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"En el ambito de la novela espafiola actual existe un tipo de narraci6n 

que, sobre todo, desde la década de los 80 o, incluso, unos afios antes, se 

ha convertido en un auténtico fen6meno socio-cultural, ya que responde a 

una corriente o moda que no se cifie, en absoluto, al campo literario. Se 

trata de la reaparici6n de la historia en nuestro panorama cultural por vfas 

cientfficas o populares, y, en el caso que nos ocupa, por el camino de la 

fabulaci6n" 1. Esta afirmaci6n, que pertenece concretamente a un artfculo

de Leticia Bustamante, pero que pudiera adjudicarse a muchos otros 

estudiosos de nuestra Jiteratura2 y que aquf hacemos nuestra, es fücilmente

demostrable con s6lo prestar atenci6n al panorama editorial espafiol y sus 

tftulos mas vendidos, repasar algunos de los mas prestigiosos premios o 

determinadas series de televisi6n muy seguidas por el publico. Sin 

embargo, no es éste un fen6meno nuevo en nuestra literatura: el final del 

siglo XIX contempla un importante florecimiento de este tipo de 

narrativa, muy ligada a la esencia de la poética romantica3, de hecho existe 

1 Bustamante Valbuena, Leticia; "La presencia de la historia", Alrawr, n° 5, Marzo 1994, pp. 43-51. 
2 "Resulta sorprendente la vitalidad y popularidad que conserva el género nove/esco de la 

Jicci6n hist6rica". Carlos Garcia Guai, "Un viaje literario hacia el pasado", El Paîs, Babelia, 11 de 

Marzo de 1995, p. 2. Cfr. también Villanueva, D., "Pr6logo" en Montero Canelle, E. y Herrero 

lngelmo, M11Cruz, De Virgilio a Umberto Eco. La nove/a hist6rica latina contemporânea. 

"Piénsese, por ejemplo, en el auge que la novela hist6rica adquiri6 en el Romanticismo y los 

renovados huelgos que ha cobrado en todas las literaturas desde hace unos decenios". Ediciones 

del Orto y Universidad de Huelva, 1994, p.XI. 
3 Véase el estudio de Amado Alonso( 1942); Ensayo sobre la nove/a hist6rica, Madrid, Gredos, 

1984 
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cierta unanimidad respecto a la consideracion de Walter Scott como el 
primero y mas genuino representante de la Hamada novela historica 1 al 
otorgarle al género sus caracterfsticas canonicas. No obstante, en el 
momento actual, este fenomeno se muestra a nuestros ojos mas 
poliédrico, no parece obedecer a una causa unica, sino por el contrario, se 
presenta amplio y heterogéneo. En su ya citado artfculo Alicia Bustamante 
sefiala, como causas de dicho fenomeno, desde circunstancias de fndole 
socio-cultural, hasta razones de tipo estético-literarias; entre estas ultimas 
incluye la defendida por Darfo ViHanueva2 que, a nuestro juicio, posee 
importancia fondamental: aludimos a los intentos de recuperar la 
narratividad después de tantos afios de realismo social y, a veces vano, 
experimentalismo; se trata en suma de rescatar para la novela la funcion 
ludica y hedonista que habfa perdido (y que sin embargo restaura la no
velfstica hispanoamericana), aunque en tal intento fuera preciso no solo el 
cambio de la sustancia narrativa, sino también un nuevo modo de contar, 
aprovechando para ello los eficaces procedimientos que conducen por 
caminos considerados mas "populares"; esto es, el sistema consiste en 
utilizar subgéneros como el policfaco, la novela de aventuras, o la novela 
historica, entre otros, pero sin permitir que tales trayectorias impliquen 
simplicidad de contenido o descuidos estilfsticos. 

Parece claro ademas que el cultivo de la novela historica esta 
fntimamente relacionado con lo que se denomina posmodernismo. Asf, 
por ejemplo, en sus Apostillas a "El nombre de la rosa" Umberto Eco 
sostiene que a partir de determinado momento la vanguardia no puede 
avanzar mas porque "ya ha producido un metalenguaje que hable de sus 
imposibles textos", por ello el posmodernismo, en respuesta a la 
vanguardia ha reconocido que "puesto que el pasado no puede destruirse 
- su destruccion conduce al silencio -, lo que hay que hacer es volver a
visitarlo; con ironfa, sin ingenuidad"3. Por consiguiente, Eco relaciona
intrfnsecamente el movimiento posmoderno con las manifestaciones
artfsticas que frecuenten la historia, con el deseo de revisitar el pasado, y
en particular con la Hamada novela historica. De la misma opinion

I Véase, por ejemplo, G. Lukacs; Le roman historique, traducci6n de Robert Sailley, Paris, Payot
(1965), 1977. También A. Alonso en su ya citado ensayo dice que "los caracteres de la nove/a de

Walter Scott se aceptan coma canones" (p.32). 
2 Villanueva, D. y otros, "La nueva narrativa espafiola. La restauraci6n de la narratividad" en Los 

nuevos nombres. 1975-1990. Volumen 9 de la Historia y Critica de la Literatura Espmiola, 

Barcelona, Crftica, 1992. 
3 Traducci6n de Ricardo Pochtar, Barcelona Lumen, 1984, p. 74. 
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participa Darfo Villanueva cuando afirrna "no me parece diffcil relacionar 
este nuevo renacimiento de la novela historica con la Weltanschauung de 
la Hamada posmodemidad" 1 _ 

Dejaremos para momento mas oportW10, por no ser pertinente aquf, el 
polémico problema de la delimitacion y la caracterizacion de género, y 
aceptaremos sin discusion que este tipo de novela contiene una mezcla, 
mas o menos equilibrada, de elementos historicos efectivamente acaecidos 
y realidad ficcional, si bien suele ser esta ultima la base y el sostén en el 
que se fundamentan aquellos. De esta forma podremos diferenciar lo que es 
una monograffa historica de lo que entendemos por novela historica. 
Tampoco vamos a entrar aquf en el analisis o desarrollo de las posibles 
clasificaciones o tendencias de la novela historica, aunque sabemos que la 
mayoria utilizan como criterio diferenciador la funcion que desempefia la 
historia en el marco ficcional en el que se integra (la historia como 
modelo, como testigo, como verdad, ... ), o bien el tranco temporal al que 
la novela en cuestion se refiere (novelas que recrean un determinado 
tiempo - a Edad Media, por ejemplo -, o un determinado ambiente); 
somos conscientes, sin embargo, de que en muchos casos el resultado, 
provocado por la realidad multiforme a la que se aplica tal clasificacion, 
precisa matizaciones inexcusables. De gran interés es también otro de los 
aspectos que siempre suscita este tipo de narracion: la relacion entre 
realidad y ficcion, la ilusion de realidad que crea la ficcion historica, pero 
tampoco podemos entrar ahora en ello. En general, la novela historica 
declara que Jo es bien por explicaciones previas a modo de introduccion, 
bien porque el tftulo asf lo evidencia o bien, y esto es lo que sucede en la 
que nos ocupa aquf, por algun dato que proporcione la portada, que puede 
contener desde la indicacion de pertenencia a deterrninada coleccion, hasta 
un par de frases que resuman su contenido. Por otra parte, este tipo de 
narracion se sustenta en un pacto implfcito con el Jector, quien acepta 
suspender o desactivar el mecanismo de verificabilidad, que de este modo, 
le perrnite interpretar como verdaderos los relatos incluidos bajo la etiqueta 
de historicos; o lo que es Jo mismo, tal suspension del descreimiento 
autoriza una Jectura realista del texto. 

Con todos estos elementos en la memoria vamos a centramos ahora en 
la novela de Torrente Ballester, Cr6nica del rey pasmado. Se trata, desde 
luego, de una novela historica, pero esta incursion en el pasado si no es 
suficiente para considerar posmodemo a su autor, basta sin duda para 

1 
"Pr61ogo" en loc. cit., p.XI. 
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hablar de esta novela como un fruto tfpico de la estética posmodemista l _ 
La novela se publica en 1989 en la editorial Planeta. Desde su portada se 
anuncia su contenido con estas palabras: "Una divertidfsima estampa llena 
de gracia picaresca y humor socarr6n de la antigua corte espafiola". Al 
margen de otras consideraciones que respecto a cuestiones de estilo 
avanzan estas frases, es obvio que el lector sabe desde la misma portada 
que tiene entre sus manos una novela hist6rica porque lo que se le ofrece 
es presentado como algo sucedido realmente, esto es, coma verdad. El 
lector podra estar de acuerdo, o no, en que esa "estampa" resulte 
"divertidfsima", como pregona la portada, pero no puede dudar, al menos 
por el momento, de que se trata de un episodio real sucedido en la "antigua 
corte espafiola". Asf pues, a partir de la portada misma se lee coma verdad 
algo que no puede ser otra cosa que ficci6n, puesto que lo que tenemos 
ante nosotros, una novela, tiene en la ficci6n su caracterfstica esencial, y 
ésta ni es falsa ni verdadera. 

Torrente no proporciona a su lector de manera directa las coordenadas 
espacio-temporales en las que se desarrollan los acontecimientos de la 
historia, ahora bien, el texto contiene abundantes datos para que pueda 
establecerse con indudable seguridad en qué tiempo y lugar nos hallamos. 
Sin ir mas lejos, el escabroso episodio que sucede en el convento de San 
Placido entre el Valida y su mujer, deseosos de tener descendencia, revela 
de manera inequfvoca la identidad de ese personaje al que nunca se le Hama 
por su nombre, aunque en una ocasi6n se diga que pertenece a la familia de 
los Guzmanes; se trata de Gaspar de Guzman y Pimente!, Conde-Duque de 
Olivares, valida de Felipe IV. Si a este dato le sumamos la juventud del 
Rey, pese a la cual tiene ya relaci6n camai con su esposa, tendremos la 
certeza de que estamos entre la segunda y la tercera década del siglo XVII 
en Espafia2. El episodio al que nos hemos referido, y que se desarrolla en 
la no vela en lo que podemos llamar secuencia décima del capftulo IV, 
cuenta un suceso que, segun afirma Gregorio Marafi6n, circulé en uno de 
los libelos de la época y decfa lo siguiente: "llev6 el Conde Don Gaspar de 

l Para el conceplo y Jas diversas teorfas sobre el posmodernismo puede consultarse el ensayo de 

Matei Calinescu, Cinco caras de la modernidad, Madrid, Tecnos, 1991. Véanse especialmente las 

paginas 257-301. 
2 La boda entre Felipe IV e Isabel de Borb6n se celebra el 18 de octubre de 1615, cuando el 

principe contaba lO aiios y su esposa 12. "Par sus cuidados y gestiones (Jas del Conde-Duque de 

Olivares) se acordo, en 1620, que el principe, a Los quince aiios y medio de edad, comenzase a 

hacer vida marital con la Linda Isabel, de diecisiete" José Deleyto y Piiiuela, El Rey se divierte, 

Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 1 O. Al aiio siguienle, 1621, muere Felipe III, su padre, y 

comienza el reinado de Felipe IV. 
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Guzmém a su mujer a San Plâcido, y en un oratorio tuvo acceso con ella, 

viéndolo las monjas que estaban en él, de que result6 hincharse la barriga 

de la Condesa, y al cabo de once meses se resolvi6, echando gran cantidad 

de agua y sangre, lo cual fue muy pûblico en Palacio; y las monjas 

dedan: o Dios no es Dios o esta seiiora estâ preiiada". Era, afiade el libelo, 

once el numero de estas monjas que rodeaban la impudica escena, para 

recordar, porque asf lo manda el rito hechiceril, a Ios ap6stoles sin Judasl . 

A partir de aquf el lector podra comprobar, si la curiosidad se lo 

demanda, que una parte de los datos que se dan como verfdicos en la 

historia, poseen realmente ta! estatuto: efectivamente, estamos en la corte 

de Madrid durante el reinado de Felipe IV y su mujer Isabel de Borb6n, 

hija del rey Enrique IV de Francia. La pareja, en el momento en que 

suceden los hechos narrados, es muy joven, y el gobierno esta en manos 

de inquisidores y del Valido. El texto proporciona ademas otros datos 

menos importantes, pero que contribuyen a la veracidad de lo narrado. Asf, 

por citar dos ejemplos, diremos que es cierto que en esta época la abadesa 

del convento de San Placido pertenecfa a una importante familia de rancio 

abolengo: "Al llegar a la porte ria del monasterio pidi6 ver a la abadesa, 

que en el mundo habia sido una seiiorita de La Cerda" se dice en el texto2, 

y asf es, la historia nos prueba que durante el gobierno del Conde-Duque la 

madre priora de San Placido era Teresa de La Cerda. Sabemos también que 

Felipe IV habit6 durante su reinado el Alcazar de Madrid, hoy Palacio 

Real, tal y como sucede en el texto. 

Ya hemos afirmado arriba que en toda novela hist6rica, y la que nos 

ocupa cumple tal requisito, se proyecta una trama total o parcialmente 

inventada, sobre un marco hist6rico real documentado y fijado en sus 

hechos basicos. En la Cr6nica del rey pasmado, sobre el claroscuro que 

representa la sociedad contrarreformista espafiola, personajes que tuvieron 

existencia real se mezclan armoniosamente con otros absolutamente 

inventados por el autor, para llevar a cabo una especie de comedia de 

I Maraii6n, Gregorio, El Conde-Duque de Olivares,() 936) Madrid, Austral, Espasa-Calpe, 1990, p. 

128-129. Afirma Gregorio Maraii6n que el Valido y la priora de San Placido, que tenia fama de 

milagrera y visionaria, tal y como prueban las sentencias de la Inquisici6n contra Dona Teresa de la 

Cerda y el confesor del convento, Don Francisco Garcfa Calderon, hablaron de la necesidad de 

cumplir el anhelo que obsesionaba al Conde-Duque de tener sucesi6n, tras la muerte de Maria, su 

hija recién casada, pero todo qued6 en consejos y augurios, profecfas y oraciones; es decir, el 

episodio del convento es falso, fruto, como tantos otros, de la malignidad y la superstici6n popular. 
2 Crônica del rey pasmado, Barcelona, Planeta, 1989, p.47. 
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enredo en la que el deseo del Rey de ver a la Reina desnuda actua como 
motor y desencadenante de la acci6n. 

Si analizamos la recepci6n que ta! ficci6n puede tener, situandonos 
alternativamente en los dos posibles extremos de lectura, el resultado seria 
el siguiente: Para el lector ingenuo, ignorante del perfodo hist6rico que la 
novela muestra, tan reales se presentan los personajes hist6ricos evocados, 
como los creados por la imaginaci6n del autor. Téngase en cuenta que el 
tratamiento literario que ambos reciben es idéntico, de manera que el 
discernimiento parece imposible y, por otra parte, los recursos para re
construir el marco hist6rico estan empleados de ta! modo que la 
verosimilitud esta garantizada, y en consecuencia, para este tipo de lector, 
puede estar asegurada incluso su verdad. Item mas, si alguno de los 
elementos fantasticos que contiene el texto y que son tratados con total 
naturalidad, pienso por ejemplo en el personaje de Fray Eugenio de 
Rivadesella del que toda la curia y la Santa Inquisici6n sabfa "que todas las

tardes al caer la luz, recib[a al Maligno y mantenia con él sabrosas 

conversaciones, que se aplicaban después a la mayor gloria de Dios"l; si 
tales elementos, decîa, no son justificados por el lector como 
caracterfsticos del ambiente de la época, podrfan serlo, sin duda, por la 
conocida inclinaci6n del autor a pasar de la mas cercana realidad a la mas 
absoluta de las fantasias sin mediar aviso ni transici6n. En el otro 
extremo, el lector culto, conocedor a mayores de la época en la que se si
tua la ficci6n narrativa, puede realizar una lectura en profundidad para de 
ese modo darse cuenta de que esta ante un texto que parodia una cr6nica 
hist6rica, sostenido fundamentalmente en dos ejes; el primero es la 
utilizaci6n de dos datos reales: la sensualidad incorregible de Felipe IV, y 
las costumbres amorosas de la corte castellana2 ; el segundo es el magistral 
empleo de un recurso ret6rico, la ironfa, recurso, por otra parte, muy 
usado por Torrente Ballester en su obra en general. Asf pues, si aceptamos 
que esta novela constituye un texto par6dico cuyo hipotexto, por utilizar 
terminologfa de G. Genette3 , consiste en una hipotética cr6nica de un 

1 Crônica del rey pasmado, p.27. 
2"La fama de Felipe IV como rey mujeriego, enamorado y libertino, ha Jlegado a ser relativamente 
popular ( ... ) Tuvo, en verdad, Felipe IV instintos de polfgamo sultân a los cuales dio rienda suelta 
en su juventud, y que, at'in en su madurez, cuando preocupado por temores religiosos, querfa 
ponerles freno, podfan mas que su voluntad y le arrastraban a la disipaci6n, a pesar suyo". Oeleyto 
y Pifiuela, op. cil., p.13. 
3 En su obra Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris Seuil, 1982, Genette situa la 

parodia en el conjunto de las "pnicticas intertextuales", aquellas que tienen que ver con la manera en 

la que un texto B (hipertexto) se inserta en otro anterior A (hipotexto), sin ser un comentario 

explfcito del mismo. La parodia es para Genette una transformaci6n liidica. 
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suceso en la corte de Felipe IV, tendrfamos que aceptar también que solo 
el lector culto lo interpretarfa como ta! y, por tanto, su comprension se ve 
afectada por los relativismos de la recepcion de todo fenomeno historico; 
ya que, como bien sefiala Linda Hutcheon 1, un texto puede no ser 
codificado con intencion parodica y ser entendido asf y a la inversa, de lo 
que se extrae obviamente que para el recto entendimiento de la parodia se 
requiere un uso comun del codigo, por parte de autores y lectores. 

La novela ofrece ademas un importante numero de elementos que por 
sf solos no servirfan para identificar el cronotopo de la historia, pero que 
tienen la funcion de crear un determinado ambiente propio de la época: la 
inminente llegada de una flota de Indias, el enfrentamiento con los Paf ses 
Bajos, los autos de fe de la Inquisicion, la polémica teologica "de 
Auxiliis", las creencias populares que mezclaban fe y supersticion, 
configuran el ambiente adecuado no solo para fijar el lugar y el tiempo de 
los hechos, sino y sobre todo para proporcionar verosimilitud al tema 
central que la historia desarrolla y que, sin embargo es total mente falso. 

Por otra parte, es preciso destacar que, en el logro de una perfecta 
reconstruccion del ambiente, el autor emplea, de manera muy notable, una 
serie de recursos técnicos entre los que destaca el uso del dialogo, pero un 
dialogo muy dramatizado en el que la verosimilitud y la espontaneidad se 
situan en primer lugar y no se supeditan, como suele ocurrir en novela, a 
la profundizacion en el tema. Es fundamentalmente este recurso el que 
emplea el narrador para la recreacion de ambientes, o para la descripcion de 
los personajes, pero también para dar veracidad realista a la narracion; de 
ahf la dificultad de la técnica al tener que diversificar las voces de los 
personajes, con sus correspondientes estilos y registras, ajustados a su 
clase social y a su ideologfa2. 

Otro aspecto relacionado con el tratamiento parodico es el humor que 
destila toda la novela y que se apoya, no solo en lo sorprendente del 
motivo que justifica y desencadena la accion, sino y sobre todo en la fina 
ironfa que, bien en boca de alguno de los personajes, bien en palabras del 

1 ""Ironie, satire, parodie. Une approche pragmatique de l'ironie", Poetique, 46, 1981, pp. 140-155. 
2 Esta técnica en la que Torrente Ballester es un auténtico maestro - no hay que olvidar que 

Torrente fue en primer lugar autor de teatro, y durante muchos aiios ejerci6 con gran éxito la crftica 

teatral - tiene la primera y quizas mas importante aplicaci6n en su novela OJJ-Side publicada en 

1966 
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narrador omnisciente construyen un discurso literario de doble orientaci6n 
que requiere, a veces, mas de una lectura. 

En definitiva, Torrente ha vuelto su mirada la pasado, pero lo ha 
hecho, como decfa Umberto Eco, sin ingenuidad. Desde la atalaya que 
perfila su profundo conocimiento de la historia, su fino sentido del humor 
y su conocida maestrfa en el uso de la palabra ir6nica, proporciona una 
vision ludica de una época, al hacer coincidir en un mismo texto todos los 
ingredientes de un modo de vida, el cual sirve como marco para el 
desarrollo de un asunto que resulta a los ojos del lector contemporaneo 
fantastico y disparatado. 
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