
HACIA UNA DEFINICIÔN DE LA NARRATIVA 
BREVE DE JUAN BENET 

VALENTINE LEFEBVRE 

I I INTRODUCCIÔN : MUL TIPLICIDAD DE TÉRMINOS 

A. Ken Benson ha escrito a prop6sito de Juan Benet :

El munda enigmatica de su creaci6n esta abierta a multiples 

interpretacianes par su riqueza simb6lica y par la ambigüedad de 

los elementas de su prasa, que canfarman un discursa que 

permanece abierta a un amplia haz de significadas pasibles 1. 

Y numerosos son los estudiosos que han dedicado tiempo y esfuerzos a 

ese intento de interpretaci6n. Sin embargo, cabe sefialar que hasta ahora la 

"narrativa breve" de Juan Benet ha suscitado menos interés que sus 

obras mas extensas. 

Mi prop6sito agui no va a ser buscar una explicaci6n a <licha situaci6n 

sino intentar llegar al esbozo de una definici6n (o quizas varias) de la 

narrativa breve de Juan Benet. 

Conviene recordar sin embargo que en el " Pr6logo a la segunda 

edici6n " de sus Cuentos completos el propio autor rechaza con ironia la 

diferencia entre " novela corta " y " cuento " 

Ken Benson, "Autenticidad y pureza en el discurso de JB ", f11su/a, 559-60, julio-agosto 1993, 

p. 11 
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Estoy convencido de que en fecha no lejana cualquier 

estudioso coma comentarista nos vendra a explicar de manera tan 

concluyente coma insatisfactoria, cual es la diferencia entre nove/a 

corta y cuento 1
. 

l,Es, entonces, imposible o inutil tratar de establecer distinciones 

genéricas como las que satiriza Juan Benet? l,C6mo interpretar la 

abundancia de términos diferentes que escogi6 el autor para designar, para 

intitular lo que nosotros hemos llamado "narrativa breve"? (y que otros 

llaman relatos breves, cortos ... ) 

Corno se puede comprobar en la bibliograffa que doy a continuaci6n, 

Benet se vale de cinco términos : narraci6n, fabula, cuento, leyenda, 

novela corta (éste no en tftulos de obras sino en el pr6logo a la segunda 

edici6n de sus cuentos, ya citados). 

B. Bibliograffa de la" Narrativa breve " de Juan Benet

Dejamos aparte las ediciones en francés (sobre todo en Edition de 

Minuit) ; s6lo consideramos las ediciones en espafiol. 

1961 : 

1971 : 

1972: 

Nunca llegards a nada (Madrid - Ed Tebas) 

1969: Alianza Editorial 

1990: Edici6n Debate (Pr6logo de F. de Azua) *

(Consta de : Nunca llegarâs a nada ; Baalbec, una 

mancha ; Duelo; Después). 

Una Tumba 

Cinco narraciones y dos fabulas (Barcelona, La Gaya 

Ciencia) 

I Juan Benet, Cuenros compleros, Alianza Editorial, 1977, p. 8 
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1973: 

1978: 

1978: 

1981 

1981 : 

Hacia una definici6n de la narrativa breve de J. Benet 

Sub Rosa (Barcelona, La Gaya Ciencia) 

Numa, una leyenda 

Del poza y del Numa (Barcelona, la Gaya Ciencia) (El 

Pozo: ensayo) 

Trece Fabulas y media (Madrid, Edici6n Alfaguara) *

Cuentos completos 2 Tomos (Alianza Editorial -

primera edici6n : 1977) *

Contiene toda la narrativa breve de Juan Benet, excepto "Amor 

Vacui " y la novela corta " En la penumbra " 

1987: Una Tumba ; Numa, una leyenda (Madrid, Edici6n 

Alfaguara) 

* : se citara por estas ediciones

Dadas las necesarias limitaciones del presente artfculo, no me 

remontaré a los orfgenes de los diferentes géneros citados, en la tradici6n 

espafiola. Ademas, numerosos crfticos lo han hecho ya en valiosos 

estudios que aparecen en mi bibliograffa final (muy selectiva). Me 

contentaré con dar de los diferentes términos - fabula, cuento, novela corta 

y leyenda - una definici6n precisa que nos permitira apuntar algunas de las 

diferencias que existen entre ellos (lo que explica ta! vez por qué Benet 

escogi6 diferentes denominaciones), antes de estudiar mas detenidamente, 

en nuestra perspectiva de problematica del género, algunas obras del autor. 

Il ! INTENTO DE DEFINICIÔN DE LOS DIFERENTES 

TÉRMINOS 

A. Empezaré por definir el término LEYENDA. S6lo ha denorninado de

esta forma un relato, Numa pero el término llega incluso a formar parte 

del tftulo de la obra - Numa, una leyenda - (aparece en la edici6n 

Alfaguara, entre paréntesis). 

HISP. XX - 12 - 1995 99 



Valentine LEFEBVRE 

Marfa Moliner define la leyenda como : Narraciôn de sucesos 

fabulosos que se transmite por tradiciôn como si fuesen hist6ricos 1
• 

El ultimo elemento de esta definici6n (subrayado por mf) nos permite 

decir con Anderson Imbert que la leyenda esta entre la historia y la 

ficciôn. Nadie la da por cierta ; y este autor afiade : 

leyenda y cuento concentran par igual los acontecimientos 

con tension dranuitica. Ambos tratan de lo raro, lo 

desacostumbrado, de /o que contraria a las normas generales 2. 

En Numa, una leyenda, efectivamente, se presenta al personaje central 

de Regi6n, el guarda del monte, sefior espiritual de un reino inviolable 3 

que tiene como rnisi6n sagrada la protecci6n de esta naturaleza contra los 

hombres que solo traen ruina y destrucci6n. El guarda se nos presenta en 

lucha constante contra cualquier intruso, pero también contra sf-mismo : 

Muchas anas atrds el guarda hab[a comprendido que el mayor 

peligro que le amenazara no proced[a nunca del intruso; que si él se 

lo propon[a no fallarfa nunca pero para eso necesitarfa dominar a su 

mayor enemigo, anidado en sf-mismo 4. 

Numa aparece desde luego como una criatura ficticia siempre oculta, 
jamas comtemplada pero siempre presente. Solo se sabe de ella lo que se 

cuenta desde hace afios y afios ; por eso podemos decir que este relato tiene 

un caracter legendario ; pues de hecho es un aspecto esencial y especffico 

de la leyenda cuyas consecuencias no tenemos que olvidar. En efecto lo 

que se cuenta se va deformando, puede amplificarse ... Asf la misi6n de 

Numa llega a ser muy particular, rnisteriosa, como aparece en el relato : 

tendr[a su misi6n un valor mds abstracto, mas puro, mds 

categ6rico y mds demon[aco 5. 

I 
Diccionario de usa del espalÏol -Madrid, Gredos, 1983 

2 Teorîa y técnica del cuento, Barcelona ,Ariel. 1992, p.33 
3 Juan Benet, Numa, una leyenda, Edici6n Alfaguara, p.82 
4 Juan Benet, Numa, ,ma leyenda, Edici6n Alfaguara, p. 62 
5 Juan Benet, Numa, una leyenda, Edici6n Alfaguara, p. 77 
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Notemos aquf de paso el papel de los adjetivos en la prosa de Juan 

Benet que habrfa que estudiar ya que pueden participar en dicha 

deformaci6n. 

Y unas paginas después se vuelve a insistir en el caracter 

"espiritual " de esta misi6n. 

Aspiraba a llevar a cabo su custodia de la forma mas pe1fecta, 
es decir de una manera espiritual, sin tener que mover un dedo 1

• 

En esa perspectiva pues, guarda y monte parecen no existir sino a 

través de lo que se dice de ellos y de este modo escapan al tiempo. 

Veamos entonces, varias citas captadas al azar de la lectura 

el guarda tampoco parecia tener edad tras haber alcanzado esa 
cerdmica condici6n 2. 

As[ mientras todo a su alrededor cambiada tan solo el monte y 
el guarda segu[an siendo los mismos, cada dia mds unidos y tan 
compenetrados como para llegar a sentir la simbi6tica 
materializaci6n de un esp[ritu que velaria por la seguridad reciproca 

(. .. ) 3. 

un poder que pasando por encima de todas las edades ni 
siquiera la muerte debilitar[a 4. 

Desde luego, seguira existiendo en la medida en que se segmra 
hablando de él, se seguira contando la leyenda del monte y de Numa. 

Y al ser una relaci6n contacta, el relato parece empezar in medias res : 

al principio se designa al protagonista con un le enigmatico (s6lo en la 

segunda pagina sabemos que es el guarda ) lo que despierta la curiosidad 

del lector y mantiene la tension que seguira presente a lo largo de la 

leyenda. 

Pues al ser hechos relatados, no se pueden verificar ; ademas no se 

sabe todo y lo que se sabe puede estar deformado. 

I Juan Benet, Numa, una /eyenda, edici6n Alfaguara, p.30. 
2 Op ci1 p. 61 
3 Op cil p. 69 
4 Op cil p. 71 
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Asf cuando se anuncia (desde el principio) un cambio, no se precisa de 

qué se trata ni cuando ha de ocurrir. 

Después a proposito del sucesor, leemos 

hab{a de llegar un d{a, con el mortuorio mensajero que a 

continuaci6n ocuparfa su puesto, enviado por la misma propiedad 

que a él se la hab{a confiado (. . .) una misi6n continuada por quien 

sabrfa hacerla 1, pero aîiade Nadie hab{a asegurado nunca que la 

sucesi6n se producir{a de esa manera 2. 

Y en resumidas cuentas bien poco sabemos de este sucesor, solo se 

nos <lice al final con insistencia que Numa se queda como hipnotizado. 

Pero nada puede atestiguar de la veracidad de los hechos que pueden haber 

sido deformados. También los ruidos extrafios, misteriosos, sobrenaturales 

y terrorfficos evocados a lo largo de la obra pueden ser el fruto de <lichas 

deformaciones (serfa interesante estudiar este tema recurrente en relatas de 
Juan Benet , véase por ejemplo Reichenau). 

Un extrafi.o, lejano y dtono chirrido como el producido por la 

larva de un monstruoso lepid6ptero que devorase las entraii.as del 

monte para hacer el nido donde desarrollar su metamorfosis y un dfa 

desplegar las alas apocaUpticas que lo sumirfan en las sombras 3. 

Y dentro de este proceso de constitucion de una tension dramatica 
especffica desempefia un pape! particular la acumulacion de preguntas que 

quedaran sin respuesta (p.94 de la edicion Alfaguara ya citada, por 

ejemplo), el relata de varias explicaciones posibles para un mismo 

acontecimiento sin escoger una mas que otra ... 

B. En cuanto al término de FABULA, Benet lo ha empleado, primera

en Cinco narraciones y dos fabulas (1972) y luego en Trece fabulas y 

media (que empieza por las dos fabulas antes citadas). Marfa Moliner 

define la fabula como un género de narraci6n de asunto imaginario y 

I Juan Benet, Numa, una leyenda, Edici6n Alfaguara, p. 89 
2 Op cit p. 89 
3 Op cit p. 112 
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maravilloso 1. Por lo tanto es de notar que se trata de relatos no 
necesariamente de un hecho real o verosfmil. Ademas, tradicionalmente se 
desprende de este tipo de relato una " util lecci6n ", una moraleja, 
podrfamos decir. Pero cabe precisar desde ahora que las fabulas de Benet 
carecen de esta moraleja y que el peso del relata recae sobre el parrafo

final par lo general paradôjico 2, o por lo menos cuya interpretaci6n no es 
siempre facil para el lector. 

Asf por ejemplo, la Fabula Tercera cuenta la historia de un hombre 
que se retira para pensar y da 6rdenes a su criado para que no Je moleste. 
No quiere recibir a nadie hasta el final de su vida. Busca una ley de 

validez universal 3, una definitiva verdad 4. Pero el criado Je interrumpe 
varias veces, por una misiva, por la visita del caballero S y por fin por 
una misteriosa dama decidida a entrar aun cuando usted no lo permita Je 
dice el criado 5. Esta interrupci6n produce en él como una iluminaci6n 
Ahora todo esta claro. Lo primera y lo ultimo es lo mismo 6. lC6mo 

interpretar nosotros esta afirmaci6n? lC6mo la afirmaci6n de un tiempo 
cfclico, de la vida como un eterno volver a empezar? Y esta dama , l sera 
una alegorfa de la muerte ? Estas son unas de las muchas preguntas que 
quedan sin respuesta al Jeer esta fabula. 

Y cabe seii.alar (ya que no podemos considerar aquf todas las fabulas ) 
el caso tan sorprendente de una fabula con dos finales posibles, la Décima 

y Décima bis. 

Nos cuenta que un famoso general de la Antigüedad 7 tiene que 
preparar una campaii.a con la que deberfa vencer y desarmar al enemigo 8.
S6lo se decide a iniciar la campaii.a cuando el rey ya no le otorga mas 
pr6rrogas para los preparativos. Pero Je quedaba un punto sin resolver la 

conquista de una lejana fortaleza donde un enemigo exhausto se refugiarfa 

tras ser batido en todas las ocasiones 9. Las tropas del general van 
ganando batalla tras batalla hasta el momento en que el ejército del general 

I Diccionario de usa del espa11ol, Madrid, Gredos, 1983 
2 Juan Benet, solapa, edici6n Alfaguara de Trece fabulas y media 
3 Juan Benet, Fâbula tercera, en Trece fabulas y media. Edicion Alfaguara, p.33 
4 Op cit p. 35 
5 Op cit p. 35 
6 Op cit p. 35 
7 Juan Benet. Fâbula décima y décima bis, en Trece fabulas y media, Edicion Alfaguara, p. 87 
8 Op cit p. 87 
9 Op cit p. 88 
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acampa frente a la <licha fortaleza y que el general pide a sus capitanes que 
la tomen durante la noche. El narrador, al llegar a este punto del relato, 
<lice la fabula se divide en dos variantes 1, en una el ejército sale 
victorioso y el general exclama : No podfa ser de otra manera 2; en la 
otra aunque el general <lice para sf las mismas palabras, su ejército es 
aniquilado por el enemigo. Los dos finales pueden comprenderse (la frase 
del general no significa lo mismo en cada uno de ellos), pero l cual 
escoger ? l Es necesario escoger ? 0 quizas este cuento solo cobre todo su 
sentido de la existencia de este doble final o dos variantes como <lice el 
narrador. 

Afiadiremos también ahora, para completar la definicion de LA 

FABULA, que son relatos muy breves con pocos personajes, de uno a 
tres como lo vamos a ver en sus Trece Fabulas y media (un personaje 
principal en la Octava ; dos en la Primera, la Sexta, La Décima y Décima 
bis, la Décima primera, la Décima segunda y la Décima tercera ; tres 
personajes en la Segunda, la Tercera, la Cuarta o "Fourth ", la Quinta, la 
Séptima y la Novena.). 

Ademas, se limita la fabula a una sol a tension narrati va sin 
bifurcaciones innecesarfas. El hilo argumentai suele ser bastante tenue y 
muchas veces, es la inminencia de algo lo que mantiene la tension. 

C. Sigamos pues con la definicion de la NOVELA CORTA. La
mejor definicion que hasta ahora hemos encontrado es la de  Miguel Dfez 
Rodriguez. Ademas es una definicion que encaja muy bien en nuestra 
problematica ya que incluye en ella las semejanzas y diferencias de la 
novela corta con el cuento. 

La novela corta se diferencia del cuento par la extension.. Esta 

a media camino entre el cuen.to y la nove/a extensa. ( .. .) Al igual 

que el cuento, la nove/a corta ha de actuar en la sensibilidad del 

lector con la fuerza de un.a sala, aunque mas prolongada vibracion 

emocional 3 ( ... ) par su in.dole temdtica n.ecesita para su desarrollo 

mas extension 4. 

I Juan Benet, Trece fabulas y media, Edici6n Alfaguara, p.91. 
2 Op cit p. 91 
3 Baquero Goyanes - i, Qué es la nove/a ? ;,Qué es el cuento ? Murcia- Universidad de Murcia, 

1988 
4 Miguel Diez Rodrfguez -Antologfa del cuento literario-Madrid- Alhambra, 1988- p.23 
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Ademas afiadiremos que a la diferencia del cuento, la novela corta 

intenta dar una impresion de realidad escogiendo una trama verosimil. 

Por fin podemos completar esta definicion con una cita de Gonzalo 

Sobejano sacada de Clar[n en su obra ejemplar-p. 85: 

Un suceso notable y memorable ; un tema puesto de relieve a 
través de motivas que Lo van marcando ; un punto culminante o giro 

decisivo que ilumina Lo anterior y Lo ulterior en el destina de un 

personaje (. .. ) a menudo cobra funci6n radiante un objeto 

simb6lico 1
• 

Antes de ver algunos ejemplos en las obras de Benet, digamos que por 

lo que <lice en el Prologo a la segunda edicion de Cuentos completos2
, 

todas las novelas cortas quedan recogidas en el primer tomo ; y el segundo 

esta reservado a los cuentos. Pero esta claro ahora para nosotros que la 

clasificacion es (con perdon del Sefior Benet) poco rigurosa ya que incluye 

en las novelas cortas Numa, una leyenda que como ya hemos visto 

pertenece a otro género. Este es el ejemplo mas evidente de la 

permeabilidad genérica pero si leemos mas detenidamente otros textos a la 

luz de la definicion que acabamos de dar, también sera preciso matizar. 

La novela corta Una tumba, por ejemplo, se organiza en dos partes o 

capitulos (su extension la diferencia bien de un cuento). 

En la primera, se describe la tumba y su emplazamiento asi como a 

dos protagonistas y sus relaciones : el guarda y el nifio. Notamos ya desde 

el principio una actitud particular del guarda para con el nifio, una mezcla 

de violencia y de miedo: el guarda lanz6 una maldici6n y quiso golpearle 

con el manga de la escoba 3. 

La tension dramatica ya se cierne sobre este principio ; el ambiente ya 

se carga de misterio y se aleja de una tonalidad realista (que algunos 

crfticos suelen notar como una de Jas caracterfsticas de la novela corta que 

I Citado por : Epicteto Dîaz - Del pasado incierto, la narrativa breve de Juan Benet, Madrid, 

editorial Complutense 1992, p.20 
2 Juan Benet, Cuentos completos. Alianza Editorial-Madrid- p.8 
3 Juan Benet, Una tumba, edici6n Alfaguara -Madrid - 1987, p. 16 
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la diferencia del cuento). En efecto se cieme ya una presencia inquietante e 
impalpable : 

la presencia a hurtadillas que se ocult6 mas alla de la Luz 

rozando las sutiles aristas del vacfo, al menas aquella otra clase de 

corp6reo soplo ... 1
• 

Y mas lejos, el guarda" vislumbraba la presencia del poder hostil "2
. 

También en este principio se introduce cierto suspense, al anunciar 
repetidas veces la inminencia de un cambio : la situaci6n actual no era 

mas que una espera 3. 

Al final de esta primera parte, a modo de flashback, se cuenta la 
profanaci6n de la tumba en 1936 y como lo seîiala Ricardo Guillon en 
Sobre espectros y tumbas 4, es ahf donde aparece la clave importante 
para comprender la coherencia del texto : esos restos eran malditos y 

temidos 5. 

En la segunda parte, aparecen las relaciones entre el nmo y la 

seiiora , una intimidad creciente llena de temura y sensualidad, hasta el 
saqueo de la casa y la partida de la seîiora dejando al niîio con el guarda 
como lo encontramos al principio del relato. 

La tercera parte nos sorprende por la ruptura que introduce : en un 
flashback se cuenta el asesinato del bisabuelo del niîio con suma 
violencia. Y si ya notamos al principio que nos alejamos de la tonalidad 
realista, aquf estamos a mil leguas de ella por la resistencia ffsica 
sobrenatural del asesinado ; aunque varios crfticos han seîialado que Benet 
tom6 sus materiales de la realidad, no deja de parecemos increible. Y no 
nos parece pura casualidad el encontrar la palabra leyenda 6 para referirse
a lo que ocurri6 después de su muerte : 

La lapida fue rota y repuesta en numerosas ocasiones y la 

leyenda queria que a manas del propio demonio que albergaba el 

I Juan Benet, Una rumba, edici6n Alfaguara -Madrid - 1987, p. 18 
2 Op cit p. 22 
3 Op cit p. 21 
4 Kathleen M. Vernon. Juan Bener, Taurus, Madrid 1986, p. 210 
5 Juan Benet, Una rumba, Edici6n Alfaguara -Madrid - 1987, p.25 
6 Op cit p. 43 
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difunto. A raiz de su muerte la fama de su ubicuidad toma nuevo 
cuerpo y mas luctuosas dimensiones 1. 

Pues podriamos extender la palabra leyenda a las circunstancias de 

su muerte. 

Por fin, la cuarta parte describe al nifio que explora el espacio que le 

rodea, aquella somnolienta, tétrica y ridfcula vastedad 2. 

En este final hemos vuelto al presente de la primera parte después de 

unas partes centrales situadas en en pasado mas o menos lejano. Es 

preciso también sefialar que los diferentes personajes no tienen nombre 

son "el guarda ", "el nifio ", "la sefiora " ... l C6mo puede entonces 

parecermos verosfmil la trama ? (y este aspecta es, como dije, un rasgo 

definitorio de este género). 

Por lo tanto, con este unico ejemplo y por lo que queda dicho 

anteriormente, vemos la riqueza multiple de la narrativa breve de Juan 

Benet. Sera entonces preciso matizar y una clasificaci6n demasiado 

rigurosa parece imposible : esta novela corta por ejemplo encierra una 

leyenda, no corresponde totalmente con la definici6n genérica ... 

D. Por fin, veamos el ultimo de estos términos -EL CUENTO -, el

mas complejo (algunos crfticos hablan de " diffcil y escurridizo 

concepto ") pero también el ultimo escogido por Benet y/o su editor para 

reunir la mayor parte de su narrativa breve (faltan tan s6lo en Cuentos 

completos, edici6n Alianza Editorial, Madrid 1977 : "Amor Vacui" y 

"En la Penumbra" en su version de novela corta de 1982). 

Intentemos ver, pues, lo que es un cuento en palabras de E. Anderson 

Imbert: 

El cuento es ficticio pues a veces simula una acci6n que nunca 
ocurri6 y a veces moldea Lo que si ocurri6 pero apuntando mas a la 
belleza que a la verdad 3_ 

I Juan Benet, Una tumba, edici6n Alfaguara - Madrid - 1987, p.43. 
2 Op cit p. 4 7 
3 E. Anderson Imbert, Teorîa y técnica del cuento, Barcelona, Ariel 1991, p. 10 
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O sea que su primera caracterfstica es ser una narraci6n de sucesos 

ficticios o por lo menos en la que no se intenta dar una impresi6n de 

realidad (y aquf encontramos una diferencia esencial con la NOVELA

CORT A). Su prop6sito es divertirnos, entretenernos y a veces también 

hacernos reflexionar. 

Otra caracterfstica sumamente importante: la intenci6n predominante 

de realizar un relata breve y perfecto. Insistiendo en la brevedad del cuento, 

escribe Oscar Ban-ero Pérez 

Una de las notas definitorias de cualquier cuento es la 
necesidad de que todos los elementos que Lo componen sean 
pertinentes ( e imprescindibles) para el desarrollo del mismo. 1 

Si citamos la definici6n del Diccionario de la Real Academia, vuelve a 

aparecer esta caracterfstica. 

Breve narraci611 de sucesos ficticios y de cardcter sencillo 
hecha con fïnes morales o recreativos. 

O sea que en el cuento, lo mismo que en la fabula, no se pueden 

permitir bifurcaciones como en la novela. Esta brevedad acarrea pues, 

rapidez en el desarrollo de la acci6n. 

M. Diez Rodrfguez en el estudio preliminar a la Antologfa del cuento

literario, escribe estas lfneas que nos permiten comprender toda la 

importancia de la brevedad del cuento (el subrayado es rnfo): 

El primer elemento esencial de este género : la sintesis. 
Sintesis significa reducci6n, eliminaci6n y depuraci6n para dejar la 
que es absolutamente necesario. Sfntesis desde el tema claramente 
delimitado y el nucleo argumentai bien definido porque debe ser 

fdcilmente recordado v contado (..) ; sfntesis en el modo de narrarlo 

- eliminada toda ret6rica deliberada en dùilogos, descripciones,
caracteri::.aci6n de personajes (..) Lo que se pretende es enganchar
desde el comienzo al lector y 1/evarle irremisiblemente al centra

I Oscar Barrera Pérez. El cue1110 espc11îol /940 - /980, Madrid, Castalia 1989, p. 233 

108 HISP. XX - 12 - 1995 



Hacia una definici6n de la narrativa breve de J. Benet 

narrativo donde se encuentre tan sôlo con el cordial latido del 

autor 1
• 

Aquf llegamos a un aspecto esencial del cuento (y punto comun con 

los otros géneros citados) : el pape! muy particular del lector en el cuento 

(y en toda la narrativa breve de Juan Benet). 

M. Diez Rodrfguez también citaba a Julio Cortazar a este respecto:

Lograr ese clima propio de todo gran cuento, que obliga a 

seguir leyendo, que atrapa la atenciôn que aisla al lector de todo lo 

que le rodea para después, terminado el cuento, volver a conectarlo 

con su circunstancia de una manera nueva, enriquecida, nuis honda o 

mas hermosa 2. 

Y esta caracterfstica podemos afirmar que es esencial para toda la 

narrativa breve de Juan Benet y s6lo se consigue con el estilo particular 

que se ajuste al tema y asf el cuento (o la fabula o la leyenda, ... ) se 

convertira en algo unico e inolvidable para el lector. Y por su brevedad se 

quedara todo entero en la mente del lector, se grabara en su memoria y en 

su sensibilidad de manera definitiva rebasando sus propios lîmites, 

iluminando algo que va mas alla de la anécdota que cuentan 3. 

O como dice Cortazar : 

el cuento tiene que provocar en el Jector como una especie de 

apertura, de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad 

del lector hacia algo que va mucho mâs alla de la anécdota 4 

Este estilo sera como una nueva lengua capaz de " nombrar una 

realidad que a finales del siglo XX ya no puede pretenderse unfvoca "5. 

1 M. Diez Rodrfguez, Estudio preliminario a la Antologfa del cue1110 literario, Madrid, Alhambra 

1993. p. 19 - 20, Primera edici6n 1988 
2 Julio Conazar, "Algunos aspectos del cuento ", en La casilla de los More/li, Barcelona, 

Tusquets 1981, p. 139 y s 
3 Andrés Suarez, Irene, Los c11e11tos de Ignacio Aldecoa, Madrid. Gredos. 1986, p.29 
4 citado por Angeles Encinar y Anthony Percival, Cuento espaiiol contemporOneo, 

Madrid,Catedra, 1993, p.18 
5 El Urogallo, Marzo 1993, p. 10 
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Javier Marias el 15 de enero de 1993 habla a proposito de Benet de la 

pura hipnosis del estilo que es lo que hace pasar las paginas sin métodos 

fraudulentos ni recursos de barrac6n de feria 1
• 

En efecto, es el estilo del autor el que conseguirâ crear la tension en el 

cuento, esa tension que nos impide sustraernos a la atmosfera que va 

creando el cuento. Es esa tension la que ha de llevarnos hasta el final en el 

que muchas veces se produce un lance inesperado. 

Escojamos pues algunos finales de los cuentos de Benet, tan 
particulares. Podemos citar "TLB ", un cuento muy corto (solo unas tres 

pâginas en la edicion de la Alianza Editorial), y cuyo final prolonga mas 

alla de sus Umites la inc6gnita planteada al lector segun José Domingo2
. 

Dejaremos Epicteto Diaz hacernos un corto resumen de la trama: 

Un )aven, par una apuesta, debe ir a llamar a la puerta de un 

molino abandonado, un lugar ma/dito desde hace anas par un 

suceso desconocido. El )aven golpea la puerta repetidas veces y, 

coma nadie responde, se va. Al poco de marcharse, la puerta se abre 

y una voz no indentificada invita a entrar 3. 

Desde luego, es de notar, en este cuento, el final en el que se produce 

el lance inesperado del que hablamos en nuestra definicion del cuento 

Se abriô la puerta trancada del molino y la voz una y mûltiple 

y contradictoria, chillona y grave a la vez, composiciôn concertada 

en el sonido de mil discrepancias en el tiempo y el rencor, dijo a 

una desde la oscuridad : 

- Aqu[ estamos, pasen 4. 

I Epflogo a En el eswdo, Alfagara, Madrid, Segunda edici6n, Febrero 1993, p. 218 
2 José Domingo, "Del determinismo al barroco : Juan Benet y Alfonso Grosso", en Insu/a, 320 -

21 ano XXVII - Julio agosto 1973, p. 20 
3 Epicteto Diaz, Del pasado incierto, la narrariva breve de Juan Bene/, Ed. Complutense, Madrid 

1992, p. 92 
4 Juan Benet, Cuenros compleros, T 2, Alianza Editorial, Madrid, p. 82 
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Este final (en el que es notable como en otros casos la adjetivacion) no 
cierra el cuento ; al contrario sume al lector en la perplejidad mas 
completa. Tenemos que aiïadir en lo que se refiere al estilo del autor, tan 
apto para crear la tension que nos arrastrara hasta el final, que el principio 
de TLB es una muestra, llevada hasta sus ultimos extremos, de un 

princ1p10 in medias res. Pues la primera frase es una frase 
gramaticalmente incompleta aunque empieza por una mayuscula : HC1sta 

que una noche se oyeron unos golpes en la puerta, l!C1mC1das que se 

prolongaron durante un breve rato I que nos coloca de lleno en la accion.

No es el unico momento (aunque sf el mas sorprendente) en que una 
frase incompleta es tan eficaz para crear la tension que ha de llevarnos 
hasta el final. Citemos otra, captada al azar de la lectura : A partir de 

aquel suceso, mcis de media siglo atrâs, bC1stante mâs de medio siglo atrâs, 

casi un siglo 1.

Y si podemos afirmar que es al final cuando se produce la ruptura mas 
radical con el mundo de lo racional y lo logico, esta ruptura ya venfa 
preparada desde mucho antes. Ademas, i.., qué decir del enigma del tftulo ? 
Pero un estudio de los tftulos de los cuentos de Benet nos llevarfa muy 
lejos por ahora. 

En cuanto a Obiter Dictum 3, que también empieza in meclias res , 
se presenta bajo la forma de un interrogatorio policial del Seiïor Gavilan, 
supuesto asesino de Baretto. Al llegar al final, la explicacion de los 
hechos tal corno nos los presenta el policia nos parece verosfmil pero el 
sospechoso sigue negando su culpabilidad y el narrador en ningun 
momento interviene para aclarar las cosas o sea que el lector no sabe a 
quien creer y una de las réplicas del Seiïor Gavilan (como muchas en este 
cuento) podrfa ser una reflexion del lector al leer el cuento: 

Sf, se exp/ica 11s1ed hien, pero no co111'e11ce ; deja us1ed ta11tos 
puntos oscuros como los que pretende aclarar 4.

I Juan Benet. C11e111os cm111>lews. T2. Alianta Editorial. Madrid. p.79.
1 Op cil p. 79 

3 Op. cil p.197-210 

.\ Op. ci1 p 208 
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III I HACIA UNA DEFINICIÔN DE LA "NARRA TIVA 

BREVE" DE JUAN BENET : EL PAPEL DEL LECTOR 

Hemos intentado precisar el contenido de los diferentes términos 

(le yen da, fabula, no vela corta, cuento ), apuntando sus diferencias y 

algunas semejanzas, pero toda clasificaci6n no dejarfa de ser artificial e 

insatisfactoria, y quizas para dirigirnos hacia una definici6n de la 

"narrativa breve" de Juan Benet sea preciso buscar un punto comun, 

unico e insoslayable entre estas diferentes obras. 

Este punto comun bien podrfa ser el pape! muy particular que se le 

reserva al lector. 

En efecto en su narrativa breve, parece que Juan Benet intenta luchar 

contra la indiferencia del lector y a ese respecto nos acordamos de lo que 

escribfa Roland Barthes 

Le texte que vous écrivez doit me donner la preuve qu'il me 

désire. Cette preuve existe: c'est l'écriture. 

L'écriture est ceci : la science des jouissances du langage, son 

kamasutra, (de cette science il n'y a qu'un traîté: l'écriture elle

même) 1
. 

Y afiade: le plaisir de la lecture vient évidemment de certaines 

ruptures 2. 

Texte de jouissance : celui qui met en état de perte, celui qui 

déconforte (peut-être jusqu'à un certain ennui) fait vaciller les 

assises historiques, culturelles, psychologiques du lecteur, la 

consistance de ses goûts, de ses valeurs et de ses souvenirs, met en 

crise son rapport au langage 3.

Esto se podrfa decir también de otro tipo de narrativa, la narrativa 

extensa, la novela por ejemplo; pero en la narrativa breve, la 

" estrategia " del autor para luchar contra la indiferencia del lector no 

puede ser la misma. La narrativa breve a este respecto, plantea un gran 

reto al escritor pues la " seducci6n " ha de hacerse muy rapidamente 

I Roland Barthes. Le plaisir du texte. Paris Seuil, 1973, p.13-14 
2 Op. Cit. p.14-15 
3 Op.cit. p.25 
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porque tiene poco tiempo.Esa especie de captatio benevolentiae no puede 

hacerse a lo largo de extensos capftulos sino en unas cuantas palabras con 

las que tiene que " sacudir "la conciencia del lector. 

Y qué mejor ejemplo de texte de jouissance que toda la narrativa breve 

de Juan Benet. 

Parece pues que nuestro autor ha escrito sus cuentos para un lector 

probable; no un lector ya conquistado y por lo tanto pasivo que espera una 

literatura a la que ya esta acostumbrado.porque como dice Umberto Eco : 

Aucun texte n'est lu indépendamment de l'expérience que le lecteur a 

d'autres textes 1• No son textos que se dirigen a un lector preexistente a 

ellos sino que parecen crear un lector de una nueva fndole. 

En su narrativa breve en efecto, escamotea ciertas informaciones, 

ciertos detalles importantes y muchas veces llega el lector al final del 

relato sin que se solucionen todos los enigmas planteados. 

Eloy Tizon dice del escritor Kazimierz Brandys : 

No ofrece certezas ; sugiere interrogantes. En sus paginas 
todo se vuelve equivoco y escurridizo y cristal empafiado por la 
ambigüedad 2. 

Y este juicio nos parece del todo valido para Juan Benet. En efecto 

muchas veces acontecimientos nos parecen irreales porque no se nos da la 

clave para explicarlos : asf nace un equfvoco entre una soluci6n 

sobrenatural y una explicacfon natural. Entonces tan importantes como las 

palabras seran los silencios para permitir como dice Umberto Eco : 

une activité interprétative qui amène le destinataire à tirer du 
texte ce que le texte ne dit pas mais qu'il présuppose, promet, 
implique ou implicite, à remplir les espaces vides ( ... ) 3. 

Y es el lector quien tiene que inventar o mejor dicho, construfr un 

sentido a partir de su propria lectura; pues como escribe Umberto Eco: 

1 Umberto Eco, Lector in fabula, Paris , Grasset, 1985, p.101 
2 

Eloy Tizon, El Urogallo, marzo 1993, p.24 
3 Umberto Eco, Lector in fabula, Paris . Grasset, 1985, p. 5 
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Le texte est 1111e 111achi11e paresseuse qui exige du lecteur un 

tra,•ail coopératif" acharné pour remplir les espaces de 1w11-dit 011 de 

déjà dit restés en /Jlcmc 1
. 

Pero parece muchas veces que el lector de Juan Benet no puede formar 
un juicio definitivo ni estar seguro del sentido del texto que acaba de Jeer. 
Por un Jado se siente frustrado porque no Jo entiende todo pero al final de 
cada Jectura comprende algunos indicios sembrados por el narrador a lo 
largo d�l texto, se da cuenta de que algunas pistas eran falsas y encontrara 
entonces un nuevo placer : el placer de vol ver a Jeer una, diez, cien veces. 

Y al generar su texto, el escritor habfa previsto esto, en efecto 

générer un texte signijïe 111ellre en oeuPre une stratégie dont 

.fi111t partie les pré1·isir111s des 111ou1•e111e11ts de l 'a11tre, co111111e da11s 

toute stratégie 

Y afiade: 

"il prévoira un Lecteur Modèle capable de coopérer à 

l'actualisation textuelle de la façon dont lui. l"auteur. le pensait et 

capable d'agir interprétativement comme lui a agi générativement 

( ... ); prévoir son Lecteur Modèle ne signifie pas seulement 

"espérer" qu'il existe. cela signifie aussi agir sur le texte de 

façon à le construire •·2. 

Y por supuesto el Lecteur Modèle no sera el mismo en una obra 
corta que en una novela extensa. Cuando dijimos que el Jector de la 
narrativa breve de Juan Benet necesitaba varias Jecturas, cabe afiadir que 
(sigo aquf inspirandome en las observaciones de Umberto Eco) estas 
lecturas (previstas siempre por el escritor y condicionadas por él) son 
primera la Jectura de un lector ingenuo - Lee1eur Naif segun Umberto 
Eco- y después las de un lector ___ crftico que interpretâ sus ·' fracasos"
anteriores un poco como un detective que sigue primera pistas falsas antes 
de encontrar la buena. Y podemos decir que Juan Benet se vale a veces en 
su narrativa bre've de técnicas de la novela policiaca (adaptandolas al género 

I 
Umhcrto Eco. LeC/"r in fidm/11. Pari, . Grasset. 1985. p. 68-69 

2 Op cit p.27 
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breve, claro), para desorientar, desconcertar al lector. Pero analizarlas 
detalladamente nos llevaria demasiado lejos. 

Estas observaciones no dan sino unas cuantas pistas que habrfa que 
profundizar estudiando c6mo Juan Benet saca provecho de la ambigüedad, 
la ironfa y del humorismo para crear a este nuevo lector y esta nueva 
forma de lectura. Serfa interesante detenerse en los tftulos de sus obras asf 
como estudiar el recurso al metalenguaje. Quedan pues muchas 
interrogaciones, muchas cosas por descubrir en la obra de Juan Benet y en 
su narrativa breve. Y sin duda pasara mucho tiempo antes de que el lector 
benetiano pueda decir como el estudioso de su fabula tercera (que pas6 
muchos afios estudiando) 

Ahora todo esta claro I 
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