguste Dupin, proves his analytical power in solving a 

sensational murder case involving the brutal deaths of a white mother and a daughter. 

The perpetrator of the crime is not a human but a brute, an ape escaping from the 

apartment of its captor, a sailor. What is significant about the case, as Charles Rzepka 

points out, lies in the disturbing association of the beast with African Americans 

(81-83). In her study of the historical background of this short story, Elise Lemire 

indicates that the intrusion of the ape into the women’s chamber is symbolic of the 
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racist fears of black-on-white rape, and the animal’s subsequent attempts to “shave”

itself and the mother parody the image of black barbers prevalent at Poe’s time (qtd. 

in Rzepka 82-83).3 Following Lemire’s argument, Rzepka suggests that the story may 

also be reflective of the “lingering fear of slave rebellion” after the Philadelphia riot 

against the proposed abolition of slavery (83). 

Apart from classic detective fiction, the private eye novel emerging from the 

1920s has been noted for its problematic treatment of racial others. In 1920, the year 

Agatha Christie published her first novel, The Mysterious Affair of Styles, the Black 

Mask pulp magazine was founded across the Atlantic. Under the editorship of 

“Captain” Joseph T. Shaw from 1926, the magazine started promoting “hardboiled 

language” and nurturing many talented writers, notably Dashiell Hammett and 

Raymond Chandler, two of the most influential writers of the private eye genre.4

During the 1920s and 1930s, America underwent tumultuous social change: 

monopoly capitalism paved the way for the economic boom but also heightened class 

conflict; Prohibition helped gangsterism flourish and organized crime was to become 

endemic in society; numerous families were hit hard by the Great Depression, and 

poverty, unemployment, and homelessness were widespread in urban streets 

throughout the country. As David Madden says, the private eye story illustrates “the 

nightmare version of the American Dream” (25-26). Living in this chaotic world, the 

private eye hero develops a “jaundiced view of government, power, and the law.” He 

knows that society is evil and corrupt, but he also believes in justice and “will make it 

his business to do whatever is necessary to see that justice is done” (Prozini and 

Adrian 3). In Hammett’s Red Harvest, the ironically named Personville5 is the “ugly 

3 As Lemire suggests, shortly before the publication of this story in a Philadelphia periodical, where Poe 
served as an editor, the writer moved to the city with his young wife and her mother. The caricatures of 
black males portrayed as sexual predators were to be seen in the newspapers, and the way the daughter dies 
in the story—“stuffed up the vaginal chimney”—both exploit and provoke the racist fears (qtd. in Rzepka 
82).
4 In “A Simple Art of Murder,” Raymond Chandler explores the aesthetics of the private eye genre and 
speaks highly of Dashiell Hammett’s use of language. Chandler suggests that the characteristics of 
hardboiled language—emphasis on dialogue, use of vernacular, and basic colloquial rhythm—can be traced 
back to Ernest Hemingway, Sherwood Anderson, Ring Lardner, and even Walt Whitman (1-18).
5 The detective says at first he didn’t understand why “Personville” was called “Poisonville,” but a few 
years later he visited this place for this case and “learned better” (Hammett Four Great Novels 7).
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city” dominated by evil politicians, lawless gangsters, and corrupt police, and the 

Continental Op feels compelled to “cleanse” the town. Although at the end of the 

story he makes the town “all nice and clean,” he also understands that the place is 

“ready to go to the dogs again” (181). Reflecting the social, cultural, and economic 

tensions of the 1920s and 1930s, the private eye story not only offers a populist attack 

on capitalist powers but also reveals the anxiety and preconception about racial others 

at a time of heightened nativism (Kennedy 225).6

What makes the private eye narrative appealing has a lot to do with the voice. 

Unlike the classic detectives in the stories of Poe or Arthur Conan Doyle whose 

adventures are revealed by a devoted sidekick, the private eye usually tells his own 

story in the first-person point of view, which embodies a unique way of observing and 

representing the world. When the private detective speaks, it creates an illusion of 

intimacy and builds up a subtle, fraternal bond between the narrator and his readers. 

The matter-of-fact, telling-it-like-it-is tone gives a sense of authenticity and 

establishes the protagonist’s independence as well as isolation. As Bethany Ogdon 

argues, everything the reader sees in private eye fiction is filtered through the 

narrator’s perspective, and these story tellers are invariably white, heterosexual males 

(qtd. in Reddy 8). In cases like The Maltese Falcon, which is told in the third person, 

Maureen Reddy points out that no “discernible distance” between the narrator and the 

investigator can be spotted. The narrator can be considered the detective himself “in 

the absence of irony” (8). Therefore, when the genre readers identify themselves with 

6 It is worth noting that in Gumshoe America, Sean McCann offers a complex reading of the racial politics 
in the private eye genre. Examining the history of hardboiled detective fiction in terms of the impact of 
New Deal liberalism, McCann argues that writers like Carroll John Daly and Hammett in fact make use of 
the genre to resist the ideal racial community imagined by the Ku Klux Klan. Daly’s suggestively named 
protagonist, Race Williams, signifies “true essence of whiteness,” but the detective’s refusal to belong to 
any community serves to “scoff at the Klan’s fraternal bonds and to pursue an uncompromising individual 
liberty.” In Hammett’s short stories, “Dead Yellow Women” and “Creeping Siamese,” the author at first 
seems to confirm the racialist presuppositions, but “the emptiness of race” is revealed in the end in that the 
“ethnic coding” is used “in the service of a fantasy about class and commerce rather than one of racial 
solidarity” in Klan rhetoric (40-72). 
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the private eye hero, they are likely to be indoctrinated to share similar attitudes.7

The racial politics in the tradition of crime fiction is such that any crime writer 

of color who wants to make use of the popular genre will have to deal with the 

“burden of representation,” a task that Henry Louis Gates Jr. considers highly 

challenging for all black artists (Tradition 64-66). Chester Himes was recognized as 

the first black writer who produced his crime fiction in the tradition of the private eye 

genre. But Himes’s “Harlem Domestic” detective novels, published during the 1950s 

and 1960s, have provoked great controversy in his depiction of the violent 

protagonists as well as the moral chaos in the black ghetto. The two black police 

detectives, “Coffin” Ed Johnson and “Grave Digger” Jones, are noted for their cruelty

when tackling black crime in Harlem. The narrative is unsettling because the law and 

order which the two cops represent stands for the very social establishment that 

oppresses their fellow black people. Whenever the two black detectives stamp out a 

disturbance, they reinforce the racist structure that causes all these problems. In Blind 

Man with a Pistol, the last novel of his “Harlem Domestic” series, the chaos and 

disorder presented in the story are so overwhelming that the generic structure of the 

crime narrative is collapsed. In the course of their investigation, the two detectives

can neither locate the perpetrators of the brutal murders in their precinct nor punish 

their white superiors who are obviously involved in a cover-up. They can do nothing 

7 The private eye story’s constant suspicion of racial others was further reinforced with the writers’ 
collaboration with Hollywood. The “hardboiled film cycle,” as Frank Krutnik notes, began with the 1941 
version of The Maltese Falcon, and was in full swing in the mid-1940s (38). Chandler had the closest tie 
with the studio, selling most of his novels to production companies and writing plot synopses and 
screenplays for them, including Murder My Sweet (1944), The Big Sleep (1946), and The Lady in the Lake 
(1947). Due to the popularity of the film version of The Maltese Falcon, directed by John Huston and 
starring Humphrey Bogart, few readers will notice the fact that in Hammett’s original novel, Sam Spade, 
the prototypical tough loner private eye, was described as a “blonde Satan.” The rhetoric concealed behind 
the description suggests that Spade is not a “typical Satan,” who is likely to be dark-skinned, or even black. 
The racial hierarchy revealed at the beginning of the private eye novel is apparent (Reddy 6). Not 
surprisingly, when Hammett’s the other detective, the Continental Op, sets foot in a black neighborhood in 
The Dain Curse, he complains that “the getting of reasonably accurate information [would be] twice as 
unlikely as it always was” (qtd. in Kennedy 226). Hammett was not alone in presenting racial others as 
alien and degenerate. As Frankie Bailey suggests, for a decade Black Mask published stories which 
portrayed black Americans and certain immigrant groups as pathologically violent, sexually perverse, and 
morally corrupt (41-43). Kennedy also observes that when the white detective transgresses the racial 
boundaries into what is presented as rotten black urban spaces, he is never aware of the fact that these 
places are virtually “symbolic repositories of white fears and fantasies” (227-67).
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about the various groups of black protesters in the streets of Harlem. At the end of 

story, a crazy blind man gets hold of his pistol, first gunning down a black preacher 

who tries to “play peacemaker” and then a white supremacist cop.8 The blind man 

himself is subsequently “cut down” by the police’s reinforcements (191).

Critics have various responses to Himes’s stories. For Claire Wells, it seems 

that Himes was “publicly taking revenge on his blackness” and presented a “psychotic 

reaction to systematized racial self-hatred” (211). Andrew Peppers, however, argues 

that in the fictional world of Himes, crime and violence are “symptomatic of a much 

deeper racial malaise”; and his writing strategies make him free from being 

pigeon-holed as a black writer who offers only one-dimensional victims of racism or 

positive role models (213). Exploring Himes’s earlier belief in class solidarity and the 

“interracial populist brotherhood” offered by New Deal liberalism, Sean McCann 

points out that the author employed the genre to resist against the emerging emphasis 

on racial difference and the “question of identity” along with the rise of the Civil 

Rights movement. The harrowing portrayal of Harlem is a “fantastic image of 

society-as-open-market,” where almost everyone is “reduced to the brute struggle for 

survival or advantage.” The two black cops serve as “heroic defenders of implausible 

ideals,” and the law in the story mainly “obscures” violence instead of purifying it 

(250-93). As a black writer making use of the private eye genre, Walter Mosley is 

well aware of the legacy of his predecessor: “Even though Chester Himes wrote crime, 

I’m entering the genre in a different way” (Duncan 197). If we consider Himes’s 

grotesque portrait of Harlem an extreme kind of social protest, where signs of 

reconciliation are nowhere to be found and even the protagonists loses their agency, 

Walter Mosley has taken a different approach in his color-coded crime series. 

A Black Perspective, a Black History

Mosley’s ambition to reconstruct an alternative black history is evident in that 

when his protagonist first gives utterance in Devil in a Blue Dress, the first 

8 The portrayal of the black preacher is likely to be associated with Martin Luther King Jr, who was 
assassinated just one year before the publication of this novel. In an interview Himes expressed his 
disappointment at racial justice in America, and he believed that possibly “organized revolution with 
violence” was the only way to make the white people “back down” (Fabre and Skinner 102).
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installment of the series, the detective reverses the white gaze simply by saying: “I

was surprised to see a white man walk into Joppy’s bar” (3). Critics have noted that 

the opening of Mosley’s first novel is significant because it consciously alludes to 

Raymond Chandler’s classic private eye novel, Farewell, My Lovely (Berger 284; 

Kennedy 231). In the novel, the legendary L.A.-based detective Philip Marlowe sees a 

pale white man go inside a black bar “in one of the mixed blocks over Central Avenue, 

the blocks that are not yet all negro” (7; emphasis added). The man catches Marlowe’s 

attention with his enormous size and outlandish suit, and later the detective joins the 

man inside the bar. The intrusion of two white men causes a sudden stillness, and 

Marlowe says: “Eyes looked at us, chestnut coloured eyes, set in faces that ranged 

from grey to deep black. Heads turned slowly and the eyes in them glistened and 

stared in the dead alien silence of another race” (10). While black population was 

increasing rapidly in the 1940s and 1950s, the above scene is one of the few occasions 

for Chandler’s hero to show up in black L.A. In Chandler’s story, the black bar is 

presented as an exoticized space, and it is of no consequence as to the rest of 

Marlowe’s investigation. In Mosley’s version of this black versus white encounter, the 

suggestively named white gangster, DeWitt Albright, also enters into a black bar in 

L.A. But this time he is carefully examined by Easy, who is a resident of Watts and a 

frequenter of the place:

I was surprised to see a white man walk into Joppy’s bar. It’s not just that he 

was white but he wore an off-white linen suit and shirt with a Panama straw 

hat and bone shoes over flashing white silk socks…. He stopped in the

doorway, filling it with his large frame, and surveyed the room with pale 

eyes; not a color I’d seen in a man’s eyes. When he looked at me I felt a 

thrill of fear, but that went away quickly because I was used to white people 

by 1948. (9)

Positioning his protagonist in the heart of the L.A. neighborhood that has already 

become negro, Mosley not only takes over the narrative voice of the private eye story 

but also proclaims the legitimacy of his black hero’s life and experience in the city. 

Albright’s excessive whiteness is associated with power and dominance at first, but 
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Easy is able to overcome this “thrill of fear” and returns the white gaze. As a World 

War II veteran, his experience of racial segregation in the U.S. army as well as 

hand-to-hand combat with white German soldiers has helped him prepare for trouble 

and potential threats—he had “killed enough blue-eyed young men to know that they 

were just afraid to die” as he was (Devil 3). 

Being a migrant from the sharecropping farm of Houston, Texas to Watts, L.A., 

Easy Rawlins, like millions of his fellow black people, becomes part of the Great 

Migration from the south to look forward to a better future. But it turns out that 

California is not the promised land black Americans dream of. “People told stories of 

how you could eat fruit right off the trees and get enough work to retire one day,” says 

Easy, “The stories were true for the most part but the truth wasn’t like the dream. Life 

was still hard in L.A. and if you worked every day you still found yourself on the 

bottom” (Devil 26-26). When Langston Hughes, one of the vital cultural leaders of the 

Harlem Renaissance movement, first visited the city in 1932, he was surprised that 

“ordinary Black folks lived in huge houses with ‘miles of yards,’ and prosperity 

seemed to reign in spite of the Depression.” But after his failed attempts to work 

within the studio system, he concluded that “so far as Negroes are concerned, 

[Hollywood] might just as well be controlled by Hitler” (qtd. in Davis 42). Similarly,

in Little Scarlet, what appears to be a generous offer of space for the black underclass 

becomes another form of racial containment. As Easy notes, 

Los Angeles ghettos were different from any other poor black neighborhood 

I had ever seen. The avenues and boulevards were wide and well paved. 

Even the poorest streets had houses with lawns and running water to keep 

the grass green…. But the people there were still penned in, excluded, 

underrepresented in everything from Congress to the movie screens, from 

country clubs to colleges. (218)

The illusive promise of freedom and prosperity becomes exclusion and economic 

exploitation. Mosley’s rendition of black urban experience not only exposes the harsh 

reality behind the glittering attractions of the California dream but also highlights the 

spatial hierarchy of L.A. As Kennedy notes, by placing his hero “in a continuum of 
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black diaspora experiences” and charting this unfulfilled desire of southern blacks in 

the northern city, Mosley keeps a painstaking account of black history while offering 

his critique of the overall social-political hostility toward blacks (229).

What distinguishes Easy from his white predecessors lies in his sense of 

communal responsibility. While Sam Spade, Philip Marlowe, or Lew Archer are 

cynical loners who trust no one and constantly feel suspicious of the comfort of hearth 

and home, Easy’s life is deeply integrated into the fabric of his community. As the 

series develops, Easy has adopted a mulatto girl and a Latino boy, formed a 

relationship with a black woman from the Caribbean, worked as a janitor in the local 

high school, and struggled to hold onto his properties in the neighborhood. Easy never 

introduces himself as a private investigator; instead, he calls himself a man “who 

trades in favors” (Six 155). In Little Scarlet, the detective tells his partner, Bonnie, 

that he has to help his people in Watts because the pain they feel appeals to him: “If 

you come from down in Watts or Fifth Ward or Harlem, every soul you come upon 

has been threatened and beaten and jailed…And so when you see some man stopped 

by the cops and some poor mother cryin’ for his release it speaks to you… because 

you been there before. And everybody around you has been there before” (48). Easy’s

sympathy and understanding also extend to other marginalized and socially 

dispossessed. When an angry black man wants to reclaim his shoes from Theodore 

Steinman, a German immigrant who also lost his shoe repair shop due to the riots, 

Easy stands up to protect his aged neighbor from the threats. “It came to me then that 

my side job of trading favors had become more geographic than it was racial,” says 

Easy, “I felt responsible for Theodore because he lived in my adopted neighborhood, 

not because of the color of his skin” (Scarlet 200).

Mosley’s crime fiction is sometimes referred to as “historical mystery” because 

the narrative is set against a backdrop of important social, cultural, and political 

events in history. Paranoia and fear brought by McCarthyist persecution in the 1950s

loom large in A Red Death, where Easy is blackmailed by the IRS to look into a 

Polish Resistance fighter, who is suspected by the FBI to be a Communist. In Bad Boy 

Brawly Brown, a worried mother in the neighborhood goes to Easy for her missing 

son, a member of the militant Urban Revolutionary Party, and a full spectrum of black 

people’s attitudes towards Civil Rights movement is explored. The eye-catching, 
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color-coded titles of the series also keep reminding readers of the importance of racial 

justice in mainstream American society.9 However, some critics have doubts over the 

effectiveness of Mosley’s writing strategy. For example, Lee Horsley questions if the 

“pastness” of the novels provides a safe distance for the majority of (white) readers to 

temporarily identify with the black hero (221-22). It is true that Mosley’s fiction is set 

in the past, and the narrative has to reach a certain kind of closure at the end, but this 

by no means suggests that Mosley creates a nostalgic space and makes it “easy” for 

his readers to satisfy their voyeuristic desire for the black ghetto life. Tzvetan Todorov 

argues that a detective story “carries not one but two stories”: the narrative of crime 

committed by the perpetrator and the narrative of the investigation conducted by the 

investigator (44). Daylanne English further indicates that in Mosley’s fiction, apart 

from the dual narrative timelines suggested by Todorov, readers face at least two 

additional timelines and stories due to Mosley’s “juxtaposition of the modern and the 

contemporary,” and it turns out that the contemporary looks a lot like the modern. His 

fiction both “describes and inscribes present-day injustice and discontent” (722). The 

“past” Watts Race Riots in 1965 in effect offers a parallel to L.A. in the not-so-distant 

1992, where the brutal beating of Rodney King and the subsequent release of the four 

white police officers triggered another devastating riot in the city. Through the “past”

narrative, Mosley not only reminds readers of the repeated tragedies in history but 

also makes them contemplate the cause of such tragedies. 

Whose Violence? Violence to Whom?

In Violence: Six Sideways Reflections, Slavoj Žižek looks into the nature of 

violence and asserts that violence takes three forms. The first kind of violence is 

subjective violence, which is exercised by an identifiable agent and is the most visible 

to the public. Then there are two kinds of objective violence. One is symbolic 

violence, which is embodied in language and its various ideological forms. The other 

kind of objective violence is called systemic violence, that is, the disastrous and tragic 

outcomes of the “smooth functioning of our economic and political systems.”

9 In Mosley’s Easy Rawlins series, almost every installment is color-coded, among them Black Betty
(1994), Cinnamon Kiss (2005), and Blonde Faith (2007).



Black Justice: Walter Mosley’s History Writing/Righting Project in Little Scarlet

14

Systemic violence may be invisible, but it needs to be taken into serious consideration 

if we want to “make sense of what otherwise seem to be ‘irrational’ explosions of 

subjective violence” (2). For Žižek, while subjective violence is visible and thus 

considered a disturbance of normality, people tend to neglect the fact that objective 

violence is innate to this ordinary state of things (2). In Little Scarlet, Mosley strives 

to make us see that subjective violence—race riots—is resulted from racial injustice 

and economic oppression, exactly the product of objective violence inflicted on the 

so-called rioters. In the beginning of Little Scarlet, a white police detective, Melvin 

Suggs, visits Easy in the latter’s unofficial office in Watts. Suggs tells Easy that at the 

height of the riots, a white man was dragged out from his car and beaten by an angry 

mob. The man escaped into a nearby building, where a young black woman, Nola 

Payne, nicknamed “Little Scarlet,” was later found dead by her senile auntie, Geneva 

Landry. The seventy-year-old woman was so distraught that she kept screaming. To 

prevent another eruption of disturbance, the police took Landry away from her 

apartment and secluded her in the hospital. After visiting Landry, Easy sympathizes 

with the grieving woman and feels angry at the police’s treatment. He is aware that 

Gerald Jordan, the Deputy Commissioner of the police, just wants to “put a lid” on the 

boiling emotions of the black residents, but he has his own reasons for taking the job. 

“I don’t want no fee whatsoever,” says Easy to Jordan, “I’ll do this thing but not for 

you. I’ll do it for the people I care about” (30). Easy thus carries out his investigation 

not only of the murder of Little Scarlet but also of the causes of such violence as well 

as its consequences.10

When the white principal of Sojourner Truth Senior High School, the place 

where Easy holds his day job as a janitor, is appalled by the destruction of her school, 

she asks the detective: “Why would people want to burn and destroy their own 

community” (78)? For the aged lady, what the rioters have done is meaningless and 

hurtful. She bears good will to the residents of Watts, but, nonetheless, she is 

insensitive to the systemic violence inherent in the society she lives in and devotes 

10 The relationship between the private eye and the police has been complex from the beginning. While the 
Continental Op both competes and cooperates with the detective-sergeant, O’Gar, in his investigation, 
Marlowe is constantly threatened and abused by the police. But none of them shares Easy’s carefully-kept 
distance from the law because of his being black as well as his lack of a license. 
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herself to. As Žižek notes, violence like this takes the more subtle forms of oppression 

which maintain relations of domination and subordination (9). In the novel, the 

invisible violence that sustains the functioning of social and economic life is the very 

idea of law and order that the principal believes in. And Gerald Jordan, Deputy 

Commissioner of the police, is the embodiment of the state-sanctioned law and order. 

After the riots broke out, Jordan appeared on TV to accuse the rioters of looting and 

destroying for their own “immoral desires” (22). When Easy first meets Jordan, the 

latter makes it clear that they demand Easy’s assistance but would not admit in public 

such demand. Then Jordan gives Easy a smile. “I liked him. I liked him the way a 

slave learns to love his master or a prisoner develops an affinity with his warden,”

says Easy, “Gerald Jordan was the white man in charge. He was the closest I had ever 

come to the source of our problems” (23). Easy even fantasizes about the eradication 

of Jordan: “I wondered if I killed him right then, would the problems of my people 

become that much lighter?” (23) But Easy soon realizes the impracticality of his 

fantasy, and he is never a man who resorts to bloodshed to solve his problem.

The identification of the perpetrator usually constitutes the highlight of the 

crime narrative. Unlike most of the classic crime stories, however, Easy’s uncovering 

of Little Scarlet’s murder is far from offering a satisfying and comfortable closure. 

Although Easy locates the perpetrator of Little Scarlet, he exposes a much wider, 

larger, and intangible web of systemic violence that covers almost every black 

resident of Watts. The detective learns that the missing white man, Peter Rhone, had 

an affair with Little Scarlet. In the heat of the riots, he drove to Watts and tried to get 

his girlfriend out of there, but was beaten by the mob and had to take refuge in her 

apartment instead. Little Scarlet took care of him, and asked a friend to help him leave 

Watts at midnight. But her romantic involvement with Peter was witnessed by a hobo, 

Harold, who harbors a hatred for any black woman dating a white man. After Peter 

left, he sneaked into Nola’s room and strangled her to death. Easy also learns that 

Harold is likely to be the suspect of a dozen more murders of black women for years. 

Ironically, while Easy tries to get Harold, Gerald Jordan wants to lay the blame on 

Peter Rhone so that the general public might be pacified into thinking that the police 

could, after all, “maintain the balance of justice” (25). Easy also learns that the reason 

why Harold cannot tolerate interracial relationship lies in his family history. Harold’s 
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mother, Jocelyn Ostenberg, is a light-skinned mulatto who passes for white. When the 

dark-skinned Harold was born, her mulatto husband felt ashamed and abandoned 

them. Jocelyn told everyone in her neighborhood that Harold was the child of her 

black housemaid, Honey May, and later remarried to a white man. Harold left the 

house at the age of twelve and started his life on the street. Although Harold’s crime 

against innocent women is to be condemned, by now Easy’s rage against him is 

mixed with understanding. Both Harold’s resentment at black women dating white 

men and Jocelyn’s racial self-hatred are resulted from the influence of systemic 

violence, the domination of mainstream social and cultural values. After confronting 

Jocelyn about her denial of her own son, Easy associates the woman’s experience 

with the eruption of the riots:

I didn’t hate her for hating herself. If everybody in the world despises and 

hates you, sees your features as ugly and simian, makes jokes about your 

ways of talking, calls you stupid and beneath contempt; if you have no 

history, no heroes, and no future where a hero might lead, then you might 

begin to hate yourself, your face and features, your parents, and even your 

child. It could all happen and you would never even know it. And then one 

hot summer’s night you just erupt and go burning and shooting and nobody 

seems to know why. (255-56)

Unfortunately, Easy cannot find Harold in time. Harold kills Jocelyn and looks for 

shelter at Honey May’s place. Although the black maid has nursed Harold since he 

was born, she could not stand watching him hurt any more black women. So Honey 

May puts poison in the food prepared for him and takes his life by her own hand.11

The Watts race riots have wreaked havoc, but in a way the historical event has 

also strengthened the interconnectedness among black Americans, shaping and 

11 In the tradition of private eye fiction, Easy wants to exert his “private justice” by killing Harold to 
avenge those innocent young black girls and to protect his own family and friends: “I was a soldier, not 
some citizen or bystander. I had to go out now and find Harold and make sure that he couldn’t get at 
anybody else ever again” (278). But committing subject violence to retaliate against the product of systemic 
violence is counterproductive. This may also help explain why Easy can restrain himself from getting rid of 
Jordan, “the source of our problems.”
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sustaining an “imaginary community.” In his discussion of Louis Farrakhan, leader of 

Nation of Islam, Henry Louis Gates Jr. talks about the idea of “imagined 

communities,” the concept of nations defined by the political theorist Benedict 

Anderson, and argues that if there is such thing as a black nation, it is “even more 

imaginary than most”: “We know that thirty-six million sepia Americans do not a 

collective make, but in our minds we sometimes insist upon it” (Thirteen 123-54). As 

Easy tries to explain to the principle of the Sojourner Truth High School about the 

significance of the riots, he says: “This riot was sayin’ it out loud for the first time. 

That’s all. Now it’s said nothing will ever be the same. That’s good for us, no matter 

what we lost.” The lady looks back at Easy in awe as if she is “seeing” him for the 

first time (78). When a nurse in the hospital asks Easy if he is related to Little Scarlet, 

the detective instinctively replies “yes.” “I didn’t feel I was lying,” says Easy, “Over 

the past few days, I came to feel a new connection between myself and the people 

caught up in the throes of violence. It was as if I had adopted Nola Payne as my blood 

sister” (34). Easy not only feels connected to Little Scarlet but also feels responsible 

for all those Watts residents whose lives are changed by the riots. Mosley is not alone 

in his feelings about the riots. In his memoir, Colored People, Gates recalls having the 

peculiar experience when first learning about the news of the Watts riots as a young 

camper:

Watching myself being watched by the white campers, I experienced that 

strange combinations of power and powerlessness that you feel when the 

actions of another black person affect your own life, simply because you 

both are black. I realized that the actions of people I did not know had 

become my responsibility as surely as if the black folk in Watts had been my 

relatives in Piedmont, just twenty or so miles away. (150; emphasis added)

While Mosley does not try to justify the destruction of property and life, he suggests 

that we may look for constructive and redemptive values in the riots.12 Now that 

12 In City of Quartz, the urban sociologist Mike Davis also points out that the Watts riots encouraged unity 
and vigor in South Central L.A., producing a “local version of the Black Arts Movement” in poetry, fiction, 
theater, and cinema (67-68).
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black people were expressing their anger at deep-seated injustice which was rarely 

challenged before, American society has to take notice of their protest. What is more 

important is that the riots may help black Americans form tighter and closer 

relationship and reinforce their responsibility for each other.

Recognizing the Racial Other

Black and other ethnic detectives have been known to take advantage of their 

racially produced invisibility. In other words, they know how to make strategic use of 

social and cultural stereotypes imposed upon them. Equipped with the Du Boisian 

awareness of “looking at one’s self through the eyes of others,” they can manipulate 

people’s perceptions of them and thus detect without being detected. For example, 

Tamara Hayle, the black female private eye created by Valerie Wilson Wesley, is good 

at turning stereotypical docility and passiveness into agency: “I do my work best 

when people are limited by their own expectations. I smile a lot. Flash my toothiest 

grin…. I love it when they realize that all the while I was bowing and scraping I was 

steadily kicking ass” (Devil’s Gonna Get Him 29). Easy is familiar with the trick, too. 

He has reflected on his experience of working as a detective and says: “Nobody knew 

what I was up to and that made me sort of invisible; people thought that they saw me 

but what they really saw was an illusion of me, something that wasn’t real” (135). 

Easy also knows how to switch smoothly between proper English, “the kind of 

English they taught in school,” and his “natural, uneducated dialect” (10). In Little 

Scarlet, however, Easy cannot apply this “strategic invisibility” to his investigation of 

Nola Payne’s death. On the contrary, due to the eruption of the riots, the detective 

becomes hyper visible whenever he leaves Watts. For the general public and the 

police, a black man is synonymous with an immediate or potential threat outside  

black L.A., and thus needs to be disciplined and contained. During the course of 

Easy’s investigation, he is repeatedly stopped by the police—either walking or 

driving—as soon as he gets near the white neighborhood. Even a white waitress of a 

café that Easy used to frequent is too frightened to take his order. “On the one hand 

Margie [the waitress] had ignored my existence, and on the other I scared her to 

death,” says the detective, “And even while she feared me she still didn’t know me”

(122-23). To negotiate the rugged territory of the city, Easy has to stand up firmly for
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his belief. When Gerald Jordan wants to close the case quickly by having Peter Rhone 

as the scapegoat, he sends three squad cars with fully armed policemen to Watts to 

arrest Easy. Jordan thinks Easy may be intimidated into giving up on his investigation,

but the detective remains defiant under the brutality of the law: “They dropped me on 

the floor but I didn’t feel it. I had become the soul of resistance. I could stay like that 

for years, I believed. No one would ever defeat me again. They’d have to kill me”

(231). Being “stymied” by Easy’s resolve, Jordan gives in to the detective’s 

determination, and the latter earns himself more time to pursue Harold. Easy’s 

resolution to fight back against racist oppression is reminiscent of Frederick 

Douglass’s monumental battle with Mr. Covey, the “slave breaker,” in his Narrative:

“I did not hesitate to let it be known of me, that the white man who expected to 

succeed in whipping, must also succeed in killing me” (43). After the combat,

Douglass was never whipped again for the rest of his service to Mr. Covey. For Easy, 

his courage and disobedience against the law even win him an unusual “gift” from 

Jordan, an investigator’s license: “So the next time you’re out there hustling, nobody 

will be able to say you have no right to be there” (303).

The fact that Easy Rawlins cannot employ his deceptive invisibility makes his 

job in Little Scarlet even harder because he has to carry out his investigation under 

white law. When people like Gerald Jordan are forced to see him and recognize all he 

stands for, his “visibility” helps us acknowledge and expect the existence of racial

others. In fact, readers are also constantly reminded of the racial other through Little 

Scarlet’s absence. In the story, when Easy first meets Little Scarlet, the latter has 

already become a defaced corpse lying on a silver table in a hospital morgue. Easy 

could have pretended to help the police about this case, but he “made the mistake” of 

looking at her face. It is Little Scarlet’s damaged face that speaks to the detective’s 

conscience and responsibility. Through incessant calls, interviews, stakeouts, and 

confrontations with either blacks or whites, Easy gradually pieces together Little 

Scarlet’s life before her death and comes to know who she was as a living human 

being. Nola Payne was called Little Scarlet because of her red hair; she left 

Mississippi to work as a switchboard operator in Watts, and would call her only 

relative in L.A., Geneva Landry, everyday at sunset; she was smart, hardworking, and

caring—she saved Peter Rhone from the mob at the night of her murder. The 
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detective’s reconstruction of Nola Payne’s life has turned her from a lifeless body into 

a living person, larger than life, and along the way Little Scarlet as a human being is 

imposed on readers’ mind. Although Nola Payne is unable to speak for herself, her 

life story is never absent in the narrative. Through the detective’s investigation into 

violence and careful reconstruction of Little Scarlet’s life, Mosley not only chronicles 

a unique black history but also throws new light on racial relations for the future.
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Abstract

The poet Francisco de Quevedo, has, above all, transcended history. Having said 

that, as writer of prose he is likewise the epitome of linguistic faculty. The most 

foul-mouthed and vulgar of all Baroque authors of rhyme enjoyed the favor of women, 

and stood out due to his ingenuity. Skillful with words, his prose consists of relevant 

samples of the best Spanish that was once spoken and flourished in Spain at the 

beginning of the 17th century. In 1615 Quevedo writes a letter to the Duke of Osuna, 

Don Téllez Girón, to inform him of the pomp and pageantry of the wedding of the 

future Philip IV and Isabella of Bourbon, daughter of Henry IV and Marie de Medici. 

Through this letter, one can survey the Spanish language of the period.
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Introducción: la carta

A ambas orillas del Atlántico sobran durante el siglo XVII escritores cultos en 

lengua española: Cervantes, Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Gracián, 

Tirso de Molina, el Inca Garcilaso de la Vega, Juana Inés de la Cruz, etcétera. Entre 

tanto maestro del idioma, sin embargo, nadie hay como Francisco de Quevedo para 

encender las lámparas del palacio de la lengua y guiar por los vestíbulos de la 

ortografía, los jardines del léxico, los salones donde la sintaxis y la morfología 

practican la esgrima.

A la historia ha trascendido sobre todo el poeta. Ahora bien, como prosista, 

Quevedo es  igualmente paradigma de solercia verbal. El más deslenguado y 

rufianesco de toda la rima de autores barrocos gozaba del favor de las musas y 

sobresalía en ingenio1. Tahúr de la palabra, su prosa constituye un ejemplo imperdible 

del mejor español que se hablaba y cultivaba en España a principios del siglo XVII. 

En 1615 escribe Quevedo una carta2 al duque de Osuna, don Pedro Téllez Girón, 

para narrarle los fastos del himeneo entre el futuro Felipe IV e Isabel de Borbón, hija 

de Enrique IV y de María de Médici. A través de esa carta puede tomársele la 

temperatura al idioma español de la época. 

La prosa refleja mejor que la poesía las convenciones de la lengua, tanto de la 

oral cuanto de la escrita. La poesía es otro cantar. Asimismo, a excepción del diálogo3,

renacido de sus cenizas clásicas durante la zambra humanista del Renacimiento, es el 

epistolar el género más próximo o inclinado a la conversación.  Antes de examinar 

aquellos aspectos morfosintácticos y léxico semánticos relevantes, propios o 

característicos de principios del siglo XVII4, he atendido a la ortografía de la carta, 

apoyo fundamental para el subsiguiente análisis fonético y fonológico. Fundamental, 

pero no definitivo. Excusa decir que la escritura no es espejo fiel de los posibles 

1 Famosas fueron sus justas insultantes contra otros literatos de la época donde hizo gala de ingeniosos 
artificios retóricos y conceptuales.  
2 Véase la transcripción de la carta en el Anexo.  
3 Huelga decir que el diálogo como género no se inventa en el Renacimiento ni en Europa. Lo cultivó, en 
efecto, Platón, pero también Confucio, Gong Sun Long, Zhuangzi.  
4 Por supuesto, con Quevedo nunca puede estarse del todo seguro de si aquello está, en efecto, 
generalizado en su tiempo, o, sencillamente, es idiolectal.
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procesos de desfonologización en el plano fonológico de la lengua; no obstante, puede 

servir de índice para alertar de tendencias cuando menos emergentes. Por ello, a partir 

de las denominadas unidades menores: grafemas y sonidos, se avanzará hasta las 

estructuras poseedoras de significado léxico o gramatical. 

Consideraciones ortográficas preliminares

Las escasos grupos consonánticos del texto no permiten aventurar hacia cuál 

solución se inclinaba Quevedo, si prefería la simplificación o el mantenimiento. En la 

línea 10 del segundo fragmento escribe otubre con reducción del grupo <ct>;

mientras que en la 17 de ese mismo fragmento conserva el grupo <gn> en 

ignominiosamente. Tampoco permite predicciones ni conjeturas la doble ese 

etimológica en el sufijo superlativo –issimo [–issimus]5: gradissima, arrepentidissimo,

illustrissimo, excelentissimo. Hágase idea de que no es castellano, sino latín. 

Asimismo, distribuye Quevedo juiciosamente, según los contextos, las grafías <r> y 

<rr> para la vibrante múltiple, con la salvedad de enrriquezco, en la línea 16 del 

cuarto fragmento.  

El texto presenta mínimas vacilaciones en el vocalismo átono; ninguna en el 

timbre de las vocales velares, apenas cuatro en el de las vocales palatales: ringlones,

imbie (sin embargo, en la misma carta: embia), invidia, quiriendola6. Generalizada en 

el siglo XVI la inflexión de /o/ en un grado en los pretéritos indefinidos irregulares de 

los verbos saber y haber, Quevedo escribe vbo.

Adopta el autor la grafía <qu>7 en quando, quatro, quan. En el siglo XVII son 

raras las aglutinaciones por sinalefa de preposición y pronombre, más aún de 

preposición y demostrativo, o de relativo y pronombre personal. En la carta solamente 

se observan dos contracciones, ambas de la preposición de y del pronombre personal 

tónico masculino de tercera persona él: quejar del; no abra copias del.

Quevedo transcribe la consonante nasal palatal, procedente de los grupos 

latinos nj, nn, gn, por medio de la grafía <ñ>: señor, señores, señora, señoria

5 Consigno entre corchetes el étimo de la palabra. El asterisco indica la naturaleza conjetural del étimo. 
6 En el siglo XVII es todavía frecuente el trastrueque de /e/ por /i/ ante diptongo en formas de verbos de la 
segunda conjugación.
7 Sería suprimida por la reforma ortográfica de la Academia en 1815.
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acompañamiento, acompañar, acompañando cañas [canna]; pañiçuelo

[pannus]; enseñado [insignare]; doña engaño [*ingannare]; niñerias

[ninno]; amén de los topónimos españa, peñafiel, borgoña, auñon. Como era 

esperable, el fon

provenzal <ch>: mucha, mucho [multus]; noche [noctem]; broches8; dicho [dictum]; 

hecha [factum]; echo [iactare].

Con el grafema <d> representa Quevedo los tres únicos casos de oclusiva 

dental sorda a final de palabra: majestad, merced, las cinco ocurrencias de madrid. La 

ortografía del texto sugiere neutralizaciones de los fonemas nasal labial /m/ y nasal 

alveolar /n/ en situación implosiva. A raíz de esa ductilidad, atento a la asimilación del 

lugar de articulación, el autor opta por escribir con <m> la mayoría de nasales 

contiguas a un fonema labial: em burgos, imbie, embía, imbocan, em madrid,

commigo, embolbio. Como excepción, se registra enbistiendose en la línea 2 del 

segundo fragmento. Curiosamente, en la línea 23 del primer fragmento y en la 8 del 

sexto fragmento, aparecen, respectivamente,  envajada e invidia con <n> y <v>, 

indicio quizá de que Quevedo no escribía del todo sin arbitrio. 

Hasta fines del siglo XV fue normal la conservación de la grafía <f–> en las 

voces que poseían <f> inicial en latín. En pleno siglo XVII, empero, las efes iniciales 

suelen delatar la prosapia culta de la palabra. En la carta autógrafa de Quevedo sólo se 

observan tres voces con <f–>: fiestas9 [festa]; famosas [famosus]; fe [fides].

Con h– escribe Quevedo los vocablos con f– en latín: holgara hable

[fabulare]; las diferentes formas del verbo hacer [facere]: haze, hizo, hazer, hiziese,

deshaziendo, hecha. Asimismo, únicamente respeta la h– etimológica en hombre

[homo, –inis]. También con hache escribe hasta, del árabe hatta, cuya <s>, ante la 

oclusiva dental, resultó de la disimilación de las dos –tt–. Por último, intercala en 

cohete una hache que hoy es normativa. En la línea 26 del tercer fragmento, se 

8 Del francés broche; su étimo último, sin embargo, es la voz latina brocca.
9 Corominas documenta por primera vez fiesta a principios del siglo XIII; famoso, en 1438; y fe, en el año 
1140.
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registra la <h> antietimológica (pero al fin y al cabo triunfal) de hallela [afflare10]. 

Por el contrario, están escritas sin <h–> las distintas formas del verbo haber [habere]: 

a bisto, vbo, e tenido, abia leido, aia, auia escrito, abian auisado, auer, e enseñado,

abra, e sabido, a dado, se auia ido, auia mandado, abiendo, a llegado, emos menester,

a dicho. La línea 12 del sexto fragmento, con el agolpamiento de tres formas del 

verbo haber, es sumamente ilustrativa de esta sistemática supresión: ni ai guerra ni 

quieren que la aya ni la puede auer. Figuran igualmente sin hache inicial oras, ora

[hora]; aora [hac hora]; y oi [

A partir del siglo XV proliferó la grafía <v> como representación de la vocal y 

de la consonante a principio de palabra: vno / vino; y se especializó la <u> en interior 

de palabra. Quevedo escribe con <v> vbo y el artículo indeterminado, con 

independencia del género gramatical: vn ebanjelista, vn juego, vna duquesa, vna silla,

vn marques, vn atril, vn poeta, vn pellizco, vn cauallero. Se constata una sola 

excepción a esta proclividad: un primo mio. Asimismo, transcribe la semiconsonante 

velar [w] por medio de la letra <u>: cuerpo, fue, cuento, vuestra, fueron, pueblo,

apuesta, aunque, cuentas, pañiçuelo, fuerza, aguardan, menguada, bueno, pues.

Mayor variedad de grafías manifiestan la vocal alta palatal /i/ y la 

semiconsonante palatal [j]. Salvo en el aislado ejemplo de la línea 2 del sexto 

fragmento: Jorje Tovar es particular criado de vuestra excelencia y el mejor hombre 

de aquí, Quevedo propende a escribir con i latina la conjunción copulativa. También 

con <i> escribe el adverbio de lugar fosilizado en las desinencias verbales de soi y ai.

No siente el autor demasiada afición por la y griega; así lo prueban sus escasas 

ocurrencias: reyna, rey, reynos, hasta el extremo de preferir duplicar la i para la 

trascripción de la semiconsonante palatal: perjuiicio, muii, riiendose11, cuiidado. Con 

vocación de asombro, sin embargo, destacan yglesia y preujenense en las líneas 10 y 

26 del segundo fragmento. 

La consonantización definitiva de la yod inicial de sílaba o de palabra originó el 

10 En latín afflare significó originalmente ‘soplar hacia algo’, ‘rozar algo con el aliento’, de donde, proceso 
metafórico mediante, llegaría a significar ‘oler la pista de algo’, y de ahí: ‘dar con algo, encontrarlo’.
11 Ahora bien, en este caso ha de considerarse no semiconsonante, sino consonante palatal central, o sea: 
riyendose. Con todo, en el siglo XVII se impuso la regularización de los verbos con una vocal palatal 
delante de /y/, en detrimento de la propia consonante: riéndose.
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fonema palatal central /y/. Quevedo escribe sistemáticamente el pronombre personal 

de primera persona en caso nominativo con <i>: io; con una única excepción, en la 

línea 25 del cuarto fragmento: yo e bisto. Las grafías <i> e <y> se disputan el presente 

de subjuntivo del verbo haber: aia y aya. Por otro lado, no se observan en el texto 

confusiones entre las grafías <ll> y <y>: aquellos, reyes, llevo, caballeriza,

mayorazgo, orilla, alli, alla, cauallero, mayor, sayos, aya, suya, hallela, cauallos,

silla, yo, llena, pellizco. La <ll> en illustrissimo no ha de sobrecoger los ojos si se 

considera latín en estado de cuasi íntegra pureza [illustris]. 

Fonética y fonología

La oposición entre la labial oclusiva /b/ y la labial fricativa o aproximante / / ha 

perdido imperio en Quevedo. Fonemas en oposición durante el periodo medieval, en 

el siglo XVII son alófonos del fonema /b/: [b] y [ ]. Por ende, el autor de El mundo 

por de dentro escribe a veces con <b> palabras a las que tal grafía, en efecto, les 

correspondía (étimos latinos con b– y –p–); bodas [vota]; pueblo [populus], sobre

[super], besar, bese, besa [basiare]; buen, bueno [bonus]; bien, parabien [bene]; 

sabido [sapere]; rezibir [recipere]; bebedores –oris]; boca [bucca]; pero 

también, y sobre todo, aquellas cuya etimología exigía <v> o <u> (étimos latinos 

con –b–, v, u): bisto, bio, be, biera, bedor [videre]; biniendo, bienen, bino [venire]; 

caballeriza estube [pretérito perfecto latino –aui]; escribir [scribere]; 

obejas [ovicula]; enbistiendose, bistio [vestire]; vbo, abia, abian, abra, abiendo

[habere]; bibe [vivire]; buelta [*voluta]; embolbio [involvere]; debozion

–onis]; ebanjelista [evangelista]; bieja [vetulus]; obediente

–entis]; imbie, embia [inviare]; bebedores –oris]; ban [vadere]; 

aberiguar [verificare]; imbocan [invocare]; nobiembre [novembris]. En cambio, 

acierta siempre con <v> o <u>: vuestra [vostra]; llevo [levare]; uistieron, vestido

[vestire]; vino, uenir, venia, viniendo, preujenense, preuiniendo [venire]; cauallero,

caualleros cauallos [caballus]; seruizio servire [servire]; 

vida [vita]; uer, uerse, ven [videre]; adivino [divinus]; escriuiendo, escriuir, escriva,

escriue [scribere]; auisado, auisar [ad visum]; auer, auia [habere]; invidia

ven [venire]; va [vadere]; nuevas [novus]. De manera sistemática escribe con <u> las 
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desinencias de pretérito imperfecto de indicativo de la primera conjugación [–abam]: 

estaua, andauan, trataua, pasaua.

Por lo común, en la lengua antigua se mantuvo la grafía <b> delante de líquida: 

sobrino [sobrinus], doblón 12 [dupla]; incluso cuando propiciase tal contexto la 

síncopa de la vocal postónica o pretónica: diablos hable [fabulare], posible

[ 13. La <b> en nombrar [nominare], relumbrantes, deslumbro [lumen, –

y hombre [homo, –

Cano Aguilar (2004) señala que, con la salvedad de los futuros avre y devre, rara vez 

se documenta la combinación <vr>: otubre [octubris], nobiembre [novembris], 

diciembre [decembris]. 

Figuran escritos con <b> el galicismo librea [livrée]; bordados [bruzdam], 

germanismo influido por la palabra borde ‘orilla o extremo de algo’; los topónimos

borgoña, Balladolid, burgos; el galicismo broches, cuyo étimo último remite al latín: 

brocca; el arabismo albrizias [bišara ‘buena noticia’]; y el extraño zabuco, término 

que o bien proviene del verbo zabuquear ‘menear o revolver un líquido moviendo el 

recipiente donde reposa’, o bien Quevedo ha mudado en zabuco el sustantivo sabuco,

variante de saúco [sabucus] ‘segunda tapa de que se componen los cascos de los pies 

de los caballos’14. Puesto que, según se lee en la línea 16 del primer fragmento, hay 

caballeriza por medio e involucrada, cabe imaginar acaso más plausible la segunda 

posibilidad. Finalmente, Quevedo escribe con <v> el provenzalismo envajada

[ambaissada].  

El profuso empleo de la grafía <b> donde etimológicamente correspondía <v> 

o <u> informa de la igualación de los fonemas /b/ y / /, y de su consiguiente 

desfonologización. La sistemática escritura con <u> de los pretéritos imperfectos de 

indicativo ha de atribuirse, en un hombre culto como el autor de La cuna y la 

sepultura, a la docta fuerza del vezo. 

El fonema sordo /s/ proviene de la doble ese y de grupos consonánticos con ese, 

12 Aumentativo de dobla, cuya <b> es producto de la sonorización de la oclusiva labial sorda radicada 
entre vocal y líquida lateral: dupla.
13 Asimismo, la caída de la vocal intertónica deshizo la estribación intervocálica.  
14 En tal caso, Quevedo habría marrado la grafía correspondiente a la fricativa alveolar sorda <s> por la 
grafía de la africada dental sonora <z>. 
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exceptuando ns, del latín; mientras que de la ese simple y del grupo ns latinos procede 

el fonema fricativo alveolar sonoro /z/. Quevedo sólo escribe con <ss>, grafema de /s/, 

el sufijo superlativo –issimo [–issimus]: grandissima, arrepentidissimo, illustrissimo,

excelentissimo. Las muchas inadecuaciones de <s> apuntan hacia la 

desfonologización de la oposición /s/ – /z/. La fuerza de la costumbre, tan proficua 

para el pretérito imperfecto de indicativo, no preservó la etimología de las formas del 

pretérito imperfecto de subjuntivo [–issem]: pudiese, entendiese, quitasen, pasase,

prestase, hiziese, diese, perdiesemos, tomase, conque la doble ese ya no vale de 

diacrítico entre la desinencia del imperfecto de subjuntivo y el pronombre se sufijado 

al verbo.

Igualmente les habría correspondido <ss> y no <s> a posible [ pasan,

pasaua, pasase [passare], nezesario cansado [campsare]; a asi [a + si], 

escrito assi durante el periodo medieval15, del mismo modo que otrora se escribió con 

<ss> el sustantivo duquesa. Quevedo se ha decantado con claridad por <s>. Con todo, 

no rara vez congenian grafía e idoneidad etimológica: casa, casar [casa], cosa [causa], 

guisa [del germánico wisa], pesaroso [pensare + –osus16], consigo [cum + secum], 

dieziseis [sex], uisitar [visitare], mesa [mensa], representose [repraesentare], avisado,

auisar [ad visum], famosas [famosus], preziosas [pretiosus], ignominiosamente

[ignominiosus], desea [desidium], besar, bese, besa [basiare], rosario [

resoluzion –onis], desposaronse, desposandose [desponsare], yglesia

se reflexivo [se]: siguese, se viestieron, se bistio, se noto,

desposandose, desposaronse, preujienense, repartense, riiendose, mostrandose, se

pudiese, se ofreziere, representoseme, verse, se trataua, se auia, se esta deshaziendo,

se holgara; las eses iniciales latinas: siguese [*sequire], salieron, salirme [salire], 

sabido sentado, sentada [*sedentare], señor, señores, señora, señoria

seda [saeta], sayo [sagum], son [sunt], ser [sedere], soi [sum + ibi], si, sino

[si], sin [sine], suerte [sortis], saco, sacaron, saque [saccus], su, sus [suus], sobre

[super], santo [sanctus], servizio sirve [servire], silla [sella], sintio

15 La s– sorda continuó siendo sorda al integrarse en composiciones léxicas. 
16 Sufijo para la formación de adjetivos denominales.
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[sentire],  suya [suus + influjo de cuius], solo [solus], segun [secundum], sucedidas

[successus], soliçito [sollicitare]. La voz enseñado [insignare] ha de considerarse 

semiculta, puesto que conserva el grupo latino ns, reducida ya en latín a s. Por último, 

con <s> aparece escrito el galicismo princesa [princesse]. Quevedo, definitivamente, 

tampoco discriminaba entre /s/ y /z/. 

En cuanto a las sibilantes africadas dentales /ts/ y /dz/, Quevedo adopta casi 

siempre la grafía <z> para la representación de ambos fonemas. Ocasionalmente 

escribe <ç> o <c>, a veces con acierto: çierta, çierto [certus], merçed [merces, –edis], 

principalmente [principalis], sucedidas [successus]; a veces sin él: perjuiicio

oficios [officium], soliçito [sollicitare]. Dado que la sibilante africada 

dental sonora /dz/ descendía de tj, kj y k seguida de e o de i en posición intervocálica, 

les es ajena la <z> a renunzia [renuntiare], enzima [cyma], calza zegare

[caecare], pedazos dilijenzia fuerza zierto [certus], 

tropeze [*interpediare], escrito estropeçar o entrepeçar durante la Edad Media; en 

cambio, figuran con <z> idónea el sufijo –ción [– 17: relazion, demostrazion,

debozion; las formas de los verbos hacer [facere] y decir [dicere]: hazer, haziendo,

haze, hizo, hiziese, dize, dizen, diziendo; y también las voces amenazando

Romanze luzido [lucere], reluzientes [relucere], preziosas18 [pretiosus], 

catorze servizio [s dezenario [decenis], negozio

rezibir nezesario

La <z> de mayorazgo

interdentalización de la oclusiva dental del sufijo –adgo –azgo. Por otro

lado, Quevedo escribe con <z> los arabismos azemila [zamilah], albrizias [bišara] y 

ajedrezito, diminutivo de ajedrez [šitrang]. Regularmente, el grupo dj precedido por el 

diptongo [aw] se solucionó en /dz/; así en la línea 31 del segundo fragmento se 

registra gozar [

castellano los verbos incoativos con desinencia –escere han derivado en –cer. Aunque 

esta desinencia se resolvió en /ts/, adoptó con habitualidad la grafía del fonema 

17 Al geminar la –t– por influjo de la yod, desapareció el entorno intervocálico y la posibilidad de 
sonorización. 
18 No obstante, en la documentación medieval suele escribirse preciosa o preçiosa.



33

sonoro /dz/, es decir, <z>, y no <c> o <ç>. Quevedo escribe pareze [*parescere]. 

Durante los siglos XVI y XVII, las primeras personas del presente de indicativo y 

todas las del presente de subjuntivo de los verbos en –escer se regularizaron bajo la 

presión analógica de la segunda y la tercera personas gramaticales: enrriquezco. Las 

formas desinenciales –sco y –zco alternaron hasta mediados del siglo XVIII. También 

se constata en el texto con <z> moza, voz que durante la Edad Media se escribió 

comúnmente con <ç>. Corominas, reconociéndole un origen incierto, sugiere un 

parentesco con el vasco motz ‘rapado’ 19. Con <ç> escribe Quevedo pañiçuelo,

variante de pañuelo; y con <z> los sufijos patrimoniales –eza e –iza: grandeza,

riqueza, caballeriza.

La sibilante fricativa palatal sorda /š/ deriva del grupo ks latino20, y adoptó la 

grafía <x>. En la carta sólo se registra un ejemplo de <x>, de dudosa nitidez, además, 

por tratarse de un topónimo: frexno [

Quevedo escribía también con <x> esta misma palabra cuando se refería al árbol 

oleáceo. Exceptuando ese solitario caso, tanto /š/ cuanto /ž/ convergen en un solo 

grafema <j>. Sea como fuere, dado que la grafía <j> transcribía la sibilante sonora 

/ž/21, proveniente a su vez de lj, k’l, g’l, t’l, disuenan dejando [laxare] y trujo, truje

[traxit]; también quejar [quassiare], puesto que la yod, reducido el conjunto ssj a sj,

palatalizó la /s/ en /š/, además de inflexionar la primera a. Seguida por una vocal velar, 

la yod acostumbró a dar /ž/, que ensordeció y acabó deviniendo en la fricativa velar 

sorda /x/: perjuiicio conjuro [coniurare], juego [iocus].

De acuerdo con su etimología, las formas del pretérito indefinido del verbo 

decir [dixi] deberían escribirse con <x>. Empero, Quevedo escribe dijo, dije, dijeron

y contradijeron con <j>. Aparecen con la grafía idónea obejas mejor

–oris], bieja rejón ojos ], mujer, mujeres

19 En el Diálogo de la lengua, empero, Juan de Valdés la hace descender del griego, pues incluye la 
palabra moço en la lista de grecismos que confecciona instado por sus infatigables amigos. 
20 El fonema /š/ también puede provenir de una /s/ palatalizada: jugo [sucu], jeringa [syringa], jibia [sepia]. 
El influjo árabe explicaría esta suerte de palatalización. La /s/ del árabe es dental. En consecuencia, los 
arabófonos de la península habrían tendido a transcribir con šim la /s/ castellana. 
21 En el texto no se constatan ejemplos de <g> ni tampoco de <i> para la trascripción del fonema fricativo 
palatal sonoro /ž/.
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Asimismo, asumen la grafía <j> ajedrezitos22 y el provenzalismo envajada.

En estribación intervocálica y en contacto con una vocal palatal, la yod trocó en 

el fonema /x/: majestad [maiestas]. Finalmente, Quevedo escribe con <j> palabras 

que en latín presentaban g seguida de vocal palatal: jente [gens, gentis], rejidores

dilijenzia ebanjelista [evangelista], jeneral [generalis], rejentes

[regens, –entis].

El examen ortográfico, fonético y fonológico ha revelado lo esperable en un 

texto de 1615. Quevedo no distingue entre sordas y sonoras en el paradigma de las 

sibilantes fricativas palatales, ni en el de las alveolares, ni en el de las africadas 

dentales; así como tampoco discierne entre la labial oclusiva /b/ y la fricativa o 

aproximante / /. 

Morfosintaxis

Los pronombres átonos en esta carta de Quevedo no difieren de los actuales, 

tanto los de acusativo: me lo dijo, se las llevo consigo, los tapare, los zegare, me lo

auia vuestra excelencia mandado, hallela, a fe que se lo diga, sintiolo mucho, las 

deslumbro i no las enrriquezco, ni quieren que la haya ni la puede auer, salirme a

rezibir, los fue a buscar, lo hizo mejor; cuanto los de dativo: cosa que le contradijeron,

me ha dicho ira, hizome granidíssima merced, dijeronme abian auisado, me dio la 

palabra de escriuirle; así como el pronombre se reflexivo: siguese, verse, se pudiese,

se vistieron, monstrandose, lo que se ofreziere. El pronombre se no sólo marca 

reflexividad o reciprocidad: se vistieron, asi se mando nombrar, desposandose; sino 

que también añade matices aspectuales: se holgara, se auia ido, riiendose, para que 

se le saque lo nezesario. Asimismo, se atestiguan algunos casos de desagentivización 

o impersonalización con se en pasivas reflejas: siguese la grandeza de las bodas,

preujenense grandes fiestas, repartense las fiestas, se trataua el negozio. La presencia 

de se en la línea 16 del quinto fragmento resulta anómala, irregular o pleonástica: 

mientras vuestra excelencia se le escriue. El se reflexivo [acusativo de sui: se] y el

pronombre dativo se, descendiente del ge medieval [illi] alomorfo del dativo le ante 

22 El étimo árabe presenta una sibilante fricativa palatal sorda /š/. Alfonso X, en cambio, en su Libro de 
Ajedrez, Dados y Tablas escribe acedrex.
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pronombre átono acusativo, son homógrafos y homófonos: para que se las diese, pero 

ni se lo dijo, se las llevo consigo.   

Reestructurado el paradigma pronominal de tercera persona (le, la, lo) en 

analogía con el de los demostrativos (este, esta, esto), el criterio de género gramatical 

reemplaza al de caso. Quevedo es laísta eventual: la auia escrito, en quiriendola

hazer mal (a ella), io la dije; y leísta irreparable: pedianmele para copiarle, no me le

quitasen, le quiero, io aca le servire, biole, no le tomase en la boca, quan cansado le

tenia. En general, los pronombres átonos se anteponen al verbo en interior de frase: 

no me las dio para que se las diese, pues a fe que se lo diga, para que se le saque lo 

nezesario; y se posponen a inicio de frase, después de pausa o a continuación de la 

conjunción copulativa: dijele todo lo que pasaua i sintiolo mucho. No obstante, hay 

excepciones en el texto: con su ferreruelo puesto representoseme, escriva al señor 

duque de Vzeda i le imbie orden. Por otro lado, la enclisis no siempre conlleva la 

fusión de verbo y pronombre átono sufijado: pidiendo las en todas las cartas, echo les

el pañiçuelo enzima.

Los pronombres y el artículo indefinidos no se contradicen con los actuales: 

hazer dilijenzia ninguna, vn poeta, por no auer io entendido nada, algunas niñerías 

que traía, algun dinero, un primo mio, alguna falta de dinero, vna silla. En la línea 

19 del tercer fragmento el sustantivo hombre posee un valor indefinido impersonal o 

generalizador, equivalente a alguien o a nadie: io no se que aia hombre en el mundo 

tan entendido23. Aunque otri y otre se usaron hasta principios del siglo XVII, en el 

texto únicamente se registra una ocurrencia de otras en la línea 6 del tercer fragmento: 

entre las otras riiendose.

No figuran en la carta determinantes ni pronombres demostrativos reforzados 

[eccum + iste / ipse], ni aglutinados con la preposición, conque no difieren en su 

morfología de los actuales: estos tres señores, en esta guisa, aquella noche, aquellos

ajedrezitos; en esto me remito a sus señorías, esto tengo escrito, ira con esta en esto 

me remito.

23 El valor indefinido y universalizador de hombre no llegó a desaparecer nunca del todo en predicados 
negativos, y todavía hoy pervive, aunque en desventajosa competencia con nadie: no hay hombre que se le 
resista. Con el significado genérico de alguien frecuenta el refranero: hombre precavido vale por dos.   
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Compete al adjetivo posesivo su la posesión de tercera persona: su mayorazgo,

su estomago, sus cosas, su casa, sus criados, su castigo, sus señorías, sus pies, su 

relazion, su servizio. En efecto, ha quedado desterrada la típica combinación medieval 

de artículo y posesivo. La principal fórmula de tratamiento protocolario en el texto es 

vuestra excelencia. Con ella concurren esporádicamente las fórmulas con el posesivo 

de tercera persona: su excelencia, sus señorías, su majestad, cuya ambigüedad 

empece identificar a la persona detrás del tratamiento: el propio interlocutor o una 

tercera persona.   

Alternan sin un criterio diáfano los adverbios locativos aquí y acá: io aca le 

seruire, aca le tenia hecha la cama, aqui a llegado Castillo, las mujeres famosas de 

aqui; al igual que allí y allá: i estan alla, las cosas alli sucedidas, si el Rey embia alla

al duque. Difundidas a partir del siglo XV las formas de primera persona del singular 

del presente de indicativo con el pronombre adverbial de lugar [ibi] fosilizado en su 

desinencia, aparecen en la carta soy y hay: soi potentado, no ai de que auisar. Los 

adverbios de modo, de tiempo y de lugar, salvo pormenores ortográficos, conciertan 

con los actuales: asi, antes, aora, oi, enzima, delante. En cuanto a los adverbios y 

conjunciones relativos, figuran el temporal cuando [quando]: quando me importe; el 

cuantificativo cuán [quam]: quan cansado le tenia; y el modal como

enbistiendosele las bodas en el cuerpo como los diablos. En la línea 15 del quinto 

fragmento figura el adverbio temporal mientras mientras vuestra 

excelencia se le escriue. El adverbio muy acompaña a adjetivos: muii obediente, muii

agradecida, muii luzido, muii bueno; y a adverbios: muii particularmente, muii

adelante, muii bien. Con sólo tres ocurrencias, el sufijo adverbilizador –mente [mente] 

no pone en jaque la hegemonía de muii: ignominiosamente, principalmente,

particularmente.

La conjunción pues [post] posee un valor lógico de índole causal o consecutiva, 

en detrimento del significado temporal que ostentó durante la Edad Media y que 

empezó a decaer a partir del siglo XV a favor de después [de expost]. Es 

meridianamente causal en la línea 19 del quinto fragmento: no quiso darme algunas 

niñerias que traia para el marques mi señor de mi señora pues estaua en burgos; pero 

más bien abstruso en las líneas 20, 21 y 22 del sexto fragmento: pues a fe que se lo 
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diga al duque de Osuna pues a fe que si el Rey embia alla al duque de Osuna pues si 

el duque de osuna va i pareze vuestra excelencia el conjuro del Rey i del Reyno que le 

imbocan en abiendo tempestades.

Los pronombres relativos a principios del siglo XVII no presentan disimilitudes 

respecto a los actuales. Se constatan tres ocurrencias de quien, una con función de 

sujeto, las otras dos, de objeto indirecto introducido por la preposición a: Quien lo 

hizo mejor fue un primo mio don Juan de Aluarado a quien mato el toro dos cauallos,

no ai de que auisar a vuestra excelencia a quien nuestro Señor aguarde. Sea como 

fuere, basta a Quevedo el pronombre que para establecer la subordinación adjetiva 

con cualesquiera antecedente y función sintáctica: aquellos ajedrezitos que vuestra 

excelencia a bisto, el vestido que vuestra excelencia me dio, un juego de cañas que

cuesta mas de catorze mil escudos, con el oro que truje, el engaño que le hizo, la 

resoluzion que requeria. Así, que desplaza a quien con asiduidad: mui obediente al 

señor duque de Vzeda que (quien) asi me lo dijo su excelencia24; mi señora que

(quien) es la mas linda cosa del mundo; llevo al duque de sesas que (quien) vino con 

gran casa de caballeriza. Integrado en construcciones de relativo, el sustantivo cosas

expresa indefinición o indeterminación: cosa que el conde de olivares imito, cosa que

se noto.

Resalta la polivalencia de la conjunción que. Además de funcionar como 

partícula completiva en oraciones subordinadas sustantivas: dijo que en los ojos auia 

leido, io no se que aia hombre en el mundo tan entendido, ni entendiese que traia 

rejon; en la línea 26 del primer fragmento adquiere un tinte modal intensificador 

altamente subjetivizado: que andan con Reyes y condes; mientras que en la línea 17 

del cuarto fragmento, el valor consecutivo de la conjunción que coordinada con el 

adverbio tan no admite duda: tan menguada que prestase o hiziese Plato. Finalidad 

parece introducir que en con tales bebedores que perdiesemos el camino25; y ronda la 

conectividad adversativa en pedianmele para copiarle que cierto estara vuestra 

24 Cabe, no obstante, una interpretación causal: Quevedo sabe de la buena predisposición del marqués 
porque así se lo dijo.
25 Entiéndase: el marqués de Barcarrota quiso salir al encuentro de Quevedo acompañado de una camarilla 
de juerguistas para que perdiese el camino tributándole agasajos, diversión y barricas de buen vino.
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excelencia que no abra copias del26. Como nexo de una comparativa de superioridad 

se desenvuelve en fueron mas ricos que todos. Por último, en es çierto que se 

atuerdieron los mas y en es posible que no be que los tapare, la conjunción actúa de 

conector en estructuras subordinadas sustantivas atributivas, de carácter asertivo la 

una (es çierto que) y epistémico la otra (es posible que).  

En el siglo comprendido entre 1550 y 1650 se generalizó la preposición de

delante de la conjunción que en estructuras de subordinación sustantiva 27 :

desconfiandolos de que podrian hazer ninguna. Por otro lado, es admisible la 

ausencia de la conjunción completiva cuando el verbo de la subordinada está 

flexionado en modo indicativo: me a dicho ira con esta.

No existen divergencias de género gramatical respecto al castellano actual; 

tampoco en lo concerniente al régimen preposicional de los verbos. Es interesante 

consignar la versatilidad de la preposición por seguida de infinitivo, por cuanto 

introduce una causa (factual) en la línea 8 del primer fragmento: No cuento (…) ni 

digo lo acostumbrado de cordones de seda (…) por ser cosa tan çierta; y una 

intención (prospectiva) en la 21 del mismo fragmento: io estube por escribir un 

Romanze. Por su parte, la preposición para se ha especializado como marcador de 

finalidad: pedianmele para copiarle.

La escritura de Quevedo tiende a la hipotaxis y a los periodos largos. No 

obstante, el texto no refleja una gran variedad de marcadores discursivos. Como hoy, 

las conjunciones si, para que, porque, aunque expresan, respectivamente, condición, 

finalidad, causa y concesividad: si vuestra excelencia biera lo que aquí dizen de 

vuestra excelencia todos bibe Dios que se holgara; le imbio orden para que se le 

saque lo nezesario; me a dicho que ira con esta porque la carta no la quiso leer; es 

çierto que se aturdieron los más aunque vbo mucha riqueza. A caballo entre la causa 

y la finalidad se halla la subordinada introducida por la conjunción porque de la línea 

24 del segundo fragmento: no me puse el vestido que vuestra excelencia me dio 

porque no me le quitasen.

26 A saber: muchas le solicitaban el camafeo para reproducir su retrato, pero Quevedo era sordo a sus 
ruegos. 
27 La construcción queística, sin embargo, logró resistir y perdura en muchos hispanohablantes del siglo 
XXI.  
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La conjunción mas ejerce en el texto de partícula adversativa: io estube por 

escribir un Romanze en esta guisa mas tropeze en la envajada; el duque de maqueda 

vino con mucha jente i muii luzido acompañando a su excelencia mas no trujo poeta;

en cambio, las conjunciones pero y sino alternan en cláusulas adversativas precedidas 

de una oración negativa: no solo no me las dio para que se las diese pero ni se lo dijo 

a Aguirre; no se pareze españa con vuestra excelencia sino mujer con rufian; no la 

quiso leer sino la adivino. En la línea 7 del séptimo fragmento la conjunción i

presenta una consecuencia: dijele todo lo que pasaua i sintiolo mucho.

El verbo haber en el texto sirve de auxiliar para verbos transitivos (a bisto, no e

tenido, a dicho, abia leido, auia escrito, abian auisado, e enseñado, e sabido) e 

intransitivos (a llegado, a ido), para la perífrasis de obligación haber de + infinitivo 

(a de gozar del ofrezimiento), y también para referir existencia (vbo mucha riqueza,

aia hombre, disgustos que abia, ni ai guerra ni quieren que la aya). Coherente con los 

usos de principios del siglo XVII, Quevedo expresa la posesión con el verbo tener:

tiene su señoria alguna falta de dinero, tengo gran invidia. En el proceso de 

distinción semántica entre los verbos haber y tener operado en el siglo XVI, algo del 

primero se transfirió al segundo. Se registran en el texto tres perífrasis perfectivas o 

resultativas con tener como auxiliar: esto tengo escrito a vuestra excelencia, le tenia

hecha la cama. quan cansado le tenia. Restringido el verbo ser a un uso copulativo 

(soi potentado, fue igual, son asi, es general de las galeras, es la mas linda), el valor 

locativo es exclusivo de estar: estaua em burgos, estan alla.

El texto presenta dos verbos en –ara, inseridos ambos en una estructura 

condicional: si biera lo que aquí dizen de vuestra excelencia todos bibe Dios que se 

holgara. Dado que en la actualidad esa oración bipolar condicional podría 

reformularse por medio de una condicional hipotética o improbable (si viera / viese lo 

que aquí dicen… se holgaría), cabe ratificar el verbo de la prótasis en su valor 

moderno de imperfecto de subjuntivo; mientras que el imperfecto de subjuntivo de la 

apódosis halla hoy equivalencia en el condicional simple.

Quevedo emplea en la carta las formas truje y trujo para el pretérito indefinido 

de indicativo de primera y tercera personas. Eberenz (2005) informa de que después 

de 1450 la forma trux– fue imponiéndose progresivamente a trox–, con la que había 
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convivido. La forma trax–, no obstante, triunfaría sobre ambas hacia 1500, y así lo 

testimonia Nebrija. Sea como fuere, recuérdese que, inquirido por Marcio acerca de la 

razón por la cual escribe truxo donde otros escriben traxo, responde Juan de Valdés 

porque, es a mi ver, más suave la pronunciación, y porque assí lo pronuncio desde 

que nací. Marcio rearguye que el étimo es traxit; mas Valdés insiste: quando escrivo 

castellano, no curo de mirar cómo escrive el latín. No se conforma Marcio y apela a 

los cortesanos que dizen y escriven traxo; a lo que Valdés, en aras de zanjar el asunto, 

retruca: por la mesma razón que ellos escriven su traxo escrivo yo mi truxo. Hoy truje

y trujo perviven en hablas rurales.

Los tiempos de futuro (abra, servire) y de condicional (podrían), así como el 

pretérito imperfecto (requeria, andaua) se condicen con las formas actuales. Se 

constatan, en cambio, tres futuros de subjuntivo: los tapare, los zegare, lo que se 

ofreziere. Empero, transmite ese tiempo síntomas ya de debilitamiento cediendo al 

empuje del presente de subjuntivo en varias ocasiones: quando me importe (y no 

importare), para que se le saque (y no sacare), para que gaste (y no gastare). 

Léxico

Los humanistas prefirieron lo grecolatino a lo arábigo, y el castellano se purgó 

de arabismos. El albéitar devino en veterinario, el alfajeme mudó en barbero, en sastre 

el alfayate, y al alcrebite llamaron piedra azufre28. Tal aversión disminuyó en el siglo 

XVII. He ahí que Quevedo, mas sin llegar a levantar un patio bagdadí, disemina 

azemilas, ajedrezitos, almirante, albrizias. Corominas documenta albriça en 1140. La 

forma moderna albricias es fruto de la influencia ejercida por el sufijo –icia. La voz 

proviene del árabe bišara ‘buena noticia’, que por metonimia vino a significar 

‘premio con que se recompensa al portador de una buena noticia’. Por mediación del 

andalusí azzamila, del árabe zamilah, ingresó en el castellano el sustantivo acémila

‘mula de carga’. En la segunda mitad del siglo X, se documenta por primera vez 

amirate, traído desde el árabe ‘amir, y forma primitiva del almirante de la línea 12 del 

28 El gramático español Villalobos, partidario de esta purga, opinaba en 1515 que los arabismos eran 
ordinarios, vulgares y de mal tono. Juan de Valdés, sin embargo, en su Diálogo de la lengua avisa a sus 
discípulos de que aunque para muchas cosas de las que nombramos con vocablos arávigos tenemos 
vocablos latinos, el uso nos ha hecho tener por mejores los arávigos que los latinos.
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primer fragmento de la carta. Al ajedrez ya jugaba Alfonso X y hasta compuso un 

tratado sobre sus misterios. Entró la palabra al castellano a través del andalusí 

aššatrang, voz tomada del árabe šitrang, adonde llegó desde el persa ,

procedente a su vez del sánscrito ‘de cuatro miembros o cuerpos’, en 

alusión a las cuatro armas del ejército indio: infantería (peones), caballería (caballos), 

carros de combate (torres), elefantes (alfiles). Quevedo hechiza la palabra con un 

sufijo diminutivo29.

Tras la relatinización del siglo XV empezaron a proliferar los participios de 

presente, arrumbados en latín vulgar, y conmutables por gerundios u oraciones de 

relativo. En el texto concurren relumbrante, reluzientes, diferente, obediente. El 

sufijo –ción [– –onis], sin ser novedoso, se propaga con ímpetu también en el siglo 

XV, y rivaliza con el sufijo deverbal más productivo durante la Edad Media para la 

formación de sustantivos designadores de una acción o de un concepto 

abstracto: –miento [–mentu]. Se atestiguan en el carta cuatro ocurrencias de –ción:

demostrazion, relazion, resoluzion, debozion; por dos de –miento: acompañamiento,

ofrezimiento. En la línea 25 del quinto fragmento se emplea la locución en cas de:

Sebastián de Aguirre ha ido conmigo en cas de los rejentes. De esa locución y su 

variante en ca de30, trató Juan de Valdés en su Diálogo de la lengua. Quevedo casi un 

siglo después sigue utilizándola. 

Con un recurso de cronista de Indias, Quevedo traslada lo que ha visto tal y 

como lo ha oído a palabras que su interlocutor puede entender: sacaron candiles que 

en castellano dizen poner luminarias. Trasluce la escritura de la carta algunos rasgos 

de la lengua coloquial, tales como los modismos fraseológicos bibe Dios que31; pues 

a fe que. Incluso se atreve Quevedo a reproducir en estilo directo (y sólo faltan los dos 

puntos tipográficos para mayor claridad) las gracias y coqueterías de la duquesa de 

Nájera: 

29 Pese a que los diminutivos más corrientes en los Siglos de Oro fueron –illo e –ico, Quevedo escribe 
ajedrezitos.
30 Esta apócope de casa es afín al catalán ca, sólo que el castellano ha abandonado su uso, mientras que en  
catalán es todavía muy corriente oír a ca la Samira, a ca l’Omar.
31 La conjunción que en este fraseologismo puede estar encubriendo una sutil estructura de comparación 
con nexos distributivos: tan cierto es que dios existe como que.
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dijo espias me haze mi sobrino las cuentas a uer bienen. echo les el 

pañiçuelo enzima i embolbio muii bien el dezenario i dijo es posible que no 

be que los tapare io asi quando me importe i los zegare. Jesús miedo me da 

el Rosario i no debozion.

De ese fragmento cabe destacar el giro miedo me da, por su expresividad y 

vigencia, y el sustantivo pañiçuelo, porque puede cifrar no tanto la productividad del 

sufijo diminutivo –uelo en los Siglos de Oro, cuanto la lexicalización de paño + infijo 

[–i –] + sufijo [–welo], como sucede con pañuelo sin mediación de ningún infijo. Se 

constata en ese mismo fragmento el coloquialismo fraseológico espias me haze, hoy 

en desuso, con el significado de ‘vigilar subrepticiamente’ o ‘espiar’. Descendiente 

del gótico spaihon ‘acechar’, Corominas documenta espía por primera vez en 1300. 

Propios también de la oralidad son los idiomatismos hizo entrada de zabuco (línea 17 

del primer fragmento), le tomase en la boca (línea 3 del séptimo fragmento), le tenia 

hecha la cama (línea 4 del séptimo fragmento). Asimismo, en la línea 19 del sexto 

fragmento, Quevedo suspende un refrán para que el propio interlocutor lo complete 

por inferencia: no pareze España con vuestra excelencia sino mujer con rufian que en 

quiriendola hacer mal.

El germanismo guisa [wisa], extendidísimo durante el periodo medieval, sólo 

se registra una vez: en esta guisa, locución adverbial de modo hoy sustituida por de 

este modo / manera / forma. Del léxico común castellano hoy han desparecido las 

voces acaponado [*cappo] ‘castrado’, reposteros

rectangular con emblemas heráldicos’; y ferreruelo ‘capa corta y sin capilla que 

cubría hombros, pecho y espalda’, pues rápido se abandona la palabra cuando deja 

desaparece el referente. En el siglo XVI se documenta herreruelo en vez de ferreruelo

con relativa frecuencia. El vocablo tiene como étimo inmediato el árabe feriyul,

descendiente del diminutivo latino de pallium: palliolum ‘manto pequeño’. El término 

lapides de la línea 23 del segundo fragmento: Lapides de diferente color, puede estar 

emparentado con lapídeo lapidario

o relativo a las piedras preciosas’, y aludir, por tanto, a ciertas piedras preciosas o 
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alguna clase de adorno con gemas engarzadas.  

Conclusiones

La lengua de esta carta de Quevedo al duque de Osuna no se aleja 

sustancialmente del castellano del siglo XXI. De lado la ortografía del texto, apenas si 

hay obstáculos para un lector actual de español. Aun cuando el español propende hoy 

a evitar los periodos prolijos, quizá sea la morfología y la sintaxis los niveles de 

lengua que entrañen en el texto menos dificultades: verbos, pronombres, adverbios, 

conjunciones, locuciones y conectores discursivos coinciden casi totalmente con las 

formas y los usos actuales. 

El examen del léxico ha revelado rara vez voces exóticas, arcaicas o 

extravagantes; acaso sólo sean hoy de muy baja o nula frecuencia el vocablo 

ferreruelo, la locución en cas de, los idiomatismos fraseológicos bibe Dios que y el 

poco transparente entrada de zabuco. Por último, en lo referente a la fonología, la 

carta confirma la reestructuración del paradigma de las sibilantes, reducido en 

castellano septentrional de seis a tres fonemas: el fricativo alveolar /s/, el fricativo 

interdental / /, el fricativo velar /x/. 

La carta se escribió en 1615. Faltaba un siglo para la fundación de la Real 

Academia Española. No habiendo, por tanto, norma instituida, la prosa de Quevedo 

brinda una muestra excelente de la lengua española del Barroco. Oscilante entre el 

informe y la crónica social, la carta transpira un clima de confraternidad. El autor, 

respetuoso a la par que confianzudo, coquetea a ratos con la oralidad, el chascarrillo y 

el discurso coloquial. Sin duda, las confabulaciones al alimón hermanan y alientan la 

camaradería32.

32 Remitente y destinatario, cómplices en toda suerte de intrigas, estuvieron involucrados en la Conjura de 
Venecia de 1618. 
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Anexo
Carta de Francisco de Quevedo al duque de Osuna

Illustrissimo y excelentissimo Señor

Relazion i nuevas i uisitas

Siguese la grandeza de las bodas de la |2 Reyna de Francia 
dejando aparte la |3 grandeza del señor duque de Lerma |4 que fue 
igual al animo con que haze todas |5 sus cosas. No cuento a vuestra 
excelencia el numero de a–|6 zemilas ni digo lo acostumbrado de 
cordo–|7 nes de seda reposteros bordados i garrotes |8 de Plata por ser 
cosa tan çierta. dio librea |9 a toda su casa La misma del Rey aquellos 
aje–|10 drezitos. que vuestra excelencia a bisto. en las alegrias |11 de 
la Casa de borgoña. Llevo consigo al mar–|12 ques mi Señor al 
almirante al duque de cea |13 i estos tres señores se uistieron por si i
por sus cria–|14 dos porque fueron mas ricos que todos i no dieron |15 
librea. llevo al duque de sesas que vino |16 con gran casa de 
caballeriza i recamara i hi–|17 zo entrada de zabuco en el pueblo trujo 
|18 consigo a lope de vega. cosa que el Conde |19 de olivares imito de 
suerte que biniendo |20 en el propio acompañamiento trujo un par |21 
de Poetas sobre apuesta amenazando con |22 su relazion. io estube por 
escribir un Romanze |23 en esta guisa mas tropeze en la envajada

|24 a la orilla de vn Marques
|25 sentado estaua vn Poeta
|26 que andan con Reyes i condes
|27 los que andauan con obejas.

|28 El Conde de Villamor hizo demostrazion grande |29 porque 
fue a acompañar a su excelencia con librea esplendida. al duque mi 
Señor 

||2/1 Vn Cauallero Particular de Balladolid que asi se |2 mando 
nombrar don Tal portoCarrero enbistiendose–|3 le las bodas en el 
cuerpo como los diablos. se bistio a si |4 i a sus criados de su 
mayorazgo cosa que le contradijeron |5 los años por uenir i la gana de 
comer i saco la mas rica |6 i mejor librea en gran perjuiicio de su 
estomago i a–|7 creedores. El duque de maqueda vino con mucha |8 
jente i muii luzido acompañando a su excelencia mas no |9 trujo poeta 
cosa que se noto. desposaronse los Reyes |10 a los dieziseis de otubre 
en la yglesia mayor de bur–|11 gos. desposandose por el Rey de 
francia el señor du–|12 que de lerma. hizo la Reyna Renunzia de los 
|13 estados i Reynos i aquella noche em burgos sa–|14 caron Candiles 
que en Castellano dizen poner lu–|15 minarias vbo cohetes. i toros. 
que corrieron ellos |16 a los caualleros porque eran los de burgos i 
salier– |17 on ignominiosamente de la Plaza. Quien lo hizo mejor |18 
fue un primo mio don Juan de Aluarado a quien mato |19 el <cauallo 
dos> toro dos cauallos sin que el toro se pudiese |20 quejar del ni 
entendiese que traia rejon. ni que veni–|21 a enzima. Las libreas son 
asi sayos relumbran–|22 tes. Capas reluzientes Calza amarilla. Gorras 
preziosas |23 Lapides de diferente color. bibe Dios que no me puse |24 
el vestido que vuestra excelencia me dio porque no me le quitasen a 
|25 pedazos sin ser santo. es çierto que se aturdieron los mas. |26 
aunque vbo mucha riqueza i Broches. preujenense gran–|27 des fiestas 
en Burgos para la buelta. i en lerma haze el |28 señor duque de lerma 
vn juego de Cañas que cuesta mas |29 de catorze mil escudos. en 
madrid se quedan preuiniendo |30 los rejidores para caer delante de la 
princesa i Rodar |31 en su seruizio repartense las fiestas por los 
oficios i aguar–|32 dan a su majestad em madrid a los diez de 
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diciembre. 
||3/1 Fui a besar la mano a mi señora la duquesa de |2 Najera i 

di a su excelencia la Carta i el Rosario |3 biole. i io no e tenido tan 
buen rato en mi vi–|4 da porque hizo i dijo con el sin querer leer |5 la 
carta las mas agudas cosas que oi en mi |6 vida. i entre las otras 
riiendose dijo |7 espias me haze mi sobrino las cuentas |8 a uer bienen. 
echo les el pañiçuelo enzima |9 i embolbio muii bien el dezenario i 
dijo |10 es posible que no be que los tapare io asi |11 quando me 
importe i los zegare. Jesus |12 miedo me da el Rosario i no debozion 
|13 i dijo tantas cosas. desconfiandolos de |14 que podrian hazer 
dilijenzia ninguna |15 que me es fuerza remitirme a la respues–|16 ta 
de su excelencia que me a dicho ira con esta |17 porque la carta no la 
quiso leer. sino la a–|18 diuino i dijo que en los ojos abia leido |19 los 
ringlones. io no se que aia hombre |20 en el mundo tan entendido es 
vna du–|21 quesa escoto. |22 Fui a uisitar de Parte de vuestra 
excelencia a mi señora |23 la Camarera mayor. i hizome grandissi–|24 
ma merçed mostrandose muii agrade–|25 zida a lo que vuestra 
excelencia la auia escrito i a lo |26 que io la dije. hallela sentada en 
vn–|27 a silla escriuiendo en vn atril sobre una |28 mesa llena de 
papeles con su ferreruelo |29 puesto representoseme vn ebanjelista 
a–|30 Caponado bibe Dios que es notable señora |31 dize que a de 
gozar del ofrezimiento en todo |32 lo que se ofreziere en Napoles.

||4/1 Bese las manos a Mi Señora la marquesa de auñon |2 moza 
i bieja. dijeronme abian auisado a vuestra excelencia |3 muii 
particularmente de los grandes disgus–|4 tos que abia entre mi señora 
la duquesa de |5 Najera i mi señora doña Ana Maria i como pa–|6 san 
hasta oi muii adelante. En esto me remito a sus |7 señorias por no auer 
io entendido nada. |8 E enseñado el doblon de dos Caras a todas las |9 
mujeres famosas de aqui principalmente a doña |10 Ana maria 
fadrique doña francisca ortiz dizi–|11 endo que es retrato de vuestra 
excelencia i pedianmele pa–|12 ra copiarle. que zierto estara vuestra 
excelencia que no abra |13 copias del. Mariana de Mesones me dijo el 
du–|14 que de osuna con dos caras traidor le quiero. |15 soi potentado 
i con el oro que truje las deslumbro |16 i no las enrriquezco. i todos i 
todas aguardan a uer si pa–|17 sase ora por mi tan menguada que 
prestase o hiziese |18 Plato. |19 Al marques mi señor hable el primer 
dia que llegue |20 a Burgos. esta su señoria muii bueno i <sin tino> 
sintio |21 verse sin carta de vuestra excelencia. esta su señoria 
arrepenti–|22 dissimo del engaño que le hizo Villamediana |23 en el 
enRedo de Miguel baez de que mi se–|24 ñora la duquesa doña isabel 
dize a dado cuen–|25 ta. yo e bisto la carta de villamediana como |26 
suya. en todo. e sabido que en casa del Conde de |27 Villamor. se 
trataua el negozio de Casar a su señoria |28 con mi señora doña 
Anamaria. El marques mi señor esta |29 pesaroso del disgusto que a 
vuestra excelencia a dado i esta muii obe–

||5/1 muii obediente al señor duque de Vzeda que |2 asi me lo 
dijo su excelencia. tiene su señoria alguna fal–|3 ta de dinero si para 
estas fiestas es nezesario vuestra excelencia |4 escriva al señor duque 
de Vzeda i le imbie orden |5 para que se le saque lo nezesario i algun 
dine–|6 ro para que gaste que io aca le seruire con |7 vn pellizco de los 
quatro mil. |8 El marques de Barcarrota es jeneral de las |9 galeras de 
portugal. i el dia que io entre en |10 madrid dos oras antes se auia ido 
al frexno |11 Por dineros para las fiestas. dizenme que |12 estaua 
determinado a salirme a rezibir |13 dos leguas. con tales bebedores 
que per–|14 diesemos el camino. en viniendo le dare |15 el parabien 
de parte de vuestra excelencia. mientras |16 vuestra excelencia se le 
escriue. |17 Hernan Claver bino a madrid i no quiso dar |18 me 
algunas niñerias que traia para el mar–|19 ques mi señor. de mi señora. 
pues estaua en |20 burgos i no solo no me las dio para que se las |21 
diese pero ni se lo dijo a aguirre ni bio a mi |22 señora la duquesa 
Doña isabel i se las llevo |23 consigo. i el marques mi señor se esta 
des–|24 haziendo pidiendo las en todas las cartas. |25 Sebastian de 
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Aguirre a ido commigo en cas de los |26 rejentes i sirue con cuiidado. 
queda aguardan–|27 do las albrizias. de vuestra excelencia i mi señora 
la duque–

||6/1 duquesa doña isabel lo desea mucho. |2 Jorje Tovar es 
particular criado de vuestra excelencia |3 y el mejor hombre de aquí. 
|4 Di la carta de vuestra excelencia i bese la mano a la mar–|5 quesa 
de peñafiel mi señora que es la mas |6 linda cosa del mundo despues 
de mi señora |7 Doña Antonia i me dijo çierto que tengo gran |8 
invidia a todos los que ban a Sicilia i estan alla |9 porque ven al duque 
mi señor i a mi señora. |10 Don Pedro de Toledo fue segun dizen a 
solo |11 aberiguar las cosas alli sucedidas i ni ai gue–|12 rra ni quieren 
que la aya ni la puede auer esto |13 tengo escrito a vuestra excelencia
i es asi i io hable a los seño–|14 res duques con la Resoluzion que 
requeria |15 i me lo auia vuestra excelencia mandado de que da 
cuenta |16 el padre federico. si vuestra excelencia biera lo que aqui 
|17 dizen de vuestra excelencia todos bibe Dios que se holga–|18 ra 
porque no pareze españa con vuestra excelencia sino |19 mujer con 
rufian. que en quiriendola hazer |20 mal. pues a fe que se lo diga al 
duque de Osuna |21 pues a fe que si el Rey embia alla al duque |22 de 
Osuna pues si el duque de Osuna va i pa–|23 reze vuestra excelencia
el conjuro del Rey i del Reyno |24 que le imbocan en abiendo 
tempestades. |25 hable al señor duque de Vzeda en el

||7/1 Bedor jeneral i me dijo quan cansado le te–|2 nia i me dio 
la palabra de escriuirle man– |3 dandole no le tomase en la boca i que 
aca |4 le tenia hecha la cama con los ministros |5 no quiso diese la 
carta del Rey aseguran–|6 dome su castigo i io le soliçito. dijele todo 
|7 lo que pasaua i sintiolo mucho. |8 aqui a llegado Castillo. aguarda al 
señor |9 Jil Ramirez; i io a uer lo que haze. por ao–|10 ra no ai de que 
auisar a vuestra excelencia a quien nuestro |11 Señor guarde como sus 
criados emos menester. |12 madrid a 21 de nobiembre 1615.

Criado de vuestra excelencia besa
sus pies
Don francisco de
Quevedo
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Abstract

Doubt, incommunication, pessimism, emptiness, boredom, guilt, grief, life is just 

like a constant fight against the superior reality and at the end of that reality is the 

death with his definitive mystery. These topics are the characteristics of the characters 

of our story. This article is focused on the analysis of the characters in this novel. With 

this article I intend to demonstrate that the Existentialism of the fifties emerges in 

many works of the Spanish writers and Northwest Festival is one of them.
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Entre los años 1946 y 1955 se escribe en España un conjunto de novelas con 

diversos planteamientos difusamente existencialistas. Estas novelas reflejan el clima 

de angustia y pesimismo de la posguerra porque, aunque la II Guerra Mundial no 

afectó  al territorio español, su propia Guerra Civil, entre 1936 y 1939, deja una 

profunda secuela en el sentir y vivir de los españoles. 

En el campo literario, la Guerra Civil se dejó sentir en forma de conmoción 

espiritual y de profunda experiencia vital, fomentando una nueva conciencia literaria 

y llevando a los novelistas a interesarse de nuevo por el hombre, tanto en su 

conciencia angustiada como en su vida desgarrada y seccionada como consecuencia 

de la lucha fratricida. Por ello, después de la guerra, la novela se caracteriza por un 

interés intenso por el hombre y los problemas y conflictos genuinamente humanos. 

Los autores intentarán reflejar la cruda realidad de una España triste y apagada.

Además, la narrativa que se publica en la década de los cincuenta tiene como rasgo 

fundamental el paso de la angustia existencial tan característica de la década anterior a 

un realismo social que muestra aspectos concretos de la triste realidad española y que 

los autores quieren reflejar en sus creaciones haciendo notar así su rechazo al modelo 

imperante.

La escritora Ana María Matute está entre los escritores más renombrados de 

España. Nació en Barcelona el 26 de julio de 1926, en el seno de una familia 

acomodada y siendo la segunda de cinco hermanos. Es una niña tímida, de salud 

delicada y con problemas de tartamudez. Sufrió varias y largas enfermedades siendo 

niña; estas enfermedades y los viajes que su familia tenía que hacer entre Barcelona y 

Madrid interrumpían constantemente su educación. Tuvo, pues, una infancia solitaria 

que le provocó cierto sentimiento de desarraigo. Toda su narrativa está dominada por 

un riguroso fatalismo derivado de una visión pesimista del hombre y de la sociedad. 

Por consiguiente, en sus obras dominan las tonalidades sombrías y las escenas 

trágicas.

En la narrativa de Matute destacan temas como la soledad del hombre (la 

incomunicación entre las almas), la mezcla de odio y amor en las relaciones entre 

hermanos (el tema de Caín y Abel) y la necesidad de huir y evadirse de la vida vulgar 

y corriente. Estos son temas repetidos y casi obsesivos en sus novelas.
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La trayectoria literaria de Matute empezó muy pronto, pues escribió su primer 

relato a los cinco años y luego fue ganando multitud de premios de los que se 

otorgaban en aquella época. En 1996 fue elegida miembro de la Real Academia 

Española y pasó a ser el único miembro femenino en esta institución.

Ana María Matute leía mucho ya desde su infancia. A través de sus lecturas 

conoce las obras de algunos de los grandes autores universales, como Dostoievski, 

Tolstoi o Proust y también adquiere conocimiento sobre el existencialismo. La propia 

Matute decía: “Tuve la suerte de que aunque en la posguerra estaba todo prohibido, 

yo tenía un amigo que su padre era diplomático extranjero y que pasaba libros en la 

valija. Gracias a él pude conocer a Camus, Sartre”.1

En 1936, cuando Matute tenía diez años, estalló la Guerra Civil española. Esta 

guerra tuvo muchos efectos en su escritura y su enfoque de la vida, pues Matute veía 

la sangre y la muerte en las calles de su vecindario. Como resultado de la guerra 

vivida y la lectura de los autores existencialistas, en sus novelas encontramos muchas 

tramas relacionadas con la traición, la pérdida, la angustia y el dolor.

La novela que tratamos de analizar, Fiesta al noroeste (1953), es su segunda 

novela publicada. Para algunos críticos, Fiesta al noroeste es una obra olvidada pero 

en opinión del poeta y crítico Eugenio de Nora esta es la obra culminante de Ana 

María Matute. En esta obra vuelve a las asperezas del medio rural y al enfrentamiento 

entre hermanos (en este caso, hermanastros), en una trama que discurre bajo el signo 

de la conducta desenfrenada del protagonista. La acción se narra en tercera persona y 

los sucesos centrales, que pertenecen al pasado, reviven en el recuerdo del cacique 

Juan Medinao, un hombre vicioso y resentido que se cubre con una máscara de 

religiosidad. Durante toda su vida ha alimentado un odio y un afán de venganza 

insaciables hacia Pablo, el hijo natural de su padre, por el que siente al mismo tiempo 

una atracción casi de tipo incestuoso. El reencuentro accidental con un antiguo amigo, 

el titiritero Dingo, pone en marcha en Medinao el tortuoso proceso de rememoración. 

Podemos decir que la llegada de Dingo despierta en Juan Medinao los recuerdos de la 

infancia que compartieron los dos, de la amistad y la traición, de su relación 

tormentosa con su padre y también de la insoportable existencia de su hermano 

1 Entrevista publicada el 23 de octubre de 2005 por el periódico ABC Cultural.
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bastardo Pablo. La mayoría de las páginas de esta novela se dedica, por lo tanto, al 

repaso angustiado de la vida de Juan hasta el momento en el que vuelve a cruzarse 

con Dingo.

El título de esta novela está impregnado de sentido existencialista. La Artámila 

Baja es un pueblo perdido en la inmensa tierra llana de la Meseta. El paisaje es árido 

y desolador. La mayoría de los habitantes tienen que trabajar para el cacique, Juan 

Medinao, que es un amo tirano. El paisaje desierto, sumado a la tiranía del patrón, 

hacen que en este pueblo no haya alegrías. No puede haber fiestas más que los 

funerales, y el cementerio se encuentra en el noroeste del pueblo. Según Heidegger el 

ser humano nace hacia la muerte, de modo que el cementerio es el destino final de 

todos los seres humanos. El tono pesimista de esta novela se refleja con toda su 

claridad ya en el título, como anunciábamos antes.

En Fiesta al noroeste podemos encontrar problemas trascendentes del ser 

humano como el vacío, la nada, la muerte, la relación amorosa y sus efectos sobre la 

individualidad o el aislamiento del propio yo. A continuación intentamos analizar 

estos temas planteados en la novela.

1. La soledad

Al hablar sobre la soledad en esta obra, parece adecuado mencionar la 

incomprensión y la sensación de vacío que aparecen dentro de ella. La soledad del 

hombre es un motivo importante en esta novela. Fue un tema fundamental durante el 

Romanticismo y adquiriría, en el siglo XX con el existencialismo, una significación 

especial. Kierkegaard consideraba que los seres humanos no podían tener amigos. 

Nietzsche sufrió su soledad con plena consciencia hasta el límite de no poder 

soportarla más. Tras proclamar la muerte de Dios, Sartre en “El existencialismo es un 

humanismo”, expone que “no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que 

legitimen nuestra conducta.” Puesto que Dios ya no existe, “no tenemos ni detrás ni 

delante de nostros, en el dominio luminoso de los valores justifacaciones o excusas. 

Estamos solos, sin excusas... El hombre está condenado a ser libre.” En otras palabras, 

toda persona está sola, nace y muere desnuda, no tiene ni leyes ni reglas impuestas, 

salvo las que él mismo construya, por lo tanto en total y completa libertad. Y esta 
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libertad al ser absoluta, se vuelve paradójicamente una condena, ya que hace al ser 

humano completamente responsable de todas sus acciones. La angustia es un estado 

de ánimo que tiene una fuerte vinculación con esa soledad que menciona Sartre, la 

angustia ante una libertad y responsabilidad absoluta, sin ningún apoyo ni referencia. 

De una forma similar, el filósofo danés, Heidegger define la angustia como el 

sentimiento que surge en el Dasein ante su propio vacío y finitud. En su opinión la 

angustia es un sentimiento de amenaza, pero ante nada concreto: no se sabe lo que 

angustia. En última instancia, la angustia es un sentimiento ante la nada. El resultado 

de la angustia es el aislamiento y la soledad. Pero justo esta soledad es la situación en 

la que el Dasein descubre su poder y su libertad para realizarse en una vida auténtica. 

La angustia, por lo anto, tiene la virtualidad de salvar al Dasein de la “caída” y de 

lanzarle a vivir una vida auténtica.

Y en un artículo titulado “Soledad”, Miguel de Unamuno expresa su 

pensamiento sobre este tema: “Déjame, pues, que huya de la sociedad y me refugie en 

el sosiego del campo, buscando en medio de él y dentro de mi alma la compañía de 

las gentes”2. De las palabras de Unamuno deducimos tres motivos en relación con el 

tema de la soledad: la idea de huida, la búsqueda del otro y el encuentro del yo 

consigo mismo. Estos tres motivos aparecen en Fiesta al noroeste, especialmente en 

nuestro protagonista, Juan.

1.1. Del pueblo de Artámila y de sus habitantes 

En el comienzo de la obra la autora dibuja un paisaje desolador de la comarca 

de Artámila. De los tres pueblos de esta comarca, el más pobre es el pueblo donde 

residen los personajes centrales: la Artámila Baja. Matute habla de esta tierra de viña 

como “la tierra indefensa” (Matute 1980:9), y “la más mísera”, con paisaje 

“inalterable y duro” (Matute 1980:17). Cuando describe los bosques del pueblo 

comenta que los robles y los chopos están “en grupos, y, no obstante, cada uno de 

ellos respirando su soberbia soledad, como los mismos hombres” (Matute 1980:10). 

Los adjetivos seleccionados por la autora revelan la miseria y la desolación de la 

tierra y del paisaje donde la novela tiene lugar. Casi todas las familias de la Artámila 

2 Miguel de Unamuno, “Soledad”, La España moderna, Nº. 200, 1905, P. 6
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Baja trabajan para Juan Medinao, un amo avaro, que paga poco a sus trabajadores y al 

que, sin embargo, ellos siguen aguantando a pesar de estas pésimas condiciones de 

trabajo porque no tienen nada. El pueblo está situado en un valle alejado de todo, 

físicamente aislado y en el que no hay ni siquiera una iglesia. La inexistencia de la 

iglesia es una forma metafórica de describir la religiosidad del pueblo. Es cierto que 

hay un edificio de la Iglesia en el pueblo, pero el cura no permanece allí, sino que 

viene a celebrar la ceremonia y se marcha. Frente a las pésimas condiciones de trabajo 

y la tiranía del amo absoluto, a los habitantes del pueblo que no consiguen salir de allí 

no les queda más remedio que aceptar el trabajo mísero que tienen. Los trabajadores 

no ven futuro y, aunque han intentado hacer una huelga para que el patrón les mejore 

las condiciones, tal huelga fracasa y todos vuelven al trabajo con las mismas 

condiciones que antes y además con la presencia del hermanastro del patrón, Pablo. 

Para Dingo, uno de los personajes claves de esta obra, la Artámila Baja es el 

valle más hondo, en el sentido real y en el figurado. Es el valle más bajo de su vida, 

pues lo que quiere Dingo es actuar de titiritero, pero la gente del pueblo está agotada 

cada día por la jornada que ha escurrido su fuerza física y no tiene más ánimo para ver 

su “drama en verso”. Dingo se escapó del pueblo con un circo y, treinta años más 

tarde, cuando tiene que pasar por la Artámila Baja, quiere hacerlo rápido, ya que sabe 

que allí no hay lugar para fiestas. La única fiesta que se celebra allí es la que se 

celebra en el campo santo, situado en el noroeste del pueblo. Dingo no quiere 

resignarse a la vida del pueblo, pues sueña con salir de él y ver el mundo. Es una 

persona incomprendida.

1.2. De Juan 

Nuestro protagonista, Juan, vive una profunda soledad y las causas de su 

soledad son múltiples. En mi opinión, el origen de todo ese sentimiento de soledad 

viene de su deformación corporal. A lo largo de la novela hemos visto repetidas 

menciones a la angustia de Juan causada por este problema. En una descripción de su 

apariencia física vemos que Juan “tenía una cabeza muy grande, desproporcionada. 

Parecía, al mirarle, que hubiera de tambalearse sobre los hombros. En cambio, su 

cuerpo era casi raquítico, con el pecho hundido y las piernas torcidas” (Matute 
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1980:23). 

Esta rareza física es parte de la causa de su infancia infeliz. En el pueblo los 

otros niños se burlaban de su cabeza grande, nadie quería jugar con él. Dingo era el 

único niño del pueblo que no se burló de su cabeza. Fue el único niño que vino a 

buscarle para pasar el tiempo, incluso le confesó en secreto sus planes para huir del 

pueblo y los dos planearon la huida juntos. Pero al final su mejor amigo le traicionó 

llevándose el dinero que habían reunido, aunque en realidad lo ponía Juan solo, ya 

que Dingo no tenía dinero, como todos los niños del pueblo. La huida en solitario de 

Dingo hirió profundamente a Juan, que se sentía traicionado por su mejor y único 

amigo.

Según lo expuesto en el párrafo anterior, se puede establecer una aproximación 

al análisis sarteriano de la conciencia, en su condición permanente de “ser enajenado”, 

es decir, no a consecuencia de la presión de determinadas circunstancias externas, 

sino como producto de la estructura ontológica misma de la conciencia. El 

protagonista de Fiesta al noroeste manifiesta una serie de preocupaciones obsesivas 

que coinciden, básicamente, con temas profusamente reiterados y analizados por 

Sartre en su obra filosófica y literaria. Así, por ejemplo, encontramos en Juan un 

malestar profundo de repulsión física, muy reiterado a lo largo de la novela.

Cuando nació Pablo, el hermanastro de Juan, este fue, a hurtadillas, a la casa de 

Salomé para ver a su hermano. Antes de ver al bebé, se lo imaginaba “hermoso y 

fuerte” (Matute 1980:47). En cambio, cuando se miró a sí mismo tenía “las manos, 

pálidas y manchadas de tierra. Entonces, le invadió una ola de sangre de flor de 

sangre, tan intenso que le produjo náuseas” (Matute 1980:47). Recordemos la 

definición sartriana de la náusea como aquella sensación que revela nuestra 

corporeidad.3 Nada más nacer Pablo, nace el conflicto de amor y odio en relación con 

él en Juan. El nacimiento de Pablo le obligó a enfrentarse a una cruel realidad en 

cuanto al físico sano, hermoso y fuerte de Pablo en comparación con el suyo 

deformado y pálido. Esta sensación de rechazo hacia su propio cuerpo le produce la 

náusea.

Otra causa de la soledad es el abandono y la ignorancia de los padres de Juan. 

3 Gemma Roberts, Temas existenciales en la novela española, Gredos, Madrid, 1978, p. 72
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La madre de Juan vivía en su propio mundo, comida por su propia soledad, no le 

prestaba mucha atención. Aun así, era el único apoyo que Juan tenía en el mundo. ¿Y 

cómo es la relación con su padre? La siguiente narración expone explícitamente la 

sensación de abandono que sufre Juan: 

… se iba, se iba siempre. Y los ojos de Juan Niño le venían montar 

a caballo, en el patio, y cruzar la empalizada, y veía cerrar la gran 

puerta de madera tras él. Y Juan Padre tardaba, siempre tardaba. Se 

iba como todos los hombres y todas las mujeres [...] Y siempre se 

quedaba uno tan solo: con el silencio ofendido de la madre y las 

burlas de los hijos de los jornaleros, que se reían de su cabeza 

grande y sus piernas torcidas. (Matute 1980:36)

Los cinco años de internado en un colegio no fueron diferentes para Juan. En 

aquel tiempo no tuvo ningún amigo, lo mismo que en el pueblo. Y tuvo que soportar 

las mismas burlas de sus compañeros. En el colegio no se ganaba el afecto ni del 

maestro ni de los muchachos. Siempre estaba solo. 

Nuestro protagonista es consciente de que es distinto de la gente que le rodea. 

Cuando estudiaba en el colegio no tenía amigos, tampoco tenía intención de entablar 

amistad con ningún compañero, lo único que deseaba era alejarse de allí. El narrador 

nos revela la sensación de ser diferente que ahonda en Juan: “Él era una criatura 

especial, que rezaba a Dios para que lo apartara pronto de los hombres, con los que no 

le unía ningún lazo” (Matute 1980:62). El estatus social y la deformación física le 

conducen a huir del colegio y al mismo tiempo le llevan a esa soledad tan voluntaria 

como obligada.

Por otra parte, Juan tiene conciencia de su superioridad desde la infancia. Sabía 

que los padres de todos los niños trabajaban para su padre y tenía la certeza de que sus 

hijos trabajarían para él también. Él es el dueño de la Artámila Baja. En una confesión 

al nuevo cura de la Artámila reconoció que era un hombre soberbio y que, aunque 

trataba de combatir esa soberbia, no era capaz de dominarla.
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Hemos visto que Juan se sentía de pequeño distinto a los demás, y su 

circunstancia de ser el hijo del dueño de la tierra hace que en su entorno surja

constantemente la incomunicación. Este tema de la incomunicación ocupa una parte 

sustancial de sus pensamientos. En realidad, esta incomunicación es doble, puesto que 

él es incapaz de comprender y de ser comprendido. Esto imposibilita sus relaciones 

con los demás, hace que su vida sea un pozo de profunda soledad.

La psicología evidentemente anómala de nuestro protagonista presenta recovecos 

de difícil acceso, que obstaculizan el autoconocimiento. Rasgos de dureza y de 

ternura se manifiestan en él alternativamente, como reacción a circunstancias 

variables. En el capítulo II, Juan estaba encerrado en su habitación rezando. En ese 

momento llamó alguien a la puerta y en seguida se apoderó de él una furia indómita, 

gritó y arrojó un zapato contra la puerta. Otra muestra de la dureza de Juan es cuando 

Pablo, junto con otros jornaleros, fue a su casa para pedir una subida de sueldo. A 

pesar de saber de antemano que la consecuencia sería la huelga, él les rechazó 

rotundamente.

Miguel de Unamuno, uno de los pensadores españoles que tiene más afinidad 

con el existencialismo, advierte de los peligros de la excesiva soledad para la 

personalidad: “ese sentimiento de sentirse aislado y solo en el mundo puede llegar a 

producir terribles estragos en el alma y aun a ponerla al borde de la locura”4. Esta 

reflexión de Unamuno es la mejor explicación del extraño comportamiento de Juan.

El tema del conocimiento del propio yo es un nuevo frente de conflicto para el 

personaje que, encastillado en su soledad, se siente incapaz de acceder al otro y 

también de conocerse a sí mismo. El primer paso en el doloroso proceso de 

autoconocimiento será la interiorización del pensamiento, a la que seguirán preguntas 

angustiosas por comprender una realidad tan próxima y, a la vez, tan distante, como el 

propio ser. 

La soledad es un camino hacia la autenticidad, por eso surge en conexión con la 

libertad, pero al mismo tiempo, es una categoría trágica de la existencia que produce 

el vértigo del vacío, y por eso el hombre huye de ella, buscando las protecciones del 

mundo y de la sociedad. Se tiene miedo a la soledad porque en ella uno vuelve hacia 

4 Miguel de Unamuno, op. cit., P. 16 
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sí mismo y encuentra su falta, su culpa original, y al mismo tiempo se proyecta hacia 

el porvenir, y en él descubre el horizonte último de la muerte.

La soledad de Juan se debe al complejo que siente hacia su propio cuerpo, a su 

carácter avaricioso, violento y soberbio; no tiene nada ni a nadie, por eso ha elegido 

este aislamiento forzoso. Juan no es feliz en su soledad, está atormentado, resentido 

constantemente. En realidad, su larga soledad no le ha ayudado a conocerse ni a vivir 

con mayor sosiego, sino que, muy al contrario, ha empobrecido toda su existencia. En 

muchas ocasiones hemos visto el lamento de Juan por su aislamiento. En la soledad, 

Juan, hombre desasosegado y a la deriva, se siente irremediablemente perdido.

1.3. De la madre de Juan

La madre de Juan no es de la Artámila Baja, sino de un pueblo lejano, mucho 

más grande que este, con mayor número de habitantes y con mucha más vida social.  

Juan padre se casó con ella, no por amor, sino porque simplemente no quería casarse 

con una campesina de su propio pueblo. Así, la madre se sentía sola en este pueblo sin 

la compañía de ningún familiar ni de su marido, ya que este pasaba mucho tiempo 

fuera de casa. La madre sentía soledad y abandono. Cuando el niño Juan era pequeño 

su madre le contó esto: “Tu padre me había traído de muy lejos, de mi tierra, donde 

había iglesia y tiendas. Aquí, a mí me parecía estar enterrada y tan sola como un 

muerto” (Matute 1980:33). Estas palabras de la madre al hijo ponen en evidencia la 

extrema soledad sufrida por ella. 

Como consecuencia de esa sensación de soledad y abandono, la madre se 

pasaba los días gimiendo y lamentándose. En la aldea, la gente decía que la madre 

estaba loca. Tras el nacimiento del niño de Salomé y de Juan padre, la madre de Juan 

no soportó más y se suicidó ahorcándose.

Lo que nos queda deducir es que la conciencia de la madre de Juan está en un 

estado de enajenación. Está expuesta a una situación de alejamiento, pérdida, desvío, 

desposesión de sí misma. Ella se aleja de su raíz y vive en la Artámila Baja, deja de 

ser ella misma y vive con una sensación de vacío. En esta constante sensación de 

angustia sentía una desesperación extrema que conduciría al final a su muerte 

voluntaria. El suicidio se le presenta a la madre de Juan como la posible solución a los 
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fracasos de su vida, pero, al mismo tiempo, no deja de intuir que dicho acto supone la 

reafirmación de un fracaso más básico de la existencia humana, la terminación y 

destrucción de toda experiencia más allá de los límites de la existencia.   

1.4. De Dingo

Dingo es el único amigo que ha tenido Juan. Es algo mayor que él. Su padre le 

obliga a trabajar en el campo, algo que hace a disgusto, pues él aspira a ver el mundo 

y vivir del teatro. Tiene que salir de ese mundo que le asfixia y para ello se escapa del 

pueblo. Treinta años después, ya poseía su propio teatro, formado por un mudo, tres 

perros y él, el farsante de diez caretas diferentes. Dingo se ve a sí mismo de forma 

diferente que el resto del pueblo. De ninguna manera está dispuesto a resignarse a la 

dureza vital del pueblo. En el siguiente pasaje el narrador expone perfectamente esta 

parte de la personalidad de Dingo: “Dingo sabía muy bien que se le irían muriendo 

sus míseros compañeros, tal vez uno a uno, junto a las cunetas o contra los postes de 

la luz, por el camino. Ese día, él y sus diez fantasmas irían solos por el mundo, 

ganándose el pan y el inapreciable vino. Qué día ese en que solo, con su baúl repleto 

de cintas doradas que robó en las sacristías pueblerinas, irían camino adelante con sus 

diez voces y sus diez razones para vivir” (Matute 1980:12).

Es evidente que Dingo no quiere languidecer como la mayoría de los habitantes 

del pueblo. Es consciente de ser diferente a ellos. De pequeño ya esbozaba su 

intención de emprender un camino distinto. En su imaginación, su afán y su habilidad 

para el circo le pueden llevar a conseguir una vida diferente. 

Treinta años antes de su reaparición en La Artámila Baja, Dingo se había 

escapado del pueblo para ir a buscar su libertad y su felicidad. El intento de escaparse 

del pueblo se debe, por una parte, a la sed de libertad y, por otra, al deseo de poner fin 

a su niñez de perro apaleado. El padre de Dingo quería que él trabajara en el campo, 

pero Dingo tenía la cabeza llena de ilusiones, aspiraba a ser artista y divertir a la gente. 

Su deseo no es comprendido por su padre, que le considera un niño vago. Cada vez 

que sorprendía a Dingo paseando por el bosque sin haber hecho el trabajo que le había 

asignado, su padre le azotaba con el cinturón. El niño Dingo se sentía incomprendido.  

Pasados varios años, Dingo se da cuenta de que no es capaz de deshacerse de la 

soledad de la que huía. Se ha quedado atrapado por esta tierra. Podemos imaginar que 
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está sumergido en una desesperación profunda. Como leemos en la novela, “se le 

había muerto la fiesta de un golpe” (Matute 1980:17). El caso de Dingo es el de un 

intento fracasado de la búsqueda de libertad.

Me parece importante destacar que el accidente que sufre Dingo en el mismo 

pueblo del que se había escapado treinta años antes es el punto final de una búsqueda 

frustrada. El primer capítulo de la novela tiene su parte de reconocimiento de una 

impotencia, de la incapacidad de encontrar un sentido a la vida, la imposibilidad de 

eludir la soledad.     

2. El amor y el odio

Sartre opina que la relación entre yo y otro siempre está en conflicto. Cuando el 

otro tiene conocimiento de mí, el otro es el sujeto y yo, el objeto; cuando tengo 

conocimiento del otro, yo soy el sujeto y el otro, el objeto. A partir de estos cambios 

entre sujeto y objeto nacen fenómenos psíquicos tales como “el amor”, “el odio”, “el 

sadismo”, “el masoquismo”, etc. Todos estos fenómenos están en constante conflicto 

y los conflictos son la base de todas las relaciones humanas. Cuando un hombre y una 

mujer se aman, su relación no deja de estar en pugna. La teoría de Sartre decía que el 

deseo sexual no solo es un deseo fisiológico, sino también es un profundo ímpetu del 

‘ser para sí’5 para capturar la subjetividad del otro. ¿Por qué el ‘ser para sí’ quiere 

controlar la subjetividad del otro? Detrás de este control de la subjetividad del otro 

está el intento de proteger la propia subjetividad para que no se convierta en objeto 

del otro. Tanto el que ama como el amado sienten la misma necesidad y, por eso, el 

amor no es permisible. 

2.1. De Juan 

El amor hacia su madre es el único consuelo que Juan ha tenido en la vida. El 

5 En la obra de Jean Paul Sartre El ser y la nada se estudian los rangos ontológicos de los distintos tipos de 
ente. Básicamente diferencia tres dipos de seres: el ‘ser en sí’, el ‘ser para sí’ y el ‘ser para otros’. El ‘ser en 
sí’ es lo que se considera el ser: no tiene secretos, es macizo y en él no cabe hablar de ningún tipo de 
dualidad. El ‘ser para sí’ es también llamado conciencia. Es lo relacionable, lo histórico, es lo que “puede 
ser más” porque está permanentemente dejando de ser, haciéndose, observando el tiempo en el que vive.
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carácter brutal de su padre hace que el niño se mantenga a distancia. En cambio, con 

su madre experimenta cierta ternura. Durante las prolongadas y constantes ausencias 

de su padre, su madre es la única persona que le cuida. La casa grande donde habita la 

familia Medinao es una casona lúgubre, sin embargo, la habitación de su madre es el 

único lugar acogedor para Juan: “No había en ella nada violento ni deslumbrante” 

(Matute 1980:51). Su madre es el único sostén que tiene el niño en el mundo y, 

cuando muere, él llora tendido en el suelo lamentando la ruptura de “su amor verde”. 

El amor hacia su madre, en mi opinión, es el único amor que ha conocido nuestro 

protagonista en su vida. Por ello, no es de extrañar que con la muerte de su madre el 

mundo de Juan se derrumbe.

Juan es una persona resentida, soberbia y, como todos los seres humanos, tiene 

sentimientos de amor y odio hacia los otros personajes del libro. Dingo era el único 

amigo que tenía y, cuando le conoció, Juan no tenía ilusión en la vida. Fue Dingo, con 

el plan de huir juntos, quien le dio una esperanza. Él nunca creyó en la posibilidad de 

huir, puesto que sabía que su amigo tenía fama de mentiroso. En realidad la huida no 

le importaba tanto a Juan, pues lo que deseaba era su amistad y su confianza. Más 

tarde, al descubrir su traición, en Juan brota una mezcla de sensaciones de rencor, 

odio y venganza. Se puede apreciar un cambio en los sentimientos de Juan hacia 

Dingo: al principio era el amor, ya que era su único amigo, luego, con la traición, el 

amor se convierte en rencor, en odio y en venganza, pero más tarde, cuando Dingo 

sufre el accidente, le pide ayuda a Juan y este opta por ayudarle.

Por otro lado, antes de nacer Pablo, Juan ya experimenta sensaciones confusas 

hacia el niño. Por un momento pensó: “Tal vez si ese nace, yo no estaré más solo” 

(Matute 1980:44). Sentía por él amor y ternura y tenía la ilusión de que pudiera 

hacerle compañía, pero como es el hijo ilegítimo de su padre, fruto de la traición de 

este hacia su madre, la única persona que le ama en el mundo, en seguida se apoderó 

de él el deseo de prender fuego a su casa y morir él junto al niño. Ahí empiezan los 

sentimientos de amor y odio que Juan tiene hacia Pablo.

En muchos pasajes vemos que Juan tiene celos de su hermanastro. Está 

acomplejado por su deformación física y tiene miedo de que la gente le compare con 

su hermano. Tiene celos de Pablo por tener un aspecto fuerte, por ganarse el elogio de 

su padre (aunque no le reconoce), por su serenidad, su actitud, y también por tener 
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una novia. Siente una obsesión por tenerle a su lado, pero esta idea es rechazada por 

Pablo.

No es difícil observar que, por la falta de amor y por el hecho de vivir en 

permanente soledad, Juan está obsesionado con el amor, pero, lamentablemente, este 

amor resulta destructivo y aniquilador. Juan se casa con la novia de Pablo con la 

intención de tenerle cerca. Esta boda no solo no puede cambiar la decisión de Pablo 

de irse sino que, al mismo tiempo, arruina el amor existente entre Pablo y su novia. Es 

un claro ejemplo de este amor destructor que manifiesta Juan. Este amor posesivo y 

destructivo es un tema que aparece constantemente en la novela existencial española6.

Este tipo de amor posesivo de Juan le impide concebir amar sin ser amado. La 

no correspondencia por parte de Pablo convierte su vida en un infierno. En mi opinión, 

cabe la posibilidad de que Juan considere el ‘amor’ de Pablo como la única salida 

posible para salvar su existencia del vacío. 

2.2. De Pablo

Pablo es una persona segura y generosa que se gana la simpatía de la gente.

Sabe lo que quiere y va sin vacilar hacia su objetivo. Quiere ser amo de su propia vida, 

tomar sus propias decisiones y asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas. 

Podemos afirmar que Pablo tiene trazas del ‘Superhombre’7 de Nietzsche. Veamos 

cómo retrata Matute a este personaje: “Pablo Zácaro se había hecho hombre, simple, 

rotundo. No necesitaba escuela, ni religión, ni amor, ni comprensión para avanzar” 

(Matute 1980:99). Incluso su propia madre, Salomé, dijo: “Él no se parece a nosotros, 

ni a nadie” (Matute 1980:103). Pablo no es una persona normal, es superior a la gente 

común.

En cuanto a la idea de “familia”, Pablo expresa: “no sé lo que queréis decir 

cuando nombráis el padre, el hermano: a todos los hombres los respeto y los quiero 

del mismo modo” (Matute 1980:108). Vemos que no restringe la idea de familia a un 

6 Oscar Barrero Pérez, La novela existencial española de posguerra, p. 88
7 La idea del superhombre es el 4º tema de Así habló Zaratustra de Nietzsche. Superhombre es una persona 
fiel a su propia esencia, a su propio deseo. Su moral no depende de que el otro apruebe o no, sino que será 
leal a sus propios principios. 



Soledad y otros temas existenciales en Fiesta al noroeste

62

ámbito cerrado, sino que la ve como algo más extenso. Una vez más, esta idea sobre 

la familia es más abarcadora que la de la gente corriente. 

En el siguiente pasaje vemos cómo sus palabras muestran su filantropía: “Estoy 

en la tierra, me gusta vivir en la tierra. Solo quisiera que todos los hombres tuvieran 

mi felicidad” (Matute, 1980:109). Pablo no odia a nadie, respeta a todos los hombres 

y les quiere del mismo modo. Es una persona bastante enraizada en la tierra, goza de 

una felicidad incomparable y además no le falta generosidad, pues quiere compartir su 

felicidad con la gente. 

3. La huida

3.1. La huida de Dingo

Dingo es un chico fuerte y es un equilibrio entre la personalidad de Juan y la de 

Pablo. Es un soñador: no puede vivir en el presente. Anhela la libertad y la condición 

de pertenecer a una familia de labradores no le permite tenerla. Su padre le pegaba 

cada vez le descubría holgazaneando. Le interesan “los viajeros de carro” porque son 

diferentes y van por donde les lleva el corazón. Se fue de la Artámila Baja para 

escapar de una infancia infeliz y también de la pobreza. Treinta años después pasa por 

su pueblo, sin intención de quedarse, pero por un desafortunado accidente Dingo debe 

pedir ayuda a Juan Medinao, a quien había traicionado treinta años antes. Dingo es un 

personaje arquetípico. Su comportamiento y sus reacciones son previsibles en un ser 

egoísta y acomodaticio, que persigue, en todo momento, su satisfacción personal. El 

rasgo más sobresaliente de su carácter es su afán por huir de todo aquello que pueda 

suponer un problema. La huida de Dingo ha sido un fracaso, sin embargo, en 

comparación con Juan, se le debe reconocer que por lo menos ha intentado realizar el 

sueño que tenía. 

3.2. La huida de la realidad de Juan

El ser humano no tiene un solo yo simple y llano, sino que existen varios yos 

albergados en el mismo cuerpo. Si nos ponemos a examinar los varios yos de Juan, 

enseguida descubrimos que fracasa en muchos de ellos: el yo familiar, que no tuvo 

una buena relación con su padre y al que su madre abandonó cuando era pequeño; el 

yo intelectual, que era incapaz de aprender lo que enseñaba el maestro del colegio, lo 
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que le llevó a abandonar pronto los estudios; el yo amigo, que no ha tenido amigos ni 

en el pueblo ni en el colegio y cuyo único amigo le traicionó; el yo sentimental, que 

no ha tenido ninguna relación sentimental con ninguna mujer y que ve rechazados sus 

sentimientos hacia su hermano. El fracaso de los numerosos fragmentos de su yo le 

conducirá a una desintegración de la conciencia y le creará una actitud pasiva frente a 

la vida. Su propio hermanastro Pablo le lanza una severa acusación diciendo: “No 

haces nada. No tienes ningún cometido en la vida...” (Matute 1980:110). A lo largo de 

toda su vida Juan está constantemente huyendo de su propia realidad.   

En una conversación del capítulo VII entre Pablo y Juan, Pablo analiza 

perfectamente la personalidad de Juan apuntando que las permamentes huídas son los

componentes fundamentales de su vida: “Cuando tenías quince años y deseabas una 

mujer, en lugar de ganarte su amor, huías lejos y te masturbabas. Cuando te pegaban y 

te insultaban, en lugar de defenderte, rezabas, llorabas y huías” (Matute 1980:109).

Pablo, aunque no vive con Juan, es un buen conocedor de las andanzas de su 

hermanastro, al que acusa de inercia, de pasividad y de huir constantemente de la 

realidad.

4. La muerte

El punto de partida de la filosofía existencialista es el discurrir de la presencia 

del individuo en el mundo. El ser humano se caracteriza por la finitud y la 

contingencia, por lo que el individuo no puede escaparse, tiene que reflexionar sobre 

la muerte.

Dado que la muerte es un fenómeno de la vida, un fenómeno existencial, los 

filósofos existencialistas tienden a indagar la relación que existe entre el individuo y 

su propia muerte. No la observan desde un punto de vista objetivo sino subjetivo. 

Ellos opinan que la muerte es un componente imprescindible de la vida, por lo que la 

premeditación de la muerte podría ser un estímulo para la vida.

Para Heidegger la existencia del ser es una existencia hacia la muerte. La 

muerte es la finitud de la existencia, y la existencia es un proceso que avanza hacia 

esta finitud. La muerte es una realidad ineludible de la vida concreta del hombre. La 

inevitabilidad de la muerte llega a ser el fundamento de una desesperación sin ningún 
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consuelo posible.

En forma de amenaza o de esperanza, la idea de la muerte se integra en la obra. 

La fiesta al noroeste es la celebración de la muerte como la realidad más importante 

de la vida. La preocupación por la muerte en Juan surge, fundamentalmente, de la 

experiencia de la muerte de su madre. Esta muerte causa un gran impacto en la 

psicología hipersensible de Juan. La experiencia de la muerte del otro (de su madre) 

se encuentra profundamente subjetivada, vivida en el interior de la conciencia, y está 

íntimamente relacionada con su propia proyección vital.

Podemos afirmar que la experiencia de la muerte del otro constituye el punto de 

partida de una constante preocupación en el protagonista de esta novela por la finitud 

del hombre, que se convierte en un amargo pesimismo hacia la vida y que termina 

conduciéndolo a una actitud vital inauténtica8.

En varias ocasiones observamos que la muerte para Juan es como un escape a 

los problemas. Cuando nació Pablo, su hermanastro, Juan pensó que este tendría que 

morir; también surgió un sentimiento muy complejo hacia Pablo que le llevó a pensar 

que no solo su hermano debía morir, sino que él mismo debía también morir junto a 

su hermano. Matute lo escribió así: “Un violento deseo empezó entonces a roerle: 

prender fuego a la barraca y morir junto al hermano no nacido. Morir los dos y que el 

viento los barriera confundidos y los lanzara hacia el horizonte, donde no se sabe 

más” (Matute 1980:45).

El nacimiento de Pablo causará muchos cambios en su vida. Por un lado, 

viviendo en una constante soledad, el nacimiento de un hermano podrá salvarle de 

esta situación pero, por otro lado, el nacimiento causará la desesperación de su madre. 

Entre este vaivén de sentimientos, eligió la muerte de los dos como forma de evadir 

este problema. 

Por otro lado, la primera vez que Juan se encontró con Dingo, tenía mucho 

miedo, porque este era un grandullón y temía que le golpeara igual que otros niños de 

la aldea. Para su sorpresa, Dingo le ayudó a ponerse en pie y le sacudió las hojas de la 

8 Según Heidegger hay dos existencias en el mundo: la existencia auténtica y la inauténtica. La primera 
caracteriza al ser humano que asume la responsabilidad personal de su propio destino; y la segunda, al ser 
humano que se niega a conocer y asumir su propia condición de hombre. Véase Los existencialismos: 
claves para su comprensión, pp. 63-67
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espalda. Este acto de amistad fue nuevo para Juan y le hizo recordar su situación de 

soledad desesperada. El narrador nos revela el pensamiento de Juan: “Sí, era avaro, 

muy avaro, porque no tenía nada [...] A él, ni tan solo los perros le querían” (Matute 

1980:76). No podía entender por qué Dingo no le pegaba ni se burlaba de su cuerpo 

deformado y, además, le tendía la mano para ayudarle. A lo largo de su vida Juan 

nunca hizo ningún amigo, no tenía nada, tan solo a su Dios, al que le pidió la muerte: 

“Le pidió poder dejar su cuerpo inútil en la tierra, muy dentro de la tierra, con todos 

sus gusanos y hormigas y sus flores. Pidió a Dios que le ahorrara crecer, ir creciendo, 

ir dejando espacios vacíos entre las cosas y él. Crecer, ir creciendo en sí mismo, ir 

quemando años como antorchas...” (Matute 1980:77).

Los dos hermanos, Juan y Pablo, tienen actitudes totalmente opuestas respecto a 

la muerte. Juan tiene una actitud muy pesimista tanto hacia la vida como hacia la 

muerte. A lo largo del libro, en muchas ocasiones, percibimos su temor y, al mismo 

tiempo, su anhelo hacia la muerte. En más de una ocasión, Juan muestra una actitud 

hacia la muerte que se asemeja a la de Heidegger9. Cuando ve que su hermanastro 

Pablo tiene una actitud muy positiva hacia la vida, intuye que sabe lo que quiere, que 

toma la iniciativa para conseguir lo que pretende. Entonces se queda perplejo y piensa: 

“¿Es que no sabía el maldito que avanzaba hacia la muerte, que si iba hacia la muerte 

toda su fuerza se quedaba hueca?” (Matute 1980:99). Esta frase revela con claridad el 

tinte amargo con el que Juan afronta la vida. 

En otro pasaje vuelve a aparecer esta actitud hacia la muerte cuando discute con 

Pablo sobre el tipo de hombre que quiere ser. La vida de Pablo está llena de ilusiones, 

de planes para el futuro, y Juan le impugna: “¡Pero si te vas a morir, desgraciado! ¡Si 

te vas a morir! ¿No te das cuenta? Todo se lo traga el tiempo y solo somos novicios de 

la muerte. Al fin, te desharás en la tierra” (Matute 1980:109). La actitud de Juan 

frente a la vida es completamente desesperanzada. El padecimiento y el sufrimiento 

9 La idea sobre la muerte de Martín Heidegger que se puede resumir así: La situación límite de la finitud 
humana es la muerte. Su presencia le sumerge en el temor y la angustia. Su existencia no es otra cosa que el 
ir hacia la muerte. Ante tal realidad se derrumba la tranquilidad y todo posible sosiego. Se desvanece la 
esperanza. El existente se enfrenta ante la nada. Véase Los existencialismos: claves para su comprensión,
op.cit., p. 32
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que caracterizan su vida le conducen a pensar, en muchas ocasiones, en la muerte.

En cambio, Pablo tiene su propia manera de ver la muerte y tiene una singular 

idea para vivir su vida. Quiere disfrutar de lo que tiene y no deja que la muerte le 

amargue la vida, por eso dice: “No hay muerte para mí. Mientras yo viva, no existe la 

muerte [...] No existe nada antes de mí ni después de mí. No hay muerte. Estoy en la 

tierra, me gusta vivir en la tierra. Solo quisiera que todos los hombres tuvieran mi 

felicidad” (Matute 1980:109). Podemos observar que Pablo, por medio de una entrega 

incondicional, trata de configurarse y realizarse a sí mismo y, de esta manera, existir 

como ser humano.

5. Conclusiones

En el final de este análisis, llego a la conclusión de que esta novela está 

dominada por un tono trágico y sombrío. Este fatalismo, esta visión pesimista del 

hombre y de la sociedad nos llevan a asociarla con los pensamientos existencialistas. 

El pensamiento existencialista pone de relieve el sinsentido de la vida del hombre y, a 

opinión de Gonzalo Sobejano, los temas podrían reducirse a dos: “La incertidumbre 

de los destinos humanos y la ausencia o dificultad de comunicación personal”10. Se 

puede observar que la tesis dominante en las novelas y cuentos de Ana María Matute 

es la de que la tierra es un lugar inhóspito donde, por muchos esfuerzos que uno haga, 

no pondrá alcanzar nunca la paz ni la alegría. No es de extrañar que en esta obra los 

personajes intenten, de modo incesante, huir de sí mismos hasta las últimas 

consecuencias. 

En las páginas precedentes hemos analizado la soledad de algunos personajes, 

debida a una falta de entendimiento y comunicación. El amor y el odio son 

consecuencias de relaciones humanas en constante conflicto. Cuando el individuo ve 

la imposibilidad de enfrentarse a la vida, la desesperanza se apodera de él y le lleva a 

abandonar, a huir de la situación. El contraste entre los dos hermanos se hace eco de 

la idea de que los individuos son libres de escoger su propio camino y esta libertad 

conlleva responsabilidad. La actitud opuesta de los dos hacia la muerte es un fiel 

reflejo de este pensamiento existencialista.

10 Gonzalo Sobejano, Novela española contemporánea 1940-1995, p. 13
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Abstract

Translation is considered as an essential skill in foreign language learning. 

Especially, it plays an important role in Spanish teaching in Taiwan. This research 

aims to study interlinguistic transferences problems, which are observed from 

translation exercises from Chinese to Spanish written by Taiwanese students. About 

interlinguistic transferences problems, we focus on the interference of their mother 

tongue: omission of conjunction on adverbial subordinate sentences. Using 

Contrastive Analysis we try to explain the reasons of the interference appeared in 

Taiwanese students’ Spanish learning.
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Introducción

Como docente universitario del español, en varias ocasiones, planteamos la 

siguiente pregunta a nuestros alumnos: ¿en qué idioma piensas cuando escribes en 

español: ¿en tu lengua materna o en este nuevo idioma que estás aprendiendo? De 

hecho, la respuesta que nos han dado siempre es la misma: “cuando escribo en 

castellano, pienso en chino”. Además, hemos observado que, durante los cuatro años 

de la carrera de Lengua y Literatura Española, a medida que nuestros alumnos van 

avanzando de curso, la dependencia de la lengua materna que tienen, al escribir en 

español no desparece; como consecuencia de ello, los alumnos taiwaneses de ELE 

tienden a transformar su viejo hábito lingüístico en la construcción de su nuevo 

conocimiento lingüístico del español. 

Además, la distancia interlingüística subyacente entre el chino y el español es 

tan acentuada que los alumnos encuentran ciertas dificultades al aprenderlo. 

Obviamente, en el caso de los alumnos taiwaneses de ELE las diferencias 

interlingüísticas han obstaculizado su aprendizaje del español. Y hemos notado 

también que ciertos errores cometidos por los alumnos cuando traducen del chino al 

español, vienen dados por la influencia de su lengua materna, lo que nos ha llevado a 

realizar este estudio sobre las transferencias interlingüísticas de nuestros alumnos. 

Así, pues, este trabajo tiene como objetivo, por un lado, describir unas 

transferencias observadas en los ejercicios de traducción escritos por los alumnos en 

la clase de traducción de la lengua china a la española, centrándose, sobre todo, en las 

transferencias negativas o interferencias de la lengua materna –omisión de nexos 

conjuntivos en oraciones subordinadas adverbiales–; y, por otro, basándose en ellas 

realizar un análisis contrastivo entre el chino y el español para explicar por qué se 

generan aquellas interferencias en el aprendizaje de los alumnos taiwaneses. 

Pretendemos que los resultados de este trabajo sirvan para ayudar a los alumnos a 

conocer mejor esas diferencias lingüísticas entre ambos idiomas, así como a fomentar 

su conciencia contrastiva a la hora de traducir.

Para cumplir el objetivo establecido, estructuramos nuestra investigación en 

tres partes: 1) Análisis Contrastivo; 2) justificación del corpus; 3) análisis contrastivo 

entre el chino y el español a partir de las observaciones del corpus.
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1. Análisis Contrastivo

Los estudios del Análisis Contrastivo1 proliferaban entre los años 1945 y 1967. 

Esta línea de investigación propone una constatación sistemática de dos lenguas, la 

lengua materna del estudiante (L1) y la lengua meta que éste va a aprender (L2), 

describiendo sus similitudes y diferencias en todos los niveles de sus estructuras, 

mediante lo cual se predecirán las áreas de dificultad en el aprendizaje de dicha 

lengua meta, y cuyos resultados servirán de gran ayuda para facilitar el proceso de 

aprendizaje del alumno.

El AC recoge, como sus principios teóricos, la idea de los trabajos de Fries 

(1945) y Lado (1957) de que el estudiante, cuando aprende una L2, tiende a transferir 

su conocimiento lingüístico –estructuras y vocabulario– adquirido en la lengua 

materna, tanto en la producción como en la recepción de dicha lengua. Lado (1957:2) 

en su libro Linguistics Across Cultures puntualiza claramente esta creencia:

“ (…) individuals tend to transfer the forms and meanings, and the 

distribution of forms and meanings of their native language and 

culture to the foreign language and culture –both productively when 

attempting to speak the language and to act in the culture, and 

receptively when attempting to grasp and understand the language 

and the culture as practiced by natives.”

Otro fundamento importante del AC es la influencia de un hábito lingüístico 

previo en la construcción de un nuevo conocimiento lingüístico; esto es: las 

dificultades que encuentra el estudiante en el proceso de aprendizaje de una L2 se 

deben al viejo hábito formado en la lengua materna.2

Cabe señalar aquí dos conceptos ligados a los supuestos del AC ya mencionados 

Para facilitar la redacción del presente trabajo, en adelante utilizaremos la abreviatura “AC” para 
referirnos a “Análisis Contrastivo”. 

En el prólogo de Linguistics Across Cultures, Fries apunta este supuesto postulando la diferencia entre el 
aprendizaje de la lengua materna y el de una L2: “Learning a second language, therefore, constitutes a very 
different task from learning the first language. The basic problems arise not out of any essential difficulty in 
the features of the new language themselves but primarily out of the special “set” created by the first 
language habits.”
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en las líneas anteriores: distancia lingüística e inferencia. El primero se refiere a la 

distancia que existe entre la lengua nativa y la lengua terminal, mientras el segundo 

señala la influencia negativa que ejerce la lengua materna en el aprendizaje de una L2. 

Todo ello demuestra la importancia del papel de la lengua materna en el aprendizaje 

de una L2, lo que coincide con nuestras observaciones en los ejercicios de traducción 

inversa escritos por estudiantes taiwaneses de ELE, en que éstos realizaron 

transferencias lingüísticas del chino al español, de modo que, en nuestra opinión, 

merece la pena tratarlos con más detalle en los subapartados que siguen a 

continuación.  

1.1. Distancia lingüística

Según Ellis (1994:327), la distancia lingüística que media entre la lengua nativa 

y la lengua meta puede considerarse como un fenómeno lingüístico –establecimiento 

de las diferencias existentes entre las dos lenguas–, o bien como un fenómeno 

psicolingüístico –percepción de las similitudes y diferencias subyacentes entre dos 

sistemas lingüísticos. Así pues, mirando la distancia como un fenómeno lingüístico, 

Lado (1957:2), pionero del AC, afirma que las diferencias lingüísticas obtenidas de un 

cotejo interlingüístico sirven para predecir las áreas de dificultad en el aprendizaje de 

una L2:

“We assume that the student who comes in contact with a foreign 

language will find some features of it quite easy and other extremely 

difficult. Those elements that are similar to his native language will 

be simple for him, and those elements that are different will be 

difficult.” 

Sin embargo, Swan (1997:161) no comparte con Lado este punto de vista y 

opina que esa interpretación constituiría una seria simplificación excesiva porque no 

todas las diferencias interlingüísticas causan problemas en el aprendizaje de una 

lengua extranjera. Dicho de otro modo, la diferencia no implica necesariamente una 

dificultad de aprendizaje, sino que más bien está vinculada al ritmo del proceso de 

adquisición. Veamos cómo se explica esta relación en palabras de Corder: 
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“The more distant linguistically from the mother tongue the longer a 

language takes to learn. This can be explained simply by saying that 

the more similar mother tongue and the target language the greater 

help the mother tongue can give in acquiring the second language. 

The less similar, the less help it can give.” (Corder 1994:21)    

Visto así, la distancia que separa dos lenguas no sólo puede determinar el ritmo 

del proceso de aprendizaje de una L2. Más aún, esta distancia puede definir el grado 

de facilidad o dificultad de aprendizaje; la similitud lingüística tiende a facilitar el 

aprendizaje de la L2; en cambio, la diferencia puede dificultarlo. A eso hay que añadir 

otro fenómeno condicionado también por la distancia lingüística: la intensidad de la 

transferencia.3 En cuanto a este último fenómeno lingüístico mencionado en las 

líneas anteriores, nos parece necesario profundizar en ello en un apartado 

independiente, puesto que responde al objetivo de nuestro trabajo, que es el de 

estudiar las transferencias interligüísticas que producen alumnos taiwaneses en la 

traducción inversa.  

1.2. Transferencia lingüística  

A la hora de definir el fenómeno lingüístico de la transferencia, han surgido 

diferentes definiciones en función de sus diversas manifestaciones; se han usado 

términos muy distintos tales como ha señalado Martínez (2004:42-43): transferencia, 

interferencia, influencia interlingüística, solapamiento lingüístico, préstamo y elusión. 

A pesar de esta controversia terminológica, la transferencia se considera como un 

factor importante en la adquisición de una L2 (Odlin 1989:4; Ellis 1994:315). 

Según Odlin (1989:36), que se inclina al uso de la terminología –influencia 

interlingüística–, los efectos que producen las semejanzas y divergencias 

interlingüísticas corresponden a la siguiente clasificación:

3 La transferencia lingüística, en palabras de Martínez (2004:21), “se desarrolla con mayor agilidad en un 
contexto de analogía o correspondencia interlingüística, reduciéndose su acción, por el contrario, en un 
escenario de diferencias o contrastes que caracterizan, posiblemente, la distancia lingüística subyacente”.
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1. Transferencia positiva: las similitudes interlingüísticas entre la lengua nativa y la 

lengua meta pueden generar transferencia positiva en varios aspectos: en léxico, 

sistema vocal, sistema de escritura y estructuras sintácticas, todo ello puede 

facilitar la adquisición de nuevo conocimiento lingüístico.  

2. Transferencia negativa: dado que la transferencia negativa implica divergencias 

sobre las normas de la lengua meta, suele ser relativamente fácil su identificación. 

Dentro de esta categoría, se distinguen cuatro subgrupos:   

2.1. Subproducción o underproduction: el aprendiz puede producir una estructura de 

la lengua meta de muy poco uso. Un fiel reflejo de subproducción es la elusión 

lingüística. 

2.2. Superproducción u overproduction: a veces la superproducción es simplemente 

una consecuencia de la subproducción.

2.3. Errores de producción o Production errors: son tres tipos de errores originados 

por las similitudes y diferencias entre la lengua nativa y la lengua meta: 

sustituciones, calcos y alteraciones estructurales.4

2.4. Interpretaciones erróneas o misinterpretation: las estructuras de la lengua 

materna pueden influir en la interpretación de los conocimientos de la lengua 

extranjera. 

En las líneas que siguen a continuación nos gustaría introducir la propuesta 

elaborada por Ellis (1994) sobre la definición de la transferencia lingüística para 

cotejarla con el planteamiento de Odlin estudiado en los párrafos anteriores. 

Ellis (1994:302-306) distingue la transferencia lingüística de cuatro tipos: 

errores (transferencia negativa, v.gr. interferencia), facilitación (transferencia positiva), 

elusión y excesivo uso lingüístico.5 A simple vista, la propuesta de Ellis se diferencia 

4 (1) Las sustituciones implican el uso de formas que pertenecen a la lengua nativa en la lengua terminal; 
(2) Los calcos son errores que reflejan una estructura cercana a la lengua materna; (3) Uno de los ejemplos 
de las alteraciones estructurales son los excesos de corrección que se producen debido a una reacción 
excesiva causada por una influencia particular de la lengua materna.
5 Para Ellis (1994:305), “over-use” o “uso excesivo lingüístico” puede referirse al uso excesivo de ciertas 
formas gramaticales en la adquisición de una L2 como, por ejemplo, sobregeneralización 
(overgeneralization) o también puede considerarse como resultado de la transferencia lingüística, muy a 
menudo como una consecuencia de la elusión (avoidance) o subproducción (underproduction) de cierta 
estructura difícil.  
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de la de Odlin en: a) Ellis reduce la transferencia negativa sólo a “errores”, 

equiparándola a “interferencia” y denomina “facilitación” a la transferencia positiva; 

y b) usa los términos “elusión” y “excesivo uso” –catalogados como errores en la 

propuesta de Odlin– como otras dos manifestaciones de la transferencia. Sin embargo, 

en el fondo estos dos planteamientos comparten la misma creencia de que la 

transferencia lingüística procede de las influencias de otras lenguas que no sean la L2, 

ya aprendidas previamente, lo que supone que la transferencia no sólo es cuestión de 

la simple influencia lingüística entre la lengua materna y la lengua meta. Además, 

estos dos autores expresan su desacuerdo con la hipótesis del análisis contrastivo para 

el que las dificultades de aprendizaje surgen cuando existen diferencias 

interligüísticas y que los errores son consecuencia de la interferencia. Así pues, Ellis 

critica el análisis contrastivo señalando que muchos errores de producción lingüística 

no se deben a la transferencia y que muchos errores predichos no aparecen; aun así, 

confirma que el análisis contrastivo sigue siendo una herramienta esencial para los 

estudios sobre la transferencia lingüística (Ellis 1994:342).

1.3. Interferencia

Para empezar, nos parece interesante mencionar la tesis de Martínez (2004), 

que consiste en mirar este fenómeno lingüístico –transferencia– como las dos caras de 

una misma moneda: por un lado, como proceso de aprendizaje, y por otro, como 

proceso de producción, puesto que hemos observado que tanto Ellis como Odlin, han 

tratado la transferencia lingüística como resultado de la producción lingüística a la 

hora de definir y clasificarla. 

En palabras de Martínez (2004:41), “la transferencia supone un fenómeno 

lingüístico que consiste simplemente en el empleo estratégico de los recursos 

lingüísticos disponibles de la lengua nativa para suplir las deficiencias o limitaciones 

de conocimiento de la lengua objeto de estudio.” Eso muestra la dinámica de un 

contacto interlingüístico en el que intervienen la selección de conocimiento 

lingüístico viejo y, a la vez, su transformación en el proceso de construcción de un 

nuevo conocimiento lingüístico. En este proceso del procesamiento de información, 

de la vieja a la nueva, surge la interferencia lingüística cuando en la producción de la 



75

lengua extranjera aparecen rasgos lingüísticos parecidos a los de la lengua materna, 

pero incorrectos por la violación de las normas gramaticales de la lengua meta. En 

vista de ello, parece ser que la interferencia lingüística se debe principalmente a las 

limitaciones del conocimiento lingüístico de la lengua meta.     

Ahora bien, ¿sólo las lagunas de conocimiento en la lengua terminal pueden 

influir en el desarrollo del nuevo aprendizaje lingüístico? Parece que no siempre es 

afirmativa su respuesta, pues hay autores como Selinker y Lott (citado por Martínez 

2004:26) que justifican que el posible origen de los errores gramaticales en la lengua 

meta proviene de ciertas carencias en el conocimiento de la lengua nativa. Esta 

observación coincide con las nuestras de que los alumnos taiwaneses, sin formación 

previa en la gramática de la lengua materna –la lengua china–, tienden a omitir nexos 

conjuntivos en sus ejercios de traducción inversa, lo que no se permite según la 

gramática española, pero es una norma aceptable en la lengua china. En cuanto a este 

tema, se abordará en detalle en el apartado 3. 

Estamos de acuerdo con Swan (1997:179), quien propone una enseñanza 

basada en el conocimiento lingüístico global tanto de la lengua materna como de la 

lengua meta. Este autor apunta que la coexistencia lingüística ayuda al aprendiz a 

percibir las similitudes y diferencias entre ambas lenguas y a desarrollar estrategias 

adecuadas para su aprendizaje y un buen entendimiento de la naturaleza de los errores 

lingüísiticos cometidos, lo que favorecerá su construcción del nuevo conocimiento 

lingüístico. 

Así pues, una enseñanza contrastiva, basada en el conocimiento lingüístico 

global tanto de la lengua materna como de la lengua meta, se puede llevar a la 

práctica –a nuestro parecer– en el aula de traducción. 

1.4. Traducción pedagógica como la enseñanza contrastiva

Según Lado (1957:2), si el profesor puede aplicar en su enseñanza los 

resultados de una comparación entre la lengua nativa del estudiante y la lengua que 

éste está aprendiendo, conocerá mejor las dificultades con las que puedan encontrarse 

los alumnos, de manera que podrá ofrecer un mejor modo de enseñarles. Santos 

(2009), por su parte, indica que poner en práctica la traducción en las aulas es la 

mejor manera de concienciar a los alumnos de las similitudes y las diferencias 
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existentes entre su lengua materna y la lengua que están aprendiendo. 

De hecho, el uso de la traducción como herramienta didáctica en la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas ha sido tema de mucha polémica. En la actualidad, 

sin embargo, muchos trabajos (Hurtado:1987; García-Medall:2001; Carreres:2006; 

Caballero:2009) abogan por la incorporación del empleo y enseñanza de la traducción 

dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras. Entre estos autores defensores de lo 

anterior, Hurtado (1987:74-78, citado por Santos 2009:61) propone la traducción 

pedagógica6 como ejercicio práctico en la enseñanza de lenguas extranjeras basada 

en un enfoque comunicativo. Según esta autora, los dos primeros objetivos que puede 

alcanzar la traducción pedagógica son: 1) se logra un perfeccionamiento de la lengua 

materna del estudiante y de la lengua extranjera; 2) se efectúa un ejercicio contra las 

interferencias.

Caballero (2009:341), por su parte, expone varias razones para apoyar la 

integración de la traducción en la enseñanza de ELE, dos de las cuales parecen 

confirmar la validez del empleo de la traducción didáctica en las aulas de lenguas 

extranjeras como una enseñanza contrastiva favorable al aprendizaje de idiomas:   

-La traducción sensibiliza al estudiante a las diferencias semánticas, sintácticas 

de estilo y culturales que existen entre las dos lenguas.

-La reflexión con el estudiante sobre las diferencias y similitudes entre las 

lenguas que traduce le ayudarán a entender la interacción entre ambas y, por 

tanto, a evitar ciertos errores frecuentes.  

2.  Justificación del corpus

El corpus está compuesto por doce ejercicios de traducción inversa, basados en 

6 textos en chino de distintos temas de cultura, ocio, tecnología y cuentos, y escritos 

por los alumnos taiwaneses del cuarto año de la carrera de lengua y literatura española 

de la Universidad Providence. Cada ejercicio es la producción en grupos de entre 2 y 

4 alumnos. Dado que no son numerosos los ejercicios de traducción recopilados en 

Hay una clara distinción entre la didáctica de la traducción y la traducción didáctica o pedagógica porque 
existe una importante diferencia de objetivos y metodología (Carreres:2006). La primera se refiere a la 
enseñanza de la traducción a futuros traductores, mientras la segunda alude al empleo de la traducción 
como instrumento pedagógico en la enseñanza de una lengua extrajera como ELE.  
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nuestro corpus, hemos optado por realizar un análisis contrastivo, de carácter 

cualitativo, para explicar las causas de las transferencias interlingüísticas producidas 

por nuestros alumnos.  

La traducción inversa está incluida en el currículum del último curso de la 

carrera, etapa en que los alumnos están consolidando su dominio lingüístico del 

español para poder desenvolverse en el mundo laboral cuando acaben su carrera. No 

obstante, la distancia interlingüística subyacente entre el chino y el español es tan 

pronunciada que los alumnos encuentran ciertas dificultades al aprenderlo. Hemos 

observado que nuestros alumnos, a menudo, cometen errores en los conceptos 

gramaticales inexistentes en la lengua materna, tales como conjugación errónea de los 

verbos, discordancia de género y número, confusión sobre el uso del tiempo de verbos: 

entre los pretéritos indefinido e imperfecto. 

Obviamente, en el caso de los alumnos taiwaneses de ELE las diferencias 

interlingüísticas han obstaculizado su aprendizaje del español. Además, hemos notado 

que ciertos errores cometidos por los alumnos cuando traducen del chino al español, 

vienen dados por la influencia de su lengua materna, lo que nos ha llevado a realizar 

este estudio sobre las transferencias interlingüísticas de nuestros alumnos.        

3. Análisis contrastivo entre el chino y el español a partir de                 

las observaciones del corpus

En este apartado nos centramos en los errores ocasionados por la influencia de 

la lengua materna de los alumnos, la lengua china; o, dicho de otro modo, en las 

transferencias interlingüísticas, con especial atención a la omisión de nexos 

conjuntivos en oraciones subordinadas adverbiales.

3.1. Omisión de conjunciones en oraciones subordinadas

Dedicamos este subapartado, por un lado, a describir las características que tienen 

las conjunciones tanto en chino como en español, y por otro, a realizar un cotejo entre 

ambas lenguas, cuyos resultados nos servirán para explicar las causas de la omisión 

de nexos cojuntivos que han producido los alumnos taiwaneses de ELE en sus 

ejercicios de traducción inversa.  
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3.1.1. Conjunciones en chino

En la lengua china las conjunciones ( , lianci), pertenecientes a las palabras 

vacías7, hacen el papel de conectar palabras, sintagmas y frases, de formar oraciones 

y de manifestar distintas clases de relaciones entre ellas –coordinación o 

subordinación. Con base en estas dos relaciones –coordinadas y subordinadas– que 

indican las conjunciones al cumplir su papel funcional, Liu & et. al.(2006:169-171) 

elabora una lista de nexos conjuntivos de uso frecuente en chino. Véase la tabla que 

viene en el apéndice I. En esa tabla se ve que la lengua china tiene un número elevado 

de esta categoría sintáctica. Sin embargo, en lo que sigue a continuación, sólo nos 

limitamos a describir las relaciones subordinadas que expresan las conjunciones en las 

oraciones compuestas, lo que está vinculado a nuestro objeto de estudio. 

Las oraciones compuestas, según Liu & et. al.(2006:502-513), están divididas 

en dos grupos: oraciones de asociación ( , lianhe fuju), 8 oraciones de 

subordinación ( , pian-zheng fuju); y en esta última distingue entre 

subordinación simple ( , danchun fuju) y subordinación compleja ( ,

duochong fuju). 9 Dentro de este primer grupo, están incluidas las oraciones 

yuxtapuestas ( , binglie), sucesivas ( , chengjie), progresivas ( , dijin) y 

disyuntivas ( , xuanze), mientras que el segundo grupo incluye subordinaciones 

causativas o  causa-consecuencia ( , yin-guo), adversativas ( , zhuanze), 

condicionales ( , tiaojian), concesivsa ( , ranbu), de preferencia ( ,

qushe), finales ( , mudi), temporales ( , shijian) y encadenadaes ( ,

liansuo).10

Según Liu & et. al. (2006:3), las palabras vacías son sólo funcionales y no pueden componer los 
elementos estructurales de los enunciados, que sirven principalmente para expresar todo tipo de sentidos 
sintácticos o modo y emociones. En las palabras vacías se distinguen cinco tipos: preposiciones, 
conjunciones, partículas auxiliares, onomatopeyas e interjecciones. 

Aunque se le da el nombre de “oración de asociación”, la relación existente entre oraciones es de 
coordinación. 
9 La subordinación compleja aparece cuando en una oración compuesta la principal o la subordinada 
podría estar formada por dos o varias oraciones simples. Se practica mucho en el lenguaje escrito.  

En una oración de subordinación encadenada, la principal y la subordinada están estrechamente 
relacionadas: a menudo aparecen en ellas las mismas expresiones, como por ejemplo «cuanto más...más» 
( , yue...yue), el pronombre relativo «quien» ( , shei) o adverbios relativos de modo ( zemo), 
etc. Ejemplo: (Hazlo como te mando.)
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Ahora bien, en chino los nexos conjuntivos no son los únicos elementos que 

determinan las relaciones entre oraciones, sino que ciertos adverbios que tienen la 

función de unión también definen las relaciones subordinadas, como por ejemplo, 

(jiu) «entonces», (dou) «todo», (ye) «también; tampoco», (you) «de 

nuevo», (zai) «de nuevo», (hai) «todavía», (zong) «siempre», 

(renran) «igual; aún», (cai) «incluso». Estos dos elementos –conjunción y 

adverbio de unión– forman las llamadas palabras de enlace. A continuación, 

enumeramos algunas características que tienen estas palabras: 

1. En cierta oración compuesta, el nexo conjuntivo puede estar presente en 

dos oraciones, es decir, tanto en la principal como en la subordinada, como 

por ejemplo, ... (yinwei ... souyi) «como ... por eso» en la 

subordinación causativa, y ... (suiran ... danshi) «aunque ... 

pero» en la concesiva.11

2. En otras ocasiones, las conjunciones se usan en correlación con ciertos 

adverbios, tales como los ejemplos ya mencionados anteriormente. Veamos 

algunas posibles combinaciones de ellas: ... (ruguo ... jiu) «si ... 

entonces», ... (wulun ... dou) «No importa ... todo». Curiosamente, 

en esta combinación, el uso de adverbio es obligatorio, en cambio, la 

conjunción es optativa; esto es, se puede omitir el nexo conjuntivo, pero no 

cambia el sentido de la oración. He aquí ejemplos de la primera 

combinación ... (ruguo ... jiu) «si ... entonces»:

(1) (conjunción–adverbio)

Rugou ni qu, wo jiu qu

Si tú vas, yo también.

(2)     (sin conjunción)

Ni qu, wo jiu qu

Si tú vas, yo también.

Obviamente, este último ejemplo no está permitido en la sintaxis española, porque son dos conjunciones 
disyuntivas. Por este motivo, esta diferencia se convierte en una de las interferencias que ejerce la lengua 
china en el aprendizaje del español de los alumnos taiwaneses.
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3. Cabe destacar aquí que la omisión de la conjunción no aparece en toda 

oración compuesta, sino que es un fenómeno característico en oraciones 

causativas, condicionales, hipotéticas, concesivas y temporales; sobre todo, 

en las oraciones causativas, condicionales, hipotéticas y temporales se 

puede prescindir totalmente de las palabras de enlace. 

a. Subordinación causativa: como se ha mencionado anteriormente, está 

permitido el uso de doble conjunción en oración causativa; entonces hay 

cuatro posibilidades para expresar el mismo sentido de oración. 

(doble conjunción)

Yinwei tianqi bu hao, souyi women mei chuqu sanbu

Como no hace buen tiempo, no hemos salido a dar un paseo. 

(conjunción en la subordinada)

Yinwei tianqi bu hao, women mei chuqu sanbu

Como no hace buen tiempo, no hemos salido a dar un paseo. 

(conjunción en la principal)

Tianqi bu hao, souyi women mei chuqu sanbu

Como no hace buen tiempo, no hemos salido a dar un paseo. 

(omisión)

Tianqi bu hao, women mei chuqu sanbu

Como no hace buen tiempo, no hemos salido a dar un paseo. 

b. Subordinación condicional e hipotética: 

(conjunción– adverbio)

Jiashi mingtian xiawu, women jiu bu qu gongyuan le

Si lloviera mañana, no iríamos al parque.

(adverbio de enlace)

Mingtian xiawu, women jiu bu qu gongyuan le

Si lloviera mañana, no iríamos al parque.
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(9) (omisión)

Ni you shemo kunnan, women yidin bangmang jiejue

Si tienes algún problema, te ayudaremos a resolverlo. 

c. Subordinación temporal: normalmente en la subordinación temporal no se 

usa el nexo conjuntivo, pero en la oración principal se utiliza un adverbio 

de enlace. En ciertas ocasiones, se puede prescindir del uso de estas 

palabras de enlace. 

(10) (adverbio de enlace)

Xia le ke, wo jiu qu laoshi nar.

En cuanto termine la clase, me iré adonde el profesor. 

(11) (omisión)

Cong binren jia li huilai, yijin shi shenye le.

Cuando regresó de la casa del paciente, ya era entrada la noche.

Es cierto que la omisión de unidades lingüísticas no sólo está presente en la 

lengua china, sino que también se manifiesta en otros idiomas. Rovira (2010:178) 

pone un ejemplo comparativo entre el español y el inglés señalando que hay una 

tendencia más destacada a la omisión de unidades lingüísticas en castellano que en 

inglés, pero, a la vez, apunta que en chino este fenómeno es aún más acentuado. Así 

pues, de acuerdo con Lü (2010:8), este fenómeno de la omisión lingüística 

considerada como una de las características de la gramática china, se refleja 

especialmente en los pronombres personales, las conjunciones y las preposiciones. 

Esta supresión de las unidades lingüísticas en chino, en opinión de Rovira 

(2010:178), se considera “como consecuencia de tener una gramática orientada al 

discurso”, es decir, “el uso responde al principio de no redundancia o de economía 

lingüística, que se guía por la máxima de no decir más de lo necesario”. De este modo, 

el contexto o los factores pragmáticos son decisivos para la comprensión de un

enunciado en chino, motivo por el cual, al hablar de las conjunciones, la misma autora 

indica que “en chino a menudo se opta por simplemente yuxtaponer las frases y 

remitir al contexto para interpretar la relación lógica entre ellas” (ibid.:173). 

A modo de conclusión de este apartado, nos preguntamos: ¿será esta 
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particularidad de yuxtaponer las frases y de prescindir del uso de las conjunciones lo 

que podría explicar las transferencias interlingüísticas de los alumnos taiwaneses de 

ELE cuando traducen del chino al español? Intentaremos encontrar la respuesta en el 

subapartado 3.1.3., que se dedica a la discusión de las observaciones que hemos 

obtenido del corpus de este trabajo. 

3.1.2 Conjunciones en español

Dedicamos este subapartado a describir, de acuerdo con la propuesta de Garcés 

(1994), la clasificación de las oraciones compuestas en español y el valor de los nexos 

que se usan para conectar estas oraciones. Según la naturaleza que establecen los 

nexos conjuntivos entre oraciones, las oraciones compuestas en español se dividen en 

coordinadas y subordinadas. 

Dentro del grupo de las oraciones coordinadas, éstas se clasifican en 

copulativas, disyuntivas, adversativas y explicativas, mientras que en las oraciones 

subordinadas se distinguen tres tipos: sustantivas, adjetivas y adverbiales, entre las 

cuales sólo nos interesan las adverbiales porque las otras dos no corresponden a 

ninguna clasificación de las subordinadas en chino. En realidad, el español tiene un 

alto número de conjunciones, que es incluso mucho más elevado que el de las que hay 

en chino.12

Si contrastamos el español con el chino en los nexos conjuntivos, los del 

español se caracterizan por la rigidez de su uso y la complejidad en su cifra, 

clasificación y distinción entre el uso del modo indicativo o el del subjuntivo. A 

continuación, lo explicamos punto por punto.

1. El uso de las conjunciones en español es más rígido gramaticalmente que el 

de las chinas en el sentido de que los nexos en chino pueden ser omitidos 

ya que el contexto aporta información necesaria para interpretar la relación 

lógica entre oraciones. 

2. El español cuenta con un número muy elevado de conjunciones, 215 nexos 

Garcés (1994) en su libro, La oración compuesta en español. Estructuras y nexos, se ha dedicado a 
estudiar la función y el valor de 215 nexos. 
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según Garcés, en oraciones subordinadas, si se compara con la lengua china 

(véase el apéndice 1). 

3. La mayor diferencia reflejada en los nexos conjuntivos entre el chino y el 

español está en que los nexos en español pueden imponer la presencia del 

modo indicativo o del subjuntivo, dado que el chino no tiene el modo 

subjuntivo, carece de esta función de las conjunciones. Además, en muchos 

casos, el mismo nexo, en función del uso del modo indicativo o del 

subjuntivo, cambia su valor en las oraciones subordinadas. Veamos unos 

ejemplos de este tenor:

Nexo Valor Modo Ejemplos
Como causal indicativo Como no quieres salir, nos 

quedamos en casa viendo la 
televisión.

condicional Subjuntivo Como no me devuelvas el 
libro, no te prestaré ninguno 
más.

Siempre 
que

temporal indicativo Siempre que va al gimnasio,
vuelve muy cansado. 

condicional subjuntivo Te dejaré mi coche siempre 
que no vayas a mucha 
velocidad.

Así, pues, como bien señalan Xu y Zhou (1997:39), las conjunciones en chino, 

a pesar de tener sus homólogas en español, no funcionan ni se clasifican exactamente 

del mismo modo. El reto que plantea el aprendizaje de la oración compuesta en 

español a los estudiantes taiwaneses de ELE es saber distinguir, por un lado, el valor 

que representa cada uno de los nexos que unen dos oraciones y, por otro, el diverso 

uso entre los modos indicativo y subjuntivo. Por ello, con el fin de que los alumnos 

puedan dominar bien la estructura y el significado de cada uno de los tipos de 

oraciones compuestas en español, una enseñanza, sistemática y contrastiva, podrá 

facilitar su aprendizaje.
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3.1.3 Discusión

Para empezar este apartado, pensamos recordar la pregunta que hemos 

planteado al final del apartado 3.1.1. donde se hablaba de las conjunciones en chino: 

¿será esta particularidad de yuxtaponer las frases y de prescindir del uso de las 

conjunciones lo que podría explicar las transferencias interlingüísticas de los alumnos 

taiwaneses de ELE cuando traducen del chino al español? Los resultados del vaciado 

de nuestro corpus parecen haber dado una respuesta afirmativa a ese interrogante. A 

continuación, profundizaremos en ello punto por punto. 

Antes de iniciar la discusión sobre las frases escritas por nuestros alumnos, 

queremos aclarar el modo de introducirlas en el texto para facilitar su lectura. El 

orden que seguimos va de este modo: exponer primero la oración en chino (OCH); 

luego la traducción de alumnos (TES); y, por último, nuestra traducción de la frase 

(NT).

Fenómeno de yuxtaponer las frases

A pesar de no ser un fenómeno que hubiéramos planteado como objeto de 

nuestro estudio, nos parece interesante abordar esta transferencia interlingüística que 

han producido nuestros alumnos en sus ejercicios de traducción al español porque es 

una muestra evidente de la influencia de la lengua materna de los alumnos taiwaneses 

de ELE en su aprendizaje del español. Véanse dos ejemplos expuestos en la tabla 3.

Tabla 3. Ejemplos de trasnferencias lingüísticas

OCH1

TES1 El documento indica que los españoles duermen casi una hora menos 
todos los días porque la irregularidad horario. Afecta gravemente la
productividad de país, incluso aumenta la frecuencia de faltar la clase 
y el absentismo laboral.

NT1 El informe parlamentario muestra que los españoles, por culpa de esta 
irregularidad horaria, duermen todos los días una hora menos, lo que 
influye, en mayor medida, en la productividad del país, e incluso 
aumenta la frecuencia del absentismo laboral y abandono escolar de 
los españoles.
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OCH2

TES2 Últimamente los españoles descuben que durante estos 71 años, no 
tiene el huso horario que le correponde. Cuasa que los duermen casi 
una hora menos.

NT2 Últimamente los españoles se han dado cuenta de que en los pasados 
71 años, probablemente, habrán estado en “un huso horario 
equivocado”, lo cual ha hecho que los españoles duerman una hora 
menos. 

OCH1 y OCH2 son oraciones compuestas, largas en chino y cargadas de mucha 

información, pero se puede percibir su relación lógica mediante el contexto. Al 

traducirlas al español, se puede seguir, sin problema, el orden sintáctico en chino, 

pero hay que tener en cuenta la relación que guardan las oraciones, aunque 

sintácticamente las oraciones sean yuxtapuestas. Obviamente, hay ciertos errores en 

esas dos oraciones escritas por nuestros alumnos; sin embargo, lo que nos interesa 

aquí solo es lo subrayado y resaltado en negrita. Allí es donde los alumnos han 

seguido la norma gramatical china de yuxtaponer la oración en su traducción al 

español, por lo que las palabras “afecta” y “cuasa” aparecen al inicio de la frase tras 

un punto seguido, y además, sin ir acompañada de “lo que”, el nexo que indica la 

relación entre las oraciones.   

Fenómeno de la omisión de conjunciones

Según lo que hemos visto en el apartado 3.1.1., la omisión de la conjunción en 

la lengua china es un fenómeno característico en oraciones causativas, condicionales, 

hipotéticas, concesivas y temporales; sobre todo, en las oraciones causativas, 

condicionales, hipotéticas y temporales se puede prescindir totalmente de las palabras 

de enlace. Hemos notado que en el corpus son tres los tipos de oraciones –concesiva, 

causal y temporal– donde los alumnos han producido transferencia interlíngüística –la 

omisión de nexos conjuntivos. A modo de ejemplos, exponemos esas frases en la 

siguiente tabla:
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Tabla 4. Ejemplos de transferencias interlingüísticas

Oración concesiva
OCH3

TES3 No conocemos en absoluto, sé que llevas siendo esclavo tres años y 
te redimió.

NT3 Aunque no te había conocido nunca, cuando me enteré de que habías 
trabajado tres años de sirviente, te rescaté.

OCH4
TES4 Antes, sólo veo tu aspecto, ahora ya sé que tengas un corazón puro. 
NT4 Antes me había fijado solo en tu apariencia, mientras que ahora 

conozco que tienes un corazón puro.
Oración causal
OCH5
TES5 Ahora, me has rescatado, creo que tú seas una persona que me 

entiendes bien.
NT5 Y ahora, por el hecho de haberme rescatado, creía que deberías ser la 

persona que me comprendería.
OCH6

TES6 Gracias a la popularidad de Internet, puede enviar y recibir e-mail 
aquí. ¡Ven pronto! He empezado a te echar de menos. 

NT6 Gracias al uso corriente de la red Internet, aquí puedo mandar y 
recibir mensajes electrónicos. Ven rápido porque ya empiezo a 
echarte de menos.

Oración temporal
OCH7
TES7 Sus hijos oyeron el grito de su madre, vinieron a toda prisa para ver 

que había pasado.
NT7 Los hijos, en cuanto escucharon el grito de su madre, vinieron 

corriendo para ver qué había pasado.
OCH8

TES8 Estás en invierno, crees que hace mucho frío, si quieres comprar la 
ropa, ¿vas de compras solo o con alguna persona?

NT8 En invierno, cuando usted siente frío y piensa en ir a compar ropa, 
¿se irá sola o buscará a alguien que le acompañe?
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En la oración concesiva, OCH3, el chino ha prescindido del uso del nexo

conjuntivo y, además, la oración principal está compuesta por otra oración temporal 

donde está ausente también la conjunción. En la traducción de los alumnos, estos dos 

nexos no están presentes en ninguna oración; es decir, han yuxtapuesto las frases 

siguiendo la norma gramatical china. Lo mismo pasa con la oración OCH4, donde 

desaparece también el nexo conjuntivo. Esta omisión del nexo se repite igual tanto en 

los ejemplos de la oración causativa como en los de la temporal. En los dos casos, los 

alumnos sólo han utilizado la coma para unir las frases, tal como está en la oración en 

chino. Debido a esta omisión de conjunciones, las oraciones en español escritas por 

los alumnos resultaron ilógicas en cuanto a la relación entre oraciones. Efectivamente, 

la omisión de conjunciones no es el único error lingüístico que se puede encontrar en 

las oraciones escritas por nuestros alumnos expuestas anteriormente; sin embargo, 

pensamos que errores de otro tipo podrían ser objeto de estudio para nuestra futura 

investigación. 

Los resultados de nuestro análisis del corpus han confirmado que la lengua 

materna del estudiante –el chino– ha ejercido influencia en su aprendizaje del español; 

es decir, en este contacto interlingüístico entre el chino y el español ha surgido la 

interferencia lingüística en el proceso de transformación del viejo conocimiento 

lingüístico del alumno –el chino– en el proceso de la construcción de un nuevo 

conocimiento lingüístico –el español. A nuestro parecer, las carencias del 

conocimiento de la lengua nativa es el origen de este fenómeno de la omisión de 

conjunciónes, puesto que los alumnos taiwaneses de ELE, sin una formación 

lingüística previa de la lengua materna, trasladan inconsciente y automáticamente su 

hábito lingüístico del chino en el proceso de aprendizaje del español, simplemente, 

por la ignorancia de su propia lengua materna. 

Así, pues, este fenómeno de tener rasgos gramaticales de la lengua materna en 

la estructura del sistema lingüístico empleado por el estudiante es la llamada 

fosilización, denominada así por Selinker, precusor de la teoría de la interlengua 

(1972, citado por Santos (2009:157). Y además, según Ellis (1997:52), Selinker, en su 

formulación de la interlengua ha identificado la transferencia lingüística como uno de 

los procesos mentales responsable de la fosilización. Ante esta afirmación de Selinker, 

pensamos que este trabajo podrá servir como punto de partida para una futura 
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investigación realizada desde el punto de vista de la interlengua para estudiar el 

fenómeno de la fosilización en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.    

Conclusiones

Mediante el análisis contrastivo sobre conjunciones entre el chino y el español, 

hemos descrito sus similitudes y diferencias existentes entre ambos idiomas; los nexos 

conjuntivos en chino se caracterizan, principalmente, por el fenómeno de su omisión 

en la oración compuesta, lo que no es aceptable en español, mientras que en español 

destacan por tener distinto valor en función del uso del modo indicativo y el del 

subjuntivo en la oración subordinada. Hemos comprobado que estas diferencias tan 

acentuadas entre ambos idiomas hacen que se haya producido la trasnsferencia 

interlingüística negativa –interferencia del chino en el español– en los ejercicios de 

traducción escritos por alumnos taiwaneses de ELE, quienes han transferido su 

conocimiento lingüístico de la lengua materna a la hora de traducir del chino al 

español manteniendo el rasgo gramatical del chino –la omisión de conjunciones en la 

oración compuesta– en la estructura sintáctica del español.  

Aunque, como bien señala Martínez (2004), el fenómeno de la transferencia 

lingüística se puede considerar como el uso estratégico de los recursos lingüísticos 

disponibles de la lengua materna para sustituir las carencias de conocimiento de la 

lengua que se está aprendiendo; pensamos que las carencias del conocimiento de la 

lengua nativa es el origen de este fenómeno de omisión de las conjunciones, puesto 

que los alumnos taiwaneses de ELE, sin una formación lingüística previa de la lengua 

materna, trasladan inconsciente y autómaticamente su hábito lingüístico del chino en 

el proceso de aprendizaje del español, simplemente, por ignorancia de su propia 

lengua materna. 

Así, pues, estamos de acuerdo con Swan (1997), quien propone una enseñanza 

basada en el conocimiento lingüístico global tanto de la lengua materna como de la 

lengua meta, porque la coexistencia lingüística ayuda al aprendiz a percibir las 

similitudes y diferencias entre ambas lenguas y a desarrollar estrategias adecuadas 

para su aprendizaje, además de un buen entendimiento de la naturaleza de los errores 

lingüísticos cometidos, lo que favorecerá su construcción del nuevo conocimiento 
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lingüístico. Por otro lado, la traducción pedagógica como enseñanza contrastiva es la 

mejor manera de concienciar a los alumnos sobre las similitudes y diferencias 

existentes entre su lengua materna y la lengua que están aprendiendo. 

A modo de conclusión, creemos que los resultados de este trabajo pueden servir 

para ayudar a los alumnos a conocer mejor esas diferencias lingüísticas entre el chino 

y el español y evitar la interferencia de la lengua materna en su aprendizaje de español, 

así como fomentar su conciencia contrastiva a la hora de traducir. 
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Apéndice I: Tablas de conjunciones en chino 

Conjunciones en oraciones de asociación 

conj. palabras de 
correlación

coordinadas objetos que se unen por los 
nexos

yuxt. disy. suce. prog. palabra sintagma frase
+ + + +
+ + +
+ + +
+ + +

... ( ) + + +
+ + +

+ + + +
...

( )
+ + + +

... ...

... ...
+ + + +

... ... + + + +
+ + + +
+ + + +

... ... + + +

... ... + +

...
( )

+ + +

... ... + +
+ +

... ... + +

... ...

... ...
+ +

... ... + +

...
( )

+ +

+ +
+ +

+ +
+ +

Nota: Aclaración de siglas. (conj. = conjunción; yuxt. = yuxtapuesta; disy. =
disyuntiva; suce. = sucesiva; prog. = progresiva)
Conjunciones en oraciones subordinadas
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conj. palabras de 
correlación

subordinadas objetos que se unen 
por los nexos

caus.
hipt.

cond. conc. adve.
pref. final

pala.
sint.

frase

...( )... + +
( )...(

)...
+ +

( )...(
)...

+ +

...( )... + +
...

( )...
+ +

...( ) ...
( )...

+ + +

...( ) ...
( )...

+ + +

... ( )... + + +

...( )... + + +

...( )... + + +
...( )( )

( )...
+ + +

...( )( )
...

+ +

...( )( )
...

+ +

...( )( )
...

+ +

...( )( )
...

+ +

( )... ... + +
( )... ... + +
( )... ... + +
( )( )...

...
+ +

...( )(
) ...

+ +

...( )(
)...

+ +

...( )... + +
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...( )... + + +

...( )... + +

...( )... + +
+ +
+ +

Nota: Aclaración de siglas. (conj. = conjunción; caus. = causativa; hipt. = hipotética; 
cond. = condicional; conc. = concesiva; adve. = adversativa; pref. = de preferencia)



95

/ Kan, Chia-Ping

Department of French, National Central University

1832-1834

Abstract

After separating with la marquise de Castries, Balzac published a series of 

creations about “despairing love” which comprises « Le Médecin de campagne », «

Dezespérance d’amour », « La Duchesse de Langeais » etc. between 1832-1834. Even 

though the contents of these stories are similar, the depth of meaning in each story is 

quite different as time goes by. Therefore, in addition to discuss the sentimental 

problem of the author, we want to understand these word from the political viewpoint. 

We like to know how the author turns his own grief into the combination of novels 

and the history in order to promote the status of writers and their work.

Keywords

Balzac, la marquise de Castries, « Le Médecin de campagne », « Dezespérance 

d’amour », « La Duchesse de Langeais »
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1799-1850 1829-1850

Laure de Berny

1777-1836 Eve Hanska 1801-1882

1822-1832 1832-1850

la marquise de Castries

1796-1861

1831 8 -1832 10

1832 2 28

1

H 148
2

Zulma Carraud

Roland Chollet 3 1832-1834

1

2

3 « De Dezespérance d’amour à La Duchesse de Langeais », L’Année balzacienne, PUF, 1965.
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Victor de Metternich 1822 4

1827 phtisie

1829

1831 10 Physiologie du mariage 1829

La Peau de Chagrin 1831

1832 7 2

…

…

4 Klemens Wenzel von Metternich
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!... Bernard Guyon 1967 507 5

Marie 1832 6

…

Michel Lichtlé 12 6

16 7

956 8

1832 10

Marcel 

5 « […] la vraie duchesse, bien dédaigneuse, bien aimante, fine, 
spirituelle, coquette [...] et qui dit m’aimer, qui veut me garder au fond d’un palais à Venise [...] et qui veut 
que je n’écrive plus que pour elle. Une de ces femmes qu’il faut absolument adorer à genoux quand elles le 
veulent, et qu’on a tant de plaisir à conquérir. La femme des rêves !... »
6 « Je vous aime bien imprimé […], cependant je crois que je vous 
aime encore plus quand je vous entends. Ceci n’est pas une déclaration, mais une vérité. A demain n’est-ce 
pas ? »
7 « Elle me promit et me donna tout ce qu’une femme peut donner en restant chaste et pure. »
8 « […] chez un homme épris qui a dans les sens autant de 
volupté qu’il a d’amour au cœur, ce baiser, chaste en apparence, peut-il exciter de redoutables orages. »



99

Bouteron P.-G. Castex Roger Pierrot

10 18

Sainte-Beuve

…

14 9

10

Maison Stuart

duc de Fitz-James 1776-1838

11

14 12

9 « Je sens […] que si un homme osait, oubliant mon âge, ma position, me dire un mot d’amour, je le 
prendrais en haine à l’instant ».
10 36

11 « Elle avait commis "une première faute", et se trouvait donc "dans de ces situations sociales qui, selon la 
complaisante jurisprudence de nos moeurs, doit permettre à une femme de se laisser aimer sans trop de 
scandale". » 15-16
12 « Oh si tu savais comme j’ai besoin en ce moment de pouvoir me jeter dans ton cœur, comme dans un 
asile d’affection entière […] »
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16 13

le procès de la 

coquetterie ( 16

1832 10 15

Le Médecin de campagne « La 

Confession du médecin de campagne» Bénassis

La 

création littéraire chez Balzac

14

...

13 « La veille j’étais tout pour elle, le lendemain, je n’étais plus rien. »
14
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558 15

20

30
16

de Chateaubriand de Lamartine

de Musset Victor Hugo Alexandre 

Dumas Eugène Sue

17

18

19

Une fille d’Eve 1838

15 « Cet amour réveilla, satisfit les sentiments qui 
m’agitaient : ambition, fortune, tous mes rêves, enfin ! Belle, noble, riche, et bien élevée, cette jeune fille 
possédait les avantages que le monde exige arbitrairement d’une femme placée dans la haute position où je 
voulais arriver. […] je ne sais rien de plus beau pour une épouse. »
16 1829 Le Dernier Chouan
17 1828
18 la duchesse d’Abrantès

Eléonore de Trumilly

19

…
…

1967 505
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1967 :

511 20

1832 10 11 21

conte

Angelo Cappara
22

421 23

20 « La lutte de cet écrivain [Nathan] parti des rangs inférieurs avait occupé les dix premières années de sa 
jeunesse ; il voulait être aimé par une des reines du beau monde. La vanité, sans laquelle l’amour est très 
faible, […] soutenait sa passion et devait l’accroître de jour en jour. »
21 Les Cent Contes drolatiques 1832-1837

22

23 « Ie ne vous tueray pas, madame, feit-il ; mais ie vais vous estafiler le visaige, en sorte que vous ne 
coquetterez plus avecques de paouvres ieunes amoureux dont vous iouez la vie ! »
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422 24

1833 4 1834

Armand de 

Montriveau

général Joubert
25

24 « Ha mon Angelo, je suis à toy ! ». 

25 1799 8 15 30
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940) 26

ci-devant 27

28

précepteur

29

Raphaël de Valentin30 Eugène 

de Rastignac31 Lucien de Rubempré32

26 « Armand de Montriveau était le fils unique du général de Montriveau, un de ces ci-devant qui servirent 
noblement la République, et qui périt, tué près de Joubert à Novi. »
27

28

29

2012 32 p.279-304
30

31 Le Père Goriot
32 Illusions Perdues
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le sentiment du devoir accompli

les 

généraux napoléoniens

1814

1818

hommes de 

mérite

la Garde 

royale

il est à la mode
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33

bien armée

33

1832
Rose Fortasier 761
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34

35

934 36

34 Pierre Bourdieu 1930-2002
Questions de sociologie habitus habitus de classe

35 1842
type

36 […] une jeune femme fut […] le type le plus complet de la nature à la fois supérieure et faible, grande et 
petite, de sa caste. C’était une femme artificiellement instruite, réellement ignorante ; pleine de sentiments 
élevés, mais manquant d’une pensée qui les coordonnât ; dépensant les plus riches trésors de l’âme à obéir 
aux convenance ; prête à braver la société, mais hésitant et arrivant à l’artifice par suite de ses scrupules ;
ayant plus d’entêtement que de caractère, plus d’engouement que d’enthousiasme, plus de tête que de cœur ;
souverainement femme et souverainement coquette, Parisienne surtout, aimant l’éclat, les fêtes ; ne 
réfléchissant pas, ou réfléchissant trop tard ; d’une imprudence qui arrivait presque à de la poésie ; insolente 
à ravir, mais humble au fond du cœur ; affichant la force comme un roseau bien droit, mais, comme ce 
roseau, prête à fléchir sous une main puissante ; parlant beaucoup de la religion, mais ne l’aimant pas, et 
cependant prête à l’accepter comme un dénouement. 
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961 37

956 38

…

37 « Enfin, je vous aime, mais seulement comme il est permis à une femme religieuse et pure d’aimer ».
38 « […] nous en resterons là, dit-elle en souriant. »
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967-968 39

pudique horriblement 

coquette

973 40

fièvre de vanité
41

39 « Quand elle eut assez joué de la religion dans son intérêt personnel, madame de Langeais en joua dans 
celui d’Armand : elle voulut le ramener à des sentiments chrétiens […] Oh ! alors, par esprit de 
contradiction, elle lui cassa la tête de Dieu pour voir si Dieu la débarrasserait d’un homme qui allait à son 
but avec une constance dont elle commençait à s’effrayer. »
40 « La religion dura trois mois, Ce terme expiré, la duchesse, ennuyée de ses redites, livra Dieu pieds et 
poings liés à son amant. »
41
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938 42

planton de la duchesse

43

953 44

978 45

le marquis de 

Ronquerolles

42 « La plus réelle beauté, la figure la plus admirable n’est rien si elle n’est admirée : un amant, des 
flagorneries sont les attestations de sa puissance. »
43

« Moi seul sais ce qu’il y a d’horrible dans La Duchesse de Langeais. » Correspondance,
t.III, p.54-55
44 « Aimer, n’est-ce pas savoir bien plaider, mendier, attendre ? »
45 « Ton obéissance est ma liberté. »
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982 46

47

les manières

capacité

46 « Et bien, ta duchesse est tout tête elle ne sent que par sa tête, elle a un cœur dans la tête, une voix de tête, 
elle est friande par la tête. »
47 1804

la noblesse d’Empire
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la noblesse d’épée

la noblesse de robe

[…]

951-952 48

impôts du sang

48 « Il arrivait impétueusement pour lui déclarer son amour, comme s’il s’agissait du premier coup de 
canon sur un champ de bataille. Pauvre écolier ! Il trouva sa vaporeuse sylphide enveloppée d’un peignoir 
de cachemire brun, habilement bouillonné languissamment couchée sur le divan d’un obscur boudoir. 
Madame de Langeais ne se leva même pas, elle ne montra que sa tête […] lui dit d’une voix aussi douce 
que l’était la lueur : -- si ce n’eût pas été vous, monsieur le marquis, si c’eût été un ami avec lequel j’eusse 
pu agir sans façon, ou un indifférent qui m’eût légèrement intéressée, je vous aurai renvoyé. »
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929 49

50

49 « Au lieu de se montrer protecteur comme un Grand, le faubourg Saint-Germain fut avide comme un 
parvenu. Du jour où il fut prouvé à la nation la plus intelligente du monde que la noblesse restaurée 
organisait le pouvoir et le budget à son profit, ce jour, elle fut mortellement malade. »
50 1789-1815

1825 Loi du milliard aux émigrés
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977 51

52

53

apprivoiser

959 54

convertir

51 « […] non, la duchesse de Langeais ne descendra pas jusque là. »
52 « Que de naïves bourgeoise soient des dupes de vos fausseté ; moi, je ne le serai jamais. »

53 conquérir conquête conquis

54 « Celui-là, ma chère duchesse, lui avait dit le vieux vidame de Pamiers, est cousin germain des aigles, 
vous ne l’apprivoiserez pas, et il vous emportera dans son aire, si vous n’y prenez garde. »
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[ ] 55

971 56

967 57

votre détestable révolution

guillotiner

55 prénom titre

« Non, non, plus de duchesse, plus de Langeais, je suis près de ma chère 
Antoinette ! »
56 « La religion, Armand, est, vous le voyez, le lien des principes conservateurs qui permettent aux riches 
de vivre tranquille. La religion est intiment liée à la propriété. »
57 « […] je ne comprends pas pourquoi vous refusez de croire en Dieu, car il est impossible de croire aux 
hommes. »
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971 58

despotisme …

…

962 59

…

969 60

58 « La religion sera toujours une nécessité politique. »
59 « […] votre foi catholique à laquelle vous voulez me convertir est un mensonge que les hommes se font 
[… »
60 « - Dieu !Dieu !je dois être seul dans votre cœur. Mais laissez Dieu tranquille là où il est, pour l’amour 
de Lui et de moi. Madame, vous n’irez plus à confesse, ou…
- Ou ? dit-elle en souriant.
- Ou je ne reviendrai plus ici. »
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985 61

la croix de Lorraine 62

63

œuvre de charité

se repentir

Il sait aimer

64

61 « La duchesse avait lu sur le front d’Armand les exigences secrètes de cette visite, et avait jugé que 
l’instant était venu de faire sentir à ce soldat impérial que les duchesses pouvaient bien se prêter à l’amour, 
mais ne s’y donnaient pas, et que leur conquête était plus difficiles à faire que l’avait été celle de 
l’Europe. »
62

INRI
Jesus de Nazareth Roi des Juifs

Michel 
Butor 147
63 bagnard, forçat

la fleur de lys royale FR 147
64 55
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! 997 65

ouvrière

999 66

1000 67

68

69

65 « A toi! à toi, mon unique, mon seul maître ! »
66 « Oh, mon ami, je vous aime pourtant, comme aiment vos bourgeoises. » 62.
67 « Je voudrais posséder toutes les noblesses pour te les sacrifier toutes ; les malheur m’a fait duchesse ; je 
voudrais être née près du trône, il ne me manquerait rien à te sacrifier. Je serais grisette pour toi et reine 
pour les autres. »
68 1834 Ne touchez pas la hache

1839

pendre
129-134
69 penseur

La pensée politique et sociale de Balzac
servir sa littérature à la 

propagande de ses idées 1967 619
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Abstract

Wajdi Mouawad composes a quartet of Le sang des promesses. Its setting crosses 

the boundaries of past and present, time and space, and it deals with the multiple 

issues concerning religions and wars, nations and states, family benevolence and 

affection. The aim of this paper is to investigate Mouawad’s aesthetic concept in his 

quartet of Le sang des promesses. It will respectively examine the themes, characters, 

plots, meanings and language in the scripts of Forêts (2006). I intend to systematically 

plumb Mouawad’s ideas and connotations about “promise”, clarify Mouawad’s 

composing styles of scripts, and elaborate on his esthetic concepts which have made 

him significant to modern French and Canadian theatre. 

Keywords
Wajdi Mouawad, clan inheritance, identity, promise, blood relationship 
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/ Yang, Hsiu-Mei

Department of Applied Japanese, Southern Taiwan University 

Abstract

"Uma", the novel, was once retitled to "Horse or Politics". Therefore, i believes 

there is some relation between this work and politics. In addition, there are many 

political or time background related words. This paper is to probe into the work's 

symbolism by combining its time background with political conditions.

It's been found out that "Uma" decribes the post-war America shadow by a 

metaphor ,which results in concluding it a social and political presentationism novel.

Keywords
Kojima Nobuo, horse, symbolism, Yoshida Shigeru, America 
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/ Tseng, Chiu-Kuei

Department of Japanese, Tamkang University

7

Abstract

The gastronomic culture which will eat an eel on the doyo-no-ushino-hi in July is 

fixed to Japan for many years every year. However, a fish catch of an eel decreases 

and the news of being specified as endangered species is also flowing in recent years. 

This report would like to think towards aiming at harmony with nature by ecology 

theory in such international conditions. First, an eel looks back upon the history fixed 

to Japanese society from ancient times to the present age. The ecriture of the "eel" of 

Japanese social-culture is solved from history and a sociocultural aspect. 

Simultaneously, a possibility of changing Japanese traditional gastronomic culture is 

explored from a relation with an environmental problem. I would like to do this 

research the trial which searches for the possibility that the relation between nature 

and a human being renewals, from the field of Japanese traditional gastronomic 

culture and eco-criticism.

Keywords
eel, eco-criticism, history, social-culture, environmental problem
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/ Wang, Chia-Lin

Department of Japanese, Tamkang University

1917

( )

( )

Abstract

"Wakai" is one of the representative works of Shiga. This text has been read as a 

story kin, immediate family of the conventional.This paper focus on the narrative of 

the work in this paper and wish to re-captured this novel.

A result of the discussion, it can be seen that the history of discord with his father 

also being drawn into the work, it is focused in <mood>, it is oriented towards 

naturalness of <mood> have also been presented. "Wakai" is in the form of how 

Shiga's proprietary completed within the framework of the I novel of Japan.

Keywords
Wakai”, theory of narrative, kin, mood, I novel
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Associate professor, Department of Russian Language and Literature, 

Chinese Culture University
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Abstract

In the article the ideological and psychological reasons of Dostoyevsky's 

negative perception of Lermontov's personality and creativity are considered. The 

carried-out analysis of methods of conducting polemic of Dostoyevsky with the 

ideological opponent points to the actual and logical groundlessness of criticism of 

the poet. The role of the writer in myth formation about Lermontov as about the 

reference evil is also shown.

Keywords
reader's reception, literary criticism, literary reputation, interpretation, myth
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