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Maryse Bertrand de Muńoz, 
LA GUERRA CIVIL ESPAŃOLA EN 
LA NOVELA. BIBLIOGRAFfA CO- 
MENTADA, Ediciones Josć Porria Tu- 
ranzas, Col. Ensayos, Madrid 1982, t. I 

y' Il; XV5762 p. 
El libro de Maryse Bertrand de 

Mufoz, profesora de la Universidad de 
Montróal, recopila y comenta mas de 
700 titulos de novelas, redactadas en 
varios idiomaas, que guardan alguna re- 
lación — argumental o emocional, di- 
recta o indirecta — con el conflicto social 
e ideológico que dividió a los espańoles 
en los afńos treinta. No es el primer 
intento por parte de la autora de reco- 
ger la enorme producción noveliistica 
dedicada a la guerra de Espańa, puesto 
que esta investigando sobre el tema des- 
de hace mós de veinte ańos — ćpoca en la 
que presentó en la Sorbonne su „docto- 
rat dUniversitć” titulado La querre 
eivile espagnole dans le roman europóen 
et amćrican (1962) donde analizaba unas 
300 obras. Poco despućs, en su Biblio- 
grafia de la novela de la guerra civil 
espańola publicada por la revista por- 
torriqueńa „La Torre” (1968—69) se 
doblaba esta cifra. Algunos titulos men- 
cionados alli erróneamente han sido 
suprimidos en la obra objeto de la pre- 
sente reseńa, sustituyćndose por nuevas 
referencias bibliograficas. „He tratado 
de ser lo mas exhaustiva posible” — 
dice Maryse Bertrand en la Introducctión 
(p. 14), confesando a la vez su sospecha 
de que muchas novelas hayan podido 
escapar a su mirada. 

La concepción general del libro y los 
criterios de selección y clasificación del 
material que sigue la profesora cana- 
diense me llevan a exponer unos puntos 
de vista algo diferentes, motivados sin 
embargo por las mismas lecturas. Pero 
antes de pasar a ciertas cuestiones que 
me _ parecen discutibles, quiero dejar 
clara mi admiración por la magnitud 
de la, labor realizada. 

Maryse Bertrand de Mufńoz encierra 
en su bibliografia „las obras novelescas 
que en su totalidad o en parte tocan la 
guerra civil” (p. 14), es decir: no todo 

lo producido en el campo de la prosa 
narrativa — genero literario cuyo cometi- 
do es narrar, con una dosis do ficcióm, 
historias inventadas o reales — sino 
lo que ella considera novelas en sentido 
estricto. Se excluyen, pues, desde el 
principio, todas aquellas obras, por sig- 
nificativas que sean, que no tengan la 
longitud necesaria para ser tratadas co- 
mo novelas. La autora, consciente de que 
las narracionec cor tas han proliferado 
durante y despućs de la contienda, 
anuncia una Bibliografia de la creación 
literaria de la guerra civil espańola (de 
próxima aparición) en la que las va 
a incluir, pero por ahora silencia en su 
libro — programado sin embargo como 
una especie de indicador, de instrumento 
de consulta y orientación de los investi- 
gadores de la guerra civil — unos 
textos narrativos importantisimos cuyo 
tema principał es lo ocurrido en Espańa 
en aquellos tres ańos decisivos. La omi- 
sión voluntaria de las novelas cortas, 
relatos y cuentos, incluso los publicados 
en forma de libros, produce un efecto 
distorsionante, dejando en la mente del 
lector uno visión bastante fragmentaria 
de la prosa bólica. Nótese, por ejemplo, 
el especial significado de las ausencias 
de Valor y miedo (1938) de Arturo 
Barea y Entre dos fuegos (1938) de 
Antonio Sanchez Barbudo — por el lado 
republicano, o Cada cien rates un per- 
miso (1939) de Pedro Alvarez y Fondo 
de estrellas (1939) de Antonio Hernandez 
Gil — por et lado nacionalista. Igual 
relevancia tienen las omisiones relativas 
a los afios posteriores; baste citar La 
cabeza del cordero (1949) de Francisco 
Ayala, Por la orilla del tiempo (1954) 
de Josć Corrales Egea o Cabeza rapada 
(1958) de Jesiis Fernandez Santos. 

Existen ademós otras lagunas, inex- 
plicables incluso dentro de los criterios 
que sirven a la autora para delimitar 
el campo genćrico de la novela. Si se 
afirma que, cuando lo xelatado esta „re- 
vestido du un ropaje novelesco” aunque 
se base en los hechos vividos por el 
autor, tal libro se incluye en la biblio- 
grafia, , cómo es posible silenciar Mo- 
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nolo s19%11 de Francisco de Cossio thaja 
„biografia del 

mundo (19838) 
e! pretexio de ser una 
hijo del escritorr. Łe otro 
de Jacinto Miquelarena, los seis tortos 
de Ła 
1939--4300 de Jose Maria Carretero «£l 
Cabaliero Aqueclas banderas 
de Aragon i19%) de Jose Pablo Munoz? 
No se Comentan, aunque tienen „ropaje 

Rerolucion de los patibularios 

dudaz) o 

novelesco" tminhno, €so si; pero se tra- 
ta de libros que recogen de t'nodo insu- 

espiritu de los combatientes 
Contraataque (19371 

Con la Segunda 

żzandera en el 11938) 
de Francisco Cavero y Cavero. „Ropaje 
notelesco' se percibe a Cada pagina del 

Tres 

perable e] 
de ambos 
de Ramón J. Sender x 

frente de 

Ca:nDOSI 

Aragon 

excelente libro de Luis Romero 
dias de julio (1960, una de las grandes 
ausencias de la bibliogratia resenada. 
El escritor lo prefirió ilamar, modesta- 
mente, „cronica” (aunque contiesó verso 
obligado a „novelar” en €b, v €ese es cl 
motivo de su exclusión, motivo poco 
convincente porque la ultima palabra al 

un texto literario la tiene la 
autor. Y en este 

clasificar 
critica, vy no el 
la critica no vaciló (cf. las opinione: de 
J. L. Aranguren en sus Estudios litera- 
rios, Madrid 1976. donde leemos quo Cl 
libro de Romero „aporta una nueva con- 
cepcion de la novela historica”. elevando 

caso 

cl reportaje „a la categoria de novelu". 
Volcamos unavczinas a la distincion 

autora entre „novela' x que hace la 
que define co:n0 

caracteriza por 
„novela corta', a la 
una narracion que use 
lo anccdatiwo vy una trasa 

hnechosj op. 19, 
basada ©n 

un nuriero mminino de 

Si cs asi. ; para que ineluir entre ias 
novelas sens stricią norebtus Guo COT- 

Caraciecisticas, Co::.0 
193% do Cri- 

rosponden a €stax 
Mariquiliu, barre, barre... 
stóbal de Castro 0 (Cartas de ur atfercz 

a su madre (193% Ge Jo-ć Maria Sa!ta- 

verria, que a Veces ocupan trnenos de 
50 naginas del folicto seu:sanal Go 
novela del sEbado” que las editaba? x 
si fueron incluidas ©stas,. por quć fat- 
tan otros titulos de la misn.a coloCcic:. 

deki 

(19-:0) cie 

 como Sin posible Tedcncion (19: 
Caballero sdudaz, Espionaje 

 

Alfonso ac Cossio » Carlos V, Hambre 
094 de 

se incluven las 
trtrano kelipc Sassone” Si 

historietas recogidas 

en el Garroche en cl parapeto 
(19361 Antonio Otero 

Seco..« por quć no uparecen otros libros 
pri- 

republi- 
Los querrileros de 

Lona 

de Elias Paliua w 

uel tnismo tipo que describen los 
meses de la resistencia 

p.ej. 
(193) de 

tanques 

Mmeros 
Cana. CONio 

Łdzaro o Los 
cazadores de (183500 de 

Poetere SI „no se 
por que 

Frente de 

katrenadura 
Josć 

Herrera reseńan los 
hacer 
Madrid 

cuentos", ( una ©XCep- 
(1941) de 

Edgar Neville ipresentado adeinas como 
texto. aunque en el 

publicado con este titulo hav 
distintos)? Hav que ob- 

que el principio de 

CIO CON 

si fuera un solo 
bro 

Anto Cuentos 
serwar de pasada 

aplicado a las colecciones 
reduce 

lteraria del 

„no resenar" 
relatos considera- 
producción 

de cuentos vy 
blemente la 
campo franquista procedente de los ańos 
1930-41 v deja en el lector del libro la 
falsa lupresion de que la prosa nacio- 
nalista de adqucllos ańos casi se limitaba 
a las norelas rosas; ćstas si que son re- 
seńadas, con abundancia de detalles (por 
ser novelas), aunque en muchas de ellas 
la guerra casi no aparece. 

l.a clasificación del abundante ma- 
profesora Ber- 

deli:nitar 
cuatro grandes apartados, titulados res- 
pecticamente Guerra presentida, Guerra 

recogido pór la 
Muńozż 

terial 
trand de consiste ©n 

ririda, Guerra recordada y Guerra refe- 
rida. En el priniero entran los libros en 
los cuaies la catastrofe se presienta y 
uparecen ias reiiexiones sobre el porve- 
nir de Espańa; en CI segutdo, los que 

se desarrollan, aunque pare.alen.ente, 
durante la gnerra riysima; en el terce- 
ro -— los que evoran, desde un nomento 
ae la posguerra, la lucha fratrie  ida: fi- 
nalrierte,en el cuarto--1as obras enlas 
ude el vonflicto cztąa reforido brevemen= 
te o mencionado como algo iciano cn el 

k.tos criterios parecen 
embargo el limite entre la tercera 

y la cuarta categoria queda bastante 
impreciso, porque es dificił precisar 
Cuando una evocacion de la gucrra pa- 

PspaCio, lógicos, 
Sr  
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sadu cs un recuerdo w cuando — una 
simple referencia. Ademas, la presencia 
sólo referencial del teina no permite 
tratar el libro como una novela de la 
guerra civili la autora ©s conscionte de 
elo v promete reseńar „solo łos libros 
ruas significativos", pero aqui --unaycz 

- se denotarą cierta falta de cohe- 
que pone tn 

nas  

rencia. La fecha innite 
a las investigacioncs es la de la muerte 

(19751: 

nuación de un cicla 
de Franco si algun libro. conti- 

iniciado antes, apa- 
techa, la autora 

se trate de 
esta 

conenta, aunque 
algo durante la dictadura 

sera el caso de dos novelas de Angel 
Maria de 
sar de su importancia: Ła noche sin ri- 

reció despućs de 
xa no lo 

cscrito (este 

lera, sólo mencionadas a pe- 

berras y Oscuro amanecer), 

En la 
grafia sorprende la 
cuantos litulos, publicados entre 1932 x» 
1934, que presentan la dramatica situa- 

politica poco despućs de 
declararse la Repubblica; no 
cabe duda de que su valor testimonial 

primera parte de la biblio- 
inclusión de unos 

ción social v 
Segunda 

cs algo digno de toinarse en suenta. pe- 
ro decir que la guerra ya se presiente 
en sus paginas seria algo exugerado. En 
la segunda. la cztonsa, hay una 
mezcla de obras de toda indole: desde 
las novelas cuyo tona principal es el 
conflicto espańol hasta aquellas que sóło 
lo mencionan una que otra vez. porque 

en ellas la 

mas 

itlmental  domina trama 

* la guorra na sirve nas quo de trans- 
fondo. Ks discatible la presencia ©n 
este apartado — puesto que la bibliogra- 
ffa reseńada ©s la de la civil 
espańola v no de la guerra en 
ral -—— do un par de titulos 

guerra 
Eenec- 

antibelicistas 
en lós que no se precisun ni el len:bo 
ni el lugar de la acción que pueda pusar 
en cualquier guerra de nuestro siglo » 
tn cuaquier pais; pienso en La quintu 

(1943) de Pedro de Lorenzo, 
Abismos dc papel (1954) de Jacobo Ari- 
ssa. Las uńas del miedo (1958) de Jesć 

ia Castillo Navarro y El miedo y la 
csyeranza (1965) de Alfonso Martinez Ga- 

sotedad 

 

rrido. Pero qucco fuera de la discusión 
algo de verdad inadmisible: tratar La 

'1a:7) de Albert Ca. 
ebra que eneloba en si. entre 

sign posibles, e! 
ue Espańa porque... 

peSLe CHIRO UNA  
SUS MMU- 

 chaos icados conflicto 
el autor „habia em- 

bezado a escribir frag'rnentos Ge este li- 

bro durante la contienda espańoła' Go 

frecuentemmente en 
En 

cambio, entre las oamisiones ce-paąolas ae 

la cual „ha hablado 
, tórminos anuv wialentos” 00. 1561. 

esta parte del libro se podria seńniar— 
por orden cronológico — La ciudad sitia- 
da <1938) de Jesus-Evarioto Casariego, 
sids alld del infiećrno (1939 ae Fran- 

Guilen Salava. Herocs d 
"1908, ue Manuel 
La ciudad humor y de la 
(19400 de Francisco Casares, Lu conietą 
y el eco 11856] de Mercedes Ballesteros 
vo Penal de Ocańa (1965) de Maria Josc- 
fa Canellada ino repito los titulos cita- 

CISCO e aycr 
Juan U:eras Nunera. 

de! mucrte 

dos urntes), 

del libro 
cncierra los aos capitu- 

El segundo tomo dc Nla- 
Bertrand 

los restantes que forman la parte mas 
„personal de su bibliografia, dado que 

ryse 

las consecuencias de ła guerra se deno- 
tan. directa o indirectamente, en toda 
la novelistica espańola contemporanea, 
on la que la guerra ©s „recordada” 
o „referida” constantemente. La selec- 
ción de ios itułos mas representativos 
centre docenas de ejemplos posibles licne 
que ser subjetiwa y cuestionabie: para 
ml. sobran aquf unos tibros cusa in- 
clusio:: puede sólo confunauir ai JECtoT 
ŁO iniciado, pues Son represeniativoS 

mina, 
fa- 

nia de Pascual Duarte! o incluso por- 

'nas bien de la novcla sochu La 
Ek! Jararun, novela existenciał (La 

ciacarLas hormanas coloradas'y i - 
ia „novela de la 

G d 
guerra recerdada/reic- 

rada”. 51 en usłos v 6n otros Casos la 
contienaua „viene a 

aurque sca „reierida cen mas de 
ocasiones" (p. 607, dicho a propó- 

sito de La saza/fuga de J. B. -—;/ para 
que titujos parecicc:? Mós 
justificada seria para mi la zuelusićn de 

TrepresE ar nIUY 

poca” 
vcinte 

IneDEaONar 

aulgunas otras novelas de la posguerra 
franquisia, en las que lus huellas del 
canflicto son mucho mas visibles * de- 
terminan en mayor grado la conducta 
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de los personajes. He aqui unos cuantos 
ejemplos: El escritor (1942) de Azorin, 
La catedral viviente (1957) de Antonio- 
-Carlos Vidal Isern, Un hombre entre 
dos mujeres (1966) de Juan Antonio de 
Zunzunegui, El maqui (1968) de Luis 
Garrido, Los gatos salvajes (1968) de 
Juan Antonio Gaya Nufo, La otra casa 
de Mazón (1973) de Juan Benet o Al 
paso alegre de la paz (1975) de Manuel 
Barrios (novela mencionada pero no 
comentada). 

Cada uno de los titulos que forman 
la parte bibliografica del libro con ficha 
propia es acompafiado de los datos bi- 
bliograficos de la primera edición (falta 
a veces la información sobre la edición 
espańola, si esta primera es del exilio, 
y es un descuido notable que puede 
producir confusión en varios lectores), 
datos biograficos sobre el autor (que 
faltan mas veces de lo que se podrfa 
esperar, tratandose principalmente de 
autores espafioles vivos), resumen del 
asunto de la novela y un pequefio co- 
mentario critico sobre la tendencia que 
representa, el estilo, la presencia del 
tema bćlico, etc. Todo aquello es ina- 
preciable para cualquier 'lector de esta 
Bibliografia comentada, facilitandole una 
información breve, esencial y casi siem- 
pre adecuada. Sólo en algunos casos se 
podria pedir algo mas a la autora; asi 
sucede por ejemplo cuando el resumen 
argumental no explica el significado del 
titulo o silencia algin hecho importante 
en la vida del protagonista (como su 
muerie combos defectos sefńialados los 
reńne a nota sobre la famosa novela 
bólica del joven Cecilio Benitez de 
Castro „Se ha ocupado el kilómetro 6...”, 
p. 135). Tn ciertas ocasiones no compar- 
tiria la opinión sobre determinados 
textos reseńados, por ser poco adecuada 
a su mensaje o forma. Asi pues, Raza 
(1942) me parece ser todo menos „una 
novela de lectura agradable, sin notas 
estridentes” (como se afirma en la p. 
111); en la bibliografia ceritica del libro 
de Maryse Bertrand falta, curiosamente, 
el imprescindible estudio de R. Gubern 
„Raza” (Un ensuefńio del General Fran- 

co), Madrid 1977. Otro caso es el de la 
evaluación critica de Memorias de un 
intelectual antifranquista (1972) de An- 
gel Palomino cuyo marcado caracter 
profranquista, samuflado con el titulo 
irónico del libro, quedó desapercibido 
para la hispanista canadiense hasta el 
punto de que lo trató como „una novela 
politicamente atrevida” (p. 527); vćase 
a este propósito el licido juicio del pa- 
dre T. Aparicio López quien considera 
el libro de Palomino „falso, con una 
falsedad que tira de espaldas desde sus 
primeras paginas” (Veinte nowvelistas 
espańoles contempordneos, Valladolid 
1979 — otro estudio que no aparece en 
la sección Libros de Critica del trabajo 
reseńado). 

En la extensa Introducción tras 
seńalar la abundandancia de las nove- 
las de la guerra civil y su desconocimiento 
por parte de varios criticos espańoles que 
carecen de fuentes bibliograficas serias, 
Maryse Bertrand de Mufńoz hace un 
repaso de lo publicado acerca del tema 
y de las opiniones sobre la novela de 
la guerra civil, variante de la novela 
histórica con caracteristicas peculiares 
(el conocimiento intimo de la materia 
tratada por parte de los autores, muchas 
veces implicados en los hechos que des- 
criben, lo que resta objetividad a sus 
libros pero les dota de una veracidad 
emocional y ambiental). Entre los juicios 
citados a este propósito brillan por su 
ausencia las declaraciones hechas por 
Pio Baroja a „El Espafiol” (no 10 del 
2 de enero de 1943), donde el escritor — 
muy en contra de las esperanzas pues- 
tas por la eritica franquista en la nove- 
la bóćlica — confesaba su pesimismo en 
cuanto al futuro del tema en la Espańa 
de aquel entonces, ya que „la novela 
es el producto de una sociedad calmada” 
y nunca tendran calidad literaria libros 
partidistas en los que „se sabe desde el 
primer momento lo que se quiere defen- 
der y cuśl es la tesis del autor”. 

La Introducción se cierra con unas 
afirmaciones sobre la extensión del te- 
ma en las literaturas nacionales de al- 
gunos paises (Francia, Estados Unidos, 



Recenzje <> —] 
 

Inglaterra, etc.), entre los cuales no apa- 
recen los de ła Europa del Este (que la 
profesora canadiense, poco cxperta en 
geografia, se emperńa a llamar „republi- 
cas sovióticas”). „No ha sido posible 
averiguarlo—dice—porque „el trabajo 

de desbrozamiento es sumamente dificii 
en los paises situados detras del telón 
de acero” (p. 31). No pienso discutir con 
la autora sobre „telones de acero”, pero 

puedo asegurar que en los paises a los 
que se refiere se publica bastante sobre 
las incidencias del tema belico espańol 
en las literaturas nacionales, entre el- 
las — eslavas y germanicas, siendo estos 
estudios de fócil consulta en cualqu- 
ier biblioteca universitaria (un solo 
ejemplo: Historyczno-liierackie znacze- 
nie wojny hiszpańskiej 1936—1939, actas 
del simposio internacional organizado en 
1977 por la Universidad Skłodowska-Cu- 
rie Lublin). 

La Guerra Civil Espańola en la No- 
tela esta completada por unas 150 pa- 
ginas de utilisimos indices, apćndices, 
bibliografias criticas, etc. Estos primeros 
se dividen en fndices por nacionalidad 
de los autores (16 nacionalidades, algu- 
nas con una representación mas bien 
simbólica), ańos de publicación, ciudades 
o regiones que sirven de lugar de ac- 
ción, grupos sociales a los cuales per- 
tenecen los personajes y la filiación po- 
litica de ćstos, temas tratados, clase de 
novela y teenica empleada; a ello se 
ańade, al final del libro, el indice deti- 
tulos e indice onomastico. Los apendices 
son dos: el de las novelas prermiadas y 

el de las prologadas; habria sido interc- 

sante ańadir a esto un apendice de las 
series o colecciones dedicadas (entera o 
parcialmente) a la novela de la gucrra, 
tan abundantes durante et inmediata- 
mente despućs de la cortienda en Espa- 
fa, con listas de los titulos aparecidos. 
Pero no se puede pedir mas, sabiendo 
que cesta obra, unica en su gónero, im- 
prescindible a pesar de algunos defectos 
o errores (p.ej. cen la ortografia de cier- 
tos titułos, como La placa del Diamant 

yrandeza del nuombre), ha o La sido 

fruto de la paciencia benedictina y el 
trabajo de ańos de una sola persona. 

Piotr Sawicki, Wrocław 

Wojciech Kalaga, THE LITE- 
RARY SIGN: A TRIADIC MODEL, Uni- 
wersytet Śląski, Katowice 1986, seria: 
(*Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskie- 
go” nr 750), ss. 120. 

Rozprawa W. Kalagi The Literary 
Sign: A Triadic Model prezentuje i twór- 
czo rozwija triadyczny model dzieła li- 
terackiego Ch. 5. Peirce'a, mało znany 
w polskim literaturoznawstwie, W przed- 
mowie autor zakreśla pola swych roz- 

(ontologia i struktura znaku li- 
terackiego) i przyjęte podejście metodo- 
logiczne (analiza fenomenologiczno-se- 
rniotyczna), Książka sytuuje się na po- 
graniczu semiotyki ogólnej i literackiej: 
w uwagach niniejszych skoncentrujemy 
się głównie na drugiej z tych płasz- 
czyzn, na literaturoznawczym aspekcie 
przedstawionych rozważań. 

Własne rozumienie ontologii znaku 
literackiego opiera Kalaga na mocnym 
fundamencie ustaleń teoretycznoliterac- 
kich (przypomnianych w rozdziale I *In- 
troductory: Potential Semiosis” *Dvad 
and Triad in Multilevel Semiosis") pow- 
szechnie przyjętych i głęboko zakorze- 
nionych we współczesnej świadorności 
badaczy literatury. Dokonuje przede 
wszystkim rozróżnienia pomiędzy poten- 
cjalną strukturą semiotyczną utworui jej 

ważań 

aktualizacją (kovkretyzacja» zackodzącą 
podczas czytejniczego odbioru, w procesie 
komunikacji Bterackici I uzaieżniomą Tn- 
rowno od owci potencjalnej Struktury 
semiotycznej, jak i od kompetencji sc- 
rniotycznych czytelnika. Akcentuje wew- 

teleologię tekstu literackiego, 
traktowanego jako system generujący 
znaczenia, poziomy znaczeniowe i relacje 
wewnętrzne (ich nieskończoność stanowi 
źródło nieograniczonych możliwości kon- 
kretyzacyjnych), podporządkowane na- 
czelnej idei utworu, będącej najbardziej 
uogólnionym wyrazem wszystkich jego 
najistotniejszych jakości semantycznych, 
ujawniających się w różnych warstwach 

nętrzną 
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