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Aparte de otras razones que pudieran argüirse como justificación, esta 
revista debía un recuerdo especial a la novela de la que toma su título: a ello 
se dedican los estudios reunidos en las páginas que siguen y también esta 
nota de presentación, con la que cumplo gustoso la invitación-encargo del 
director de la revista.

Permítaseme comenzar con un recuerdo de índole personal, que es también 
un homenaje a quien despertó mi interés por doña Emilia, precisamente a 
través de La Tribuna: don Benito Varela Jácome, maestro de pardobazanistas 
y maestro mío. Como es bien sabido, su edición de esta novela no sólo ha 
sido durante mucho tiempo la canónica para estudiantes, profesores y críticos 
(acompañada ahora por la de Sotelo Vázquez 2002), sino que su notable 
estudio introductorio proponía un sugestivo análisis, insuperado en ciertos 
aspectos, de ese relato (Varela Jácome 1975). Pues bien: cuando estaba 
en prensa aquella edición, ayudé a don Benito (entonces Catedrático en el 
Instituto donde yo me iniciaba como docente, bajo su tutela) en la enojosa 
tarea de corrección de pruebas; lectura obligadamente minuciosa, que me 
confirmó el extraordinario talento novelístico de una autora de quien sólo 
había leído, además de algunos cuentos, Los Pazos de Ulloa. No sé si será esa 
la razón que me lleva a preferir la novela de 1883 a la de 1886: preferencia 
de lector, pero también -o más- de profesor que disfruta explicándola y 
comentándola con sus alumnos, de crítico que se ha ocupado de ella en 
algunos trabajos. El primero de ellos, que inició mi ya larga dedicación a 
doña Emilia, deriva precisamente de aquella atenta lectura de corrector de 
pruebas; y -hora es ya de confesarlo- tenía como principal intención dar 
noticia y reseña, en revista tan prestigiosa como Ínsula, de la edición de 
Varela Jácome, aunque se presentase como una propuesta (que acaso hoy 
no mantendría yo con la misma convicción) en busca de un posible modelo 
histórico para su protagonista (González Herrán 1975).

Años más tarde, cuando estaba preparando mi edición de La cuestión 
palpitante (1989), consideré obligado, como parte de la indagación acerca 
del peculiar naturalismo pardobazaniano, analizar desde tal perspectiva una 
novela escrita en días muy próximos a la de aquellos artículos, para verificar 
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o desmontar la hipótesis -tan repetida- de que ambos títulos, La Tribuna y 
La cuestión palpitante, no son sino dos caras -la teoría y la práctica- de una 
misma opción estética (González Herrán 1988).

Para entonces no era mucho lo publicado sobre esta novela, aunque había 
trabajos valiosos (Fuentes 1971; Gullón 1976; Sánchez Reboredo 1979; Round 
1983; Henn 1984 y 1988; González-Arias 1986; Miranda García 1987), 
alguno de los cuales mantiene todavía la vigencia de sus aportaciones (como 
la mantienen también algunas reseñas inmediatas: Ixart 1884; Vida 1884; 
Alas 1885). Predominan entre aquellos los que se ocupan de la dimensión 
más evidente en la temática del relato, y que le da su carácter pionero en la 
narrativa española del XIX como ejemplo de novela social, proletaria, política, 
histórica… Aspecto este sobre el que luego han vuelto, aunque a veces desde 
perspectivas algo diferentes, lecturas posteriores (Whitaker 1988; Scanlon 
1989 y 1990; Jover Zamora 1991; Dupláa 1996; Bobadilla Pérez 2001; Freán 
2003; Durán, 2007; Tsuchiya 2008).

En el mismo congreso en que se presentó mi ponencia hubo otra sobre 
esa novela (Clemessy 1988), que me interesa recordar aquí porque en cierta 
medida discute -desde su magisterio como decana del pardobazanismo- mi 
lectura. Pero el debate no parece haber tenido continuación (salvo, en cierta 
medida, Castro 1993), aunque sí se ha apuntado una línea -lamentablemente 
no suficientemente desarrollada ni continuada- que relaciona esta novela 
pardobazaniana con otra zoliana (González-Arias 1990); ha interesado más 
a la crítica el planteamiento supuestamente feminista de esa historia. Se ha 
producido en estos últimos años lo que podríamos  llamar el “descubrimiento 
de Amparo, la cigarrera” por parte de ciertas corrientes del hispanismo 
norteamericano especialmente interesadas en las lecturas en clave de género: 
una novela escrita por una mujer, protagonizada también por una mujer 
(obrera con conciencia de clase, pero víctima de un seductor vil y militar), 
reúne demasiados ingredientes como para escapar de tales lecturas (Porrúa 
1989; Scanlon 1989 y 1990; Vásquez 1990; Dupláa 1996; Rosario-Vélez 1998; 
Blanco Corujo 2001; Bobadilla Pérez 2001; Goldman 2006; Tsuchiya 2008); 
que, sin compartirlas del todo, respeto y aprecio, pues las hay merecedoras 
de atenta consideración, por su inteligente planteamiento. Como lo son 
aquellas que se fijan en un aspecto decisivo en el personaje protagonista (su 
condición de lectora, fuertemente condicionada por su género y por su clase), 
lo cual confiere su especial sentido a la novela (McKenna 2004; Patiño Eirín 
2005; Tshuchiya 2008; y también los artículos de Patiño Eirín y de Sotelo 
Vázquez, en las páginas que siguen).
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Aunque no puedo detenerme aquí a reseñar -ni menos discutir- en detalle 
la bibliografía crítica que aduzco al final de esta nota, sí me importa advertir 
que hay aún aspectos de la novela pendientes de consideración. Son escasos 
los estudios sobre sus técnicas narrativas, o los de índole estilística (salvo las 
observaciones de Sobejano 1988; y, con enfoque más semiótico, Mbarga 2005; 
Goldman 2006). También quedan por rastrear los modelos o fuentes literarias 
que acaso la autora tuvo en cuenta: en cuanto a las fuentes, Sotelo Vázquez 
(2005) ha señalado, en un episodio de la novela especialmente significativo, 
la presencia y citas textuales de un olvidado drama revolucionario; por lo que 
atañe a los modelos, González-Arias (1990) ha apuntado el de L’Assommoir, 
de Zola; y Enríquez de Salamanca (1993), el de Rosa, la cigarrera de Madrid, 
olvidada novela de Saez de Melgar (1872-1878). Línea esta -el tipo de la 
cigarrera como protagonista del relato- que merecería la pena rastrear, desde 
los primeros álbumes románticos (Flores 1843) hasta el artículo costumbrista 
de la propia doña Emilia (1882; cfr. ahora su minuciosa edición, cotejada 
con el correspondiente manuscrito, en Díaz Lage 2006); pasando por la 
conocidísima Carmen, de Prosper Mérimée (y la ópera de Bizet, como ha 
apuntado Mayo 1989), cuyo motivo argumental -“la cigarrera y el militar”- 
pretendo estudiar en una ponencia que preparo.

Aunque se ha estudiado la dimensión social, política e histórica de la 
historia contada en La Tribuna, está pendiente la indagación documental (en 
la línea que esboza Sotelo Vázquez en el primer epígrafe de su artículo en 
este mismo volumen) de sus referentes históricos más próximos y directos: 
la actividad política coruñesa entre 1868 y 1873, según se refleja en los 
testimonios coetáneos; preferentemente los periodísticos, que fueron sus 
fuentes documentales, pero no sólo ellos. Los resultados de tales pesquisas 
serían, además, muy provechosos para otra interesante dimensión, que 
mezcla lo biográfico y lo histórico: dado que hoy conocemos bien los 
primeros escritos de la autora, publicados o inéditos (González Herrán 2006), 
varios de ellos fechados precisamente en los años referidos en la novela, 
parece sugestivo -y acaso me decida a abordarlo- considerar la historia de 
Amparo en paralelo con la de su autora: nacidas ambas en los primeros años 
50 del XIX, y con responsabilidades propias de mujeres adultas cuando aún 
son adolescentes, en 1868 (Emilia se casa; Amparo trabaja ya en la fábrica de 
tabacos); con intereses parecidos, pese a la gran distancia social, económica 
y cultural que las separa: la lectura de periódicos y panfletos o folletines 
políticos, la afición por el teatro (y aquí cabría considerar la pieza estudiada 
por Sotelo Vázquez 2005, en relación con los primeros dramas de la joven 
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Emilia); testigos, cada una desde su propia atalaya ideológica y social, de 
la compleja situación política tras la Gloriosa, según su reflejo en la capital 
provinciana; y finalmente, en lugares muy distantes cuando se proclama la 
República, en febrero de 1873: Amparo, madre soltera y abandonada en 
Marineda; Emilia, de viaje familiar por Europa, en París.

También mi dilatado trato con los “papeles de doña Emilia” que se 
conservan en el Archivo de la RAG. (cfr. González Herrán 2005) me ha 
permitido conocer algunos relativos a esta novela, muestras de su fase de 
redacción y gestación, que merecería la pena considerar con detenimiento. 
Por ello aprecio especialmente el trabajo que en este volumen publica Andrea 
Bernardi (alumno que fue de uno de mis cursos de doctorado dedicado a 
aquel fondo documental), que ofrece un primer acercamiento en la vía que 
postulo. 

Esa alusión me lleva, para cerrar ya esta nota, a referirme a los artículos 
sobre La Tribuna reunidos en estas páginas; algunos de los cuales, por cierto, 
contribuyen a ir colmando varias de las carencias antes notadas. Así, los 
trabajos de Patiño Eirín y de Sotelo Vázquez abordan desde perspectivas 
distintas, aunque finalmente complementarias y convergentes, esa condición 
de Amparo como oradora política, “mujer nueva” y obrera concienciada por 
la lectura de periódicos revolucionarios. El de Álvarez Méndez analiza el 
espacio narrativo de la novela (del que hasta ahora sólo se había ocupado 
Varela Jácome 1975, para señalar los referentes urbanísticos de Marineda). 
Por su parte Romero Masiá, reconocida historiadora de la fábrica de tabacos 
coruñesa en su libro de 1997, estudia aquí con detenimiento las notables 
correspondencias reales de la ficción pardobazaniana con la realidad obrera 
que tiene como referencia (asunto que también había abordado Alonso 
Álvarez 1990). Finalmente, Bernardi transcribe, anota y comenta dos notables 
pretextos de la novela, a partir de los manuscritos pardobazanianos: una 
primera versión -notablemente diferente de la publicada- de su “Prólogo” y 
el breve esbozo de lo que sería su “Epílogo”, acertadamente suprimido por 
la autora, donde asoma con cinco años el niño de la cigarrera Amparo; la 
cual, por cierto, en esas cuartillas se llama Consolación: sugestivo indicio 
de vacilación onomástica por parte de la autora y cuya explicación sería 
interesante abordar…

En 2008 se cumplirán los ciento veinticinco años de la primera edición 
de La Tribuna: Madrid / Alfredo de Carlos Hierro, Editor / Plaza de Colón, 2 
/ (Paseo de la Castellana), sin fecha, pero que, según he demostrado en otra 
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ocasión (González Herrán 1983), apareció a mediados de diciembre de 1883, 
aunque el prólogo esté fechado, en la Granja de Meirás, en octubre de 1882. 
Sirva mi breve nota, con los artículos que en este número de LA TRIBUNA 
se ocupan también de aquella novela, como estímulo para la relectura -o 
primera lectura- de una de las mejores muestras del talento narrativo de doña 
Emilia Pardo Bazán.
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Vista xeral da Coruña onde se distinguen a Fábrica de Tabacos (esquerda) e 
o Castelo de San Diego (dereita). 
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