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INTRODUCCIÓN 

Desde sus orígenes hasta nuestros días. lo imaginación y la fantasía han sido lo 

fuente inagotable de los escenarios y los personajes que pueblan los espacios de lo 

ficción literaria. Es en esto evidencia donde radico lo dificultad poro hablar de uno 

literatura entre los literaturas, que es considerado diferente del resto en algunos 

aspectos y recibe por ello el calif1cot1vo de fantástica. Un sinnúmero de estudiosos 

del fenómeno literario de distintos lottludes se han dado o lo 1oreo de dilucidar 

cuáles son los n"lecarnsmos que lo hocen distinta del resto de lo producción literaria . 

Describirlo, analizarlo y ontologorla ha sido un interés compartido tonto por teóricos 

del fenómeno literario como Roger Caillois. Lou1s Vax, Horry Belevon. Antonio Risco o 

Ano Mario Barrenechea. como por cultivadores del género desde Edgar Allan Poe y 

Howord Philip Lovecroft. hasta Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares o Julio 

Cortózar. por citar algunos. 

Paradójicamente. esto abundancia de tantos importantes trabajos sobre el 

temo contribuye a hacer n1ós complejo su estudio. dado que los métodos y puntos 

de vista desarrollados en ellos suelen ser igualmente diversos y contradictorios. 

Amalgamarlos todos sería una empresa imposible . por tal motivo los fundamentos 

teóricos del presente trabajo porten principalmente de los tesis contenidos en lo 

Introducción a lo literatura fantástico de Tzveton Todorov. cuyo modelo es uno de 

los más objetivos y sistemóticos sobre el temo. pues estó construido o partir de lo 

descripción de un nümero reducido de obras y de uno teoría del texto literario que 
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le permiten caracterizar uno estructura abstracta aplicable a cualquier número de 

obras. 

Para confirmar lo aplicabilidad de dicho modelo. elegí un texto 

contemporáneo y de un autor mexicano. dado que se habla poco de lo literatura 

fontóstica mexicana. El cuento es ~hoc Mool, el cual pertenece o Jo colección 

titulada Los dios enmascarados, primer libro publicado por Carlos Fuentes. 

Considero que el texto elegido es en especial interesante por varias razones. 

Entre ellas destaco. por una porte. el toecho de que Fuentes pese o ser uno de los 

escritores de nuestro país mas reconocidos 1nternuc1onalmente y cuya obra ha sido 

profusamente comentada desde ros mós diversos puntos de visto. ro fantóstico en 

sus relatos no hayo recibido lo suf1c1ente atención por porte de lo critico (salvo en el 

coso de Aura) ; y. por afro porte. debido al sitio que ocupo dentro de lo producción 

literario de su autor f es porte de su primero publicación ) y en éJ se anuncia. en 

muchos sentidos su obrci posterior. 

Con este trobo¡o pretendo llevar o cabo un prin1er ocercorniento teórico o lo 

literatura fontóstico o través de lo lectura de uno obro concreta. Sé que una 

empresa de esto naturaleza no basta poro dar cuenta de lo rrquezo de lo obro 

elegido y n1enos a0n de 10 complejidad del género fantástico. También estoy 

consciente de que . con todo y ro seriedad del modelo teórico elegido. 

posiblemente surjan mós problernas e interrogantes de los que se resuelvan en el 

desarrollo de la exposición. Lo sola aspiración de agotar el estudio de un texto ton 

rico o de uno modalidad. corriente o género literario equivaldría en sí mismo o 



negar lo esencia del fenómeno ortistico y el sólo hecho de imaginarlo serio digno de 

ser porte de lo literatura fontóstico. 

Paro iniciar el tipo de anólisis que propongo es preciso responder de entrado 

o los interrogantes mós inmediatos : ¿ lo literatura fontóstico es un género literario?, 

¿en qué términos debe deflnírsele?. ¿ cuóles son sus límites?. ¿cómo caracterizarlo?. 

¿cuóndo surge? 

Uno vez aclarados estos cuestiones se propondró uno definición operativo , 

luego, con apoyo del anólisis estructural, iniciaremos lo descripción de los 

principales características formoles y temóticas que hocen de Choc Mool 

cuento fantóstico y finalmente ofreceré uno interpretación de este texto 

relocionóndolo con lo obro posterior de su autor. 



CAPITULO 1 LA LITERATURA FANTÁSTICA 

1.1. La literatura fantástica como 

género literario 

A un unllc/o del Jiomhrc!. 1111:nus 
ob.se.'Ji·ivo, nrús p1.•rmuncJnh.• u /u 
lurgo de /u '''"'"y de /u 111.'liluriu, 
':o.rre.\'PtJtrJc el c1u:n1u fa,llÜ.<;ti-

ul 111mur ... :c.ulilc unhclu de 
oír C'IH!tllU.'li; lo .Hllt:•fuc.·.: nu.>jur 
que! n1n>:uno, P'''"'l"C -.·s L'/ CIH:n
to de: '-'111.•1110.\·. 1.•I d.,• /us eu/ec
cioncs orh•ntu/cs .v unt1g11u:r y. 
co1110 Juclu Pa/nu.•rin Je lnglu
tcrra, el fr,,10 Je oru Je /u in1u
g1nu'-·id11. 

A1/of.ro U1oy Ct.1surc.-. 
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Tan numerosos como los intentos por definir o lo literatura fontóstico son Jos de 

explicar las distintos formas que suele revestir lo creación literaria y que usualmente 

designamos con el término de géneros literarios. Entre esos intentos se encuentro lo 

propuesto teórico de Tzvetan Todorov. paro quien lo literatura fontóstica constituye 

un género literario. De hecho su Introducción a lo literatura fantástica 1 inicia con lo 

afirmación de que los géneros literarios sí existen y es posible estudiarlos desde una 

teoría que describo su estructuro. 

Su argumentación histórico se baso en lo tesis de que cualquier obro es 

producto de experiencias literarios anteriores. por lo que afirmo: " no reconocer la 

existencia de los géneros equivale a pretender que lo obro literario no mantiene 

relaciones con los obras ya existentes. Los géneros son precisamente esos eslabones 

mediante los cuales lo obra se relaciona con el universo de lo literatura" 2 • Hay uno 



relación necesaria de couso*etecto entre lo literatura yo existente y los nuevos 

creaciones . quien escribe lo hoce porque yo ho tenido uno experiencia y un 

aprendizaje previos como lector que han motivado en él ese deseo de expresarse 

de lo misma manero: " ningún poeta. por primitivo que seo. profiere su canto de un 

modo inédito y virginal. ni puede desasirse de uno tradición. pues yo los palabras 

utilizados suponen un posado a sus espaldas" 

El escritor se hallo inmerso en una lengua y una tradición o los cuales se 

adhiere en sentido afirmativo cuando imita sus n1odelos o negativo si pretende 

reformarlos o transgredirlos: pero ahi están. incluso a pesar de lo creatividad de 

cado autor. condicionando su obro de uno formo u otra. 

De acuerdo con lo dicho. negar la existencia de los géneros equivaldría a 

afirmar que los obras literarios son entidades aisladas y autónomos. privando tonto 

al lector como al critico de un punto de referencia que oriente lo lectura de uno y 

proporcione al otro criterios de anó!isis que le permitan establecer semejanzas que 

orienten su labor "'· 

Sabernos que ta obro hlerolia no vale por lo que la hoce igual o otros. sino por 

aquello que la distingue. De no ser así nos enfrentorian1os siempre al mismo texto, a 

un producto artesanal cuyo único mérito radicaría en repetir bien la mismn fórmula. 

como es el caso de la llan1ada ··11teraturo de masas". La trascendencia de un texto 

tiene que ver con su originalidad, con lo manera en que su creador logro. como se 

dice corrientemente. verter vino nuevo en odres viejos y. a peso~ de esos estructuras 

lingüísticos y literarias que acotan su creatividad. dar vida o su propio universo. Por 

eso Todorov afirmo que lo obro especifico debe influir tanto en la institución literaria 



como en el género. " sólo reconocemos o un texto el derecho de figurar en la 

historia de la literatura en lo medido que modifique lo ideo que teníamos hasta ese 

momento de una u otro actividad" ~ de no ser así. es muy probable que la obro 

pase o ser parte de lo literatura popular o de n1asos. 

Por tal rozón. el presente trabajo porte de lo consideración de que "todo 

estudio de lo literatura habrá de participar. quiérase o no. de este doble 

movimiento: de la obro hacia lo l1leroturo ( el género) y de la literatura (del género) 

hacia to obro" e.. Con este doble enfoque estaremos atendiendo o que los 

relaciones genéricas se dan d1ocrón•cornente en un proceso de cambio constante 

que determina la evolución de 10 hterotura "' o que en coda obra podemos 

reconocer un parcial apego o la trod1c1ón. al género. y una parcial transgresión de 

lo mismo. 

Lo anterior. por cierto. nos llevo a otro problema yo que ese constante 

proceso renovador de las tetras dificulta el análisis de textos modernos desde alguno 

de los concepciones genéricos n1ás d1tund1das. "Lo pu1anzo y el copncho creadores 

parecen ser los únicos norn1as cuyo vigencia rige aún en bueno parte de lo 

producción literona·· ~. Es tal la variedad y hbertad expresivos que difícilmente puede 

inscribirse a los obras ocluales en alguno de los conceptos lrodicionoles : poesía. 

novelo. cuento. ensayo. etc. Esle fenómeno ha llevado irocluso. o considerar 

anacrónico lo noción de género y o proponer su supresión del órnbito de los 

estudios literarios s: pero nosotros creen"""los que lo que debe hacerse es replantear Y 

matizar el concepto de género con que se piense trabajar. 



Por una porte tenemos que ·• es dudoso que lo literatura contemporóneo 

carezco por completo de distinciones genéricas: lo que sucede es que estos 

distinciones yo no corresponden o las nociones legadas por las teorías literarios del 

posado" 9 • Es evidente que muchos de esas formulaciones. elaborados incluso 

hoce siglos. yo no alcanzan o dar cuenta de la con1plej1dod genérico de hoy dio: lo 

que necesitamos entonces es proponer nuevos cotegorias del discurso literario, 

basados en los propuestos de la poético actual poro aplicarlos o tos obras 

modernos. 

Por otro lodo. es irnportonte aclarar que rueden d1slinguirse dos grandes 

enfoques en el esludio de los géneros literarios. Uno atiende a lo perspectivo 

histórico-social. pues se baso en criterios exlrohterarios con"'!o los gustos. ideales y 

valores de un penado detern11nad0· mientras que el otro orienta sus esfuerzos hacia 

las características estructurales del lexto. Todorov liorna a unos géneros históricos y o 

otros generas teóricos. "los prnneros resultorian de una observación de lo realidad 

literario; los segundos de uno deducción de índole teórica" 'l' con10 su Introducción 

a lo literatura fantástica no es lo suf1c1enten1ente exp1íc1to en cuanto a la diferencia 

entre an1bos géner:::is. van1os a ren1itirnos a lo que expone. Junto con Os""'old Ducrot. 

en su piccior.orio de IL)~~.r:i~..!~J;i~L!gng~~ ' 1 

Ahi explico que el enfoque de los géneros históricos es inductivo pues 

"comprueba la existencia de los géne1os a partir de lo observación de un periodo 

determinado" 1 "2 Son géneros históricos los que nos enseñan en la escuela. 

Tomen1os por ejemplo lo tragedia del clasicismo francés. El reconocimiento de ésta 

como género se basó en que durante porte del s.XVll en fl"oncia . época del 



clasicismo. se observó. sin uno previa teoria del discurso. que "lo serio de lo acción" 

y "lo dignidad de los personajes" figuraban como coracterishcas frecuentes y 

distintivos de lo tragedia. Así . todas los obras dramáticos donde dominaban toles 

rasgos fueron consideradas corrio lragedios. Los generas h1stór1cos se definen. pues. 

ol comparar o interrelacionar obras de un n-11srno penado; al hacerlo "no se buscan 

los categorías del discurso literario. sino un dele1n11nodo ideal de lu época que 

puede encontrarse "tanto en el autor - ... - con10 en el lector'' En el coso de lo 

tragedia clásico. los categorías que la definieron corno género fueron inducidos a 

partir de valores cultu1ales tales como lo dignidad y lo senedod que se 

consideraban con10 cualidades d1st1nl1vas de la nobleza de aquel entonces. 

Recordemos que lo 1e1orqu1a de los generas del neoclas1c1sn10 atendía rnós a lo 

moral y social que a lo hterorio. 

En cuanto o los géneros teóricos. el enfoque es deductivo porque su 

existencia se íJOStulo" A po1tir de una teoria del discurso l1terario·· 14 • Un ejen"lplo es lo 

concepción de los géneros l!te1arios propuesta por Platón. Para él existen tres 

géneros: aquél en que habla el autor (n1onólogo). aquél en que hablan autor y 

personajes (discurso niixto) y aquél en que hablan los personajes'~ ; se troto de lo 

división entre lírica. épica y dramática. Esto clos1ticac1ón no se basa. con10 lo del 

ejen1plo anterior. en una con1parac1ón histórica de los obras. sino en la tesis de que 

el sujeto de la enunc1oc1on (elemenlo to1n1ol y l1teror10) es lo rnas importante del 

texto y, de acuerdo con su naturaleza. es posible torn1u1ar un número determinado 

de géneros. Otro ejemplo puede extraerse de lo teoría de Northrop Frye que 

Todorov cito en su libro: aquél propone una clasificación basada en lo oposición 



reol/ideol: o partir de estos dos categorías y de uno serie de regios que 

determinaron sus posibles con1b1nociones. identifico cuatro géneros: el romance 

que se sitúo en lo ideal; lo ironía. en lo real; lo con1edio que es el poso de lo real o lo 

Ideal y lo troged10 que es el paso de lo ideal o lo real. Aunque en este coso los 

cuatro género~ han tenido una reolizoc1ón histórico concreto. esto no es forzoso. si 

alguno de ellos no se hubiese identificado oUn. estadamos obl1godos o describirlo 

con detalle. A io manera del sisten,o de Mendeliev donde es factible describir los 

propiedades de elementos no descub1ertos 1". 

Los géneros teóricos. a su vez. pueden ser de dos clases: 1) elementales 

cuando se boson en un solo rasgo como en el coso de lo propuesto de Platón ya 

mencionado: 2) complejos si se basan en lo coexistencia de varios rasgos. por 

ejemplo. es posible describir al soneto como género o partir de uno teoría sobre la 

rimo. el metro y los ten1os. 

Tenemos entonces. que lo d1f1cu1tod paro estudiar lo hteraturo actual desde 

una perspectiva genérico radica tanto en el anacronismo de n,uchos teorías. corno 

en ta confusión existente entre los géneros propuestos a partir de la observación de 

un periodo histórico y aquellos qu~ son producto de forn1ulaciones teóricos 17 • Al 

analizar textos contemporóneos se deben hacer de lado las clasificaciones 

genéricos del posado que. efectivan1ente. ya no alcanzan a dar cuento de lo 

complejidad y riqueza de la literatura actual y buscar nuevos categorizaciones 

Asimismo. debemos establecer claramente qué tipo de anólisis proponemos. de 

tipo diacrónico o sincrónico. y de acuerdo con esto formular la teoría adecuado a 

nuestro texto. En este caso se propone un análisis sincrónico del cuento Chqc Mool 
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de Carlos Fuentes .desde una teoría que describo los elementos estructurales que lo 

relacionan con el género de lo literatura fantóstico. 

A partir de una serie de observaciones a la teoría de frye. Todorov concluye 

con los tres puntos en que descansaró su propuesta: 

1 "Todo teoria de lns genoros ">e bosc:i en una reµresenluc..:ión de la obro lite1oria" •H. La suyo 

atiende o tres aspectos. el ~~rt'.lal que <lo cuenta de lo'> propiedades dt'o'I enunciado o estilo 

y de los puntos de v1s1L1 desde los cuales se presenta lo historio: el sintact1co. nivel donde se 

reconoce cón;o se eslructu1an los u11ki'--Jdes narral1vas y su orgnn1zuc1on lógico. ten1porol y 

espacial: por últ1rno el ospccto s_mnúptico que se ocupa dt! las relaciones parodign1óticas 

y de los tenias 

11 "Conside1or todos los. ten1c1') inn1ecJ1atan1ente obs.ervobles del universo literario con10 

monifestoc1ones de uno eslructu1a obstrocla y desfc'.lSOLin. proUucto de una elaboración. y 

buscar lo organizocion exclu'>1vun1enle t.n ese nivel .. es decir. no es posil:ite reconocer los 

estructuras hferam.::is del Texto 1111.,n10 porque su organizac1ón se locc1liLa en un pion abstracto. 

111 Se debe de1Ln11lor el concepto de genero con que se va a operar. Ya '!>e habló de lo 

distancia entre géne1os histó1icos y teóricos y de la d1v1s1ón de éstos en elen1enloles y 

complejos. At fo1n1ular 1<..1s 1egln:-. que rigen lo organ1zoc1ón de un genero Teórico complejo 

con10 el de lo hteralura lontóshca lendren1os que venl1carlo'!> en los textos concretos paro 

comprobar su ex1stor1c1a. 

Con respecto al pnrner punto. poden1os observar que los tres aspectos de lo 

obro literario que se n1enc1onan (verbal. s1ntóct1co y sen1óntico) se basan en 

categorías del discurso literario susceptibles de aplicarse al onólisis de cualquier tipo 

de relato. En nuestro coso. y de acuerdo con lo expuesto sobre los géneros teóricos. 

resulto factible reconocer en estos tres niveles lo presencio o ausencia de 

determinados rasgos que nos permítirón caracterizar ol género fontóstico. 
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Sobre el punto 11 sólo agregaremos que cualquier propuesto de onólis1s de un 

género teórico como el de lo literatura fantástica debe estor basado en lo imagen 

de los propiedades abstractas contenidos en lo obro y otro serie de regios que 

gobiernen sus posibles con-1binac1ones. Este enfoque estructurolisto porte del 

principio antes citado. según el cual no es pos1ble reconocer los n,ecornsmos que 

rigen lo orgonizoc16n de un texto en las in,ágenes observables. pues éstos sólo son 

manifestaciones de una estructura que se articulo en otro nivel. Los tres aspectos del 

texto que propone Todorov poro el estudio de obras tantósticas no se parecen en 

nado o los textos concretos. pero si don cuenta de una serie de categorías 

abstractos bien diferenciados que pueden rnornfestarse en lo obro concreto. 

Nuestro labor seró lo de comprobar su posibilidad. 

Respecto al punto 111 sólo resto decir que nos ofrece un principio 

metodológ1co poro el onóhs1s l1teror10 desde uno perspectivo genérico. 

lo aplicación de cualquier teoría de los géneros deberó considerar algunos 

límites. 

No es forzoso que uno obro encarne fieln1ente un género: de lo mismo 

manero que es factible que uno obro participe de los cualidades de varios géneros. 

Hoy que evitar asignar o éstos uno función normativo con-10 se pretendió con los 

poéticas neoclósicos. Conformérnonos con n1overnos en el plano descriptivo y 

aceptar que ninguno teoría. por n1ós brillante que seo. olconzoró o dar cuento total 

de lo riqueza y complejidad de lo creación literario. 

A manero de conclusión diremos que no aspiramos a lo validez general de lo 

noción del género que proponemos. pero lo elección de un punto de partida es 
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inevitable. El de Todorov se nos presento como uno herramienta de trabajo 

coherente y bien organizado que nos ayudará o acercarnos al género de la 

literatura fantósfica. 

1.2. Definición y características 

de lo llteratura fantástica 

El adjetivo " fantóstico" se ha venido empleando en forma imprecisa e incluso 

abusivo a lo largo de lo historia 2•. Esto debido. en porte. o que no existe uno 

definición vólida poro todos los estudiosos y amontes del género. Reciben el epíteto 

de narraciones o cuentos fantósticos trabajos que van desde los leyendas. cuentos 

de hadas. fóbulos y n1itos. t1asta los novelas de terror. ciencia ficción o los 

policiacas. El origen de este tipo de confusiones puede encontrarse en Ja Ideo de 

que toda lo literatura. en razón de los elementos imaginarios que lo constituyen, 

puede ser considerado como fantástico. 

Si revisamos los diccionarios de la lengua. encontroren1os que el adjetivo 

fanfósfico derivo del griego ,.,,,,.,.,,,.,"_': que significo quiménco, frngido, irreal e 

imaginario·') ; en sentido ornplio con este vocablo se alude a cualquier actividad 

que. como Ja literatura, for1e irnágenes a partir de objetos o ideos posados. lejanos 

e incluso inexistentes. Dada una s1gn1f1coción ton ompl10 con10 ésta. se nos presenta 

como 16gico 10 consideración de que si todo el quehacer literario implico lo 

fantasía, entonces toda ro literatura es fontóstica. Lo que debe hacerse es deslindar 

los casos en que dtcha fontasia do lugar a la iiteraturo fantástico de aquellos en 

que produce literatura no fantástica. sino realista. Partiremos de la noción de que lo 
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realista trata de imitar lo realidad tal como la experiencia nos ha enseñado a 

conocerlo, al grado de casi confundirse con ello. mientras que lo fon1'óstica se 

opondría. precisamente. o lo reproducción de esa realidad:>"'. Si bien. como 

sabernos. toda lo hterotura se hallo dominado. en mayor o menor n'!edida. por eso 

voluntad mimético que pugno por hacer que el lector participe de su juego y simule 

aceptar como real. o al menos posible. los hechos niós delirantes. No le intereso si el 

texto le presenta o no s1tuoc1ones que no coriespondon o los de su experiencia 

cotidiana. simplemente troto de s1n1ulor o ··11acer con-10 si" fueron reales. 

Lo literatura fantást1co se constluye con elementos tonoados de lo realidad. 

que presento de n1anera 1r.t1abitual. extraño y contradictorio de esa mismo 

realidad; pero. al m1sn10 tien1po. de formo tal que aparezcan corno reales o al 

menos posibles:;''.·. Todo cuanto se nos ofrece o través de uno obro literario aparece 

como real. incluso. lo que mas se opone o lo que lo experiencia nos ha enseñado a 

entender como posible. 

Es o partir de la d1oléctico reol1dod~fantosio que podernos definir y explicar 

muchos de los corocterist1cos formoles y temáticos de lo literatura fontóstico. Poro 

hacerlo vamos o ren1itirnos a los tesis de un estudioso de lo fontóstico en lengua 

españolo: Víctor Bravo Arteogo. Él afirmo en Los poderes de lo ficción que lo 

literatura fontóstica es una de los formas de lo alteridad 2°: "lo hterorio se subordina o 

se aparto de lo 'real' poro refle1orlo o interrogarlo: paro ser su reproducción o poro 

trocarlo en limite de sus propios territorios. de su propia realidad" i 7
• 

Todo el discurso literario se debate siempre entre dos posibilidades: 

" subordinarse o los referentes del mundo o hacer sentir su respiración y sus territorios 



como otro de los horizontes de este mundo" :2a. Dicho en términos de Julia Kristeva, el 

acontecimiento li1erorio planteo la dialéctico verosimilitud-productividad y es esto 

dialéctico la que define su modernidad :-9 • "La verosimilitud es el intento de alcanzar 

lo semejanza respecto a los referentes del mundo: lo productividad. al poner en 

escena lo ,,,.;.¡umu 1.·x1m1/, los n1ecanisrnos discursivos que hacen posible el hecho 

estético. hoce del referente un elemento del propio universo hterorio y se aporto de 

lo verosimilitud" 3'1• 

Mientras más se apoya un relato en lo verosimilitud. rnós se identifica con el 

referente y se vuelve realista; conforme su productividad se impone. se establece 

eso otro realidad que es lo de lo f1cc1ón. La obro literario ~e debate 

constantemente. pues. entre representarse 

extraterritorialidad que es el n1undo. 

sí mismo o representar la 

Para Victor Bravo lo literatura moderno surge precison-.ente cuando se torno 

conciencia de esto dualidad 3 1 • Con ello se obren los puertos poro que lo literatura 

explore otras lógicos como posibles formas de poner en escena los leyes de su 

productividad. 

Al desembarazarse de su lastre con lo realidad. lo literatura se aboco o crear 

un ámbito cuya finalidad es interna. no externo. De esto n-.anero 'ºLo poético del 

sueño o de la noche. la valoración de la locura y del Mal, se constituyen. paro lo 

ficción. en ómbitos otro.\ donde le es posible. como universo representativo. o1conzor 

su relativo autonomía" 3::. la cual sólo es posible en su complejo relación con lo real. 

Entran así en escena to alteridad realidad-ficción con todos sus correlatos posibles: 

rozón locura. yo-otro. sueño-vigilia. etc 33. 
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Entre los autores que se han preocupado por exponer los complejos 

relaciones entre fantasía y realidad destaca Jorge Luis Borges. En Magias parciales 

del Quijote 3 • comenta la formo sutil en que Cervantes confunde los universos del 

lector y del libro. haciendo que literatura y realidad borren sus fronteras. En la 

primero porte del Quijote. el barbero encuentra lo Galoteo escrito por el mismo 

Miguel de Cervantes. Mós adelante, en la segundo porte. nos hallarnos con que los 

propios personajes yo han leido lo prirnera porte de lo novelo. Un fenómeno similor 

ocurre en Hon1let de Shakespeare cuando se represento una tragedia igual a la 

que vive Hon"llet. En conclusión escribe Borges: 

¿Por que nos inquieto quP Don Qu1¡ole sea lector del Qill 
~y Han1lpt espe'-- fodor de !.!un_U..e..l.? Creo t1aber dado 
con la causa: tales 1nvers1oncs sugieren que s1 los caracte
res de una ficción pue•:len ser lectores o espectadores. 
nosotros tecto1es o espectadores pode111os 
ficticios•.'>. 

Lo fantástico surge justamente en este punto: cuando lo autonomía del 

universo literono permite llevar a escena los cornplejas relaciones entre los ómbitos 

de lo realidad y la f1cc1ón y t1ace factible jugar con lo posibilidad de transgredir sus 

límites. Poro Bravo. en consecuencia. lo fantóstico surge "cuando uno de los 

ómbitos. transgrediendo el lin-iite. invade al otro paro perturbarlo, negarlo. tacharlo 

o oniquilor10·· -'"'· 

Heredero de la conciencio pleno de lo autonomía del acontecimiento 

literario. lo literatura fantóstico se afano en dialogar o cuestionar lo naturaleza de lo 

que se considero real o posible. Rosmary Jockson -quien considera lo fantástico 

corno un género subversivo porque violo lo que generalmente se acepto como 

posible- afirmo que esta literatura '"introduce un d1ólogo con lo ,.,.a/ e incorpora ese 



"' 
diálogo como porte de su estructuro esencial" ·37 . Presenta personajes. objetos o 

eventos de acuerdo con los convenciones de la representación realista para luego 

introducir lo que en esos térnlinos resulto irreal, logrando así que personajes. narrador 

y/o lector interroguen lo naturaleza de lo que presencian. tanto de lo que suponen 

real y verosímil como de lo que no. 

Es en este sentido que Todorov considera a la literatura fantástica como lo 

"quintaesencia de lo literatura. en lo n,edida en que el cuestionomiento del limite 

entre lo reo/ y Jo irreal , propio de toda lo hterotura. se convierte en su centro 

explícito" . Si en un lexto conviven eventos considerados reales o simple vista con 

otros que suponenios u-nagrnorios, estos Ultimas. implícitamente. estarían 

cuestionando la naturaleza realista de los prrmeros. Es asi como /a literatura 

fantástica ··nos de10 entre los monos dos nociones : la de realidad y la de literatura. 

tan insatisfactoria lo uno como lo otra·· 1s. 

Como se ha explicado. no toda Ja literatura es fantóstica por el simple hecho 

de ser producto de la fantasía o de la imaginación; pero ni siquiera -- y esto lo 

veremos en un momento -- todo lo que a primera visto se juzga como literatura 

fontóstico lo es. Es preciso. después de este primer deslinde . proponer uno 

definición operativo que nos pern1ito describir el modelo teórico de la literatura 

fantóstico como género y establecer sus fronteras . 

Yo V/adimir Propp en su Morfología del cuento se propuso formular el 

"modelo" del cuento fantástico al descomponerlo en sus partes constitutivas y 

describir sus relaciones 3
9

• Lo teoría de Todorov. amén de sus grandes diferencias. 

hallo su origen en los principios concebidos por el formalista ruso . quien en realidad 
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no trabajó con cuentos fontósticos. sino folclóricos. Con todo. sus conclusiones 

abrieron las puertos al anólisis estructural del relato. 

El libro de 1odorov sobre lo literatura fontóstico fue uno de Jos primeros en 

proponer uno definición más teórica que histórico del género font6stico. Por 

principio se percató de que nurne1osos estudiosos del terno coincidían en afirmar 

que lo fantástico producía cierto tipo ele inquietud o ansiedad .Encontró un sustento 

cloro paro esto tesis en los trabajos del escritor ruso del s. XIX Vlodin,ir So\oviov. el 

cual escribió: " En el verdadero campo de lo fantástico existe siempre lo posibilidad 

exterior y formol de uno exp\lcoc1ón sin"'lple de los fenómenos pero. al mismo 

tiempo. esto explicación carece por con1p1eto de p1obobi\idad interno"·"''. 

Todorov amplia y perfecciona esto definic1on cuando escribe: 

Lo fantástico es lo vacilocion experirr1entodo por un ser que no 
conoce tT'lós que las leyes naturales. !rente a un acontecin1iento 
aporenten-\ente sobrenotu1ol 

Y agr-ego más adelante: 

Hoy un fenónieno extraño que puede ser explicado de dos 
rnor,eras. por tipos de causas naluroles o sobrenaturales. lo 
posibilidad de ciudor entre nnibas creo el electo fantástico .. ;>. 

Ninguno de los conceptos de lo definición anterior es del todo original. Lo 

presencio de un fenón1eno extraf10 y dificilmente explicable y el sentimiento de 

inquietud o desasosiego que su presencia produce en quien vive lo experiencia 

fueron yo reconocidos por otros autores: Poro LouLs Vax "El relato fontóstico nos 

presento por lo general a hombres que. como nosotros. habitan en un mundo real 

pero que de pronto. se encuentran ante lo inexplicable". Pierre-Georges Castex 

escribió : " El relato fantástico ... se caracteriza ... por uno intrusión brutal del misterio 
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en el morco de lo vida real" ·13 . Por su parte. Roger Caillois afirmó que " lo fantóstico 

significa. por principio. inquietud y ruptura"""· 

Volvamos o lo definición de Todorov. según lo cual lo fontóstico es la 

vacilación que experimenta un ser que no sobe explicar un fenómeno extraño por 

causas naturales o sobrenaturales. Lo pos1b1lidod de dudar entre estos dos causas 

es lo que crea el efecto fantástico. Pero esta definición no especifico quién debe 

dudar ni qué debe entenderse por fenómeno natural y sobrenatural. Haremos un 

paréntesis poro explicar esto últin10. 

Tendemos o cahf1cor con10 sobrenatural todo aquello que se opone o 

nuestra percepción del funcionarn1ento normal de la naturaleza. Existe cierto 

condicionomiento histórico. dado que en codo medio sociocultural y en codo 

época esto consideración puede variar. En nuestro caso. lectores occidentales del 

s. XX. lo percepción de lo que norn1ol estó intin1on1ente relacionado con el 

pensamiento aristotélico. segUn el cual codo ser posee ciertas posibilidades y 

ciertos límites que definen su naturaleza. Lo propio del caballo es desplazarse. pero 

no volar. De acuerdo con tal rozonon11ento. lo apar1c1ón de un caballo alado como 

Pegaso en nuestro n1edio se juzgará con10 sobrenatural. 

Hoy algunos autores con-10 Louis Vox que consideran la noción de 

sobrenatural poco clara porque se tiende o osoc1or lo natural con lo explicable en 

términos racionales ... Calificamos con10 explicable un hecho si su presencio resulta 

o nuestro juicio de la oplicac1ón de datos comprobados de uno ley que tenemos 

por establecida o admisible; en coso contrario lo colificon1os de inexplicable"' ""!>. El 

problema radico. según él. en que lo fantástico no tiene que ver con una 
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experiencia racional. sino sensible. Por ello P1efiere el concepto de 1,,.,_.,._.r11111ural -

aquello que parece escapar a lo naturaleza y es percibido así por lo sensibilidad. 

Los nociones de sobrenatural y preternatural rnós que contrarios nos parecen 

complementarias. pues la vac1Jac1ón frente o un ocontecirniento d1fic1f de explicar 

implico tanto lo esfer<.::J 1nte1ectuaJ con10 Jo sensible. 

La vac1Joc1ón es un pnnc1p10 fundan1entol en las teoría~ de Soloviov y 

Todorov. pero¿ quién debe experimentarla '?,¿tos pe1sona¡es o el rector implícito? 

Todorov explica que personaje y lector deben estor integrados yo que an1bos 

experimentan una percepción on1b1guo "'"de los ocontec1mientos narrados. 

Para explicar la relación persona¡e-lector se apoyo en el onótis1s del 

Manuscrito encon!raQ__Q-ª..!lLqfQ.DQ?.:q de Jeon Pofo"-i. En este relato el protagonista y 

narrador de lo historio. Álvaro. vive una sene de experiencias que parecen escapar 

o los leyes de la naturaleza. Hay 1nd1c1os que le sugieren que fue seducido por dos 

demonios hembra. pero tan1b1én existe ro pos1b1l1dod de que sea víctima de un 

engaño urdido entre las gentes del lugar. Álvoro se debate entre ambas 

posibilidades sin poder decidirse. con lo cual la íncerlidumbre hace preso de él y 

entro en escena el s.entwniento de lo fontóstico •' 

El que exper1n1ento eso sensación de perplejidad es el personaje. pero el 

sentimiento se extiende hocra afuera del texto paro afectar al lector. quien 

tampoco sabe lo que ocurrió realn1ente. Su percepción de los hechos es 

igualmente ambigua. 

LO fantóst1co irnpl1ca pues uno rn!egracion del lector con el 
mundo de ros persona¡es: so define µor la percepción ambigua 
que el propio lector tiene de los acontec1mienlos relatados -ui. 

Por distintos caminos Antonio Risco llegó a una conclusión similar: 



... Tiendo o considerar la literatura fantástica con10 aquella en 
que lo extranatural se enfrenta con lo natural produciendo una 
perturbación mental de cierto orden en algunos de los personajes 
que viven la experiencia y. en segundo tern1ino. en el lector. Es 
decir. que de un modo u otro ese encuentro ho de pre-sentarse 
corno sorprendente o escandaloso.. la sorpresa experin1entada 
por el persona¡e anito sen1e¡ante contraste o contrCJdicción no es 
más que un signo de rj1cho conflicto. •~ 

Ambos afirrnac1ones coinciden en considerar la situación comunicativo del 

texto literario. Las relaciones entre los elen1entos que intervienen en la 

comunicación. emisor-n1enso¡e-receptor. son hon1ólogos a los que se establecen 

entre autor-texto-lector. La rnoyorio de los estudiosos ofrenden o las comple1os 

relaciones entre los d1st1ntos tipos de narrador en el texto. desatendiendo al lector-

receptor. Esto es un error porque el lector, pese a ser un elemento extrolingüist1co y 

ex1raliterorio. es quien participo del resultado final de lo comunicación narrativo y 

debe. como lo proponen los autores citados. ser considerado corno un elemento 

definitorio de la literatura fantóst1ca. pese o su naturaleza extrolingüistica y 

extroliterorio. 

Otros autores, entre ellos Louis Vox. también han identificado lo fontóstico 

con el efecto que produce en <=I lector. Para él esto hterotura debe estor 

encaminado a producir una experiencia sensible. Considero que la finalidad de los 

ontologios de cuentos fantásticos es ''provocar un estremec1n1iento deleitoso·• :;o. 

Igualmente P. H. Lovecroft caracterizó lo tantóstico o partir de lo emoción 

que produce o no en quien lee. En su ensayo dedicado al horror en la literatura 

insistió en que lo rnás importante era el que el texto despertara en el lector "un 

profundo sentimiento de pavor". Según él. todos los elementos de lo obra deben 
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estor encaminados o crear uno atmósfera que produzco uno sensación de 

extrañeza y temor. Si despierto toles sentimientos habrá cumplido su objetivo!". 

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, lo literatura fantástico 

formula uno vacilación absoluta porque tanto el lector corno el o los personajes 

dudan acerca de lo naturaleza de los fenómenos que se les presentan. Lo 

incertidumbre no sólo es un rasgo temótico. sino que se incorporo o lo estructuro 

del texto poro convertirse en su elemento definilono. Esto inscripción sistemótico de 

lo vacilación habrá de afectar. como veremos. los tres niveles del texto (verbal. 

sintóctico y semóntico). 

Lo mayoría de los estudiosos del género fantástico también coinciden en 

definirlo estableciendo sus fronteros con otros literaturas que. por ocuparse 

igualmente en lo presentación de fenómenos sobrenaturales. pueden parecernos 

fontósticos. 

Lo explicación final que se da del hecho o fenómeno extraordinario seró la 

que nos proporcione ta pauto poro establecer los limites entre lo literatura de lo 

extraño. lo maravilloso y lo fontóstico. 

Yo se dijo que esto últin-10 presento algún acontecimiento insólito, como 

cuando el protagonista del Manuscrito.. amanece bajo una horca. Este evento 

puede ser explicado de acuerdo con lo lógico y los leyes del mundo conocido (él 

fue drogado y llevado inconsciente ol sitio) o bien. mediante nuevos leyes de la 

naturaleza {mientras dormio los demonios hembra lo trasladaron ohi con sus 

mógicos poderes). Frente a este evento anormal. el protagonista y/o el lector tiene 

dos opciones; 1. decidir que todo fue producto de un truco o de lo imaginación de 



Álvoro y. entonces. las leyes del mundo son como los que conocemos; 2. el hecho sí 

ocurrió como él lo narro y, en consecuencia. la realidad que rige el texto está 

gobernada por otros leyes desconocidos por nosotros. 

Al finalizar lo historio. el lector. si el personaje no lo ha hecho. 
toma sin embargo una decisión: opto por uno u otro solución. 
soliendo osi de lo tantóslico. Si decide que los leyes de la reoltdod 
quedan intactas y r>ern1iten explicar los fenómenos descritos. 
decimos que la obro pertenece a 0110 género. lo extraño. Si. por 
el contrario. decide que es necesario adn1itir nuevos leyes de la 
naturaleza n1ed1ante las cuoles el lenón1cno pu8de ser explicado. 
entramos en et género de lo rnuravilloso··:. 

Lo fantós1ico queda así definido como un n1omento de incertidumbre. lo que 

hace de él un género evanescente. o caballo enhe géneros vecinos: lo maravilloso 

en un extremo y lo extrano o lo extraordinario en el otro. "Estado dinómico por 

excelencia --escnbe Floro Bollan-- . se encuentro en un juego constante entre la 

máquina y el truco (es decir. lo extraordinario} por un lodo. y el fantasma. vampiro o 

el duende (es decir. lo maravilloso). por el otro'" '.>l. Tal definición in1plica que "'tanto 

la fe como lo incredulidad destruyen o ese ser tan frógil que es lo fantóstico" 5•. 

dado que bastaría una frase corTio "Despertó y se dio cuento de que todo ero un 

sueño" paro que la obra escapase del género. 

Todorov justifica esta 1nestab1lidad de lo fantástico con un paralelo temporal: 

" Si la definición clásica del presente nos to describe corno el límite del pasado y el 

futuro. podemos considerar que lo n1aravilloso corresponde a un fenómeno 

desconocido. jan,ós visto. por lo tanto a un futuro. lo extraño se explica con 

experiencias previos. en consecuencia. corresponde ar pasado. lo fantóstico, que 

se caracteriza por la vacilación. sólo puede situarse en el presente" s5. Entonces es 
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válido considerar que lo fontóstico pueda. muchos veces. durar un instante. de la 

mismo manero que el tiempo presente. 

Conforme o este principio, el número de obras estrictamente fantósticas se 

reduce bastante. Son pocos los textos fantásticos si tos comparamos con lo vasto 

producción de obras que circulan como toles. pero son mós de lo que parece o 

simple visto. Existen un buen número de historias que mantienen lo ambigüedad 

aun después de cerrado el libro. Ejemplo de ello son Cos_g_.19rnodo de Julio Cortózar 

o lo primera versión de yer_g de V1ll1ers de L' lsle-Adam. 

Este último es un cuento que nos presenta lo historio del conde d' Athol. 

quien sufre profundamente por el reciente fallecimiento de su joven esposo Vero. El 

dio del sepelio, el conde cierra con llave la puerta del mausoleo familiar y la arrojo 

dentro. Regresa a su hogar y. paulatinamente. comienza a actuar como si ella 

estuviese vivo. Su voluntad es tan fuerte que por momentos el criado de lo coso 

cree participar de la intuición de que ella estó en lo recómora. La noche de su 

aniversario luctuoso. Vero --" hecha de voluntad y de recuerdo"-- se presenta ante 

su amado y on1bos se unen en un beso inmortal ~6 . De atenernos o uno explicación 

racional. el conde perdió la razón pues sólo él puede verlo. aunque hoy algunos 

indicios que sugieren lo presencio sobrenatural de lo muerto: la tibieza de sus joyas. 

unas gotas de sangre fresco en su pañuelo o el que o ratos el criado sienta su 

presencia. El lector puede concluir que el conde enloqueció y el cuento entrará en 

el terreno de lo extraño: también puede pensar que Vera regresó del mós olló paro 

llevarse a su amado consigo. haciendo que el relato seo maravilloso( como lo 

sugiere la segunda versión de ~ cuando el conde encuentro en lo habitación lo 



llave del mausoleo que él arrojara ahí un año atrós); pero ninguno de estos 

conclusiones se hallo claramente indicada en lo primero versión del texto. lo que 

hace de éste . de acuerdo con el criterio propuesto, un relato fontóstico. 

El ejemplo de Vera tan1b1én es Util poro comentar otro de los cuohdodes de 

lo fantóstico: el misterio. Explica Flora Botton que "sin misterio no dudaremos entre 

dos soluciones posibles, sin 1T1ister10 saben1os desde el con1ienzo la explicación del 

fenómeno. Es in1posible que aparezcan. por lo fonio. la angustia, lo inquietud o el 

miedo. o siquiera el sin-iple desconcierto" '.>'_ Si conociéramos el final de la historio o 

si supiésemos lo que ocurrió efectivamente al conde d' Athol y a su mujer. el relato 

no producirio en nosotros el n-iisn10 efecto: no nos identificaríamos con el 

protagonista. que es lo prwnero condición del género. n1 vactloríon-ios entre cuól 

explicación dar a los fenónoenos, que e-; el principio que nos ha pern1it1do clasificar 

o lo literatura fantóst1co. 

Al caracterizar este género también es in1portante comentar cuáles son los 

témas que aborda. d1ren1os. de entrada. que no hay temas exclusivamente 

fontósticos. Los suyos son los n-lisrnos que lo de lo l1teroturo en general. lo que varío 

es que son trotados con mayor intensidad ~e_ 

De acuerdo con lo teoría que toemos venido siguiendo, los temas de la 

literatura fontóstico se distribuyen en dos grandes redes ternóticas: del YO y del TÚ. 

Aunque ambas son descritos en térn1inos psicológicos ( las del YO se relacionan con 

el sistema percepción-conciencio. y los del Tú con el de los pulsiones inconscientes). 

sus nombres designan o los dos participantes del acto discursivo. 
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Los temas de lo primero red cuestionan los límites entre lo físico y lo mental, 

materia-espiritu, coso-palabro. etc. De la transgresión de sus límites surgen diversos 

temas: uno causalidad diferente. el pondeterminisrno. lo metamorfosis. lo 

multiplicación de la personol1dod. los transformaciones del tiempo y del espacio. 

etc. Coda uno de estos ternos pone de manifiesto los probtemóticas formas en que 

el hombre percibe el mundo que le rodeo. Por tal rozón se les nombro también 

como "temas de lo mirado" ~". 

Lo red de los ternos del TÚ tiene como origen el deseo sexual en sus forn"los 

excesivos y en sus perversiones. El sod1smo, lo muerte y la necrofilia (personificado 

por demonios o muertos vivientes como los vampiros) pertenecen a esto red que 

troto "lo relación del hombre con su deseo y, por eso mismo. con su inconsciente". 

También se les denomino "tenias del discurso" porque el deseo sexual surge de los 

relaciones interpersonales cuyo principal vehículo es el lengua1e. Los temas oe\ TÚ. 

según Todorov. tienen su origen en los tobUes sociales que. antes de principios del 

s.XX. impedían abordar claramente asuntos conio el incesto o lo necrofilia. tabúes 

que con lo aparición del psicoonóllsis fueron abolidos. aunque con ellos ton1bien lo 

fue. según él. lo literotu10 fantóstico. Ahora las desviaciones sexuales son trotadas 

directamente en lo literatura "''. Esto es una tesis que la boslo producción de 

literatura fanlóstica en nuestro dios pone en tela de juicio. 

Poro Todorov. cualquier anólisis temático debe hacerse o nivel abstracto. 

pues de esto formo se logro describir mejor cuól es el sentido invariable que 

subyace en codo porte de la obro sin caer en lo interpretación que es. o su juicio, 

poco científico y objetivo . Esto postura es vólido si se troto Unicomente de describir 
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un género como lo hace él, o de inscribir uno obra al mismo. Sin embargo en este 

punto nos atreveremos o alejarnos un poco de su modelo para llegar un poco más 

alió de lo puro descripción formal. También nos intereso ubicar el fenómeno literario 

especifico dentro de nuestras categorías culturales. tratando de identificar su 

finalidad ideológico y ofreciendo uno interpretación de lo formo en que la obra 

seleccionada poro nuestro análisis da testimonio (intencionalmente o no) de una 

realidad histórica-cultural. 

Retomando lo dicho en este inciso, tenemos que lo lileraturo fontóstica es un 

género literario que interroga los limites entre realidad y ficción. Por lo general 

presenta o seres que. como nosotros. sólo conocen las leyes del funcionamiento 

normal de la naturaleza para enfrentarlos con lo inexplicable en esos mismo 

términos. Con lo cual personoies y/o lector dudan acerca de lo naturaleza de los 

fenómenos que presencian. Esta vacilación (elemento definitorio en lo teoría de 

Todorov). lo ambigüedad (producto de lo naturaleza equívoco de los fenómenos 

narrados). la presencia iniustificado e inquietante de lo sobrenatural. la experiencia 

del lector ( que en algunos cosos puede ser el n1iedo) y el misterio son los 

ingredientes que. junto con el ten,a (tratado con uno mayor intensidad que en 

otras literaturas} funcionan y cobran sentido dentro de uno estructuro : la obro 

literaria. 

1.3. Condiciones de la literatura fantástica 

Acabamos de explicar que la literatura fontóstico es aquello que obliga al lector 

y/o los personajes o dudar o vacilar acerca de lo naturaleza de los 
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acontecimientos aparentemente extraños evocados en el texto. También dijimos 

que esa vacilación es más que un elemento temático . ya que su inscripción 

sistemático en cada uno de los tres aspectos de lo obro literaria (verbal. sintáctico 

y semántico). es la que define al género. Sólo nos resta agregar a esta 

caracterización de la literatura fantostico que la vac1loción implico el cumplirnien1o 

de tres condiciones: 

l. El texto deberá obligar al lector a" considerar el mundo de los personajes como 

un mundo de personajes reales" y o vac1lar en cuanto o lo explicación de los 

hechos extraordinarios que se le presentan. Esta condición radico en el aspecto 

verbal. 

2. La identificación del lector con los personajes y los situaciones que enfrentan. 

Condición facultativo que estó relacionado con el aspecto sintáctico 

principalmente. 

3. Se deberá rechazar tanto lo interpretación poético como lo alegórico. 

Condición que por su complejidad involucro tos tres niveles 61 • 

Los tres condiciones enunciados tienen que ver. de uno forma u otra, con la 

formo en que el lector se involucro con lo obra literario. Esto porque el de lo 

literatura fantástica es un genero que exige en especial uno lectura participativa. si 

no ¿ cómo podría provocar en nosotros lo inquietud y la duda ? 

Lo primero condición otoñe o to forma en que el lector se relaciono con el 

universo evocado en el texto . Lo l1teroturo fantástico exige lo participación dado 

que pretende provocar determinadas reacciones (llámese desasosiego, vacilación 

o. si se prefiere, miedo}. Lo condición que pide considerar como real el universo de 

los personajes estó relacionado no sólo con lo perspectivo o los puntos de visto 

desde los cuales se nos ofrece lo historia, sino también con todos aquellos recursos 
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expresivos que contribuyen a lo ambigüedad y o lo simulación de que los eventos 

presentados en el texto ocurren en un órnbito más o menos semejante al del lector • 

en cuanto a los leyes que rigen el funcionamiento normal de la naturaleza. Es decir. 

el relato fantóstico habró de ofrecer .de entrado. uno imagen "realista" 6 '2 en el 

sentido de que lo historia deberó tronscurnr en un mundo mós o menos familiar al 

del lector hasta el momento en que suceda algUn fenón,eno que no concuerde 

con lo que en su n,ed10 se considero normal o posible y surja la vacilación. A 

propósito de esto escnbe Floro Botton " El cuento fantástico está precisamente 

basado en la realidad poro poder contrastar rnejor frente o ella. Lo función de lo 

realidad en el relato fantóst1co es algo así con10 la de un telón de fondo ... paro 

que el elemento fantóstico cun1plo su función de perturbador del orden" r. 3 _ 

Así como el lector . con et auxilio de su experiencia del mundo. evoca el 

universo representado en el texto. también lo confronta con el conjunto de valores 

culturales que rigen en su n1ornento h1stórico-soc1al y de acuerdo con ellos juzgo si 

los personajes. situaciones y escenarios que se le ofrecen son naturales o normales 

en su medio. 

Lo segunda condición. que no en todos los casos se cumple. nos ren1ite a lo 

forma en que se estructuran los unidades narrativas y al tiempo de lectura. El 

género fantástico acusa . con mayor claridad que otros 64 , la convención de una 

lectura irreversible, de principio a fin sin alterar ese orden : de lo contrario no se 

logran ni el interés creciente del lector por desentrañar el misterio ni su 

identificación. sin lo cual el efecto final resulta falseado. Esto condición también 
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está estrechamente relacionada con el aspecto semóntico puesto que las 

reacciones de los personajes pueden ser parte de los ternos de la obro_ 

En cuanto o la condición de uno lectura que no seo poético ni alegórica. es 

conveniente profundizar un poco más porque es la más general e involucro los tres 

aspectos de la obro. 

La literatura fantástico forma porte de un conjunto más amplio que es el de 

la literatura de ficción. 1eJ cual comprende todos los géneros épicos como la novelo 

y el drama 1> 5 • Poro Todorov tos obras de ficción poseen cierto carácter 

representativo yo que pueden evocar acontecimientos y objetos sen1ejontes o los 

de la realidad no textual. pero lo poesía no. Dicho en otros palabras. lo narrativo y 

el drama se hallan conectados con el suceder ficticio, a diferencia del género lírico 

ol que no le intereso "ejecutor n1 narrar nada. sólo exclamar""" . Lo lírica escapa 

tonto al tiempo como al espacio porque su intención, en el coso de lo poesía mós 

puro • es lo de expresar lo interioridad de su autor "~ y Jo de forjar imógenes 

obostroctas que no tienen porque corresponder a los del n-lundo material . De ahí 

que seo el género n1ás independiente con respecto al suceder real. Paro 

constatarlo basto fijarnos en que poro el análisis de obras de ficción se estudian 

personajes. acción. espacio. tiempo. etc. : cotegorios que tan1bién utilizamos poro 

hablar de uno realidad no textual; mientras que en el caso de lo poesio apelamos o 

categorías meramente literarios tales con;o n1etro. rin;a o figuras retóricos. 

Actualmente se aspiro o crear uno poesía pura donde los palabras de un 

poema sean únicamente palabras y no soportes de imágenes del mundo sensible. 

En lo critica contemporáneo Todorov. al igual que otros formalistas rusos ó6, ha 
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insistido en lo tesis de que los imágenes poéticos no describen nada porque los 

palabras de un poema no son soportes imperceptibles imógenes del mundo 

sensible : " lo imagen poético es uno combinación de palabras. no de cosos. y es 

inútil y hasta nocivo traducir esto combinación en térn1inos sensoriales" (>
9 • Si nosotros 

intentáramos. por ejemplo, traducir literalmente uno in1ogen poética como la 

siguiente: 

Con n1i llorar los µ1ecl1as ~e enternecen 
su natural durezo y la quebrantan. 

Estariamos. por cierto. frente o un espectóculo tantóstico. pero el valor 

poético de estos versos de Gorc1laso se re1dería por con1pleto. 

En cuanto o la oposición entre ficción y alegorin nos encontramos con uno 

situación mós o menos semejante. 

La alegoria es una proposición de doble sentido dado que la con,binatoria 

de las palabras que en ello intervienen puede tener dos significados coherentes 70 • 

Poseen un sentido propio . literal o aparente, que generalmente desaparece paro 

ser reemplazado por el sentido figurado o olegó1ico. De tal suerte que . si a nivel 

literal. el texto refiere un fenón1eno sobrenatural al que, por fuerza. debe darse otro 

interpretación . entonces lo tontóslico deja de existir para de1or su sitio a lo alegoría. 

Un ejemplo de esto lo t101lan1os en L~I de zopa de Bolzoc. En este relato 

se nos hablo de una piel que posee la cualidad rnógica de conceder los deseos de 

su propietario: pero coda vez que lo hoce se encoge un poco. Si nosotros 

desecharnos este primer sentido literal y fontóstico para dor lugar al alegórico. 

donde lo piel rep1esentorío a la vida que se desgasto con los placeres, entonces 
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desaparece lo posibilidad de que lo piel sea mógico y con ello lo fantasía 11. De ahí 

lo insistencia de que lo fantástico exige tanto lo ficción como el sentido literal. 

En et siguiente capítulo pretendo hacer uno descripción del funcionamiento 

de estos condiciones en los tres aspectos del relato propuestos, así como de tos 

elementos formoles y temót1cos que en codo uno de esos aspectos dan origen a lo 

ambigüedad y vacilación que caracterizan o lo literatura fontóstico. No es forzoso 

que en el cuento que constituye el corpus de este trabajo localicemos todos Jos 

rasgos que definen al género. Bosta con que estén presentes los mós generales y 

representativos. poro que el texto elegido puedo incluirse en et género fantástico 

sin menoscabo de su originalidad. 

1.4. Otras manifestaciones de la 

literatura fantástica 

Recordemos que lo fontóstico es un género evanescente dado que basto con lo 

decisión final del lector poro que lo obro entre ol terreno de lo literatura de lo 

extraño ( o extraordinario} o ol de la literatura maravilloso . Sólo si sobe mantener lo 

ambigüedad y lo vacilación podró permanecer en los límites de lo literatura 

fantástico. 

Aunque el presente trabajo está dedicado ol estudio de este género. 

necesario caracterizar brevemente a esos dos vecinos o los que con frecuencia se 

superpone . dando origen o otros dos subgéneros transitorios entre lo fantástico con 

lo extraño y lo fantástico con lo maravilloso. Los cinco géneros que surgen de dicha 



superposición pueden representarse como lo muestro el esquema número 1 (ver 

pógina siguiente) • 

En el extremo izquierdo del esquema figura lo extraño o extraordinario. el cual 

comprende aquellos narraciones que presentan hechos inusuales de tal formo que 

despierten en nosotros inquietud u otros sentimientos similores. 

Este es el coso de bueno parte de 10 obro narrativo de Edgor Allon Poe quien. 

con un intenso sentido dramático. enfrento o sus alcoholizados. enloquecidos o 

pervertidos personajes a situaciones lírrute. Los circunsloncios en que esto ocurre son 

también tan extroord1norios que sus relatos producen en el lector un 

estremecimiento mós cercano al n1iedo que o lo vacilación fantóstica. pero que. 

curiosamente. suele confund1rse con ello. Estos obras ( de lo EXTRAÑO PURO de 

acuerdo con lo terminología citada) presentan hechos que pueden recibir uno 

explicación racional o natural. pero por excepcionales nos parecen raros y 

provocan extrañeza e incluso ni1edo. 

Lo caido de lo coso Ush.fil de Poe es un buen ejemplo de la literatura de lo 

extraño puro. El relato inicio con el arribo del narrador o la deteriorado y 

melancólico residencio de su amigo Roderick Usher aquejado. al igual que su 

hermano gemela Madeline. por extraños moles. A los pocos dios de su llegada. 

cuenta el narrador que Modeline fallece, víctima de un agudo ataque cataléptico. 

Usher insiste en no sepultarla. dado el carácter peculiar de su enfermedad. y el 

codóver es depositado temporoln1ente en el sótano. Días después. durante uno 

noche de tormento. Usher se do cuento de que lo enterró vivo e instantes después 

ello se hoce presente en el umbral de lo habitación donde éste se encontraba con 
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el amigo. Los dos hermanos se abrazan y mueren. Victimo de la impresión. el 

narrador sale corriendo de lo caso justo antes de que ésto comience 

derrumbarse. 

A pesar de lo atmósfera de terror y misterio que rodean los hechos . muy al 

gusto de lo novelo gótica. éstos tienen. desde el principio de lo historio. lo 

posibilidad de recibir uno explicación racional. En los primeros póginos del relato se 

dice que lo estructuro de lo antiquísimo coso se halla severamente dañado. "Quizó 

el ojo de un observador minucioso hubiese descubierto una fisura apenas visible. 

que. partiendo del tect10 de lo fachado. se ebrio camino en zigzag o través de lo 

pared e iba o perderse en las aguas funestos del estonque"n. Y al final. el narrador 

describe cómo se podía ver lo luna en medio de lo gran fisura que portio en dos lo 

cosa: " Lo irradiación procedía de lo luna lleno que se ponia. rojo de sangre. y 

brillaba vivamente a través de aquello rendija apenas visible antes, que, como he 

dicho. recorrio en zigzag el edificio desde el te¡odo l1osto lo base" 11 . Lo coincidente 

muerte de los hermanos. que podrio ser un hecho sobrenatural. también tiene un 

origen justificable pues sobemos. desde los primeros momentos de lo historio. que 

ello sufría ataques catalépticos y él había padecido durante años uno languidez 

mórbido que se había agudizado o raíz del aparente fallecimiento de Modeline. 

En Lo caído c;ie lo caso Us!J.er . Poe ha hecho coincidir uno serie de 

situaciones excepcionales y los ha rodeado de uno atmósfera espectral y misterioso. 

pero en ello no hoy lo intención de presentar eventos sobrenaturales que 

provoquen en el lector lo vacilación en que hemos venido insistiendo. 
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Dentro del terreno de lo literatura de lo extraño estón las obras de lo 

FANTÁSTICO EXTRAÑO. Estos también presentan hechos extraordinarios pero. 

diferencio de las anteriores, si hocen al lector dudar acerco de su probable origen 

sobrenatural. En ellos lo vacilación desaparece ar finalizar lo historio cuando esos 

eventos reciben una explicación racional. Lo que significo que no eran fontósticos. 

aunque por extraord1narios lo porecion. Los explicaciones racionales que suelen 

disolver el fenómeno aparenten1ente fontóstico son el azor. el sueno. el uso de 

drogas y lo locura. entre otros. Este es el coso del desenlace del Manuscrito 

encontrado en ZQ[Qg.QZ.9. cuyo explicación final ( Álvoro fue victima de un engaño 

urdido paro probar su valor y discreción) resulta lógico, aunque parece ton absurdo 

que hubiese sido n-'lós coherente. al interior del texto. aceptar lo presencio de lo 

sobrenatural. La obras de lo FANTÁSTICO EXTRAÑO utilizan recursos narrativos 

semejantes o los de los textos fontósticos pues el efecto que producen también es 

muy semejante. 

El óreo de la literatura maravillosa figuro del lodo derecho del esquema. En 

ésta reconocemos igualmente dos modalidades : la de lo maravilloso propiamente 

hablando. lo MARAVILLOSOS PURO en la terminología de Todorov, y la de lo 

fantóstico que termino siendo maravilloso. lo FANTÁSTICO MARAVILLOSO. Ambas 

presentan sucesos que no pueden explicarse mediante los regios de lo naturaleza 

tal como las conocemos. Lo diferencio es que en Jo MARAVILLOSO PURO se acepto 

desde el principio la presencio de lo sobrenatural. sin ningún tipo de 

cuestionon1iento por porte de tos personajes y el lector: en cambio. en lo 

FANTÁSTICO MARAVILLOSO hoy incertidumbre acerco de la naturaleza de los 
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fenómenos a lo largo de casi todo lo historio. has1a que finalmente se opto por lo 

explicación sobrenatural. Eso es lo que ocurre. por ejemplo. en Lo muertq 

enamorado de Théopt1ile Gautier. Otro relato de este género es Vera en su 

segundo versión . lo cual agrego que cuando el personaje del mismo nombre se 

aparece o su esposo él comete el error de recordar por un instante que ello ya ha 

muerto. En ese n-iomento lo mujer. junto con todos los objetos que mantenían vivo su 

recuerdo. comienzo a desvanecerse de entre los brazos de su amonte esposo. Éste, 

desesperado. imploro le indique el comino que le lleve hasta ello y entonces, 

mágicamente, cae o sus pies lo llave de lo tumba de Vero que él misrno arrojara 

dentro de lo cripta un año atrós. 

Entre los principales modalidades de lo literatura de lo MARAVILLOSO PURO se 

encuentran los romances medievales, relatos como el de El señor de los gnillos de 

Tolkien y ,por supuesto. los cuentos de hados. Entre los características de estos 

últimos tenemos su tipo de narrador, quien suele iniciar su relato con la consabida 

fórmula 'ºHabio una vez" . estableciendo. de entrada. su lejonio espacio-temporal y 

su mínimo compromiso emocional con los hechos que va a presentarnos. Su voz 

omnisciente y autoritaria nos refiere uno serie de eventos extranaturales asumidos 

como verdaderos o posibles . con lo que desalienta. de entrada. to participación 

del lector. Su final. igualmente formular. ·· Entonces vivieron felices poro siempre ... o 

algo por el estilo. no dejo lugar o ningUn tipo de especulación. 

Por Ultimo. ot centro del esquema. se localizo lo fantástico estricto sensu . lo 

FANTÁSTICO PURO. Género en el que lo vacilación y lo ambigüedad permanecen 

incluso después de finalizado lo historio. Éste es el coso de Lo vuelto de tuerca de 
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Henry James donde nunca sobemos si /a presencia sobrenatural de lo institutriz y el 

mayordomo fue lo que provocó lo muerte de uno de los pequeños. 

1.5. Breve historia del género fantástico 

Nuestro definición de lo literatura fontóstica descanso en un elemento fundamental: 

lo dudo o vacilación de un ser frente o un fenómeno que le parece ajeno a las 

regios del universo en que vive. Tal sentimiento de perplejidad sólo puede 

presentarse en un medio racionalista que. como el nuestro. no tiene cabida poro los 

prodigios ni lo magia; por oposición. dicho sentimiento no podría surgir en un 

contexto de fe en lo sobrenatural. Muchos obras que hoy se Juzgan como 

fantásticas o maravillosos fueron tenidos con10 realistas en lo época en que se 

concibieron. Tol es el coso de los n1ifos que dieron origen a los grandes obras de lo 

literatura antiguo en Europa y Asia. Durante lo Edad f\:1edia se creía aún en lo magia 

y en los milagros. de ahí que ros prodigios narrados en poemas épicos y novelos 

caballerescos resultaran ar público no sólo posibles. sino que. con frecuencia. eran 

tenidos como verdades históricas Un fenómeno sin1ilor se presentaba en los obras 

dedicados o lo vida de los santos o a los n1ilagros de lo virgen María. 

Entonces ¿ en qué momento surge la literatura fantástico ? :• 4 o. como apunta 

Louis Vax. ¿ cuóndo fue que " Jos escritores dejaron de tragarse lo carne de los 

creencias paro deleitarse con su aroma ·· ? 7 !c-. 

Muchos autores juzgan que ese cambio de actitud comenzó a gestarse 

cuando entraron en conflicto credulidad y escepticismo. fe religioso y verdad 

científico. En lo concerniente a lo c1vilización occidental. ese momento de morcado 
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tendencia racionalista corresponde ol llamado " Siglo de los luces" 7 ó • Época en 

que el " Culto febril de lo razón puro -- ... -- exige su correlato irracional y surgen 

entonces por todos partes magos. ocultistas. fantasmas. vampiros y una literatura 

que basa en sen,ejontes enfrentamientos sus efectos de terror"~,_ 

Fue en estos tien,~os que el hombre dejó de creer en los prodigios paro 

abrazar. en formo igualmente devoto. lo lógico y la ciencia. pero lo fontóstico. que 

no se resignó o abandonarnos encontró en lo literatura un terreno fértil donde 

crecer y reproducirse. Es desde at1i que urde acertijos a los principios racionales y 

cuestiona su capacidad de dar cuenta de lo cornptejidod del universo. 

Muchos crít1cos señalan con-10 obro inaugural del género gótico y de la 

literatura fontóstica El castillo de Otronto { 1 764) de Horoce Wolpole. Esta novela 

representa. o juicio de Rafael Llopis, .. una ruptura agresiva con el racionalismo y 

con los rígidas leyes imperantes en lo época y prefiguro el rornant1c1srno del que . en 

cierto sentido. es el pnn1er eslabonazo seno" ·e. 

Lo influencio de esto obra para lo literatura fantástica ha sido contundente. 

Sobre ella escribió Lovecraft ·• relato de tenia sobrenatural que. carente por 

completo de convicción y ffled1ocre en sí misrTio. estaba destinado a ejercer una 

influencio casi precedentes sobre 10 literatura fantástico" 

lndependienternenle de su calidad hteraria. El castillo de Otronto inauguró 

nueva forn10 de escribir. Numerosos novelistas y cuentistas. con mayor o menor 

talento. se entregaron o la toreo de escribir historias donde lo irrupción de lo 

sobrenatural. la creación de ambientes 1Ugubres y el misterio eran ingredientes 

indispensables. Este tipo de novelas. que reciben el adjetivo de negros o góticos. 
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Invadieron Europa durante los siglos XVIII y XIX. Entre sus exponentes mós afamados 

se encuentran Ano Radclife. Matthew Gregory Levvis, Charles Robert Moturim y Mary 

Shelley. entre otros. Muchos de los elementos aportados por estos novelistas góticos 

configuran lo que es la narrativa fantóst1ca hasta nuestros días. 

Respecto a las letras hisponoan--1ericonos son abundantes tos estudios 

dedicados o ro obro de algunos de los grandes rT1aestros del género como Borges. 

Cortózar o García Mórquez: pero son muy pocos los que llevan o cabo un 

seguimiento más o n"lenos srstemót1co del desarrollo r"Je la literatura fantóstico hasta 

nuestros dios. Entre esos escasos trabajos cabe destocar Lo ontología de ro literatura 

fantósticq de Jorge luis Borges, ~1ª.!]!_Q..ÍQ._QJóst1co hi~panoarnericano en el s. XIX 

de Osear Hahn y ras antorogios de los noexiconos Lurs Leal ( fl cuento rnexicono del 

~) . Emitiano Gonzóle:z. { M_lec.1o en castellano) y Frida Vonnia Ron1os { Agonía de 

un instante). 

Siguiendo o Osear Hoton podernos considerar que Jo prod1g1oso hizo acto de 

presencio en nuestro continente desde ro época de la conquista . ar encontrarse los 

fantasios que onidobon en las n1entes de Jos conquistadores con la riqueza 

imaginativa de los rnitos y leyendas outoctonos ''1'-' 

Hacro los inicios de ro vida c0Jon101. los prinoero manifestaciones literarios de lo 

prodigioso se hallan princ1polrnenle en ros leyendas transrnit1das por tradición oro/ 

hasta su reelaboroción escnta durante el Ron1onticismo. ejemplo de ello serían los 

Tradiciones peruanos de Ricardo Palmo . Pero no fue sino hasta entrado el siglo XIX 

foún bojo el influjo de lo rnetancolio romántico y de lo novelo gótico) que /o 
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literatura fantóstica se emancipó de lo leyendo y el mito para empezar o 

presentarse en todo su agresivo irrealidad. 

Entre los relatos fantásticos mós antiguos de ese siglo tenernos Gospar 

Blondín ( 1858) del ecuatoriano Juan Montolvo y los narraciones cortos . titulados 

Coincidencias de Juana tv'\onuela Goniti quien, o la manero del Decamerón de 

Bococcio. presento a un grupo de personajes que se divierten contándose historias 

en los cuales ocurren diferentes eventos que pueden estar relacionados por el azar 

o por lo presencia de lo sobrenatu101. Otros autores romónticos e incluso naturalistas 

que se suman o los anteriores son Miguel Cané. Eduardo Blanco. Eduardo Lodisloo 

Holmberg y el n,exicono Roa Bórceno con su cuento "Lanch1tos '. que es lo clósico 

historio del alma del penitente que regresa del ··rrlós 0116·· poro confesarse 0 1 . 

El Modernismo .con su insistencia en lo exótico extroflo y desusado 

tampoco fue ajeno o lo creación de universos fantásticos.. Es conocido lo afición de 

Rubén Daría por los ciencias ocultos y el esoter¡smo. producto de ese interés son 

algunos relatos suyos con10 ~I caso deJ_a señontp .A.melio . ~rónico y Q_,_Q...; entre los 

modernistas también tenen,os a Manuel Gut1ériez Nájero. Leopoldo Lugones y 

Horocio Quirogo. 

Es hacia lo tercero década del siglo XX que el panorama de lo literatura 

fontóstico inicio uno nueva e 1n,portonte faceto con lo publicac1ón de libros como 

Historio universal de uno infamia ( 1935) ~I jordin de los senderos que se bifurcan 

( 1941) y Ficciones ( 1944) de Jorge Luis Borges. A partir de entonces surgen .tonto en 

Argentino corno en el resto de Hispanoamérica. uno impresionante cantidad de 

excelentes narradores que se don o lo tarea de jugar a confundir los planos de lo 



40 

real y cotidiano con los de lo irreal e insólito. extraviando o sus confundidos lectores 

por los interminables senderos de lo ficción . Entre estos constructores de trompos 

literarias destocan María Luisa Bon1bol. Adolfo Bioy Casares. José Bionco. Julio 

Cortázor. Macedonio Fernóndez. Silvino Ocan1po. Arturo UsJar Pietri. Lucio Novós 

Calvo. Felisberto Hetnóndez. Juan Carlos Onetti y Eduardo Molleo. También en 

México se escriben relatos fantóst1cos como Lo semana de colores de Elena Garro. 

Vqrjq invención y Cqnfobulario de Juan José Arrecio. los fábulas y cuentos 

brevísimos del guate1nalteco radicado en México Augusto Monterroso. Los días 

enmqscorodos y Aura de Cortos Fuentes. Tiempo destrozado de Amparo Dóvilo. f.! 

vjento distante de José Emilio Pacheco. Manuscrito onónin10 llamado consigna 

idiota de Humberto Guzmán y Caso de horror y de magia de Emillano Gonzólez. por 

citar unos cuantos. 
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CAPITULO 11 ANÁLISIS DE CHAC MOOL 

2. 1. Descripción prellmlnar 

En 1954 lo editorial Los Pr-esentes publicó Los días enmascarados'· primer libro del 

escritor mexicano Carlos Fuentes . En esta colección de cuentos. considerados 

"extraños" por algunos. se esbozan muchas de los obsesiones y de los temas que 

habrán de poblar sus obras postenores. El cuento que 1n1cia Los días enmascarados 

es Chac Mool. el cual ttene la pecuhoridad de ser el único de lo colección 

recogido por Fuentes para Cuerpos v ofrendas . obra donde hace un recuento 

de su producción narrativa hasta 1 Q72. Y ton1b1én es el único incluido en antologías 

de cuentos fantásticos. tales como Agonía de un instante de Frida Varit"'!ia 3 y 

Cuentp hispanoamericano conlemporáneo de Luis Leal " donde explícitamente se 

le clasifica como cuento fantás.llco. 

Chac Mool narro la infortunado histeria de Filiberto. un burócrata capitalino. 

soltero. cuarentón ,. a punto de ¡ubilarse. quien acaba de morir en Acapulco en 

circunstanc1as que. a juicio de su an1igo. resultan bastante extrañas. El relato inicio 

cuando al trasladar su féretro desde ese puerto o lo ciudad de r-Aéxico . este amigo 

( cuyo nombre jan1ós se menciona) encuentro entre los perfenencias del difunto su 

diario. Jl1nto con él von-.os conociendo el relato de Filiberto quien cuenta que 

meses atrós había adquirido una figuro de piedra tamaño natural del supuesto dios 

mayo de lo lluvia, Chac Mool 5 • que guardó en el sótano de su cosa por falta de 

espacio en la habitación que él consagraba a su colección de piezas 



prehispánicos. Desde ese día comienzan a ocurrir una serie de fenómenos extraños 

que Fifiberto no alcanza a explicar: la casa se inunda constantemente. por las 

noches escucha horribles quejidos. el ídolo se enlama y al rasparlo su textura ya no 

es corno lo de la piedra sino con10 la de la piel. Estos sucesos culminan con la 

encarnación y animación del Chac una noche lluviosa. 

Desde ese pasaje, la escrituro de Fil1berto se vuelve confusa y e ilegible para 

el amigo que a pesar de ello continúa su lectura. Según Filiberto el idolo viYiente es 

amable al principio. pero conforme oYonzan los meses se vuelve con él un tirano al 

que hay que servir constantemente y por quien se ve forzado a perder tanto su 

empleo corrio su anhelada jubllac16n . El carácter de Chac es ton irascible dur-onte 

la temporada de sequío ("Febrero seco"' ,escribe) que Fdiberlo decide aprovechar 

una de las expediciones nocturnos del Chac (él suele cazar anirrioles .,, coleccionar 

sus huesos en la que era lo recon-iara de FiJ1berto) poro huir a Acopulco, esperando 

que sin su ayudo aquél vuelvo a Ja piedra Hasta aquí llegan sus rriemorias. El 

amigo, por supuesto. no do eré-dita a !o leido pero cuando llego a cosa del difunto 

le abre fa puerto un 1nd10 prntarrajeado y rrialoliente que le ordena deposite el 

féretro en el sótano, 

A partir únicamente de la anécdota puede apreciarse que en Chac Mool 

ocurre un fenónieno o hecho fantóstico. la nietomorfosis del ídolo. que trastorna la 

tranquilidad cotidiano del personaje que vive la experiencia. Dicho fenómeno. que 

est6 fuero de nuestra percepción del funcionamiento normal de lo naturaleza. no 

es responsabilidad del hombre. Aunque no es posible saber de dónde proviene tal 

prodigio si podemos afirmar que Filiberto provoca consciente ni 
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deliberadamente lo encarnación del ídolo maya. Él lo adquiere como una pieza 

de colección , lo deposita temporalmente en su sótano por falto de espacio y le 

raspo la lamo días después sin imaginar que lo está liberando de la especie de 

capullo que lo envuelve. No tiene ni lo más remota idea de lo que le va o ocurrir ni 

tampoco está acostumbrado o ser testigo de esta clase de fenómenos . El 

encuentro con un Chac Mool de carne y t1ueso cambia su vida y lo desconcierta ol 

grado de no hallar uno respuesto lógico para este evento que estó fuero de lo que 

él considero normal"· 

En Chac Mool el encuentro de lo sobrenatural. la encarnación de un ídolo 

de piedra. con lo natural. la realidad simple y aburrida de dos burócratas 

capitalinos. produce cierta perturbación o confusión tanto en los personajes que 

viven la experiencia como en el lector. Tal reacción, que caracteriza a lo literatura 

fanlóstico. no se produce en la literatura maravilloso donde lo sobrenatural no 

provoca ningUn tipo de sorpresa . de acuerdo con la teoría de Todorov. Por tal 

razón propongo de entrada que Chac Mool es un cuento fontóslico mós que 

maravilloso. 

2.2. Aspecto sintáctico 

2.2. 1 • Descripción estructuro! 

En otros de sus trabajos 7 • Todorov concede gran importancia al estudio del nivel 

sintáctico del relato que es aquel que se ocupa de la organización de los unidades 

narrativos ; pero ese no es el coso de fo Introducción o lo literatura fantástico e 
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donde el on6hsis del funcionamiento de dicho nivel es men~s sistemótico que el 

del aspecto verbal y n1enos extenso que el del aspecto semóntico. Esto se debe a 

que para él lo fantástico radica n1ás en la formo de contar que en los 

acontecimientos en si. En un ofón porque nuestra revisión del nivel sintáctico en 

Choc fv'lool sea mós s1sten1ática. incorporo una breve descripción de la sintaxis 

narrativa. Jos roles actancioles de los personajes y sus tronsformoc1ones . Ton,o como 

modelo algunos conceptos del Anólisis estructural del relato de Helena Beristóin 9 , lo 

Introducción al anólis1s estructural de los relatos de Roland Borthes 10 , Las cateqorjos 

del relato llterorio 11 y PoÉ<l1ca de Tzvetan Todorov i;_ 

La historia en Chac Mool nos es presentada por dos personajes narradores, 

Filiberto (Fº) y el amigo (Aº"). cuyos relatos se alternan. Si consideramos la sucesión 

que en el texto presentan los enunciados de estos narradores. las acciones de los 

personajes y el tipo de función que é~tas desempeñan. es posible presentar un 

resumen de lo historia divididO. de entrada. en oct10 microrrelafos. 

N• OE 
NARRADOR 

1-A 

A e: e 1c:->••ES ""'"' ~· ... (·AS 
EL RES.ut.lfN Dt lA 

Res.._untln dr,J Prt"f._•11!0 rpc•<-·nle d~n~-iP.' "'I 
an11go r._.ti .. •c <..:!"'-' f <.le abad{' moror aho· 
gado. <-•n Acap.._ilcu ~·..:jurar de lu Sernana 
Surda· 
ttnurnuracr,;" de .._11qunc-.• t.:1re;un•· 
lanc10~ .. xtra•'lo~ -lt? ~cJ duceso. dt> ~<-H 
hat11los fulonanc>~ v de "' velurio 
A .;,ncuenlrc1 v l<-"C f>I doa••~ dt: f para co· 
nocf>• las causa< .:Jo;>~" de~podo y n'"""''e 
durunle ~I l•a~!.::.td-> ,1._0 1 ter.,.l!o ele A<:,1-
pulco a r.1~,•Co 

inlo1n1ación 
e índice> '' 

calóllsh ••. 
111lo1rnació1"\ e 
indice 
nudo u 
onlorrnación 

FHibcrto (F) es un narrador 11b1i;;:<Jdu d..:n1ro u._•'" luslona td1Cges1!>) tJUC cuenrn su propia historht. es un 
nnrrndor 11utod1c~C11.;;:o ("·cr nota •J de cs1e cap1111lu). 
•• El umigo (A) tmnbu!n es un m1rrador personaje. cuya narrn.;;:ión cs1ú incluida en otra. su nurración es una 
metudiCgcsis (1d_). 



2.F 

4.F 

6.F 

7.A 

f Inicia los t1ómolr.s du su iublloclón. pa
ra -1este1a,·· ... 1s110 la colet.,ria que lre
cuentora ~n su JL•..,e-ntua . 
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8.i/narrodo• 
fd1Qlogal 

A lldOO c:on el 1e1elro a c:cna de f: 
le abre la puer10 un indio p1nlar1ojecdo; 

el indio 010 .. na d .. po~1t~n el cudOvtH un ottl 
sótano. 

colólisls 
cotóll:si:s 

Lo primero que observamos es que en Chac Mool el relato de los 

acontecimientos estó o cargo de dos personajes non-adores en prin'lera persona, 

cuyos enunciados se alternan: Filiberto es un narrador outodiegético, dado que 

protagonizo lo misn;a historia que cuenta: en tanto que el amigo es un narrador 

intradiegético porque. ademós de ser un pef"sonaje de la historia. cuenta la histof"iO 

de otro ( de Filiberto) . Las narraciones de éstos se combinan por alternancia y 

simulan la misma relación que se establece entre autor-lector. El arnigo encuentra 

el diario y lo lee y a través de su lectura entra en contacto con el enunciado de 

Filiberto contenido en su diana. Sobre los repercusiones que este meconisn-io tiene 

para lo fantósticv hobloren•os en el aparfado correspondiente al aspecto verbal. 

Por lo que respecta o lo sucesión de las acciones en nuestro resumen, éste 

revelo que el orden en que se nos presentan las acciones en el texto no es el mismo 

que el orden lógico-cronológico con que los hechos se presentarion si en efecto 

ocurrieran. Dicho en otras palabras. la intriga .. encadenamiento global de los 

secuencias en e1 interior de un texto" 1 •• de acuerdo con un orden artificial y 

es1ilistico. no coincide con la historia o fóbula. disposición de los hechos en el orden 

de la temporalidad natural antes y después 1 t1 • 

Esta discrepancia favorece. como veremos mós adelante, lo ambigüedad 

generadora de lo fantóstico. 



So 

En cuanto a la función que los acciones desempeñan en el texto. 

observamos que hay pocas 1nforrr1aciones. son apenas las necesarias para ubicar la 

historio en el tiempo y el espacio (México en la década de los 

cincuenta).contribuyendo. por una parle, a lo sirnuloción realista y. por otra. a lo 

interpretación cultural del texto. Los indices o indicios caracterizan a los personajes. 

cuyas cualidades físicas y psicológicas también se relacionan con lo simulación 

realista al tiempo que nos remiten al confhclo ideológico que el autor trato de 

poner de monif1eslo a través de ellos. Sobre esto volveremos al hablar de lo primera 

condición de lo fontóstico en este capitulo 7· en el tercero dedicado a la 

interpretación de lo obra. 

Por lo que respecta a los nudos, Chac Mool inicia con uno muy importante; la 

muerte del protagonista. Los nudos son escasos al pnncipio de la historio y su 

sucesión incremento conforme nos acercarnos al final del texto. Esto contribuye o 

despertar lo curiosidad del lector quien. junio con el arnigo , iró descubriendo poco 

a poco los eventos que provocaron la muerte del protagonista. a lo largo de una 

narración cuyo rilrno va en ascenso conforrne se acerca lo develac::i6n del rnisterio. 

Esta organización de los nudos también se relaciona con lo fantóstico. dado que 

contribuye a la identificación del lector y a preparar e1 efecto final de sorpresa que 

este género persigue. 

Tomando como referencia nuestro resurnen de lo histona en Chac Moo! • 

podemos llevar a cabo la descripción de la organización sintáctica de las acciones 

y sus secuencias 1 "'. Este texto estó compuesto por tres triadas o secuencias a lo 

largo de las cuales los tres personajes sufren cambios que. en su mayoría. son 
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procesos de degradación porque su situación final lejos de mejorar empeora con 

respecto a su situación inicial :-o • Las secuencias son las que n,uestro el esquema 2. 

A reserva de lo que concluyamos al final de este capítulo acerca de la 

identidad del indio y Chac. puede considerarse que lo primera secuencia es de 

mejoramiento dado que el amigo lograria SL.' objetivo: descubrir el origen del 

extraño con1portamiento y despido en 1a secretoria de Filiberto. Si concluimos que 

el indio pintarrajeado que le obre lo puerta es Chac: entonces la veracidad del 

diario quedo confirmada. si no. la incógnita pern1anecería y el proceso seria de 

deterioro porque el anoigo no encontraria lo que buscaba. 

La segunda :>ecuencia es un proceso de me1orarniento para uno y de 

degradación para el otro : Fll1berto obtiene lo que inconscientemente buscaba , 

recobrar el pasado, aunque de forma un tonto imperfecta porque la animación del 

ídolo no es exactaniente lo que él pretendía. Choc es un ser que estó más allá de 

lo que Filiberto es capaz de entender y controlar. Si miramos el proceso desde la 

perspectiva de Chac. su metamorfosis. pareciera en pnmera instancia un proceso 

de mejoramiento porque logra su ob¡etivo al cobrar vida humana. sin embargo. al 

hacerlo pierde dignidad e inicia su futuro decadencia. 

En la tercera secuencro el proceso es de deterioro para los dos personajes. 

Desde la perspectiva de Filiberto. el ingreso del pasado encarnado por Chac se 

vuelve un problema: inunda la casa. comienza a controlar su vida. es exigente y • 

conforme escasean las lluvias. su humor empeora por la falta de agua. envejece y 

lo maltrata al grado de que Filiberto teme por su vida. En suma, este personaje sufre 

físicamente y es dañado en sus bienes (primero pierde el gobierno de su casa Y 
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después es despedido de su empleo porque comete muchos errores y robo dinero) 

por Choc. quien acabo convirtiéndose en su enemigo. Este antagonismo se 

resuelve con lo derroto de Filiberto cuya huida o Acopulco es todo un fracaso 

porque de nuevo. sin proponérselo. va en busco de su enemigo. el n-1or. que es el 

elemento de Choc. y es derrotado. 

Visto desde la perspectiva de Chac. el proceso es doble; de mejoramiento 

en tanto que vence y domina a Filiberto {guarda su cadóver en el sótano también 

como un objeto de colección) dejando abierta la posibilidad de que el ciclo 

reinicie ; de deterioro porque, paradójicamente. la rned1ocridad de Filiberto lo 

vence . lo contamina. y al final parece una caricatura suya vistiendo su ropa. 

Además. al igual que Filiberto. es vencido por el tiempo. pues al ingresar al ci¿lo vital 

humano envejece. 

Aunque la tran10 de las relaciones entre los personojes tombi8n es 

importante poro el análisis de lo estructuro del relato. sólo comentaremos algunos 

aspectos que poro el presente texto resultan relevantes: En Chac Mool aparecen 

cuatro personajes: el amigo. Filiberto. Pepe y Cloac. La aparición de Pepe es muy 

breve y no hoy nodo que nos indique que él es et mismo que encuentro y lee el 

diario. por tol motivo sólo seró considerado como un personaje incidental. 

Paro la descripción de to regios de acción que rigen lo vida de los personajes 

citados, utilizaré lo primera letra de su nombre. 

El primer predicado de base 21 corresponde a A: A desea conocer los causas 

del despido de F. 



En cuanto a la relación entre F y CH tenemos que primero F desea poseer a 

CH o nivel del parecer y desea poseer el pasado a nivel del ser22 : pero cuando f 

logro este ob1etivo sobreviene la n1elan1orfosis del idolo dando origen a un 

derivado de voz pasiva donde Fes deseado { con deseo de dominio) por CH: esto 

provoca que F huya de CH a nivel del parecer . pero que se enfrente a CH o nivel 

del ser. 

A partir de lo anterior es posible tiacer una breve tipología de los octantes :z3 

donde se considera su partic1poc1ón o su hacer en cada secuencia. Así nuestra 

matriz actancial ~4 queda de la s1gu1ente forma: 

-En la primera secuencia la tipología es bastante clara: 

SUJETO=~: 

OBJETO: 

DESTINADOR Y 
ADYUVANTE: 

DESTINATARIO: 

OPONENTE: 

A porque desea conocer el misterio de F . 

F porque su misterio es deseado por A. 

F al redactar el diario. 

A al leer el diario y descubrir lo que busca. 

A al negarse a creer lo que lee y atribuirlo a la locura • 

Observarnos que en este texto la relac16n destinador-destinatario entre los 

cuales se establece una relación de comunicación donde cada uno funciona 

respectivamente como emisor-receptor. es paralela a la relación que se establece 

entre el autor de la obra y los lectores de Chac Mool . 

-En la segunda secuencia. desde Ja perspectiva de F: 

SUJETO: 

OBJETO: 

F que desea poseer el pasado(representodo por 
Chac. su colección de arte prehispónico, su vieja 

casona, etc.). 

CH (el pasado). 



DESTINADOR y 
ADYUVANTE 

DESTINATARIO: 

ADYUVANTE: 

Pepe y el vendedor de la Lagunilla que le facilitan los 
medios para lograr su objetivo. 

F porque cree obtener lo que busca. 

P {Pepe) al informarle dónde venden el Choc. 

Desde la perspectiva de CH: 

SUJETO: 

OBJETO: 

ADYUVANTE y 
DESTINADOR: 

DESTINATARIO: 

CH que desea cobrar vida humano. 

CH mismo. 

F al comprarlo y depositarlo en un lugar 
conveniente paro su metamorfosis. 

CH porque logra cobrar vida. 

- En la tercero secuencia. desde la perspectivo de F: 

SUJETO: 

OBJETO: 

ADYUVANTE: 

OPONENTE: 

DESTINADOR: 

DESTINATARIO: 

F porque desea vivir y dominar a CH. 

CH porque es deseado por F. 

F al proporc1onarse los medios para poseer a CH. 

CH que no permite se le controle y cuyo poder, ira 
y decadencia físico son un peligro para F. 

F al alojar a CH primero y al decidirse a huir ante 
su incapacidad paro dominar y enfrentar a CH. 

F si logra salvar su vida. 

Y desde lo perspectiva de CH; 

SUJETO: 

OBJETO: 

ADYUVANTE: 

OPONENTE: 

CH porque desea controlar y poseer a F. 

F porque es deseado (para dominarlo) por CH. 

F mismo por su falta de carócter y su deseo inconsciente 
de volver al posado. 

f al escapar de CH y no proporcionarle más su 
medio de subsistencia (el agua). 



DESTINADOR: 

DESTINATARIO: 

CH. representado por el mar. que mato a F. 

CH quien finalmente logro adueñarse de F (su 
codóver}. 

SS 

El esquema anterior ilustra tanto el antagonismo entre los dos personajes del 

relato, como la inversión de sus roles actanc1oles ·". Mientras que en la situación 

inicial F es el sujeto humano que actúa para obtener un ob1eto. CH. al final queda 

reducido a la condición de obj'=o'lo que. en formo de cadáver. es deseado y 

obtenido por CH. El antagonisn-io de estos dos sujetos alcanza es un elemento 

significante muy importante pues contribu7-e o ilustrar el confhcto ideológico que el 

autor quiere poner de monif1eslo: la lucha entre el pasado y el presente. 

Tomando en cuenta los roles octonciates y los atributos que Filiberto y Chac 

presentan al principio y final de las secuencia~ podernos apreciar los cambios que 

sufren y el sentido negativo que adoptan: 

FILIBERTO 

Rol actanciol: Sujeto 

Atributos: Humano 

Ser animado 

Coleccionista 

CHACMOOL 

Rol actonciol: Objeto 

Atributos: Dios 

Ser inanimado 

Obj6to de colección------------

Objeto 

Codóvet 
humano 

Ser inanimado 

Objeto de 
colección 

Sujeto 

Humano 

Ser animado 

Coleccionista 
fde huesos) 



Inmortal 

Representación 
de un dios ------------

Mortal 

Caricatura de 
Filiberto 

5<· 

Vemos que los grandes cambios que sufre Filiberto lo llevan de ser el sujeto 

que deseo (piezas prehispánicas, el pasado) al objeto deseado por otro (sus restos 

serán parte del osario de Chac): en tanto que los papeles se invieden para Choc 

quien paso de ser el objeto deseado a sujeto que deseo. Fi1iberto va de lo animado 

(ser humano viviente) o lo inanimado (cadáver) y Chac de lo 1nanin1odo (figura de 

piedra) a lo animado. Por último. el proceso de degrodoc16n de Chac lo llevo de 

ser lo representación artistica de un dios que con10 tal debería ser inmortal, a 

convertirse en un reflejo ridículo de F1liberto que viste sus botos y se niaquilla para 

disfrazar su vejez que es uno de los sintamos de haberse convertido en un ser 

ma"rtal. 

Por otro porte, el espacio y el liempo que corresponden al plano de lo 

historia se nos ofrecen a través de las informaciones e índices ~.,. , de los cuales 

enumeramos algunos al iniciar este aportado .·!! , Los datos que aportan acerca del 

momento histórico. estaciones del año, escenarios y carácter de los personajes son 

muy importantes. como escribe Rolond Barfhes. paro " autentificar lo realidad del 

referente" y ·· enraizar la ficción en lo real" ~ . Esta simulación realista es un 

elemento fundamental poro que se cumplo lo primera condición de to fantástico, 

como veremos a continuación. 



2.2.2. Simulación de un espacio realista 

Lo primera condición de la literatura fantóstica píde la simulación de un ámbito de 

apariencia realista al cual se oponga el fenómeno fantástico. De acuerdo con el 

modelo propuesto. esta primera condición se relaciona con el aspecto verbal del 

texto. pero sobre todo involucra elementos del aspecto sintáctico como las 

funciones. por tal razón he preferido analizarla dentro de este nivel. 

En su planteamiento onecdót1co b6sico. Chac Mool transcurre en un universo 

de apariencia realista: el espacio representado en el texto. fa ciudad de México, 

junto con los individuos que la habitan. son sen1ejantes a los del espacio 

extraliterario del cual participamos los lectores. El n""lundo donde aparecen Filiberto 

y su amigo es. sobre todo al principio. como el nuestro, sin fantasmas de ultratumba 

ni estatuas vivientes. 

Los dos personajes y narradores de la historia. Filiberto y su amigo. no se 

ocupan en hacer descripciones pormenorizadas de los escenarios donde transcurre 

el relato. Sin embargo. las informaciones Jo que aportan a lo largo de sus respectivas 

narraciones son suficientes para ubicarlos en la capital de México ("' Hoy domingo 

aproveché para ir a la Lagunilla". " Del Departamento del Distrito Federal. mós vale 

no hablar" ) y en el puerto de Acapulco {"Salimos de Acapulco, todavia en la 

brisa " )Y en época mós o menos cercana a la de la publicación de Los días 

enmascarados ( 1954). 

Un elemento que contribuye a enraizar este relato dentro de un ámbito 

realista es la precisión en ciertos detalles muy locales. Ejemplo de ello es la peculiar 

descripción de las actividades de Filiberto en Acopulco. 



Flliberto no pudo resistir la tentación burocratica de ir. como todos 
los oños. o la pensión olemana. comer choucroul endulzado con el 
sudor de la cocino tropical. bailar el sábado de gloria en La 
Quebrada. y sentirse "gente conocida·· en el oscuro anonimato 
vespertina de la Playo de Horno5. (p.9) 

También destacan los detalles escogidos por el amigo paro describir el 

traslado del féretro. Son tales que odemós de imprimir realisn,o a la situación. 

vuelven cómica situación que de suyo no debería serlo y describen la 

cosificación a la que queda finalmente reducido Fillberto. La noche previa al 

traslado de lo caja con su cadáver, y a falta de un sitio donde velarlo. ésta debe 

quedarse en la terminal de autobuses: 

Filiberto esperaba. muy potido en su caja. a que saliera el camión 
matutino de la tern,1nal. y pa5o acompañado de huacales y fardos 
lo prin'lera noche de su nueva vida. Cuando llegue Filiberto 
esteba bajo un tun'lulo de cocos: (p.10) 

Y antes de iniciar la lectura del diario, el amigo nos dice hasta qué 

desayunó antes de salir. 

Gracias a su lectura nosotros. tan1bién lectores, conoceremos el discurso de 

Filiberto 31 • En la primera parle del manuscrito. el narrador autobiogrófico habla 

b6sicomente sobre sí mismo. Se trata de un diario personal común y corriente - al 

menos hasta que aparece en escena Chac - sin pretensiones y en donde se nos 

propone implícitamente Ja verosimilitud de lo narrado. De hecho las memorias son 

un género que está mós cerca de la narración histórica por su car6cter testimonial 

que de la ficción. 

Aunque Filiberto no se preocupa por hacer descripciones pormenorizadas y 

ni siquiera le interesa consignar las fechas de cada una de las entrados de su diario. 



las informaciones que proporciono sobre detalles locales o las estaciones del año 

son suficientes para ubicarlo en el tiempo y en el espacio. 

Al principio su relato transcurre en distintos escenarios de la ciudad. El diario 

inicia algunos meses antes de la muerte de su autor. con la entrevista en la oficina 

de pensiones y la visito al vie10 cnfé, "el n,1smo al que ibornos de jóvenes", pero 

ohoro le resulta ajeno con sus siHas n1odern1zados .. corno barricada de uno 

invasión". En la siguiente entrado refiere su encuentro con Pepe. un compañero de 

lo oficina. en el zócalo cop1tol1no: .. f\..,e vio snlir de Catedral, y juntos nos 

encaminarnos a Palacio" (p. 13) Continúo con la parte donde refiere la compro 

del Chac. 

Hoy. domingo. aproveche para ir a Ja lagun1lto Encentre el 
Choc-Mool en la t1enduct,a que n,e !>eñalo Pepe. (p. 14) 

A partir del dio en que adquiere el idolo n,oyo, lo caso, y en especial el 

sótano de ésta, se convierten en los únicos e<;cenarios de su relato. De lo casa 

r-esulta interesante el hecho de que ninguno de los persono1es la describe como un 

sitio e)(traño. misterioso o peligroso. donde t•LJyon ocurrido eventos sobrenaturales. 

Filiberto apunta que es ··n1uy grande para n1í solo. un poco lúgubre en su 

arquitectura porflr1ana. pero que es la Unica herencia y recuerdo de n,1s padres .. (p. 

17): por su parte. el an11go lo descnbe con,o un ··caserón antiguo. con la mitad de 

los cuartos bajo llave y empolvados, ni criados ni vida de familia" (p. 21 ): en el 

in1erior- de ésta sólo destacan un cuarto de trofeos { donde Fil1berto guarda su 

colección de arte preh1spónico). lo ..-ecón,ara y el sótano, alojamiento temporal de 

Chac y del que Unicomente sabenoos que es oscuro y se inundo con frecuencia 

desde el dio en que éste es depositado ahí. La coso de Filiber1o es una antigua 



residencia porfiriana . ruinosa y oscura. escenario ideal para una historia de misterio 

o uno novela gótica. Sin embargo. insisto. jamós se dice que en ello ocurneran 

cosas extraños hasta antes de Ja llegada del Chac. 

En cuanto a los personajes. éstos se hallan caracterizados a troves de los 

indices n. Los hay de dos clases : reales y no reales. Filiberto y su amigo (que funge 

mós como narrador que corno ociar) pertenecen a la primero categoría dadas sus 

características físicas y ps1cológicos. Incluso son tan carocteristicos de nuestro 

mundo urbano que podrion merecer en este sentido el col1ficotivo de tipos n . Por 

otro lado tenemos a Chac , quien por su origen extraño. aspecto físico y fflógicos 

poderes contrasta totalmente con el medio donde aparece y con los personajes 

que lo habitan. 

Toda la acción de lo historia gira en torno a Chac y F1liberto, pero sólo el 

segundo puede considerarse un personaje realista : es un burócrata de cuarenta 

años de edad. estó a punto de jubilarse, es soltero, católico y aficionado al arte 

prehispánico. Aunque estó caracterizado como un sujeto común y corriente. hay 

un rasgo de su personalidad que lo singulariza y sobre el cual hablaremos en otro 

momento: su anacronismo. consecuencia de uno profundo insatisfacción con su 

vida. 

Frente o la figura de Filiberto tenemos la de Chac quien dista mucho de 

parecernos un personaje real. Su repentina transformación en un ser de carne y 

hueso no es vista como un hecho normal por aquellos que son testigos. directa o 

indirectamente. de su metamorfosis. Así lo describe Filiberto antes de su 

encarnación: 



Es una pieza precioso de tan"taño natural y aunque el marchante 
asegura su originalidad. lo dudo. Lo piedra es corriente. pero 
ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del 
bloque. El desleal vendedor le ha en1borrado salsa de tomate en 
la barriga (pp. 1 4-1 5) 

,,, 

Es un objeto. pero desde el dio en que es guardado en el sótano de Filiberlo 

inician coincidentemente las inundaciones, los misteriosos ruidos nocturnos y el 

llenarse de lama del ídolo (fenómeno que recuerda por cierto el de la mariposa}. 

Filiberto le raspa la lama y se sorprende del camb10. nota que" hay en el torso algo 

de lo textura de la carne". al día siguiente lo palpa y siente que •· algo corre por 

esa figura recostada" (p.18). F1nalrnenle, sin ninguna explicación o juslificación 

racional. aquello estatuo con1prada en la lagunilla aparece viva frente a su cama. 

Con lo mirada negra. recorn la recamara. ho5fa defenern1e en do5 
orificios de luz parpadeante. en dos tramulas crueles y on1or1llas. 

Casi sin alienta encend1 la luz. 
Allí estaba Chac Mool t-rguido. sonriente. ocre. con su borrigo 

encornoda. Me paralizaban los oj1llos. casi bizcos. muy pegados a 
lo nariz triangular. los dientes interiore5. n1ordiendo el labio 
superior. inmoviles: solo t?I brillo del casquetón cuadrado sobre la 
cabeza anormalmente volun1inosa. delataba vida. Chac Mool 
avanzó hacia la cama: entonces en1pezó a lloYer (pp.20-21). 

De esfa manero es como se nos ofrece la visión de un Chac Moo/ viviente. 

no como la de un ser cornún. sino como la de uno de naturaleza excepcional, 

terrible. perturbador y misterioso. 

Así /a consideración de que Chac es un personaje no real radica 

básicamente en su diferencia con respecto al resto de los personajes (dado que no 

se identifica ellos ni con el ómbito realista donde aparece}. lo sorpresa o 

incredulidad que provoca su encarnación en el resto de los personajes l como 

veremos más adelante en /as expresiones de Filiberto y su amigo) y lo fo/fa de una 



62 

explicación o justificación explicito. dentro del marco de las leyes de lo naturaleza. 

para su metamorfosis. 

En conclusión. Choc Mool se desarrollo en escenarios de apariencia realista y 

claramente identificables de lo capital de México y del puerto de Acopulco: toles 

como oficinas de gobierno. el Zócalo. la Logunillo y uno viejo casona: o bien. en 

uno pensión . los playos y lo terminal ,,__ autobuses de Acopulco. Estos sitios y los 

personajes que los pueblan son semejantes o los de nuestro universo empírico hasta 

el momento en que entro en escena el supuesto dios moyo de lo lluvia. cuya 

presencio contraviene nuestro percepción y lo de los personajes de lo que es 

normal y por ende real. Ni en el mundo de ellos ni en el nuestro es posible que uno 

figuro de piedra cobre vida. pruebo de ello lo serón el asombro de Filiberto y su 

amigo. 

Los reacciones de los personajes, sus característicos físicos y psicológicas. así 

corno la simulación de un án1bito realista gracias o lo precisión en ciertos detalles 

locales contribuyen o producir en el lector lo impresión de que lo acción ocurre en 

un universo similor al suyo. Universo que se ve violentado con lo aparición de Choc. 

quien se presento corno un persona1e fuero de lo normal y, en consecuencia. como 

un ser fontóstico. Por Ultimo. las reacciones de los personajes y lo simulación realista 

contribuyen a provocar en el lector lo perturbación o vacilación corocteristicas 

frente al fenómeno sobrenatural. 

Esto vacilación sentido. tonto por los personajes como por el lector. descanso 

en otra serie de cualidades del texto que dependen de los aspectos verbal. 

sintáctico y semántico. Estos serón descritos en los incisos respectivos. 



Recordemos que , de acuerdo con Todorov. •• Si la obra forma verdaderamente 

uno estructura. es necesario que encontremos en todos los niveles consecuencias 

de eso percepción ambigua del lector que caracteriza a lo fantástico " 3•. 

2.2.3. Aspecto sintáctico y ambigüedad 

Al inicio de este capitulo dedicado al nivel o aspecto sintáctico en ChaC Mool 

presenté un resumen donde . entre otras cosas. se rnostrabo que la historia en este 

texto se nos ofrece a través de dos persona1es narradores en primera persono. 

cuyos enunciados se alternan. afectando el orden lógico-cronológico que los 

hechos seguirían si en efecto ocurrieran. Estos características. con10 veremos o 

continuación. son favorables a la arnbigüedad y a lo fantástico. 

Antes transcribo algunas 1cieas de la .. Descripción prelin1inar·· de Georgino 

García sobre Choc-tv\ool .k· que rr1e fueron n1uy útiles para onentor mi análisis de Jo 

organización de los discursos que integran este texto y su relación con lo fantástico. 

1) Las dos narraciones. la de Fillberto (F) y la del amigo (A). se segmentan en siete 

portes. como quedó ilustrado en el cuadro del punto 2.2. 1. Su distribución horizontal 

puede representarse esquemóticomente así: 

A• f, f, 

2) Entre los relatos de A y F hay un desfase temporal. Lo historia de F es anterior a la 

de A: entre A, y F1 media una distancia de alrededor de ocho meses. 



3) Las narraciones se suceden por alternancia y modifican el orden lógico 

antes/después. 

4) La lectura de las memorias de A es el medio paro conocer la causo del despido 

y muerte de F. 

Con base en esta descripción e incorporando el di61ogo final entre Choc y el 

amigo, nuestro esquema podría quedar, tentativamente. de lo siguiente forma: 

A, f, A2 F2 CH/A 

Una de las primeras observaciones que pueden hacerse a este esquema es 

que la alternancia de las narraciones de f y A n;odifica el orden canónico 

antes/después provocando, corno habíamos observado anteriormente 3 " • la no 

coincidencia entre trama e historia. Si los hechos presentados en Chac Mool 

estuviesen organizado~ de acuerdo con el orden cronológico antes/después . su 

esquema sería el siguiente: 

f, CH/A 

Y el relato tendría uno estructura bastante diferente: iniciaría con los trámites 

de la jubilación . la compra del Chac y todo el proceso de su metamorfosis . hasta 

lo decisión de Filiberto de huir o Acapulco. Seguirio con la narración del amigo 

quien informo sobre su muerte. el hallazgo y lectura del diario. sus comentarios al 

mismo y su llegado con el féretro o casa de Filiberto donde ocurría el encuentro 

con el indio. Este tipo de juegos temporales son muy frecuentes en la literatura 

fantástica pues también contribuyen a hacer equívoca la percepción del lector de 

los acontecimientos. 



c.S 

Esta alternancia de los narraciones de A y F. unida 01 desfase ternporol entre 

lo historia contada por Filiberto y la historio contada por su amigo.3 7 hacen de Chac 

Moql un cuento de estructuro circular. Si retomarnos 1o anécdota y atendemos a las 

informaciones relativas al tienipo podremos observar que los hechos evocados por 

Filiberto ocurren en un periodo de varios meses y se desarrollan en un tiempo 

anterior al de lo historia del oniigo. cuyo historia coniprende apenas unos horas. 

Entre el momento en que A corn1enza o leer el dio110 v su llegado con el 

féretro no median niós de 12 tloras. n11enlras que lo contado en el d1ono de F 

abarca un periodo de alrededor de 8 horas. Cuando A va a Acapulco por el 

cadóver ( º'Hace poco l1ern.po F-1llberto murió ahogado en Acopulco ... en Semana 

Santa ... " ) refiere que lo noche antenor este pasó lo pnrnera noche de su nueva 

vida .. en la estación de autobuses porque en la pensión olo:=.n1ana donde solía 

hospedarse no quisieron velarlo. A la moñona siguiente -- " Cuando llegué • 

ternprano, a vigilar el embarque del fE?retro ·· y '"Con el desayuno de huevos con 

chorizo " -- el on1i90 encuentra el diario y lo lee durante el trayecto de Acapulco a 

México -- .. De ahi a /\.1.€x1co pretendí dar coherencia al escr1lo " -- e1 cual. 

considerando el estado de las con1un1coc1ones terrestres en el año 54 fecha en 

que se publica la obro. debió durar poco rnás de nueve horas. y ese mismo dio 

llega con el féretro a casa del difunto -- " Cuando a las nueve de la noche 

llegamos o la terminal , ... Controlé una camioneta para llevar el féretro a casa de 

Filiberto " . Esto significa que A1 , A• y CH/A ocurren el mismo día y que entre A1 Y 

CH/A hay aproximadamente 12 horas de diferencia; rnientras que la lectura de F1. 
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Fa Y F.s nos remontan hacia un posado de ocho meses para regresarnos , a través del 

amigo, de nuevo al presente como se representa en el esquema 3 

De acuerdo con éste. todas las narraciones de A y el diálogo A-CH se ubican 

en el presente. Entre A1 y A-CH hay una distancia temporal, como ya dijimos. de 

alrededor de 12 horas, las cuales transcurren durante el traslado del cadáver de F. 

La lectura del diario nos remonta al pasado de Filiberlo en F1. F2 y f3 donde F1 es el 

retroceso más largo ( ocho meses aproximadamente con respecto a A1) y . 

conforme leemos el diario. F2 y f3 nos acercan a un pasado casi inmediato con 

respecto a la narración de A. El circulo se cierra con el único diálogo en estilo 

directo del texto . A-CH. que ubico la historia casi en el n1isrno punto donde inició. 

con sólo doce horas de diferencia. 

La alternancia de las narraciones de A y F , esta estructura circular, los 

desplazamientos de los personajes que hacen que Filiberto retorne al mismo lugor 

donde iniciara su enfrentarnienlo con Chac y la inversión de los roles y atributos de 

los personajes ilustran la tendencia de este texto a romper con el tiempo 

convencional y hacen patente la concepción temporal circular que Chac Mool 

actualiza en diversos planos . Así lo historia termina e-1 mismo día y en circunstancias 

más o menos similares a las del inicio. 

Por otro parte, lo organización de los discursos también se relaciona con el 

suspenso y el misterio que. si bien no son características exclusivas de la Jiterotura 

fanfósfico. ornbas son cualidades que es muy frecuente hallar en las obres 

pertenecientes a este género. La presencia de un enigma que puede o no 
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resolverse es un elemento estructurador del relato y descansa . en este caso. en eso 

mismo estructura circular de los discursos que acabo de mostrar 3 8 • 

Hablamos de suspenso al aludir a cierta actitud expectante o ansiosa frente 

al desarrollo de algún ocontecin1iento ·'' Oucrot y Todorov lo definen como " la 

experiencia del lector que espero 1mpuc1ente la cont1nuoci6n del relato " -m. Dicha 

disposición se produce, entre otros aspectos. por niedio de lo estructuro del relato , 

es decir, por el orden en que los ocontec1n11entos se le van presentando. En Choc 

Mool el suspenso descansa en la gradación de los eventos y . como yo se dijo, en 

lo olinealidod de la h1stono que provoca en quien lee la curiosidad por saber qué le 

ocurrió a Filiberto. 

El relato inicia con lo que convencionoln1enle debería ser el final de una 

historia: la rnuerte de su protogon1sta Lo pnn1ero que leemos es que él acaba de 

ahogarse en circunstancias un tanto extrañas: 

sabian1os que en su juventud hab1a nadado bien. pero ahora. a los 
cuarenta .y tan desn1e¡orado corno se le veía. ¡ intentar salvar. y o 
media noche un trecho tan largo! (p.9) 

Si el amigo se aventura a invadir lo intimidad del difunto es movido por la 

curiosidad de conocer el orrgen de este deceso que le parece absurdo • lo razón 

de la extraña conducta de Filiberto meses atrós y el por qué de su despido y los 

rumores de su locura entre los con-.pañeros del trabajo. Toda su lectura del diario 

implica un retroceso en el tiempo encaminado a develar esos misterios. No son 

pocos las obras fantásticas que presentan el que podria ser el desenlace al 

principio poro invitarnos a descubrir sus causas. 
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En Chac Mool se altera la sucesión temporal lógica . como vimos 

anteriormente. y se exponen acontecimientos enigmáticos de tal que es 

preciso un retroceso en el tiempo para explicarlos. lo cual genera suspenso. 

Pero. mientras que en la literatura po/1ciaca la finalidad es descubrir el 

misterio. en la de terror y la fantóstica éste debe pernoanecer, produciendo 

desconcierto en el lector. Dada Ja naturaleza del relato fantóstico. donde se 

presentan fenón•enos que dificitmente pueden explicarse mediante las leyes de la 

naturaleza para provocar la vocilac1ón. resulta cusr imposible hallar al final de la 

·abra en cuestión una respuesta sal1sfactoria sobre el origen del n11sterio o del 

aparente fenómeno fantásftco. 

Lo anterior significa que en esta lrteraluro el n1isteno debe permanecer; la 

conclusión de la historia será tan extraña que provocará en el lector la sensación de 

que no hoy desenlace conopleto. En cierto sentido eso es lo que ocurre en Chac 

Mool, porque el encuentro final entre el arnrgo y el indio .que suponemos es Chac, 

pareciera confirmar la existencia de éste. pero la estructuro circular del texto y el 

que ahora sea el cadóver de Filiberto el depositado en el sótano. dejo abierta la 

posibilidad de que el ciclo reinicie. Poden1os apreciar que lo concepción del 

tiempo circular, resabio del pensanuento indígena precolombino, sugiere la 

permanencia del ontagonisn;o entre ambos personajes. 

Por último. otra de los consecuencias de lo estructuro de los narraciones que 

contribuye al misterio y o emparentar Chac t.,ool con la lilerolura fantástica tiene 

que ver con el proceso de enunciación tal con10 se nos ofrece en el texto; Todorov 

señala que drcha literatura exige mós que ninguna ser leído de principio a fin, 



apegándose rigurosamente al orden propuesto por el texto 41 • Para él. esto formo de 

lectura permite lo identificación del lector quien se involucra con los personajes, de 

tal manera que tombit?n se intriga. duda y avanzo junto con ellos en la búsqueda 

de la respuesta. Es por esto que la segunda lectura de un relato fontóstico no 

produce el mismo efecto en nosotros .-~. Si conoc1éramos de antemano por qué 

murió Fillberfo. el significado del garrafón p1rdado de rojo en la oficina o el ongen de 

las inundaciones y los quejidos nocturnos en su cosa. la vacilación y el misterio se 

desvonecerian y el cuento no lograrla el impacto que produce en su último 

episodio. 

2.3. Aspecto verbal 

2.3. 1. Nivel del enunciado 

Para provocar en nosotros esta percepción ambigua del fenómeno 

prodigioso, Chac Mool se vale de un lenguaje ambiguo también. Éste descanso en 

el empleo de una serie de recursos expresivos que preparan. anuncian y describen 

el fenómeno sobrenatural. 

El primer recurso que revisaremos será el de la modalización: Sobemos que la 

lengua posee la cualidad de expresar. mediante los categorías modales. órdenes. 

dudas. presunciones. etc. "-1 • De tal suerte que el estilo modalizante permite al 

hablante (que en nuestro caso serón los narradores) exponer su actitud frente o la 

manero en que se desarrollan tos eventos que refiere: " El locutor ... manifiesta ... una 

apreciación sobre el valor de verdad del discurso, es decir. sobre lo relación entre 
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el discurso y su referencia ..• " "" ; sobre lo factibilidad de que éste aludo a eventos 

reales. Cuando quien habla no esta seguro de la veracidad de lo que cuento. 

recurre entonces al ernpleo del imperfecto, de palabras o frases como ,1,n::a. riil vt..•:: • 

. u.- e/Iría.'"'-' /"uro.>':'-" \'o.' lu1h10.•ra d1t.ho, .. "'"" .'1 ;-·otras que expresen su 1ndecis16n. 

En la hferatura fantástica. estas fórmulas se emplean con mucha frecuencia 

porque van preparando al lector. al n,isn10 tiempo que producen en él 

incertidumbre en cuanto a la autent1c1dad de los eventos referidos en el texto. En 

Chac Mool leen-,os que Fil1berfo guarda el idolo en el sólano y al mirarlo siente que 

.. su mueca ¡•ttn·.· .. · reprocharn1e que le niegue k~ luz" (p. 1 5). Ésto es Ja primera 

sugerencia de las posibles cualidades sobrehun1anos del ídolo, aUn antes de su 

metamorfosis. Conforme avanza lo meton1orfosts de la figura, favorecida al parecer 

por la temporada de lluvias. escnbe Filiberto: "El n1usgo /'<1'T<'I" .H.,. ya parte de lo 

piedra" {p. 1 7). "el bloque ¡111r,·L '" rL·h/<111,kn·rw. No quise creerlo; era ya casi uno 

pasta" (p. 18). y más adelante. "el Chac Mool. blondo y elegante. {'orn:1a 111'lin1r1n1.• 

que era un dios, por ahora laxo. con las rodillas n,enos tensas que antes. con lo 

sonrisa más benévola" (p. 20). De todas estas citas llanoan la atención dos cosos: la 

información paulatina que vienen ofreciendo al lector y ta recunencia del verbo 

{'art.·1.·,·r que Filiberto utiliza con bastante frecuencia cuando se trata de referir el 

fenómeno que está presenciando porque duda de su posibilidad. Incluso su amigo 

(antes de leer el fragmento del diario donde Filiberlo narra su primer encuentro con 

Chac) se vale de la rnismo fórmula : " La entrada del 25 de agosto 1•c1r1.·1.·w 1.•.,·,·r11a por 

otro persona " (p.19). ¿ /'t1r1.•<.-'1<1 o fue escrita por otro ?. ¿ lo locura trastornó la 



71 

personalidad de Filiberto al grado de cambiar su personalidad ? Eso no lo sobremos 

y lo interrogante permanecerá casi hasta et final del relato. 

A lo largo del texto encontramos rnós expresiones de este tipo. Por ejemplo. 

cuando Filiberto raspo lo lomo del ídolo se do cuento de que éste se ha 

reblandecido y lo cubre con tropos para protegerlo; al dio siguiente lo encuentro en 

el piso y no puede menos que colificor el hecho de increíble: " Increíble. Volví a 

palpar al Choc Mool . Se ha endurecido, pero no vuelve a lo piedra " {p. 18). Más 

adelante. después de que lo supuesto representación del dios moyo de lo lluvia 

tiene algunos n,eses de haber enca1nodo y la temporada de lluvias ha llegado o su 

fin, ocasionando lo cólera del Choc, leemos " Mientras no llueva -- ¿ y su poder 

mágico ? -- viviró colérico e 1mtable" {p.24). Entonces ¿ Choc es o no dios de Jo 

lluvia ? ¿ en efecto posee poderes sobrehumanos ? Hasta ese momento todo 

sugeria que sí. pues dada su supuesta naturaleza divino él t1obia provocado las 

inundaciones y aguaceros que favorecieron su metamorfosis: pero si el único testigo 

del fenómeno ahora cuestiono explícitamente los atributos n,ógicos que 81 mismo le 

adjudicó . se introducen vanas interrogantes ¿Chac es o no un dios?. ¿ la 

naturaleza lo ha vencido?. ¿ Filiberto le atribuyó irreflexivamente el poder de atraer 

los oguos? . ¿Choc conforme se hun1aniza va perdiendo sus poderes? Recordemos 

que Filiberto escribe en otro momento: ·· Creo que Chac estó cayendo en 

tentaciones hun,anas.. Aquí puede estar n,i salvación . si el Chac se humanizo • 

posiblemente todos sus siglos de vida se acumulen en un instante y caigo 

fulminado ·· (p.26). Sin embargo estos comentarios pason de ser meros 



conjeturas suyas introducidos por formas modalizanfes . ,.:r ... ·o qu .. -. 11111..·d~ 

(condicionol). /•".uh/,.:mcn1 •• :. que no nos permiten llegar a uno conclusión. 
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El arnigo tarnb1én ernpleo algunas fórrnulas que revelan su actitud vacilante 

frente a los eventos referidos en el diario. Tras concluir la lectura del mismo expreso : 

" De ahí a México pretendi dar cot1erenc1a al escrito. relac1onorlos con el exceso de 

trabajo " (p.26). La perífrasis f'rd~·•1d1 .t.1r presento esta occ16n n,entol como un 

proceso en desarrollo y nunca ~e sabe si éste logró hallar un sentido para lo 

expresado en el diario de Flliberto. luego monifresfo " aún no podía concebir la 

locura de mi amigo" (p.27). De nuevo se niega a llegar a una conclusión y 

permanece la presunción de que los hechos narrados por Filiberto pudieron ser o no 

producto de lo locura. 

Vemos que en todos estos e¡en1plos lo vacilación fantósflca descanso en el 

lenguaje. El empleo de la n1odalizoci6n permite a los dos narradores exponer su 

actitud titubeante frente a lo pos1bdidad de que un Chac Mool de piedra cobrara 

vida humana. Y esa actitud. corno venias, contribuye a provocar en quien lee esa 

percepción an1b1gua en que tonto se ha 1ns1sf1do. 

Ademós de esta func1.Sn rnuct1os de los fórrnulas antes citadas introducen 

expresiones figuradas que si se interpretan J1teroln1ente anuncian el fenómeno 

fontóstico. Su sucesión no sólo sugiere ot lector que ·· oiga·· va o ocurrir, también 

constituye uno forma de gradacion ascendente que contnbuye o generar suspenso. 

Retomemos algunos de las citos anteriores : ·· Pierde rnucho en la oscuridad 

del sótano, y su mueca parece reprocharn1e que le niegue lo luzº' {p.15J. El hecho 

de que alguien imagrne octrtudes hun1onos en un obJefo inerte es muy frecuente, 



pero en el contexto del cuento se trota de una información significativo para el 

lector pues le sugiere lo que va a ocurrir. Esto información se va reforzando con 

eventos tales con10 las subsecuentes inundaciones y los gemidos nocturnos. 

Después sigue el episodio donde F11iberto raspa el Chac y escribe que " el bloque 

parecía reblandecerse ... era ya casi uno posta·· (p.18); al día siguiente lo toco y 

compara su textura con la de lo carne y se figura que algo le corre por dentro y 

que tiene bello. f\,\Ós adelante leemos: "el Chac Mool, blando y elegante, había 

cambiado de color en uno noche; amorillo, casi dorado, parecía indicarme que 

era un dios " (p.20). ··parecia un dios" , cornparac1ón aparentemente lógica. dado 

que se supone que la figura representa a uno deidad y, como tal debe resaltar por 

su belleza y dignidad, pero en este contexto funciona también con10 una expresión 

onticipotoria. hacit?ndonos suponer yo que lo fig".Jra podria ser en efecto un dios. 

Desde el principio del relato de Fihberto enconlron1os en él numerosos 

expresiones figuradas que van preparando al lector para la aparición insólito. En la 

primera entrado de su diana refiere su v1s1ta al café que frecuentara en su época 

estudiantil para feste1ar el buen curso de los 1rón11tes de su ¡ubilación. Estando ahi 

comienza a reflexionar acerca de su desarraigo y escribe: " Otros, que parecíamos 

prometerlo todo. quedamos a la mitad del carnina. destripados en un examen 

extracurricular '' (p. l 1 ). La in1ogen de que quedó corno ·· destripado " es rica en 

sugerencias. no sólo le sirve paro dar a entender que reprobar ese examen destrozó 

su porvenir. es también una anticipación de su próximo encuentro con la muerte y 

uno referencia a los sacrificios humanos, tan importantes para lo interpretación 

cultural del cuento. Además tiene que ver con la costumbre nocturna de Chac de 
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descuartizar animales ( o/ parecer en uno especie de ceremonia donde canto " 

una canción chirriona y anciana más vieja que el canto mismo ".p.24). cuyos 

huesos almacena y con el hecho de que los restos de Filiberto pasarán a ser parte 

de esa colección. 

En el café alude a su sensación de desarraigo con su medio en estos 

términos: " Con el cate que casi no reconocia. con la ciudad rnisn,a. habia ido 

cincelándose a ritn10 distinto del mío" (p.12). Aquí la imagen de dos figuras 

cinceladas de distinta manera describe el anacronisrno experimentado por el 

protagonista con respecto a su entorno; pero lo que es mas s1gnificotivo en ella . por 

ser un elemento anticipatono. es lo alusión al material sobre el cual se trabaja el 

cincel : la piedra. f\..1atenal con el que se hicieron los templos prehispánicos y 

muchos de los representaciones de sus deidades , como Chac, y que estó tan 

entrañablemente urndo a nuestro origen. 

Ahora observen1os el lenguaje con el que el amigo nos sugiere también . 

recurriendo a expresiones figurados, cuól seró el futuro del difunto : " Filiberto 

esperaba. muy pálido en su cojo, o que saliera el camión matutino de la terminal y 

pasó acompañado de huacales ., .. fardos lo primero noche de su nueva vida" 

(pp.9-10). Con estas expresiones ( en los que no deja de haber un dejo de humor 

macabro dado que Filiberto no puede esperar nada estando muerto y menos aún 

en tan ridículas circunstancias). Filiberto es descrito como un pobre objeto 

almacenado entre bultos. Estas palabras tomadas literalmente describen la 

cosificación a la que será reducrdo por Chac , la inversión de los roles acfonciafes 



de ambos personajes y la posibilidad de que el ciclo se reinicie al entrar Filiberto o 

" una nueva vida ". 

Los anteriores no son los únicos ejemplos de que lo fantóstico se apoya en el 

lenguaje retórico. Éste desempeña un papel muy importante en lo literatura 

fantástica porque poro hablar dP lo increíble. imposible o innombrable esto 

literatura recurre o un lenguaje rico en sugerencias. De ahi que existo" una estrecha 

relación entre lo sobrenatural y los figuras retóricos : éstas anuncian aquel a base de 

un discurso alusivo y analógico que se materializará en la apanción insólito .. " 5 • Las 

imágenes. tornadas " al pie de la letra " . se relacionan con lo fant6s1ico de 

diferentes maneras "~ Hasta ahora hemos visto las que se relaciona con la 

gradación y la ontic1pac1ón, pero hoy rnuchas n"'IÓS. 

Son numerosos los relatos fantásticos donde uno hipérbole tomada 

literalmente do lugar a lo fontósl1co .. -. Asi ocurre en Funes el memorioso de Jorge 

Luis Borges . donde el protogon1sla, Funes, posee uno memoria sobrehumana y es 

precisamente la exageración de esta cualidad lo que provoca el surgimiento de lo 

fantástico. En Continuidad de los porgues , Julio Corlózar llevo hasta sus últimas 

consecuencias la participación del lector de un le;..lo, a tal grado que un individuo 

se siento a leer una novela y se convierte en persona1e de la rrusma. Otro autor que 

literalizo 1m6genes con bastante frecuencia es Gabriel Garcio M6rquez. En su 

novela más conocida. Cien años de soledad , llueve en Macando durante cuatro 

años y medio sin parar hasta que las calles se ponen verdes; Úrsulo lguarón llego o 

ser una anciana ton pequeña que sus nietos juegan a esconderlo en cualquier sitio. 
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Todos estos acontecimientos fabulosos son producto de la exageración , yo seo de 

algún evento cotidiano o de un fenómeno natural. 

En el coso de Choc f\."iool . lo que se exagera es la presencia entrañable del 

pensamiento y la religión anteriores o la Conqu1sla -- con sus ritos que ahora se 

consideran sangrientos y su pensom1enlo n"'lógico -- en las costumbres del mexicano 

moderno. El pasa¡e rn6s s1grnf1cot1vo o este respecto porque es el que se lleva 

hasta sus últimas consecuenc1as. e-s el que se venhca a las afueras de la Catedral 

entre Filiberto). Pepe quien le dice: 

Que si no fuera n1e>.1cano no odorar10 a Cri~to Ltegon tos 
españoles y te proµont-n ...::¡ue ado1e~ <..l un Dios n1uerto hecho un 
coagulo. con el costado he~rido clavado en una cruz Sacr1f1cado 
Ofrendado e Que co~a n1c1'> natural que aceptar un sent1m1ento 
tan cercano a todo tu ceremonial. o todo tu vida? 
Figúrate. en cambio que tAex1co hubiera stdo conqutsfodo por 
Mahometanos. t·Jo es concebible que nuestros indios veneraran o 
un individuo que niurio de tnd1qest1on Pero a un Dios al que no le 
basta que se sacrifiquen por- el sino que incluso va a que le 
arranquen el corozon 1 coran1ba jaque niote a Huitz1lopochtti 1 El 
cristianisn10 en su !.ent1do e olido !.Ongr1ento de sacrificio y liturgia. 
se vuelve una prolongacion natural y novedosa de la religión 
indigena (p.13) 

Son estas ideas los que son 1Lterol1zc_,das 'l llevados hasta sus últimas 

consecuenc1os cuando Chac encarna para niostrornos que. Filiberto. el 

mexicano cornún tiene cierto predisposición o aceptar lo ex1stenc10 y poder de 

aquellos antiguos dioses que forri1an parte del 1nconsc1ente de esta nación. Ton 

n,arcados estamos por esto d1spos1dón que F1liberto no sólo terminará sometido 

durante meses o uno deidad sanguinano ( recordemos que descuartizo animales y 

araña a Filiberto hasta sangrorto). sino que además su muerte. provocada por agua. 

puede interpretarse como un sacrificio humano. 
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Lo fantástico puede surgir. asimismo, al l1teralizar una metófora. Y en Chac 

Mool no son pocas las que se prestan a ello. Asi. cuando Filiberto expresa en las 

primeras páginas de sus memorias " Sentí la angustía de no poder meter los dedos 

en el pasado y pegar los trozos de un ron1pecabezas abandonado " (p.12) , este 

anhelo manifestado a través de una expresión figurada se le materializa 

objetivamente: Choc es ese trozo del pasado que él puede palpar. 

M6s adelante. hay un fragmento donde Filiberlo escribe una serie de 

expresiones figuradas muy interesantes en el m1sn10 sentido: 

Real bocanada de cigarro efin1era real 1n1agen n1onstruosa en un 
espejo de circo. reales ¿ no lo son todos los n1uertos. presentes y 
olvidados ~ Si un hon1bre atravesara el Parc11so en un sueño; y le 
dieron una flor con10 prueba de que hab1a estado allí. y si ol 
despertar encontrara esa flor en su rnano ¿ entonces. que ... ? 
Realidad: cierto dio lo quebraron en nill pedozo:i. lo cabeza fue a 
dar allá. la colo aqu1, y nosotros no conocen,os n,as que uno de 
los trozos desprendidos de su gran cuerpo. Oceano libre y ficticio. 
sólo real cuando se le aprisiona en un caracol (pp. 19-20) 

Veornos parte por parte este pórrafo donde se cuestiona la naturaleza de lo 

real y se justifico lo presencia de lo sobrenatural: De los primeros enunciados se 

desprende la idea de que el ser real de las cosas no rad1coría necesariamente en 

su existencia tangible, pues un espejismo . una ilusión . un recuerdo . etc. también 

pueden considerarse parte de nuestra realidad; en consecuencia . de asumirse esta 

actitud. se estaría dispuesto. al igual que Filiberto. a aceptar corno parte de la 

realidad cualquier evento u objeto de cuya existencia presente o pretérito. sensible 

o no para los sentidos se tenga conocimiento : esto es precisamente lo que él 

descubre cuando acepta la existencia de una deidad mitológica con poderes 

sobrenaturales . 
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Las siguientes imágenes corresponden o una cito de Coleridge que Wells 

desarrolló en La móquino del tiempo . sólo que en nuestro cuento la rosa de 

Filiberto no es la del futuro que trajo consigo el protagonista de Wells . sino la del 

pasado encarnado por un idolo; y el nexo entre lo real y lo imaginado o soñado . 

entre el presente y el pasado, es una figuro prehispón1ca. 

Por últ1rno encontramos una n1etófora especialn1ente interesante por dos 

razones : la prirnera es que el narrador equipara la realidad con un objeto 

fragmentado y dificil de captar en tolal1dad. con10 yo lo habia hecho 

anteriormente con et t1en1po al que conc1b1ó conoo un rompecabezas. Y la 

segundo porque esta melófora recuerda otra que encontrarnos en Cien años de 

soledad , una de las obras rnós 1n1portanles del llan1ado realismo rnág1co. Cuando 

José Arcadio Segundo y el pequeño Aurel1ano descubren la causa de que en el 

cuarto de Melquiades no transcurra el tiempo leenoos: 

Ambos descubrieron al niismo t1en1po que alli sien-'lpre ero marzo y 
sienipre era lunes. y entonces comprendieron ... que tan1b1én el 
tiempo sutr1a tropiezos y accidentes. y podio por tanto astillarse y 
dejor en un cuarto una fracc1on de tiempo etern1:;:ada '"""'· 

Considero que en anibos relatos se l1leral1za la n1isma imagen: no hay un 

tiempo lineal con;o el que todos conocernos. donde lo convención antes-después 

jam6s es transgredida; sino que es factible concebir otro tiempo mós complejo, 

fragmentado y desarreglado. donde ayer hoy y mañana pueden. en cierto 

momento. convivir. mezclarse. confundirse .... 
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Así ocurre en t-sta~ du-. nc111.._h·11.:ir1e•'< ~.ólo que en Cien anos de soledad esa 

astilla está representada por unc_""l haL1tac16n donde el paso del tiernpo se ha 

detenido; n,ienlras que en Clidc t-.i.._·ol lo e~tá ~or un dios prehispánico. 

La última metáfora conl1núu ·, enriquece E:".!e nuevo concepto de realidad 

que Filiberto se propone o raíz de su encuentro con Choc. un concepto que le 

permite explicarse fuera de los le-,. es del funcionamiento nornoal de lo naturaleza 

esa nueva e increible realidad que se ofrece a sus ojos. De ahí que la conciba 

como un .. oceono libre y ficl1cio, sólo real cuando se le aprisiona en un caracol" 

(p. 19-20): ésta es tan compleja y fragrnentada que en ello puede caber todo. to 

que nos parece posible y lo que no: no se la puede conocer s1 se rnira desde un 

solo óngulo, si le " aprisiona en un caracol'" y sólo se acepta lo que la mirada 

objetiva puede explicar. Por ello FLliberto equiparo la realidad con el mar. pues 

ambos son inabarcables para la limitada rrurada del hombre, para quien siempre 

hobró algo nuevo y sorprendente. 

En la úllin,a cita se desrnrollt_, la misn,a idea que en la parte donde hablamos 

de la literalización de una exageración: aqui lamb1én se alude a la presencia 

oculta de nuestra herencia indígena. 

Hasta hace tres dicn. n,i realidad lo ero al grado de haberse 
borrado hoy: era niovin1iento reflejo. rutina. n,emoria. cartopacio. 
Y luego. como la fierro que un d1a tiembla para que recorden1os su 
poder o la muerte que llegara recrin1inando n1i olvido de toda la 
vida. presenta otro realidad que sabíamos estaba allí, 
niostrenca y que debe sacudirnos poro hacerse viva y presente 
(p.20). 

De nuevo tenemos la objetivación de una expresión figurado porque 

realidad monótona y rutinaria del burócrata Filiberto será en efecto sacudido por 
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otro , la de Choc. el cual representa un plano existencial completamente opuesto 

al suyo . Los connotaciones de este encuentro los comentaremos rnós adelante. 

2.3.2. Nlvel de la enunciación 

El análisis del aspecto verbal del texto comprende tanto el nivel del enunciado 

(donde acabamos de revisar los recursos expresivos) como el de la enunciación. En 

este último nos ocuparemos de los puntos de visto desde los cuales se nos presento 

la historio. 

Recordemos que en Chac Mool se distinguen dos modos o estilos 

discursivos 50 : lo narración y el d1álogo. Lo primero. que es Jo forma predominante. 

estó o cargo de dos personajes narradores en primera persona :. 1 • Filiberto y el 

amigo. cuyas narraciones se alternan a lo largo de lodo el texto 5~: mientras que el 

brevísimo diólogo que concluye el cuento se verifica entre el indio .que suponemos 

es Chac. y el arnigo. 

Filiberlo. a cuyo cargo estó lo mayor parte de la narración de Choc Mool , es 

narrador en primera persona que mediante la ficción aulobiogrófica de la 

redacción de un diario nos cuenta su e>.traordinaria experiencia con Chac. Estarnos 

frente a un narrador-protagonista ! 'o aufodiegético porque es el protagonista de la 

misma historia que cuenta: Es él quien compra el idolo de piedra. el que presencia 

su animación. el que vive su tiranía 7' el que muere a causa de ella. Este tipo de 

narrador es el que mejor conviene a lo fantóst1co porque su doble estatus de 

narrador y personajes se presto al equivoco. Corno narrador de una obra literaria. lo 
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veracidad de lo que afirma no puede cuestionarse: pero corr10 personaje y 

humano ficticio si es posible dudar de su testin1onio. Por eso. para Todorov, en la 

obra literaria " sólo lo atrrburdo al autor escapa a la prueba de verdad; la palabra 

de los personajes. por el contrario. puede ser verdadero o falsa, con10 en el discurso 

cotidiano ·• $ ... Es decir. nada de lo que figura en el texto existe como tal en el 

mundo ob1efivo. todo lo que en él se presenta es producto de lo rrnog1nacion del 

escritor y no es posible comprobar s1 lo que dice es verdadero o falso. Sin embargo. 

al inferior de la obra hO'J.' c-iertcis exrgencras de coherencia interno que deben 

cumplirse. Así. cuando algUn personoJe hace una ofirrnac1ón > póginas después 

hace o dice algo que la niega o confrod1ce es E''.11dente que ta niega o que niintió 

o se equivocó en cualquiera de los dos rnon1ent0s ··~-

Las palabras de un narrador no pueden sorneterse o /u pruebo de verdad, 

¿cómo demostrar que n11ente?. pero las de un personaje sí. Es por tal rozón que el 

narrador representado es el que n-ie¡or conviene o Jo fantástico. Su presencio 

sugiere la posibilidad de que con10 persona¡e corno ser t-iurnano ficticio que es. 

contamine con su subjet1v1dod los hechos. que esté confundido. drogado, loco o 

que seo víctrmo de un engaño como ocurre al protagonista de E! rnonuscnto 

encontrado en Zaragoza de Potocki ~"'- En Chac f'Aool todos los fenómenos 

sobrenaturales son descritos por un personaje que es o un tien1po narrador y ünico 

testigo de los hechos. Si bien el personaje de F1liberto aparenta ser un individuo 

normal y en este sentido digno de confianza. /os t1echos sobrenaturales que cuento 

y la posibilidad de que esluv1era Joco o confundido. como Jo sugiere el amigo. 

hacen que dudemos en creerle. 
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Otro de las cualidades del narrador-protagonista poro la literatura fantástico 

es que permite uno mejor identificación con el lector: " lo primera persona relatante 

es lo que con mayor facihdad permite la identificación del lector con el personaje " 

s.7
• yo que como individualidad invita al lector a proclamarse. a su vez. también 

como individualidad. Para facilitar n,ós este fenómeno "el narrador seró un hombre 

medio" t.ti. como FihbE;rlo: un individuo de clase media, concretamente un 

bur6croto, de los que abundan en las grandes ciudades de nuestro tiempo. Esto 

identificación del lector con el o los persono¡es es la segunda condición del género. 

Como si no fuero suficiente la poca conf1obil1dad de este narrador-

protagonista primera persona. Ct1ac f.'\ool tiene airo narrador también en 

primero persona {el amigo) el cual contribuye o hacer todavia más equívoca 

nuestra percepción del universo representado en el texto. 

Este an,1go es un narrador-persona¡e secundario ~~ porque transita el mismo 

universo literario que el protagonista. pero sólo con10 testigo (salvo al final). no es el 

personaje principal de lo hrstoria. El encuentra et diario de Fitiberto y lo lee meses 

después de que éste iniciara su redac:c1ón. El papel del amigo es el de ser el 

vehículo a través del cual nosotros. lectores con10 él. conocemos la aventura de 

Filiberto con Chac. El del arnigo es en orden. el prin1er discurso que figura en el 

texto: 

Hace poco t1en1po f1l1berto n1ur10 ahogado en A.capulco. Sucedio 
en Sen1ano Santa. Aunque despedido de su empleo en la 
Secretoria. Filiberto no pudo resistir la lentac1on burocrofico de ir 

Con el desayuno de huevos y chori:=o abr1 el cartapacio de 
Filiberto. recogido el dio anterior .. Doscientos pesos. Un periodico 
viejo: cachos de loter1a: el posa¡e de ida -- ¿ sólo de ida? --. y el 
cuoderno borato. d.a hojas cuadriculadas y tapas de papel 
marmot. 



Me aventuré o leerlo. a pesar de las curvas el hedor a 
vómito. y cierto sentimiento natural de respeto a la vide privada 
de mi difunto amigo (p. l O). 

KJ 

Este narrador-persona1e·secundario resulta igualmente conveniente para lo 

fantástico porque es uno de los que n1ejor enfrentan al lector con la mirado 

limitada y subjetivo de un personaje que, odemós. no conoce toda Jo historia. Va 

descubriéndola junto nosotros. hace suposiciones interpretaciones 

completamente subjetivos. 

Recordenoos que el amigo inicia la lectura del diario en un afán por conocer 

las causas de la nouerte de Filiberto y por qué " fue declinando. olvidando sus 

deberes. por qué dictaba oficios sin sentido. ni número. ni .\"11rrag1" FI··· rn·o. Por qué. 

en fin. fue corrido. olvidada la pens16n, sin respetar los escalafones " (p.10). 

Conforme avanza lo lectura y va conociendo los eventos extraordinarios que 

cuenta Filiberto, interrumpe lectura para hacer con-ientarios personales. 

establecer algunas relaciones y sacar conclusiones. Corno hombre racional de 

nuestro siglo, se niega a aceptar la veracidad de la historio de Filiberto y ·· supone'" 

que las lluvias torrenciales de aquel verano alteraron sus nervios al grado de llevarlo 

o redactar. primero. " oficios descabellados, preguntando al oficial mayor si el agua 

podio olerse. ofreciendo sus servicios al Secretario de Servicios Hidráulicos para 

hacer llover en el desierto" (P.21 ), o que era víctima de una depresión nerviosa 

motivada por la soledad y el ambiente lúgubre de su casa. Finalmente la suposición 

de que Filiberto había enloquecido se va haciendo n,ós recurrente conforme 

continúa leyendo. 
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El amigo, pues, se encuentro ante un documento exh"oño y confuso poro él. 

No puede creer lo que cuenta Filiberto y por eso recurre a la interpretación de los 

hechos tiñéndolos con su sub1eflvtdod. Por supuesto que puede estar equivocado y 

ello nos da motivo para dudar también de sus conclusiones. 

Esto incertidumbre afecta doblen,ente al lector. dado su identificación con 

el personaie del arnigo. 10 que on--1bos asumen un rol semejante dentro y fuera del 

texto. Es decir. que la reloctón entre F111berto conoo narrador-protagonista y el amigo 

como narrador-testigo es paralelo a la que se establece entre autor y lector 

reales o<l. 

Cuando el amigo lee el diario hoce presente el discurso de Filiberlo para 

nosotros. lectores idénticos a aquel. Sólo que. con10 de segunda mano, la nuestro 

es lo lectura de lo lectura. El arntgo va 1nterrun1p1endo su norroc1ón para ceder la 

palabra o Flliberto. sen-ie¡ando -:;er su tronsrnísor. c1fándolo. Gracias a este 

meconisrrio se logra que el lector se siento n-iós cercano al personoie del amigo 

quien es algo así con-io su representante al interior de lo obra y se identifique con 

e1. 

Tenerrios asi dos te"Ot1n1on1os. dos sub1etividades-puntos de vista. Uno propone 

lo realidad de su propia e.xpener1c10 con un ser de origen sobrenatural y. con ello. lo 

existencia de lo fantástico: mientras que el otro dudo en aceptar esa realidad Y 

afirrria que es producto de la locura. invalidando la existencia de lo fantástico. 

Alguno de los dos, o arribos. puede estor equivocado corrio personaje Y ser 

subjetivo. Entonces ¿ a quién creer ? El lector se encuentra frente a una disyuntiva: 

e Chac encarnó y cobró vida o Filiberto perdió la razón ?. ¿ en cuál de los dos 
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narradores debemos confiar si uno estaba trastornado y el otro no tuvo contacto 

directo con los hechos ? Esta vacilación se mantendró durante casi todo el relato 

hasta llegar el momento del encuentro del indio con el amigo. 

Hemos llegado así "al corazón c.Je lo fantóstico" porque gracias a la 

combinación de los narraciones alternadas de los narradores representados y a sus 

puntos de vista distintos y tan separados espacial y temporaln1ente . la percepción 

del lector resulta an1b1gua: duda. vacila. no sobe córno explicarse lo que ocurrió a 

Filiberto con su estatua de piedra. Si cree en el teslirnorno de éste. entonces las 

leyes de la naturaleza tal conio las conocemos no alcanzan a explicar la 

metamorfosis del ídolo: si conhan10~ en el amigo, F1l1berto estaba loco y las leyes de 

la naturaleza se conservan imperturbables. 

A esto debe agregarse que si Jos propios persona1es dudan y nos hacen 

dudar acerca de la pos1blf1dad de que lo que cuentan seo real. esto sólo puede ser 

signo de que troto de fenómeno fantástico medio y, 

consecuentemente, en el nuestro. Las reacciones de los persona1es son 1n1portantes 

para reconocer un relato fantóst1co. Si ellos vacilan acerca de la naturaleza de los 

fenómenos a que se enfrentan. s1 dudan entre darles uno explicoc1ón dentro de las 

leyes de lo naturaleza o no. el conflicto entre to real ")- lo fantástico queda 

representado en la propia obra. Así lo incredulidad y vacilación de Filiberto y su 

amigo pasan a ser un signo más dentro del cuento. 

Finalmente tenemos el diálogo entre el indio y el amigo, el cual funde ambos 

narraciones . produciendo en nosotros el impacto final característico de la literatura 

fantástica • 



Cuando el amigo llega o casa de Filiberto con el féretro, se encuentra con 

un indio amarillo y pintarrajeado. Entre orrrbos se verifica el siguiente diólogo: 

-- Perdone .. no sabia que F1llberto hubiera . 
-- No importa: lo se todo Dtgale a los hombres que lleven el 
ccdáver al sotano {p.:27) 

Después de mantenernos la indecisión lo largo de las 

aproximadamente dieciocho pógrnas que con1ponen el cuento, cambian 

las reglas del juego. El autor abandona el esldo narrativo para optar por lo 

representación haciendo dialogar a personajes. De esta manero da lo 

impresión de ser forn1oln1enle a1eno a $U obra 7 así ese universo literario que es 

Chac Mool logra irnponérsenos con n1a7 or vigor 7 no nos queda mós que aceptar 

que ese indio pintarra¡eado y altanero no puede ser otro que el ídolo encarnado. 

Filiberlo no estaba loco. con-10 pensó su amigo. lo sobrenatural si existe. 

En el primer capítulo del presente traboJO. deciornos que lo fantóstico es un 

género inestable por lo que bastan unas cuantas palabras con10 en este caso paro 

que la vacilación acerca de la existencia de lo sobrenatural termine. El final 

sorpresivo de Chac /\/1001. caraclerist1co tan1b1én de lo fantástico. confirma lo 

existencia del dios n1a·,a en el Ult1n10 n11nuto y de1a abierta lo posibilidad de que el 

ciclo reinicie: F1liberto. quien ret0rna como ente inan1n1ado al mismo recinto 

n,ógico donde se gestó la n-\elan1orfos1s del idolo. pasara de ser uno pieza de 

colección o un ser viviente: en tonto que Choc continuará su decadencia hasta 

volver o la piedra. y luego ambos reiniciarán el ciclo. Como vin1os anteriormente. la 

concepción del tiempo circular indígena que este cuento actualiza se mantiene en 

todo momento. 
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2.4. Aspecto semántico 

Al inicio de este trabajo decía que Chac Mool ero un cuento especialmente 

interesante por numerosas razones. entre ellos destacaba que en él Carlos Fuentes 

inicio su incursión por el terreno de lo fantástico, al tiempo que traza un esbozo de 

muchos de los asuntos que habrá de desarrollar en obras posteriores. como el del 

problema de la identidad del mexicano, el del olvido de las culturas indígenas. el 

de la superposición cultural en nue~lro pais. etc. 

Entonces no debe extrañarnos que lo metamorfosis de Chac se refiero o 

alguno o o varios de estos asuntos. Nuestro análisis del nivel semónt1co se propone 

describirlos y relacionarlos con alguna de los redes ten,átic.as propuestas por 

Todorov, aunque el último capitulo del presente trabajo pretende ofrecer odem6s 

uno interpretación cultural de los m1sn1os yo fuera de su teoría de la literatura 

fantósfica. 

En este relato, al igual que en todo la ltleraturo fantástico . son importantes 

tanto el fenómeno fontóst1co en sí corno lo formo en que es percibido por aquellos 

que. de una fornoo u otra. port1cipan de la e;..penencia. Yo vimos que las 

reacciones de los persona1es . de oson1bro por parte de Fdiberto e incredulidad en 

el caso del anoigo. eran un signo n1ás de lo percepción ambiguo que nos llevó o 

considerar este cuento como perteneciente al género fantástico. 

Un tema presente en prácticamente todos los momentos de lo historia que 

nos ocupa es el del tiempo. Este se manifiesta o través de distintos motivos desde 

que inician sus narraciones los personajes. Así ocurre con el relato de Filiberto cuyo 



diario inicio cuando acude ol café que frecuentaba en su época estudiantil para 

festejar el buen curs.o de los trómites de jubilación. confrontando. 

inconscientemente. juventud-ve¡ez. es decir. pasado-futuro. En lugar de hacer 

planes para esta nueva etapa de su vida, prefiere volver s1n1bótlcamente sobre sus 

posos y retornar al pasado: 

Hoy fui a arreglar lo de ni1 pension. El licenciado, an1abillsin10. Sali 
tan contento que decid1 gastar cinco pesos en un cate. Es el 
misn10 al que 1ban1os de jovenes y al que ahora nunca concurro. 
porque n1e recuerda que a los veinte anos podio darn1e rnO!> lujos 
que a los cuarenta (p 11) 

En lugar de asun1ir su presente y rntrar hacia el futuro inmediato. vuelve su 

rostro hacia alrós. Por desgracia. su eslanc1a en el pasado es bastante 

insatisfactorio e incluso hoslel. Las sillas de la cafetería ·• n-iodernizadas corno 

borricada de una invasión'' (p. l 1) '> la actitud fria e indiferente de los viejos colegas 

que si conocieron el éxito lo llevan a enfrentar con amargura su falta de empuje y 

su mediocridad. 

Entonces todos estaban1os en un rnisn10 plano Yo sabio que 
muchos ( quiza los nias tiun1lldesj lleganan niuy alto. y aqui. en lo 
escuela. se iban a forjar las an1islades verdaderas en cuya 
compañia cursarron1os el nior brav10. Me. no fue así. No hubo 
reglas. Muchos de los hun1ildes quedaron 0111. niuchos llegaron más 
arriba de lo que pudimos pronosticar Otros. que parecíamos 
pron1eterlo todo. quedon1os a mitad del con1ino. destripados en un 
examen extrocurricular. aislados por una zanja invisible de los que 
triunfaron y de los que nada alcanzaron (p. 1 1). 

Este encuentro con su perdida juventud le permite visualizar los fracasos del 

pasado y lo solitario pobreza del futuro: No alcanzó ni el éxito 



profesional ni a forjar una familia y su porvenir tampoco es n,uy pron,isorio. Se 

quedó, como él rnisn10 lo expresa. a n1itad del can1ino. sin lograr cruzar el rnar de 

la vida e. irónicamente. ni s1quiero logrará cruzar a nodo el rnar real de Acapulco. 

Esto frustroc16n. que queda de n1arnfiesto desde el episodio de lo cafetería. 

justifica y explica niuchas de los actitudes de FLl1berlo cuyo apego al pasado es casi 

una manía: a punto de jubilan.e 1egreso al escenario de sus sueños de 1uventud, 

colecciona con verdadero fervor arte precolon,b1no. los fines de semana prefiere 

posarlos en zonas arqueológica~ y vive en un caserón porfiriono que se ha 

empeñado en perpetuar del poso del tienipo. Ésle, escribe. es el ün1co recuerdo y 

herencia de sus padres y no soporta la idea de venderla y ver ahí "una fuente de 

sodas en el sótano y una cosa de decoroc16n en la planto boja" (p. 17). 

La misma torea de en,prender la redacción de un diario personal puede 

interpretarse corno otra forn,a de guardar los recuerdos . de aprisionarlos -- como 

escribe en otro momento -- " en un caracol" y recobrar el posado. 

Al analizar el nivel verbal v1n1os que lo fantástico podía surgir al litera1izar una 

expresión figurada. Así ocurre cuando Filiberto. obsesionado por regresar el tiempo, 

expreso su desesperación por ·· no poder n,eler los dedos en el posado y pegar los 

trozos de un rompecabezas abandonado" (p.J::). Su deseo se hoce realidad y un 

pedazo perdido del tiempo surge ante su n-11rada incrédula: Chac Mool. 

De acuerdo con las redes ternát1cas propuestas por Todorov, cómo 

debe interpretarse esto metan1orfos1s de Choc y esa ruptura de los limites 

temporales que 1mpl1ca el ingreso del pasado preh1spónico. encornado por él. en el 

presente. Si recordarnos, este oulor propone la existencia de dos redes ternóticas: la 



de los temas del YO y la de los tenias del TÚ. La pnn--.era. que es lo que nos interesa. 

es aquella que cuestiona los \Ín"'lites entre materia-espíritu. palabra-objeto, etc. De 

ella engendran temas con,o el del pandeterrnin1smo, los metamorfosis o el de las 

transformaciones del tiempo y el espacio. Reciben el nombre de tenias del YO o de 

la mirado porque establecen los problen1as del t1ombre para relacionarse con el 

mundo, del sistema percepc1ón-conc1encia en térn--.inos freudianos " 1 • 

Desear algo_ con10 por e¡err1plo recuperar un trozo del posado o imaginar 

cualidades humanos o d1v1nas en un ob¡eto, " su niueca parece reprocharme que 

le niegue lo luz" (p. 15) parecía indicarme que era un dios" (p.20) y que estas 

palabras encarnen en uno realidad sensible como Choc, implica lo ruptura entre 

sentido figurado y sentido propio es decir. la disolución de las fronteros entre 

palabras y objetos. 

Dicho de otro forrria, lograr que un deseo o una impresión se tornen en uno 

realidad físico corno Chac da lugar a uno continuidad entre espíritu y materia. To\ 

disolución nos permite 1nclu1r la fantástico metamorfosis del idolo dentro de la red 

de los ternas del YO. 

La tronsforn,ación de la piedra en carne gracias a la reiterada voluntad de 

Filiberto por regresar el pasado es. con10 ya dije en otro momento. contraria o las 

leyes que rigen el funcionamiento normal de la naturaleza. según las cuales la 

palabra no puede engendrar realidades fisicas ni mucho menos modificar las 

cotegorios temporales. Esta incapacidad paro reconocer los lirn1les entre lo mental 

y lo físico. sujeto-objeto o de las cotegorias de causalidad. tiempo y espacio son 

comunes en el mundo del niño pequeño. en el pensamiento mítico. en el de la 
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experiencia con drogas y en el del enfermo mental. Por eso no es reno que en el 

relato que analizarnos. al igual que en buena parte de la literatura fantástico, se 

juegue con lo posibilidad de que el fenómeno fantástico no e)(1sta y sea producto 

de lo mente afiebrada o enfern,o de quien lo describe, en este caso de Filiberto. 

E::I es el único espectador de la metomorfos1s de Chac y su diario también es 

et único testimonio del prodigio. Resulta significat1vo. además. que los dos 

narradores de este cuento se l'a\len solos cuando enfrentan el fenómeno 

fantósfico. Fi\iberto en especial. es un solterón enopedernido. no tiene familia y 

cuenta apenas con un par de an11gos {Pepe y el que lee su diario). Si recordamos. 

desde que inicia su norroc1ón hablo de que se siente aislado "por uno zanja 

invisible" (p. 1 l) y de que sus componeros y la ciudad n1isn10 han ido "cincelándose 

o ritmo distinto·• del suyo. Esta rnarg1nal1dod de los persona¡es. observo Flora Botton. 

es una corocteríshca común de numerosos obras fantást1cas: 

Por lo general. los protagon1stos de los cuenlos fantasticos son 
seres solitarios. 01slodos. o s1 no lo son sien1pre en su vida. 
encuentran solos en el n1on1ento en que "e entrt::.-ntan al hecho 
fontastico ~~ 

Lo insistencia en esta n1org1nolidod en el coso de F1\lberto tiene que ver con 

la inscripción de Choc Mool en lo red de los ternos del YO . Ya que en ello se pone 

de manifiesto lo dificultad de ciertos 1nd1viduos paro relacionarse con el mundo 

que les rodea. del sistema percepción- conciencia. En este enfrentamiento Fi\iberto. 

inconforme con su realidad inn1edialo y obsesionado con el posado. acaba 

socavando las categorías temporales. imponiendo mconscientenoente su lógica en 

el medio que le rodea. con lo que logra ron1per los fronteros entre su psique y el 

mundo. 
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A la luz de la teoría de lodorov. ésta es la caracterización temática de 

nuestro texto. la cual resulto. como se ve. bastante limitado. He procurado 

apegarme al modelo propuesto por él hasta este momento, pues lo considero 

sistemático y coherente er, la n-,oyorío de los cosos: sin embargo. su clasificación 

de los temas de lo literatura fantóstica es den1os1odo general. Si intenté aplicarlo a 

lo descripción del nivel semántico fue. Unicaniente. por fidelidad con el modelo 

que nos permitió llegar hasta oqui. Además considero que limita demasiado la 

labor interpretativa de la obro concreta sin lo cual nuestro trabajo quedaría 

incompleto. En el capítulo siguiente intentaré ofrecer m1 punto de vista acerco del 

significado de lo metamorfosis de Choc. que tiene que ver con el interés de Carlos 

Fuentes de hacernos conscientes, a través de lo fantástico, de nuestro origen y de 

que el pasado indígena debe ser asumido como parte del presente y futuro de 

México. 
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CAPITULO 111: CHAC MOOL: EL PASADO PRESENTE 

3.1. Los días enmascarados 

Todorov no propone en su Introducción q lo litergturo fqnt6stica un análisis de tipo 

interpretativo porque. poro él. lo que intereso al estudiar un género literario como el 

de la literatura fontóstica es constatar lo presencio de determinados elementos en 

lo obro y no la de nombrar su sentido .toreos que asigno o lo poético y o la critico 

respectivamente 1 • Sin embargo. considero que nuestro análisis de Chac Mool 

quedario incompleto sin uno propuesta interpretativo que nos permito hacer una 

lectura mós on-1plio de esta obro que. tras haber sido analizado desde lo 

perspectivo de un genero hterorio. también puede ser estudiado corno creación 

individual y original. donde su autor nos ofrece una personalístmo visión del universo 

que le rodea~. 

Desde Choc Mool. primero de los seis textos que componen ~ 

enmascarados. asoman yo muchos de esos fantasmas que hobrón de habitar lo 

producción literario ulterior de Carlos Fuentes Et problema del origen de lo 

identidad del mexicano. lo culturo prehispónico. sus mitos. el tiempo. lo magia, el 

mestizaje cultural y lo n-1entolidod de lo clase media post-revolucionario . entre 

otros. son los asuntos que bojo distintos máscaras roan poblado sus obras durante 

mós de cuarenta años de quehacer literario. a lo largo de un ciclo que él mismo 

bautizó como "Lo edad del tienopo" y que recientemente clausuró con lo 

publicación de Et nqronjo o los círculos del tiempq. Sobre lo presencio constante de 

esos asuntos en su obra. él mismo ha declarado que le son inevitables: 



Uno viajo por ohi con sus fantasmas y obsesiones poro siempre( ... ) 
Yo nací con ciertos fantasmas y obsesiones respecto o lo identidad. 
o lo simultaneidad del t1en1po. al organismo mitico. Estas tendencia 
son inevitables en cualquier coso que escribo 3 • 
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Esta preocupación por conoprender lo personohdod nocional y valorar 

nuestro culturo, junto con el auge de lo literatura fantástico lot1noornericano y el 

llamado ·•reolisn10 n"'lógico" se inscriben dentro del ambiente cultural de los años 

50's, cuando Carlos Fuentes al igual que otros jóvenes intelectuales de su 

generación. leen tonto o Sornuel Romos y Octovio Paz canto o Jorge Luis Borges. 

Adolfo Bioy Coso1es y Jase Bianco; unos les abren el comino de lo especulación 

sobre el ser nacional y otros el de lo fantasio: aunque fue el autor de t:'I laberinto de 

lo soledad "quien mayor huella t1abria de deiar en el joven Fuentes. 

En dicho ensayo. publicado en 1 950 .Paz realizó un extenso análisis del ser 

nacional y su relación con el resto del n1undo. recurriendo o nuestro historio, mitos y 

sicología colectiva. Varios de los preocupaciones y tesis desarrollados por él influyen 

en Fuenh3'S quien. a través de su óptico y estilo personales. los transforma al llevarlas 

al plano de lo novela y el cuento. sobre todo en 1as obras que publico durante su 

primero etapa con'1o Los dios enir1oscarqQ~ . .!,._Q r~gión mas transparente y 1Q 

muerte de Arten110 CTLJ~- Fuentes recuerdo la influencia que Paz ejerció en él por 

esos años en un articulo de l!~n'1QO mexicano : 

En 1950. estudié y trubojó en [uropa y tuve la fortuno de conocer. en París. 
o Octov10 Paz que en esos dios publicaba dos libros capitales de lo 
literatura fflOderna efe Mex1co: E'I laberinto de lq soledad y Uberlgd bqjo 
palabro. Paz realizaba un supren10 esfuerzo intelectual por asimilar el pasado 
de México con relevancia po6t1co, separando los valores vivos de los muertos 
y encontrando el contexto t1un1ano del porticulon5n10 mexicano~. 
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En el coso de Los dios enmoscorodm . el interés por penetrar en el origen de 

lo personalidad del mexicano está explíc1tomente formulado desde su título. Los dios 

enmascarados. frase que de acuerdo con Octav10 Paz en el ensayo Lo máscorg y 

lo transparencia "Alude a los cinco días finales del año azteca. los nemontaml: 

r.:i11c.-o '''"'"'·'1.·,"·,1clo ... .__..,,, /'•''"'"·' .¡,. "'º-~''"''' habio dicho el poeta Tablada. Cinco dios sin 

nombre. dios vocios durante los cuales se suspendía toda oct1vidod -- frágil puente 

entre el fin de un año y el con-..1enzo de otro""· 

El poema de José Juan Tablado que sirve o Fuentes con-10 motivo es El ídolo 

en el atrio 7 .que desde su titulo dejo cloro su interés por recrear in,ógenes del 

mundo indígena y sugerir su presencia en el "-1\é:a.ico post-revolucionario Lo solo 

idea de un idolo oculto en un atrio a quien consecuentemente se rinde culto en el 

momento del ceren,oniol cristiano. nos remite a la peculiar fusión entre las religiones 

católica y precolombina y 01 ocullan-üento que hicieron los indigenas de sus 

creencias ancestrales poro no tro1c1onarlos. Fuentes comparte con el poeta este 

interés por la cultura mexicano y por n1ostror el sincretismo cultural entre el mundo 

prehispánico y el occidental en nuestro país. 

Otro interés que en1parienta lo obra de Fuentes con el poema de Tablado 

es el del tiempo que el poeta desarrolla al dedicar su composición al calendario 

azteca: 

Piedra de tos cronologías. 
síntesis de los años y los días 
donde se exllalo en silencioso canto 
el pertinaz espanto 
de los viejos rnitologios 8 

En Los djas enmascarados. el tiempo es muy importante y se le relaciono 

con el problema del origen . En varios de los cuentos que componen este volumen 
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el posado es representado por olgL.rn personaje que irrumpe en el presente de los 

protagonistas trastocando sus vidas. Así ocurre en Choc Mool con lo encarnación 

de este ídolo de piedra en Tloctocatzine del jardín de Flandes cuando 

descubrimos que lo emperatriz Carlota habita una viejo casona del centro de esta 

ciudad y en Por boca de los dioses con lo aparición de Jo dioso Tlozol. 

La innegable filiación cJe Fuentes con Tablado está expresada 

especialmente en los versos que el poeta dedica o los llamados 1i..·momcmi o 

"'"'""'"'"ni, que son los Ultimas cinco dios del \"""'"º""'''"· "cuenta de los años".que 

ero el calendario anual, agrícola y religioso de Jos aztecas 9
• 

Y ni l1nul de los dios rezagudos 
los Nen1onte1n1 .. 1C1nco enn1oscorodos 
con pencas dt:" nH1gu~yl . '" 

Durante esos días "rezagados·. los cuales servían poro completar lo cuento 

de 365 dios del año, no se realizaba ninguna actividad productivo ni religiosa 

porque se les consideraba dios de n,ota suerte. A los nacidos en estos fechas se les 

llamaba 111.•11..:ilma1/ si eran niiios y cuando eran niños. """'"·h.¡ui, que puede traducirse: 

varón vano e inUtil 1 ' A proposilo de estos dios escribió el cronista religioso Fray 

Bernardino de SahagUn: 

A los cuico dios t~·sl1..""lnles d'='I af1n que son los cucit10 últin,os de enero y el pr1n,ero 
de febrero_ llarnaban nen1or1len11. que quiere dectr dios baldios y tenionlos por 
aciagos y de rnolo fortuno: t,uy con¡eturas que cuando agu1eroban las orejas a 
los niños y nirlus .que e10 de cuairo en cuatro años. echaban sus dios de 
ne1nonten11. y es lo n11sn,o del b1!".1esto que nosohos t1acen1os de cuatro en cuatro 
orlos'·. 

En los seis cuentos que componen lo colección. como los seis dios de 

nernontemi del año bisiesto. los protagonistas frene un final infortunado. de acuerdo 

con lo concepción fatalista característica también del pensamiento indigena: 
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Filiber1o en Choc Meo\ fallece ahogado: el Güero de Tloc1ocqtzine.. quedo 

o1ropado en una antigua residencia: en Lo letanía de la orquídea Muriel muere 

desangrado: Oliverio. protagonista de Por boca de los dioses es apuñalado en un 

sacrificio humano por la diosa Tlozol: en fl_Q.h!__'ª" inventó_!Q_ pólvo_!.Q. el narrador 

presencio y padece el retroceso de Ja humanidad . y en ~n defensa de Trigolibia. 

que es uno parodio de 1o Guerra Frío. lo visión que se ofrece del mundo es bastante 

pesimista. 

Con esto alusión ton directo o los ,,,.,,,.,,,, .. ,,,¡_ descritos por Tablado como 

"cinco enmascarados" Fuentes reconoce su filloción con el poeta quien. antes 

que él y por distintos causes expresivos. se preocupó por los temas provenientes de 

lo culturo mexicano y por revalorar la presencio del n1undo prehispónico en el 

México actual. 

El titulo del texto de Fuentes también nos indico su interés por hablar de lo 

que está oculto tras la máscara de lo desconocido. por trotar asuntos que 

trascienden lo esfera de lo evidente o cotidiano y que consecuentemente se nos 

presentan como extraños y fantásticos. Aporte de Choc Mool. en Tlactocotzine del 

jardín de Flandes lo Emperotnz Carlota regreso al presente por un joven 

Maximiliono. en La letania de la orquídea le nace uno flor en el muslo al 

protagonista y en Por boca de los dioses unos labios son desprendidos de uno 

pintura de Tomayo y siguen o un hombre. 

Lps días enn•oscorodos llevo implícito uno pregunta: ¿qué se oculto tras la 

móscoro? Octavio Poz escribió que desde esto obro se perfilaba lo preocupación 
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de Fuentes por descifrar qué hoy detrós de los palabras y descubrir el rostro 

verdadero de los mexiconosu. 

De todos los relatos que con1ponen este volumen. Choc Mool y Por boca de 

los dioses son los que con mayor claridad muestran que aquello que se oculto tras lo 

máscara es nuestro mundo 1ndigeno. En el primero esto se nos revelo gracias o lo 

aparición sobrenatural de uno especie de fantasma del posado. Choc Mool. ---" El 

temo de lo construcción v1e1a sobre lo nuevo. lo viejo retornando corno uno 

aparición sobre lo nuevo. es también el temo de los fantasmas". escribe Glorio 

Durón 1•. Este fantosn"lO es lo otro coro de México. olvidada y desdeñado. 

nuestro posado prehispónico. escondido tras Jo móscaro de los moldes extranjeros 

que la noción ha ido adoptando o lo largo de su historio. 

3.2. Chac Mool 

A lo luz de lo anterior y retomando algunos ideos de nuestro onólisis de los tres 

niveles del texto en Cboc Mool. observo que el tiempo . y específicamente el 

tiempo pretérito. es el motivo mós recurrente en lo obro. Los expresiones figuradas 

que aluden a uno realidad fragmentado que rompe con los limites temporales. el 

desface entre los narraciones de los personajes donde el contenido del diario de 

Filiberto implico un retroceso en el tien"lpo con respecto o la lectura del amigo. 

dando al texto una estructura circular; los referencias a lo cultura indigeno y. en 

especial. lo obsesión de Filiberto por vivir mirando al posado junto con lo animación 

del ídolo de piedra precolombino. son elementos suficientes paro considerar que el 
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gran tema del primero de Los díos enmascarados es el de la presencia oculto del 

mundo prehispánico en el México de hoy, ideo recurrente en casi 1odo lo obro de 

Fuentes . como él n1ismo 1o ha expresado: 

Mi país es un pois de niucho!i niveles. de muchos pisos y t1oy un sótano que si 
eslá habitado por los U1ose!i 111ex1canos. De cuando en cuando ason"lon la 
caro y hocen niuecas ¡uegnn 1ravesuros. t1acen bronoos. pero se manifiestan 
de cuando en cuonrlo ·~. 

Gracias al tiempo circular n1it1co y a lo inconsciente voluntad de Filiberto por 

regresar el tiempo, Chac logro escapar del sótano de la coso de éste y del sótano 

del olvido de tontos siglos poro dar vida o aquello que . sin claro consciencia. 

Filiberto hobio venido invocando en coda uno de los circulares y rutinarios actos de 

su vida. En cierto forma s1en1pre estuvo con él, oculto y enmascarado, y su aparición 

sobrenatural no es sino la personificación de ese reiterado anhelo por el posado 

que se le manifiesto de lleno. pero que acabaró por destruirlo. 

Con la presencio sobrenatural de Choc. quien corno v1n1os rompe todos los 

esquemas de lo que los personajes de la historio y nosotros los lectores consideramos 

normal, ingresa en el presente n'lediocre del protagonista uno concepción del 

tiempo y de la realidad n,as compleja. donde la onulac1ón de los fronteros entre 

presente-posado. realidad-fantasía. pensamiento roc1onol·penson1iento mógico o 

mundo sagrado-mundo profano es posible. Fenómeno que de acuerdo con lo "red 

de los temas del YO" propuesto por Todorov 10 • alude o la dificultad de1 individuo 

paro relacionarse con su medio y lo llevo o romper inconscientemente los límites 

entre su psique y el n1undo físico 1 • • y que también lo relaciona con lo mentalidad 

mítico y mógico-religiosa de los comunidades arcaicos que ignoran los limites entre 

materia y espiritu. De acuerdo con Francisco Javier Ordiz --quien tomo como 
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fundamento teórico o Ernst Cossier-.. la '-·tnu:w11e1u mitu/ú~ü.:a aparece como oigo 

encerrado en sí mismo. con leyes propios y 01slodo del mundo inmediatamente 

pe..-ceptible En esto cotegorio o forma de pensamiento domino lo ideo de lo 

unidad relacional de todos las cosas. Jo cual supone lo inexistencia de dicotomios. 

como sueño-realidad o v1do-rnuer1e·· 1d. Esto ruptura es lo que obre las puertas en 

Choc Mool y en otros obras de Fuentes a la presencio de fenón1enos fantásticos. Así 

puede interpretarse , por ejemplo. que en Aura este personaje seo una proyección 

de Consuelo Llorente. cuyo voluntad sobrehumano rompe los fronteros entre su 

mente y el n'"'lundo físico paro reencontrar el an1or ·. 

Con los monólogos de F11ibe1to que presiden lo aponción de Choc en el 

umbral de su puerto. donde trota de hablar del carácter complejo e inaprensible de 

eso nuevo realidad que intuye¡·· Real bocanada de cigarro ef1n1ero ..... p.19). él no 

sólo troto de darse o si mismo uno explicación sobre lo existencia de un ser 

sobrenatural con10 Choc. sino también expreso su aceptación del pasado indigena 

con su mentalidad n1ítica que tiace posible lo encarnación del ídolo. 

Eso nuevo concepc1on de la realidad anula el hempo sucesivo y lineal paro 

situarnos dentro del tiempo circular mítico del pueblo azteca. Éste concebía el 

devenir histórico con10 un fenómeno que constantemente estaba volviendo sobre 

sí mismo. Poro ellos cado 52 anos se completaba un ciclo o "atadura de años" y. si 

lo humanidad no perecio al término de este periodo. se iniciaba otro ero de 52 años 

mós. 

Chac Mool rompe precisoniente con lo noción temporal lineal del mundo 

occidental poro presentar una estructuro y uno serie de motivos alusivos o lo 
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circularidad temporal. Bosta recordar nuestro onólisis del nivel sintáctico donde 

veíamos cómo lo olinealidad de los discursos de los dos narradores y lo inversión de 

los roles actoncioles de Chac y Filiberto aludían a lo ideo de un tiempo que se 

repite. Lo mismo puede decirse del hecho de que el cuento concluyo en 

circunstancias semejantes o los del 1nic10 de lo n,etornorfosis del Ldolo. dejando 

abierto la posibilidad de que reinicie el ciclo; del proceso de 10 encarnación de 

Choc que va de lo ten,porodo de lluvias o lo de sequío y también de lo rutinario 

existencia de Fihberto . el cual acude de lunes o viernes o su trabajo burocrótico . 

los fines de sen,ono a alguno zona arqueológica. y viaja cada año en Semana 

Santo o Acapuico donde s1en,pre "is1fo los n,isn,os lugares. 

Había mencionado yo que Los dios enn1ascorados ero el espacio donde 

nacían muchos de los fantasmas que habrion de poblar la futura obro de Carlos 

Fuentes. Lo misma idea de un tiempo que se repite sirve de base para la 

organización de algunas de sus novelos con,o Los buenas conciencio§!. La muerte 

de Artemip Cruz. Aura e incluso. de otros n,ás recientes corno ~I nara'~I!º o los 

círculos del tiempo. En lo prin,ero, por eiemplo. 10 1mpres1ón de c1rculor1dod se logra 

cuando al final de1 relato Jaime Cebollas no puede romper con los valores 

burgueses de su entorno y 1egreso al hogar dispuesto o reintegrarse a la tradición 

familiar. Esta sensación se refuerza con la repetición literal del pasaje que lo 

describe caminando rumbo o casa bajo la luz de la luna al principio y fin de lo 

novela. Así lo historio concluye con uno situación prócticomente idéntica a la del 

inicio 20_ 
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La muerte de Artemio Cruz es uno especie de viaje a través de los recuerdos 

del personaje que do nombre a la novela. El relato inicio el dio en que agonizo y 

termino con su muerte en el quirófano algunas horas después del inicio del mismo: 

todo lo narración es un retroceso en el liempo o los rnomenlos cruciales de su vida. 

los cuales se nos ofrecen a través de tres voces narrativos (YO.TÚ.ÉL} que se 

alternan 21 • en formo más o n-1enos semejante a las narraciones de Filiberto y su 

amigo. Además. con-10 observa René Joro. los hechos de lo vida de Cruz narrados 

en lo novelo van de 1903 a 1955. es dectr. 52 años que es lo cifra que comprendía 

codo ciclo del calendario azteca -'·. 

En Aura se narro todo el proceso que llevo al joven histonador Felipe 

Montero o darse cuenta de que él es lo reencarnación del general Llorente. 

fenómeno que nos sitúo de nuevo fuero del tiempo convencional lineal y dentro del 

tiempo mitico donde se concibe que lo existencia es un eterno retorno. Traido por 

ese tiempo circular mitico. Felipe~uorente puede volver o ornar a Aura-Consuelo por 

siempre :n. 

Y en los cinco relatos que con1ponen El naranjo o los circulas del tiempo, 

que ya desde et titulo apunto o esto n1isma concepción temporal. lo historio de 

Américo y de México se nos ofrecen con10 un fenómeno repetitivo donde lo 

explotación y el imperialismo son los mismos desde lo Conquisto hasta nuestros 

díos2•. 

La configuración temporal circular de muchos de los textos de Fuentes se 

relaciona con lo ideo de lo superposición cultural y religioso a la que hocen 

referencia el título de Los días enmascarados y el poema El idq\o en el ah'io de 
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Tablada. tal como lo expusimos al principio del presente capítulo. Lo visión de 

Mt9xico corno un pois donde coexisten distintas temporalidades o donde lo viejo 

convive con lo nuevo se nos ofrecen a través de distintos motivos en Choc Mool. El 

anacronismo de Filiberfo emperlodo en resguardar del transcurso del tiempo la 

casona de sus podres o lo añoranza de su 1uventud perdido opeton o su 

incapacidad de superar el posado. Luego el hecho de que muera en Semana 

Santa. sea católico al ni1sn10 tienopo que adorador del arte prehispónico. que 

compre el Choc un domingo en la Lagunilto y que acudo o escuchar miso en lo 

Catedral Metropolitana. la cual se edificó sobre los ruinas de los antiguos templos 

indigenos ;>5, insisten en lo idea de la superposición cultural que. en el coso concreto 

de los ejemplos citados. se n1anifiesta con,o sincretismo religioso. 

Es en este contexto donde se inscriben los disquisiciones de Pepe sobre la 

conquista espiritual que ya hobian1os citado anleriorrnente: 

llegan los espoholes y te proponen que oUores o un Dios. n1uerlo hecho un 
coógulo. con el co~tadn honclo. clavado en uno cruz. Sacr1f1codo. Ofrendado. 
¿ Qué cosa n1ós natural que aceptar un senli1111ento tan cercano a todo tu 
ceremonial. o toda tu v1da? ... F1gurote. en can1bio, que México hubiera sido 
conquistado por budistas o niat101netanos. t-Jo es concebible que nuestros 
indios veneraran o un ind1v1duo que n1ut1ó de indigesh6n. pero un dios al que 
no le basta que se sac1i11quen por el. ~1no que ir1cluso vo a que le saquen el 
corozon ¡caran1ba. ¡oque rnate o l lu1tz1lopochll1! (p. 13}. 

Los teorías de este personaje sobre la conquista espiritual esbozan un asunto 

que lo fantástica transformación del ídolo pret}ispónico y lo muerte del católico 

Filiberto por voluntad de un dios maya llevan t,asto sus últimas consecuencias: Lo 

pervivencia oculta de los creencias indígenas en la religión católica. 

Esto es una idea que Fuentes ha desarrollado de diferentes formas en sus 

novelas y que ha expresado con frecuencia en artículos y entrevistos . En ~ 
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~ estó el asesinato de Fronz en uno especie de sacrificio ritual que se verifica 

precisamente en el interior de lo gran pirómide de Cholulo . recinto ceremonial 

prehispónico sobre el cual se asiento uno iglesia católica en lo actualidad 2a. En 

entrevisto realizado por Emir Rodríguez de Monegal. Fuentes habla de que en esto 

obra "No hoy progreso histórico .. - no hay escotologio. hoy un puro presente 

detenido. Hoy repetición de una sene de actos ceremoniales" ;oi_ 

En el ensayo lltulodo De __ Que!~ºJs;óotl a Pepsicóotl . Fuentes hace uno 

reflexión muy semejante o lo que puso en labios del personaje de Pepe cuando 

conversa con Filiberto afuera de la Catedral : 

Desconocida la 1dent1ctad ele Quetzalcóotl fue usurpado por un hornbre Que 
llegó a destrui1 el henipo y el Psµoc;10 inventado'> poro rec1b1rlo. Hernón Cortés 
al desembarcar en Me,.1co t">I dH.J µrt>v1<,IO µor los ougur1os divinos poro el 
retorno de Ouelzolcoall curnplió lo promesa destruy~ndolo. México in1puso o 
Cortés la n,óscaro de Ouetzolcóatl. Cortés la 1echazó e in1puso a Mexico la 
n,óscaro de Cri-,to. De\de entonces es i1nposiblt-! saber a quién se adoro en los 
altares barrocos do Puebla. c1e Tlaxcala y de Oaxaca. pero la confusión ha 
sido superado por la sangre· los indios. acoslun1b1odos a que los hombres 
niufiesen en honot de los d10<,,es. se sintieron rnarovillados y vencidos por un 
dios que habia rnue1!0 e11 honor c1e los hon1bres.¿ Cristo o Quetza1cóotl, el 
Galileo coronado de e.,p1nas o ICJ serp1enle coronado de plumas ? / 8 

Y en el relato titulado ~QLQos orillas, pone en labios del personaje de 

Jerónimo de Aguilar lo siguiente: 

Los dioses aztecas ex1g1on el sucr1f1co de los tiornbres. El dios cnstiono, clavado 
er1 lo cruz, se sucuf1cobo o s1 rn1srno ...... 

Fuentes ubico el origen de esto superposición culturo! y religioso en lo 

época de Jo Conquisto, momento no superado en lo historio de nuestro país, 

cuando el indigena sometido por los armas buscó lo formo de mantener lo 

continuidad de su mundo. secuestrando los imógenes y símbolos de sus 

conquistadores poro enmascarar los propios. De tal formo logró ocultar sus 

creencias originales sin traicionarlos. manteniéndolos vivos y actuantes hasta 
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nuestros dios. Ésa ha sido lo victoria del mundo indigeno. tal como lo expreso 

orgulloso Teódula Moctezumo en La región más transparente: 

Pueden venir los que vinieron, todos, los que nos quitaron los cosas y nos 
hicieron olvidar los signos. pero debajo de la tierra, alló. hiJO. en los lugares 
oscuritos a doncJe sus pies ya no p\1eden pisotearnos. alió todo sigue iguahto y 
se escuchan iguol1tos lus voces de donde v1n1mos 111. 

La obsesión de Fuentes por presentar un tiempo que vuelve constantemente 

sobre sí mismo. haciendo posible lo coexistencia de diferentes lemporalidades y 

creencias. alude a su visión de México corno .. un pois de muchos niveles y pisos" y 

de "promesas incumplidas" donde permanecen vivos .aunque ocultos. todos Jos 

momentos de nuestro historio que no hemos superado. 

Entre nosotros . . no hay un solo hernpo: lodos los tiempos e!.lan vivos • todos 
los posados son presenteo; Nuestro llernpo se nos presenlo in1puro. cargado 
de agonías resis!enles. La batallo es doble: luct1ornos contra un lien1po que. 
tarnb1én. se divierte con nosotros. se revierte contra nosolros, se invierte en 
nosotros. se subvierte desde nosotros. se convierte en non1bre nuestro. Lo 
coex1slenc10 de lodos tos niveles históricos en t....1óxico es sólo et signo externo 
de una decisión subconsciente de esta licira y Ue esta gente: todos los 
tien1pos deben ser n1onten1dos ¿Por qué? Porque ning n lien1po 111exicano se 
ha cun1plido o n. Porque lo t11slor10 de Mexico es uno serie de Edenes 
subvertidos o los que. corno Rornón López Vela1de. quisiéron1os a un llen1po 
regresar y olv1dor 11. 

Por eso. en su nariotiva. Fuentes se ha dado a lo toreo de poner al 

descubierto los rostros de cada una de esos etapas de la historia no superada de 

nuestro país. durante las cuales se han forjado las móscaras con que hemos tratado 

de cubrir nuestro verdadero rostro desde la Conquista: 

To.Ir> lo que ~·.,· pr•!fun.lo un1u ¡., ,,,,;.h·.,r,1: si la sentencia de Nietzche es cierto. 
vivimos en tierra elegida. país enn1oscarodo a lo largo de su historia: en su 
origen n1ismo. por uno piel de piedra. niosoico y oro: por el orden helado y 
barroco del virreinato: por el sueño torn101 del hberolismo, sueño de 
modernidad para un país que. de ton antiguo. a n no necia: aferrado a su 
origen. o su rocamadre, o su perdido origen: enmascarado por lo paz y el 
progreso porfirístos: caretas de la esclavitud y el han1bre ... .l2 
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Conforme o esto. suele presentar lo pervivencio de alguno de esos 

momentos históricos no superados en el presente. Puede hacerlo valiéndose de lo 

fantóstico como en los casos del periodo prehispánico en Choc Moo1 y Por boca 

de los dioses y de lo época del Segundo 1n1per10 en~cotzine... y Aura. 

También suele hacerlo ton ... ondo canoa correlato o asunto una o varios de esos 

etapas de nuestro historia. además de los textos antes citados. el pasado 

prehispánico es el trasfondo de ~-l~ión m_9s trasparente. Cambio de piel y hQ 

muerte de Artemio Cruz. lo Conquisto es el de Terra noillQ._-lJ. Todos los gatos son 

pardos 3• y El noronio y lo Revolución Mexicana es el de La región mós 

trospqrente, Lo muerte de Arteniio Cruz. Aguo__Q__ld_emado :is y S::.nngo viejo3°. entre 

otros. 

Lo coexistencia ten1porol es lo base del conflicto en el caso especifico de 

Choc Mool donde se confrontan simbólicamente el presente. encornado por 

Filiberto. con el posado prehispánico. representado por Chac. Ellos funcionan o 

manero de símbolos que tipifican ciertos rasgos nocionales. o través de los cuales 

Fuentes ejemplifico su visión n-1ult1ten"'lpo101 del pais. Gracias o los indicios acerca de 

los atributos fisicos y psicologicos que revisten o ambos personajes es posible 

reconocer lo que coda uno represento. F1liberto es el burócrata capitalino. el 

profesionista que "no lo hizo". cuya familia debió pertenecer en otro época a la alto 

burguesia. En el texto encarno el prototipo del hombre .. normal .. que posee unos 

esquemas mentoles regidos por lo lógica comUn y los informaciones que del mundo 

le ofrecen sus sentidos ex.ternos. si bien esta actitud variará a raiz de lo metamorfosis 

del idolo. Por su parte. Chac es 01 principio un objeto. representación del supuesto 
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dios moyo de la lluvia. quien gracias o sus poderes sobrenaturales logro cobrar vida. 

Como dios que es su carócter es orgulloso y autoritario. pero después acabo 

perdiendo su dignidad e incluso sus mógicos poderes al entrar en contacto con lo 

humano. Este persona¡e. en oposición o F11iberto. represento lo "onorn-iol" que ot 

romper con las leyes de la naturaleza es cons1derodo tantóstico. Chac encarno 

tonto a lo tantóstico con-10 al n-1undo indígena con su pensamiento mitico y 

mógico-religioso que hocen posible su ingreso en el presente. 

Cuando lo que ellos representan coexiste en ese espacio atemporal que es 

lo viejo coso de Filibe1to. se confrontan s1rnbólican,ente los dos rostros de México: el 

que se oculta tras lo nióscora de los n1oldes inipuestos por la cultura occidental con 

que hemos intentado cubrir nuestro coniplejo de país conquistado l' y el oculto que 

es el de nuestro origen ubicado. en el caso específico de este cuento. en el mundo 

indigena ">1. Con este encuentro. posible gracias a lo fantástico. Fuentes pone al 

descubierto las dos concepciones del mundo que poro él conforman la identidad 

del mexicano y, al igual que en ,Aura, aprovecho lo oportunidad poro criticar lo 

mentalidad burguesa que "confunde la realidad con su propio percepción del 

mundo" 3~ y se niego o admitir . como Filiberto y su on1igo al inicio, que puede 

haber uno ··segunda realidad". aunque en el fondo fornie parte de su inconsciente. 

Pero ¿ hasta dónde los mexicanos estonios dispuestos a nsurnir nuestra 

identidad mestizo? Eso es lo pregunto que traen consigo personajes como Choc . 

Tlazol. lxco Cienfuegos o Teódulo Moctezumo y que . en el caso concreto de Choc 

Mool . Filiberto responde sin1bólicamente con su nostalgia. lo circularidad de sus 

actos y con terminar siendo el católico adorador de un dios prehispánico que 
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muere inmolado por éste. Aqui también cabrío preguntarnos por qué si ambos 

orígenes nos constituyen , el encuentro entre esos dos rostros de México se do en 

términos negativos en Choc Mool. por qué muere Filiberto y Chac se convierte en 

uno imagen degradado de él. Sobre esto caben varios interpretaciones que no se 

excluyen entre sí: 

Por un lado, está el interés de Fuentes por mostrar lo persistencia oculta del 

espíritu sacrarnental indigena como porte de nuestro herencia precolombino, el 

cual parece seguir exigiéndonos periódicamente tributos de sangre. pues en su 

opinión ··e1 sentido permanente de socnficio para mantener el orden cósmico ha 

sido lo victoria final del mundo indígena en Méxrco" .ici. Por eso en lo región más 

trasparente son inn-iolodos Manuel Zon,ocona y Norn1a Lorrogoiti. en Cambio de 

l2istl 4 ::- to es Fronz y ~-los dios enn,oscorodos , Filibe..-to y Oliverio. El sentido ritual de 

las muertes de Norn10 Lorrogoit1 y F1hberto. por citar dos casos. se explico no sólo en 

función de las numerosos referencias o Jo cultura prehispánica en on1bas obras. sino 

también por los actos ceren1onioles inconscientes que dichos personajes llevan a 

cabo. Filiberto realiza o un tiempo el ntuol cristiano y el pagano al acudir o miso o lo 

Catedral metropolitana. cuyas estructuras barrocos ocultan sus cir11ientos indígenas. 

adernós de que al extenuarse nadando en el n1ar de Acopulco ··un trecho ton 

largo" antes de ahogarse . cumple con uno cond1c1ón previo al sacrificio propia de 

los ceremonias prehispánicos: el agotamiento de la victimo" 1 Mismo requisito que 

Norma Lorragoiti cumple al encontrarse exhausta por lo constante solicitación 

sexual de lxco Cienfuegos. quien lo preparo poro el sacrificio hurnono que le exige 

su madre Teódula Moctezuma. representación simbólico de lo Cuatlicue. 
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Por otro lodo. es posible interpretar la mue:rte de Filiberto. tornando en 

cuento que él . o pesar de que anhela el pasado. no estó preparado poro 

comprenderlo pues carece de conciencia histórico e ignora el verdadero sentido 

de esos culturas indígenas que adn1ira. En realidad no entiende sus creencias ni su 

sabiduría atóvico ni su penson1iento mógico ni su sentido de lo sagrado. Chac. 

escribe Filiberto. " Sabe historias fontósticos sobre los monzones. las lluvias 

ecuatoriales. el castigo de los desiertos: cado planta arranco su paternidad mítico: 

el sauce. su hi¡a descarriado: los lotos. sus m1n1odos; su suegro: el cacto" (p.22). 

Cuando Choc entro en su mundo. et es incapaz de darle la caro al presente y al 

posado juntos. no comprende que el pasado es lo simiente del luturo. Podríamos 

decir. incluso. que Filiberto. como sin1bolo de México que es. carece de un proyecto 

viable de futuro y por ello muere. Tal vez eso seo su lección. 

En tanto que Choc, el posado precolombino que renace, derroto a Filiberto 

y sigue vivo. pero de forma decadente porque pierde su fuerzo y dignidad; 

envejece. uso lociones. necesita una n1ujer. viste los ropas de Filiberto y uso 

maquillaje poro cubrir sus arrugas. Choc. al igual que lxca Cienfuegos de quien es 

antecedente. se conlan1ino por su contacto con lo hun1ano como aquél con el de 

los poderosos. Aunque ambos siguen vivos. su existencia pierde el brillo y misterio 

que les rodeaba. ¿Qué puede significar esto? Sencillamente que para Fuentes lo 

vuelta ol posado tampoco es posible . 

... ningún dios regresara ya. porque la fierra reclama que sus hijos lo 
construyan. que ahora sean ellos los creadores .. ". 

La imagen de México como un caserón en cuyo sótano habitan los 

dioses prehispónicos que suben a ejecutor al mexicano sin conciencia 
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histórico. sirve o Fuen1es poro representar simbólicamente a México como un sitio 

donde es urgente y vital revalorar nuestro legado cultural poro saber quiénes somos 

y construir nuestro futuro. Esto preocupación mas que recurrente es obsesivo en su 

obro: "Quiero entender qué significó vestirse con plumas poro yo no usarlas (dice 

Manuel Zomocono en b.Q región más trqsqarente ) y ser yo. mi yo verdadero sin 

plumas . No. no se troto de añorar nuestro posado y regodearnos en él .sino de 

penetrar el posado . entenderlo, reducirlo o rozón. cancelar lo muerto -- ,que es lo 

est pido. lo rencoroso -- rescatar lo vivo y saber . por fin. qué es México y qué se 

puede hacer con él" .. _ •. 

Considerando todo lo ante1ior. paro Carlos Fuenles no es en el on1ogonisrno 

de nuestros dos iden11dodes. el cual acabó destruyendo o Filiberto y degradando a 

Choc . corno podrenoos sor~ar un futuro poro los persona1es que poblonoos este pais; 

sino aceptando que ambas raíces nos constituyen porque en México "el posado 

siempre estó vivo " 44 por eso es urgente ron1per de uno vez con los traumas 

históricos y las obsesiones rac1onolistos en que descansan los dicotomías que 

impiden o lo in1oginoción. al sueño y lo fantasía ocultos en el inconsciente de la 

noción ser parte del presente. 

Desde Chac Mool. los relatos del mexicano Carlos Fuentes intentan, como el 

espejo humeante de Tezcatlipoco. obligarnos o mirar, sin máscaras ni complejos • 

nuestro verdadero rostro . a descubrirnos . a reencontrarnos con ese otro yo. ton 

antiguo y ton moderno. ton fantástico y ton realista como nuestra inteligencie e 

imaginación nos lo permitan . 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo partió del modelo teórico propuesto por Tzveton Todorov poro 

quien, en tonto producto de experiencias literarios anteriores. lo literatura fantástica 

debe ser considerado un género literario. definido o partir de uno teoría del texto 

que atiende o tres aspectos en lo estructuro del relato: verbal. sintáctico y 

semántico. Niveles donde es posible reconocer uno serie de elementos formoles y 

semánticos recurrentes (aunque no exclusivos). en un conjunto de obras que. por ta\ 

motivo. merecen ser considerados como pertenecientes o la mismo especie o 

género literario. Uno de esos con¡untos es prec1son1ente el de lo literatura fantástico. 

cuyo característico forn-ial definitoria es la ambigüedad que pone en conflicto. no 

sólo a los personajes y al lector frente o los fenónoenos de origen extraño evocados 

en el texto. sino a lo naturaleza misnoo de lo ficción literario. 

Desde el prwner capitulo del presente trabajo fue preciso dilucidar por qué si 

todo la literatura se afirmo canoa f1cc1ón, y en consecuencia corno fontóstico. existe 

un grupo específico de obras que reciben el cohf1cativo de fontósticos. Lo respuesta 

o tal cuestión no se hollaba lo suficientemente desarrollado en lo obra de Todorov, 

por lo que fue necesario consultor o otros autores con10 Víctor Bravo Arteogo. quien 

considero literatura fantástico aquello que se ha emancipado del compromiso 

mimético paro asumir la autononoio del texto literario con respecto a los referentes 

del mundo. haciendo de este hecho su centro explicito. Esto quedó ejemplificado 

en M.Q.9i.Q.Lpa1 cialg_~___Q~!__Q_yJiQ!_*ª donde Jorge Luis Borges exhibe los complejos 

relaciones entre ficción y realidad al sugerir que nosotros los lectores de un texto 

también podernos ser fict1cios. Es en este sentido que nos hemos referido a lo 

literatura fantástica con;o "quintaesencia de la literatura" 1 , dado que su rozón de 

ser es el cuestionomiento mismo de la naturaleza de la ficción. 

Paro hacer efectivo dictoo cuestionan;iento. esta literatura se vale de la 

ambigüedad formal y ten,ótica que recorre todos los niveles del texto y del 

cumplimiento de tres condiciones: la simulación realista, lo lectura literal. (no 

poética ni alegórica) y, en especial. lo vacilación de los personajes y/o el lector 
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identificado. quienes dudan acerco de la posible e.io;plicoción natural o sobrenatural 

de los fenómenos norl"odos; condición que determina. además. los límites de lo 

literatura fantástico con respecto o otros géneros afines y que hace de ella un 

género inestable. 

En cuanto o sus temas. observonios que no hoy tenias fantásticos en sí, lo que 

los diferencio es su trotom1ento en delern1inodo situacrón textual. pese o ello. vimos 

que Todorov los c1as1f1ca en dos grandes redes temáticos (la del YO y la del TÚ). Esta 

propuesta. aunque es n1uy interesante. resulta confusa y controd1ctorio. por lo que 

fue difícil aplicarla al texto propuesto. 

Después de hooer cr1t1codo o otros autores por ctas1ficor a lo literatura 

fantástica con critenos extrol1terar1os. Todorov hace lo mismo. Recurre a algunos 

principios psicoonolit1cos poro corocterrzor sus redes temáticos. aunque tan1bién se 

resiste o involucrarse de lleno con esto disciplina porque. escribe. "Las psicosis y las 

neurosis no explican los tenias de Jo literatura fantástico" ; luego. en el capitulo 10. 

se vuelve o controdec1t cuando tratando de hallar uno justificación histórico para lo 

desaparición del género fantóshco en el S.XX. apunto: " el ps1coonóhs1s reemplazó fy 

por ello volvió inútil) lo literatura fantástico.. Los ternos de la literatura fantóstico 

coinciden literalmente. con fas de los investigaciones psicológ1cos de tos últimos 

cincuenta años" ='. Afrrn1ación que exagera el papel de la literatura corno 

proyección de Jos troun1os 1nconsc1entes de su autor y que históncarnente quedo 

desmentido no sólo por lo obundonc10 de textos tantóst1cos en nuestros dios, sino 

por la existencia de cin~ y programas de televisión fantósticos. hechos que 

demuestran que este género lejos de extinguirse se ha 1n1puesto en otros esferas del 

quehacer artístico. Por otro porte. sus formulaciones sobre los temas fontóstlcos 

excluyen tas implicaciones ideológicas y Ja lectura 1nterprefot1vo, que son 

importantes también poro ta cabal Interpretación de lo obro literaria concreto. 

El segundo capitulo. que es el núcleo del presente trabajo tuvo por objetivo 

describir un texto literario. el cuento Choc Moor de Carlos Fuentes. a lo luz de lo 

teorio de Todorov. para comprobar lo conformidad de dicho modelo con un 

fenómeno literario conc..-eto y comprobar lo presencia de lo llleroturo fantástico 

mexicano contemporáneo. No ero forzoso que la obro elegido personificase 
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complemente al género ni que dejara de compartir. al mismo tiempo, cualidades 

con otros. dodo que los recursos de lo l1teroturo fontás1ico son los mismos que los de 

lo literatura en general. Sin en1borgo. Chac Mool cumplió con las 1res condiciones 

de lo fontóstico y encarnó. s1 no todos. si sus pnnc1poles corocteristicos. Con lo cual. 

paradójicamente. desmentimos lo afirmación de Todorov acerco de lo inexistencia 

de literatura fantástico en nuestro siglo con sus propios argumentos. 

A partir del funcionan11ento de lo anécdota fue posible proponer lo hipótesis 

de Que Choc _Mool ero un cuento fantástico porque en él se narraba un fenómeno 

oporenten1ente sobrenatural que provocaba en aquellos que vivían lo experiencia, 

ese sentimiento de duda o perpl8pdad sobre cón,o explicar tal prodigio: por causas 

naturales o sobrenaturales. 

Antes se ident1f1car los principales recursos que el autor del texto en,pleó poro 

provocar esto ambigüedad. fue necesario apartarnos un n,on,ento del rnodelo de 

Todorov porque su descripción de la organización de las unidades narrativos 

{aspecto sintáctico) es poco sistemática y se concreto bósicamente a los elementos 

que intervienen en el suspenso. descuidando otios con10 el de lo estructuro de los 

acciones o el de las relaciones entre los personajes, cuyo función es in,portonte en 

texto que describirnos. Esto se debe a que . para él. el efecto fantástico descansa 

mós en el plano forn,al que en el del contenido. 

Gracias a una muy eler-flental descripción de las acciones en Choc Mool. 

basada en el análisis estructural del relato. fue posible reconocer las estrategias de 

presentación. los oct,o enunciados que con1ponen el texto, su organización y el 

desfase temporal entre ellos. así con,o las flansforn1ac1ones de los personajes a Jo 

torgo de sus respectivas secuencias y lo inversión de sus roles octancioles; 

información que nutrió. en especial. la descripción del aspecto sintóctico. 

Retomando el n,odelo teórico elegido. intenté reconocer la primera 

condición de lo hterotura fantastica: la simulación de un espacio realista 

convincente que obligue al lector a iOent1ficarse con el universo representado y o 

vacilar frente ol hecho sobrenatural. En Chac Mool esto se logra mediante una serie 

de recursos expresivos que no sólo dependen del aspecto verbal como lo propone 

Todorov. sino tarnbién del aspecto sintáctico. o través de los indices e informaciones 
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que describen y caractenzan escenarios. situaciones y personajes representativos 

de la ciudad de México. Es en medio de este decorado realista que la encarnación 

del ídolo de piedra surte el efecto coracteristico del género: los personajes que 

participan del prodigio y el lector ven derrumbarse con él lo coherencia de su 

mundo y dudan acerca de su posibilidad interna. 

Entre las cualidades de lo literatura fantástico que dependen del aspecto 

sintóctico están también el misterio y lo necesidad de uno lectura irreversible. 

Nuestro cuento 1nic10 con la descripción de la extraña rnuerte del protagonista y el 

interés de su ornigo por desentrañar ese n1isteno_ Uno n1uerte misterioso es ideal 

para generar suspenso. 

Lo vacilación. rasgo n-iás carocteristico de lo fantástico. depende también 

del aspecto verbal. Ésto se logro gracias a un lenguaje deliberadamente ambiguo 

que anuncio o describe el fenón1eno sobrenatural. En el texto elegido fue posible 

identificar recursos tales corno lo modolización: codo vez que el protagonista 

intento describir el fenónoeno sobrenatural recurre al imperfecto o o fórmulas 

modolizontes: y lo mismo hoce el otro narrador al sugerir lo locura del primero. 

Lo identificación del lector. segundo condición del género. se relaciona 

igualmente con el aspecto verbal, pero en este coso involucra ton1bién elementos 

del sintóctico con•o et de la simulación realista que yo se mencionó. Entre los 

recursos del nivel verbal está el de los puntos de visto: en nuestro texto lo historio se 

nos presenta a través de lo rniroda de un narrador protagonista (el más clósica de 

los narradores de la literatura fantóstico). quien en tanto subjetividad-punto de visto 

invito con mayor fuerza al lector a identificarse con él. además de que tiene lo 

particularidad de carecer de lo autoridad de un narrador en tercera persona 

porque como ser humano ficticio puede ment1r. estar loco o simplemente 

equivocado. Luego Chac Mool tiene otro narrador-personaje con el que nos 

identificamos aún rnós porque es el vehiculo a través del cual nosotros conocernos. 

como de segundo mono. los hechos contados por el protagonista. Con este doble 

juego. el autor logra representar los complejas relaciones que pueden verificarse 

entre autor y lector reales. 
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A lo largo de todo texto se establece una especie de polémico entre estos 

dos narradores: uno termino afirmando la existencia de lo sobrenatural. en tonto 

que el otro lo niego. Al fin ocurre un cambio que do término o la discusión: el único 

diálogo en estilo directo entre el on1igo y el indio que lo recibe en coso de Filiberto. 

Con esto la ambigüedad. que fue uno constante o lo largo de todo el cuento y que 

nos hizo pensar que Choc Mool podio pertenecer al género de lo fant6st1co puro. se 

extingue en el últirno instante para ubicarnos en los terrenos de lo fontóstico

morovilloso. Eso frágil frontero que es lo fontóst1co fue finalmente traspasado: lo 

sobrenatural sí existe 

Lo tercero condicion del género, lo lectura literal. se relaciona en especial 

con los aspectos verbal y sen1ónt1co. Hoy en este cuento numerosas expresiones 

figurados {con1poroc1ones. n1ctóforos. hipérboles) que de uno forrno u otra 

anuncian o describen el fenorr1eno sobrenatural en formo velado e indirecto. Esto se 

debe o que este género requiere de un lenguoie ambiguo que no n1uestre, sino que 

sugiero lo presencio de lo 1rrocional e 1nexp1icob1e. 

El tenia de ~!JQc Mool nace precisamente en uno de esos expresiones 

figurados llevado has.to sus últimas consecuencias cuando el posado prehispónico 

se vuelve presente con lo encarnación del ídolo moya. Este os.unto pudo 

relacionarse con lo red de ternas del YO. cuyo significado es la disolución de los 

limites entre el deseo y la realidad. o bien. entre espíritu y materia. Semejante 

ruptura estó reloc1onado con lo locura. el mundo de lo primera infancia y. en 

especial. con el del pensamiento n,itico que. en este caso. es el que proporciono al 

autor el n1otivo paro la transgresión. 

Se puede estor en desacuerdo con n,uchas de los tesis de Todorov acerco 

de lo literatura fantástico. con lodo. su principal logro es el de haber construido un 

modelo teórico coherente o partir de un nUmero reducido de textos que permite 

describir. con base en uno teoría del texto hterorio. un gran número de obras. 

Este trabajo trotó de ffiostror que ero posible hacerlo. aunque tuvieron que 

hacerse algunos cambios y ajustes: 

-Fue necesario recurrir a otros teorías poro describir en formo mós completo lo que 

se entiende por literatura fontóstico t1oy en dio. 
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-Lo estructuro el cuento analizado exigió uno descripción sintáctico mós extenso 

que la propuesta por Todorov, quien no do lo suficiente importancia al plano de lo 

historia. 

-Lo descripción de los temas de lo literatura fontóstica del modelo es complicado y 

contradictoria como yo se mencionó. Además de confuso. sólo se lin11to o constatar 

lo presencio de determinados tenias sin nombrar su sentido. 

Yo dentro del terreno de lo crítico. el tercer capitulo de este trabajo tuvo 

como objetivo precisamente el de ofrecer uno interpretación de Choc MOOI y 

relac1onorlo con el resto de la producción literario del su autor. 

Así fue posible llevar o cabo un interpretación ideológico de lo obro 

especifico que reveló que desde Los días enmoscorgdos. colección que incluye o 

Choc Mool. Carlos Fuentes expreso su preocupoc1ón por el problema de la 

identidad del n1exicono e incursiona por los lerrenos de lo fantástico. formo 

expresiva que le permite mostrar su con1pleja visión de México como uno nación 

rnultiétnico, amenazada por los fantasmas de un legado cultural indigeno mal 

asimilado. 

No es lo primero vez que en las letras hispanoamericanos un escritor serio y 

profundo se vale de lo fantástico en varias de sus obras para hablar sobre aspectos 

impor1antes de su realidad nacional. lo cual den1uestra que. tejos de ser un género 

rnenor dedicado o lo divers1on y al consun10. el de lo fantóst1co se constituye en el 

vehiculo de importantes criticas sociales y de profundas reflexiones sobre temas 

vi1ales poro el t1ontbre. Y n1ós que eso. pues al poner en juego todos los recursos de 

la ficción poro un fin trascendente con10 el de la problemót1ca identidad de uno 

noción. cuestiono la capacidad de los instrumentos cognitivos racionales poro 

explicar cabalmente los aspectos n1ós complejos de nueslro realidad. 

La literatura y el arte en general se erigen como formas de conocimiento. y lo 

literatura fantóstico. definido como "quintaesencio de la literatura". pone al 

descubierto que si el sueño. los recuerdos. la imaginación y las creencias atávicos 

son porte de nuestro entorno, entonces sólo se tes puede explicar por medios afines. 
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NOTAS 

1. infr:g,..p. 16. 
2. Tzveton Todorov. Introducción g lq !itergturg fqntásticg. 1985. pp. 124 o 125. 
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