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ooo OOO ooo 

 

Su vida 

 

¶ Flaubert (Ruán, 1821-Croisset, 1880) vivió 

como un provinciano, despreocupado del 

éxito y la vida social. Él mismo dijo que su 

vida era tranquila y que su mayor aventura era 

encontrar una frase o recoger alguna 

metáfora: 

 
 «Je vais donc reprendre ma pauvre vie, si plate et 

tranquille, où les phrases sont des aventures, et où je ne 

recueille d’autres fleurs que des métaphores» (Carta de 14 

de enero de 1857). 

 
 «Je m’ennuie de la vie, de moi, des autres, de 

tout ». 
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 Comía abundantemente, leía en latín y griego, era un gran erudito del pasado y 

lo oriental. Paseaba, se documentaba para sus novelas, se levantaba tarde, solía 

dedicar diez horas diarias o más a escribir (su única gran pasión). 

 

¶ Flaubert acabó con el mito romántico de la inspiración, se convirtió en un forzado 

de las letras, en el “ermitaño de Croisset” (la finca donde vivía y trabajaba sin 

descanso y donde finalmente murió que había comprado la familia en vida de su 

padre, Achille-Cléophas Flaubert). No dejaba nada a la improvisación, tenía que 

controlarlo todo antes de enviar a la imprenta sus obras, trabajaba con precisión el 

estilo de su prosa, desterrando cualquier destello de lirismo o sensiblería, deseaba 

que en sus obras nada hubiera de irreal y no se permitía como narrador verter 

opiniones propias, quería permanecer en el texto como Dios, oculto y siempre 

visible, omnipotente y ubicuo, en todas partes y en ninguna. Cada una de sus obras 

le supuso un gran esfuerzo creativo. Por ejemplo, no consideró publicable La 

tentación de san Antonio hasta haberla reescrito tres veces) y para escribir Salambó 

realizó inacabables investigaciones eruditas que tuvieran que culminarse con otro 

viaje al norte de África. 

 

¶ El escritor odiaba el tiempo que le había tocado vivir, el siglo XIX, herido por una 

abundante mediocridad, sin grandeza épica. Vio el ocaso de la aristocracia, el 

auge de la nueva clase dominante de la burguesía, a la que él mismo pertenecía, 

pero con cuyos valores no se identificaba. 

 

 Para Flaubert, como también para el “poeta maldito” Baudelaire, que 

estudiaremos más adelante, el siglo XIX carecía de grandeza. Es un “burgués 

burguesófobo”. Hippolite Taine, célebre crítico francés, retrató la sociedad 

decimonónica así: 

 
 “una democracia de obreros y campesinos bien administrados, con una burguesía 

minoritaria que ahorra y se corrompe, y unos funcionarios pasando estrecheces que están 

esperando el ascenso… El estado tiene un plan: suprimir los grandes destinos, la amplitud de 

miras, cualquier herencia y cualquier aristocracia, compartirlo todo, producir grandes cantidades 

de semicultura y de semibienestar, conseguir que de quince a veinte millones de individuos sean 

pasablemente felices”. 

  

 Y esto decía el pintor Eugène Delacroix, en la misma línea de Taine: 

 
 “La ausencia general de gusto, la riqueza a la que acceden gradualmente las clases medias, la 

autoridad cada vez más imperiosa de una crítica estéril cuya mayor característica es aupar la mediocridad y 

desanimar a los verdaderos talentos, la inteligencia inclinada cada vez más hacia las ciencias útiles, las 

luces crecientes que asustan las cosas de la imaginación, todas estas causas reunidas condenan fatalmente 

las artes a quedar sometidas cada vez más a los caprichos de la moda y a perder cualquier tipo de 

elevación” (Eugène Delacroix, Diarios, artículo “Decadencia”, 25 de enero de 1857, poco antes del 

proceso de Madame Bovary, de Flaubert). 

 

 Flaubert, Baudelaire, Delacroix, Taine… Artistas e intelectuales defendieron 

una reacción elitista frente a la nueva sociedad industrial que igualaba por abajo 

vulgarizándolo todo. Una postura que recuerda al elitismo intelectual, posteriormente 

mantenido en España por José Ortega y Gasset. 

 

¶ Los  hermanos Goncourt, Jules y Edmond, criticaron esa posición elitista, 

reaccionaria, de Flaubert como impostada: 
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 “Il y a un fond de provincial et de poseur chez lui. On sent vaguement qu’il a fait tous 

ces grands voyages un peu pour étonner les Rouennais. Il a l’esprit gros et empâté comme son 

corps. Les choses fines n’ont pas l’air de le toucher. Il est surtout sensible à la grosse caisse des 

phrases” (Journal, hermanos Goncourt). 

 

¶ Nació en Ruán (Normandía, Francia), en 1821. Pasó su niñez visitando el hospital 

donde su padre era médico y donde desarrolló sus magníficas dotes de observación. 

Allí vio enfermos y cadáveres, al lado de su hermana Carolina, escalando las 

tapias del edificio a hurtadillas, hasta que su padre les mandaba bajar y salir de 

aquel lugar. 

 

¶ Estudió bachillerato en el lycée de Ruán. Según ha dicho el crítico Sainte-Beuve, 

usaba la pluma como un escalpelo. Una forma de disección que pudo aprender 

junto a su padre, en sus visitas hospitalarias. Una manera descriptiva que, de puro 

impasible, no esquiva en ocasiones la crueldad. Por eso se ha hablado de “un 

regard froidement médical” para definir la mirada flaubertiana. Él mismo reñía 

en su correspondencia a su amiga George Sand reprochándole que escribía con el 

corazón, no con la cabeza, dejándose llevar por el sentimiento (lo que para él era 

sinónimo de romanticismo, estilo aborrecido). 

 

¶ Estudió Derecho en París por contentar a su padre, el famoso cirujano, pues el 

progenitor ya había asegurado que el hermano mayor, Achille, haría medicina y 

sería cirujano, como él, así que el siguiente hijo varón debía continuar dando lustre 

al apellido familiar y tendría que ser un próspero abogado. Pero las cosas no 

salieron exactamente como don Achille-Cléophas había pensado. En París 

Gustave decidió que quería ser artista, escritor, y conoció a Maxime du Camp, con 

quien mantuvo una amistad que duró toda una vida; con él hizo un viaje a pie por las 

regiones de Turena, Bretaña y Normandía. Su hermana Caroline se casó con 

Émile Hamard en 1845. Flaubert los acompañó en su viaje nupcial por Italia. 

 

¶ Tras la muerte de su padre (en enero de 1846) y de su hermana (en marzo, al 

alumbrar a su hija, también llamada 

Caroline), abandonó la carrera jurídica y se 

marchó a vivir a una finca familiar cercana a 

Ruán, en Croisset (que había comprado su 

padre antes de morir). Allí pasará toda su 

vida, a excepción de los viajes que realizó. 

Conoce a la poetisa Louise Colet, con la que 

inicia relaciones en 1846, pero con la que 

nunca se casa. La relación entre ambos fue 

muy inestable, pero apasionada, aunque el 

gran amor de Flaubert fue sin duda Elisa 

Schlésinger, quien le inspiró el personaje de 

Marie Arnoux, de La educación sentimental, y que nunca fue su amante, aunque sí 

su amiga. 

 

¶ Con su amigo Maxime du Camp viaja a pie por Bretaña, Turena y Normandía en 

1847. Redactan juntos Par les champs et par les grèves. En 1849 viaja por Oriente 

(Egipto, Asia Menor, Turquía, Grecia, Italia), vuelve a Croisset en 1851 y 

comienza Madame Bovary, que aparece en 1856 en La Revue de Paris, de octubre a 

diciembre, por entregas. En 1857, aparece en forma de libro, publicada por Michel 
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Lévy. La novela causa gran revuelo y Flaubert sufre un proceso judicial. Empieza 

a escribir Salambó, ambientada en la antigua Cartago, 

civilización que él intenta resucitar ante el lector con su 

exquisito y cuidado estilo. El libro aparece en 1862. Está 

motivado por dos cosas principales: el proceso judicial contra 

Madame Bovary, que le hizo ocuparse de temas del pasado 

como forma de evasión del presente, y el deslumbramiento 

oriental que le había producido el viaje de 1849. 

 

¶ Con Luisa Colet mantuvo abundante correspondencia (hasta 

1855, cuando rompen definitivamente) que se ha conservado 

y donde el escritor explica cómo escribe y qué entiende por 

literatura. La escritora George Sand, de mayor edad que el 

escritor, fue también su amiga fiel, desde 1863, y con ella 

también se carteó abundantemente. Las mujeres cercanas a 

Flaubert mantuvieron con él una interesante relación epistolar. También tuvo 

amistad con escritores como Alfred Le Poittevin, Turgueniev, Guy de 

Maupassant… 

 

¶ En 1864 comienza Lô£ducation sentimentale, crónica moral de su generación. Una 

novela que pone al descubierto los tópicos románticos: el idilio, la felicidad fácil, la 

entrega de los enamorados, y que utiliza la ironía realista característica de 

Flaubert. 

 

¶ El escritor acabó arruinado a los cincuenta años, por ayudar a pagar las deudas de 

su sobrina Caroline Commanville, que tenía graves problemas económicos y se 

había casado en 1864 con Ernest Commanville. La quería como a una hija, ya que 

él no tuvo descendientes: 

 
 “Je suis célibataire et solitaire”, decía de sí mismo (como nuestro Pío Baroja). 

 

¶ En 1870 los prusianos invaden Normandía y ocupan Croisset. Flaubert se refugia 

en Ruán, con su madre. 

 

¶ En 1873 estrena la comedia Le Candidat, sobre los vicios y virtudes de los 

políticos, pero la obra fue un fracaso de público. Tenía ya problemas de dinero e 

intentaba la aventura del teatro para resarcirse; sin embargo, no lo consiguió. Viaja 

por Normandía y Suiza. 

 

¶ En 1874 comienza Bouvard et Pécuchet. Amenaza de quiebra económica. 

 

¶ En 1875 viaja a Concarneau, en Bretaña, a casa de su amigo Pouchet. 

 

¶ En 1876 mueren su antigua amante, Louise Colet, y su gran amiga y maestra 

George Sand, para la que había escrito “Un corazón simple”, pero que ella no 

pudo leer terminado. En una carta a Madame Roger des Genettes, fechada en 

“Croisset, 19 de julio de 1876”, le dice: 

 
 “¡Ay!, sí, el pasado sábado, en el entierro de George Sand, estallé en sollozos al besar a 

la pequeña Aurore y luego al ver el ataúd de mi vieja amiga” 
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¶ En 1877 publica Trois Contes, una obra que contiene “Un corazón simple”, “La 

leyenda de San Julián el Hospitalario” y “Herodías”. Viaja por Normandía. 

 

¶ En 1880 muere, a los 58 años, sin acabar su última novela, Bouvard y Pécuchet, que 

él definió como “una enciclopedia de la estupidez humana” y que aparecerá 

póstumamente, en 1881. 

 

Cronología de Gustave Flaubert 

 

 (Tomada de Geoffrey Wall, Flaubert, trad. Marta Pino Moreno, Barcelona, 

Paidós, 2003) 

 

1802 Achille-Cléophas Flaubert, padre de Gustave, llega a París para estudiar 

medicina. 

 

1810 Achille-Cléophas Flaubert llega a Rúan para trabajar en el hospital. 

 

1812 Achille-Cléophas Flaubert contrae matrimonio con Caroline, la hija adoptiva 

 del jefe del hospital. 

 

1813 Nace Achille Flaubert, hermano mayor de Gustave. 

 

1819 El padre de Flaubert comienza a comprar parcelas de tierra y propiedades. 

 

1821 Nace Gustave Flaubert. 

 

1824 Nace Caroline Flaubert, hermana de Gustave. 

 

1825 La criada «Julie» entra al servicio de la familia Flaubert. 

 

1832 La epidemia de cólera llega a Rúan. 

 

1835 Vacaciones de verano en la costa de Trouville. 

 

1836 Primer encuentro con Elisa Schlésinger. 

 

1839 El hermano mayor se licencia en medicina y se casa. 

 

1840 Flaubert aprueba los exámenes finales del colegio. Viaje a Córcega con el 

doctor Jules Cloquet. Amour de voyage, en Marsella, con Eulalie Foucaud. 

 

1841 Flaubert se matricula en derecho en la universidad de París, aunque continúa 

viviendo en casa de sus padres. 

 

1842 Julio: Flaubert se traslada a París. Diciembre: Flaubert aprueba los exámenes 

del primer curso de derecho. 
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1843 Escribe La educación sentimental (primera versión). Primer encuentro con 

 Máxime Du Camp.  Agosto: Flaubert suspende los exámenes del segundo 

 curso de derecho. 

 

1844 Enero: Flaubert sufre su primer ataque nervioso. Abril: el padre de Flaubert 

 compra una casa en  Croisset. Junio: la familia Flaubert se traslada a 

 Croisset. 

 

1845 Marzo: la hermana de Flaubert, Caroline, se casa con Émile Hamard. Abril-

junio: la familia Flaubert viaja a Italia. Noviembre: el padre de Flaubert 

enferma. 

 

1846 Enero: muere el padre de Flaubert; la hermana de Flaubert, Caroline, da a luz 

 a una hija. Marzo: muere Caroline. Julio: Flaubert comienza la relación con 

 Louise Colet. Agosto: Flaubert inicia la amistad con Louis Bouilhet. 

 

1847 Mayo-julio: Flaubert recorre la Bretaña con Máxime Du Camp. Agosto: 

 Flaubert rompe la relación con Louise Colet. Diciembre: Flaubert asiste al 

 banquete reformista de Ruán. 

 

1848 Febrero: Flaubert llega a París para ver las luchas callejeras. Abril: muerte de 

 Alfred Le Poittevin.  Mayo: Flaubert comienza a trabajar en la primera versión 

 de La tentación de san Antonio.  Septiembre: concluye La tentación de san 

 Antonio. Octubre: Flaubert emprende un viaje de dieciocho meses por Egipto 

 y Oriente. 

 

1849 Noviembre: viaje de Flaubert a Alejandría. Diciembre-enero: Flaubert está 

 en El Cairo. 

 

1850 Febrero: viaje río arriba por el Nilo. Marzo: encuentro con Kuchuk-Hanem; 

 Flaubert llega a la Segunda Catarata del Nilo. Mayo: excursión al mar Rojo. 

 Agosto: Jerusalén. Noviembre: Constantinopla. Diciembre: Atenas. 

 

1851 Enero-febrero: Grecia. Marzo: Napóles. Abril: Roma. Julio: Flaubert, de 

 vuelta en Croisset, reanuda la relación con Louise Colet. Septiembre: Flaubert 

 comienza a escribir Madame Bovary. 

 

1852 Enero: Máxime Du Camp es galardonado con la medalla de la Legión de 

 Honor. Septiembre:  Máxime Du Camp pasa a ser el editor de la Revue de 

 Paris. 

 

1853 Muerte de Pére Parain, el tío preferido de Flaubert. 

 

1854 Ruptura final con Louise Colet. 

 

1855 Flaubert se instala en París. 

 

1856 Abril: Flaubert concluye Madame Bovary. Mayo: reescritura de La tentación 

 de san Antonio. Octubre: primera entrega de Madame Bovary publicada en la 

 Revue de París. 
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1857 Enero: Flaubert es procesado por escribir un libro inmoral. Febrero: el juicio 

 termina en absolución. Abril: Madame Bovary publicada en forma de libro. 

 Octubre: Flaubert empieza a escribir Salambó. 

 

1858 Abril-junio: Flaubert visita Cartago y el norte de África. 

 

1862 Febrero: termina de escribir Salambó. Noviembre: se publica Salambó. 

 

1863 Enero: amistad con George Sand. Febrero: primer encuentro con Turguéniev. 

 

1864 Enero: Caroline, la sobrina de Flaubert, se compromete con Ernest 

 Commanville. Mayo: Flaubert comienza La educación sentimental. 

 Noviembre: Flaubert visita Compiégne como huésped del emperador. 

 

1866 Agosto: Flaubert es nombrado caballero de la Legión de Honor. Noviembre: 

 primera visita de George Sand a Croisset. 

 

1868 Mayo: George Sand en Croisset. 

 

1869 Mayo: Flaubert termina de escribir La educación sentimental. Julio: muerte de 

 Louis Bouilhet. Noviembre: publicación de La educación sentimental. 

 Diciembre: Flaubert pasa la Navidad con  George Sand en Nohant. 

 

1870 Agosto: Francia declara la guerra a Prusia. Diciembre: las tropas prusianas 

 victorianas llegan a Rúan. 

 

1871 Enero: se firma el armisticio con Prusia. Mayo: insurrección de París liderada 

 por los socialistas. Julio: las tropas prusianas se marchan de Rúan. 

 

1872 Abril: muerte de la madre de Flaubert. Junio: Flaubert concluye la versión 

 final de La tentación de san Antonio. 

 

1874 Marzo: se publica La tentación de san 

Antonio. Agosto: Flaubert empieza a escribir 

Bouvard y Pécuchet. 

 

1875 Mala salud y serios problemas económicos. 

Septiembre: Flaubert comienza a  escribir La 

leyenda de san Julián. 

 

1876 Comienza a escribir Un corazón sencillo. 

Junio: muerte de George Sand. Noviembre: 

Flaubert comienza a escribir Herodías. 

 

1877 Abril: publicación de Tres cuentos. 

 

1879 Se concede a Flaubert una pensión oficial. 
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1880 Febrero: Maxime Du Camp es elegido miembro de la Académie francaise. 

 Mayo: muerte de Flaubert. 

 

1884 Publicación del primer volumen de las cartas de Flaubert, expurgadas por su 

 sobrina, Caroline Commanville. 

 

Su obra y estilo 

 

¶ Es considerado el mejor novelista de su siglo, fundador de la novela 

contemporánea. Aspiraba a lo bello, no a la verdad (a diferencia de Zola). No creía 

en las generaciones literarias ni en las escuelas, a pesar de que algunos lo 

consideraban el jefe de filas del realismo decimonónico. (También en esta actitud 

escéptica y algo ácrata es similar a Baroja). 

 

¶ Tenía gran capacidad de observación, describía maravillosamente el alma humana, 

los ambientes y escenarios, los recovecos de la psicología femenina. Es moroso 

en las descripciones, quiere ser minucioso, cae en cierta monotonía descriptiva. 

Amaba la contemplación más que la acción. En sus obras son muy importantes los 

objetos, los vestidos, los alimentos, la bebida, el dinero, los libros y lecturas, las 

fiestas, el ambiente de los salones mundanos, los bailes, los teatros de ópera, las 

calles de la ciudad, la vida rural…, pero también los sueños, los deseos, las 

ambiciones y aspiraciones de los personajes (para lo que la historia requiere 

inevitablemente un narrador omnisciente). Sin embargo, lo que se ralentiza 

muchísimo es la acción novelesca: él mismo dijo que aspiraba a escribir una novela 

en la que no ocurriera nada (y, en cierta forma, eso es Madame Bovary). 

 

¶ Era pesimista, sus obras transmiten una visión desesperanzada de la vida: 

 
 “Je n’aime point la vie et je n’ai point peur de la mort” (Carta de 30 de marzo de 1857). 

 

 Se ha definido su estilo como «escritura del desencantamiento». Amargura, 

desilusión, aburrimiento, fatalidad, fracaso, ironía, crueldad “pointe de sadisme” 

(Sainte-Beuve), estetización del horror, parodia grotesca…, son notas adscritas a la 

lectura de las obras de Flaubert. En una carta a Madame Roger des Genettes, 

fechada en París, 30 de mayo de 1877”, escribe Flaubert: 

 
 “¡En LôUnion, a un señor Félicité le parece “Germinie Lacerteux1 en el país de la 

sidra»! Ingenioso paralelismo. Mis alabadores han sido Drumont en La Liberté; Banville 

(National); Fourcaud (Gaulois); Lapierre (Nouvelliste de Rouen) y sobre todo Sain-Valry, en La 

Patrie”. 

 

 La carta nos permite darnos cuenta de que Flaubert estaba bien atento a la crítica 

de sus obras y llevaba cuenta de quienes las consideraban positiva y negativamente. 

Además, la comparación con la obra de los Goncourt Germinie Lacerteux que él 

mismo encuentra ingeniosa sitúa una vez más la escritura flaubertiana en la esfera 

del naturalismo, pues al autor le gustaba insistir en lo feo y desagradable de la vida. 

                                                 
1 Germinie Lacerteux  es una novela escrita por los hermanos Goncourt, Jules y Edmond, en 1865, que 

cuenta la caída mortal en el alcohol de la protagonista, un personaje inspirado en la criada de los 

hermanos, Rose Malingre, de la que se supo su doble vida después de su muerte. 
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¶ Tenía afán de perfección, buscaba “le mot juste” y estaba obsesionado por el estilo, 

(lenguaje, punto de vista narrativo, estructura de la narración…) para elevarse sobre 

lo vulgar, pues la mediocridad lo horrorizaba: 

 
 “Un nom propre est une chose extrêmement importante dans un roman, une chose 

capitale. On ne peut pas plus changer un personnage de nom que de peau». 

 

 Definía el estilo como 

 
 “une manière absolue de voir les choses”. 

  

 «Le style est autant sous les mots que dans les mots». 

 

 “La bonne prose pourtant doit être aussi précise que le vers, et sonore comme lui» 

(Carta a Louise Colet, 26 de junio de 1852). 

 

 «Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, inchangeable, aussi rythmée, 

aussi sonore» (Carta a Louise Colet, 22 de julio de 1852). 

 

¶ No tenía convicciones democráticas, era burgués y despreciaba el sufragio 

universal. Para él el arte era un trampolín sobre la vulgaridad que lo rodeaba 

(aristocratismo del artista, visto como espíritu selecto). 

 

¶ Aspiraba a la objetividad, se documentaba exhaustivamente, narraba con 

impasibilidad y neutralidad. Su ideal es lo que llamaba “l’impersonnalité” del 

narrador, “l’impassibilité”: 

 
 “le grand art est scientifique et impersonnel”, decía. 

 

El escritor debía llevar una vida de cartujo: 

 
 “C’est une existence de moine et d’ouvrier!”. 

  

 Según Flaubert, el autor no debe intervenir en su obra, debe abstenerse de 

expresar sus convicciones personales: 

 
 “l’artiste ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature. L’homme 

n’est rien, l’œuvre tout ! » 

 

 « L’auteur, dans son œuvre, doit être comme Dieu dans l’univers, présent partout, et 

visible nulle part ! » (Carta de 9 de diciembre de 1852.) 

 

 Barbey d’Aurevilly resume muy bien esta teoría del narrador “sordo y mudo 

ante lo que cuenta”: 

 
 “C’est un narrateur incessant et infatigable, c’est un analyste qui ne se trouble jamais, 

c’est un descripteur jusqu’à la plus minutieuse subtilité. Mais il est sourd et muet d’impression à 

tout ce qu’il raconte». 

 

 Para Flaubert, el escritor no debe simpatizar con sus personajes ni sentir piedad 

por su destino. La impasibilidad “escondida e infinita” que promueve no impide, 

sin embargo, la omnisciencia del narrador. Se trata de una invisibilidad 
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todopoderosa y omnipresente, que se ha comparado acertadamente a la presencia de 

Dios en la creación. 

 

¶ Escribía con lentitud y corregía sin cesar. El crítico Roland Barthes habló de 

“l’artisanat du style” para definirlo y dijo que la frase de Flaubert era una cosa, un 

organismo cuya unidad no estaba en su sentido propio, sino en el proyecto narrativo 

al que servía. La búsqueda de la frase se convertía así, en el caso de Flaubert, en 

toda una odisea. El autor llevaba vida sedentaria, obligado por la disciplina de su 

trabajo, únicamente dedicado a la lectura de los clásicos y de los tratados eruditos 

que necesitaba para documentarse. Escuchaba ópera (como Madame Bovary 

cuando viaja desde el pueblo en el que vive con Charles a la capital normanda, 

Ruán, donde escucha al gran tenor Lagardy). Ocupaba su tiempo en atender la 

correspondencia con sus colegas escritores y con los lectores, y en escribir. 

Durante cierto tiempo, frecuentó los salones a la moda de París, dado que su éxito 

literario lo había convertido en triunfador de la buena sociedad. A pesar de eso, se 

habla de “un oso en su madriguera” para referirse a él y su trabajo.  

 

¶ No hacía mucho caso de los críticos, él era su crítico más feroz. Eso sí, estaba 

contento con el aprecio y las críticas favorables de sus colegas: George Sand, 

Víctor Hugo, Charles Baudelaire, los hermanos Goncourt… Su sistema era la 

documentación exhaustiva, el viaje a los lugares de la acción y la corrección 

continua del manuscrito original. Algo parecido a la manera de nuestro Galdós. 

 

¶ Autor de Madame Bovary (historia de un adulterio, escrita a los treinta años y 

publicada en 1856), Salambó (historia cartaginesa de amor y guerra, 1862), La 

educación sentimental (amores de un joven parisino que acaba desesperado, 1869), 

La tentación de san Antonio (1874), Tres cuentos (1877)… 

 

Madame Bovary (1856-1857) 

 

¶ Una de las novelas más admiradas de todos los 

tiempos y más influyentes. Se publicó primero por 

entregas en la prensa parisina (La Revue de Paris2) y, 

en 1857, en forma de libro. 

 

¶ El título sigue la tradición de otras novelas epónimas: 

Eugénie Grandet, Germinie Lacerteux, Thérèse 

Raquin, Manon Lescaut, La Regenta… El propio 

Flaubert utilizó esta manera de titular sus obras en más 

ocasiones: Salambó, Bouvard et Pécuchet, Herodías. 

La novela lleva significativamente el subtítulo de 

Moeurs de province. 

 

¶ Madame Bovary dio lugar al “bovarismo”. Muchas 

mujeres se identificaban con Emma. El bovarismo consiste en la capacidad del ser 

                                                 
2 La Revue de Paris (1851-1858) publicó, en sus siete años de existencia, obras tan importantes como: los 

ensayos de Baudelaire sobre Edgard Allan Poe, un relato póstumo de Balzac, escritos de Gérard de 

Nerval y Madame Bovary, de Flaubert, por entregas. 
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humano de soñarse a sí mismo tal y como no es, imaginarse de otra manera, en otro 

tiempo y lugar. Es una forma de enfrentar la insatisfacción, de superar la 

frustración. Flaubert escribió a Louise Colet en 1853: 

 
 “Ma pauvre Bovary, sans doute, souffre et pleure dans vingt villages de France à la fois, 

à cette heure-même». 

 

 El bovarismo es hijo del romanticismo y, al mismo tiempo, una crítica de sus 

excesos de sentimentalidad. ¿Es sátira o nostalgia de un tiempo ido? Una vez más, 

la ambigüedad flaubertiana. Emma es un Quijote femenino, que enferma de 

literatura. Su vida es una existencia que se deshace en lugar de hacerse poco a poco 

con el paso de los años. 

 

 El bovarismo es un desfallecimiento del ser o del espíritu que impide a la 

persona definirse normalmente en relación al mundo. Una dificultad del individuo 

para ser él mismo y aceptar a los otros tal y como son. Una enfermedad del alma 

que lleva a rehusar la realidad y a preferir la muerte, el suicidio. Una crisis 

nerviosa que lleva al mal vivir, al sentimiento de vacío y de impotencia y que se 

manifiesta en síntomas que rompen la salud: crisis, vahídos, vómitos, lágrimas, 

hastío, dolor de vivir, abatimiento profundo, depresión… Una deformación de la 

mirada que conduce al fracaso total, a la ineptitud para la vida. 

 

 Emma se sueña distinta a como es. Su exigencia del absoluto la lleva a la 

tragedia. En cierta forma, es la heredera de la sensibilidad del joven Werther. Y 

como él, termina suicidándose, pero no por amor, sino por tedio vital. 

 

 Dos suicidios abren y cierran el romanticismo: Werther lo inaugura y muestra 

un camino terrible que otros jóvenes, contagiados, seguirán. Emma lo cierra 

haciendo ver su creador, Flaubert, lo ridículo de la actitud suicida, la necesidad de 

superar el llamado “mal du siècle”. 

 

¶ La novela produjo un gran escándalo por atentando contra la moralidad pública, 

pues su protagonista era una mujer adúltera. Además, no se suicidaba por 

remordimientos, sino por angustia de la ruina que se avecinaba (iba a ser 

embargada por sus deudores). ¡Y el escritor no condenaba explícitamente el 

adulterio en su obra! ¡Y las crisis místicas de la protagonista están pintadas con 

comparaciones que las ridiculizan! 

 

¶ La Regenta, de Leopoldo Alas “Clarín”, se considera la Bovary española (en esta 

novela también se produce un adulterio, pero además de análisis piscológico de los 

personajes, hay análisis sociológico, hasta el punto de que la ciudad, Vetusta, se 

convierte en un personaje colectivo que influye en el comportamiento de sus 

habitantes). 

 

¶ El argumento de Madame Bovary es muy sencillo: la historia de los adulterios de 

una mujer casada, inspirada en un hecho real: el adulterio de la segunda mujer de 

Eugène Delamare, médico rural en Ry, un pueblo cercano a Ruán, antiguo alumno 

en la Facultad de Medicina de Flaubert padre. La joven se llamaba Delphine 

Couturier; engañó y arruinó a su marido y después se suicidó (en 1848) dejando 
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una hijita huérfana. La vulgaridad de la historia hizo escribir a Flaubert, quien 

dijo:  

 
 “Car c’est en haine du réalisme que j’ai entrepris ce roman» (Carta a Edma Roger des 

Genettes, 30 de octubre de 1854). 

 

¶ En la novela todo es el estilo, de acuerdo a la teoría artística de Flaubert, que ya en 

1852 decía: 

 
 “Ce qui me semble beau, ce que voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans 

attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style » (Carta de 16 de 

enero de 1852). 

 

 Madame Bovary es ese «libro sobre nada» que quería el autor, una obra donde 

el estilo, el arte novelesco, lo es todo. En ese sentido, suele referirse la anécdota 

del escritor joven que le dice al experimentado maestro: 

 
 “Es que yo querría hacer una obra maestra, pero me falta el tema, el argumento”. Y el 

maestro replica: “Un hombre y una mujer se aman”. Y el joven autor: “Pero eso… Está muy 

visto, no es original”. Y el maestro: “Si usted tiene talento, le saldrá Madame Bovary”. 

 

¶ Su heroína, Emma Bovary, ha sido estudiado por médicos, psicólogos, sociólogos, 

críticos. Es un “Quijote con faldas”, él pierde el juicio con las lecturas y ella, el 

sentido moral, la distinción entre el bien y el mal, lo que la lleva a cometer 

adulterio sin sentimiento de culpa. “Bovary môennuie, Bovary môassomme!”, repite 

una y otra vez Emma refiriéndose a su marido, Charles, para justificarse a sí 

misma. Es su fondo lírico y romántico el que la lleva al adulterio. 

 

¶ Habilidad constructiva que pone de manifiesto las falsedades de la educación 

romántica y de la vida burguesa de las clases medias.  

 

¶ Profundo análisis psicológico de los personajes, que son anodinos, ni malos ni 

buenos, con sus grandezas y miserias. Son más bien antihéroes, como Werther, 

gente corriente. 

 

¶ Minuciosidad descriptiva sin tomar partido, narración impasible y objetiva, 

incluso cruelmente fría en algunos momentos. Ambigüedad narrativa, entre el 

realismo y el romanticismo (denigrado), entre lo trágico y lo cómico, lo 

grandioso y lo grotesco, la piedad y la ironía. ¿Es Emma una ingenua 

provinciana que se aburre, es una heroína trágica y romántica, produce piedad o 

risa su trágico final, es inocente o culpable? 

 

¶ Prosa de gran calidad, precisa y bella. El autor se sugestionó de tal manera para 

escribir su obra que dijo la famosa frase: “Madame Bovary côest moi!” Tardó cinco 

años en escribirla y corrigió incansablemente el manuscrito. Se dice que Flaubert, a 

pesar de sus ideas sobre la impasibilidad del narrador, llegó a mimetizar de tal 

manera a su personaje que sintió náuseas y mareos cuando describió el suicidio 

con arsénico de Emma, incluso padeció un ataque de nervios en el momento de 

escribir este pasaje de la novela. 
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¶ La publicación de la obra fue seguida de un gran 

escándalo y de una querella judicial por 

“atteintes à la morale”. En 1857 la obra fue 

condenada, pero su autor quedó libre sin cargos. 

Se convirtió en un éxito sin precedentes en la 

literatura francesa. En una carta de Flaubert a 

Maître Jules Sénard, el abogado que lo defendió, 

amigo de la familia desde siempre, le dice en 

defensa de su novela: 

 
 “Le aseguro que la representación es desagradable, pero 

niego que sea delictiva. No escribo para las señoritas, sino para 

los hombres, para los hombres cultos. Los lectores que buscan 

materiales lascivos, los lectores que puedan resultar dañados, no 

continuarán más allá de la tercera página de lo que he escrito. El 

tono serio no será de su agrado. La gente no contempla las 

operaciones quirúrgicas con un espíritu lascivo”. 

 

 En la sentencia del “proceso Flaubert”, se lee esta severa admonición contra la 

obra y su autor: 

 
 “La literatura tiene por misión elevar y distraer el espíritu, ensalzando la inteligencia y 

depurando las costumbres y no inspirar asco hacia el vicio ofreciendo un cuadro de los 

desórdenes que pudieran existir en sociedad” (7 de febrero de 1857). 

 

 Es decir, el tribunal pedía al arte una dimensión moral o moralizante que es, 

precisamente, lo que odiaban tanto Flaubert como Baudelaire. Para ambos, el Arte 

debe ser, ante todo y sobre todo, Arte (ars gratia artis). 

 

 Maxime du Camp sostiene, en Souvenirs littéraires, que después de Mme. 

Bovary Flaubert ya no escribió nada importante y que sus dificultades con la pluma 

(no encontraba inspiración) y sus ataques de epilepsia (cada vez más frecuentes) 

son indicios de su agotamiento creativo. 

 

Tres cuentos (1877) 

 

¶ Publicados en un solo volumen en 1877 por Charpentier y anteriormente en la 

prensa (Le Moniteur, Le Bien Public), Flaubert empezó a redactarlos en 1875, 

cuando ya era un hombre maduro (tenía 54 años) y más pesimista aún. En 1877, 

cuando los entregó definitivamente a la imprenta, se sentía viejo, aislado, 

deprimido. Se habían muerto su padre, su madre y su hermana (al dar a luz a su 

sobrina Caroline), su amigo Alfred Le Poittevin, su antigua amante Luisa Colet, 

su gran amiga George Sand... Tenía ataques de epilepsia, estaba enfermo de sífilis, 

se había arruinado por pagar las deudas de su sobrina Caroline… En fin, todo se 

había vuelto oscuro. 

 

¶ Trois Contes se considera una obra menor en alcance y dimensión, menos 

importante que sus novelas anteriores, pero destaca en ellos la perfección de la 

forma y el estilo típicamente flaubertiano: la impasibilidad. En cierta manera, son 

una negación del texto literario (anti-literatura), con un argumento mínimo y 

Maître Jules Senard 
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con toda su sustancia fundamentada en el estilo, en los medios literarios empleados 

por el narrador. Se parecen así a un cuadro, a la imagen de la vidriera catedralicia 

que inspira al autor en dos de los tres cuentos. El crítico Gérard Genette habla de 

“inmovilización” narrativa en el caso de Flaubert. No es, pues, de extrañar que el 

estilo flaubertiano haya llamado poderosamente la atención de Marcel Proust, al 

que nuestro Ortega y Gasset definió como creador de la “novela paralítica”, la 

novela sin acción novelesca que se basa únicamente en la reflexión de los 

personajes, en sus asociaciones mentales, en el estilo del narrador. 

 

¶ Los tres cuentos forman una extraña trilogía de unidad poco evidente: “Un 

corazón simple” enlaza con Madame Bovary y tiene que ver con lo moderno (los 

tiempos contemporáneos en que vivía el autor) y provinciano (Normandía) que 

Flaubert quería analizar. “La leyenda de san Julián el Hospitalario” enlaza con 

La tentación de San Antonio y se relaciona con la preocupación religiosa 

característica del autor y con su gusto por lo legendario y lo medieval-maravilloso. 

“Herodías” surge del gusto oriental y por la sensualidad y los temas antiguos, en 

este caso bíblicos, muy característico del autor en novelas como Salambó. 

 

¶ La brevedad de los cuentos contrasta con la perfección formal, la exhaustividad de 

la documentación y los viajes realizados por Flaubert para poder escribirlos. 

Estudiaremos ahora “La leyenda de san Julián el Hospitalario” y “Herodías” y, 

en el apartado siguiente, “Un corazón simple”, que es lectura obligatoria para los 

alumnos de 2º de Bachillerato de Aragón. 

 

ñLa leyenda de san Juli§n el Hospitalarioò 

 

 “La leyenda de san Julián el Hospitalario” es una hagiografía sobre el santo local 

de la Normandía de Flaubert, inspirada en el mundo medieval y tomando como base 

los recuerdos de infancia del escritor acerca de una vidriera de 1255 de la catedral de 

Ruán sobre el santo y sus pasados crímenes. 

 
 “Me pierdo en mis recuerdos de infancia como un viejo”. 

 
 “He escrito (¡en tres días!) media página del plan de La leyenda de san Julián el 

Hospitalario, mi pequeña historia religioso-poética y medievalmente rococó” (1875). 

 

 Julián fue primero guerrero y cazador, amigo de la sangre, brutal asesino. Se 

le predijo que mataría a sus padres (parecido al caso de Edipo) y, para evitarlo, 

decidió alejarse. Se casó, vivió su vida lejos de casa, hasta que un día llegaron al castillo 

en que moraba dos ancianos que llevaban años buscándole: eran sus padres. 

 

 Julián estaba fuera, cazando. Su mujer recibió a los ancianos, éstos le 

demuestran que son los progenitores de Juan hablándole de señas de nacimiento en su 

cuerpo que solo personas de mucha intimidad con el héroe podían conocer. Ella los 

acomoda en su propia habitación y los deja descansar, pues debido a su edad y a los 

rigores del viaje, están agotados. 
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 Cuando llega Julián de la caza, descubre a un hombre barbado en la cama de su 

mujer, y a una hembra yaciendo con él. Loco de furor, los mata. Después, conoce la 

amarga verdad, se da cuenta del funesto acto que acaba de cometer. 

 

 Entonces cambia su vida. Se retira a hacer penitencia, cuida los caminos, da 

morada a los caminantes, mantiene limpias las rutas de paso… Un día cobija en su 

propia cama a un leproso, muere en sus brazos y asciende con él a los Cielos. El 

leproso no era otro que el mismísimo Jesucristo que había venido a redimirlo de sus 

pecados. 

  

 Para escribir este cuento, Flaubert volvió a sus recuerdos de infancia y se 

documentó exhaustivamente sobre la vida del santo y la vidriera de la catedral. 

 

ñHerod²asò 

 

“Herodías” es un canto fastuoso al mundo antiguo, al 

modo de su novela Salambó, aquí de tema bíblico. Es el 

recuerdo de infancia de una vidriera de Salomé y San 

Juan Bautista que veía de niño en la catedral de Ruán. 

Para escribir este cuento, como siempre, se documentó 

exhaustivamente sobre astronomía antigua, toponimia, 

historia bíblica... Tácito, Suetonio, Renan y otros sabios 

antiguos y modernos son sus fuentes principales. 

 

 Herodías era nieta de Herodes el Grande y se 

había casado con un hermanastro de Herodes Antipas, 

de quien había tenido una hija, Salomé. Pero dejó a su 

marido y su hija para vivir con Antipas, que se casó con 

ella tras repudiar a su propia mujer, la cual era hija de un emir árabe. Eso provocó las 

iras arábigas, que se levantaron contra los judíos y hubo escaramuzas militares por ese 

motivo. 

 

 Salomé acabó viviendo en la corte con su madre 

Herodías y su padrastro Antipas. Odiaba, como su madre, a 

Juan el Bautista, porque ella había intentado seducirlo, pero él 

clamaba contra las mujeres cortesanas, meretrices inicuas, 

merecedoras del castigo divino. La belleza y sensualidad de 

Salomé era tal que el propio Antipas la miraba como a mujer 

más que como a hija o hijastra, lo que produjo los celos de 

Herodías. El episodio más famoso de la Biblia, también 

reproducido por Flaubert en su cuento, es la célebre danza de 

los siete velos de Salomé, llena de voluptuosidad. Antipas, 

bebido, le dice que le concederá lo que quiera si baila de nuevo 

para él. Ella acepta y le pide la cabeza de Juan servida en una 

bandeja y así se cumple el trágico destino del profeta. 

 

 Oscar Wilde se inspiró directamente en "Herodías", de 

Flaubert, para su tragedia Salomé, escrita en el destierro de 

Francia y estrenada en París en 1896, tras la muerte del 
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escritor, después de haber estado encarcelado en la cárcel de Reading (cerca de 

Londres), acusado y condenado por corrupción de menores y homosexualidad. Salomé 

es una joven de belleza salvaje que se siente morbosamente atraída por Juan el 

Bautista, quien no quiere saber nada de ella y la acusa de pecadora, meretriz, etc. Ella, 

tras conseguir que lo maten, besa la boca ensangrentada del profeta aún en la bandeja de 

plata donde la había mandado poner. 

 

 La obra de Wilde, a su vez, en su traducción alemana, inspiró a Richard 

Strauss la ópera del mismo título, Salomé, que forma parte del repertorio operístico 

internacional y se ha representado sinnúmeras veces en los mejores escenarios de teatro 

del mundo.  

 

 El tema de Salomé ha dado mucho juego en el arte, la música, el cine, el teatro 

y la literatura, en parte también porque, sin abandonar los temas bíblicos, permitía al 

artista presentar ambientes exóticos, mujeres semidesnudas, danzas sensuales... 

Mallarmé, Gustave Moreau escribieron sobre ella. Tiziano, por ejemplo, pintó una 

excelente Salomé. El cine también ha hecho varias versiones de Salomé, siendo una de 

las más famosas la de 1953, dirigida por William Dieterle, y protagonizada por Rita 

Hayworth. Carlos Saura también hizo su versión de Salomé (danza flamenca). Dentro 

de la música pop y rock, hay también versiones que tienen a Salomé como 

protagonista, como la de Chayanne, U2, Peter Doherty y Bunbury, que insisten en la 

sensualidad y la forma de bailar de la nínfula (la famosa belly dance, la danza del 

vientre o de los siete velos). 

 

ñUn coraz·n simpleò 

 

En una carta a Madame Roger des Genettes, una de las bovarystes enragées, 

partidaria radical del autor cuando fue procesado, dice Flaubert: 
 

 “La Historia de un corazón simple es simplemente el relato de una vida oscura, la de 

una pobre muchacha campesina, devota pero mística, abnegada sin exaltación y tierna como el 

pan fresco. Ama sucesivamente a un hombre, a los hijos de su ama, a un sobrino, a un viejo al 

que cuida, luego a su loro; cuando el loro está muerto, lo manda disecar y, cuando le toca morir a 

ella, confunde al loro con el Espíritu Santo. No es en modo alguno irónico como usted supone, 

sino al contrario, muy serio y muy triste. Quiero mover a piedad, hacer llorar a las almas 

sensibles, siendo yo una de ellas.” 

 

 “Un corazón simple”, traducido también como “Un corazón sencillo”, “Un 

alma de Dios”, “Un alma cándida”, es realista al modo decimonónico y describe con 

precisión la vida trivial de su protagonista, que es verdaderamente "un corazón 

simple", es decir, una persona sin gran relevancia social ni profundidad intelectual o 

grandeza moral, si bien al final demuestra su gran cariz espiritual. 

 

 Como Emma Bovary, Félicité, la protagonista del relato, carece de dimensión 

heroica. Es una anti-heroína, una persona normal y corriente. Sin embargo, a diferencia 

de Emma, que no encuentra consuelo en la religión (pues el párroco de Yonville, 

Bournisien, es grotesco), Félicité sí se vuelve hacia la piedad y la resignación 

cristianas y es la religión la que le permite soportar las penalidades en que vive, sin 

recurrir como Emma a la drástica solución del suicidio. 
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 Este cuento lo escribió Flaubert para su gran amiga George Sand, para 

demostrarle que una historia emotiva, ingenua casi, podía ser otra cosa que literatura 

de “desolación”, pues ella lo acusaba de que solo sabía hacer historias tristes, 

pesimistas y desoladas. George Sand le había escrito a su amigo: 

 
“Tú provocarás, sin duda, la desolación; yo, el consuelo”. 

 

 Pero la escritora murió antes de que Flaubert terminara su relato y no pudo 

verlo publicado. George Sand había analizado sutilmente la obra mayor del escritor, 

Madame Bovary, y consideraba a Flaubert el heredero de Balzac, pero sin su 

benevolencia, “un Balzac amargo y sombrío, un Balzac destilado”. 

 

 El escritor de Ruán se inspiró para “Un corazón sencillo” en sus recuerdos de 

infancia, cuando tuvo contacto con una criada, Julie, alma devota y simple, similar en 

muchas cosas a su Félicité. 

 

 El ambiente normando y provinciano del relato remite a Madame Bovary, allí 

la criada y su enamorado se llaman como en el 

cuento Félicité3 y Théodore. Normandía es el 

escenario natal del escritor y aparece muy bien 

retratado en sus obras. Se cita una geografía física y 

humana real, reconocible, vivida: Le Havre, 

Honfleur... La madre de Flaubert era de Pont-

l’Évêque, también citado en el cuento. La señora 

Aubain está inspirada en una pariente de su madre, 

tía del escritor. Sabemos que, en 1876, un año antes 

de la edición de Tres cuentos, Flaubert viajó a 

Pont-l’Évêque, Trouville, Deauville… para 

cerciorarse de la exactitud de sus impresiones 

descriptivas. Las fincas de Toucques y de 

Geffosses de cuyas rentas vive Mme. Aubain, con 

esos mismos nombres, pertenecieron a la madre de 

Flaubert quien tuvo que venderlas en 1875, más o 

menos cuando Flaubert empezó a escribir el cuento, por doscientos mil francos, para 

ayudar a su sobrina Caroline Commanville, casada con un casquivano Ernest 

Commanville, cuyas deudas habían arruinado la economía familiar. 

 

 A lo largo del relato, Félicité sufre sucesivas pérdidas (su novio, los niños que 

cuidó Pablo y Virginia, su sobrino Víctor, el viejo al que ayudaba –el tío Colmiche-, 

su ama madame Aubain, su loro) y, finalmente, confunde al loro disecado que había 

tenido en su habitación muchos años con el Espíritu Santo, igual que Emma creyó ver 

a Dios tendiéndole los brazos al final de Madame Bovary. 

 

 Flaubert pidió prestado al Museo de Historia Natural de Ruán un loro 

disecado para sentirse con alma de loro y poder narrar con mayor perfección. En aquel 

entonces, el loro era un animal exótico, de origen americano, poco frecuente En 

Europa. Flaubert contempló uno por primera vez en casa de su amigo el capitán 

                                                 
 3 El nombre de Félicité no deja de ser una paradoja, pues la criada de Mme. Aubain dista mucho 

de ser feliz. Quizás Galdós se haya inspirado en este personaje flaubertiano para nominar a su 

protagonista en Fortunata y Jacinta (Fotunata es tan desgraciada como Félicité). 

George Sand, amiga de Flaubert 



Prof. José Antonio García Fernández  DPTO. LENGUA Y LITERATURA- IES Avempace  

 
18 

retirado Pierre Barbey, cuyas historias de navegación solía escuchar el escritor, y quien 

lo documentó para los periplos marineros de Víctor, el sobrino de Félicité, en el relato. 

El loro es muy importante en la historia, porque es la primera cosa que hace reír a 

Félicité, ella se queda embobada con sus colores y exotismo: 

 
 “Se llamaba Lulú; y su cuerpo era verde, rosa el extremo de las alas, azul la frente y 

dorado el cuello”. 

 

 Si Emma Bovary se quedará embobada 

con los salones de la aristocracia, Félicité, 

mujer sencilla, es transportada a una dimensión 

diferente con su loro (pero sin perder el sentido 

moral, como le ocurre a Emma). 

 

 Las primeras versiones del cuento, que 

aún se conservan, doblan en número de páginas a 

la definitiva. Flaubert pule al máximo el estilo, 

taja descripciones, esencializa el lenguaje… 

 
 “Ayer trabajé dieciséis horas [en “Un corazón 

simple”], hoy todo el día, y por fin esta noche he terminado 

la primera página” (marzo de 1876). 

 
 “Mi Historia de un corazón simple avanza muy 

lentamente. He escrito diez páginas, ¡no más! ¡Y para conseguir unos documentos hice un 

pequeño viaje a Pont-l’Êveque y a Honfleur! Esa excursión me anegó en tristeza, porque tomé 

forzosamente un baño de recuerdos. ¡Qué viejo soy, Dios mío! ¡Qué viejo soy!” (abril de 1876). 

 
 “Para escribir página y media, acabo de cargar de tachaduras doce” (julio de 1876). 

 
 “Ayer, a la una de la noche, terminé mi Corazón simple, y lo estoy pasando a limpio. 

Ahora me doy cuenta de mi fatiga, resoplo, ahogado como un gran buey que ha trabajado 

demasiado… (agosto de 1876). 

 

 El cuento insiste en la bondad del personaje protagonista, Félicité, antes que en 

su simpleza. Su bondad contrasta con la mezquindad del mundo que la rodea. Como 

en “La leyenda de san Julián el Hospitalario” y las hagiografías medievales, 

encontramos el tema de la religión y la prueba (las desgracias que va viviendo 

Félicité, el encuentro con el toro que encara con valor, su opción consciente por el 

conformismo, la resignación y la bondad), hasta llegar a la apoteosis final, 

calculadamente ambigua: la confusión loro-Espíritu Santo. En cierta forma, Félicité 

es una santa humilde y modesta, como san Julián; una santa laica que ha superado 

todas las vicisitudes ante las que la ha puesto la vida y ha conservado un sentido 

místico (basado en una equivocación) de la existencia. Esa es la ironía flaubertiana. 

 

 Pero también, en cierta forma, se critica la educación religiosa recibida por las 

mujeres, como hace Flaubert también en el caso de Emma Bovary, quien desboca sus 

sueños románticos desde que fue educada cuando niña en un convento de monjas en 

Ruán. A Emma su educación religiosa la lleva a soñar románticamente. A Félicité su 

deficiente educación le lleva a un misticismo falso. Su religiosidad es primitiva, pura y 

sencilla, como por ejemplo la de Bernadette, la santa de Lourdes. Ella aprendió a creer 

viendo las vidrieras de la iglesia, sintiendo dolor por la pasión de Cristo, imaginando 
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el Espíritu Santo a partir de las representaciones artísticas que veía en los lugares del 

rezo. Para ella las vidrieras y cuadros tuvieron la misma función que para el pueblo 

llano en tiempos del gótico los retablos, auténticas “Biblias de piedra” que enseñaban 

la piedad cristiana a las gentes iletradas. Félicité es candorosa y buena, disfruta viendo a 

su Virginia, la hija de Mme. Aubain, su señora, con el traje de primera comunión, 

pide que le enseñen en el atlas no solo el lugar por donde navega su sobrino Víctor, 

sino la casa donde vive. 

 

 ¿Era Flaubert feminista? ¿Era anticlerical? Lo cierto es que en sus obras hay 

preocupación por el tema femenino, el educativo y el religioso: La tentación de san 

Antonio (con su misticismo producido tras duro periodo ascético), Madame Bovary, 

“Un corazón simple”, “La leyenda de san Julián el Hospitalario”… son obras que 

muestran estas preocupaciones del escritor de Ruán. En el caso de Emma Bovary, por 

ejemplo, la maternidad la decepciona. Ella quería tener un varón (pero tiene una niña, 

Berthe) como una “revancha” sobre su condición de mujer: 

 
 “Un homme, pense-t-elle, au moins est libre: il peut parcourir les passions et 

les pays, traverser les obstacles, mordre aux bonheurs les plus lointains. Mais une 

femme est empêchée continuellement» 

 

 El objeto más importante del relato es el loro, Lulú, un animal cosificado, 

disecado, confundido finalmente con otra cosa (un espíritu puro). ¿Qué significa el 

loro? ¿Es un símbolo de la vida humana según la veía Flaubert: equivocada, errónea, 

desacertada? ¿Es una incitación a la aventura, al exotismo, a la alegría de vivir, un 

símbolo de la sensualidad de la vida? ¿Es una crítica más al romanticismo, visto aquí 

como una mística del error? ¿Es un triunfo del pesimismo del autor, aunque él declarara 

a su amiga George Sand que no quería hacer una literatura de la desolación? ¿Es una 

burla de la religión? ¿Y su nombre, Lulú, no es una ridiculización del Espíritu Santo? 

 

 Un tema interesante del cuento es la visión de las clases acomodadas 

(aristocracia o burguesía) en oposición con la clase social que representa Félicité, los 

siervos. Hay un momento muy importante: cuando Félicité teme por su sobrino Víctor, 

que se ha embarcado como grumete en un barco rumbo a América y Madame Aubain 

teme por su hija Virginia: entonces la señora le dice a la criada que dónde va ella a 

comparar, no era lo mismo preocuparse por una señorita de la buena sociedad que por 

un simple grumete de la clase baja. 

 

 Si Emma Bovary ve en el esplendor de los aristócratas su mundo soñado, en 

“Un corazón simple” los burgueses son más bien mezquinos, frente al conformismo 

espiritualizado de la criada, que le lleva aceptar su condición y sus desilusiones con 

cristiana resignación. 

 

 A pesar de su teoría de la impasibilidad, el narrador se contagia del punto de 

vista de su personaje: con Emma vivimos la fascinación por el mundo lujoso de los 

bailes y los salones elegantes; con Félicité ese mundo carece de atractivo, de presencia, 

pues la criada sabe que no es para ella y ni siquiera aparece en su umbral de 

expectativas. En cierta forma, el personaje impone al narrador los temas, los valores, los 

pensamientos sobre los que reflexionar…, de modo que se demuestra que la pretendida 

impasibilidad del narrador no es total, que la elección del personaje impone también 

una manera de mirar, unos temas que están y otros que no van a aparecer. 
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 Otra cuestión importante en el relato es la función del sueño, de la ensoñación. 

Desde luego, las visiones de Félicité son, hasta cierto límite, el contrapunto de los 

sueños románticos y exacerbados de Emma. Aquí sí se ve cómo Flaubert pensó en 

llevar a cabo un proyecto anti-desolación, lo contrario de su célebre novela de 

adulterios, para demostrar a su amiga George Sand de lo que era capaz como autor. 

Emma sueña de manera egoísta. Félicité tiene visiones místicas, altruistas. Emma es 

mundana, Félicité espiritual. Sería fácil decir que la criada encarna al pueblo y la 

señora, a la burguesía. Pero esto no encaja con el ideario antidemocrático de 

Flaubert, que tenía repulsión por el vulgo y sentía hastío ante los de su propia clase 

social, y cuyas posiciones políticas eran más bien conservadoras. 

 

 ¿Quién era finalmente el “solitario de Croisset”? ¿Qué quiso decir en este 

relato? ¿Hay ironía o ternura? ¿Literatura desolada o anti-desolación? La 

ambigüedad del mensaje de “Un corazón simple” lo engrandece más que lo reduce. 

 

%Ì ÅÓÐÁÃÉÏ ÅÎ Ȱ5Î ÃÏÒÁÚĕÎ ÓÉÍÐÌÅȱ 

 

A lo largo del relato, encontramos gran cantidad de 

espacios cerrados, en general situados en lugares 

burgueses y urbanos; son los espacios en los que las 

diferencias sociales están más marcadas; por ejemplo, 

en la diferencia entre el cuarto de Madame Aubain y el 

de Félicité, que ya señala la oposición entre los dos 

personajes. Otros espacios cerrados tienen que ver con la 

religión o la muerte. En general son espacios estáticos, 

que hacen que las personas cambien su forma de ser 

(Félicité, al llegar a casa de Madame Aubain; Virginia, 

en la iglesia o el colegio...) 

 

Por otro lado, los espacios abiertos son de carácter 

rural, y pertenecen más directamente al mundo de 

Félicité, por su origen y porque es en ellos donde actúa: 

salvando a Madame Aubain y los niños del toro o 

corriendo para ver a su sobrino Víctor antes de que embarque. Son, lógicamente, 

espacios dinámicos, llenos de movimiento. También podríamos incluir los mares por 

los que viaja Víctor, que llevan a la enfermedad y a la muerte. Es significativo que 

Félicité no pueda comprender la representación de los espacios en el atlas, porque 

carece de capacidad simbólica para ello (como le pasará con la religión, cuando 

confunde a su loro con el Espíritu Santo). 

 

%Ì ÔÉÅÍÐÏ ÅÎ Ȱ5Î ÃÏÒÁÚĕÎ ÓÉÍÐÌÅȱ 

 

La historia está ambientada en el siglo XIX, es decir, en la contemporaneidad de 

su autor (recordemos que los otros dos relatos que forman los Tres cuentos están 

ambientados en la Edad Media y en la Antigüedad). 

 

En el texto encontramos varias referencias temporales, desde la fecha en que 

Madame Aubain enviudó, 1809 (pero que está fuera del relato), hasta la de su muerte 
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en 1853. Entre estas dos fechas aparecen algunas otras relativas a hechos relevantes en 

la vida de Félicité, como 1819, cuando su sobrino Víctor quiere enrolarse en un barco, 

o la de la muerte del loro Loulou, en el invierno de 1837. 

 

Tras el inicio, encontramos una analepsis, o retrospección, en la que se nos narra 

la infancia de Félicité, su orfandad, sus apuros para ganarse la vida, su amor frustrado 

y su llegada a casa de Madame Aubain en Pont-l’Évêque. Ella es como un lazarillo 

que trabaja para varios amos, hasta que al final se detiene con uno (pero sin caer, como 

Lázaro de Tormes, en la degradación moral). En este sentido, si Lázaro es un 

antihéroe, Félicité también lo es, pero su aprendizaje no consiste en la maldad, sino al 

contrario: en su reafirmación en la bondad y en la resignación cristiana con la suerte 

que le había tocado en la vida. 

 

Tras la analepsis, el relato vuelve al tiempo presente de la narración, que ya sigue 

de forma lineal hasta el final. 

 

El tiempo no se demora en el relato, aunque su desarrollo se centra en los hechos 

fundamentales (selección) de la vida de la criada: la llegada a la casa burguesa, su 

amor por los niños, las muertes de Víctor y Virginia, su cariño por el loro y el desenlace 

final. 
 

El narrador  

 

El relato es la narración de la vida de Félicité, contada por un narrador externo 

omnisciente, típicamente flaubertiano (teoría de la impasibilidad del artista). 

 

Personajes principales  

 

¶ Félicité, físicamente no destacaba, a los veinticinco años ya aparentaba cuarenta, 

vestía muy pobremente, era enjuta y de voz aguda, silenciosa, mesurada, 

funcionaba como un autómata. Era buena y trabajadora, fiel y leal. Había 

envejecido trabajado. Vivía de modo austero. Se encariñó mucho con su loro Lulú. 

Era religiosa y mística, conformada y, a su modo, feliz. Había optado por la 

bondad, que destacaba sobre su simpleza. Su padre era albañil y se había matado 

al caer de un andamio. Murió su madre y se dispersaron las hermanas. Ella 

empezó a trabajar muy niña, como moza de granja, por eso no tenía ninguna 

instrucción y no sabía leer ni escribir. En Pont l’Évêque empezó a trabajar como 

cocinera para madame Aubain. Trabajaba de sol a sol, iba a misa y adoraba a la 

familia con la que vivía. Tras perder a su sobrino Víctor y a Virginia, hija de su 

ama, las desgracias van afinando su bondad. Dará de beber a los soldados, cuidará 

a los enfermos de cólera, a los polacos (uno, incluso, se quiso casar con ella), al tío 

Colmiche (enfermo de cáncer). Con el paso de los años, sufre de anginas y se 

queda sorda: 

 
 “El pequeño círculo de sus ideas es estrechó más todavía”, dice Flaubert entonces. 
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Félicité está inspirada en la criada Julie que Gustave tuvo de niño y que 

trabajó cincuenta años para la familia. Desde el capítulo II, empezamos a conocer 

su vida, una vida sencilla centrada en el amor y las desilusiones, desde el joven 

Teodoro que primero la arroja a la cuneta de un campo y la abandona, hasta el loro 

que manda disecar. Casi carecemos de información de las emociones de Félicité; no 

es un personaje reflexivo, que madure sus sentimientos; es un ser que siente, sin 

más, y que se entrega a sus sentimientos y sus decepciones. No es una mujer 

romántica, como Emma Bovary, sino que simplemente se deja llevar por la vida. 

Seguirá siendo siempre una mujer inculta, pero eso no impide su bondad ni su 

heroísmo (aventura del toro, cuando salva a su ama y los niños). Su amor por su 

sobrino Víctor es quizás indicio de un deseo de maternidad frustrado o quizá un 

calco de lo que Gustave sentía por su sobrina Caroline Commanville. 

 

El conocimiento que tiene Félicité de la religión es intuitivo, solo a través de 

las vidrieras de la iglesia, con las representaciones artísticas de la pasión y los 

milagros, como comprobamos cuando acompaña a Virginia al catecismo, pues la 

niña se está preparando para recibir la primera comunión. 

 

Cuando Pablo, Virginia y su sobrino Víctor se van de la casa, ella se queda 

muy sola. La señora Aubain se queja de la ausencia de cartas de sus hijos, Félicité 

hace lo mismo refiriéndose a su sobrino: nos encontramos con un paralelismo entre 

la burguesa y la campesina, la primera madre biológica y la segunda sólo “madre” 

afectiva. Dicho paralelismo se refuerza cuando, tras la noticia de la muerte de 

Víctor en La Habana, muere también Virginia. La campesina reaccionará con 

estoicismo ante estas dolorosas muertes, mientras que la burguesa clamará contra 

Dios y se rebelará. 

 

Con el paso de los años, ama y criada se convertirán casi en una pareja de 

amigas, salvando las distancias sociales, pues se sirven de consuelo una a otra: 

“desde entonces la quiso con una entrega animal y una veneración religiosa”. 

 

Su ama recibirá en regalo un loro, Loulou, que a su vez regalará a Félicité; 

Loulou, a quien cuida como a un hijo, será el que reciba el afecto de la criada. 

Cuando Loulou se escapa, Félicité recorre todo el pueblo y los alrededores, 

apresurada, casi desesperada, y de ello no se repone jamás, por un resfriado, del 

que queda un poco sorda y debilitada. Y cuando el loro muere “una mañana del 

terrible invierno de 1837”, llora tanto que su ama decide embalsamarlo (disecarlo); 

sólo por Loulou ha llorado, pues en la muerte de Víctor se ha desmayado y en la de 

Virginia la ha velado, pero es ahora cuando no contiene sus emociones. Sólo él ha 

recogido todo el afecto de Félicité, y por eso funciona como un símbolo del amor 

de ella. Por eso lo coloca en su habitación, junto a los recuerdos de toda su vida. 

 

Un día, la criada asocia en la iglesia al loro con el Espíritu Santo, y cree que 

es justo: Dios no podría haber escogido a una paloma para manifestarse, ya que no 

hablan y los loros sí. También lo colocará en una estación del Corpus, reflejando 

así la unión del loro con Dios en su mente, quizás como símbolo de amor. 

 

La muerte de su ama hace que Félicité muestre de nuevo todos sus 

sentimientos: “la lloró, como no se llora a los amos”. Y lo único que le queda es su 

loro, en una casa abandonada, tan en decadencia como el cuerpo de la protagonista, 



Prof. José Antonio García Fernández  DPTO. LENGUA Y LITERATURA- IES Avempace  

 
23 

que acaba enfermando de neumonía. En la enfermedad, hasta el último momento se 

preocupará por el estado de su loro, y “cuando exhaló el último suspiro, creyó ver en 

los cielos entreabiertos un loro gigantesco volando por encima de su cabeza”, es 

decir, en representación del Espíritu Santo, como manifestación de ese amor que 

ha guiado toda su vida. 

 

¶ Madame Aubain, personaje inspirado en una tía de la madre del escritor. Se había 

casado con un guapo mozo sin fortuna y enviudó en 1809, dejándole su cónyuge 

más deudas que dinero. Madre de Paul y Virginie. La señora vive de las rentas de 

dos fincas, tiene que vender algunas propiedades e irse a vivir a un sitio más 

económico cuando enviuda. A Félicité la trata con distancia y le paga poco. Es muy 

altiva, cree en las diferencias de clase. Solo se deja llevar por la emoción tras la 

muerte de Virginia, dando un abrazo igualador a Félicité. Recibe las visitas de sus 

amigos en casa, donde les da licores y merienda y juegan a las cartas, al boston… Es 

más bien mezquina, como todos los de su clase burguesa en las obras flaubertianas. 

 

¶ El loro se llama Lulú (y no Jacot, como dice con ironía Flaubert, pues todos los 

loros de la época se llamaban así). Lo trae a casa el criado negro de los 

Larsonnière, por encargo de la señora Larsonnière, como regalo de despedida 

cuando se van de Pont-l’Évêque, porque a su marido, que llegó de sub-prefecto, 

lo trasladan a un destino mejor, ya ascendido a prefecto. Como tiene un aire 

exótico y un colorido alegre, y además proviene de América, trae a Félicité el 

recuerdo de su perdido sobrino Víctor y la hace reír. Lulú muere en 1837. 

 

¶ Théodore, joven campesino, conoce a Félicité en una fiesta, intenta aprovecharse 

de ella, le da falsas esperanzas pero finalmente se casa con otra mujer mucho mayor, 

la señora Leboussais, rica viuda de Toucques, por dinero y egoísmo, para librarse 

del servicio militar y por amor al dinero. La decepción hace que Félicité exprese por 

primera vez sus emociones, en este caso de rabia. 

 

¶ Los hijos de la señora Aubain, para la que trabaja Félicité, se llaman Paul y 

Virginie, nombres sacados de la famosa novela sentimental del mismo título 

(Pablo y Virginia4), de Bernardin de Saint-Pierre, anunciadora del 

prerromanticismo y que tuvo gran éxito en los tiempos del escritor. Flaubert 

siempre mantuvo una actitud distante hacia el Romanticismo, de cuyos excesos 

sentimentales recelaba. Ese antirromanticismo también está en Madame Bovary. 

Además, Paul et Virginie fue una de las lecturas preferidas de Emma. 

  

 Por otro lado, la descripción de la infancia de Pablo y Virginia en “Un corazón 

simple” sigue de cerca la propia infancia del escritor y de su hermana Caroline, 

nacida en 1824, tres años más joven que el escritor, y muerta en 1846, a los 

veintidós años, de parto. Flaubert adoraba a su hermana y, dado que él no tuvo hijos, 

pasó ese amor a su sobrina, también llamada Caroline, y por ella se arruinó en 

1875. 

                                                 
 4 Pablo y Virginia son dos jóvenes que se aman desde la infancia. Ella, obligada a viajar a 

Francia, se despide entre lágrimas de su amado prometiendo su regreso. Cuando vuelve, su nave naufraga 

y Virginia se ahoga. El mar arroja a la playa su cadáver y Pablo muere al poco tiempo de dolor. El éxito 

de la novela motivó que muchos niños y niñas franceses fuesen bautizados con los nombres de los 

protagonistas. Flaubert parece burlarse del gusto popular por los excesos románticos, que él consideraba 

poco distinguidos, casi ridículos. 
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 También hay que destacar que Virginie se va a estudiar a Honfleur, interna en 

el colegio de las madres ursulinas. En uno de esos colegios de Ruán es donde 

Emma, la hija del señor Rouault, granjero normando acomodado, se hace una 

joven soñadora y romántica y donde aprende a soñar con un mundo de caballeros y 

princesas. Una educación pro-romántica que a Flaubert le parecía deleznable. 

 

 Paul tenía siete años y Virginia, cuatro, tres menos que su hermano –como 

Gustave y Caroline-, cuando Félicité llega a casa. Son niños normales, activos, 

juguetones, y Félicité se encariña con ellos, los besa todo el tiempo, deja que se 

suban a su espalda, hasta el punto de que su señora, Mme. Aubain, tiene que 

refrenarla. Paul sube al granero, atrapa pájaros, va a la charca, golpea los toneles 

con palos… Virginia alimenta a los conejos, corretea por la finca… Él se irá interno 

a un colegio de Cäen y se va volviendo caprichoso con el paso de los años; no 

estudia, no hace carrera, juega y contrae deudas que su madre cubre religiosamente; 

es decir, contrae los mismos vicios que muchos jóvenes burgueses parisinos. 

Virginie celebra su primera comunión, Félicité la mira como a una princesita, la 

lleva todos los días al catecismo mientras se preparaba para comulgar. Cuando 

crece, su madre la manda interna a un colegio de las madres ursulinas en 

Honfleur; allí enferma (tos, una fluxión en el pecho), se debilita y finalmente muere 

(como Caroline, la hermana del escritor) en la flor de la vida. 

 

¶ Víctor, hijo de Nastasie Barette –una de las hermanas de Félicité- y sobrino de 

ella, era un mocetón de mejillas coloradas, pecho desnudo y olor a campo, el típico 

normando saludable y grandote. Se hace marinero. Embarca primero para viajes 

cortos (Dunkerque, Brighton…) y finalmente como grumete para América (en 

1819) desde Le Havre. Muere de fiebre amarilla durante sus navegaciones, el 

capitán al saberlo dice: “¡Bueno, otro más!”. Félicité lo adoraba, le daba bien de 

comer, lo cuidaba y sufrió mucho cuando partió al otro lado del Océano. Su muerte 

la deja desolada. 

 

¶ Otros personajes: 

 

o Robelin, el colono de Gefosses (una de las fincas de la señora Aubain). 

 

o Liébard, el granjero de Toucques (la otra finca), pequeño, colorado y 

obeso, que a veces trae gallina y huevos a su casera. 

 

o El marqués de Gremanville, personaje inspirado en un tío-abuelo del 

escritor, Charles-François Fouet de Crémanville, un noble arruinado por 

la crápula, que vie en Falaise y viene de vez en cuando a comer a casa de la 

señora Aubain acompañado por un horroroso caniche, alcohólico y 

finalmente paralítico. Bebía hasta emborracharse y, entonces, comenzaba a 

soltar palabras soeces. 

 

o El señor Bourais, antiguo procurador, administrador de las fincas de la 

señora Aubain. De vez en cuando desaparecía misteriosamente del pueblo. 

Cuando muere de infarto, en una de sus escapadas, se descubre que se 

entendía “con una de Dozulé”, que tenía un hijo natural y que había robado 

dinero a todos sus administrados, entre ellos madame Aubain. Es un 
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prototipo del burgués hipócrita, que lleva doble vida, un tipo especialmente 

odiado por Flaubert. 

 

o Guyot, empleado de la alcaldía, un pobre hombre escasamente instruido que 

se encarga de las primeras letras de los niños y que es famoso por su buena 

caligrafía; como no sabe ni inglés ni música, los hijos de la señora Aubain 

tienen que irse a poblaciones mayores cuando crecen. 

 

o Nastasie Barette, hermana de Félicité, casada con el señor Léroux, madre 

del joven Víctor, encuentra un día a su hermana y le envía al chico con la 

intención de que saque a su tía solterona cuanto pueda. Cuando el joven 

fallece, Félicité no quiere verlos más. 

 

o El matrimonio Lormeau, la señora Lechaptois, las señoritas 

Rochefeuille, el señor de Houppeville, monsieur Poupart el doctor… 
 

 A muchos de los personajes (Robelin, Liébard, el marqués de Gremanville, 

Guyot, Lechaptois) los vemos morir en el transcurso del relato, pues la historia de 

Félicité es el repaso de una vida, desde su infancia y juventud hasta su vejez. 

Madame Aubain, a medida que pierde a sus contertulios, va incluyendo nuevos 

invitados en su vida: el boticario Onfroy, el señor Varin, el capitán Mathieu…, 

compañeros de cartas y de conversación en una vida provinciana e insustancial. 

 

Estructura del relato  

 

Flaubert dividió su cuento en cinco secuencias que separó con un simple número 

romano, del I al V. 

 

 La primera parte corresponde con la introducción, se nos presenta a Felicidad 

y a madame Aubain, los dos personajes principales del relato. 

 

 La quinta secuencia es, obviamente, la conclusión o desenlace: la agonía final 

de Felicidad y cómo confunde al Espíritu Santo con su loro. 

 

 Las partes dos, tres y cuatro son el desarrollo propiamente dicho de la 

historia. Flaubert, convertido en el típico narrador omnisciente decimonónico, hace un 

flash-back y nos narra la vida de Felicidad, sus sentimientos hacia su ama y los niños 

Paul y Virginie, la aparición y final de Víctor, los detalles de la vida en el pueblo de 

Pont-l’Évêque, etc. 

 

 Con gran saber narrativo, el escritor evita que aparezca en escena el loro hasta la 

secuencia cuarta. Entonces nos cuenta que se llama Lulú y el proceso que lleva a 

Felicidad a adorarlo, cómo está a punto de perderlo y se desespera, cómo lo busca 

subiéndose incluso a los tejados, cómo pregunta a todo el mundo si ha visto a su pájaro, 

el dolor que siente cuando el pájaro muere, la larga espera de seis meses para volverlo a 

tener disecado, la ubicación de aquella reliquia en su habitación, su amor casi profano 

hacia el animal… 
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 En realidad, toda la historia está construida para que esta exagerada querencia de 

Felicidad hacia su loro sea verosímil. Por eso, antes, nos ha contado el narrador 

detalladamente todas las pérdidas afectivas de la criada, para que entendamos mejor 

cómo es que se encariña de manera tan irracional con aquel pájaro y para que el final 

de la secuencia quinta, cuando Felicidad muere y confunde al loro con el Espíritu 

Santo resulte creíble. 

 

 La estructura de “Un corazón simple” gira en torno a la idea de hacer 

comprensibles las líneas finales del relato. El cuento es un modelo perfecto del estilo 

narrativo de Flaubert, de las angustias que sentía para escribir unas pocas líneas, cómo 

se peleaba con las palabras para arrancar “le mot juste”, el vocablo exacto. También 

refleja perfectamente la importancia que él le daba al estilo (“l’Art c’est tout”, solía 

decir), lo que lleva a escribir casi siempre sobre casi nada. Es decir, poca anécdota y 

mucho trabajo de orfebrería artística. Ese era el método flaubertiano. Un laborioso 

parto artístico. El sueño de escribir una obra artística sobre casi nada que se sustentara 

solo en el estilo. 

 

Gustave Flaubert, ȰUn corazón simpl eȱ y George Sand 

 

George Sand fue amiga de Flaubert durante muchos años. Aunque se ha sugerido la 

posibilidad de que fueron algo más que amigos, lo cierto es que el “solitario de 

Croisset” la veía como a su hermana mayor, una persona a la que respetaba y con la que 

podía hablar de literatura. 

 

Reproducimos aquí un fragmento de La petite Fadette, de George Sand. 

Obsérvese como la escritora deja espacio a la esperanza, algo que ella negaba a la 

escritura de su amigo Flaubert, al que acusaba de ser tremendamente pesimista. Es 

precisamente para contrarrestar esta opinión de su amiga por lo que Flaubert empezó a 

escribir “Un corazón triste”, si bien, por desgracia —y habida cuenta de lo lento que 

era el proceso creativo flaubertiano—, cuando él terminó su relato, George Sand ya 

había muerto: 

 
“–Pues la naturaleza no ha cambiado –dijo mi amigo–: la noche continúa siendo pura, 

las estrellas siguen brillando, el tomillo continúa oliendo bien. 

–Pero los humanos han empeorado, y nosotros también. Los buenos se han vuelto 

débiles, los débiles, cobardes; los generosos, temerarios; los escépticos, perversos; los egoístas, 

feroces. 

Me riñó por mi desánimo, y me quiso demostrar que las revoluciones no son un camino 

de rosas. Me dijo que la escuela del infortunio era buena y desarrollaba fuerzas que el bienestar 

entumecía. 

–Un poco de mortificación y exceso de trabajo puede ser saludable para las personas. 

Pero dejemos de lado el sufrimiento material: hay en la actualidad un sufrimiento moral que no 

puede conducirnos a nada bueno. 

–¿Así, pues, estás perdiendo la fe? –me preguntó mi escandalizado amigo. 

–Al contrario, es el momento de la vida en el que tengo más fe en el futuro de las ideas, 

en la bondad divina, en el destino de la revolución.” 

George Sand, La petite Fadette 
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Ȱ5Î ÃÏÒÁÚĕÎ ÓÉÍÐÌÅȱ Å )ÒîÎÅ .ïÍÉÒÏÖÓËÙ 

 

 Irène Némirvosky (Kiev, 1903-Auschwitz, 1942), la escritora judía ruso-

francesa, se inspiró directamente en “Un corazón simple”, de Flaubert, un autor al que 

admiraba, cuando escribió su novela corta Les mouches dôautomne, Las moscas del 

otoño (1931), que, según el prof. Giménez Corbatón es, junto con El baile, una de sus 

obras maestras, un relato lleno de un lirismo sombrío y triste. 

 

 Las moscas del otoño cuenta la historia de la criada Tatiana Ivanóvna, exiliada 

en París junto con sus amos, los Karin, unos aristócratas rusos emigrados a Francia 

tras la revolución bolchevique. La criada tiene unos setenta años, es silenciosa, habla 

con elipsis, tiene un sentido de la religión muy apegado a lo tradicional, siente una 

“fidelidad de perro” por sus amos, a los que ha servido durante cincuenta y un años… 

En fin, que su parecido con la Félicité flaubertiana es más que evidente. 

 

 Puede verse más información sobre Irène Némirovsky y sus obras en: 

http://www.avempace.com/file_download/2596/IR%C3%88NE+N%C3%89MIROVSK

Y+Y+EL+VINO+DE+LA+SOLEDAD.pdf  

 

Ejercicios. De Madame Bovary a la literatura china 

 

Bueno, ahora que ya sabes algo sobre Flaubert y su obra, te proponemos el siguiente 

ejercicio: lee este cuento del autor chino Xu Huifen5 e intenta explicar si la perspectiva 

amorosa del padre de esta historia coincide o discrepa de la perspectiva de Charles 

Bovary sobre su esposa Emma. 

 

“Lectura de amor” 
 Es difícil controlar la vida de uno. 

 -Quienes siempre están enfermos pueden no tener una vida breve -me dijo una vez un 

doctor-. Un jarrón ligeramente agrietado, por ejemplo, puede permanecer intacto si lo cuidas. Por 

otra parte, un recipiente perfecto de porcelana puede quebrarse en pedazos si cae por accidente. 

 Lo que le sucedió a él y a ella confirmó estas afirmaciones. 

 Después de haber vivido juntos durante treinta años, a pesar de su casi perfecta salud, 

ella de repente murió, mientras que él, siempre enfermo, continuó viviendo. Ayer, ella fue al 

funeral de un antiguo aristócrata que vivió en la misma vaquería que ella durante la Revolución 

Cultural6. En el camino de vuelta a su casa, ella encontró la muerte. 

 Él no podía aceptar la desgracia de ninguna manera. Arrodillado ante ella, tomaba sus 

inanimadas manos y repetía una y otra vez: 

 -Acordamos que te despedirías de mí. ¡Cómo pudiste marcharte! ¡Cómo pudiste 

dejarme atrás! 

 Ella pareció haberlo escuchado: sus apagados ojos relampaguearon, y su boca cerrada se 

abrió, pronunció algún tipo de susurro que parecía un: 

 -Lo siento, lo siento... -El llanto del hombre era desgarrador. 

 Al final, la hija se llevó al padre que se había dejado caer en el suelo. 

                                                 
5 Xu Huifen (1952), es un escritor de cuentos cortos muy premiado. Ha publicado cuentos en varios 

periódicos y revistas en China y en el extranjero. 
6 La Revolución Cultural es la expresión abreviada de Gran Revolución Cultural Proletaria, que fue 

iniciada en 1966 por Mao Tse Tung, entonces presidente del Partido Comunista de China; terminó en 

1976. (N. delT.) 

http://www.avempace.com/file_download/2596/IR%C3%88NE+N%C3%89MIROVSKY+Y+EL+VINO+DE+LA+SOLEDAD.pdf
http://www.avempace.com/file_download/2596/IR%C3%88NE+N%C3%89MIROVSKY+Y+EL+VINO+DE+LA+SOLEDAD.pdf
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 Después del funeral él y su hija comenzaron a clasificar las cosas que ella había dejado. 

Debido a sus diferentes aficiones, ella había coleccionado muchas cosas, incluidos libros, 

pinturas y un estante con álbumes de sellos. Cada cosa que él veía le recordaba a su esposa: su 

serena sonrisa, su suave voz, su dulce temperamento ocasional y sus 

manos ásperas que le había llevado su alimento y su sopa medicinal de 

hierbas; sus manos ya no parecían las de una mujer instruida... Otra 

vez, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. 

 Él permaneció acariciando el montón de libros y cuadernos 

que ella había usado, pasaba las páginas una a una. De repente, 

descubrió que un cuaderno que hojeaba era un poco extraño. Después 

de fijarse bien, descubrió que las páginas en su interior estaban 

pegadas en pares a lo largo de los bordes. 

 Al final, con gran cuidado, separó las páginas. Ante sus ojos 

aparecieron más de treinta hojas de carta azul, donde cada una contenía 

largas líneas mezcladas con otras cortas. Eran unas treinta cartas de 

amor que un hombre había enviado a una mujer. Quien las había 

escrito era ese anciano caballero que había fallecido hacía poco 

tiempo. Estos poemas habían sacado a la luz una secreta relación de 

amor de más de treinta años. 

 Quedó en silencio como si se hubiese convertido en una 

estatua, mientras su hija descansaba suavemente las manos sobre los 

hombros de él. Observando el cabello gris de su padre, ella habló de 

manera impresionante mientras sus manos temblaban: 

 -Papá, por favor, perdona a mi madre. Ella ha muerto, así que 

sé generoso y... 

 Él pareció haberse quedado dormido y no abrió los ojos hasta 

un buen rato después. Entonces le dijo lentamente mientras la miraba: 

 -Mi niña, quien debe pedir perdón no es tu madre, sino tu padre... 

 -Pero mi madre te ha engañado durante tantos años... -dijo sobresaltada y aturdida. 

 -Escúchame, mi niña -él secó las lágrimas de ella-. No uses la palabra "engañar". Si 

ocultas algo un día o dos, o un año o dos, eso es engañar. Pero no puedes llamarlo engaño si es 

una cuestión de veinte años. ¿Cómo crees que me engañó si sacrificó más de veine años de vida? 

¿No estás de acuerdo en que tal engaño es amor? Mi niña, he sido un hombre feliz. He recibido 

durante más de veinte años el amor de tu madre. Si ella estuviese viva, yo podría disfrutar mucho 

más. Pero es una pena que haya llegado a saber esto demasiado tarde. No pude darle una vida 

feliz... 

 -¡Papá! ¡Mi adorable papá! -el llanto de la hija rasgaba el aire. 

 (Vientos de Oriente. Antología de cuentos cortos chinos, Sel. Harry J. Huang, Madrid, 

Editorial Popular, 2009, pp. 164-167) 

 
Cuestiones sobre la lectura: 

 

 1. Explica cuál es la lectura que hace la hija al descubrir la verdad sobre su difunta 

madre. 

 2. Contrasta su interpretación con la que hace el padre y di cuál de las dos te parece a ti 

más adecuada. 

 3. Explica en qué sentido la actitud del padre, de devoción hacia la esposa adúltera, se 

parece a la de Charles Bovary hacia su mujer, Emma. 

 

Enlaces 

 

¶ Tres cuentos (en portugués): http://www.youtube.com/watch?v=uFLuzmDHv_Y. 

¶ Chayanne, Salomé: 

http://www.youtube.com/watch?v=Z2BMBrCKMcY&feature=fvsr. 

¶ Peter Doherty, Salomé : http://www.youtube.com/watch?v=P5-

QFRBTmHg&feature=fvst. 

¶ Bunbury, Salomé: http://www.youtube.com/watch?v=yBYGMii8_-g. 

http://www.youtube.com/watch?v=uFLuzmDHv_Y
http://www.youtube.com/watch?v=Z2BMBrCKMcY&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=P5-QFRBTmHg&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=P5-QFRBTmHg&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=yBYGMii8_-g
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¶ U2, Salomé: http://www.youtube.com/watch?v=kDLnOcC7OPI. 

¶ Carlos Saura, Salomé: 

http://www.youtube.com/watch?v=BHzTxVz0Vgo&feature=related. 

¶ Rita Hayworth, Salomé, “Danza de los siete velos”: 

http://www.youtube.com/watch?v=Su6j73wE42k&feature=related. 

¶ Mapa de Normandía (Francia): http://maps.google.es/maps?q=Pont-

l'%C3%89v%C3%AAque,+Francia&hl=es&ie=UTF8&ll=49.450272,-

0.609741&spn=3.053353,8.453979&sll=48.878847,-

0.515749&sspn=3.088757,8.453979&oq=pont+&vpsrc=6&hnear=Pont-

l'%C3%89v%C3%AAque,+Calvados,+Baja+Normand%C3%ADa,+Francia&t=m&

z=8  
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