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Es ta vez el fo ras te ro, por mis te rio so que pa re cie ra, no se
pre sen tó con cuer nos, ni ra bo, ni pa tas de ca bra. Al con tra- 
rio, «ves tía ro pa nue va y bue na, era gua po, te nía un ros tro
atrac ti vo y una voz agra da ble». Pe ro hi zo y di jo co sas que
que da rán pa ra siem pre gra ba das en la me mo ria des aso se- 
ga da de los hom bres. Ma rk Twain, con una en to na ción de
cuen to de ha das, ca si fue ra del tiem po y del es pa cio, es cri- 
bió una ale go ría so bre la con di ción hu ma na y la ab so lu ta
re la ti vi dad de to das las co sas, tan in quie tan te en su sen ci- 
llez, que al ce rrar el li bro el lec tor aca ba pre gun tán do se si
la exis ten cia hu ma na es una pe s adi lla.
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La pre sen te obra es tra duc ción di rec ta e ín te gra del
ori gi nal in glés en su pri me ra edi ción pu bli ca da por
Har per, New Yo rk, 1916. Las ilus tra cio nes, ori gi na les
de Ju lio Gu tié rrez Mas, han si do rea li za das ex pre sa- 
men te pa ra es ta edi ción.
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In tro duc ción a la li te ra tu ra satíri ca

La sáti ra es una es pe cie de es pe jo
don de el es pec ta dor des cu bre ge- 
ne ral men te to das las ca ras ex cep to
la su ya.

JONA THAN SWI FT

 
Con si de ra cio nes ge ne ra les

 
La ca pa ci dad de reír va uni da al hom bre co mo la ca pa ci dad
de vo lar va uni da a las aves. La ri sa es se gu ra men te una
con quis ta de la in te li gen cia, pe ro tam bién una mar ca de la
de bi li dad de quie nes la po seen.

El hom bre es, des de al gún pun to de vis ta, un ser pa té ti- 
co: pien sa de un mo do, pe ro sus sen ti mien tos, con fre cuen- 
cia, le obli gan a ac tuar en sen ti do con tra rio; su men te es
ca paz de con ce bir los pa raí sos más ex cel sos, pe ro en la
prác ti ca ha lle ga do a crear or ga ni za cio nes so cia les don de la
vi da co ti dia na guar da sos pe cho sas afi ni da des con el su fri- 
mien to in fer nal. La contra dic ción en tre sus im pul sos afec ti- 
vos y sus ten den cias ló gi cas ha cen de él un ser es pe cial- 
men te ap to pa ra la pro vo ca ción de to da cla se de ca tás tro- 
fes. Tie ne la ra ra fa cul tad de apos tar contra sí mis mo y per- 
der. Por si es to fue ra po co, su am bi ción sue le ir más allá de
sus po si bi li da des; su in te li gen cia, más le jos que sus ma nos;
su co ra zón, co mo de cía el fi ló so fo, tie ne ra zo nes que su ra- 
zón ig no ra.

Aún po dría mos aña dir a es ta bre ve lis ta de des pro pó si- 
tos uno úl ti mo y el más des ga rra dor tal vez: que, sien do la
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in mor ta li dad una in ven ción su ya, él mis mo ha de mo rir se
co mo el res to de los se res que pue blan el pla ne ta.

Es te des en cuen tro en tre lo que pue de ima gi nar y lo que
real men te le es da do al can zar pro du ce en el hom bre, ade- 
más de in nu me ra bles tras tor nos de or den ner vio so, una
suer te de mue ca so no ra que lla ma mos ri sa. «La ri sa —de cía
Bau de lai re— es satá ni ca; se tra ta, pues, de al go pro fun da- 
men te hu ma no».

Es tá cla ro que la com ple ja ac ti vi dad del hom bre se pue- 
de mi rar des de otros si tios y ob te ner con esa mi ra da con- 
clu sio nes sa tis fac to rias, su lu cha por la su per vi ven cia, su
am bi ción de po der, su do mi nio so bre la na tu ra le za, en fin,
son he chos sus cep ti bles de una con si de ra ción au to com pla- 
cien te y va ni do sa. En fin de cuen tas, el hom bre ha de mos- 
tra do una no ta ble ha bi li dad pa ra ne gar to do aque llo que
pu die ra de vol ver le una ima gen po co gra ta de sí mis mo. Los
me ca nis mos de es ta ne ga ción van des de la sim ple ce gue ra
se lec ti va has ta las más so fis ti ca das ar ti ma ñas por me dio de
las cua les el ser hu ma no atri bu ye a los otros lo que no pue- 
de so por tar ver en sí mis mo. La de fi ni ción de Swi ft ci ta da al
prin ci pio de es te tra ba jo es ex pre si va de es ta ten den cia,
tan ex clu si va men te hu ma na co mo la ri sa, de des cu brir en
los de más aque llo que sin em bar go ani da en nues tro co ra- 
zón.

A no so tros, por ra zo nes ob vias, nos in te re sa ana li zar
aquí el pun to de vis ta del satíri co y no otros. Se rá su vi sión
de la vi da, y el equi va len te li te ra rio que tal vi sión ha ya lo- 
gra do le van tar, el ob je to de es ta in tro duc ción, cu ya lec tu ra
de be rá acer car nos a una cla se de pro duc ción ar tís ti ca que
po see ras gos es pe cí fi cos.

«El te ma pe ren ne de la sáti ra —afir ma Ma tthew Ho dgart
— con sis te en la pro pia con di ción hu ma na».

La sáti ra se rá, pues, un pun to de vis ta des de el que se
con tem pla y juz ga esa con di ción. Lo pri me ro que ad ver ti- 
mos, por tan to, es que esa es pe cial ac ti tud que in du ce a
po ner de ma ni fies to lo que en el hom bre hay de pa té ti co,
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La sáti ra
y los gé ne ros

li te ra rios

La sáti ra
co mo pun to

de vis ta

gro tes co o sim ple men te có mi co no es ex clu si- 
va ni de los es cri to res ni de la li te ra tu ra.

La vi da co ti dia na es tá re ple ta de su je tos
que po seen ese don es pe cial con sis ten te en
des cu brir las contra dic cio nes in ter nas de los

hom bres, tan to en su com por ta mien to pri va do co mo en sus
ac ti tu des pú bli cas. Una de las ma ni fes ta cio nes de ese don
es el chis te, del que nos ocu pa re mos más ade lan te, pe ro
ano te mos ya su ca rác ter po pu lar y por lo ge ne ral anó ni mo,
que nos in di ca que la vi sión satíri ca del mun do y su ex pre- 
sión ver bal son pa tri mo nio de to dos.

Por otra par te, la sáti ra tam po co es ex clu si va de un sis- 
te ma de sig ni fi ca ción co mo el len gua je, oral o es cri to, sino
que re sul ta igual men te efi caz des de sis te mas de sig ni fi ca- 
ción tan dis pa res co mo la pin tu ra, la es cul tu ra, el ci ne, etcé- 
te ra.

De lo di cho es fá cil de du cir que aque llo que de fi ne a la
sáti ra no vie ne da do por su in ves ti du ra for mal, pues ya he- 
mos vis to que con el ad je ti vo satíri co po de mos re fe rir nos a
una pin tu ra, a un chis te, a una no ve la o a un pro gra ma de
te le vi sión. Lo que de fi ne a la sáti ra es su in ten ción de ri di- 
cu li zar de ter mi na dos com por ta mien tos in di vi dua les o so cia- 
les del hom bre. En otras pa la bras, lo di re mos una vez más,
el ras go dis tin ti vo de es te mo do de ex pre sión lo cons ti tu ye
el pun to de vis ta des de el cual se ob ser va la rea li dad.

Ese pun to de vis ta que car ga el acen to en los de fec tos,
y no en las vir tu des, o en lo que se ocul ta más que en lo
que se apa ren ta, es a su vez la cau sa de que ori gi nal men te
se con si de ra ra la sáti ra co mo un «gé ne ro» di dác ti co, pues
en ella ve mos aque llos as pec tos de la con di ción hu ma na
que de be rían ser co rre gi dos.

Sien do el ob je to de es te tra ba jo la in tro- 
duc ción a la li te ra tu ra satíri ca, de ja re mos
des de aho ra a un la do to das las obras de es- 
ta cla se que se pre sen tan ba jo mo dos de ex- 
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pre sión di fe ren tes, a me nos que nos sea útil acu dir a ellas
pa ra de sa rro llar me jor el te ma.

Se ha in sis ti do, en las in tro duc cio nes he chas a otras se- 
ries de es ta co lec ción, en la di fi cul tad de es ta ble cer lí mi tes
cla ros en tre los di ver sos gé ne ros li te ra rios. Pe ro en aque llas
oca sio nes, y aun que fue ra por ra zo nes de mé to do, ha bía- 
mos con se gui do tra zar al gu nas lí neas ge ne ra les que de fi- 
nían el gé ne ro po li cia co, el de aven tu ras o el de in tri ga y
te rror, por po ner tres ejem plos.

Con la sáti ra, sin em bar go, ni si quie ra po de mos es ta ble- 
cer unas lí neas ge ne ra les pa ra re cluir la en un gé ne ro, por- 
que apa re ce en to dos ellos. Se sir ve igual de la poesía y del
tea tro, pe ro tam bién de la no ve la. De ma ne ra que su cla si fi- 
ca ción, aten dien do al gé ne ro, re sul ta im po si ble.

Más di fí cil re sul ta to da vía su de fi ni ción, si bien en es te
te rreno se han he cho al gu nas apro xi ma cio nes in te re san tes.
La di fi cul tad de to da de fi ni ción es tri ba en su ca rác ter re- 
duc cio nis ta: de fi nir con sis te en po ner unos lí mi tes den tro
de los cua les de be ría que dar el ob je to de fi ni do. Sien do la
sáti ra al go que pue de apa re cer ba jo mul ti tud de for mas, el
in ten to de dar con una fra se que las abar que to das es tá
con de na do al fra ca so. Por eso mu chas de las de fi ni cio nes
que se han he cho de es te «gé ne ro» son más li te ra rias que
rea les. Co mo ejem plo, re cu rri mos de nue vo a la fra se de
Swi ft ci ta da al prin ci pio: «La sáti ra es una es pe cie de es pe jo
don de el es pec ta dor des cu bre ge ne ral men te to das las ca- 
ras ex cep to la su ya».

La am bi güe dad de es ta de fi ni ción, que vie ne da da por
la ca li dad li te ra ria de su tono, sir ve al me nos pa ra si tuar el
es pa cio des de el que es con tem pla da la in ten ción satíri ca.

Sin em bar go, en nues tro in ten to por fa ci li tar al jo ven
lec tor una de fi ni ción a la vez más real y más am plia he mos
en contra do la del pro fe sor Ken net R. Schol berg ci ta da en la
in tro duc ción a su li bro Sáti ra e in vec ti va en la Es pa ña me- 
die val: «La sáti ra es, en es en cia, el ar te li te ra rio de dis mi nuir
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Sáti ra,
in vec ti va
y pa ro dia

el ob je to por me dio del ata que, ha cién do lo ri dícu lo o evo- 
can do ha cia él ac ti tu des de des pre cio y des dén».

Ve re mos más ade lan te, al re fe rir nos a las téc ni cas de es- 
te «ar te li te ra rio», có mo la re duc ción, o la ca ri ca tu ra, cons ti- 
tu ye uno de sus prin ci pa les re cur sos, aun que no el úni co.

De mo men to, y vis tas las di fi cul ta des que en cie rra su
cla si fi ca ción y de fi ni ción, con ti nua re mos ha cien do su ce si vas
apro xi ma cio nes al te ma, de mo do que al fi nal de es te es tu- 
dio ten ga mos de la sáti ra una am plia vi sión, den tro siem pre
de las li mi ta cio nes a que nos obli ga la bre ve dad de nues tro
tra ba jo.

La pri me ra apro xi ma ción con sis ti rá en de li mi tar bien el
tér mino sáti ra pa ra dis tin guir lo de otros, co mo la in vec ti va y
la pa ro dia, jun to a los que apa re ce con fre cuen cia. Des pués
nos acer ca re mos a la sáti ra a tra vés de sus téc ni cas y de sus
te mas más fre cuen tes. De es te mo do ha bre mos con se gui- 
do so me ter el ob je to de nues tro es tu dio a un aco so efec- 
tua do des de aque llos ras gos que apa re cen en él de for ma
más asi dua. Fi nal men te, es bo za re mos una bre ví si ma his to- 
ria de es te ar te y de di ca re mos unas pa la bras a la sáti ra en
la no ve la, pues to que a es te gé ne ro es tá de di ca da nues tra
co lec ción.
Sien do la sáti ra en su ori gen un «gé ne ro» di dác ti co, cu ya

fun ción, por tan to, con sis te en en se ñar mos tran- 
do en to da su ri di cu lez los de fec tos y vi cios so- 
cia les, ten dre mos que con ve nir que su ob je to
de be ría ser lo más am plio po si ble. Ju ve nal, uno
de los más im por tan tes poe tas satíri cos de la an- 

ti güe dad, lo de cía de es te mo do: «Parcere personis, dicere
de vitiis» (Tra tar de los vi cios, ca llar los de fec tos per so na- 
les).

Se gún es te prin ci pio, que as pi ra ba a con ver tir se en nor- 
ma uni ver sal, el es cri tor satíri co de be in ten tar ele var la ané- 
c do ta a ni vel de ca te go ría o, lo que es lo mis mo, no en sa- 
ñar se en al guien per so nal men te, sino ha blar de los vi cios
de for ma am plia y ge ne ral.
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Jun to a es ta tra di ción, que pre ten de fi jar el ob je to de la
sáti ra en los vi cios y cos tum bres so cia les con evi den te in- 
ten ción mo ra li za do ra, apa re ce la in vec ti va, cu yo ob je to
tien de a ser un in di vi duo co no ci do y con cre to. La in vec ti va,
de la que sue le ser si nó ni mo el li be lo di fa ma to rio, des cien- 
de, pues, de lo ge ne ral a lo par ti cu lar y cen tra sus ata ques
en un in di vi duo co no ci do por el pú bli co.

El li be lo satíri co, que es una de las va rie da des de la sáti- 
ra, tie ne una ri ca tra di ción y ha con du ci do a sus au to res con
fre cuen cia a la cár cel o al des tie rro. Lo pe de Ve ga su frió un
pro ce so por prac ti car es ta cla se de li te ra tu ra, pe ro él no es
más que uno den tro de una gran lis ta que lle ga has ta nues- 
tros días.

Gran par te de las dis pu tas li te ra rias de to dos los tiem- 
pos han en contra do en la in vec ti va o li be lo su de sa rro llo
más per fec to. Las ren ci llas en tre es cri to res y li te ra tos en ge- 
ne ral cons ti tu yen un te ma pe ren ne de la sáti ra. Vea mos lo
que di ce el crí ti co Ma tthew Ho dgart acer ca de ello en su
es tu dio so bre la sáti ra: «En ge ne ral, he mos evi ta do es te te- 
ma, pues, se gún nues tra opi nión, gran par te de la li te ra tu ra
satíri ca con sis te en las con tien das de los li te ra tos en tre sí.
Da do que los poe tas son gen te irri ta ble, gas tan mu cho de
su tiem po y de su ta len to en de mos trar cuán des pre cia bles
son sus ri va les».

La ci ta vie ne al ca so, en tre otras ra zo nes, por que ella
mis ma es un buen ejem plo de iro nía satíri ca. Y no ol vi de- 
mos que la iro nía, en opi nión de al gu nos, es la for ma más
ela bo ra da de la sáti ra.

La pa ro dia, fi nal men te, es una va rie dad de la sáti ra cu yo
ob je to con sis te en la imi ta ción bur les ca de una obra o un
es ti lo. Han si do y si guen sien do blan co de es te gé ne ro to- 
das aque llas ins ti tu cio nes, y per so nas de pen dien tes de
ellas, cu yos ri tos o as pec tos for ma les es tán am plia men te
asen ta dos en el pú bli co. Así, la Igle sia y los po lí ti cos de to- 
dos los tiem pos, por ejem plo, han si do sati ri za dos por es te
me dio. El sis te ma es fá cil: ima gi ne mos a un po lí ti co o a un
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Los re cur sos
for ma les

de la sáti ra

ora dor de es ti lo muy pe cu liar, re ple to de ti cs y am pu lo si da- 
des re tó ri cas. Bas ta ría imi tar en su for ma esa re tó ri ca y esos
ti cs, pe ro mo di fi can do el con te ni do de su dis cur so, pa ra
con se guir una pie za pa ró di ca cu ya ca pa ci dad pa ra pro du cir
ri sa de pen de rá del in ge nio de su au tor.

Te ne mos tam bién en la li te ra tu ra in nu me ra bles ejem- 
plos de es te ar te, al gu nos de ellos dig nos de ser men cio na- 
dos aun que so lo sea de pa sa da. Así por ejem plo, la res- 
pues ta pa ró di ca a la epo pe ya ho mé ri ca es la Ba tra co mio- 
ma quia (com ba te en tre ra nas y ra to nes), de au tor in cier to,
bre ve poe ma bur les co don de se pa ro dia el es ti lo del au tor
de la Ilía da. En Es pa ña, el Li bro de buen amor, del Ar ci- 
pres te de Hi ta, pa ro dia a su vez las Ho ras ca nó ni cas con te- 
ni das en el Bre via rio o li bro que con tie ne el ofi cio di vino
que han de re zar to dos los días los sacer do tes ca tó li cos. Y
no ol vi de mos que El Qui jo te, una de las no ve las más im- 
por tan tes de to dos los tiem pos, se ha con si de ra do uni ver- 
sal men te co mo una ver sión pa ró di ca de los li bros de ca ba- 
lle rías. La pa ro dia, pues, co mo una de las va rie da des de la
sáti ra, tie ne una im por tan te tra di ción en la que no es di fí cil
en con trar al gu nas obras ma es tras.

Vis tas ya las va rie da des más im por tan tes de la sáti ra, in- 
ten ta re mos aho ra com pren der sus me ca nis mos, lo que vie- 

ne a ser tan to co mo re vi sar las téc ni cas de
que se va le pa ra ri di cu li zar el ob je to es co gi do
y pro vo car la ri sa del even tual lec tor o es pec- 
ta dor. En las pri me ras lí neas de es ta in tro duc- 
ción he mos ha bla do bre ve men te de la ri sa a

mo do de anun cio de lo que de sa rro lla ría mos más tar de. La
men ción era per ti nen te por cuan to sáti ra, hu mor y ri sa son
los vér ti ces de un trián gu lo den tro de cu yo es pa cio ha bre- 
mos de mo ver nos pa ra la com pren sión de es te fe nó meno.
De cía mos que el hom bre pa re ce ser el úni co ani mal de la
na tu ra le za con ca pa ci dad pa ra la ri sa. Jun to a es ta ca pa ci- 
dad de reír apa re ce tam bién la de reír se de sí mis mo y de
sus se me jan tes. De ahí na ce, co mo una in ter pre ta ción po si- 
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El hu mor,
la ri sa,

el chis te

ble, el ca rác ter satá ni co que Bau de lai re atri bu ye a es te he- 
cho pro fun da men te hu ma no. Y es que, en ver dad, pa re ce
al go dia bó li co que un ser pue da reír se de sus pro pias ca- 
ren cias, de sus li mi ta cio nes, de sus de fec tos en su ma. Pe ro
no ol vi de mos que es la no acep ta ción de esas li mi ta cio nes,
de esas ca ren cias o de esos de fec tos lo que con du ce al
hom bre a adop tar ac ti tu des gro tes cas que por al gún ra ro
me ca nis mo pro du cen ri sa.

Por otra par te, ta les li mi ta cio nes y ca ren cias no son a ve- 
ces na tu ra les en la me di da en que son ge ne ra das por la
cul tu ra, en ge ne ral, o por el or den so cial es ta ble ci do. La
con ci lia ción en tre or den so cial y li ber tad in di vi dual no es
siem pre fá cil y cons ti tu ye uno de los te mas de la fi lo so fía
po lí ti ca de to dos los tiem pos. Los des ajus tes de esa com- 
pli ca da con ci lia ción son un buen te ma pa ra la sáti ra, ya que
sue len pro vo car si tua cio nes de ri sa, por satá ni ca que es ta
sea. De du ci mos con es to que aun la ver tien te más pe si mis- 
ta y ne gra de la sáti ra, ejem plar men te re pre sen ta da por Jo- 
na than Swi ft, pro du ce en el lec tor, si no una ri sa sar dó ni ca,
sí al me nos una son ri sa iró ni ca (esa ver sión edu ca da de la
ri sa), que nos ha ce cóm pli ces de la ne gra vi sión del mun do
que el au tor ex po ne en sus li bros.

Re sul ta im po si ble re fe rir se a los re cur sos for- 
ma les, o téc ni cas, de la sáti ra sin ha blar del te ma
del hu mor, que en al gu na me di da, y a pe sar de
las pá gi nas que se han es cri to so bre él, con ti núa
sien do un enig ma.

La acep ción del hu mor que con vie ne a los in te re ses de
es te tra ba jo (pues ha te ni do mu chas a lo lar go de la his to- 
ria) es aque lla que lo re la cio na con una es pe cial dis po si ción
del áni mo pa ra ad ver tir lo ab sur do o lo contra dic to rio de
una si tua ción de ter mi na da. Su co rre la to es la ri sa, y su ex- 
pre sión más di fun di da, el chis te.

Pa ra te ner una vi sión hu mo rís ti ca de la rea li dad pa re ce
con ve nien te, cuan do no ne ce sa rio, salir se de los rí gi dos es- 
que mas y ca mi nos a los que con du ce el sen ti do co mún,
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que a de cir de al gu nos es el me nos co mún de los sen ti dos.
En otras oca sio nes es la exa ge ra ción de ese sen ti do co mún
lo que pue de dar lu gar a un ha llaz go hu mo rís ti co o chis to- 
so, co mo cuan do, por ejem plo, aquel au tor se ex tra ña ba
de que los lan gos ti nos no su pie ran na dar lle van do tan to
tiem po en el agua.

En cual quier ca so, la pér di da mo men tá nea o per ma nen- 
te del sen ti do co mún es lo que per mi te una vi sión más agu- 
da o dis tor sio na da de la rea li dad, que con du ce al hu mor.
Ci te mos co mo ejem plo a aquel au tor que an te la perspec ti- 
va de una jor na da ho rri ble de tra ba jo se pre gun ta ba si ha- 
bía vi da más allá del des ayuno. La tras cen den tal pre gun ta
de si hay vi da más allá de la muer te, cam bia da de con tex to,
pe ro uti li za da en se me jan te tono, pro du ce so bre la rea li dad
un efec to dis tor sio nan te que ha ce gra cia. Y con es to ya ci- 
ta mos una téc ni ca a la que nos re fe ri re mos más ade lan te.

He gel, Ri ch ter, Lips, Tai ne, Bergson, Freud y Pi ran de llo
son, en tre otros, al gu nos de los fi ló so fos y li te ra tos que se
han ocu pa do del te ma del hu mor. Cu rio sa men te, sus opi- 
nio nes so bre es ta cues tión no son siem pre con ci lia bles, lo
que in di ca, de un la do, que el te ma es com ple jo y mis te rio- 
so; y, de otro, la mul ti pli ci dad y ri que za de los pun tos de
vis ta des de los que se pue de ob ser var la rea li dad.

Vea mos una de fi ni ción de la ri sa atri bui da al fi ló so fo in- 
glés Tho mas Ho b bes: «No es más que una pa sa je ra exal ta- 
ción ema na da del des cu bri mien to re pen tino de nues tra su- 
pe rio ri dad so bre los de más, si nos com pa ra mos con los
acha ques de es tos o in clu so con nues tra pro pia de bi li dad
an te rior».

Opi na mos que es ta de fi ni ción con tie ne las vir tu des de
una sín te sis: alu de, de una par te, a esa ca pa ci dad del hom- 
bre pa ra ver en el es pe jo de la sáti ra to dos los ros tros me- 
nos el su yo, pe ro, de otra, se re fie re a la re la ti vi za ción que
es pre ci so efec tuar so bre la vi da pa ra que sur ja el sen ti- 
mien to hu mo rís ti co. De cía Pas cal: «No hay hom bre que di- 
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fie ra tan to de otro co mo ca da cual di fie re de sí mis mo en la
su ce sión del tiem po».

Es ta ca pa ci dad pa ra ad ver tir las di fe ren cias res pec to a sí
mis mo y res pec to a los de más con du ce ine vi ta ble men te a
la com pa ra ción de la que ha bla ba Ho b bes y, si esa com pa- 
ra ción se tra ta ade cua da men te, a la ri sa.

Ha ga mos aún otra ci ta, es ta vez de Pi ran de llo: «El hom- 
bre no tie ne de la vi da una no ción ab so lu ta, sino un sen ti- 
mien to mu da ble y va rio se gún las épo cas, los ca sos, la for- 
tu na».

Ve mos có mo de nue vo se in sis te en lo re la ti vo de las
cos tum bres, re la ti vi dad que ade cua da men te tra ta da pro du- 
ce ese sen ti do de lo con tra rio, que pa ra Pi ran de llo es es pe- 
cí fi co de la re fle xión hu mo rís ti ca.

Bergson se re fi rió al hu mor co mo al go que pro vo ca una
es pe ra de cep cio na da. El mo men to de la de cep ción, que
se gu ra men te coin ci de con el de la ri sa, es aquel en el que
la ca de na ló gi ca se rom pe y sur ge el dis pa ra te. De un fa- 
mo so po lí ti co ame ri cano, co no ci do por su di fi cul tad pa ra
ba jar de las es ca le ri llas de los avio nes sin be sar el sue lo, se
de cía que no po día an dar y mas car chi cle al mis mo tiem po.
Cuan do el oyen te es pe ra ba una ex pli ca ción ve ro sí mil (ló gi- 
ca) a es te ra ro fe nó meno se ex pli ca ba que di cho per so na je
se ha cía un lío y se caía. Se sati ri za ba de es te mo do al po lí- 
ti co re sal tan do su tor pe za, que le im pe día ha cer dos co sas
al mis mo tiem po.

Ve mos, pues, que la vi sión hu mo rís ti ca pro du ce cier to
ex tra ña mien to, cier ta dis tan cia res pec to a lo co ti diano. En
es ta vi sión dis tan cia da de la rea li dad veía Bergson una de
las cla ves del hu mor. Por cier to, que su li bro ti tu la do La ri sa
es uno de los es tu dios más in te li gen tes que se han he cho
so bre es te fe nó meno pro fun da men te hu ma no.

Ci te mos por fin, en es te bre ve re pa so, a Sig mund
Freud, cu yo tra ba jo El chis te y su re la ción con el in cons- 
cien te con ti núa sien do de con sul ta obli ga to ria pa ra to do
aquel in te re sa do en el te ma. Pa ra Freud el hu mor cum ple
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Las
téc ni cas

una fun ción eco nó mi ca, ya que gra cias a él se aho rra una
canti dad de des plie gue afec ti vo que de otro mo do se ría li- 
be ra da. Así, se gún su pro pio ejem plo, el reo que va a ser
eje cu ta do un lu nes y de ca mino al ca dal so di ce «em pe za- 
mos bien la se ma na» evi ta con esa vi sión hu mo rís ti ca so bre
su pro pia si tua ción una des car ga afec ti va de ma yo res con- 
se cuen cias. Por cier to, que es te pen sa dor, fun da dor del psi- 
coa ná li sis, tam po co es ca pó a la sáti ra de sus con tem po rá- 
neos. De la cien cia fun da da por él se lle gó a de cir: «El psi- 
coa ná li sis es la en fer me dad de la cual él mis mo pre ten de
ser la cu ra». La fra se se atri bu ye a Karl Kraus.

Las téc ni cas de la sáti ra son múl ti ples y con fre cuen cia
com ple jas. Un re pa so exhaus ti vo de ellas es ca pa a los lí mi- 
tes de es ta in tro duc ción, por lo que se ña la re mos
las dos más fre cuen tes in vi tan do al cu rio so que
de see te ner co no ci mien tos más am plios a con sul- 
tar tex tos de ma yor ex ten sión.

Una de ellas es la pa ro dia, de la que ya he mos ha bla- 
do an te rior men te. Con sis te bá si ca men te en imi tar los
ras gos for ma les de un per so na je o de un es ti lo va cián- 
do los de su con te ni do ori gi nal y sus ti tu yén do los por
otros de sig no con tra rio.
La otra, qui zá la más uti li za da, es la de la re duc ción.
La lla ma mos así por que con ella el ob je to sati ri za do
es re du ci do a sus de fec tos. Com pren de re mos bien su
me ca nis mo si la re la cio na mos con la ca ri ca tu ra, que,
co mo es sa bi do, con sis te en acen tuar de ter mi na dos
ras gos del su je to ele gi do, que que da así re du ci do a
sus de fec tos. Con es ta téc ni ca el su je to es re co no ci- 
ble, pe ro su as pec to re sul ta ri dícu lo.

En cuan to al chis te, que cum ple con fre cuen cia una fun- 
ción im por tan te den tro de la sáti ra, sus téc ni cas son aún
más va ria das y van des de la con den sación de pa la bras a la
uti li za ción de es tas con un do ble sen ti do, pa san do por el
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Los te mas
de la sáti ra

cam bio de con tex to de un tér mino cu yo fun cio na mien to
que da de es te mo do al te ra do.

Vea mos, co mo ejem plo de la uti li za ción del do ble sen ti- 
do, un ca so ci ta do por Freud en el es tu dio an tes se ña la do:
«Bai la ba Na po león con una da ma ita lia na cuan do es te di jo:
“Tut ti gli ita lia ni dan za no si ma le?”. A lo que la se ño ra res- 
pon dió: “Non tut ti, ma buo na par te”».

En otras oca sio nes, y cuan do el que ha bla se sati ri za a sí
mis mo, es fre cuen te re cu rrir al ab sur do. El ma es tro ini gua la- 
ble de es ta téc ni ca fue sin du da Grou cho Ma rx. Vea mos
qué con tes tó cuan do le in vi ta ban a ha cer se so cio de un
club: «No for ma ría par te de nin gún club en el que se ad mi- 
tie se gen te co mo yo».

Re mi ti mos al in te re sa do en co no cer un cua dro ana lí ti co
de es tas téc ni cas a El chis te y su re la ción con el in cons cien- 
te, don de Freud eje cu ta un am plio de sa rro llo de las mis- 
mas.

Se ña le mos, pa ra fi na li zar con es te apar ta do, que la di vi- 
sión efec tua da es en al gu na me di da ar ti fi cial, pues to que lo
más co mún en la prác ti ca es el en tre cru za mien to de téc ni- 
cas di ver sas. Su fun cio na mien to o no de pen de rá de la ha bi- 
li dad e in ge nio de quien las uti li ce.

Los te mas de la sáti ra son nu me ro sos, aun que no tan tos
co mo pa ra que su lis ta re sul te ina bar ca ble. El pro ble ma re- 

si de más bien en el he cho de que su sim ple
enu me ra ción ocul ta ría el da to im por tan te de
que to dos esos te mas no han fun cio na do con
la mis ma in ten si dad en to das las épo cas ni en
to dos los paí ses. Así por ejem plo, en tiem pos

de En ri que IV de Cas ti lla la po lí ti ca fue uno de los blan cos
más fre cuen tes del es cri tor satíri co (exis te un es tu dio de
Me nén dez y Pe la yo en torno a es te te ma). Y du ran te el si- 
glo XIX, en Ca ta lu ña, fue ron fre cuen tes los ata ques a la re li- 
gión por es te me dio. Del mis mo mo do, los au to res in gle ses
de la épo ca vic to ria na prac ti ca ron la sáti ra de las cos tum- 


