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SalvatoreSattay la ciudaddeNuoro:
poéticade un espaciourbano

BarbaraFRATICELLI

RESUMEN

SalvatoreSatta,halasciatodopo lasuamofle un’operaassaisignificativaper-
chépermettedi avvicinarsialíastoriasocialeepoliticadellaSardegnadei primi de-
cennídel XX” secolo.Ji giorno dcl giudizio vieneanalizzato,dal punto di vistadel
paesaggiourbano,edel significatosimbolico.

Palabrasclave:Sardo,letteraturasarda(5. Satta).

SALVATORE SATTA: VIDA Y OBRAS

SalvatoreSalta,aúnpococonocidofueradelas fronterasitalianas,pue-
de considerarsecomounode los autoresmásinteresantesdel panoramali-
terariocontemporáneo.

Nacido en 1902 en la ciudadde Nuoro, en el corazóngeográfico de
Cerdeña,cumplió susestudiosdeDerechoentreSassariy Pisa.Despuésde
terminarla carreracayóenfermoy pasóun añoen un sanatorioen la lo-
calidadde Merano;estaexperienciaes la quele sirvió de baseparasuno-
velacasiautobiográfica«Laveranda»,queno tuvo éxito en unaconvoca-
toria para inéditos de la editorial Mondadori en 1928. La historia se
desarrollaen un sanatoriodel nortede Italia, dondeel protagonista,unjo-
venabogadoenfermode tuberculosistienequepasardos largosañosde su
vidaa laesperade tenerel altadefinitivay poderregresara suciudad,Mi-
lán. Durantela permanenciaforzosaenel centro,el abogadose enamorade
otra pacienteen faseterminal,peroantesde queestapasiónacabe,haciael
final de la novela,la chicaexperimentauna fuertemejoray superasuen-
fermedad.
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Bm-bara Fratieclli Sa/vato,c’Saltay la ~iudaddc Nuera...

En los añostreintaSattaempiezasucarreradocenteen variasuniversi-
dadesitalianascomoespecialistaen DerechoProcesal,tareaquedesarrollé
hasta1975,añode su muerteen Roma.

En los últimos añosde la guerraen Italia, 1944-45,escribióla novela
«De profundis»,publicadaen 1948 por la editorialCEDAM. En realidad,
los críticosde su obraprefierencalificar estetexto de «moralista»,yaque,
a diferenciade unanovela «convencional»,ésteúltimo carecede una
tramay unospersonajesbien definidos. El hilo conductorson las refle-
xionesdel autorsobrelaguerra,sus causasy las horriblesconsecuencias
queél mismotuvo quepresenciary sufrir en su propiapiel en esostiem-
pos difíciles.

Hastael momentode sumuerte,sólo se conocíasu facetade ilustre ju-
rista, puestoquehabíapublicadoen vida tan sólo el «De profundis>2.Sin
embargo,la editorialAdelphi en 1979 publicó unaobraquehabíaapareci-
do en 1977 comopublicaciónpóstuma(encontradapor susfamiliaresen su
despachoy cuyaexistenciaignoraban)en laeditorial especializadaen temas
jurídicos,la Cedam:se tratabade «II giorno del giudizio»,un recorridoen
claveautobiográficadel autor por los lugaresde su infanciaen la ciudad
sardade Nuoro y, casi,un intentopor librarsede los fantasmasy sombras
quesegufanpoblandosusrecuerdosinfantiles.

Fue así quenació el denominado«casoSatta>tel reconocimientopor
partede la críticaoficial italianade las grandesdotesde narradorqueSal-
vatoreSattadejópatentesen estanovela,la máslogradadelas tresquedejó
escritas

«IL GIORNODEL GRJDIZIO»

«11 giomo del giudizio» narrala historia de la familia de don Sebastiano
Sanna-Carboni,notarioy personamuy respetadaentresuspaisanos;donna
Vincenza,hija de un piamontésy unasarda,esposaignoradapor don Se-
bastiano,y sus sietehijos, todosvarones(ya quelas únicasdosniñasmu-
rieron ambasen susprimerosañosdevida), entrelos cualesespecialaten-
ción mereceel máspequeño,Sebastiano,en el que la estudiosaBrunella
Bigi creereconoceral mismoautor,de niño2.

¡ La terceraenserpublicadafue la primera que había escrito en sus años de juventud, la an-
teriormentecitada«La veranda»,Adelphi. 1951.

2 Bigi. Brunella,Lautoehá cíe/la lingua. Pee una nueva lot/ura del/opera di Salva/ore Sa//a..
Ravenna,Longo Edirore, 1994.

ReWsu¡ de 1 u/ologw Ron¡ánh a
2000, 17,21)3-216 204



Barbara Fraíicelli Salva/oreSalta y laciudaddeNuoro...

A partede los componentesde estafamilia, cuyaúnicaseñalde identi-
dades unaconstanteincomprensiónentresusmiembros,provocadaporla
dura actituddel padre, Sattaintercalafrecuentesdigresionessobreesteo
aquelpersonajede la vida cotidianade la Nuoro de principios deestesiglo,
sin olvidar las numerosasexplicacionesde carácterhistóricoo geográfico
queaclarenal lector los acontecimientosnarrados.

De estaforma, se nosexplicael origen de la noblezade la familia de
don Sebastiano:

Don Sebastianoera nobile, se é verocheCarlo Quintoavevadistri-
bulto titoil di piteo/a nobiltá agil autoctom sai-di cheavevanoin-

3
nestatogil olivastri nelleloro campagne -

A causade sucondición,don Sebastianoconstruyeunabarreraentresí
mtsmoy el restodel mundo,y casi no participaen las contiendaso peleas
del restode los nuorenses,asícomotampocoapareceen las historiasdelos
sacerdotes,de suprimaGonariay del defraudadoPietro Catte,quemuere
en mediodeterriblesalucinaciones,de la prostitutaGiggia,del maestrode
escueladonRicciotti, si no escomo unafigura altiva y distante.

De profesiónnotario,no soportabala idea de poder recibir algunaga-
nanciaqueno fuesefruto de suduro y honestotrabajo;esteaspectodesu ca-
rácterhabíacausadoyamuchosproblemasentreél y su esposa,a laqueha-
bía obligadoa venderunas tierrasde su propiedadparaque«la gente»no
pudierapensarquesuriquezale veníade sumujer.A pesarde susestudios,
don Sebastianono eraun hombredecultura,ya quelos únicoslibros queha-
bía leído eranloscódigosjurídicos quele servíanparadesarrollarsu trabajo;
por estarazón,cuandolos máspequeñosde sus hijos llevana casalas pri-
merascoleccionesde edicionesdebolsillo sobrelosaspectosmásdiversosde
cultura general,él no sabecomprendersus inquietudesy se limita ano ha-
cerlescaso.Estepatriarcatieneunaprofundaconcienciade ladiferenciade
claseentreél y losdemáshabitantesde lapequeñaciudad: poresoencargala
construcciónde sucasaa don GabrieleMannu,un ingenieroqueha estudia-
do en lacapitalquien, sobreel modelode lasgrandescasasromanas,

iii vecedi una casafreeuna sca/a,un vanoinirnensonel quale a ogní
piano siapi-i vanodei buchi cheeranosíanze,una dentro¡‘a/ti-a, des-
tinandoal sacrificio e alía insoJfrrenzala crescentejhmiglia4.

SattaSalvatore, II giorno del giudizio, Milano, Ed. Adelphi, /979, p. II.
Ibidem, p. 14-15.
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Barbara Frathvel/i Salvaron’ Sana y la ciudad de Nacía...

Es desdela partealtade la casa,dondetienesudespacho,separadopor
estagranescalera,quedon Sebastianoejercesupodersobreel restode la
familia, cuyosmiembrosse reúnenen cambioen el salónde abajo,al lado
de unachimeneaqueproporcionaesecalorquefalta desdeel puntode vis-
tade los sentimientos.

La esposadedon Sebastianoes,segúnel narrador,el prototipode lamu-
jer sarda:necesariamenteobedientey sumisaal marido,la cenadasociedad
nuorensele otorga el único papelde procreadorade hijos y, por consi-
guiente,unavez cumplidosu fin, se cierraen sucasay dejaderelacionarse
conel mundoexterior.DonnaVincenza,cadavez que intentaexpresarsu
opinión sobreun determinadoasuntode relevanciaparala familia, tieneque
oírlasdurísimaspalabrasde sumaridoque laobJigana callar:

tu seial mondoperchéE? posto~.

A lo largo de todalanarraciónno se encuentrani un solopersonajeque
merezcala atenciónde don Sebastiano,si exceptuamosa «ziu Foddan-
zu»,unaespeciede a/ter-egodel notarioen clavecampesina.Poddanzuse
ocupade la siembray la recolecciónde los pocosproductosquecrecenen
las tierrasáridasy desoladasquedonSebastianoposeeen la campiñabar-
baricina6.Es un pozode sabiduríapopuhr,esasabiduríaqueuneprofun-
damentea los hombresy la Naturaleza,y es el criadofiel queinformacon
rigor a su dueñosobreel estadode las viñas, los árbolesde fruto, etc. Su
opinióncuentamásquela dedonnaVincenzay susconsejossonatendidos
regularmentepor don Sebastiano.

La galeríade personajesretratadosen la novelaesmuy amplia,y esto
nos permitehacemosunaideabastanteclarade las tramasde la sociedadde
Nuoro en esosaños.Yahe mencionadoa algunosde los másrepresentati-
vos y con máspesoespecíficoen la economíade la narración;es ésteel
caso,por ejemplo,de Gonaria, laprimade donnaVincenza, la mayor de
cuatrohermanas,todasellassolterasy maniáticas,y con el único hermano
que se metió en un Seminarioy tiene ante sí unaprometedoracarrera
como cura.Despuésdela muerterepentinay prematurade estehermano.
Gonariapierdetodocontactoconla realidady pretendehacer,de la habi-

A este propósito, véase el articulo: De Giovanni, Nerja Tu sei al mondo perche e é j,asío. La
figuro della donna ud romanzo «II giorno del giudizio di Sabalare Sana, en «1 ‘sola», suple-
mento «Speciale donna», 25 nov. 1981.

Con este término se entiende la zona de la Barbagia, amplia árcade Cerdeña en cuyo centro
se encuentra la ciudad do Nuoro.
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BarbaraEratieelli Salva/ore Salta y la ciudad de Nuoro...

tacióndel muerto,unaespeciedemausoleo,comosi de un santose tratara.
Cuando,por fin, llega aaceptarla pérdidade su serquerido,la vuelta al
mundoreal provocasupropiofallecimiento; en ella Sattaretrataaun am-
plio sectorde la sociedadnuorense,sobretodo femenino,completamente
cerradosobresí mismoy conunafe religiosaquerozael fanatismo.

El pobrePietroCatteeselsímbolode la imposibilidadde salvaciónfue-
rade Cerdeña:estechico, habiendoheredadounadiscretacantidaddedi-
nero,decidemarcharsea Milán paraintentarmultiplicar supequeñafortu-
na. Sin embargo,dadasu ingenuidadde «paleto»sardo,esunapresafácil
paraunosespeculadoresmilanesesy pierdeen pocotiempotodolo quetie-
ne. A suvueltaa Cerdeña,en el caminohaciaNuoro,PietroCatte,víctima
de suspropiasalucinaciones,seahorcade un árbol y asíponefin a sustor-
mentosdefracasado.

Uno delos maestrosde laescuelade la ciudades don Ricciotti, símbolo
delos intentosderevanchade los humildesfrentea losmáspoderosos.El pa-
drede don Ricciotti, añosatrásfrecuentadorhabitualdelas partidasdecartas,
habíaperdidopor culpadeljuegounastierrasquehabíanido apararalas ma-
nosdedon SebastianoSanna;de ahí las continuasreivindicacionesdel hijo,
Ricciotti, paraquese le devolvieranen virtud de unasupuestaestafaadaños
de supadre.Enel intento,donRicciotti llega a revolucionarel enterobarrio
de Séuna,consus apasionadosdiscursosen defensade los derechosde los
máspobres.Comoes obvio, el orden social establecidono se inmutani un
ápice,y lacruzadapersonaldeRicciotti es destinada,unavez más,al fracaso.

Lasdescripcionesde los personajesmásdegradadosde Nuoro,la pros-
titutaGiggiay el«tonto»Fileddu, sondudsimas,porquesetratade exts-
tenciasinútiles,queno handejadotrasde sínadasignificativo; ambasson
criaturasquehansido apartadasde la sociedadnuorensepor suscaracte-
rísticasfísicaso por su«profesión»,y terminansusdíasenlamásabsoluta
miseriay soledad.

Es éstala tónicageneraldel relato de Satta,unasensaciónde sufri-
miento y desolaciónqueacompañaa lo largo de suvida a todoslos habi-
tantesde esaCerdeñaáriday profundaqueles vio nacer.

NUORO: CIUDAD DESCRITA Y CIUDAD TRANSFIGURADA

He intentadoesbozar,hastael momento,algunosrasgosde los princi-
pales«actores»de estecontundenteretratode ladifícil vidaen laBarbagia
de 1900-1920.Sinembargo,laprotagonistaindiscutiblees la mismacm-
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SaNiara Fra tice/li Salva/ore Satía y la dudad de Nuoro..

dad,un centroen el quetodoindividuo tienequesometersea Las durasle-
yesquerigenentresushabitantes.

La supremacíadel territorio es evidenteen todaslas descripcionesy en
todoslos comentariosdel autorsobreel carácterde los nuorenses,fuerte-
menteinfluenciadospor ladurezade la tierra.En el segundocapítulode la
novelatenemosunaescalofriantedescripciónde la ciudad,quecondiciona
en seguidaal lector:

Nuo¡-o é situata tic! punto¡ti cui ¡1 monteOrtobetie(ph? sempliccínente
it sito Monte)¡¿it-rna quasí un istmo,diventando cíltopiatro: da un laco
lari-oce valle di ¡Vlarrerí, segna/a dal pa.sso dei lach-i, da//a/ti-o la
mi/ese qualcosa JulO esseíeahíte ¡u Sin-degna, valle di Isporosile. che
finisce in pianura, e so/ti> la grande guardia dei monlidi Quena, cfi/a-
gafino a (Sabe/li ea1 nía,-e. Pi-oler/a clal co/le di Santúnof ¡o, che Dio
sa clic santo doveva c’sseJesenon ha /asc.ía/o la flhiflitJla /l-ac.cia di sé,
neppui-e iii un nonle di banesimo, Nuo-o coníincia dalIa chieseita del/a
Solitudmne,che soigesu quest’ ís/mo seendedolcemeníc vc¡-so u Pon/e
di Ecí-ro. dore par che finisca , e ¡ti rece í-icomiíu.ia subico dopo una
breve sa/ha pci- morire davvero poco pi-ima del Qitadrivio, un ucudocid
quale si dipartono le paurosesuade verso1’ interno (p.29—30).

Es casi unapersonificaciónde la ciudad, la concienciade su esencia
trascendental.Un elementofundamentalpaí-aiínerpretarel texto esel sim-
bolismode lasdescripcionesde los espacios7.

La isla de Cerdeña,con su «demoniacatristezza»(p.l3), estáconsi-
deradapor el autorcomo unaentidadfueradel mundo,que tradicional-
menteno ha tenido casi ningún contactocon el «continente»italiano:
Satta llega inclusoa subrayarel aislamientode Cerdeñarespectoal mun-
do entero:

unirá di misura cte/la Sar-degnae del mc.mndonon t la slesga.. -

(p.125)

Una de las pocasocasionesde contactoconesaItalia reciénunificaday
bajo el gobiernode c<..quellelontanissimcfavolosepe;-soneche si ehia-

«Alía costruzione delio .spazio lo scritlore lavora con sensibilifl percetriva e Ieggerezza di
toceo, oltre che con un rigoroso senso delle prospellive e delle arnionie architettoniche, diseg-
nando un sistema topologmeo chiuso. autosoff¡eiente...» Cerina, Giovaima «Nno,o: milo e sím,c¡ dr
no identita en Collo. U go (ecl.) Salva/ore Sarta ~iurís/a,scrii/ore.pS6.
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Rarbara Fraticelíl SalvatoreSayay la ciudaddc’ Nuorct..

mavanoministri...» (p.l7) es la crecientetendenciaa la especulaciónde
«unosseñores»queveníandesdeelcontinenteparaseguirconladevasta-
ciónde los bosques(de alcornoque)y, portanto,dela isla misma,tenden-
ciaqueSattarecuerdaconmuchaamargura.

En este ambientedesolador,se perfila, en las páginassattianas,una
Nuoropequeña,provinciana,sumidatodavíaensustradicionesancestrales,
comola de llevar el traje regionalporpartedelos menosadinerados,fren-
tea los másmodernosquelucen sustrajes«civiles».Todossushabitantes
se conocenentreellos,comodemuestrael hechodeno necesitarquese co-
loquenunasplacasconlos nombresde las calles(p. 92); y, a pesarde ello,
ladesconfianzaes la palabraclaveen susrelaciones:

La gentedi Nuoí-o5cm/ifa un coipodi guardia di un coste//omal-
famaro: ch¡usi. uomini e donne,in un costumesevero,checedeap-
penaquantobastaa//a lusingadel co/ore, loechio vigilepci- l’offe-
so e pci- la difrsa, smodarinel bere e nel mangiare, inre/ligenri e
infidí. (p. 28)

Lo quecondicionael carácterde los localeses sin dudala dificultad
parasobreviviren un paisajetan áspero(y conunascondicionestan difíci-
les): es unatierra inhóspitay difícil de cultivar, y cadamiembrode la co-
munidadperteneceasupequeñogrupo y lo defiendecomopuede.

En sunarración,el autorinsertaa vecesunosdetalleshistóricosqueper-
miten al lector accederconmásfacilidadal mundoqueseretrata.Esésteel
casode la descripciónde la llegadade la iluminación eléctricaa la ciudad,
transformándoseéstaen unaespeciede faro paratodala campiñaa su al-
rededor:

ejú jarro la lucepci- lurte le sí¡-ade,proprio da SanPien—o a Séuno,
unfiuniedi luce,na le caseche resravano imniez-senel bulo. Un uílo
imniensosi levé pci- tu/ro il paese,chesentira misteriosamente di es-
sereen/raro nc//a storia. 1..] Nuo¡-o, con la sua aureolo di luce, el-a
comeuna nave nelle tenebre dell’oceano.(p. 96)

El acontecimiento,tan normal e inevitable en sí, estácargadode una
fuerte simbología:la luz eléctricaesmásuniformeque las llamitasde las
antiguasfarolase ilumina de maneradiferentea los nuorenses(p. 95), re-
duciendoa los ricos y a los pobresaun mismonivel, ya queahoralagran
diferenciase estableceentrelos habitantesde la ciudady los de los pueblos
colindantes.
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Barbaro t’ratic’elli SalvaroreSai/a vía ciudad de Nuoro...

A pesarde ser muypequeña,la ciudadestádividida en treszonasdein-
fluencia~,cadaunacaracterizadapor la presenciade uno de los gruposan-
tesmencionados:

Nuoro non cío che un nido di carvi, eppureera, come e piú del/a
Gol/ja, divisoin ti-e paíti. (p. 26)

Sc tratade San Pietro, dondesc refugianlos pastoresy los bandidos
(casila mismacosa,segúnSatta),Sénna,habitadaporlos campesinos,y el
centro,dominadopor las casasde los ricos o nuevos-ricos.

Veamosahoracómose nospresentaelbarrio de Séuna,quedeberíaser
el núcleooriginario de laciudad(p. 3 1):

soí-gela pi-unapar/e di Nuoi-o.SichicanaSéuna,e sorqepci- ¡nodo
di dire perchéun ííugo/odi <‘ase/te hasse,dispostesen:’o,’dine. O tan
quel/’oí-dinemeraviglioso<‘he risa/ra dal disordíne...(pM))

Cabedestacar,en estosfragmentos,unadc las escasasvisioneslíricas
del paisajequesepuedanencontraren todalanovela:

Séunaé lo /aro/ozza di un pi/tole cite divertía quadra.Con les¡te in-
quadrarurebiancheal/e finestre,e il cielochesari-asta/ibei’o e set-e-
no, poti-ebbe i-55Ci-C un villaggio marino: basteí-ebbe<‘he ci fosseII
more. (p. 31)

La vinculacióndel barrio con el mundode los honradoscampesinos
(frentea los deshonestospastoíes)quedapatentecon unasimplemiradaa la
estructurade las casas,pobresperopintorescas:

la casodi un conrodinodi Séuna,con la saocorte,u saoi-í/s/íc.’o pa-
rio, íd <‘atas/o del/ti legna,le lérichepc•’r ¡1 giogo, e hilandola <‘ucino
col ¡oca/are iii n¡e::o a//a s/anzo:quesíasié fi//o da sé a//i-aíel-so
secc>lí, come1 ¡«‘cello si fa ¡1 saonido(p. 14)

En el artículo «luía ciad sen.za fí¡ín,’o 1? La Ní.co¡’o di Sc.,lvaíoi’e Sacian de Giovanni Maria
Cherchi, eí autor interpreta esta división corno un asunlo de tipo étnico, más que social o econó-
mico, que condiciona desde el principio todas las actividades tic los habitantes de Nuoro.

Vd. Collu. tigo (ed.) Salvatare Sai/a giurisíasc’t’iííore. g. 375. 81 estudio desde un punto de
visía antropológico (le ras peculiaridades etnográficas en la novela sc e¡icuentra en el artículo de
Qjulio Angiorxi Rlleg ge,¡do cía oíl i’op¡ h.¡g a II g ¡nro cíe 1 g ií,cli: ¡o <.1/, ¡cíe o . Pp. 283—289.
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Sai-baraFra/ieel/i Salva/oreSa/ray la ciudadde Nuoro.. -

En posición antagónicacon respectoa Séuna,estáel barrio de San
Pietro, pobladopor unoselementossiniestrosque se dedicanal robo y al
asesinato,encubiertospor suactividadpastoril:

SanFierro, Son/uPredu,é Ii cuore¡jera diNuoro. [..1 SonFierro non
hacolori..(p. 31)

y másadelante:

SonPie/ro é il prolungamenrocirtadino dell’ovile, céanchenel/’aria

l’odore de/lepecoree de/le capre. (p. 33)

En todaCerdeñaseconocenlos engañosdc sushabitantes,peronadie
seatrevea enfrentarsea ellosapartede las atnoridadesciviles que,de vez
en cuando,llevan a algún miembro de las familias más importantesde
SanPietroa lacárcel.

En mediode los dosextremosde SanPietroy Séunase encuentrala ter-
ceraNuoro:

SanPie/rofiniseedore comincia¡1 lungo Corsoappenalas/rica/o di
Nuoro, subo/odel/o rerzaNuoro, la Nuoro del tribuna/e, del munící—
pio, de/leseuo/e,del/episcopio,di Don Sebasriano,di Don Gobi-ide,
di Don Pasquolino,dci «signorix’, ricchi apoyenchefbssero.(p. 38)

Desdeluego,nuncaningúnrepresentantede la partealta(5. Pietro) se
hubieraatrevidoapasarel límite entresubarrio y la Nuoro civilizadadel
café,de la farmaciay de la antigua~<viaMajore>2,hoy díael «Corso».

En la Nuoro centralhaylugarescargadosde valor socialy queotorgan
ciertaimportancia,o por lo menos,ciertacategoría,a susfrecuentadoresha-
bituales.

El Caffé Tettamanziesel sitio favorito de los queseconsiderana si
mísmosunosseñores:

Ero un <‘aif? grazioso,conpi—colesale/teorlo/edi dironi rossi,come,
salvandoil rispe/ro, i cg/fr di Venezia.(p.39)

Porestarazón,don Sebastianonuncalo hubierapisado,al considerarse
diferentey máshonradoquetodosaquellosnuevos-ricos.

La farmacia,queocupael portal al lado del café, en cambio,sí quees
dignade recibir las atencionesdel notario,ya quees un lugardefinitiva-
menteelitista.
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Barbara Fradcclii SalvatoreSarta y 1<> ciudad de Nuoro~.

Pero el verdadero centro neurálgico de la ciudad es el Corso, que

si siendeva con una ¡leve pendenza dalia piazza di San Giovantil.

¿lave era II mercaro.cd Ponte di Ferro. (p. 39)
Algunos de los episodiosmás dramáticos de la novelatienensu desen-

lace en esta calle mayor, como por ejemplo los de Gonaria, la prostituta
<3iggiay Pietro Catte, que deambulan por allí, victimas de su propia locura,
justo antes de morir repentinamente.

Todos los difuntos tienen también que pasar, en su féretro, por el Corso,
para Hegar al descansoeternodel cementerio,queseencuentraubicadocer-
ca dela colina de SanPietro, pero estetema será tratado másampliamente
más adelante.

En toda la ciudad hay una separación bastante neta entre los lugares que
seconsideran sagradosy los profanos. Entre estosúltimos he citado ya el
Caff& y la fannacia, cada uno con su público, pero uno de los edificios que
más temor impone en los transeúntes es

..quella costruzione rotonda che dominava II paese... (p. 141),

es decir, la Cárcel a la que iban a parar (os delincuentes de San Pietro:

...Ia prigione circolare che ti veniva incomro appena scendevi dalia
siazione...(p. 37).

Todas las construcciones emblemáticas, símbolo de la autoridad y el po-
der político y económico,estánen el burguésbarrio de Santa Maria, exac-
tamente comolas casas de los Sannay de los Mannu.

Nuoro seconvierte,poco a poco,en un crisol de los antiguos nobles en
desgraciay de los nuevosprofesionales(en su mayoría abogados)recién
llegadosa la ciudad con la secretaaspiración de mezciarsecon la noblezaa
travésde unosmatrimonios de conveniencia:

lamcta era sempre Nuoro. la mcta o II campo di banaglia, non ini-
porta. Irrompevana infine nc/la cUte> murata, comeit sanguepleheo
nelle venedi un nobi¡efatiscente..¡...J Nelle listemuraglie di que/le
ant/checorrosecaseclviii, ceraun varco invlsiblle, ma sicuro, ed
erano le ¿latine. (p. 19)

El centro dela vida infantil, y no sólo,esla única escuelade Nuoro que,
por una extrafia casualidadseencuentrajusto en mediode la ciudad,en me-
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dio de eseCorsoqueseparalas zonasde influenciade los campesinos,los
pastoresy los burgueses.En ella danclasesalgunosmaestrosbastantesin-
gulares,borrachoso amargadoscasi todos,como es el casode don Ric-
ciotti. Sin embargo,y sobretodoporsuposición,laescuelaocupaun lugar
fundamentalen la vidacotidianade losnuorenses:

Nuoro ha due -voc-i: qaellode/locompone/ladel Convenro-scuoloe i-
ru/lo del tamburodel bondiro¡cmunicipale,senzale qua/iNuoro rí-
manemu/o «comequalunque <‘itrá». (p. 119).

Los lugaressagradossonmuchos,e inclusola mismahistoriade la fun-
daciónde Nuoro se mezclaconlo religioso.

Fue un obispo,cuyo apellidorecuerdasin dudala influenciacatalana,
quien,debidoal insoportablecalorquese vivía en la antiguasedeepiscopal
de Galtelíl (pueblode los alrededores),tomóla decisiónde trasladarsusede
a Nuoro, quepor lo menosparecíaofrecerunaposiciónmásfavorableen
verano:

Quel vesc:ovoRoic:h1.] overasenzaro/crío impressonei secoliil vol-
/o di unocirrá san/aal pieco/oborgo. Lo chiesadi SontoMaria /..-]

comondavada//al/o de/ col/e.. (p. 121).

Así la ciudadempezóa cobrarcadavezmásimportanciay atrajoauna
multitud de sacerdotesy religiososque,dadala escasapoblación,resultaban
hastaexcesivosen cuantoa sunúmero.La galeríade estospersonajeses sin
dudabastantepintorescay a lo largo del relatoSattano escatimajuicios rn-
cluso moralessobreellos, como puedenser las escenasde peleasentre
curaso las descripcionesde los legendariosbanquetesquese servíanen la
casadel obispo.Los hechosmencionadosexplicanel grannúmerode igle-
siasquese encuentranen laciudady tambiénla actituddel autorde consi-
derarlasinútiles en sumayoría.

Asimismo,Nuoro tambiénes inútil (p. 158); en ellasushabitantesestán
condenadosa serinoperantesporqueno haynadarealmenteimportanteo
digno de menciónparahacer:

Quesro/íis/epaese,nel quolegli era /occo/ovivere,<-he el-a indifferen-
te a rut/o, [-1 dormivoun sonnoseco/ore,ero an paesepci- mododi
dure,perchépoeseé que//odoveesisteun p-ossimo,non que/lodove
cioscunovire la suoopporenzodi viro, nc//ecosechiusecomoforri/izi e
a//a farmaciao al caifé. 1/so/opan/odincontroé il cirnitero. (p. 177).
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NUORO Y LA MUERTE

Un lugarapanemereceel tratamientoqueSattareservaal cementerio,
el verdadero«centro»de Nuoro. Másallá de todaconsideraciónsobrela
topografíade la ciudad,elsentidoprofundode «II giomo del giudizio»es
el regresoa un lugar queperteneceal pasadode Satta,a su infancia y
adolescencia,y en el quepredominaunasensaciónde completadesola-
ción.

El escritor,en su imaginarioretomoa suciudad,se vepaseandoporlas
desiertascallesdel centroobservadopor unosvecinosqueno le reconocen;
mástarde,seve enel cementerio,rodeadodepersonasdel másallá que son
nadamenosquelos personajesdel relato,pidiéndolequelesdevuelvaalgo
de vida. Sattalogra, a travésde laescritura,establecerunaespeciede «día
del juicio final», en el quecadaserquehayavivido en sus recuerdos,en-
cuentrela pazeternagraciasasu intermediación«literaria».

El cementeriotieneunaestructurageométricasimbólica:es La ciudad
de los muertos,verdaderoespejode unaNuoro queno se puedeconside-
rar la ciudad de los vivos, porquelos miembrosdc su comunidadno lo
son. Hoy en día, el cementeriose ha incorporadoa la estructurade la ciu-
dadmisma,debidoa la expansiónurbanísticade laburguesíade las últi-
masdécadasy estocargaaún másestelugar(le unosvaloresfuertesy pro-
fundos.

Sattaescribe:

..e nu/lo épi? e/erijo, a Nuoro.na/lapi? ejjime¡o cíe/lamoire. Quan-
do muorequalcunoé c-on)c sc muolcí tu//o il paese.Do//a ca//edro/e-

la chiesadi SantaMario, o//osal co/le — colonosai705/ a/,i/anti re—
gistra/i ne/l’u/timo censimentoi rintocchi chedánnono/izia cheunodi
essíé passa/o:noveper gli aomini, set/epci- le clonne,pi? /enti í>er
nc>/ab¡/i .. (p. 12).

En lasprimeraspáginasintroducede inmediatoal lector en cl ambien-
te rarefactoqueél mismorecuerdamuy nítidamente.

Esteprocedimientode transfiguracióndeun lugarreal en un espacioal-
tamentesimbólico se realizaatravésde un estratagemaliterario quepode-
mosdefinir como«espacializacióndel tiempo»: se tratade restarpaulati-
namenteimportanciaal desarrollotemporalde la historia (la acción)para
detenersecadavez másen lasdescripciones,seanellas realeso imaginarias,
del espacioenel queviven los personajes,convirtiéndoseasíésteúltimo en
el verdaderoprotagonistade la novela.
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En la obrade Satta,el tiempoparecedetenerse(si es quehatranscurri-
do algunavez en Nuoro):es inmóvil, comolo esdonnaVincenzaacausa
de su enfermedad(p. 170),o tiene,en la sucesiónde los acontecimientos,
«lamisteriosafissitá del cimitero»(p. 198).

Graciasaestaaniquilacióndel tiempo, el escritorpuederecrearlas
condicionesnecesariaspararevisitar la galeríade personajesquenospre-
sentaen la novela.

Paraencontrarél mismo,en losúltimos añosde suvida, la paztan an-
siada,Sattadebeencontrarun equilibrio entrelo queessuperspectivain-
terior del recuerdoy la perspectivaexterior de la realidad objetiva, esa
ciudadde Nuoroquebajosu oprimentepesoaplastatodoserviviente.

La presenciadel elemento«tierra» a lo largo de la vida de todoslos
nuorenses,la tierra sardatan fuerte9,se podríainterpretarcomolamateria-
Jizaciónde un arquetipocodificado por la modernasemiótica:mientras
queel fuego (totalmenteausenteen nuestrotexto) representasimbólica-
mentelavida, latierra eslaexpresiónde la no-vida,laausenciade é/anvi-
tal en las criaturasquea su fuerzaestánsometidas.De estaforma, cobra
sentidoque Satta tengaqueencontrarseprecisamenteen el cementerio
parasuperarsupersonaldesasosiego;tienequerescatara susfantasmasde
unatierra quelos habíaenterradoparasiempresinofrecerlesningunapo-
sibilidadde salvación.No se trata ya del destinode los personajesqueha
evocadoen suspáginas,sino del suyopropio:

Per conosc-ersibisogna svo/gei-ela propria vi/afino injbndo,fino al
momento¡ti ciii si <‘alo nc/la fossa.E anchc.al/oro l>isogna checi sia
ano clic ti ¡-oc’c’o/go, ti risasci/i, ti ¡‘acconti a te s/essoe agb ol/ri
comein un giudiziofino/e (p. 291-2).

El procesodiegético,empezadoconla intenciónde superarlos limites
entreespaciointerior y espacioexterior,se concluyeporqueel narrador-au-
tor ha encontradoun precarioequilibrio entresus recuerdosy la vida real,
queapesarde todosigueen su inmovilidad constante.

El espaciocreadopor lapalabraes asíun espaciocatártico,dondetie-
nencabidatodaslas sensacionessubjetivasdel autory las realidadesex-
ternas~,fundiéndoseentresi paradar vida a esecomplejopero fascinante
procedimientoquees la ficción literaria.

«... la pieíi’iticata esisíenzadi Nuoroébasatasolo sulla presenzafisica di figure umanela tui
vila sembraesseredererminataesclusivamentedaunacondizioneparticolarmentefavorevoledel
suolo..» en Bigi, Brunella,op. cii., p. 9.
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Por razones dc brevedadse omiten aquí las obras decarácter jurídico de Salvalore Salta, y
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Esta referencia bibLiográfica aparece aquí graciasa [a amable sugerencia de [a Prol’,ssa Ma-
rinella L¿rinczi. quien use ha proporcionado personalmente el texto en cueslión, y a la que agra-
dezco por el interés demostrado.
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