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Vida fecunda y viajera  
de un hombre de letras y acción:  

Blasco Ibáñez y el descubrimiento 
de Japón 

Javier Lluch-Prats1 
Universitat de València 

Una vida de novela: el poliédrico perfil de Blasco Ibáñez 

Las peripecias vitales de Vicente Blasco Ibáñez (Valencia, 1867 – Menton, 
Francia, 1928) conforman secuencias narrativas propias de una novela cuyo 
protagonista es o ha sido periodista, editor, novelista, guionista cinematográfico, 
cuentista, político, masón, conferenciante, colonizador y hasta viajero, faceta 
nuclear de este libro, en el cual David Taranco explora en detalle, 
especialmente, el relato de viajes como género y el texto que Blasco le dedica a 
Japón en La vuelta al mundo de un novelista (1924). 

Dado ese poliédrico perfil, no es de extrañar que Henri Mérimée afirmara en 
1922 en el Bulletin Hispanique: “Le roman le plus divers de Blasco Ibáñez, c’est 
assurément sa vie”. En este sentido, según contaba Blasco, su colega Anatole 
France en una ocasión le había dicho que cuando publicara sus memorias 
produciría la más interesante de sus novelas. El propio Blasco lo reconocía: 
“Verdaderamente mi vida tiene mucho de novela –tal vez lo mejor de mis 
novelas es mi propia vida–” (Pitollet, 1957: 230). De hecho, en 1921 Camille 
Pitollet había publicado V. Blasco Ibáñez. Sus novelas y la novela de su vida, y 
detrás llegarían títulos como Blasco Ibáñez: su vida, su obra, su muerte, sus 
mejores páginas (1929), de Ramón Martínez de la Riva, o muchos años después 
La mejor novela de V. Blasco Ibáñez: su vida (1977), de Pilar Tortosa. 

En el novelesco devenir de Blasco conviven una naturaleza aventurera y 
fantasiosa con un sentido pragmático de la realidad, tensión que determina su 
manera de entender lo social, la cultura y la política. También explica, a la 
postre, sus fracasos y cuantos logros alcanzó hasta ser un hito en la historia 
cultural española contemporánea, más también en la política, sobre todo del 

 

1 Profesor Titular de Literatura Española. Departamento de Filología Española. 
Universitat de València. 
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primer tercio del siglo XX, cuando tantas voces aclamaban a Blasco y 
rememoraban su magisterio, gestas e ideales de cariz republicano. 

Ese prestigio edificante de Blasco no se apagó tras su muerte en 1928. Por 
ejemplo, en plena Guerra Civil, en España y en otros países, desde 1936 continuó 
reivindicándose al llamado Maestro (Lluch, 2022). En febrero de 1938, el tono 
con que se le aludía lo sintetizaba bien Julio Just, exministro de Obras Públicas 
y diputado, autor de Blasco Ibáñez i València (1929), quien en una conferencia 
lo recordó así: “épico arquitecto de un mundo mejor […] uno de los grandes 
valores universales de España” (El Pueblo, 1/2/38, 2). En la prensa, referencias 
similares se ligaban a la conmemoración de su fallecimiento cada mes de 
enero. Entre otros diarios, en 1939, el Heraldo de Madrid o El Liberal de Blasco 
mencionaron en sus páginas: “[F]aro inextinguible de valencianismo, de 
españolismo, de universalismo, figura señera de las letras y del espíritu 
republicano moderno, entró en la inmortalidad a los 61 años de su 
nacimiento”. Esta muestra de aquellos tiempos bélicos evidencia que no 
resulta sencillo abordar al inmortal Blasco, pues su impulso se mantuvo 
vigoroso en sentidas evocaciones de políticos, periodistas u obreros, en un 
tiempo en el cual se convirtió, también, en un instrumento de propaganda en 
frentes varios: político, periodístico, literario y editorial. Por consiguiente, en 
general, ponerse ante Blasco requiere distanciarse, expandir la mirada crítica y 
adoptar la premisa, ante todo, de que no hay un solo Blasco. 

Si nos detenemos en las facetas enunciadas, nos toparemos con un hombre 
de letras y de acción que abandonaría la política activa en noviembre de 1908, 
aun cuando luego defendiera no pocas causas; daremos con un Blasco 
letraherido que pasaría del pueblo al público como principal destinatario de su 
obra y se convertiría en un autor internacional. Principalmente ese hombre se 
definía escritor, en particular de novelas que solían conformar series a partir de 
una ideación: las novelas valencianas, sociales, sicológicas, americanas, de la 
Guerra del 14, históricas o de aventuras. También fue autor de novelas cortas y 
de cuentos y, después de Cervantes, el español más traducido de la historia de 
nuestra literatura y uno de los escritores más conocidos en el mundo. 
Pongamos por caso la novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis, ya que la 
traducción de Charlotte Brewster Jordan al inglés en julio en 1918, publicada 
en Nueva York (E. P. Dutton & Company, Inc.), le deparó una tremenda 
resonancia. Desde 1919 fue un superventas en Estados Unidos y, aparte la 
Biblia, en 1921 The Illustrated London News aseveró que se trataba del libro más 
leído del mundo. 

Blasco practicó la crítica literaria y la traducción, fue periodista y fomentó y 
dirigió diarios y revistas, entre ellos La Bandera Federal, El Pueblo, La República 
de las Letras y España con Honra. Tras su muerte, José Francos Rodríguez, 
presidente de la Asociación de la Prensa, consideró que ocupaba un lugar 
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preferente en el periodismo nacional: “El gran novelista poseía el arte del 
periodista. Tenía para serlo fundamentales condiciones: juventud constante 
del alma, amor a las inquietudes de la vida y a los ideales capaces de 
mantenerla” (1929: 109). 

De sus facetas vitales cardinal es el Blasco político, que atrapaba a las masas 
cual luminar del republicanismo español. En su ciudad natal instauró y abrió 
los caminos del blasquismo, el movimiento político y social más relevante de 
la Valencia novecentista, expresión de la oposición al Estado surgido de la 
Restauración borbónica en 1874 y a sus representantes locales, es decir, los 
miembros de la clase dominante valenciana. Ante la fortaleza de ese Estado y 
la inviabilidad de la República como forma de gobierno, el blasquismo 
recondujo su campo de actuación y elevó la estrategia municipalista a 
categoría de principio revolucionario, a saber: si no puede conquistarse el 
Estado, habrá que conquistar la ciudad (Lázaro, 2021: 22). Ese disciplinado y 
activo partido blasquista con el que se identificaban las clases populares fue un 
hecho decisivo en la historia de Valencia, que se convirtió en feudo del 
republicanismo y del modo de actuar de Blasco. En suma, su acción política “se 
inscribe con toda justeza en el paradigma populista por su liderazgo personal, 
por el modelo de partido en el que se combinaban una sólida organización con 
una continua movilización, y por el tipo de cultura que generó” (Reig, 2002: 89). 

Por otra parte, determinante en su agitado vivir fue el Blasco editor, el 
empresario, que asumía roles de traductor, prologuista o director literario. 
Desarrolló su labor en editoriales de su propiedad, desde Sempere hasta 
Prometeo, con imprenta propia. Sus socios fueron Francisco Sempere y 
Fernando Llorca, quien se convertiría en su yerno al casarse con su hija 
Libertad en 1911. En línea con el posicionamiento progresista, trataron de 
promover la lectura, fomentar el pensamiento crítico y alentar los debates 
sociales, políticos, filosóficos o culturales más significativos de su tiempo. 
Consideraban esencial la divulgación de la cultura para instaurar en los 
ciudadanos un espíritu libre y democrático. Así, bajo la perspectiva de la 
historia de la edición, la trayectoria de este Blasco autor-editor-impresor 
muestra el talento que poseía para una profesión que requiere esfuerzo, riesgo, 
trabajo de campo y conocimiento preciso del mercado del libro nacional y 
extranjero. Blasco sabía que para ser editor debía familiarizarse y conocer las 
inquietudes estéticas, sociales, artísticas y humanas de su tiempo, la tradición 
de su oficio y las posibilidades de futuro. Esta faceta también revela el valor de 
la mercadotecnia y la publicidad de series editoriales que identifican como 
marca un nombre o una casa editorial: la colección Obras de Vicente Blasco 
Ibáñez fue una eficaz plataforma para su tarea como escritor, y también para 
su desarrollo como político, periodista o editor: aprovechó su nombre como 
reclamo, sacó rédito a su visibilidad en la esfera pública y esa colección 
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homónima resultó ser el principal señuelo de sus editoriales y de su figura. Esta 
faceta y la de político encajan con el Blasco que, por otro lado, promovía 
proyectos de difusión de la educación, la cultura, la instrucción y la ilustración 
populares, impulsando iniciativas como la Universidad Popular y la Biblioteca 
Popular en Valencia. 

También hallamos en el perfil de Blasco al guionista cinematográfico. Abrazó 
el cine con entusiasmo, fascinado por él primero en Europa y luego en Estados 
Unidos, justo en los años veinte, cuando en el Parque Griffith de Los Ángeles 
vino a colocarse el mítico letrero Hollywood Sign en el Monte Lee. Esta pasión 
le despertó el deseo de crear una “novela cinematográfica”, que, según él, podía 
sacar al género de la crisis en que se hallaba a principios del siglo XX (Corbalán, 
1998). Pionero en mostrar interés por el cine como vehículo cultural de singular 
importancia –idea que no compartían todos sus coetáneos–, Blasco se actualizó 
y, sobremanera en su última etapa, adaptó sus obras a cambios sociales y 
técnicos, se modernizó y acomodó las escenas paralelas, el simbolismo visual o 
el desarrollo de prototipos como las mujeres fatales. 

Este abanico en despliegue de facetas vitales igualmente acoge al joven 
Blasco masón, que adoptó el simbólico nombre de Dantón. Por tal motivo, en 
1933 se creó en Valencia la logia masónica Blasco Ibáñez, hoy día decana de la 
Comunidad Valenciana, federada al Gran Oriente de Francia, principal 
potencia masónica de Europa. También descubrimos al colonizador en 
Argentina, donde vivió varios años y creó Nueva Valencia y Cervantes, antes de 
regresar a una Europa en la que, en París, vivió intensamente la Gran Guerra y 
luego la oposición a Alfonso XIII. Además, precedido por la buena acogida 
dispensada en América a Rafael Altamira, su viejo amigo de tiempos 
estudiantiles, Blasco fue un conferenciante exitoso. De ahí que José Francés 
(1933), en el artículo periodístico “El poderoso visionario”, afirmara de tan 
extraordinario comunicador: 

[estaba] destinado magníficamente a contagiar las muchedumbres con 
el imperativo sugestionador de su palabra y de su pluma […] Acaso más, 
si cabe, que en sus libros, tenía Blasco Ibáñez en su voz, en sus 
ademanes y en su peculiarísima prodigalidad de imágenes verbales el 
poder de sujetar, de dominar y de embrujar el pensamiento y la 
voluntad de quienes le oían. 

En el mundo supo españolear antes de que Federico García Sanchiz, otro 
valenciano afincado en Madrid, hiciera suyo ese neologismo asociado a sus 
charlas, género que ambos dominaron, inscrito entre la conferencia y el 
monólogo. Un españoleo con el que amaneció el alborotado siglo XX en un 
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tiempo marcado por la revitalización de las fructíferas relaciones y los acuerdos 
entre España y América. 

Tras el fallecimiento de Blasco, la portada de La Gaceta Literaria del 1 de 
febrero de 1928 enfatizó el indudable interés que Blasco despertaba como 
hecho literario hispánico, en un texto que Ernesto Giménez Caballero firmó y 
reprodujo después el Libro-Homenaje que Los Escritores Españoles –así consta 
la autoría en cubierta– le dedicaron en 1929: 

Tenía un algo de recordman, de gran pirata y de aventurero genial […] Si 
hay alguien contemporáneamente en España que más haya hecho por 
una visión multitudinaria y nutrida de ella, en el mapa, ha sido ese 
novelista valenciano, de alas cosmopolitas. 

Con esas alas, a propósito, aterriza ahora este texto en el tema que nos ocupa, 
la faceta del Blasco viajero, axial en estas páginas y también central en la 
constitución de las facetas precedentes, pues los viajes marcarían la vida 
blasquiana, tal y como destaca David Taranco en este libro. En una de las 
escapadas de Blasco desde París a Madrid, valga recordar una entrevista de 
1915 en la que el escritor afirmó: “Presiento que no he terminado aún y que en 
los veinte años que me pueden restar de vida todavía el Destino me reserva 
nuevas aventuras” (Carretero, 1915: 15). No se equivocaba: en la febril etapa de 
la aventura y los viajes a comienzos del siglo XX, cuando a algunos el mundo 
les parecía pequeño, Blasco, infatigable y admirable, deviene viajero que 
disfruta, lee y se documenta, conversa y observa, contrasta y aprende, escribe 
y toma nota de sus experiencias en Estados Unidos, Panamá, Cuba, China, 
Japón, Manchuria, Macao, Java, Filipinas, Singapur, Birmania, India, Sudán, 
Egipto o la isla entonces llamada Ceilán. 

Tan extraordinaria labor escritural de relatos de viajes, retomada en la 
espléndida madurez de Blasco, dio lugar a La vuelta al mundo de un novelista, 
obra antes referida, que vio la luz en su Editorial Prometeo en tres tomos: los 
dos primeros en 1924 y el tercero en 1925. Es, siguiendo a Taranco, no solo un 
título mayor del legado blasquiano y magnífico referente del relato de viajes en 
las letras hispánicas, sino también una obra que Blasco consideró entre las 
mejores de su producción. Es, a la postre, una contribución sin par de un 
“ciudadano del mundo”, apropiado saludo que William Miller Collier, rector de 
la Universidad George Washington, utilizó al dirigirse a Blasco para nombrarlo 
Doctor en Letras Honoris Causa en febrero de 1920. 

El legado de Blasco: la aventura nipona 

La pervivencia del legado blasquiano y el interés que despierta ha beneficiado 
que todavía hoy se indague y se constate que, en general, el legado de un 
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escritor o una escritora permite ahondar en su contexto social y artístico, su 
ideología, los mimbres de su imagen pública y de su vida privada. Todo legado 
representa una porción del pasado y también permite conocer un taller 
literario: el espacio físico y simbólico donde un autor o una autora intuye, 
explora e imagina, donde los textos literarios toman cuerpo; un espacio donde 
se entreveran influencias heterogéneas, referencias, lecturas e ideas de su 
enciclopedia cultural y vivencial; donde una idea o un pensamiento, a veces, 
fructifican y alcanzan su sentido al hacerse públicos y al aportar una nueva 
mirada sobre el mundo. 

Ese taller del Blasco escritor, viajado y viajero, es explorado con pericia por 
David Taranco, cuyo estudio, sostenido por una sólida investigación 
interdisciplinar, vuelve al legado de Blasco y nos acerca, concretamente, desde 
sus viajes de juventud a esa vuelta al mundo realizada cuando ya era un autor 
reconocido internacionalmente. Este libro, de escritura ágil y lectura 
placentera, nos muestra a un Blasco pasado por el tamiz de una renovada y 
rigurosa mirada crítica, no exenta de la pasión de quien rastrea, coteja y 
escribe, una pasión que es ingrediente imprescindible para llegar a buen 
puerto. Blasco Ibáñez en Japón. 100 años de un viaje transoceánico y su relato 
(1923-1924), como este título anuncia, se desplaza hasta la estancia de Blasco 
en Japón. Taranco desentraña el relato que Blasco hilvanó y al que dedicó la 
mitad del primero de los tres tomos mencionados. Taranco vertebra su trabajo 
mediante un coherente discurso crítico que iluminan el texto, el género en que 
se inscribe, las relaciones entre España y Japón, el contexto nipón de la época 
y el afianzamiento de los estudios hispánicos, con la intención global de 
comprender mejor y revalorizar el legado de Blasco. 

En el ámbito de la historia cultural, en primer lugar, con un potente armazón 
teórico y un amplio catálogo de fuentes, Taranco aborda el relato de viajes y su 
utilidad en la praxis historiográfica, desgrana sus características y fija un 
decálogo taxonómico del género, que incluye desde el análisis de la voz 
narrativa a la intertextualidad o las figuras retóricas. La obra de Blasco es una 
excelente muestra de su arte narrativo, de sus virtudes y defectos, y de igual 
modo es ideal para presentar los rasgos distintivos del relato de viajes. En este 
sentido, un acierto más del investigador es proponerlo justo hoy, cuando es un 
género en auge y objeto de una poderosa línea de investigación en la cual se 
inscribe esta aportación2. 

En segundo lugar, con detenimiento y exactitud, David Taranco examina las 
modulaciones y la contextualización de los viajes de Blasco en España y 
Europa, Asia o América. Y es que la vocación viajera es un estímulo vital 
recurrente en la biografía de quien nos legó, entre otras obras: París: 

 

2 Muestra del interés que despierta su naturaleza autónoma en el seno de la literatura es 
el monográfico de la prestigiosa revista Ínsula, n.º 918, de junio de 2023, titulado: 
«Escenarios del relato de viaje español. Siglos XIX-XXI». 



Vida fecunda y viajera   xi 

 

impresiones de un emigrado (1893), En el país del arte (tres meses en Italia) 
(1896), Oriente (1907) y Argentina y sus grandezas (1910). A pesar del alto nivel 
de vida que alcanzó, Blasco necesitaba salir de su zona de confort, ver otras 
realidades, alejarse y regresar después para contarlas. «Golpe maestro», define 
Taranco con tino la opción blasquiana de dar la vuelta al mundo y recoger su 
experiencia en un libro. En este magnífico estudio, el autor analiza por qué esos 
desplazamientos fueron cruciales para Blasco, dado el valor del viaje como 
puerta abierta al conocimiento y al intercambio entre culturas y pueblos. Por 
lo tanto, el poder transformador del viaje se manifiesta paradigmáticamente en 
Blasco, cuya obra –y bien lo ha sabido ver Taranco– no sería la misma sin su 
peregrinaje continuo, sin aquellas idas y venidas que labraron su 
temperamento de autor e influyeron en sus relaciones personales y en su 
actividad literaria, política y social.  

En tercer lugar, Taranco analiza el texto de Blasco con minuciosidad y aplica 
la taxonomía creada a tal efecto en su investigación, sometiendo el recuento 
del autor a un pertinente escrutinio. También resalta la predilección 
blasquiana por Japón y la curiosidad que el escritor debió de sentir por el 
desarrollo del país, en un tiempo de entreguerras crucial para entender, 
además, el interés que despertaba Japón al otro lado del mundo. Taranco 
reivindica la aportación blasquiana a las relaciones hispano-japonesas a través 
de este valioso registro del Japón de la década de 1920. Luego el investigador 
ofrece una aproximación pionera respecto al tratamiento de un episodio aún 
poco indagado de las relaciones entre España y Japón, país que a Blasco le dio 
la oportunidad de saltar de la teoría a la práctica, de observar y conocer una 
realidad hasta entonces solo vislumbrada en sus lecturas. Tuvo allí decisivos 
encuentros y la visita de Blasco estimuló el hispanismo, lo cual es un aporte 
más de este libro, al analizar y reconocer esa loable labor de difusión de la 
lengua y la cultura hispánicas en Japón cuando aún andaba en pañales el 
hispanismo internacional. 

La elección de este objeto de estudio novedoso y apasionante, junto con el 
marco teórico que lo sostiene y la metodología propuesta, es un acierto de 
Taranco, quien supo ver las posibilidades que ofrecían las páginas de la obra de 
Blasco, cuya extensión y homogeneidad se prestaban a una lectura autónoma 
como libro independiente. Sobran los motivos para afirmar que estamos ante 
un importante libro sobre Blasco, más también sobre el relato de viajes como 
género y las relaciones entre Japón y España. Téngase en cuenta, además, que 
la recepción editorial del libro de Blasco ha sido positiva, mientras escasa sigue 
siendo la atención crítica recibida. En torno a ello debo apuntar un detalle 
fundamental: esta mirada crítica se realiza desde Japón, pues David Taranco 
reside allí desde 2001 y su mirada otra en un componente esencial para lograr 
los objetivos reseñados. Buen conocedor de la cultura japonesa, Taranco 
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aborda el contexto sociohistórico epocal, la aventura transatlántica, el valor del 
relato blasquiano y, sobre todo, en un bloque sustancial del libro, incorpora una 
cuidada edición anotada y de carácter crítico de Japón, con notas 
interpretativas aclaratorias del texto que, como el libro en su conjunto, alientan 
el interés por la obra de Blasco y la cultura japonesa. Incorporar esta edición es 
otra virtud de este libro, y una muy acertada decisión del autor, quien culmina 
su trabajo con un abundante apartado de fuentes bibliográficas al que sigue un 
útil índice analítico. 

El hombre del baúl 

En mayo de 1924, acerca del viaje blasquiano, el periodista y escritor Ramón 
Martínez de la Riva publicó un artículo en Blanco y Negro titulado «El hombre 
del baúl de la literatura española», en el que leemos: 

Blasco Ibáñez ha terminado uno de sus viajes; el más resonante, por la 
forma en que lo ha llevado a cabo, y el más digno de ser comentado.. 
[…] Ha sido ahora, precisamente, cuando este español excepcional, 
exento ya de preocupaciones económicas, se ha constituido en 
propagandista y viajante de la literatura española, llevándola 
personalmente de país en país, como el que ofrece la más valiosa 
mercancía de su bagaje comercial. […] Hace poco tiempo llegó a mis 
manos una estadística de una casa editorial americana, en la que 
figuraba el porcentaje de venta de los novelistas contemporáneos 
europeos. En aquella estadística, Blasco ocupaba el número uno. […] En 
muchas partes de la tierra se nos conoce solo por Blasco y a través de 
Blasco. El colorido de la huerta valenciana y de todo el litoral levantino, 
émulo ventajoso de la Rivière; las más bellas descripciones de nuestras 
ciudades, la grandeza de nuestra historia y hasta el oro y la luz de 
nuestra fiesta nacional, todo eso sin mixtificaciones ni españolismos de 
pandereta […] El hombre del baúl de la literatura es ya el embajador 
plenipotenciario de las letras españolas en todos los rincones del 
mundo. 

A la vuelta de un siglo, la investigación de David Taranco –primero conducente a 
una tesis doctoral que obtuvo la máxima calificación, y después diseminada en 
trabajos científicos bien acogidos por la crítica especializada–, alcanza la feliz 
transferencia del conocimiento generado a través de este libro que confirma 
esa confianza que Blasco, un visionario, había depositado en el valor de su 
relato acerca de su viaje alrededor del mundo. David Taranco no erró el tiro en 
su elección y lo ha convertido en paradigma del género, y además ha escrito no 
solo un libro sobre Blasco, sino también un texto cuya perspectiva teórica y 
metodológica podrá aplicarse a otros muchos relatos. 
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Seguramente a Vicente Blasco Ibáñez le hubiera encantado saber que, 
inicialmente en Tokio, su vuelta al mundo había despertado la curiosidad 
intelectual de un joven hispanista ahora instalado en Kioto, además, escritor, 
blasquista por derecho propio y un humanista que, a caballo entre Japón y 
España, con múltiples lecturas en lenguas diversas y mediante estancias en 
Valencia y Madrid, principalmente, leyó y fue persiguiendo datos e 
interpretándolos, compartiendo saberes y amarrando el texto, a fin de disponer 
un trabajo académico que cabe admirar por su carácter modélico. 

Todo viaje es un resorte capaz de activar relaciones interpersonales ricas y 
productivas, afirma Taranco en su conclusión. Coincido con él y me congratulo 
de haberle acompañado en sendas letraheridas y blasquianas. Ahora, pasen, 
lean y descubran los fascinantes entresijos anunciados de este libro y, cien años 
después, disfruten del relato de un memorable viaje a Japón. 
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