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ABSTRAKT ES, CZ, EN 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERIORIDAD:  

VOZ NARRATIVA Y RENOVACIÓN ESTÉTICA  

EN EL CUENTO ESPAÑOL DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX 

 

Resumen: El objetivo de esta tesis es explorar la construcción de la interioridad a través de sus 

procedimientos narrativos en el relato modernista aparecido a principios del siglo XX. El 

descubrimiento de la voz como elemento estructurador de las técnicas propias de la interioridad 

constituye uno de los ejes teóricos y metodológicos principales del trabajo. El modernismo 

considerado como una estética de la interioridad, una tipología del relato modernista en cinco 

subgéneros, el establecimiento de una metodología para el estudio específico de la voz en sus 

cinco dimensiones, así como el perfil constructivo de los procedimientos narrativos propios del 

relato modernista, son las claves de este trabajo. 

Palabras claves: interioridad, construcción narrativa, estética de la interioridad, Modernismo, 

relato modernista, voz narrativa, metodología de la voz, estructura discursiva. 

 

KONSTRUKCE VNITŘNÍHO SVĚTA:  

NARATIVNÍ HLAS A ESTETICKÁ OBNOVA  

VE ŠPANĚLSKÉ POVÍDCE POČÁTKU 20. STOLETÍ. 

 

Abstrakt: Cílem této disertační práce je prozkoumat konstrukci niternosti prostřednictvím 

narativních postupů v modernistickém vyprávění, které se objevilo na počátku 20. století. Objev 

hlasu jako strukturujícího prvku technik niternosti představuje jednu z hlavních teoretických a 

metodologických os práce. Modernismus považovaný za estetiku vnitřního světa, typologie 

modernistického vyprávění v pěti subžánrech, vytvoření metodologie pro specifické studium 

hlasu v jeho pěti dimenzích, jakož i konstruktivní profil narativních postupů typických pro 

modernistické vyprávění, jsou klíčovými prvky této práce. 

Klíčová slova: vnitřní svět, narativní konstrukce, estetika vnitřního světa, modernismus, 

modernistický příběh, narativní hlas, hlasová metodologie, diskursivní struktura. 

 

THE CONSTRUCTION OF INTERIORITY:  

NARRATIVE VOICE AND AESTHETIC RENOVATION  

IN THE SPANISH SHORT STORY OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY 

 

Abstract: The objective of this thesis is to explore the construction of interiority through its 

narrative procedures in that of the modernist narrative that appeared at the beginning of the 20th 

century. The discovery of the voice as a structuring element of the techniques of interiority 

constitutes one of the main theoretical and methodological axes of the work. Modernism 

considered as an aesthetics of interiority, a typology of the modernist narrative in five sub-

genres, the establishment of a methodology for the specific study of the voice in its five 

dimensions, as well as the constructive profile of the narrative procedures typical of the 

modernist narrative, are the novel keys of this work. 

Keywords: interiority, narrative construction, interior aesthetics, modernism, modernist 

narrative, narrative voice, voice methodology, discursive structure. 

  



4 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERIORIDAD:  

VOZ NARRATIVA Y RENOVACIÓN ESTÉTICA  

EN EL CUENTO ESPAÑOL DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX 

PhDr. Jerusalem Gago 

2021 

 

TEZE 
Una somera observación al título, y decenas de cuestiones que atañen a este trabajo se 

nos formulan: ¿qué es la interioridad en sí y qué significa como categoría estética en la 

narrativa?, ¿existe en toda obra una interioridad?, ¿es inmanente a la narración o se construye?, 

¿es la interioridad analizable en el texto?, ¿en qué nivel de la narración se encuentra?, ¿quién 

es el responsable de esa interioridad? o ¿a quién pertenece?, ¿al autor, al narrador, a los 

personajes, a la trama, al tema o a la estructura? ¿se puede hablar de grados de interioridad y 

por tanto existen interioridades más o menos profundas?, ¿qué relación existe entre 

Modernismo e interioridad?  Éstas son algunas de otras tantas cuestiones que se desprenden del 

título, a las que hemos intentado responder a lo largo de este estudio.  

La tesis gira sobre tres ejes fundamentales: el primero, la interioridad en la narrativa; el 

segundo, la renovación estética modernista en el relato de principios de siglo XX; y el tercero, 

la construcción narratológica de la interioridad en la ficción a través de las técnicas de la voz 

interior. El punto central es el lugar donde convergen estas tres cuestiones y la dinámica de este 

estudio surge cuando se ponen en relación. A lo largo de este trabajo, hemos procurado 

atenernos a nuestro objetivo originario: la construcción de la interioridad en el relato y su 

presencia en la estética modernista, partiendo de la base que la interioridad es una dimensión 

humana consignada en el arte y por ende en la narrativa. Con el fin de dar un marco satisfactorio 

al conjunto de la tesis, resolvimos extender el campo de estudio sobre la interioridad más allá 

de sus implicaciones estéticas y literarias, y exploramos la interioridad en sí, en cómo se la 

entendió a lo largo de la historia del pensamiento occidental, cómo la interioridad se puede 

manifestar en la obra de arte y, en concreto, en la narrativa de ficción.  

En cuanto a la distribución general, hemos incluido bajo el título PARTE 

INTRODUCTORIA un breve prefacio, una introducción a modo de marco contextual y el 

Capítulo 0 titulado Planteamientos generales, que pretende ser una especie de mapa explicativo 

sobre cómo se ponen en relación los conceptos fundamentales de la tesis. 

En la PRIMERA PARTE se exploran teóricamente la interioridad (Capítulo 1), el 

Modernismo (Capítulo 2), algunos narradores españoles y sus relatos modernistas (Capítulo 3).  

En la SEGUNDA PARTE se realiza un análisis narratológico de la interioridad en la 

construcción del relato (Capítulo 4), se elabora una metodología de estudio de la voz (Capítulo 

5), se presentan las estrategias específicas de la interioridad (Capítulo 6) y finalmente se traza 

una tipología del relato modernista (Capítulo 7). 

La PARTE FINAL incluye la recapitulación y conclusiones —con tablas sintéticas — 

y pretende dar respuesta a las cuestiones planteadas. Cuenta con un Anexo dedicado a La 

interioridad en la crítica literaria. Termina con un índice de las tablas y la bibliografía.  
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Interioridad 
Entendemos por interioridad aquel recinto interior del ser humano, de carácter 

consciente y libre en el que el yo del individuo se actualiza constantemente en una confrontación 

con el presente de sus vivencias, el pasado de su memoria y el futuro de sus anhelos y proyectos. 

Tal parcela interior es constitutiva de la naturaleza humana, se individúa en cada sujeto y funda 

su unicidad frente a los demás. Toda operación humana refleja de algún modo el mundo interior. 

La creación artística es refracción de aquella dimensión de profundidad propia del individuo.  

La interioridad es una dimensión de toda obra de arte y asimismo de la ficción narrativa. 

A pesar de tener un papel decisivo en la categorización de la calidad intrínseca de una obra 

literaria, no ha suscitado la atención analítica que quizás merezca. Al igual que todos los 

elementos de una narración, es algo que se construye. Hablamos de construcción porque —

aunque el autor no sea consciente de estar construyéndola, centrado como suele estar en otros 

aspectos como el argumento o los personajes— utiliza una serie de técnicas que, espontáneas o 

no, aparecen en el texto y son analizables.  

La interioridad como categoría estética se halla siempre presente en grados diversos en 

los distintos niveles de la narración. No es del todo posible someter a criterios cuantificables 

los niveles de interioridad, aunque sí se puede llegar a la conclusión de una profundidad más o 

menos intensa a través del estudio de su construcción en el texto. Tales leyes compositivas, así 

como su vigencia, su valor o su uso, varían según el autor, la época y la estética, pero en parte 

se pueden observar contenidas en técnicas concretas que exponemos en el trabajo.  

La progresiva aparición de la interioridad como categoría estética medular se inicia en 

el último cuarto del siglo XIX, cuando escritores de la cultura Occidental a uno y otro lado del 

Atlántico, ofrecían una nueva cosmovisión de un mundo cambiante a través de una óptica 

interior. El tema central de la presente tesis es la construcción de la interioridad en la narrativa 

cambiosecular. En la siguiente tabla se recogen los distintos aspectos analizados de la 

interioridad y su localización en el estudio. 

Tabla 1: La interioridad 

TRATAMIENTO DE LA INTERIORIDAD 

Sobre la interioridad Cfr. 

Como noción 1.1. LA NOCIÓN DE LA INTERIORIDAD 

En sí 1.2. EL FACTO DE LA INTERIORIDAD 

En la estética 
1.3.1. Interioridad estética y artística 

1.3.2. Interioridad como categoría estética 

En la narrativa 4.1.1. Interioridad y narrativa 

En el cuento 1.3.3. Las estéticas del cuento literario 

En el modernismo 2.2.1. ¿Una estética de la interioridad? 

En la renovación narrativa 4.1.2. Renovación narrativa 

En relatos modernistas 7.1 El relato interior / 7.2. El relato lírico 

En autores modernistas 2.2. NOTAS DEL MODERNISMO 

En la estructura narrativa 4.2. LA INTERIORIDAD EN LA ESTRUCTURA NARRATIVA 

En la acción/relato/discurso 4.2.1. ACCIÓN / 4.2.2. RELATO / 4.2.3. DISCURSO 

En la voz narrativa 5. LAS VOCES DE LA INTERIORIDAD 

En las estrategias de la voz 6. ESTRATEGIAS DE LA VOZ 

En la tipología del relato 7. TIPOLOGÍA DEL RELATO 

En la crítica literaria ANEXO 
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Modernismo 
Modernismo es uno de los términos usados por la crítica para referirse a la producción 

artística y literaria de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el ámbito hispano, y en 

un sentido más dilatado, abarca el ambiente cultural creado por intelectuales y artistas del 

momento. Modernidad es otro de los vocablos usado por la crítica. Constituye un referente 

necesario, aunque no haya demasiado consenso sobre su significación exacta, pues se aplica 

borrosamente a un periodo extenso de tiempo que incluye la época a la que nos referimos junto 

con su producción artística y literaria. En arte, en filosofía y en historia, la modernidad parece 

arrancar con el humanismo renacentista, con el jalón filosófico del cogito ergo sum de Descartes 

y se atribuyen como fechas emblemáticas de su inicio, el descubrimiento de América, el fin de 

la Reconquista peninsular y la invención de la imprenta con su consecuente expansión de la 

cultura, entre otros hitos. Modernidad y modernismo son dos nociones cuyo significado 

aclaramos en el capítulo dedicado a esta cuestión. 

En cuanto a la polémica del modernismo frente a la generación del 98 señalamos la 

importancia de trascender el elemento nacional español para enfocar la cuestión. El concepto 

de generación del 98 tuvo su interés desde una óptica hispana peninsular, pero aun así tiene 

demasiadas limitaciones y cabos sueltos que la invalidan teóricamente, aunque se siga usando 

en los ámbitos de enseñanza de la historia de la literatura española. La noción de modernismo 

explica con validez y de modo cabal el fenómeno cultural y literario acontecido en esos años, 

sin necesidad de acudir a la noción generación del 98, que más bien lleva a confusiones. El 

modernismo se entiende, por una buena parte de la crítica, como una actitud espiritual de 

revisión, de cambio, de búsqueda de caminos propios, y en general afecta a todo el quehacer 

intelectual y artístico del momento.  

Las notas del modernismo que nos han ocupado fueron aquellas constitutivas de su 

estética. Para establecer la clave subyacente a la variada producción artística aunada bajo la 

noción modernismo, es necesario referir el fenómeno científico y cultural del descubrimiento y 

el creciente interés por las zonas psicológicas del sujeto, su relación con la libertad existencial, 

así como la nueva concepción del individuo como fuente de cultura. Aunque por lo general las 

orientaciones culturales no deben su aparición a un solo factor, sí que se puede afirmar que el 

interés por la psicología humana y la revalorización de la individualidad resultó ser un factor 

crucial que situó a la interioridad como catalizador de toda una visión del mundo, haciéndose 

clave de la estética del modernismo siendo tal estética una estética de la interioridad.  

Otra nota destacable derivada de la anterior es el tipo de tono general de las narraciones 

que se mueven en lo que denominamos los tonos de la interioridad, y que pueden tender al 

lirismo, al intimismo o al intelectualismo. Otro rasgo derivado de la estética de la interioridad 

es la nueva relación existente entre el objeto del arte y el fenómeno artístico. La imitación 

mimético realista del mundo se abandona en pos de una mímesis de los mundos interiores. Se 

trata de un giro en la intencionalidad del artista que no pretende expresar los objetos mismos 

sino el objeto en el sujeto que percibe. Es lo que Ortega y Gasset (1926) calificó como 

deshumanización del arte.  Junto con la mímesis interior la perspectiva desde la que se crea no 

es la del observador tradicional que busca valores compartidos o expresar lo universal. El 

modernismo se hace acreedor de una revalorización de la perspectiva personal. Hemos 

calificado tal perspectiva como una “perspectiva particular” o “una particular perspectiva”, 

jugando con la doble significación que adquiere el adjetivo cuando va precediendo o 

antecediendo. En el primer caso se refiere a “personal, exclusiva, individual, propia”, y la 

segunda a “peculiar, extraño, raro, sorprendente”. La perspectiva modernista porta tanto el 
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sentido de ser profundamente individual como innovadora. Enlazando con esta idea se presenta 

la actitud como fundante de esta doble dimensión perspectivística. La actitud general de 

revisionismo, de necesidad de cambio, de gusto por lo nuevo, es el factor definitorio del 

modernismo. Así lo expresaron Juan Ramón Jiménez, Federico de Onís, Unamuno, entre otros, 

coincidiendo en que era el resultado de una corriente de crisis espiritual que conformó el ánimo 

de intelectuales y artistas. Finalmente, el eclecticismo de las formas es una consecuencia directa 

de la hegemonía de la visión personal y por consiguiente única y original frente al resto. La 

heterogeneidad en las manifestaciones del genio personal de cada artista da lugar a estilos 

peculiares. Los modos de construirse la interioridad en cada uno se presentan con estrategias 

discursivas que hemos intentado descubrir y explicar en la segunda parte dedicada a las formas 

de la interioridad en la ficción narrativa.  

Narradores españoles 
En cuanto a la producción literaria y los escritores del momento, se ha de señalar que 

nuevos y antiguos se dan cita a principios del siglo XX.  En los años que van de 1898 a 1914, 

confluyen una serie de autores que incluye a los supervivientes y aún activos del realismo y 

naturalismo, a los nuevos autores ya consagrados y a aquellos jóvenes escritores que se abren 

camino fundamentalmente en la prensa. Todos producen a la par y sus visiones y estéticas 

concuerdan, chocan o se entremezclan. Muchos continúan con lo vigente y algunos siguen una 

trayectoria personal en la que el afán de experimentación es el motor de las innovaciones. La 

prensa de estos años fue un definitivo impulsor del cuento literario al incluirlo regularmente en 

sus páginas periódicas para el entretenimiento de los lectores. Supuso un jalón en la historia del 

género, al menos en cifras por la inmensa cantidad que llegó a promover. El fenómeno editorial 

del cuento tuvo un importante papel en la opinión pública al convertirse no sólo en diversión 

de los aficionados a la lectura sino en instrumento ideológico y de expansión de las nuevas 

inquietudes estéticas. Todo esto propició el auge de escritores que, aún no específicamente 

cuentistas, escribieron relatos para publicar en la prensa o en colecciones aparte. 

Apenas en la última década de 1900 murieron Alarcón (+1891) y Zorrilla (+1893). 

Autores como Clarín (+1901), Valera (+1905), Pereda (+1906), Echegaray (+1916), Galdós 

(+1920), Pardo Bazán (+1921) y otros escritores menos conocidos de corte realista, aún seguían 

vivos y productivos a principios de siglo. Otros autores como Unamuno, Trigo, Valle-Inclán, 

Baroja y Azorín y los jóvenes Miró, Ayala y Gómez de la Serna, convivieron con esas 

generaciones anteriores, tanto con autores de renombre como con otros que quedaron 

discretamente en la sombra de la crítica. En definitiva, decenas de narradores practicaron el 

género del relato con más o menos brillantez o productividad y se dieron cita en unos años —

los primeros del siglo XX— y en un lugar —la España peninsular.  

Los hitos que marcaron la literatura cambiosecular se inician en 1888, cuando Rubén 

Darío (1867 – 1916) publica Azul, considerada como una de las obras —junto con otras de 

Martí y Gutiérrez Nájera—inauguradoras del Modernismo hispanoamericano, que oficialmente 

terminaría en 1916 con la muerte de Darío y con la publicación de Diario de un poeta recién 

casado de Juan Ramón Jiménez (1881 – 1958). A finales de siglo, autores como Miguel de 

Unamuno (1864 – 1936), Ángel Ganivet (1865 – 1898), Pío Baroja (1872 – 1956), José 

Martínez Ruiz “Azorín” (1873 – 1967), Ramón Pérez de Ayala (1881 – 1962) comienzan a 

publicar fundamentalmente en periódicos y revistas. Y en 1902 aparecen cuatro novelas: 

Camino de perfección de Baroja, Amor y pedagogía de Unamuno, La voluntad de Azorín y 

Sonata de otoño de Valle-Inclán. La nota distintiva de la estética compartida por estos escritores 
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es aquel indagar el mundo desde dentro, que impregna las obras de complejidad psicológica y 

de búsqueda de profundidad existencial.  

Más allá de las cuestiones sobre las nomenclaturas, no se ha de olvidar que el 

modernismo se halla en las obras modernistas y la renovación narrativa se encuentra en sus 

textos. De ahí que el estudio de los relatos aparecidos en el periodo que media entre el último 

cuarto de fin del XIX y el primero del XX, sea paso obligatorio y por este motivo, recopilamos 

parte de la producción cuentística de los narradores del momento. Entre los escritores 

peninsulares distinguimos primeramente a aquellos de renombre que suelen ser considerados 

paradigma de la renovación narrativa: Miguel de Unamuno (1864 – 1936), Ramón del Valle-

Inclán (1869 – 1936), Pío Baroja (1872 – 1956), José Martínez Ruíz, Azorín (1873 – 1967), 

Manuel Machado (1874 – 1947), Gabriel Miró (1879 – 1930), Ramón Pérez de Ayala (1880 – 

1962), Juan Ramón Jiménez (1881 – 1958), Ramón Gómez de la Serna (1888 – 1963), 

Wenceslao Fernández Flórez (1885 – 1964), Pedro Salinas (1891 – 1951). Entre los menos 

conocidos cuya lectura nos llevó a incluirlos, aunque se haya considerado tangencial su 

importancia en la constitución del relato modernista encontramos a: Silverio Lanza (1856 – 

1912), Salvador Rueda (1857 – 1933), José María Salaverría (1873 – 1940), Ramón María 

Tenreiro (1879 – 1938), José Francés (1883 – 1964), Alfonso Hernández Catá (1885 – 1940), 

Benjamín Jarnés (1888 – 1949). 

La interioridad en la narrativa 
¿Es la interioridad “construible” y analizable en el texto? Ésta es una de las preguntas 

del principio y detonante del trabajo. Al introducirnos en el análisis teórico de la construcción 

de la interioridad en el discurso narrativo de ficción, buscamos en la crítica literaria un 

afrontamiento de la interioridad en el texto que pudiéramos aplicar operativamente a nuestro 

estudio y descubrimos una cierta insuficiencia de atención analítica a este aspecto tan concreto 

de la obra. Sí se han intentado variados acercamientos que tangencialmente se aproximan a lo 

que se podría denominar “estudio de los mundos interiores”, pero la mayoría se acaban alejando 

de lo estrictamente literario para exponer interpretaciones más en la línea de la sociología, la 

psicología o la filosofía desbordándose hacia el ámbito de otras ciencias no filológicas. 

Reservamos un breve Anexo al final, dedicado a la interioridad en la crítica literaria, donde 

exponemos nuestros hallazgos al respecto. Aquí basta saber que nuestra perspectiva desde la 

que indagamos la interioridad en el discurso narrativo de ficción es la Poética de la prosa 

(Blume y Franken, 2006:133) que, en otras palabras y como ya anunciamos al principio, es una 

confrontación eminentemente narratológica de la interioridad con implicaciones estéticas. En 

definitiva, el objetivo de nuestra metodología es la de explorar la forma del relato a través de 

su diseño global e indagando en sus elementos compositivos, hallar el quid de su esencia 

poética. 

Una vez postulada la teoría de que la estética del modernismo es una estética de la 

interioridad que se realiza en las artes a modo del arte deshumanizado orteguiano, inferimos 

que la narrativa de la interioridad se modula desde el desempeño de las formas en todos los 

niveles de la obra en una retroalimentación de intencionalidad autorial, procedimientos técnicos 

y estética. La comparecencia de la interioridad en la narración modernista significó la entrada 

de lleno de la valorización de la individualidad frente a la colectividad, y de la existencia 

consciente y personal frente a los esquemas convencionales. La peculiar combinación de los 

elementos constructivos creadores de interioridad en el texto se da de manera particular en el 

modernismo y en eso precisamente consiste la renovación de la narrativa del momento. Un 

precedente directo del proceso de interiorización de la novela y del relato fue la narrativa 
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psicológica realista del siglo XIX. Con el modernismo el relato abandona progresivamente los 

moldes mimético-realistas y se encamina hacia una narración en la que la perspectiva interior 

y en muchos casos los procesos mentales del narrador o de los personajes construyen el discurso 

parcial o totalmente, de muy diversos modos. Esta mímesis interior se opera en cada estrato del 

relato y su construcción a nivel de la estructura es lo que nos ocupa. 

La segunda parte del trabajo se dedica a la construcción de la interioridad en la estructura 

narrativa, principalmente a través de las posibilidades compositivas de las diversas categorías 

de la voz y las estrategias específicas implementadas por la renovación modernista. La 

demostración de los mundos interiores presente en los distintos estratos de la estructura del 

texto narrativo de ficción nos conduce directamente a la conclusión de que la manera 

preeminente en que se puede percibir la interioridad en el discurso es en el nivel de la voz y por 

eso su estudio ha ocupado una buena parte de este trabajo. Igualmente resolvimos el modo en 

que la interioridad es un factor intrínseco al texto en su origo —origen— y en su telos —fin— 

a la vez que la consideramos cómo se la construye en cada nivel específico de la narración a 

través de ciertas técnicas específica propias de cada estrato. 

La construcción narratológica de la interioridad 
Entendemos por construcción el proceso de realizar algo mediante la utilización de unos 

elementos siguiendo unos métodos generales y una técnica particular. Lo esencial es pues que 

en el proceso se utilizan unos materiales de construcción y se sigue un procedimiento para 

elaborar el producto final. En nuestro caso el fenómeno resultante que analizamos es la 

interioridad, y observamos retrospectivamente cómo se la construye, es decir, observando el 

hecho de que el texto nos transmite una interioridad —bien del narrador o del personaje, de 

modo más o menos explícito— analizamos qué elementos y qué técnicas usa el autor para 

conseguir tal efecto. Quizás la garantía de eficacia en la construcción de cualquier objeto físico 

o abstracto resida en el acierto al elegir tanto el material como la técnica a seguir. 

Este estudio partió de la exploración del papel de la interioridad y del interés de tal factor 

en la crítica literaria para determinar desde qué óptica afrontar nuestro estudio. Tras unas no 

muy satisfactorias —aunque no infructuosas— pesquisas en las principales orientaciones de 

crítica textual debido a la ausencia de interés directo por la interioridad en la narrativa tomamos 

otro rumbo. Y por una cuestión de convencimiento personal de que la interioridad se realiza en 

el texto fundamentalmente a través de la voz, nos decidimos a la elaboración del tema desde 

una perspectiva narratológica que es la única línea de investigación que se dedica con eficacia 

al estudio teórico y metodológico de la voz. Nuestra hipótesis de que la interioridad del autor, 

del narrador y del personaje tiene en las voces su lugar natural de desarrollo, se expande 

progresivamente cobrando densidad narratológica a lo largo del trabajo. Afrontamos 

directamente la cuestión de la interioridad en la construcción narrativa desde la voz. Estudiando 

asimismo la interioridad desde la narratología es posible delimitar con precisión las 

posibilidades de filiación estética de las distintas técnicas narratológicas de la voz.  

A través del análisis de la estructura de la ficción narrativa se intenta determinar cómo 

se manifiesta el mundo interior en los estratos del texto. Estudiamos la estructura del texto 

narrativo en sus niveles de acción, relato y discurso, tripartición propuesta por José Ángel 

García Landa (1998). Se pueden distinguir, por tanto, tales estratos: la acción, que son los 

hechos narrados, el discurso que es el cuerpo lingüístico que lo contiene y un nivel entre la 

acción y el discurso que es el relato. El relato es el modo en cómo la acción se presenta y se 

contiene en el discurso.   
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Tabla 5: Niveles de la estructura narrativa según distintos autores  
En esta tabla se muestra una posible equivalencia terminológica de los niveles de la estructura narrativa. 

NIVELES DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA 

AUTORES NIVELES DE LA NARRACIÓN 

En este estudio 4.2.1. ACCIÓN 4.2.2. RELATO 4.2.3. DISCURSO 

García Landa acción relato discurso 

Aristóteles praxis mythos poiesis 

Formalistas rusos fábula sjuzet 

Benveniste historia relato 

Genette historia narración relato 

Mieke Bal fábula historia texto 

 

Hasta la época contemporánea, la acción siempre había constituido un lugar 

hegemónico en las narraciones. El suceso en sí, y las técnicas usadas procuraban mostrar lo 

relatado con los esquemas propios del mundo objetivo. La tradición mimético-realista según la 

preceptiva aristotélica sobre la mímesis, era el fundamento del relato decimonónico y en gran 

parte del anterior. Progresivamente al finalizar el siglo XIX se abandona el objetivo de expresar 

los acontecimientos en sí, inclinándose el interés estético hacia lo formal con la invención de 

novedosos procedimientos técnicos. A principios de siglo XX, aparecen relatos en los que la 

acción o lo narrado pasan a un papel secundario. En su afán por mostrar visiones personales e 

innovadoras se abandonan las coordenadas externas del mundo para crear las propias del relato. 

Se muestra el mundo de la conciencia subjetiva, que trajo consigo una subversión de la materia 

artística al modo orteguiano (1926). Dejan de interesar los objetos y las acciones de la realidad, 

y comienza un interés progresivo por los procesos interiores mismos transparentados en la obra. 

Tal renovación estética permeó la narración a todos los niveles de su estructura, y supuso un 

traslado del eje de la ficción narrativa. Se retira la supremacía de la acción, en pos del relato y 

el discurso como elementos estructuradores de la narración. Ya no es pertinente tanto lo 

contado, sino el cómo se cuenta.  

El punto clave fue el traspaso del eje de la narración que deja de estar al nivel de la 

acción para trasladarse al nivel del relato y progresivamente instalarse en el discurso, es decir, 

la fuerza motriz de la narración pasa del qué sucedió al cómo lingüístico. Un paso más allá en 

nuestra consideración es la de radicar el cómo no sólo al nivel del relato sino fundamentalmente 

del discurso, pues aun existiendo en abstracto estos tres niveles, son inseparables unos de otros 

en la realidad de la obra. El engarce del relato y del discurso es tal, que en realidad no se puede 

deslindar uno del otro más que a nivel teórico. La acción se halla en la narración y se puede de 

alguna manera abstraer de ella cuando hacemos un resumen a través del argumento. El relato 

se infiere en la trama, aunque se halla en el discurso de modo indisociable. El discurso es el 

modo en cómo está codificado en signos lingüísticos. Ciertamente las «formas no son 

históricamente neutras, sino que están unidas al desarrollo histórico de la literatura y la 

sociedad» (García Landa, 1998:330).  

En la estructura narrativa al estudiar la presencia de la interioridad en cada nivel, 

descubrimos que se da de modo excepcional a nivel del discurso a través de la voz. No obstante, 

en cada nivel se haya de manera propia. En el nivel de la acción se la puede configurar 

especialmente a través del argumento, la selección y el tema. Entre las técnicas interiores del 

argumento destacamos la de los argumentos minimalistas, pues constituyen una muestra de que 

la serie de acontecimientos que se narra, ya no fundan lo específico de la narración. Los 
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argumentos contienen el mínimo de acción para que se pueda hablar de narración, pero lo que 

se narra en sí es secundario siendo pertinente el modo en que el narrador o el personaje lo filtran 

y lo exponen. Las posibilidades técnicas en torno a cualquier tema se multiplican enormemente 

al ser toda acción susceptible de ser contada de tantas maneras como narradores la pueden 

narrar. En cuanto a la selección, señalamos que hemos tratado la mímesis en esta categoría por 

considerarla como la parcela de mundo que se representa en la narración y hemos denominado 

a la técnica la mímesis modernista que se vuelca hacia los mundos interiores interesándole más 

la visión individual, que la realidad misma de la mímesis realista imperante en las estéticas 

anteriores. Y en cuanto al tema, encontramos el procedimiento que hemos llamado la minucia, 

pues ya no se abordan temas grandilocuentes sino el tema de lo cotidiano y los detalles del vivir. 

En el relato se haya la interioridad en técnicas relativas a la trama, a la ordenación de 

los hechos y la peculiaridad del tratamiento del tiempo. Una técnica de la trama, es decir, del 

modo en que se teje la acción es la trama simultánea o trama paralela. Aunque este 

procedimiento se sirve de la voz y la perspectiva para realizarse, ciertamente fundan una nueva 

técnica a nivel del relato porque en ocasiones se narra el mismo hecho de manera diversa. Los 

finales abiertos es otro mecanismo en los que se deja una trama sin acabar completamente 

cediendo al receptor la tarea de finalizar la obra. La ordenación se realiza según una mímesis 

interior en función de la visión interior de los acontecimientos según la memoria, las 

expectativas o la repercusión interior que el presente conlleva. En cuanto al tiempo se funda no 

en el cronológico sino en el interior a modo cómo Bergson describía la durée o tiempo de la 

conciencia juzgándose los hechos según lo que la interioridad dicta, es lo que denominamos el 

tiempo interior y focalizado.  

En cuanto al discurso descubrimos que la voz constituye el sustrato principal de la 

presencia de la interioridad del autor, narrador y personaje y es por este motivo por el que se 

desarrolla un capítulo aparte dedicado exclusiva y extensamente a la voz.  

Tabla 6: Técnicas de la interioridad en los niveles de la narración 
En esta tabla se presentan las técnicas de la interioridad en los niveles de la acción y del relato. 

TÉCNICAS DE LA INTERIORIDAD EN LOS NIVELES DE LA NARRACIÓN 

Nivel Categoría Técnica Cfr. 

Acción 

Argumento Argumentos minimalistas 
Técnicas del argumento,  

la selección y el tema  
Selección Mímesis modernista 

Tema La minucia 

Relato 

Trama Tramas simultaneas La ordenación y la trama 

 como técnica  Ordenación Mímesis interior 

Tiempo Tiempo interior y focalizado El tiempo en el relato  

Discurso Voz (Ver tabla aparte) 5. LAS VOCES DE LA INTERIORIDAD  
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Voz 
Nuestro postulado principal es considerar el uso de la voz narrativa como clave de las 

técnicas de la interioridad y de la constitución del nuevo relato aparecido a finales del siglo XIX 

y principios del XX. Del mismo modo que la esencia de la renovación estética fue el 

preponderante papel que adquirió la interioridad en la cultura y el arte, la voz narrativa es la 

categoría en la que se explica con más incisividad el proceso de interiorización de la novela y 

el relato. 

Revisar el estatuto de la voz y su papel en la construcción de la ficción narrativa es base 

previa para el establecimiento de los modos y los procedimientos específicos en que la voz 

puede manifestar interioridad y para precisar técnicamente en qué consistió la renovación 

narrativa. Aun existiendo distintas y valiosas propuestas en torno a este componente, para el fin 

que nos proponemos se nos hizo necesario realizar una síntesis personal —esto es, sin atenernos 

a una sola teoría o autor— del estatuto teórico de la voz y sus elementos constitutivos. A la par 

proponemos una metodología que posibilita el estudio de las técnicas de la interioridad 

procedentes de la voz. Esta labor ha sido realizada tomando como referencia a reconocidos 

autores como Genette, Bal, Cohn, entre otros, y en el ámbito hispanohablante, a García Landa, 

a Anderson Imbert y a otros menos conocidos.  

Al observar la voz narrativa, tanto teórica como operativamente, inferimos seis 

elementos constitutivos: la instancia narrativa, la persona gramatical, la focalización, la gestión 

de la información, las modalidades narrativas y el tono. Las opciones compositivas que ofrece 

cada uno de estos aspectos en combinación con los demás, dan lugar a distintas posibilidades 

técnicas que explican la estética modernista tanto de los autores individuales como del 

movimiento general. Las técnicas de la voz evolucionan al inicio del siglo XX por vías aún no 

del todo transitadas y la interioridad se instaura como configuradora de las tales nuevas formas 

y explican el motor subyacente a la renovación. Antes de postular en qué consistió la renovación 

estética modernista y determinar cuál fue la función de la interioridad en los relatos, expusimos 

teóricamente las categorías de la voz para comprender sus posibilidades operativas y poder a 

posteriori precisar cómo se construye el factor interior en la narración y cuáles fueron sus 

procedimientos técnicos.  

Tabla 7: Voz 0: Categorías de la voz 
En esta tabla se presentan las categorías de la voz y su ubicación en el trabajo. 

CATEGORÍAS DE LA VOZ 

Sobre la voz Categoría Cfr. 

¿Qué es? Estatuto de la voz 5.0. Estatuto de la voz  

¿Quién narra? Instancias narrativas 5.1. Instancias narrativas  

¿Sobre quién narra? Personas gramaticales 5.2. Personas gramaticales  

¿Desde quién se narra? Perspectiva o Focalización 5.3. Perspectiva  

¿Cuánto se sabe? Gestión de la información 5.4. Gestión y juegos de información  

¿Qué se narra? Modalidades 5.5. Modalidades narrativas  

¿Cómo se narra? Tono 5.6. Tono  

Estrategias de la voz 
Una vez expuestas las distintas virtualidades de la voz y sus mecanismos, indagamos en 

la serie de técnicas propias de la renovación narrativa: son procedimientos de la voz interior 

que fundan la poética del modernismo. La construcción de la interioridad se realiza a través de 

aquellos usos específicos de la voz que refieren el mundo interior activo o pasivo de los 
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personajes o del narrador. Aquellas técnicas inauguradas a principio del siglo XX simulan con 

frecuencia mundos interiores o algún aspecto de él: el tono íntimo, un cierto intelectualismo, el 

proceso de la memoria, la rumia interior, el relato desde un yo que reflexiona, etc. Explorar la 

construcción de la interioridad en los relatos de finales del siglo XIX y principios del XX 

significa estudiarlo en su aparición histórica, y permite entender los mecanismos creadores. La 

observación de su mismo nacimiento asimismo da cuenta de las motivaciones estéticas y de los 

motores socioculturales de su surgimiento. En los movimientos de la voz hallamos novedades 

formales no sólo procedentes de tal mostración de lo interior, sino del afán de los autores por 

reflejar los nuevos paradigmas epistemológicos del relativismo, por reproducir la dinámica 

subjetiva del conocimiento y la puesta en duda de los valores preestablecidos en la sociedad 

occidental de principios de siglo con la intención de buscar nuevas seguridades intelectuales 

que sustenten el naciente mundo.  

La nueva narrativa modernista en su afán por expresar sus inquietudes vitales mediante 

formulaciones estéticas adecuadas abre caminos aún no indagados en el uso de los 

procedimientos de la voz. Estas técnicas, en las que se resuelven novedosamente las 

virtualidades de la voz, manifiestan la pluralidad de visiones del sentir particular de cada autor.  

En la siguiente Tabla se realiza una síntesis de las estrategias y los elementos de la voz 

que en cada una interviene.  se presentan las estrategias de la voz —primera columna— según 

la subcategoría —segunda columna— de cada virtualidad de la voz —tercera columna. 

Tabla 24: Estrategias de la voz 

 ESTRATEGIAS DE LA VOZ  

ESTRATEGIAS Subcategorías Categorías de la voz 

Autor ausente y narrador 

silenciado 
Narrador extradiegético  

Instancia narrativa 

Poética del personaje Personaje narrador y focalizador 

Narradores autodiegéticos 1ª persona — Narrador homodiegético  

Personas gramaticales Autodiégesis interior 1ª persona — Autobiografía  

Heterodiégesis vivencial 3ª persona — Narrador heterodiegético 

Perspectiva interior 

Sujeto focalizador: - 

Perspectiva 

Modos de focalización: 

omnidiegética, completa, retrospectiva, 

causal 

Focalización polifónica 

Sujeto focalizador: personajes 

Modos de focalización: 

intradiegética, externa, presencial temporal y 

causal 

Omnisciencia modernista 

Gestión: conocimiento 

intradiegético, externo, presencial temporal y 

causal 

Gestión y juegos de 

información 

Juego de información: 

N=P, L=N 

El narrador no fiable 

Gestión: conocimiento - 

Juego de información: 

N<P, L>N 
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Palabra directa del 

narrador o del personaje 

Discurso directo —de García Landa— 

(diálogos) 

Modalidad narrativa 

Pensamiento directo del 

narrador sobre el 

personaje 

Pensamiento directo —de Gª Landa— 

Pensamiento indirecto libre —de Gª Landa— 

Introspección —de Anderson Imbert— 

Psiconarración y monólogo citado —de 

Cohn— 

Monólogo interior 

Monólogo interior —de García Landa— 

Monólogo interior directo y narrado —de 

Anderson Imbert— 

Monólogo autobiográfico —de Cohn— 

Memoria narrada y en monólogo —de 

Cohn— 

Interior - 

Tono 

Reflexivo - 

Lírico - 

Tono fantasioso - 

Tono triste, decepcionado, 

trágico, amargo 
- 

Tono misterioso o 

terrorífico 
- 

Tono morboso - 

Lírico - 

Tipología del relato 
Estas estrategias de la voz forman parte no sólo de la estética de la interioridad, sino que 

son estandarte de los procedimientos renovadores de la ficción narrativa de principios de siglo. 

Pero ciertas combinaciones de estas estrategias en los relatos dan lugar a tipos distintos que 

inauguran modalidades de cuentos.   

Ateniéndonos a los subgéneros que manifiestan una novedad compositiva y temática es 

posible trazar una tipología del relato en seis modalidades. Distinguimos el relato interior, el 

relato lírico, el relato fílmico o realismo modernista, el relato fantástico o la ilusión modernista, 

la ficción filosófica modernista y el realismo clásico. En la Tabla 30 se presenta una 

clasificación de los tipos de cuentos aparecidos con el modernismo y sus posibles 

denominaciones.  

Tabla 30: Tipología del relato  

TIPOLOGÍA DEL RELATO 

en sus distintas denominaciones según la perspectiva 

SINCRÓNICA DIACRÓNICA —modernismo— ESTÉTICA 

Relato interior o de la interioridad modernista Interioridad modernista 

Relato lírico o de lírica narrativa modernista Lírica narrativa modernista 

Relato fílmico o del realismo modernista Realismo modernista 

Relato fantástico o de la ilusión modernista Ilusión modernista 

Relato de la ficción filosófica o de la ficción filosófica modernista Ficción filosófica modernista 

Relato del realismo clásico o de la estética mimético realista Estética mimético realista 
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Conclusión 
Aun centrando nuestro estudio en los niveles estructurales del discurso, es necesario 

señalar que consideramos la obra no como una mera estructura, sino como un fenómeno 

pluridimensional, como un hecho artístico cuya capacidad de expresión se funda en aquel hálito 

captable en parte a través de las virtualidades de su construcción. La narración como constructo 

se puede asir en teorías y analizar como sistema, pero somos conscientes de que la grandeza de 

una lograda narración es más que un conjunto de mecanismos. Dejamos los sentidos para el 

avispado receptor, y el estudio y análisis de lo tangible, a nuestra labor de crítica narratológica. 

Como ya advertimos al principio este trabajo es fundamentalmente especulativo. Por 

esta razón, el estudio no se articuló en torno a comentarios y análisis detallados de las obras 

específicas. El marco de trabajo es amplio —aunque el objeto esté delimitado a la interioridad 

construida en la narrativa modernista— porque fue necesario referir los temas a un paradigma 

más extenso.  Es como observar un punto en un espacio y describir tal espacio para entender 

mejor el punto. Este es el motivo por el que nos hemos detenido en la indagación de algunos 

aspectos. 

Tras la búsqueda y catalogación de un repertorio suficiente de relatos modernistas, 

construimos una vía de análisis para estudiarlos desde la voz y extraer sus técnicas interiores. 

El objetivo no ha sido, por tanto, realizar un análisis de los relatos modernistas, sino trazar a 

nivel teórico y metodológico unas líneas que permitan realizar a posteriori el estudio de los 

relatos concretos.  

Se trata, además, de un trabajo eminentemente teórico —repetimos— no sólo por su 

objetivo en sí, sino también por una cuestión de espacio, pues la aplicación de la metodología 

aquí propuesta a los relatos mismos, requeriría otra tesis aparte. La categorización y estrategias 

de la voz se ha diseñado sobre la observación de una muestra de relatos modernistas. No 

obstante, el sistema de estudio propuesto se puede aplicar asimismo al relato modernista, al 

contemporáneo o a cualquier tipo de ficción narrativa.  

Según Tacca, «la empresa ideal para una crítica del género consistiría tal vez, en extraer, 

del análisis de un gran número de relatos, un verdadero y completo sistema de descripción. 

Luego, munidos de él, volver a cada caso particular para aplicarlo» (Tacca, 1973:19). Aquí 

hemos tratado de hacer aquel “completo sistema de descripción” y dejamos para otro posible 

trabajo, aplicarlo a cada caso particular. 

Por último añadimos la tabla 31 que condensa la propuesta básica de este trabajo en 

torno a la tipología del relato, las estrategias compositivas y los aspectos de la voz 

correspondientes.  

 

*   *   * 

 

Una vez finalizado el estudio se puede examinar si se ha dado cumplida cuenta de las 

cuestiones abiertas y ahora intentaremos responder en síntesis a cada una de ellas. A los 

interrogantes con los que se abre el estudio, se puede responder concisamente: existe en toda 

obra una interioridad que es inmanente; la interioridad asimismo se construye y es analizable 

en el texto; se puede hallar en los distintos niveles del texto narrativo de ficción; postulamos 

que se da de modo preeminente en el uso de la voz; el responsable es el autor, pero la simulación 

de la interioridad puede pertenecer al autor, al narrador o a los personajes; a la vez existen 

técnicas de la interioridad en la trama, en la ordenación, en los temas, etc. Los modos en cómo 

esto se realiza se encuentran cumplidamente estudiados en la tesis. 



16 
 

Tabla 31: Tipología, estrategias de la interioridad y aspectos de la voz 
En esta tabla se presentan la tipología en relación con los aspectos de la voz y estrategias empleadas por cada tipo 

ASPECTOS DE LA VOZ Y TÉCNICAS DE LA INTERIORIDAD 

TIPOLOGÍA DEL 

RELATO 

(cap. 7) 

ESTRATEGIAS 

(cap. 6) 

ASPECTO DE LA VOZ 

(cap. 5) 

Relato interior 

Poética del personaje Instancias narrativas 

Autodiégesis interior Personas gramaticales 

Perspectiva interior Perspectiva 

-* no pertinente Gestión y juegos de información 

Pensamiento directo del narrador o personaje Modalidades narrativas 

Monólogo interior  

Narrador silenciado Tono 

Relato lírico 

-* Instancias narrativas 

Autodiégesis interior Personas gramaticales 

Heterodiégesis reflexiva  

Perspectiva interior Perspectiva 

Focalización polifónica  

-* Gestión y juegos de información 

Pensamiento directo del narrador o personaje Modalidades narrativas 

Lírico Tono 

Relato fílmico 

Narrador silenciado Instancias narrativas 

Heterodiégesis neutral Personas gramaticales 

Focalización polifónica Perspectiva 

Omnisciencia modernista Gestión y juegos de información 

-* Modalidades narrativas 

-* Tono 

Relato fantástico 

Poética del personaje Instancias narrativas 

Heterodiégesis reflexiva Personas gramaticales 

Focalización polifónica Perspectiva 

Omnisciencia modernista Gestión y juegos de información 

-* Modalidades narrativas 

-* Tono 

Relato de la ficción 

filosófica 

-* Instancias narrativas 

Autodiégesis interior Personas gramaticales 

Heterodiégesis reflexiva  

Perspectiva interior Perspectiva 

Omnisciencia modernista Gestión y juegos de información 

Pensamiento directo del narrador o personaje Modalidades narrativas 

Reflexivo Tono 

Relato del realismo 

clásico 

Narrador silenciado Instancias narrativas 

Heterodiégesis neutral Personas gramaticales 

Focalización polifónica Perspectiva 

-* Gestión y juegos de información 

Palabra directa del narrador o del personaje Modalidades narrativas 

-* Tono 
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PŘÍNOS PRÁCE A OSOBNÍ HODNOCENÍ 
Este trabajo puede contribuir a la historiografía literaria, a la crítica narratológica y a los 

estudios multidisciplinares que estudian las relaciones mutuas de la estética, la filosofía y la 

literatura.  Para la historiografía literaria supone una contribución al estudio de la época del 

modernismo desde una visión estética. Además se proponen algunas técnicas peculiares del 

momento en relación directa con la voz. Puede ser asimismo inspirador para estudiosos y 

creadores que busquen el quid de la presencia de la interioridad en el texto en sus aspectos 

teóricos y en su construcción específica.  

La tarea se realiza tanto diacrónica como sincrónicamente: nos remontamos a la 

aparición generalizada de tales procedimientos a principios de siglo XX con la corriente 

modernista, a la vez que estudiamos los aspectos técnicos de tales mecanismos narrativos, que 

pueden ser aplicados a otras obras y épocas.  A través del estudio de las virtualidades de la voz 

y sus posibilidades técnicas se concluye que la renovación narrativa diseñada por el 

modernismo se relaciona íntimamente con la valorización de la interioridad en la cultura y las 

artes del momento.  

Enumeramos en concreto algunas aportaciones novedosas que aparecen en esta tesis: 

1. estudiamos la interioridad desde múltiples puntos de vista: en sí, como noción en su 

evolución histórica, en la obra de arte, en la narrativa, en la crítica, etc.; 

2. exploramos la construcción y el análisis de la interioridad en la narrativa de ficción; 

3. realizamos un estudio de las técnicas de la interioridad en los distintos niveles de la 

estructura narrativa —en la acción, en el relato y en el discurso—; 

4. proponemos un estudio teórico de la voz y un sistema de aplicación práctica para el análisis 

de textos narrativos; 

5. presentamos las estrategias de la voz propias de la narrativa modernista; 

6. trazamos una propuesta de tipología del relato modernista; 

7. observamos el fenómeno modernista desde una óptica interior y concluimos que es la clave 

de comprensión de su esencia; 

8. presentamos la noción de categoría estética no usada como tal en los estudios literarios de 

habla hispana; y presentamos la interioridad como categoría estética; 

9. denominamos la estética del modernismo como una estética de la interioridad; 

10. en definitiva, traducimos a términos narratológicos tanto la presencia de la interioridad en 

el texto como la renovación narrativa del relato español de principios de siglo XX. 

 

*   *   * 

 

Este trabajo puede ser quizá una mínima aportación a la investigación filológica. En 

todo caso ha sido de gran enriquecimiento personal su elaboración. Nos ha sido grato explorar 

la ficción narrativa modernista bajo esta luz de la interioridad. En definitiva, desearíamos que 

no sólo fuera de satisfacción y utilidad para el autor de esta tesis, sino para todo aquel que se 

acerque a ella con interés. 
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