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La situaci6n econ6mica y social por la que atravesaba Espafia hacia fines del siglo XIX 
daria paso a la creaci6n de un discurso que anticipa un acercamiento y enfoque en las 
condiciones sociales de la epoca. Con la expulsion de la reina Isabel II en el afio 1868, en la 
revoluci6n conocida como la Gloriosa, Espafia se enfrenta a uno de los periodos mas turbulentos 
de su historia. Ante este escenario de inestabilidad y posterior fracaso de la Revoluci6n, los 
estratos mas altos de la sociedad se dan a la tarea de crear una imagen ilusoria de democracia 
que, seg(m sei'i.ala Scanlon, era lo "que ofrecia el sistema politico de la Restauraci6n" 
("Polemica" 10). Esta revoluci6n logr6 remecer los cimientos e impactar profundamente al 
pueblo que, como indica Scanlon "trajo consigo un espiritu nuevo de libertad e inquietud 
intelectual" ("Polemica" 7) lo que pondria en efecto las primeras tentativas para mejorar la 
posici6n y condici6n de la mujer. Ya para el afio 1857 se habia publicado una ley que obligaba a 
enviar a la escuela a los nifios entre seis y nueve afios y, como seiiala Jagoe "por primera vez 
establece la obligatoriedad de crear escuelas de primeras letras para ni.ftas en las poblaciones 
mayores de quinientas almas" ("Ensetlanza" 115), hechos que sin duda apuntaban a acelerar 
cambios y proveer mas oportunidades. 

Aunque se impulsara la iniciativa de alfabetizar a las nifias, este fen6meno se observaba 
con mas fuerza en la clase alta. Tsuchiya afirma que este hecho se veia "particularly in the urban 
areas, where women were presumed to constitute between 40 and 50 percent of the total 
readership" (76). Estas cifras no correspondian a la realidad total, ya que en el Congreso que se 
llev6 a cabo en 1888, se determin6 que tambien era necesario dar educaci6n a las ni.ftas de la 
clase obrera. Scanlon indica que "La escuela solia ser un lugar conveniente al que enviar a sus 
hijas hasta que eran lo suficientemente mayores como para ocuparse de la casa o para contribuir 
a los ingresos familiares. Muchas ni siquiera sabian leer o escribir" ("Polemica" 30). Esto deja 
entrever la meta econ6mica que significaba dar educaci6n a la mujer que distaba del simple 
hecho de recibir educaci6n a titulo de derecho inalienable. A partir de esta premisa se agrega el 
derecho de la mujer para que pudiera integrarse al mundo Jaboral y el auge de otros sectores que 
proponian un cambio de lo agricola a lo industrial. 

El panorama social mostraba una gran diferencia entre la mujer de clase media que no 
participaba en la actividad politica. Por otro lado, la mujer obrera enfrentaba una realidad distinta 
por tener que salir del hogar para ganar un sustento que dejaba entrever oportunidades distintas 
para tales grupos sociales. Jagoe afirma que, ante tal situaci6n, la mujer se veia obligada al 
"trabajo extra-domestico en las fabricas, las calles y los campos" ("Misi6n" 28). La desigualdad 
existente entre la burguesia y la clase obrera comienza a despertar una determinada o~ici6n 
dentro de la poblaci6n de la epoca. Castro seftala que tal situaci6n "acentuaba Y pr~~~caonaba 
un sentimiento de inferioridad en el proletariado que empezaba a reclamar .una ~sabih'!8'1 de 
ascension social" (28). En La tribuna (1883) Emilia Pardo Bazan trata la s1tuac16n que anvolucra 
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a la mujer en el medio social y admite al mismo tiempo que es posible a veces solo mejorar las 
diferencias sociales, pero nunca hacerlas desaparecer del todo y la autora logra este objetivo a 
traves de la capacidad de informar. 

Esta novela cuenta con elementos de denuncia, pero no se podrla inferir que es una 
novela de critica social, es mas bien un tipo de comunicado que despierta la atenci6n de la 
poblaci6n, pero ciertos elementos denunciantes son dejados fuera o simplemente obviados. Pardo 
Bazan expone en esta obra que el lugar y rol de la mujer, obrera o burguesa, esta dentro de las 
paredes de su hogar y que la posibilidad de ascender socialmente va mas alla de poseer dinero, es 
un asunto de posici6n social inherente que la tradici6n mantiene y perperua en el tiempo. Fuentes 
ha indicado que, Pardo Bazan muestra un tipo de ideologia o lema en la novela, de que 'Licito es 
callar, pero no fingir' y continua Fuentes seiialando que, aunque Pardo Bazan "estuvo visitando 
la Fabrica de Tabacos durante dos meses, maiiana y tarde, para documentar su novela, silencia 
mucha de la miseria y de la explotaci6n de la vida obrera" (91 ). La autora presenta de este modo, 
un modelo que en otra epoca y circunstancias hubiera sido promisorio, pero que las ideas y 
limitaciones sociales en que esta situada esta obra, impiden un desarrollo 6ptimo que pueda dar 
ventaja, un avance econ6mico y derechos civiles a la protagonista. 

La critica ha catalogado La tribuna de diversas formas ya que muchos la clasifican de 
naturalista social, con rasgos de, seg'lin Castro, "tenor espiritual" (29), y por el hecho de que en 
las obras naturalistas predomina la narraci6n impersonal, La tribuna carece de tal aspecto y 
muestra un narrador "omnisciente y omnipresente que peca por proferir opiniones propias, 
alejandose, por lo tanto, de esta faceta de impersonalidad" (37).Continua Castro y cita a 
Gonzalez Herran quien opina que La tribuna deberia ser catalogada de romantica (tardia) porque 
en la descripci6n de personajes y "encuentros de la pareja- Amparo-Baltasar- Pardo Bazan se 
acerca mas al romanticismo que al naturalismo. Embelleciendo la naturaleza, la personifica y 
hace que refleje el estado animico de los personajes, creando consecuentemente la atm6sfera 
romantica necesaria para el desarrollo de la acci6n" (51). La tribuna narra la historia de Amparo, 
una chica de trece aiios que trabaja ayudando a su padre, don Rosendo, en la fabricaci6n de 
barquillos que el despues vende por Marineda, su pueblo natal. La narraci6n transporta al lector 
desde la pubertad de la protagonista hasta su juventud en un camino que representa los cambios 
fisicos, psicol6gicos y sociales que experimenta la joven y que se caracteriza mediante el modelo 
del bildungsroman o autoaprendizaje. 

En el modelo del bildungsroman existe un proceso de realizaci6n del protagonista a 
traves del aprendizaje moral y psicol6gico que se convierte en el prop6sito esencial y motor que 
le impulsa a salir del espacio matemo. Kushigian indica que el bildungsroman sustenta una 
ret6rica de "self-definition and growth that inform larger issues of justice, social change, identity, 
and ethical choices" (34). Al mismo tiempo, esta idea de crecimiento a traves del hecho de salira 
lo desconocido tiene su fundamento en la percepci6n de si mismo de poseer los atributos 
necesarios para emprender tal aventura y una fuerza interior que impulsa y reafirma tal 
caracteristica. En este trabajo se explora el personaje de Amparo a traves del bildungsroman para 
demostrar de que forma la protagonista utiliza la idea de autorrealizaci6n que le impulsa a 
aventurarse en lo desconocido gracias al prop6sito y fin que desea conseguir. El enfoque critico 
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estara basado en el pensamiento begeliano sobre la individualidad y el papel que juega en 
relaci6n a la conciencia del desarrollo personal. 

Los espacios juegan un papel esencial en la novela ya que determinan los distintos pasos 
que debe dar la protagonista en busca del ideal que quiere alcanzar, de las expectativas que posee 
y que constituyen el motor que la impulsa a la aventura en pos de la realizaci6n de lo esperado. 
Por lo tanto, la motivaci6n que posee Amparo es lo que esta detras de sus expectativas y la 
inspira a creer en su capacidad de lograr lo que se propone. Esto se relaciona con lo que afirma 
Hyppolite que "The individual seeks his happiness and through his experiences he moves beyond 
his first, natural impulses" (279). La idea de buscar algo y estar dispuesto a probar la capacidad 
de alcanzarlo es parte del proceso de crecimiento y realizaci6n a que se refiere el modelo del 
Bildungsroman. Esto corresponde directamente con la idea de plantearse un desafio con la 
intenci6n de superaci6n. El primer espacio que se desarrolla para Amparo es su hogar, un lugar 
inh6spito y lugubre que no le reporta atracci6n alguna y significa solo un lug~ en donde se 
siente encerrada y del que quiere escapar. El hogar de Amparo es sin6nimo de trabajo y 
desolaci6n y, para Jagoe "la manufactura, la venta y las actividades domesticas se solian llevar a 
cabo en el mismo sitio" ("Misi6n" 34) por ello es un espacio que la joven se ha determinado a 
abandonar. 

Hay una doble desventaja que va en contra del ideal de Amparo y es que no solo debe 
ayudar a su padre, sino cuidar a su madre tambien, que, por estar postrada en cama, convierte a la 
joven en responsable del hogar. Como seiiala Scanlon, a las chicas de la clase obrera nada las 
"eximia de sus obligaciones domesticas" ("Potemica" 81 ). Los barquillos requieren demasiada 
supervision y se deben empezar a hacer desde el dia anterior, lo que significa para Amparo 
constante trabajo y expresa: "Es preciso pasarse la mafiana, y a veces la noche, en fabricarlos; la 
tarde, en covearlos y venderlos" (37). Como no parece poder disfrutar de ningiln minuto de 
descanso se pregunta: "jCuando seria Dios servido de disponer que ella abandonase la dura silla 
y pudiese asomarse a la puerta, que no es mucbo pedir!" (36). Todo ello conlleva a que Amparo 
disponga de minutos contados para poder rapidamente asearse antes de salir a la calle: "meti6se 
en el cuchitril, donde consagr6 a su aliiio personal seis minutos y medio" (38). De este modo, la 
protagonista es limitada no solo en sus posibilidades, sino ademas, del sentido de un minimo de 
libertad personal. El hogar donde vive no solo es pobre, pero ademas lugubre, no llega 
practicamente la luz: "la cocina, oscura y angosta, parecia una espelunca, y encima del fog6n 
relucian siniestramente las Ultimas brasas de la moribunda boguera" (41). Esta falta de luz y la 
descripci6n del espacio es una representaci6n de la pobreza y oscuridad que encierra su hogar Y 
que determina a la joven a buscar desahogo en la calle. 

La calle simboliza para Amparo otro espacio donde todo es posible y que la chica disfruta 
al poder deambular y sentirse renovada: "La calle era su paraiso. El gentio la enamoraba; los 
codazos y empujones la balagaban cual si fuesen caricias; la mlisica militar penetraba en todo su 
ser, produciendole escalofrios de entusiasmo" (40). El espacio de la calle constituye para 
Amparo el mundo de posibilidades que no existen en su hogar, como el contacto fisico que le da 
vida y que le da el sentimiento de existir le devuelve la existencia que le ha sido robada. Al estar 

. ' . 
en la calle puede huir de la realidad de su hogar y de acuerdo a Duplaa "la calle y la patna; 
ambos medios le dan a Amparo la felicidad del 'paraiso terrenal,' un lugar en donde casi no 
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existe limite a la libertad" (194). Ademas, en la calle es observada, adquiere presencia y valor 
como cuando los alfereces la miran en las Filas y hablan del potencial que tiene de convertirse en 
una muchacha bien parecida en el futuro y como expresa Borren: "Pero yo no necesito verlas 
cuando se completan, hombre; yo las huelo antes, amigo Baltasar" ( 49). Comentarios como esos 
no la ofenden, mas bien la halagan porque significa que no es del todo invisible como le han 
hecho sentir en su hogar. Un afio mas tarde visita por primera vez la casa de Baltasar, joven 
burgues que logra enamorarla, para cantar villancicos con otras niiias de su misma condici6n. 
Amparo observa la elegancia de la casa de los Sobrado "los trajes de las de Garcia, el grupo 
imponente del sofa, y todo le parecia bello, ostentoso y distinguido, y sentiase c.omo en su 
elemento, sin pizca ya de cortedad ni de extrafieza" ( 59). Este evento abre los ojos de la joven, lo 
que le hace ver que en el mundo no todo es pobreza y oscuridad como ella siempre ha visto, sino 
tambien existen personas que disfrutan de bienes que ella tambien anhela tener, lo que produce 
en ella un cambio de actitud y manera de percibir el mundo. 

El tercer espacio de Amparo es la fabrica de tabaco, que, tal cual como su madre lo hizo, 
es donde entraria a trabajar tarde o temprano y, consciente de ello, la chica no tiene interes en 
aprender a hacer los quehaceres de la casa. Esta actitud de Amparo, segfui sefiala Scanlon, es que 
"muchas chicas preferian el trabajo de la fabrica, donde, aunque las condiciones eran malas, eran 
con todo mejores que las de la trabajadora a domicilio. El trabajo en la fabrica ofrecia tambien un 
ambiente de mayor compail.erismo e independencia que el servicio domestico" ("Polemica" 85). 
Al comparar el humilde hogar que en general poseian las obreras, desprovistas incluso de pan y 
abrigo, han debido, como una apremiante bUsqueda de independencia, salir de un espacio para 
entrar en otro por, como indica Pardo Bazan, la "emancipadora etema, sorda e inclemente: la 
necesidad" (La mujer 70). De acuerdo al bildungsroman, la nueva vida de obrera de Amparo se 
transforma en su viaje fisico y espiritual que la enfrentara al proceso de auto aprendizaje y, como 
sefiala Kushigian, este modelo es "a highly individualized exercise that encourages autonomy 
and the reaching of potentiality and personal goals in an atmosphere that supports social and 
moral growth" (14). Este auto crecimiento se convierte en el simbolo de Amparo mediante su 
entrada al mundo laboral de la fabrica que, segfui expresa Duplaa, se considera un evento que es 
"celebrado en su familia como si de un rito de paso se tratara porque, [ ... ] esas trabajadoras eran 
la 'elite' del proletariado femenino espaiiol" (194). De alguna forma, el dejar el hogar matemo 
para transformarse en trabajadora de fabrica otorgaba un simbolo de estatus y de mejoramiento 
social, pero en la mayoria de los casos, solo constituia pasar de una actividad menor a otra. La 
Uni.ca diferencia era la retribuci6n monetaria por el servicio prestado. 

La joven pronto logra darse cuenta de las posibilidades que le brinda su nueva vida en la 
fabrica, del potencial que tiene a su disposici6n y lo que puede llegar a conseguir: "Otra causa 
para que Amparo se reconciliase del todo con la fabrica fue el hallarse en cierto modo 
emancipada y fuera de la patria potestad desde su ingreso" (66). El modelo de bildungsroman 
obtiene representaci6n en la novela por el hecho de que Amparo logra cada vez mas su 
autorrealizaci6n mediante la nueva libertad econ6mica que posee y la toma de consciencia del 
medio. Su padre entendia que su situaci6n actual le otorgaba ciertas ventajas, entre ellas, no 
depender econ6micamente de ellos "la cigarrera, desde que lo es, sale en cierto modo de la patria 
potestad" (126) y el antiguo control que ejercian sobre ella, disminuye. Los padres de Amparo se 
ven imposibilitados o sin la suficiente autoridad para intervenir en las decisiones de su hija, "her 
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father feels unable to curtail her political activities with the necessary determination and her 
mother cannot persuade her to accept Chinto as a husband and abandon her unrealistic dreams of 
marriage with Baltasar" (Scanlon, "Class" 143). La fabrica pasa a ser un mundo de 
emancipaci6n, realizaci6n y de poder econ6mico del que disfruta y le abre nuevos desafios 
tambien. Tsuchiya indica, citando a Felski, quela existencia del consumismo podia afectar a la 
mujer en diversas fonnas, por un lado "they were given access to new pleasures, to the potential 
enjoyment of material goods [ ... ].On the other, consumer culture also subjected them to new 
forms of social control and self-surveillance to monitor their new-found freedom" (78). Segful 
esta declaraci6n, se indicaria entonces que la mujer dependia de cierta forma o estaba sujeta a 
algo mas fuerte que ella, un poder invisible que la incitaba a creer en una libertad y control 
propio imaginarios. 

La habilidad en el trabajo y en la palabra llevan a Amparo a sobresalir del resto de sus 
compafieras, le abre nuevas puertas que ella sabe aprovechar y, como afinna Tsuchiya "she is 
quickly promoted from her position in the cigar factory of the more desirable taller de cigarillos 
and her union activity" (106). La fabrica de tabacos era el centro simpatizante para los federates 
y de la camaraderia de la fabrica habia surgido la colectividad politica que le permite desarrollar 
consciencia de su situaci6n social y como mujer. Este nuevo horizonte de posibilidades a sus pies 
se acentUa. cuando afios mas tarde se encuentra de nuevo con Baltasar y percibe su interes en ella. 
Con esto, comienza a formarse expectativas sobre su futuro, es decir, que si Baltasar esta 
interesado en ella, deberia prometerle matrimonio en un futuro cercano. Su interes en conseguir 
que Baltasar tenga planes serios con ella y que le permita escapar de su estrato social no resulta 
condenatorio, por el contrario, segfui indica Scanlon "[s]ympathy for Amparo is also engendered 
by the constant emphasis on the exploitative nature ofBaltasar's relationship with her" ("Class" 
140). La joven estaba consciente que la Unica forma en que ella pudiera subir socialmente era a 
traves del matrimonio y ta1 realidad le inyectaba razones extras para luchar por su meta. 

En La tribuna, este proceso se inicia y adquiere fuerza por la decisi6n que toma Amparo 
de que Baltasar la vea como alguien de igual nivel y lograr asi cambios reales en su vida: "ella 
no queria ser como otras chicas conocidas suyas, que por fiarse de un pfcaro alli estaban 
perdidas; ella bien sabia lo que pasaba por el mundo, y como los hombres pensaban que las hijas 
del pueblo las daba Dios para servirles de juguete" (168). Amparo quiere ser la excepci6n, de 
que un joven burgues la respete como ella cree merecerlo y ese pensamiento la dirige. Este paso 
encierra un universo de nuevas posibilidades de su vida futura y en el rol de posible senora 
Sobrado, que la lleva a crear un mundo alimentado por su imaginaci6n y sueilos que fomentan 
sus ansias de subir socialmente y sus expectativas de desarrollo social. Este recurso provoca una 
serie de realidades paralelas que le proveen de fuerzas en esa btisqueda de realizaci6n Y 
autodesarrollo que se hace posible a traves de lo que anhela para si misma "Amparo, que ya tenia 
puesta toda su esperanza en las falaces palabras yen el compromiso creado por el seductor, se 
perdia porque los viesen juntos, porque la publicidad remachase el clavo con que imaginaba 
haberle fijado para siempre" (192). 

De acuerdo al modelo del bi/dungsroman, Kushigian declara qu~, es~ "su.gges~ hope-.a 
necessary ideal because, to paraphrase Hegel, it empowers a people to give itself its eXIStence ID 

its world" (22). Este ejercicio que afecta al individuo en toda su complejidad, no puede ser 
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llevado a cabo sin contar con la determinaci6n y las expectativas necesarias para lograrlo y, 
segfui Hyppolite "It is impossible to act without determining oneself, but action is what 
determines. Thus, what in the in-itself is quality, delimitation of being, is in action a movement" 
(301). La chica convencida de que los tiempos habian carnbiado, trataba de afinnarse a si misma 
que ya no existian diferencias entre las clases sociales y que la movilidad social era posible. 
Amparo se repetia a si misma: "jCasarse! Y [,por que no? l,No erarnos todos iguales desde la 
revoluci6n aca? [,No era soberano el pueblo?" (193). La motivaba ademas elver "la rabia de sus 
rivales en la fabrica, la sonrisilla de Ana, las indirectas, los codazos, la atm6sfera de curiosidad 
que condensaba en tomo a su persona" (193). Hacia crecer su ego el hecho de estar en el centro 
de las conversaciones y que confinnaba que su relaci6n con Baltasar era vista y envidiada por 
otros. 

El hecho de entrar a trabajar en la fabrica la convierte en testigo ocular de lo que habia 
escuchado a lo largo de los afios y que ahora puede presenciar por si misma. Esto le provoca un 
sentimiento de respeto y tambien de toma de conciencia: "poseian aquellas murallas una aureola 
de majestad, y habitaba en su recinto un poder misterioso, el Estado, con el cual sin duda era 
ocioso luchar, un poder que exigia obediencia ciega, que a todas partes alcanzaba y dominaba a 
todos" (63). Su activa participaci6n en el mundo de la fabrica la convierte de una simple 
cigarrera a portavoz de las mujeres y representante de la lucha por la igualdad y exclama: "[,Que 
piensan los que asi resucitan arranques del agonizante despotismo militar, propios de epocas 
terrorificas que pasaron a la Historia? [,Se les ha figurado que estamos en aquellos siglos, cuando 
un senor tenia poder para abrir el vientre a sus vasallos? ... " (81 ). Esta actitud de la joven 
demuestra el modelo del bildungsromanque sefiala Kushigian "It reinforces the goal of fonning, 
cultivating, and developing the self through transcendence, to become, as Nietzche would 
conclude, the self beyond the self, reaching potentiality and understanding life from universal 
points of view" (15). Es un pensamiento de superaci6n que la motiva a querer luchar por la 
igualdad de derechos de su clase social, de luchar por el pago de los sueldos, por erradicar las 
injusticias que se cometian en contra de ellas solo por ser mujeres y expresa: "Oye y atiende, 
mujer, te lo voy a poner claro como el sol. Ahora el Gobiemo nos tiene alli sujetas, l,no es eso? 
Ganarnos lo que a else le antoja" (109) con esta actitud emancipadora Amparo se gana la 
imagen del simbolo de la libertad y de la palabra bien dicha. 

Su discurso mediante un lenguaje mordaz consigue hacer desaparecer cimientos y 
despertar en los demas el deseo de lucha y de acuerdo a McKenna "New social roles for women 
necessitate a new form of social discourse that will ultimately give voice to the female author 
and rise to her female subject" (37). Este llamado a reaccionar que experimenta Amparo se 
puede interpretar como el deseo del individuo de trascender y perpetuarse a medida que logra un 
carnbio en el medio que le rodea. Como afirrna Hyppolite, "The individual's world can be 
conceived only by starting with the individual himself [ ... ] The individual is what his world is. 
But the world is what moves the individual" (264). La joven se apropia del lenguaje y encuentra 
en la lectura el conocimiento de la situaci6n del pais ya que la palabra tenia la capacidad de 
convencer e inquietar no solo a su audiencia, sino que tambien a ella misma y sefiala: "Cuando la 
fogosa oradora soltaba la sin hueso, pronunciando una de sus improvisaciones [ ... ], pareciase a 
la republica rnisma" (95). Amparo se convertia cada vez mas en un personaje politico y se le 
conocia corno "la cigarrera guapa que amotina a las otras" (95) y con esto logra alcanzar un ideal 
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que se implanta en el coraz6n del resto de las obreras que convierte a la joven en, como indica 
Fuentes, "la militante obrerista que predica y lucha por la revoluci6n social" (93). Amparo pasa a 
ser el simbolo de la lucha y de la toma de consciencia de ese segmento menos representado de la 
poblaci6n. 

Sin embargo, el aspecto positivo que posee el bildungsroman, adquiere ambigiledad por 
las situaciones y juego de oposiciones que debe enfrentar Amparo en su desarrollo, lo que 
provoca que sus expectativas disten de la realidad y, en definitiva, se frustre el modelo. Debido a 
que el personaje de Amparo es ambiguo y contradictorio, despierta opiniones diversas con 
respecto a la validez de su discurso y el poder desestabilizador de romper con los esquemas 
establecidos. Segim sefiala Tsuchiya, por un lado, la joven "might be seen as a product of the 
ideology of consumerism of a capitalist society that seeks to regulate women's desires and 
comportment" y por otro, "attains a certain degree of agency as a consuming subject capable of 
engendering revolution through her act ofreading/consumption" (100). Amparo representa el 
modelo del bildungsroman frustrado por determinados motivos: no logra mantener la ansiada 
independencia familiar y econ6mica que buscaba con ahinco, no puede superar la brecha 
existente entre su clase social y la de Baltasar y, con ello, llegar al matrimonio. La lucha que 
realiza por la causa social no logra el impacto y vigencia que ella esperaba y, por ultimo, su 
papel protag6nico y de notoriedad alcanzada como tribuna se extingue con el resto de sus 
expectativas y esperanzas de cambio. 

Su posibilidad de independencia se ve mermada y es desestabilizada al enfrentarse a una 
realidad distinta a sus expectativas. Al comienzo de la novela y al final de esta, la situaci6n de 
Amparo es la misma, limitada entre las cuatro paredes de su hogar y, segiln sefiala Scanlon "but 
now her hopes for freedom are further away than ever" ("Class" 148), ya que despues de quedar 
embarazada y ser abandonada por Baltasar, no posee otro lugar d6nde recurrir que la casa de su 
madre. El lugar social de Baltasar despues de burlarse de Amparo permanece inamovible y no 
sufre consecuencias ni reproches de la sociedad ni de su medio cercano. Hecho que difiere 
considerablemente de la situaci6n de Amparo, cuyo embarazo es una muestra mas de que no 
podni escapar del lugar al que ha sido confinada y que los roles a que la joven puede aspirar ban 
sido predeterminados y ella no posee las herramientas para cambiarlos. 

La independencia econ6mica, a traves de la compra de joyas y ropa, para aparentar una 
imagen diferente resulta un engafio no solo para Baltasar, sino que para ella misma y, tal como 
indica Tsuchiya, "In her fantasy, to purchase these luxury items for herself with the hope that 
Baltasar will perceive her as his equal and to take her as his wife is inseparable from her political 
struggle, as the Tribune of the People, to eliminate class distinctions" (105). Amparo pasa de ser 
consumidora a ser consumida en la constante referencia de representar un cigarrillo que Baltasar 
quiere consumir y despues desechar. Amparo es un producto que despues de prestar servicio, es 
olvidada y apartada del camino tal como los bienes materiales que ella queria acaparar como 
simbolo de poder. Las fantasias de la joven la llevan a creer que puede sortear la gran divisi6n 
entre ambas clases por medio del lujo y, segiin Tsuchiya "reflects her desire to transcend not 
only the barriers of gender but also those of social class" (102). Todo se confabula en contra de 
la protagonista porque el modelo social burgues descarta a los de su condici6n y apariencia y, 
segiin Goldman "Su piel, su clase y su genero funcionan, tambien, como indicadores de su falta 
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de sensatez y de su infantilismo; prueba de ello es la manera en que es dominada - y 
potencialmente manipulada - por sus caprichos (primero la politica y luego Baltasar)" (69). Sin 
embargo, no se concuerda con lo afirmado por Goldman, debido a que la libertad y deseo de 
lucha por la igualdad de Amparo mas que ser un capricho, es la muestra de la necesidad de 
trascender en el tiempo y de abrir simb6licamente la puerta que habia estado cerrada para 
j6venes como ella. 

Otro de los elementos que caracterizan el bildungsroman frustrado en La tribuna, es su 
incapacidad de superar la brecha existente entre su clase social y la de Baltasar que constituye un 
impedimento para llegar al matrimonio. Es advertida de que los burgueses no se casan con 
alguien que no pertenezca a su misma posici6n social, pero ella lo ignora ya que creia que eso 
era del pasado, como cuando Ana le da su opinion de la reputaci6n de la mujer pobre y dice: "Y 
al fin y al cabo, hija, l,que se gana con vivir martir? Nadie cree en la dinidA de una pobre" (161). 
Amparo recibe el desprecio de sus compaileras cuando se enteran del interes y deseo de la joven 
de conquistar a Baltasar y, seglin sefiala Duplaa "rechazan el desclasarniento de 'la tribuna' y se 
rompe la solidaridad de identidad sexuada que hay en ese espacio" (196). Ella presentia la burla 
y la mentira que encerraba el coraz6n de Baltasar, pero se negaba a aceptar la inminente verdady 
expresaba: "Porque no me conviene a mi perderme por usted ni por nadie. j Si que es uno tan 
bobo que no conozca cuando quieren hacer burla de uno!" (167). Aunque eljoven burgues le 
prometia amor sincero y que "solo limpios e hidalgos prop6sitos cabian en el" (168) logra 
burlarse de Amparo destruyendo cualquier posibilidad de surgir socialmente. Ademas, este niega 
completamente su responsabilidad en el asunto cuando ella le reclama la palabra que le habia 
dado y el responde: "sucede que hoy por hoy, lo que tU deseas, es decir, lo que deseamos, es 
imposible" (199). 

Al contrario de lo que ella hubiera esperado, Baltasar empieza a evitarla, a rehuirla: "a 
Cada paso IDOStraba mas cautela, adoptaba mayores precauciones, descubria mas SU caracter 
previsor y el interes en esconder su trato con la muchacha, como se oculta una enfermedad 
humillante" (194). La poca probabilidad del eventual matrimonio entre ellos, confirma el 
desenlace de la obra que lo que queria Amparo y lo que realmente podia ser, es sobrepasado por 
la realidad. De acuerdo a Mbarga "a traves de lo veredictivo se lee en filigrana cierta 
contraposici6n entre las aspiraciones revolucionarias de los trabajadores y el conservadurismo de 
las clases acomodadas" (147). Amparo, que, aunque termina rechazada por Baltasar, recupera el 
apoyo de sus compafieras de la fabrica y se expresa una vez mas, como sefiala Scanlon, "a class 
consciousness derived from their awareness of their vulnerability as working-class women to 
sexual exploitation by upper-class men" ("Class" 141). Tsuchiya reitera que la clase de lecturas 
que realiza la joven alimenta sus fantasias y no le permite percibir su verdadera realidad. Por 
consiguiente, la transgresi6n sexual, en gran medida, es "a consequence of her modeling her life 
on the popular novels· in which the problem of social difference is resolved happily at the end" 
(105). Es un tipo de burla que al final de la obra, justamente cuando nace su hijo, se proclame la 
Republica y por ello, con el parto se reafirma el modelo del "bildungsroman frustrado" 
(Goldman 62). 

Otro elemento que caracteriza el modelo frustrado es la lucha que realiza por la causa 
social y de no lograr el impacto y vigencia que se buscaba. Amparo pasa, como tribuna del 

60 



pueblo, a quedar cimentada por su condici6n de convertirse en un objeto que se puede manipular 
y limitar. Goldman seiiala que "El narrador usa a su personaje (lo cosifica) para demostrar la 
incapacidad del pueblo espafiol de participar de la forma de gobiemo republicana y una vez 
logrado este fin lo desecha" (62). La verdad de la revoluci6n era que encerraba un caracter 
clasista que beneficiaba solo a los sectores dirigentes por lo que los supuestos cambios no · 
beneficiarian a todos por igual y, para Duran Vazquez "La redenci6n que prometian esos 
revolucionarios no era, sino parte de un discurso destinado a legitimar un determinado proyecto 
social. El nuevo paraiso que se anunciaba era una mera quimera" (no pag.). Por ello, Amparo 
solo consigue ser una cosificaci6n de espectaculo, el rostro de la revoluci6n, pero solo eso, un 
rostro que es transformado, "en un objeto expuesto, desnudo moralmente, sin amparo ninguno 
que se vuelve el blanco de un voyeurismo colectivo: la Tribuna del pueblo" (Goldman 62). Se 
convierte en la burla del pueblo en general, cuando una antigua vecina la enfrenta y se mofa de 
sus fallidos intentos, segiin indica Vasquez, "the huge Pepona laughs derisively at her, seeming 
to relish the prospect of the girl's perdition" (681). 

Por ultimo, otro simbolo del bildungsroman frustrado es la perdida del papel protag6nico 
y de notoriedad que habia alcanzado como tribuna. Su voz es acallada y, junto con ella, se 
extinguen el resto de sus expectativas. Recibe la prohibici6n de hacer lecturas subversivas y los 
esfuerzos de Amparo y otras que habian pronunciado "vivas subversivos" y habfan cantado 
"canciones alusivas a la Uni6n del Norte" son suspendidas, es decir, sin goce "de empleo y 
sueldo" (116). El final de la obra muestra a un personaje completamente opuesto a la imagen que 
habia creado de si misma. Cuando sus compaiieras comentan la situaci6n en la que se encuentra 
Amparo, se convierte en un anticipo del desenlace que tendria tanto en su propia existencia como 
su actividad de tribuna del pueblo. La joven se convierte con ello en el sfmbolo de alguien digna 
de lastima: "Y a todo el mundo se la daba. i Quien habria reconocido a la brillante oradora del 
banquete del Circulo Rojo en aquella mujer que pasaba con el mant6n cruzado, vestida de 
oscuro, ojerosa, deshecha!" (203). Su final es de confinamiento y soledad en donde se presenta 
una joven presa de la vergiienza y, segiin Scanlon "imprisoned by her own sexuality and 
rendered inarticulate by the pain of labour" ("Class" 148). Todos los planteamientos y 
expectativas que se habia hecho, quedan relegados al pasado por medio del abandono, confinada 
al hogar y ademas, porque debera enfrentar sola el futuro y con la responsabilidad de un hijo a 
quien criar. Se cumple lo que su propia madre le habia dicho reiteradas veces y que se reafirma 
con la pregunta que le hace 'esta al final, "l Y ahora?" (196). Tal pregunta encierra una marca de 
imposibilidad y de obstaculo al proyecto de cambio que se habia propuesto la protagonista, ese 
'ahora' conlleva una frustraci6n al implicar que se ha perdido la batalla. 

De acuerdo al modelo del bildungsroman planteado en La tribuna. Amparo supera las 
expectativas del valor que ella cree tener como individuo y que pone en efecto al momento de 
dejar su hogar matemo para adentrarse en el mundo de la fabrica de cigarrillos. Este hecho le 
abre un mundo de nuevas oportunidades, de convertirse en alguien independiente y alcanzar SU 

identidad e individualidad propias. La tribuna apunta al bi/dungsroman como proyecto de 
autoconciencia y desarrollo ante la adversidad del medio en que se desenvuelve Amparo Y 
genera la idea de la b\Jsqueda de realizaci6n en un medio hostil, pero que la chica espera 
alcanzar. Amparo aspira a hacerse un lugar en la esfera publica como oradora que lucha por los 
derechos de su clase, pero, al mismo tiempo, aspira al acceso de privilegios Y regalias de la 
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esfera privada burguesa que solo seria posible gracias al matrimonio con Baltasar. La novela 
presenta ambas aspiraciones como modelo frustrado de las expectativas de la protagonista, ya 
que la posibilidad de matrimonio y de ascenso en la escala social es desbaratada despues de ser 
burlada por Baltasar. En La tribuna, Pardo Bazan aborda el tema del conservadurismo social con 
una mirada inquisidora, pero al mismo tiempo, no descarta la cruda realidad de la clase obrera de 
la epoca. La brecha que separaba a ambos grupos era una marca imborrable que conllevaba roles 
pre asignados dificiles de cambiar. Tai realidad frustra el modelo que persigue Amparo y le 
impide superarse a traves del matrimonio lo que se transforma en otra negaci6n de oportunidades 
hacia la mujer de clase obrera, aun ante la posterior existencia de un hijo en comnn. Solo 
experimenta un desarrollo a traves de ser cigarrera que le otorga voz y notoriedad en su funci6n 
de comunicadora dentro del ambito fabril y publico, pero, debido a la marcada ambigiiedad del 
personaje de Amparo, el bildungsroman se ve alterado por la presencia de elementos que 
obstruyen su realizaci6n y constituye un horizonte de expectativas frustradas. La joven no logra 
la revalidaci6n que necesita lo que constituye el bildungsroman frustrado de la protagonista ya 
que queda atrapada en los intersticios sociales que operan en contra de la mujer de la clase obrera 
y que es caracterizado por las expectativas fragmentadas dentro del marco de la sociedad 
espaiiola decimon6nica. 
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